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R E S U M E N 

Ll dise ño de una F.stralegia para Implantar un Curr·i c ulum con 

Orientación Cognosc i ti va (COC), mot ivo de esta tesi s , forma -

parte de la segunda f ase de una investigación iniciada en 1 983 

µor un grupo de profesores de la Facultad de Ps icología de la 

U. N.A.M., del que es miembro la s ustentant e . 

En la pr imera fas e (198 3- 1986 ), se abordó la tarea de im 

p lantación del CO C, programa para ni ños de tres a seis años de 

edad que pretende ll e var a la práctica las ideas piagetianas -

de l desarrollo, en tre s grupos del jardín de niño s Antó n S. M~ 

kd renko de l a Secretaría de Educación Pública , en México. Pa

r a el desarrollo de esta tarea se adaptó la es t rate g ia propue~ 

ta por la Fundación de Investiga cione s Educativas High/Scope, 

co n seu e en Ypsilanti, Michigan, de donde e s ori g inar i o el pr~ 

grama . 

La tesi s represent a el desarrollo de una est rategia alter 

nativa de i mpla n t ació n del COC , que proporcione al maestro, a~ 

minis tradore s y padres de familia, elementos de control sobre 

e l proceso de apl icación de los diferentes componentes del pr~ 

grama, fa c ilitando el crec imi e nto de la institución a un ritmo 

ind i vidual congruent e con la propuesta curricu l ar . En est a fa 

se ( 198 6-1 988 ), se t rabajó con cuatro maes tra s nuevas , man t e -

niendo dos de l as que participaron en la pr ime ra f ase , l o que 

hace un total de se i s grupos . 

Para ubi c ar e ste trabaj o en el contexto de la educac i ón 



preescolar, se hace una revisión histórica so bre su desarro -

llo , las modificac i ones que ha sufrido y l os r esultados e n con 

trados a l a fecha corno consecuencia de dichos c amb i os. Es t a-

información se ba s a en la literatura proveni e nt e d e d ifere ntes 

países , revisándose también algunos cambio s qu e s e h an obser -

vado en Méx i co , dentro de e st e n i vel e ducati vo . Se destaca -

la exper i encia del programa oficial vigente, que comparte un 

marco teó r i co s i milar a l COC , como un ej e mp lo d e l problema que 

se ati ende en esta tesis . 

Se hac e u n aná l i sis de las car acter í sticas esen c i a les -

del COC , describiendo cada una de ellas , su o rigen y de sarro· 

llo, as í como lo s antecedentes de su implant ac ión en M~xi co . 

Se revisan a l gunas de Jas posturas teóri c a s sohre la li 

tera t ura de l rambio de n tro de l as instituc i o ne s educativas, -

s e leccionando la metodología de " Cambio Plan c; ado" propuesta 

por K. Le i thwood y J. Montgomery , 1981 . Es te mode J o represe~ 

ta una propuesta sistémica que conside ra el cambio tanto a ni 

vel de los individuos corno de la i nstitución, sug iriendo estra 

t eg ias para controlarlo . 

EJ cap í t u lo III contiene la descripción d e .la met o do lo -

gÍ<i desarr·ollada oara e l logrC' de la al terna ·riva p lantead a . 

Se incluyen varios c uadros , forma tos y e s quema f. qu e f"ueron es 

tructurados por la sustentante para a µo y a r el t raba jo d e apl~ 

c ación del COC d e ntro d e l jardín de ni fios , que forma n part e -

de la estrategia propuest a . Se d es taca la e labor a ción d e un 

" perfi J ci e la ·i nnovación" q ue c ontiene l os e l eme ntos del COC 



desglo s ados en nivele s de aplicación, l os cuales proporcionan 

al u s ua rio una visión global de la innovación y posibles es -

trat e gias para abordarla, las cuales son propuestas no c omo 

secuenc i as instruccionales, sino como marco de refere ncid que 

el usuario adapta a s u estilo cognoscitivo persona l . E11 re l a 

ción a la admini stración , además del perfi l ya me ncionado, se 

propone el uso de una " estrategia general de aplicación'' q ue 

sirve de elemento base para el c ontrol motivaciona l d e n t ro de 

la institución. 

La estrategia que se presenta en e s ta tesis, s e de sarro 

lló siguiendo una metodología de investigación-acc ión , al di

señar, aplicar y evaluar los elementos que la int e gran , dire c 

tamente en la práctica educativa. Se tomaron en c ue nta las -

opiniones del personal en relación a la efectividad de d icho s 

elemento s para apo yar la implantación. Se obtiene c omo resul 

tado una propuesta que surge de un proceso de acción-refle -

xión, e ntre el diseñador curricular y la instituc ión. La s me 

didas de logros en los niños ( metas ) y e n los maes tro s (gr~ 

do de aplicacón), s o n tomadas y utilizadas como ele mentos de 

control que retroalirnentan el proceso de c ambio. 

Se espera que l a estrate gia pro puesta pueda ser valida 

da mediant e su aplicación en otros escenario s, en una siguie~ 

te e tapa de inve s tigación, la cual estará relacionada con la 

disemina ción del COC (ver cuadro en la sigui e nte hoj a). 

En e l capítu lo IV se destacan las aportacione s genera

da s por e s te trabajo, enumerando los e lementos desarrollados 



por la sustentante para apoyarla, los cual e s se incluyen en 

tre s apéndices: 1 ) Esquemas, 2) Formatos, 3 ) Como ejemplo del 

perfil de la innovació n, se incluye el análisis del arreglo -

del salón de cla0es : misiones , fun cione s y tareas; y elementos 

de eval uación para e ste componente. 
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INTRODUCCION 

A lo l argo de mi trabajo profesional ha prevalecido en mí la bÚ~ 

queda de una aproximación educativa que respete las potenciali

dades d e l os niños, las encauce y las aproveche e n benefic io de 

ellos mismos; de una educación creativa que a su vez permit a el 

desarrollo de la creatividad de los educando s (Espriu, 1981). 

En no pocas ocasiones he leído y o í do sobre un tipo de educación 

que se centra en las posibilidades e int ereses individuales de -

los niños, basado en diferentes autore s como Dewey, Piaget, 

Montessori, etc. 

En e st a búsqueda fui simpatizant e de la "escuela activd" .\ reoc o 

rrí ¡¡¡umerosos planteles educativos que decían trabaj ar con si,; te 

mas que parecían c umplir con mi s expectativas. Me encontré dlg~ 

nas veces con sistemas que ·tendían a "de jar hacer" y otros h 2c ia 

la rigide z, pero nunca hacia donde yo buscaba. 

En 1981 tropecé con el Curriculum con Orientación Cognoscitiva -

(COC) de High/Scope, asistiendo a un c urs o impartido en la sede 

de esta fundación en Ypsilanti Michigan, donde tuve la o p J rtuni

dad de ver el programa en operación en un c entro d e demost rac ión 

en ei q ue se impart e educac ión preescolar a n iño s d e 3 a 6 añus 

d e edad . 

~n este curriculum he encontrado la aproximación ed u cativa que -

ofrece realmente al maestro la pos ibilidad d e centrarse en e l ni 
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ño a su nivel de interés y desarrollo; dándole la oportunidad 

de trabajar en un ambiente rico en posibilidades de experimenta

c ión y de apoyo en la construcción de su propio conocimiento. 

En 1983 inicié mi trabajo con el Curriculum con Orientación Cog 

nosc i tiva de HightScope, como mi embro de un equipo de investiga

ci6n fo rmado por tres p rofesores de la División de Estudios de -

Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM . 

De 1983 a la fecha h estado involucrada en la adopción y adapt~ 

ci6n de este currículum en un Jardín de Ni ños de la Secretaría -

de Educaci6n Pública, con la finalidad de poder ofrecer a l a ed~ 

cación preescolar en México, una alternati va idónea para el desa 

rrol lo de niños creativos y autó nomos. 

Durante este tiempo he tenido oportunidad de revisar una serie -

de aproximacio nes didácticas estructuradas dentro de l marco psi

cogenético , entre ellas el progr a ma actual de Preescolar. He te 

nido oportunidad de revisar autores como Comenio, Herbart, Monte 

ssori, Freinet, Dewey , et c. y he podido ll e gar a l a conc lus ión -

de que \2 Il realidad a lo l argo de la hi s t oria de la e ducación , ha 

habido mu cha gente preocupada por l a búsqueda de una educaci6n 

má ~ fl exible y más respetuosa del niño como un ser con derecho 

part lc ipar e n su propia educac i ó n en forma activa . 

Si n embargo, también a travé s de la historia es claro que estas 

propuestas , la mayoría de l as veces, son relegadas y finalmente 

·-

a 



- 3 -

anuladas por l as posturas tradicionale s que favo r ecen la Educa -

ción-Info rmación; atendiendo a l a formación desde persp ec tivas -

rígidas , mi litares o religiosas totalmente externa s y ajenas, en 

muchos casos , a la naturaleza de l niño. 

La pregunta que surge a partir de estas reflexiones es, si han -

habido intentos serios por buscar posturas educ ativas que se --

adapten más a las neces idades de l os n i ños ¿po r qué s e ha logra 

do tan poco en términos de implantación e incorporación d e las -

mismas, e n las ~nstituc iones educativas ? 

Para tra tar de centrar algunos aspecto s que puedan coadyuvar al 

i ntento por dar respuest a a esta pregunta, se hará un somero aná 

lisis de la historia de la educación preescolar, visto c o n una -

perspectiva que s ustenta las inquietudes planteadas a nteriormen

t e, do nde se ad vierte cómo el problema d e l cambio hacia a l terna 

tivas como la que plantea e l COC, obedece a divers o s f actores so 

ciopolíticos ajeno s a la naturale z a de la innovación . 



- 4 -

ANTECEDENTES: 

Importancia de la educación preescolar''' y alguno s aspect os. de su 

evolución . 

La importancia de la educac ió n de l os niño s a edades tempranas -

ha sido expresada por diversos educadore s de s de ~pocas muy anti-

guas. Ya Platón (428 A . C .), Comenio (1 592 - 167 0 ), Pestalozzi - --

(1746 - 1827), Froebel (1 782 - 1849 )*'~ y otros , hiciero n plant e ami e.Q_ 

tos pedagógicos y psicológicos q ue sustentan el valor de esta ex 

periencia temprana,para e l desarrol l o posterior de l niño . 

Muchos de estos autores han hablado s obre l ~ importancia d e que, 

especialmente en esta primera etapa de la vida d el niño , la edu -

cación parta de la exper~encia directa del infante apoy a da por -

el maestro, atendiendo al conocimiento y desarrollo de l as posi -

bilidades de cada educando . 

Han habido a l gunos inten t os de invest i gación longitudinal e spec i 

ficamente diseñada para detect a r las diferencias que resultan en 

tre niños que han asi s tido a l preescol a r y n iños que no t u vie~on 

esta oportunidad, encontrando ganancias i ¡;¡portantes en los prim~ 

ros Weikar~ Schwe inhart, Bond y McNeil, 1 978 . 

* El t~rmino educación preescolar se utiliza para re f e ri rse a -
la educac ión impartida institucionalmente a niños de 3 a 6 -
años de edad. 

** Citados en Abbagnano, 1979. 
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A pesar de que muchos teórico s han hablado sobre l a i mportancia 

del des arrollo del niño en l a primera infancia como Fr eud, Gessel 

y otros , la atención de este período de la vida del niño se con

sideró por mucho tiempo re sponsabilidad de l a s madre s en el hbgar. 

Durkin, 1 976 , hace u n anális i s de la historia de l a s g uarderías 

y los Kindergarden, como l as d o s alternativas pri nc ipales que s e 

han dado como respuesta a la necesidad de co bertura i nst itucio -

nal de l a educación de lo s p rimeros seis año s de vida d el nifio . 

De scr ibe cómo la educación para la primera infancia cobra impor

t a ncia primero como un factor puramente socia l producto de la r~ 

volución indu s trial e n Europa, creándo se e n 1 81 5al auspicio d e -

Robert Owen , filántropo ing lé s qu e creía en la ed uc a c ión s in cas 

tigos bas ada en el diálogo con lo s niños y en l a e s t i mulac ión de 

s u curiosidad, l as p rimeras " Escuelas para niños pequeños ". 

Las es cuelas para niños p e queños iniciadas e n I ng lat e r ra, a lber

garon a l os h i jos de l as mu j eres que trabajaban en las fábricas, 

pretendiendo s e r un sustituto de la educación del ho gar. Sin em 

bargo, y a pesar de l as ideas de Ow en, la influencia predominan

te de la iglesia en esos tiempos, d eterminó qu e se c onvirt ier'i:t ' J 

en instituciones de cus todia con programas e minentement e a s iste~ 

ciales y con una disc iplina rígida , cuyo 0 bjetivo p rincipal era 

preparar a lo s niños para "una vida de trabajo" . 
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En r rancia se instauró la primera "escuela maternal" a cargo del 

pastor Juan Federico Oberlin, quien pretendió llevar a la prácti 

c a las ideas de Comenio , a la atención de lo s hijos de las muje 

res que trabajaban en el campo. 

En España, Pablo Montesino (1834)* estableció, al igual que Owen 

escuelas para niños pequeños, hijo s de las mujeres que laboraban 

e n las f ábricas. 

Todas estas instancias, fueron de carácter asistencial s imilar a 

la s de Inglaterra. Durante una larga época que llama la ate~ 

ción po r l o mucho que se mantuvo, las guarderías infantiles per 

manecieron en Europa y en Norteamérica como institucio nes de cus 

todia, cuyos objetivos eran principalmente de disciplina y asis 

tenciales. 

[n 1919 surge un movimiento que pugna por hacer cambios dentro -

de las guarderías , tendientes a virar hacia programas académicos. 

Uno de lo s principales líderes de este movimiento fue McMillan, -

1919 *\quien elabora un curriculum detallado y estructurado -

con el fin de preparar a los niños para entrada a la escuela pri 

maria, dando ya al preescolar una connotación más académica que 

de custodia. McMillan establece también la primera escuela pa-

* Citado en Santana, 1984. 

** Citado en Durkin, 1976. 
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ra educadoras en está misma época en Inglaterra . 

En esta década Europa se ve influenciada por las ideas de. 

Mc Millan , las de Marí a Montessori y las d e Froebel, principalme~ 

te. Surge el médico belga Ovide Dec r o l y (1871-1932) con su ---

" pri nc ipio de enseñanza global", que más adelante fue retomado -

por Claparad e (1873-1940) como un princip i o d e "sincretismo ". 

Este educador funda junto co n Ferriere , en 1 8 99 l a Of icina Inter 

naciona l de Escue l as Nuevas de Gi n ebr a . 

En América es tas influencias encuentran un t erreno poco favora -

ble , ya que estaba en p leno el movi miento de "Educaci6n Progres ! 

va " rep r esentado principa lmente por J. Dswey y G. Stanl ey Hall. 

í: n e sl: a misma época 0 919 ) auspiciadas por Merrill Palmer , su!: -

gen en Norteamérica ot ras ins tancias para l os niños preescolares 

conoc idas corno Nursery Schools ( escuelas de párbulos ) ·, que se -

instauraron en los campus un iversitarios para s ervir de escen~ -

r io s par a la investigaci6n. En estas escuelas se pretendía est~ 

didr a l os niños en un med io natural por lo que no tenían progr~ 

mas estructurados , ni académicos, sino más bien de desarrol l o fí 

s ico y socio -afectivo . 

Lo 3 primeros jard ines de niños s urgen en Norteamérica en 1855 -

con la influenc ia directa de Federico Froebel, educador de or! -

gen aJemán que preocupado po r hacer la educaci6n más natural , -

propuso una e strategi a curricular e n caminada a l desarro llo del -
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niño en armonía co n la naturale za a través de de t erminadas acti

vidades , de l os cantos y de los juegos , c reando así un programa 

educativo para lo s j ardines de niños . Este programa , l amentable 

mente al ser interpret ado por las escuelas, se manejó en fo rma -

muy estructur ada, y con el tiempo se fué rigidizando cada vez más. 

Es ta interpretación d e las i deas de Froebe l sobre la educació n -

preescolar prevaleció durante muchos años en los jar dines de ni 

ños t a nto en Euro pa como en América , siendo hast a 1920, en que -

hay una i nfluencia del movimiento de educación progre siva , - que 

implica ver al niño como un e nte soci a l, y al proceso dE enseñan 

za- aprendizaje , a partir de la experiencia e i nteré s de l mi smc 

per o se mantiene como bas e la estructura froebeliana ya mencionada. 

De 1920 a 195 0 s e advierte en Nort eamérica un mínimo movimiento 

en lo que a innovacio n es educativas se re f iere , y es '' el lanza -

miento del Pr imer Sputnik por lo s rusos" , Durkin , 1976 , entre -

o t ros f a ctores, que viene a d e spertar e n l os norteamericanos la 

necesidad de revisar seriamente los mét odos educativos . 

Al mismo tiempo surge un especial i nterés por l a educación de - 

los niños de estrat o s socia l es bajo s y con g r a ndes privaciones -

sociales , que motiva u n importante movimie nto en Jos Estados Uni: 

dos de Norteamérica e n la década de los año s 1960 , conoc i do c omo 

"He ad St art" . Es t os movimientos se car acterizaron po r e l s urgí -

miento de numerosas propuestas curriculares a nivel preesco l ar , 

y con ellas una serie de i~vestigacione s que atendieron bá s i c a . 
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mente a la determinación de los efectos de la asistenc ia de los 

niños a la educación preescolar , y los efectos de esta experien

c ia en s u conduct a posterior . 

Uno de lo s estudio s más completos y relevant es en e ste sentido -

lo constituye el proyecto "Yps ilanti Perry Preschoo l Curriculum 

Demonstration Proyect ", realizado por la Fundac ión de Inve s tiga 

c iones Educativas High/Scope bajo l a conducción de Weikart, Esp~ 

tein, Schweinhart y Bond, 1978 , como un estudio longitudinal de 

15 años de d uración que evaluó las diferencias en logros de 123 

sujetos que fueron s eguidos hasta el nivel d e bachillerato, de -

l os cuales 58 a s istieron al preescolar y 65 no . Es tos investig~ 

dores encontraron diferencias importantes entre ambos g rupos, - 

fundamentando en estos resultados la import a nci a dP } ,,, educaciór, 

p reescolar para el desarrollo posterior del niño. 

Por otro lado , el " Consortiun for Longitudinal Studies " ( Consor

cio para estudios longitudinales de Estados Unido s ) anali zó el 

re s ul tado de doce experimentos norteamericanos en int e rvención -

prees co lar con diferentes propue stas curriculares , o bte n iendo co 

mo datos según Lazar y Darlington , 19 70 *, lo siguiente: 

El acceso a la educación preescola r red uce s ignif icativ~ 

mente el número de niños envi~dns a esc uelas espec iales. 

Ci tado en Durkin, 1976 . 
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Repercute en la disminución de fallas escolares. 

Se observan aumentos en el rendimiento escolar . 

No muestran aumento s en I . Q. , pero sí en rendimiento ma 

temático. 

Se observan en los estudiantes aspiraciones vocacionales 

más realistas y mayores logros en este aspecto. 

Es tos resultados concuerdan con los obtenidos en el "Ypsilanti -

Fe rry Pres c hool Proyect" y dan validez e i mportancia al nivel - 

preesco l ar como período escolar necesario para el logro d e metas 

a l argo plazo . 

La t:d uca ción Preescolar en México 

Sit uación Histórica 

En México l a educación preescolar sigue un camino similar al - - 

acontecido e n Euro pa y en Estado s Unidos d e Norteamérica, f undán 

do ~e en 1882 el primer Jardín de Niños, por educadoras que ha 

b ían estudiado las teorías froebelianas , SEP . 1984 . 

En 1903 la maestra Es tefanía Castañeda presenta al Lic. Jus to -

Sierra e l pr i mer programa de Educación Preescolar, basado en - - 

Froebel. 
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De 1903 a 1920 se p l antean alguno s cambio s en lo s programas pre

escolare s pero en re a lid a d se mantien en l os p l anteamientos froe

belianos en l a esencia, adicionándose en 19 21 a l gunas de las - - 

ideas de John Dewey. Más adelante en 1940 , hay influencias de -

Freinet y Cousinet y en general de l os r e presentantes de la Es -

c u e l a Activa . 

Segú n el do cument o present ado pur l a SEP en 1 98 4 en e l IV Foro -

de Educación Preescolar en Morelia, Mich oacán , "de 1940 a 1952 -

no 5e aplicó ninguna reforma c ualitat iva a la educación preesco 

lar ", SEP, 1 98 4 . 

En el sex e nio 19 52 - 1958 , el programa preescolar se amp l ía de uno a 

tr ·e s año s , y es vis to como una serie de precurrentes a la educa

ción prima ria : Lenguaje , inic iación a la Arit mét ica y Geometr ía, 

Cant0~ y Juegos, Civismo y ejercic ios es peciales de Educa ción Fi 

~; ic a, e t c ., pero según lo expresa e l mismo docume nto , " sin con -

tar c o n f undamen t ació n real ac erca del desarrollo del niño , mani 

f es tado en l a confusión y poca defin ición de s u s contenidos pro

gramáticos" (op. cit.). 

En 1 960 como part e d e un movimiento de reformas en l a ed u cac ión 

pree s colar , s e " implant a un nuevo p lan de trabajo basado en lo s 

principios de Dec r o ly" ed u cador q ue retoma a Dewey en el concep

t o de la educación basada en el inter és del niño, y a l a escue l a 

de Ginebra basad a en la necesidad de experimentación pedagógic a . 
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De 1976, en que surge una propuesta Lasada en los estudios de d e 

sarro llo de Arnold Ge ssel conocida corno "Guías Didáctic as", a la 

fecha, es cuando s e ha tratado de implantar la mayor cant idad de 

c ambios dentro del nivel preescolar, ya que só l o a tre s anos de 

propuesto este nu e vo programa, en 1979 s e introd uce otro basado 

en la tecnología educ ativa , que propone el logr o de objetivos - 

instruccionales. En 19 81 se introduce o tro nuevo programa basa

do en Piaget, el cual a escasos cinco afios de introducido y con 

poca información sobre los logros de es t a implantación, ya se 

tiene planeado s ustituirlo por otro basado en Wallon , c orno un 

"Programa único y rector de la Educación Preesco lar en el. País" , 

según fue anunciado en el VI Foro de Educación Preesco lar reali

zado en Morelia, Michoacán en 1986, SEP ,1986 . 

Problemática del cambio en e l nivel preescolar 

En l a revisión realizada sobre los antecedentes hi s tórico s de la 

educación preesco lar en e l pa í s, se ve corno es te n i vel educ a tivo 

d esde su creación en 18 8 2 a la fecha , ha sido una constante pre~ 

cupación de las a utor idades . 

Estas , r e spondiendo a l a importanci a de la a t ención a los prime

ros afios de vida del nifio, cada afio increme ntan los planteles 

educati vos d e nivel pre escolar, y po r end e e l número de n i fios 

que se benefician de sus s ervic i os , siendo a l a f echa, un afio de 

pree s c o l a r obligatorio de sd e 1 979 en M~xico , SEP, 1 984 
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Sin embargo, l a observación de los fenómeno s descrito s lleva a -

l a reflexión s obre la f alt a d e una concepción teóri co - metodológi 

ca que permita la f und amentación y sistematización de l as impla~ 

taciones educativas desde una perspectiva real de cambio institu 

cional, que como tal r equiere de un c ui dado especial. 

Es ne c esario dejar atrás la idea de las reformas educativas de -

es c ritor i o , que a tienden más a razones polít i cas s exena l es , que 

a las necesidade s reales de los niño s y maestros, y de J paí s . 

Se han sugerido cambios c urricula res como situaciones en las que 

simplemente se va a "trabajar de una forma d iferente" y aunque -

el camb io pu ede estar apoyado y justi ficado teórica y práct ic~ -

mente en func ión d e un mej or rendimiento, de mej o r as a nivel d e 

co s to-beneficio, o de otras razones; subyace una idea equ i vocad a 

d e que "el fin justifica l os medios", y se piensa q ue p0 '7 el s i~ 

ple hecho de justif icar el cambio , su a c eptación e introducció n 

en el e scenario educativo s e va a logra r . 

Han h a bido infinidad de int e nto s po r introducir nuevo s p rogramas 

en l as escue las con una perspectiva como é sta , y as í mi smo se ha 

vi s t o fallar la aplicación de é s t o s . Entendi endo el término -- -

aplicación corno el proc eso de camb io q u e ocurre cuando un proye~ 

to innovado r ina ide en l a o rganiz a ción de una in s titución hasta 

formar parte de ella, Berman y McLauglin, 19 74 
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l-:s c l aro que hasta ahora, en México se h an visto cambios curricu 

Lare s él. ni ve] preescolar , y muy posiblement e a otros niveles, co 

mo problemas de "forma ", y no de "fondo " . No se p iensa en el 

cambio instituc i o nal como un problema en sí mismo. 

1~s i~ . ovaciones normalment e s e introducen a través de una capa

c itació n tipo seminario al inicio del cambio realizada "pirami:_ -

d almente", y una pseudoevaluación posterior al afio o dos afios de 

"implantación'', con e l fin de ver resultados. Se pierde de vis 

ta el proceso que la institución ha de s eguir para lograr l a im

plant dc ión de seada a un nivel en que realmente se pueda hablar -

1 4ue en ese p lant el educativo se aplica tal innovación, y por 

tanto no hay una retroalime ntación del mismo que apoye al maes -

r ro para a similar el c ambio propues to y acomodarse a él. 

A manera de ej e mplo de las considerac i ones rea lizadas en torno a 

la implantación de innovacione s educativas e n México, se analiza 

rá en forma ge n e ral e l programa oficial vigente, .SEP, 1981 , para 

el nivel preescolar. 

Este a nális is cobra relevancia para esta tesis, ya qu e se trata 

de un programa que pa rte para su estructuración de un marco teó

rico psicogenéti co , a l igua l que el Currículum con Orientación -

Cognoscj tiva de High/Scope ; y del que a la fecha, no s e sabe que 

e xistan dato s de su aplicación. 
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En 1980 hay un cambio drástico en la Direcci6n Genera l de Educa-

c::i6n Preescolar . La direcc i6n recién ocupada por l a maestra 

Elo isa Aguirre del Valle , propone u n cambio de programa, de l re

cién introducido en 1 9 7 9 , por la 'maestra Beatriz Ordoñez Acuña , a 

un programa con f undamentac i6n p iagetiana. 

En est a fecha la propuesta de 1979 que estaba vigente, se envía 

al Consejo Técnico d e la Educación de la Secretaría de Educaci6n 

Pública, organismo que emite un fallo desfavorable hacia éste,--

Santana, 1984 . 

De octubrP de 1980 a mayo de 1981, se elabora e l nuevo programa 

para el nivel preesco lar con una postura p s icogenética, e l cual 

es aprobado por el organismo antes citado , autorizando su aplic~ 

ción de manera "experimental" por tres años, en e l Diario Ofi 

cial del 1 3 de octubre de 1982, Art. 2° (op. cit.). 

El programa propuesto entra en operaci6n en septiembre de 1981, 

a través de un mecanismo piramidal consistente en una capacit~ -

c ión previa que imparti6 por niveles la Direcci6n de Mejoramien 

to Profesional, empezando por Jefes de Sector e Inspectores y fi 

n a lizando c on las Educadoras. 

Se envía a cada plantel educativo e l material de l os tres l ibros 

que contienen el programa, el cual permanece en la Dirección del 

Jardín de Niño s , para s er consultado por el personal docente . 
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En 1983, la Dirección General d e Educación Preescolar proporcio 

na una nueva c apacitación "para reforzar el programa" a los dife 

rent es niveles de los jardines d e n iños. Las Educadoras partici 

paron en esta capacitación mediante un sistema de "carrusel", en 

el que iban una o dos de ellas de cada Jardín, en forma rotativa 

hasta completar la capacitación de todas. 

Con e ste sistema de c apacitación sobre el nuevo programa, se pr~ 

tende que éste sea implantado en los jardines de niños en t o do -

el país, no habiendo a la fecha información oficial dispon ible -

de la evidencia de este logro, o por e l contrario de s u frac aso . 

Sin embargo , ya hay un nuevo planteamiento d e cambio, SEP, 1986 . 

Por o tra part e se observa que en e l Diario Of ic ial citado, se e~ 

presa claramente que "se aprueba e:i pr.ograma para ser aplicado -

durante tre s períodos escolares, a parti r d e l c i clo escolar 1982 

1983, a l cabo de los cuales y previa evaluació~ se s o meterá a un 

proceso de reestructuración que permita actual izar sus conteni -

dos ps icopedagógicos y adecuarlo a las neces i dades s oc i ales del 

país" ( Di ario Oficial, 1982, Art . 2º"'). 

Ha sta la fe cha no s e h a r eal iza do est i:i .r ·ees t r uctt:ra 

ci6n, o por lo menos no se tiene evidencia d e que a la versión 

original edit ada e n 1981, se le hayan he cho mo d if icacione s. 

* Citado en Santana, 1984. 
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Al analizar el programa oficial vigente, se adv ierte n varios as 

pectos que en la opini6n de la s ustentant e podían habers e modifi 

cado como efecto de lo s result ados obtenidos de esos tres a ños -

d e e x perimentación , mejorando la propuesta y poniendo énfas is en 

e l desar rollo de elementos que apoy en su jmplant ación en l os es · 

cenario s educativos . 

Se piensa qu e e l programa de niv e l preescolar vigente e n general 

pro pone a l docente un cambio radical de programa en relac ión al 

q u e e staba vigente a partir de 19 79, propor cionándo l e un marco -

de referenc ia demasiado amplio, poco articulado y s obre todo con 

pocos elementos para apoyar l o en un proceso que l e requiere, no 

sólo un cambio en l a forma de realizar s u trabajo , sino un cam -

bio a nive l personal qu e implica una forma diferente de visuali

zar el proceso enseñanza- a prend i zaje, un c ambio en la organiz~ -

ción f ísica del aula y de s u manejo, cambios e n l os roles del -

e duc a ndo y del maestro, etc . 

Ante est e universo qu e a juicio d e la s u s t entante resulta difí -

cil de atrapar, e l maes tro se e ncue ntra con u na serie de propue~ 

tas sobre actividades y técnicas (libros 2 y 3, SEP, 1 98 1) q u e -

a unque en el programa se especifica qu e s ólo son " ideas y sug~ -

rencias ", result a n ser l o s únicos elementos concreto s s obre l os 

que l a educadora estru c tura s u práctica, provocando con ello una 

desvirtuación de l mismo, al convertirlo en estos casos en una -

propues t a cerrada. 
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El programa remite al maestro a una "guía para el docente" con -

el fin de orientarlo en la realización de su trabajo y la evalu~ 

ción, aunque por razones que s e de sconoc en no fue publ icada, a un 

que s í se sabe que fue elaborada. 

Se considera que el programa propuesto por la SEP en 1 98 1 no e s 

una mal a opc ión, s ino por el contrario, repre s enta u n mag n ífico 

intento por acercarse a una educación que apoy e el desarrollo in 

tegral del niño a partir d e s u encuentro activo con la realidad , 

que ha s ido a l o largo d e la historia e l objetivo principal de -

la educación preescolar en M~xico . 

Si n emb argo , a pesar de s er una propuesta educativa adecuada sus 

c e pt ible de s er mejorada a la luz de sus resultados en la p ráct! 

ca educativa, por razones que se antojan ajenas a un criter io di 

dáctico sigue un desarrollo que la condena al fracaso , porque se 

pierde el apoyo al proceso de aplicación. De h e cho ya se ha --

planteado que va a ser sustituída por "una nueva alterna tiva'', -

lo cua l confronta a l a ins titución educativa con un nuevo p r oce 

so de cambio en un contexto por demás c aótico producto de l a in

comprens ión de que fue objeto el anterior intento. 

La pregunta que s alta a l a vista e s: ¿POR QUE UNA NUEVA PROP UES 

TA CURRI CU LAR?; ¿ES ESTE REALMENTE EL PROB LEMA? 
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• El nivel preescolar dentro del campo de la investigación educat iva 

Con el fin de ubi car este trabajo dentro del área de la investi

g ació n educativa en México, se revisaron algunos documento s que 

cont ie nen la opinió n de especiali stas en este c ampo: 

P . Latapí, 1985 , afirma que en Mé xico l a investigación educati

va ha sido "insignificante y precaria, y q u e en gran parte a es

to se debe que el sistema educativo nacional s iga s ie ndo sumamen 

te i neficaz". 

Ci t a a Jean Pierre Vielle quien hac e una revisión de la investi

gación educativa re a lizada e n 1 973 y 1974 en México, encontrando 

que só lo el 0.3% de l a investigación nacional se real izó en edu

cación. 

Es a partir de 19 79 , según Latapí, 1981 , qu e se le da mayor im

portancia a esta área, reali zando todo un análisis del estado de 

La invest igación educativa en México, de l cual se concluyen alg~ 

no s probl e mas: 

La ausencia de polític as de finidas de investigación . 

La falt a de coordinación dentro de las i nstitucione s . 

La escasez de pe r sonal capacitado para realizar inves t i 

gac iones en esta área . 

La l imi tación de recursos económicos para l a investig~ 

ció n educativa. 

La difi c ult ad de información y comunicación e ntre l os --
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inve s tigadores . 

Latapí 1985 ana l iza l a " reforma educativa" de 1979, donde es -

clara la perspectiva de un cambio , pero según lo expresa este a~ 

tor (p.40), "ha carecido de obj etivos clar amente definidos y de 

una base ade cuada de teor í a socio lógica que los hiciera creí 

bles". "Pensar en una educación mejor, implica una visión pros 

pect iva , que incluya ta~eas a largo y a corto plazo y é s te e s el 

sitio de la investigación científica " ( p.72) . 

Esta es , según Latapí "la investigación educa tiva qu e interesa -

ría a un México transexenal ", que ¿,portaría ideas más efectivas 

para optimi zar l os res ucros y lograr resultados eficaces. 

Por su parte Mu ñoz Izquierdo, 1979 , dice que "las investigacjo

nes m&s funcionales para el cambio ed ucativo son aquellas que se 

proponen desarrollar , en forma experimental, las innovaciones 

que permiten moderni zar los procesos de l a educación "; y que "la 

posibilidad de ant icipar algunas características de las posibles 

implica<1:iom.es de ' l as inve s tigad ones p a r a con el cambio edw.: atj ·· 

vo , facilita a s u vez, la conexión de :1os trabaj os de la .t11 vesti 

gación con aspectos de la problemática ed11cativa. 

Jean Pierre Vie lle , l979 , en s u arcJ c u.io sobre "Lü1eamientos p~ 

ra una estrategia d e i nvestigación y de innovación educac ional -

en el contexto de l a dependencia'' , hace un an&li sis de la necesi 

dad de minimizar o erradicar l a dependencia d e l os "paises peri

féricos " hacia los "pa 'ise s heg emóuicos" . 
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El asegura que "esta dependencia económica s e perpetúa a través 

de una dependencia cultural y propone la necesidad de cambios -

que llevan a l os paises dependientes a r ecuperar s us valo re s --

a utóctono s ". 

Su preoc upación va encaminada a analizar que la poca investig~ -

ción que se ha r ealizado en este sentido " no alcanza s iquiera el 

nivel de ref l exión crítica sobre estos aspectos"; y hasta, en al 

guno s casos , "pierde su carácter innovador y se vuelve un ejerci:_ 

cio de escritorio y d e denun c ia academizante, desvinculándose de 

la praxis educacional" (p.85). 

Argumenta, como conclusión, que "én buena parte, los fracasos o_!?_ 

servado s deberían llevarnos a l diseño y a l a implantación de nu~ 

vos modelos de i nvestigac ión educativa para el cambio". "Estos 

diseños, deberían ser verdaderas investigaciones de arranque, 

vinculadas a l a p laneación educacional, rea l izadas de acuerdo 

con los principios de l a Planeación Participative " (p.91). 

Según Vielle, (op . cit . ) "sería prematuro a nticipar a este nivel 

el contenido y la orientación que deberían tener estos mod elos , 

cuyas principales características serían las de ser: e>peracion~ 

les , factibles, repetibles y generali~ables , aún en condiciones 

muy diversas de dependencia ". 

Arredondo , 1981 , c omenta l a necesidad de lograr una mayor pr~ -

fundización en el estudio del sistema educativo y desarrollar 

prácticas adecuada s al contexto socio - histórico del país, "en un 



- 22 -

sistema preponderantement e tradicionalista ante una sociedad cam 

biante ", p lant ea que : "s e requiere de estud i os exhaustivos para 

poder desarrollar p l anes alternativos que respondan má s efica~ -

mente a los retos planteados por l os problemas sociales , la re l~ 

c i 6 n entre teoría- metodo l og ía y práctica educat iva , y para l a ne 

cesidad de aprovechar raci onalment e l os recursos asignados a la 

educación" ( p .373). 

Al revisar e l "Pl a n Maestro d e I nves t igación Educativa "*, el 

" Programa Naciona l Indicativo de Investigación Educativa "1<"1<, y -

por oTra part e el ma Teri al del 1er . Congreso Nacional de I nves -

t ig ac ión Educat i va*** , se ubica el problema de esta tesis, en el 

ma r co rle una s eri e de nec es idades p lanteadas en dichos do cumen -

t os , las cu a les se sint et izan en el cuad r o Nº l. 

* 

'h</: 1'c 

<.:O NACYT, 1 9 80. 

l,atapí, 1980 . 

C .N . LE., 1 Y81. 
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CUADRO NUM. 1 

CAFACTERISTICAS DETECTADAS EN RELACION A 

LA INVESTIGACION IDJCATIVA 

De un total de 276 investigaci ones en 1974 
solo una fué en educación preescolar ( pre 
primaria ) . -

De 49 7 proyectos de atención educativa en 
1981 , sol o el 4% fué en el preescolar. 

En relación al t ipo de investigación , en 
l~~l, 0n. ~o que se refi ere a la investiga 
cion-accion el por·centaJe es menor al 19% 
siendo el mayor para la planeación (40% ). 

t:n l'<"'lución a las tendencias predominantes 
en la investigación sobre desarrollo curri 
cular, de 144 docu-nentos , solo el 6% abar:
can: análisis , diseño, aplicación y evalua 
ciór,. Tanto a nive l de propuestas genera:
les , cono de node los. 

f.n relad fr1 a aspectos específicos del de
sarrnl lo curricul ar, la aplicación es la 
que ob·;erva el porcentaje más bajo de aten 
ci ón (6% ) , y de estas , el porcentaje menor 
atiende a análi::;is , c.Jú;,,ño , desarrollo y 
evaluaciÓ1 ' ( 2% ) 

DOCUMENTO 

PMIE (p.53) 

PMIE ( p . 57) 

PMIE Cp. 55 ) 

CNEI, 1981. 

ARREDONDO 
( p . 402 ). 

CNEl , 1981 

ARREDONDO 
Cop. cit) . 

_ _ _ ___________________________ .L__ _ _________ __._ 

(PMIJ:: - Plan rraestro de Invc:stigación Educativa, CONACYT , 1981 ). 
1 CN l i: - ~cn¿,n ;c. i ~CJ.cional de Investigación Educativa , 1981) 
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De esta revisión se concluye la necesidad de incrementar el tra

bajo de investigación educativa, especialmente en lo que a la -

educación preescolar se refiere. 

En la opinión de la sustentante, siendo este nivel de tal rele -

vancia para el desarrollo posterior del educando, sería deseable 

poder contar con sistemas educativos cada vez más eficaces, fun

dament ados en datos producto de la investigación. Datos que --

aporten mayor claridad a la institución educativa y a lo s padres 

de familia sobre los efectos reales que un programa educat ivo 

puede ejercer en la imagen de persona educada que se pretende al 

canzar, y los estándares de aplicación que se requieren. 

Por otra parte, se ve la necesidad de que los datos de la inves

tigación provengan de situaciones ancladas en la práctica educa

tiva y no sean productos únicamente de elucubraciones teóricas. 
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C A P I T U L O I 

EL CURRICULUM CON ORIENTACION CO GNO SCITI VA 

En este cap ítulo se hará un análisis del Curricu l um con Orienta

ción Cognoscitiva , su origen , desarrollo y rasgos sobresa l ientes; 

y algunos datos acerca de su difusión. 

Se aborda la perspectiva del COC dentro de México, p untualizando 

algunos de sus ant ecedentes a la i mp l antación del mismo ; s u ada2 

tación a un es cenario educativo de nivel preescolar como proyec 

to de investigación , utilizando estrategias propuestas por High/ 

Scope , de cuya experiencia s urge l a pregunta de investigación de 

esta tesis. 

Análisis de los rasgos sobresalientes del Curriculum con Orienta 

ción Cognoscitiva ( COC ) 

Origen y Desarrollo 

El Curriculum con Orientación Cognoscitiva ( COC) es un progra ma 

para nifio s d e t res a seis afios , basado en l a corrier1~~ ps icog en! 

tica , estructurado por la Fundación d e Investigacione ~ Educat 1 -

vas High/Scope con s ede en Ypsilanti, Michiga n , que ha sido d es a 

rrollado y modificado a l o largo de aproximádament e quinc e afia s 

en base a los re sultado s de investigaciones r e ali= a d as dire~t~ -

mente en la práct ica educativa dentro del aula, Hohman, Banet y 
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Weikart, 1984 . 

El Curriculum con Orientación Cognoscitiva surge en Ypsilanti, -

Michigan en 1962, como un programa local con carácter piloto enf~ 

cado a niños con déficit social y cultural, dentro del movimien

to educativo norteamericano "Head Start ", Weber, Foster y We.:1: 

kart, 1978 . Más tarde se difunde su aplicación a otros escena

rios nacionales en Estados Unidos, integrándose como una de las 

alternativas educativas que se estudiaron en el proyecto de in -

vestigación ocurrido también en Estados Unidos, conocido como -

"Follow Through" (Hodges, et. al., 1980). 

El COC ha sido difundido ampliamente dentro de los Estados Uni -

dos y en algunos paises de América Latina como Ecuador y Perú, -

con resultados satisfactorios de aplicación (Hohman, Banet y --

Weikart, 1984). La Fundación de Investigación Educativa High/ -

Scope, dentro de su trabajo ha conducido, tambié n una investiga

ción longitudinal por un período de 15 años, conocida como el -

"Ypsilanti Perry Preschool Proyect", Weikart, Schweinhart, Bond 

y McNeil, 1978 , en la cual se valoran los efectos a largo plazo, 

en niños que asistieron a este programa en el nivel preesco lar . 

Como acercamiento al quehacer educativo preescolar representa un 

marco de referencia estructurado donde tanto el mae s tro como el 

niño pueden moverse , ser creativos y entrar en un proceso de in

teracción que sirve de sustrato al desarrollo socioemocional, fí 

si c o y cognoscitivo d e l niño. 
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Si lverman y Weikart, 1972, explican como el COC evolucionó hasta 

llegar a ser un programa de "marco abierto " con las cara cterísti 

ca::, actuales : 

La primera propuesta c urricular, el proyecto Ypsilanti -

Perry , 1962, fue dirigida a remediar los "défi cit s " aca 

démicos en los n i ños con desventaja s ocial. Se integró 

como u;1 programa de trabajo c o n l os pad res de familia, -

con énfasis en el manejo de conceptos numéricos, en el -

enrique c im i ent o del lenguaje y destreza motoras. Esta -

propuesta se caract erizó por tener una e stru ctura ori e n

tada h ac ia metas académicas preponderantement e ,cuya --

idea central era la de preparar al niño para la escuela 

pr i maria , Hohman, Banet y We ikart, 1984 

En 19 61, el CO C s e ve influenciado y modifi cado por lo s plant ea 

mientos de la teoría Piagetiana; y por los escritos de la ps icó 

l o ga israelí Sara Smilansky sobre el es tudio de la conducta del 

niño en el juego sociod r amático en 19 64 . Como resul tado d e es -

tas dos influencias se reemplaza el énfasis en las actividades -

preac adémicas por el énfasis en las potencialidades de c ada ni -

ño; "sin embargo, el equi po aún e st aba c e nt rado en la tarea de -

enseñar la s habilidades piagetianas básicas", Hohman, Banet y -

Weikart, 1974 . 

Es hasta 1970 que se concibe al niño como "constructor" de su -

propio conocimiento, compartiendo con e l maestro la responsabili 
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dad d e i niciar experiencias de apr e ndizaj e , desarrollándos e una 

lista de "experienc ias clave" derivad as de l a teoría de l des arro 

llo , que const i tuye ron la "columna vert ebral del p r ograma". Lo s 

maestros aband onan el " bombardeo verbal " de preguntas convergen 

t es por preg u ntas d ivergente s elaboradas a partir d e las accio -

nes de los nifios, que l os apoyaran en la abstracci6n de l as ver

dades subyacentes a través de lo s encuentros acti vo s con l a re a 

l idad (op. cit.). 

El programa no es un c urriculum en el ~: p utido de un co ntenido -

prescrito , s ino más bien en el s ent i do de una p~ rsp ~ct iv~ te6ri 

ca d esde la c ual el e ducador puede crear un programn a p rop i ado -

para s u grupo part icu.Lar d e n iño s ( H0' ir: ,an, Banet ." Weil<art, 1984) . 

Des c ripci6n de l o s elementos es encia l es de l COC 

Co n el f i n de anal izar el COC c on un a visi6n clara y comp l et ~ -

q u e facilitara al maestro su mejor compre11sió 11, como part"e del -

t rabajo de esta tes is s e e J abo r ó un c ua dro q ue dia.gramcJ :-; us ca -

rac ter í s t icas esenciale s : (fig. 1 apé nd i<:e l) , ( Se :incl uy e en 

l a s igu iente hoja la t ig. 1 par cJ L-,ci ·¡ i;-m· su mci.ne :·i") . 
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a . Marco Te6rico: cognoscitivi s ta, qu e s e f undamenta principa! 

mente en los planteamientos de Jean Piaget s o bre el de sarro

llo psicoge nfitico d e l niño. SegGn l o e x presan Hohman , Banet 

y Weikart . 1984, se se leccio nó esta teoría entre o tras del -

desarrollo por s er "la teoría di sponible m&s comp l e ta y coh! 

rente, y c on un fundamento científico bien cimentado que lla 

ma la at e nción sobre l a importancia de los c ambio s e n l a es

tructura subyacente de los proc esos d e pens amiento, para la 

comprensión de l de s arro llo humano"; a ceptando como punto de 

partida la suposición de que la evoluc ión del ind ividuo se -

basa t anto en los procesos madura tivos como en l a experie~ -

cia a c tiva de l s ujeto con su medio ambient e c ircundante que 

l o lleva a construir hipótesis cada vez m& s Gtile s de su rea 

lidad. 

b. Marco Filosófic o: es abstraído del marco teórico y expresa

do e n 11 metas que representan habilidades a desarrollar en 

e l n iño a l argo p l azo , co mo "met a s para la vida", Lailli, --

197 9 qu e se re sumen en tres rubros generale s : 

Desarro llar intereses e i deas en lo s niños . 

Aprender a vivir a y trabajar con otro s . 

Usar un amplio rango de capac idade s f í s i c a s e int e -

lectuales. 

El planteamie nto de estas me t a s da una e s pecial i mportancia 

al sustrato afe ctivo social, y se preoc upa especialmente por 

de s arrollar e n el niño la autonomía, tant o moral, como so 
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cial e inte l ectual ( Kam i i, 1 981) . Siendo es t a visión cons -

truc t ivis t a de l a educac i ón la que d e ter mi n a c a mbio s en l os 

roles trad icional es del maes tro , de l n iño y del pr oceso ense 

ñanza-aprend izaj e dentro del modelo . 

c . Marco Me todo ló g ico : para el desarro l lo d e l as me tas de l pr~ 

g rama s e p r opon e una metodo l ogía que cae en el rango de "mar 

co a bierto", We ikart, 1970, qu e consis t e en equilibrar las -

o portunidades d e i niciac i ón de l as experiencias de aprendiz~ 

j e por parte del ma e s tro y de l n iño , dent ro de un marco es -

t ructural determinado . 

El marco estructur al de l COC se basa en e l "aprendizaje ac t i vo " 

como el e lement o cent ral y e l p r incipal modo de aprendizaje. El 

concept o "aprendizaj e activo " dent r o del curricu lum connot a aquel 

que es a utoin i c i ado por el n i ño con un componente ps i comotor --

e s encial, el c u a l es e s tructurado a nivel de l a reflex i ón a t r a 

vés del lenguaje y de l a r epresent ación no verbal. 

La metodo l ogía se a poya en e l uso de c i ertos elementos estructu

rale s que e l maestro o rganiz a y util iza a part ir de l proce s o de 

planeac ión de las experiencia s de apr endizaje : 

PLANEAC I ON: La p l ane a c i ón de l 11.ae s tro es una d e s us herramien -

tas básic as para a poyar y controlar el proceso educat i vo, no co ~. 

mo un r equi s i to a dminis trativo , sino como un e l e ment o necesaFio 

para el f uncionamiento d ía con d ía, donde e l maestro control a 

las i nteraccio ne s d e lo s niño s y l as suyas prop i as en funció n 
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del logro de las metas del programa. 

Seg ún Ranson , 1978 , "una buena planeación es aque lla que p ermi 

te una enseñanza d inámic a en l a q ue las cosas hacen " c l ic ": los 

n i ños aprend e n y están contentos , y el maestro se s ient e confor 

table con su activ idad al ver objetivament e sus logros". 

La planeación es el e lemento central desde el cual el maestro -

controla e l proceso e n señanza-aprendizaje en un flujo circular, 

en el c ual e l elemento determinante o enfoque de todo el proceso 

lo constituyen la s metas del programa . 

A partir del conocimiento y ma nejo de las metas po r parte del - 

maestro, este apoya ciertas experiencias de aprendizaje ( " exp~ -

ri encias clave "); plantea ciertas estrategias de enseñanza para 

apoyar las experiencias c lave; y por último, observa e interpreta 

el comportamiento de l os niño s como producto de sus procedimient os. 

Estas observaciones real izadas por el maestro son los e l ementos 

que le sirven de punto de partida para e l aborar un nuevo p lan, -

al ser confrontados con las metas de l programa. 

El maestro dentro del COC elabora un plan anual, y e n E;l curso -

de l año realiza una planeación semanal, planeando tambi~n sus - · 

acciones diari as. 

El plan contiene c uatro e l ementos: 1) Enfoque ce planeación: - ·· 

a) metas y b) experiencias c l ave; 2) Estrat egias de enseñanza; 

3) Observación ; y 4) Evaluación. 
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l . ENFCQUE : Es el conjunto de ideas que el maestro trae en mente -

cuando trabaja con los niño s , en virtud de las cuales está prep~ 

rado para s acar vent aja de la s oportunidades para apoyar la ens~ 

ñanza - aprendizaje en los niños a partir de l as acciones en que -

~stos se involucran. 

El enfoque está const ituido por la s elección de determinadas me 

tas que el maes t ro se propone apoyar e n lo s niños y las experie~ 

cias clave que propiciará en el curso de la rutina de trabajo, y 

en general por aquellos aspectos que preocupan al maestro . 

a. Metas: el COC propone el desarrollo de 11 metas, las cuales 

representan habilidades a instaurar en l os niños . Estas ha- · 

bilidades son vis ualizadas como elementos que e l niño v a a -

utiliza r a partir de su experiencia preescolar, y para el --

resto de su vida . Son habilidades deseables como repertorio 

para cualquier situación d entro del devenir histórico de ca

da individuo, son e lementos de d es arro llo humano . 

Debido a que se plantean como metas a largo plazo, la parti

cipación de los padres de f amil ia para aprender a apoyarlos 

resu l ta fundamental, fortaleci endo la vinculación escuela 

hogar. 

Las 11 metas que propone e l COC son: 
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METAS DE "UN CURR I CULUM CON OR IENTACION COGNOSC ITIVA" 

l. HABILIDADES PARA TOMAR DECISIONES SOBRE QUE HACER Y COMO 

HACERLO. 

2 . HABILI DADES PARA DEFINIR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS . 

3 . AUTODISCIPLINA, HABILI DAD PARA I DENT IFICAR METAS PERSONA 

LES Y CAPACI DAD PARA COMPLETAR TAREAS AUTO - ELEGIDAS . 

4. HABILIDAD PARA PARTICIPAR CON OTROS NIÑ OS Y ADULTOS EN -

PLANEAC ION DE GRUPO , ESFUERZO COOPERATI VO Y LIDERAZG O -

COMPARTIDO. 

5 . HABILIDADES EXPRESI VA S, REPRE SEN TACION HABLADA, ESCRITA, 

DRA MAT IZACION DE EXPER IENC IAS, SENTIMIENTOS E IDEAS . 

6. HABILIDADES PARA ENTE NDER LA EX PRESION PROPIA Y LA DE 

LOS DEMAS A TRAVES DE LA REPRESENTACION HABLADA , ESCR ITA, 

ARTISTICA Y GRAFICA. 

7. HABILIDADES PARA CLASIFI CAR , SERIAR Y APL I CAR EL RAZONA

MIENTO ESPACIAL TEMPO RAL, MATEMATICO, EN DIVERSAS SITUA

CIONES DE LA VIDA. 

8. HABILIDADES ARTI ST I CAS , CIENTIF I CAS, DE STREZAS FISICAS -

COMO VEHI CULOS CON LOS CUA LES DIRIGIR LOS TALENTO S Y --

ENERG IAS PER SONALES . 

9. APE RTURA HACIA LOS PUNTOS DE VI STA, VAL ORES, CONDUCTAS -

DE LOS DEMAS . 

10 . UN ESPIRITU IN QUISIT IVO Y UN SENT I DO PERSONAL DE METAS Y 

VALORES . 

11. INTERESES A LARGO PLAZO Y PASATIEMPOS QUE PUEDEN SER CUL' 

TIVADOS TANTO DENTRO COMO FUERA DEL AMBITO ESCOLAR . 
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b. Experiencias Clave: son a ctividades y procesos derivados de 

las características más important es del n iño preescolar . 

Las experiencias clave están organizadas en siete rubros : 

tres modos de aprendizaje que son: acción , lenguaje y repr~ 

sentación; y cinco áreas de relación: c lasificación, seria

ción, número, re laciones espaciales y relaciones temporale s . 

Cada uno de estos rubros agrupa una serie de e xperiencias , -

forma ndo en s u t o t a lidad una lista de 52 experiencias clave , 

Hohman, Banet y We i kart, 1 984 . 

Además d e lo s modos de aprend izaje y l as áreas de r e l ac ión, 

están l as áreas d e c o ntenido, formad as po r aquello s c onteni

dos t emático s c omo: arte, cienc i as , con s trucción, música y 

movimiento , etc., q ue en su t otalidad constituyen el contex 

to en el c ua l se d an la s experiencias de aprendizaje. 

El manejo de experiencias c l ave po r part e del maestro es una 

de las tareas qu e le reportan mayor utilidad en l a met a de -

apoyar l a co ns trucción de l conocimiento de l niño , y a su vez 

le r equieren mayor t raba jo pers onal en s u ent renami ento . Es 

t o s e deb e a que impl ican dos habilidades básic a s: a) cono -

cimien to d e los proceso s d e desarrollo y b) descentración 

del mae st ro para apoyar al niño en l a construc ción de s u co 

nocimiento a parti r de sus propias producciones ; es t o e s , -~ 

partiendo d e s u s propias produccio nes y no d e una idea pr~ -

c oncebida po r el maestro. 
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2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑ~NZA: se refiere a aquellas acciones que 

el maestro realiza para apoyar e xperiencias de a prendizaje en -

los niños . 

Cabe ac l arar que Hi gh/ Scope propone cuatro estrategias básicas: 

proporcionar matsriales, hacer pregunt as , enseñan za e n grupo pe

queño, y apoya y extensión d e los planes de l os n iños. 

A partir de l a experiencia vivida en los tres p rimeros años de -

la investigación (1983 - 1986), e stas estrategias resultaban limi 

tadas ; surgiendo como propuesta de la s us tentant e , l as estrat~ -

gias que están contenidas en l a fig. l: a . arreglo del salón, 

b . rutina diaria, c . apoyo y e xtensión de lo s planes de los -

n iños , d . trab6 jo con padres de famili a ; y apoyo a las metas -

del p rograma . 

a . Arre g lo del salón: este aspecto tiene dos dimens i ones , una 

general y otra particular: 

La general se refiere a l arreglo d el salón en cuatro área s -

básicas de trabajo (hogar , cons t r ucción, arte y t ranquila ), 

equipadas con una serie de materiales organizados para ap~ -

yar las exper iencias de aprend i zaie en los niños, además de -

e"'"' c"-~' ' '' pctra o i rerente s c ipos de trabaj o : en grupo , indivi 

dual y Pi1 pequeño s g rupos. 

La dimensión pdr~icu lar se refiere a aquel l os materiales que 

el maestro va int roduc iendo en su s alón semanalmente, para -
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el apoyo de sus plane s, en función de a lgunas experiencias -

de aprendi zaje específicas . 

La o rganización y equ ipamiento de estas áreas obedece a cier 

t os principios bá~icos: 

1 ° Los niños necesi tan espacio para moverse , crear, c lasifi 

car , experimentar, etc ., traba j ar con compañeros o solos, 

exh ibir sus t raba jo s y guardar sus cosas personales . 

2° La organización de l au la ref lej a la creencia de que l os 

niños aprenden a partir de su experimentación . 

3° La organización de los espacios af ecta las posib ilidades 

que se ofrecen a l niño, de trabajo y de autosuficienc i a . 

4° La organizac ión de l os materi ales refleja la creencia de 

que los niños aprende n en un ambiente estimulante pero -

ordenado . 

5° Los materia l es que se incluy en dentro de las áreas es t án 

dete rminado s en bas e a l interés y necesidades d e los - - 

niños . 

b . Rutina Diari a : tiene t ambi én do s dimen siones : 

La gen eral se refiere a la organización de la r'utina de mane 

ra q u e se incluyan períodos en los que los niño s in i c ian l a 

activ idad (ciclo b ásico: p l a n eac ión, t rabaj o , limpieza y re 
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c uerdo); y l os períodos en lo s que es el maestro el que ha 

ce la propuesta (g rupo pequeño y c írculo), logrando a sí, el 

equilibrio entre ambos . Po r otra parte se pla nea l a incl~ -

s ión de algunas act ividades adicionales al COC , cómo : psic~ 

motricidad, música, etc. Esta dimensión de estructura s i 

guiendo tambi~n ciertos principios bás i cos que sustentan su 

creación . 

Des c r i pción d e l os períodos de l a Rutina Diaria 

Ciclo Básico: e s el per íodo más largo de la mañana, aproxi 

madamente de una hora y qu ince minutos, distribuidos en cua

tro actividades, todas e llas iniciadas por los niños: 

Planeac ión: dura aproximád amente 1 5 minutos , en est e --

tiempo c ada niño elabora un p lan de tra bajo per sonal que 

incluye lo que va a hace r. en que área del s alón y c on -

que materi a les. El niño comunica su plan verbalmente o -

gráficamente, y el maestro reconoc e y apoya sus e l ecci ones . 

Trabajo: dura ce 30 a 40 minutos y e s el moment o de l día 

donde los niños de sarroll an aque llo que p lanearon y el -

ma e stro apo ya sus ejecuciones y elecciones. 

Limpieza : dura de 10 a 1 5 minu to s , e n este tiempo lo s ni 

ños regres an los ma teriales que usaron a su lugar orig_:h -

nal, para esta tarea se apoy an e n las etiquetas de l os ma 

ter iale s , desarrollando un importante ejercicio de c las i-
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fi caci6n , y s e r i a c i 6n , en v i rtud d e que e l a u l a co ntien e 

es t os c r i t e rios e n su a co modo . 

Re c u erdo : d ura de 1 0 a 1 5 mi nutos y e s un momento en el 

que l os n iños re l a tan lo qu e h i c i e r o n durant e e l tiempo -

d e tra ba j o, l o r e pres ent an con mímica; verbal o gráfic~ -

mente. 

Gr upo Pe queño : dura de 20 a 3 0 minut o s ; en e ste per&odo e l 

maestro decide l a tarea y los materiale s , dej ando a l os ni -
ños posibi l idad de e l egir co mo trabajarán . La maes tra s e -

r e u ne co n un pequ8no grupo d e 8 a 1 0 niño s cad a d ía , y apro

vec ha para ob s e rvar y evalu ar s u desarro l l o y p a r a ampliar -

l a s opc i o nes de lo s n iños . 

Cí r culo: tiene una d urac i6 n de 20 a 30 minu to s , se d e s arro 

lla con todo e l grupo junto con l a ma e s t r a, siendo és t a --~

q u ie n pr o pone la a c tividad grupal . 

Pr i nc i p i0s bási co s que s u s t ent an l a r ut ina diari a dent ro d e l 

coc 

l . La rutina diaria e s e~ e lemento i d6neo p a ra l a ubic a ci6n 

t empero-e s p ac i a l d e l niño , po r eso d ebe mantene rse c ons 

tante, f a c ilita ndo la ant i c ipa c i 6 n po r parte d e l niño . 

2. La cons tancia de la rutina propo r c i o na seguridad a l niño. 

3 . La rutina d ebe cont emplar períodos en l o s qu e es el niño 
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quien inicia la actividad y o t ros en que es el maestro , 

logrando un equilibrio entre ambo s . 

4. La rutina da posibilidad de una var iedad de interacci~ -

nes: maestro - niño , n i ño - niño , niño - mat eri a le s . 

La dimensión particul ar se refiere al uso que e l maestro ha

ce d e c ada período de la rutina como estrategi a para el a po

yo de ciertas experiencias de aprend izaj e, lo cual e s espec~ 

f icado semanalme~te en s u plan de trabaj o . 

~ . Apoyo y_extensión de l os planes de trabaj o de los niño s : el 

ma e stro se vale de una serie de estrategias para apoyar las 

ele cc ione s que hacen lo s niños como: 

Hacer preguntas divergentes que c uestio nen al niño cogno~ 

citivame nt e . 

Ensayar las ideas de l os niños , al h2cer algo de lo q ue -

e llos proponen . 

Reconocer los p r o y ectos e intereses d e lo s niños al int e ~ 

ractuar con ellos . 

Ampliar las ideas d e l os niños . 

A t rav és d e esta estrat egia e l mae stro controla u no de los -

aspe~tos cruc i ale s d el quehacer educat ivo "la motivación "; -

ya que e s tá aprovechando y reforzando la motivación in tr ínse 

c a d e l niño como element o para relacionarse co n él , reforzán 

do l o , al apoyar sus conoc imientos y su aut oestima . 
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d . Trabajo con lo s padres de familia: tiene también dos dimen

s iones: gener a l, plan que se estructura desde principio del 

año que contiene elementos para mantener a lo s padr es infor 

mados e involucrados en el programa. Es ta dimensi6n impli -

ca: s eminar ios , visitas a l as escuelas , participación acti

va, etc . 

La dimensión particular se refiere a ayuda que se requiere -

de part e de los padres en forma cotidiana, para el apoyo de 

las experiencias de aprendi zaje. Este puede ser a través de 

tareas para la c asa, como recolecció n de objetos, manufactu-

ra de algún trabajo, visitas a algún lugar , e tc., q ue el --

maestro propone para apoyar el pro ceso ense ñanza-aprend izaje 

de los niños . 

e . Apoyo a las metas: se refiere a ciertas acciones que el . maestro 

desarrolla am el propósito de apoyar algunri de las metas del 

prograrra en forma especial durante su trabajo del día (esta es

trategia se incluyó oorro product o de l a reflexión sobre la 

a plicación en el escenario, propuesta 

lazq0; > quien apoya la investigación 

tón S. Makarenko) . 

por la maestra Araceli Ve 

en el Jaroín de Niños An -

3, OBSEEVACIDIJ :1 dentro del proceso de planeación de la enseñanza, 

el maes tro cuenta también como herramienta con un sistema de ob

servac ión y evaluación de l os logros de los niño s y del funciona 

mient o de sus propias estrategias planteadas. 
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El maestro dentro del Curriculum con Orientaci6n Cognoscitiva , -

desarrolla habilidades e special e s de observaci6n a través de s u 

práctica diaria , de donde despr ende la plan eac i6 n d e sus ac c i~ -

nes. El mae stro observa a lo s niños en lo s diferente s momento s 

de la r utina d i ari a y va ganando i nformaci6n sobre sus avances , 

int eres es y neces idades, que le es de s uma utilida d para lograr 

apoyar la construcci6n de su conocimiento. 

4. Eval uaci6n : 
El maestro rea liza evaluaci6n format iva a partir de sus observa -

cienes de lo s niño s , y s uma tiva tre s veces a l año, q ue l e pe rm i -

te hac er cortes para evalua r e l l og ro de l a s metas. 

Trabajo en Equi_l'o ' un e l emento bÁ.sico dentro de l CO C lo consti-

t u ye el traba j o e n e quipo , entendiendo esto como el t raba jo en -

e l que todos y cada uno d e lo s miembros del equ i po es conce bido 

como elemento impor tante del mismo. 

Se estimula la cooperac i6n , partic ipaci6n activa en las dec i s i o -

n e s de la ins tit uci6n y l a concien cia de interdi s ciplinareidad -

en el s entido de percibir a cad a miembro de l equ ipo como capaz -

de aportar algo al mi s mo , sea cua l sea su rango y preparaci6ni 

El equipo comparte experiencia s, dudas , c onocimientos; y e n la --

propuesta original de High/ Scope, comparten la enseñanza dentro 

del a u la, y por l o t a nto p lanean juntos. 
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Difusión del COC 

High/Scope cuenta con una amplia serie de materiale s impresos y 

audiovisuale s , editados con fines de apoyar l a dif usión del Cu "

rri c u lum l'On Orientación Cognoscitiva entre ellos dos documentos 

sirven de base para la implantación del COC. 

"Young Children in Action" . 

"The Cognit ive Oriented Curriculum" 

1979 

1971 

Cada uno de estos documentos, más una serie de guías específicas 

para el manejo de contenidos como música, cons trucción , ciencia, 

ct e. sjrven de bas e al maestro y aplicador para la impla ntación 

del programa. Sin embargo, la información es muy amplia para -

ser r evisada por los maestros y contiene una s erie de conceptos 

que requieren de un cierto grado de conocimientos y de compre~ -

sión, de cómo s e dan los procesos de desarrollo en l os niños, -

qu e permita generar est rategias para apoyarlos en l a práctica . 

Dent .ro de la propuesta que se presenta en estos doc umentos se 

encuentran contenidos gran parte de los elementos que podrían 

~o nformar una estrat egia d e implantación bajo la metodología de 

un "cambio p l aneado ". Leithwood y Robinson (1 985 ); sin embargo 

esta estrategia es poco clara y poco sis temática, se pierde en -

el conjunto, al carecer de elementos qu e retro a limenten el proc~ 

so de aplicación. 
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La implantación del COC req u iere al mae s t ro un esfuerzo personal 

que implica reconsiderar todo su quehacer a la l uz de una filoso 

fía constructu.vista que le lleva en ciertos momentos a percibi r 

la tarea como muy complicada por la cantidad de e l ementos que -

contiene. 

La estrategia de implantac ión descrita en el libro "You ng Ch i _! -

dren in Action" que es ú nico document o qu e est á edit ado en espa

ñol "Niños Pequeños en Acc ión " (Hohman , Banet y Weikart , 19 84), 

presenta la i n f ormación de mane ra t al que se pierden de vista - 

las met as de l p rograma y queda poco claro como s e retroalimenta 

el proceso de planeación para se l eccionarlas como enfoque de tra 

bajo. Dando por ot ra parte una at e nc i ón preponderante al arre -

glo del salón y a la rut ina diaria . 

La experiencia de investigación real izada en Mé xico ( 198 3 - 1 98 6) 

ya citad a , marcó al equipo la ne ces i d ad de tener una est r a tegia 

que p e rmitiera al maestro , desde el principio, una visión clara 

d e l conjunto y a l a vez una vi sión completa de l proceso dentrc -

del cual se va a involucrar para l l egar a apl icar e l COC . 

La elaborac ión de esta e s trategia r equirió de una revisión ex 

haustiv a d e l os material es de High/Scope; y de una revi sión de -

l a literatura so bre "problema de c ambio ins titucional" y esp~ 

cialmente del trabajo d e sarrollado po r Le ithwood y colaboradores. 
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Otro aspectu que vale la pena marcar en relación a la implanta -

ción del. COC , es que mucho s de lo s documentos de High/Scope e~ -

tán elaborados para el nivel de la primaria, conteniendo elemen-

tos que están fuera de l contenido del pree s colar y esto crea con 

fusión al maest ro si los aborda corno fuente directa. 

El Curri c ulurn con Orientación Cognoscitiva en México 

Antecedentes a l a Imp lantación 

En 1979 y J.982 ., es tuv ie r on en México miembro s de Ja Fundad 6n de 

lnvestigaciones Educativas High/S cope, d ictando conferenc ias e -

impartiendo cursos ac erca del acercamiento cognoscit ivo a la edu 

cación pree sco lar . Por es t as fechas es tuvo también en el paí s ·-

Constance Kamii, educadora de formación piaget.iana'", d icta ndo --

conferencias sobre este mismo e nfoque. Estos eventos fue r on a us 

piciado s por UNICEF y por l a UNAM, respectivamente, a s is ti endo a 

él numerosas pe,rsonas interesadas en la s propuestas p'.agetianas 

aplicadas a la educación preesco l ar . 

En 1 981 se organiza un s eminario , que fue impartido e n la sede -

de High /S cope, para un grupo de 4 maestras de l a Dirección Ge ne-

* La Dra. Co nstance Kami i c o laboró con D. Weikart, Presidente -
de la fundación High/Sc;ope, corno investigadora e n e l " Curr icu 
lum Demostration Project", proyecto q ue antecedió al COC (WeI 
kart; Rogers; Adcock y Me Clelland, 1971). 
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ral de Contenidos y Métodos de la Secretaría de Educación PÚbli 

ca, a l que asistió también la sustentante. El seminario tenía -

como finalidad l a búsqueda de e s trate gias para la elaboración de 

un manual que apoyara al maestro e n l a aplicación del p rograma -

recién i mp lantado (SEP, 1981), en virtud de las simi l itud es en -

tre este p rograma y el COC. Se ennumeran a continuación algunas 

de ellas: 

Ambos h a n sido estructurados tomando como marco t eóri co la co 

rriente psicogenét ica, del que se deriva una conceptualización -

de la e nseñan za - aprend izaje como un proceso de c onstrucción de -

conocimiento, producto de la acción d i r ecta del niño sobre las -

siTuaciones , p ersonas y cos as; en u na ser ie de experiencias de -

acción y r eflexión que son apoyadas por el maestro y los compañ~ 

ros. 

Ambo s postui:an como met a el desdrrollo d e la auto nomía en el ni

ño como una condición formativa idónea para apoyar s u desarrollo 

integral a corto y a largo pla zo . 

Ofrecen al maestro una descripción de las caracterís ticas de de 

sarrollo del niño preescolar y una serie de f ormas posibles para 

apoyar estas característ icas . 

Asimismo cont emplan la necesidad de organizar las experiencias -

de aprendizaje a partir de la p l aneación s emana l y diaria que -

realiza el maestro. 
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Proponen l a o bservación y evaluación del niño a nivel sumat ivo y 

formativo como el medio idóneo para apoyar su desarrollo integral. 

Mencionan como import ante la necesidad de materiales diversos 

dentro del aula, repre sentativos del contexto social del niño y 

organizados, aunque dif ieren en la forma de organización. 

Los dos programas coinciden en c onceder una gran importanc ia a -

la vinculación con los padres de familia como un medio de apoyar 

y extender e l proceso e nseñanza-aprendizaj e . 

En cuanto a las principales dife rencias entre ambo s programas , -

están: 

El currículum de High/Scope proporciona al maestro una serie de 

elementos estructurales que en s u conjunto con s -ri+-"'Ten un marco 

de referencia bien definido dentro del cual mover s e. La existen 

cia d e estos elemento ?,_, est r ucturale s permite al maestro a vanzar 

en la aplicación de l curriculum e n un proce so personal eminente

mente psicogenético congruente con la propuesta curricular, · e n -

una f o rma segura y consistente que le permit e ir haciendo suyo -

el programa en forma creativa. 

El marco estructural en el programa de la SEP (1 981), ado lece d e 

~ 6Los elementos estructura le s c lave , dejando al maestro e n una -

situa ción abierta que supone de él una serie de habilidades per

s onal es y caracterís ticas que le permitan una permane nt e t area -

de analizar y s intet izar lo s elementos metodológ ico s del progra -
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ma. Esta suposición evidencia una vez más un desconocimiento ~ 

de la realidad educativa, de las características de la formación 

del personal docente y de lo que un cambio de programa implica -

dentro del ámbito de la institución educativa . 

De este breve, más no superficial análisis comparativo , se de~ -

prende parte de la respuesta a la inquietud que motiva esta t~ -

sis, en relación al por qué se ha logrado t a n poco a nivel de im 

plantación de las innovaciones educativas e n México. 

Implantación del modelo 

De 1982 a la fecha el COC ha despertado especial interés como a! 

ternativa didáctica en muchas instituciones educativas e n Méxi -

co, tanto a nivel oficial como a nivel particular. Encontrándo 

se en la actualidad varias de ellas que han adoptado esta pr~ 

puesta, ya s ea en forma tot a l o parci almente, adaptándo l a a sus 

necesidades específicas. 

El COC ha sido aplicado en México en forma experimental por un -

equipo de investigación de la Facultad de Psico logía de la U.N.

A.M. , en un jardín de niños de la SEP, a través de un convenio -

interinstitucional UNAM- SEP, por un perío do de cino años (Baro -

cio, EspriO y García, en proceso). 

El proyecto de investigación sobre el curriculum se ha plant eado 

como un proyecto de "validac ión de programas", Wang y Ellet, ---
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19 81 , a desarrolla r en dos etapa s: una de Adopción - Ad a ptación 

(1983-1988), y otra de diseminación y refinamiento de l programa 

(1988-1989). El proyecto consta de cinco componentes : .,!iplic~ -

ción, c apac itación, evaluación, padres de familia y apo yo s admi 

nistrativos . 

La implantación de l COC se h a re a lizado en e l Jard í n d e Niños --

Antón S. Makarenko de la Secretaría de Educación Pública . Este 

J ardín fue construido exprofe s o para la impartición d e educación 

preesco lar . 

De 1983 a 1986, se trabajó con tres de l o s grupo s d el Jardín , c~ 

mo gru pos experimentale s en l os que se i mplantó el COC, y t r es -

grupos control en los que se ma ntuvo el prog rama que operaba en 

el Jardín antes de iniciar la inves t igación, SEP, 1976. Baroc i o, 

Espriu y Garc í a , en proceso . 

El promedio . de niños por grupo f u e de 30. Los grupo s s on mixtos, 

cada uno atendido por una sola e d ucadora . Los niños que asisten 

al J ard ín Antón S. Makarenko pertenecen a un me di o s oc i oeconómi 

co medio y medio -bajo . 

En esta primer a fase s e probaro n una serie de e strategias de i~ -

plantación en referencia a cada u no d e l o s compone ntes e s pecíf i

cos del programa hasta llegar al plant emaie nt o de p r oced i mientos 

c o ngruentes con la r ilosof í a de l COL , ~~ ~ ~c•~·~Lieron lograr la 

implantación de l modelo con u n grado de aplicac i ón pr o medio de -
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un 90% en los grupos experimentales, medido con una serie de lis 

tas de chequeo que contienen los elementos que caracterizan al -

programa en operaci6n, Barocio, 1986 También se ~icieron eva

luaciones del grado en que los niños alcanzaron las metas del -

programa, García, 1986 

Aunque High/Scope ofrece un marco de referencia bien definido -

compuesto por una serie de elementos estructurales que facilitan 

la aplicación' del curriculum, en realidad no tiene desarrollada 

una estrategia de implantación basada en un cambio planeado y -

sistematizado, que controle en su totalidad el proceso de aplic~ 

ción; por lo que hubo que desarrollar estrategias que fac ilit~ -

ran esta tarea y que resultaran ad-ho c para la realidad indiosi~ 

crásica mexicana, permitiendo asru su difusión a otros escenarios 

dentro del país. 

Además de la medición del grado de aplicación alcanzado en este 

primer período de la i nvestigación, se obtuvo información sobre 

el grado de satisfacción logrado por los usuarios a través de e~ 

trevi stas grabadas y cuestionarios escritos. También s e recogió 

i nformación proporcionada por agentes externos que visitaron el 

programa en el curso de su operación, a lo s cuales se les pidió 

que externaran en forma escrita su opinión sobre el programa , ---

Barocio, 1986 

Como result ado de esta estrategia se obtuvo una alta coinciden -

cia en la apreciación de logros en los niños a nivel de su con -
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du cta manifiesta, como: alto nivel de participación, gran i nvo 

lucración en el trabajo, alta concentración en l a tarea, un exce 

lente mane jo de las relaciones espaciales, abundancia de cuestio 

namientos y reflexiones hechas por lo s niños, una buena relac ión 

interpersonal entre compañeros y con lo s adultos, una gran auto

nomía por parte de los niños, una buena adaptación al ingresar a 

la escuela primaria y buen rend imiento~ entre otros (o p . cit.). 

En relación a las maestras, también se achfir·tieron logros repo~ 

tados por ellas mismas como: mayor confianza en su ejecuGiÓn c~ 

mo educadoras como producto del manejo de l as "Experienc ias Cla

ve" del programa; mayor conocimiento de sus niños; mayor sati~ -

facción en su traba jo con los niños y con los padres de ' familia, 

cambios positivos a nivel perso nal; mayores posibilidades de tra 

baj o en equipo. 

Tanto lo s padres de . famili a como las auto ridades administrativas 

del Jardín de Niños solicitaron la continuidad del programa para 

ser a plicado en el resto de l os grupos del plantel educativo, lo 

que motivó el inicio de la segunda f ase del proyecto de investi 

gación. Esta fase se inició en el c iclo escolar 1986-1 987, e~ -

tendiendo el Curriculum con . Orientación Cognoscitiva al resto -

del Jardín. 

Esta segunda fase 1986-1988 tiene como finalidad culminar el pr~ 

ceso de adopción-adaptación del COC, probando la s estrategias de 

implantación desarrolladas, en los grupos que aún no llevaban el 
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programa, lo cual ha permitido refinarlas. Al finali zar es t a 6a 

se s e espera poder ofrecer una estrategia que conteng a manuales 

de capacitaci6n, aplic aci66, evaluaci6n, trabajo con padres de -

familia y apoyos administrativos, que son lo s cinco c omponentes 

de la i nvestigaci6n 

En el curso de la irnplantac i6n del COC se presentaron innurner~ -

bles problemas q ue huho que superar, tant o a nivel teórico , corno 

práctico, y a nivel de relaciones humanas. 

En la búsqueda de soluciones a lo s problemas encontrados durante 

la irnplantaci6n, el equipo de investigaci6n se vi6 pr·ec isado a -

abordar el campo de la "Innovac i 6n Ed uc a tiva ", y a la compre!! 

si6n de este problema corno un proceso que se da en el t iempo co

rno producto de una serie de mecani smos de negociaci6n (acc i6n-re 

flexi6n) entre l os ap l icadores y la instit uc i6n educativa. 

A nive l te6rico el proyecto se e nfrent6 con limitaciones d e for

rnaci6n de l equi po sobre el conocimiento y ma nej o de la teo ría 

psicogenética en primer término ; y en s egundo t érmino con las l i 

rnitaciones inherentes a la propia estructura de d i c h a teoría que 

en la actualidad ya ha s i do s uperada en varios as pectos , Moreno 

y Sast re , 1983 . 

La mayor cantidad de probl emas con que se enfrent6 eJ equipo de 

investigaci6n en l a tarea de irnpJ antaci6n de l COC, se ubicaron -

en e l contexto de las rela~iones humanas confirmando la hip6t~ -
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sis de que el cambio institucional es un cambio de lo s agentes 

que componen la Institución, ya que ésta se conforma en primer y 

Úiltimo término en torno a una filosof í a que la determina; y cua.::i_ 

do el cambio propuesto incide en aspectos filosóficos, provoca -

un sisma dentro de la institución. 

Se tuvo que enfrentar con un cambio importante de una estructura 

lineal de corte tradicional, tanto a nivel iastituc~onal como a 

nivel individual, de las maestras y aún del equipo de investiga

ción que en un principio planteó muchas de sus acciones en forma 

unilateral. 

Dado 1 que el Jardín de Niños en que se trabajó siempre ha tenido 

estándares de rendimiento adecuados, la justificación del cambio 

especialmente al principio sólo se daba en términos del proyecto 

de investigación, provocándose situacione s en las que h ab ía que 

hacer un alto en el camino para revisar todo el proceso y recon

siderar lo s objet ivos inst itucionales, individuales y de l equipo 

de investigación, para poder seguir ade lante . Sin embargo, en -

el curso de la investigación se hari~podido ver los efecto s de to 

do este esfuerzo en el l ogro de las metas en los niños, lo que -

ha retroalimentado la tare a, García y col. 1987 . Otro aspecto 

que vale la pena mencionar se ref ±ere al hecho de que en general 

las maestras estaban centra das en sí misma s , en virtud de un s u

puesto propio de la educación tradicional, de que " e l aprendiza

je del niño tiene que partir del maestro, quien debe poseer la -

verdad". El educador se resiste a cambiar este s upuesto por te-



- 54 -

mor a perder estatus y control dentro del s alón con l os niños y 

con lo s padres de familia, y no es sino muy poco a poco que lo~ 

gra centrars e más en l os nifu1s y darse cuenta de que en vez de -

perder, gana. Gana en r econocimiento de s u s educandos , y gana -

en conocimiento de lo s niños, que le permite con mayor seguridad 

apoyarlos en su proceso de aprendizaj e . 

Como ya s e mencionó, la experie ncia de implantación del COC , 11~ 

vó al equipo de inve stigación a ahondar más en e l campo del cam-

bio i ns tituciona l, con el fin de ganar el emento s que apoyaran en 

l a solución de lo s pr o blema s que se ge s t aron como product o de la 

implantación. 

Resumen 

La inquietud de este trabajo surg e del enf rentamie nto con la ta-

rea de investigació n d e l a adaptación del Curriculum c on Orienta 

ción Cognoscitiva en un es c enario preescolar, durant e la c ual se 

presentaron una seri e de problemas, cuya búsqueda de so l ución 

llevó a la sust e ntante al terreno del cambio institucional, y a 

la nece sidad de contar c on estrategia s más eficace s para la im -

p l a ntación de innovaciones educativas en las inst ituciones . 
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C A P I T U L O I I 

LA IMPLANTACION DE INNOVACIONES EDUCATIVAS 

En e s te capítulo s e hará un análi s is sobre los aspectos más rele 

vantes del campo de la implantación de innovaciones educativas -

que apo rten información sobre algunas posibles razones de una s~ 

ri e de fracaso s encontrados a nivel de implantación, al revisar 

intentos por introducir innovaciones en las instituciones educa

tivas. 

Les estudiosos de la educación atribuyen estos fracasos , entre -

otros muchos factores a la falta de una visión clara de la magn! 

tud real de lo que implican los cambios dentro de las institucio 

nes educativas. 

Los cambios son concebidos como problemas de forma más que de -

f o ndo, pensando en que el paso de la innovación del escritorio -

al aula es una situación que va a ser operada y lograda sin pr~ 

blema, e ignorando que entre el planteamiento de la innovac ión y 

s u incorporac ión a la práctica cotidiana de una i s ntitución hay 

un proceso d e aplicación, del cual depend e la implantación de -

la misma . 

A partir de estas consideraciones, se ve la necesidad de contar 

con estrategias más adecuadas para lograr la implantación de las 

inno vaciones que se desea hacer en las ins tituciones educativas . 
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La necesidad de un " c ambio planeado" para lograr mejorar las 

prácticas e sco l ares, que necesariament e se va a ver a fec tado po r 

aspectos organizacionales y de cambio de ro l e s de las personas 

que particpan en ~l. 

Se e s tablece primero el marco general de l cambio dentro_ de l a s -

ins tituciones edu c ativas , estructurado a partir de lo expres ado 

por invest i gadores como Fullan y Pomfret ; y Berman y McLaughlin. 

Se revisan algunos modelos de i mp l antación d e innovacio ne s e duc a 

tivas, q ue sirven de parámetro para ubicar d ent ro de u n mismo - 

contexto, tanto l a estrategia de imp lantación d e sarrollada por -

High/Sco pe, como l a estrategia propuesta por Leithwood . 

El análisis de e s tos modelo s se r e a liza a partir de las co ns id e 

raciones hechas por Leithwo'.)d y Montgomery, 198 7 , sobre l as "d i

mensiones del cambio educati vo ". ( Cuadro Nº 2 , pag . 95). 

Por Último se describe con detalle e l modelo de i mplant a ción d e 

innovaciones educativas p ropuesto por Leithwood , 1981, que e s e l 

que sirve de base fundamental para la estrat egia pro puesta , el -

cual h a sido adaptado a l·as necesidades propias del contexto y -

del curriculum impl antado . 
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~a impl antación de innovac i o nes educativas , como u n problema teó 

rico - prá ctico 

Resultados de la investigac i ón 

Diez años después de l movimiento e ducativo de l a d écada de l os -

años 1960 en Estados Unidos, surge una s erie de estudiosós como 

Giaquinta, 1973;; Berman y McLaugh lin, 19 74 ; Fullan y Pomfret , -

1977; Orst ein, 198 2 ; entre otros , q ue realizan investigaciones -

para determinar cuántos de l os programas iniciados e n este movi

miento persistían implantados en las e s cuelas, encont rándose con 

l a so r p resa de que eran escasos o nulos lo s re s ultados reales en 

l os escenarios esccl ares. 

Los investigadores e ncu entran que en ninguno de lo s casos e st u -

diados hab ía inf~rmación sobre el proceso de aplic ación s e guido. 

De lo s resultados obt enidos se conclu y en algunos errores comunes 

a l os que puede atribuirse la po ca evidencia de las implantacio

ne s intentadas años atrás: a ) falta de una visión de l a i mplan 

t"aciór1 como un proce so interactivo ; b) el no consideri"r las re 

sist e ncias ins tituc iona l es e individuales a l camb io; e) l a con 

cepción del cambio como un problema " de caja n egra". 

a. Falta de visión d e la i mp lan tación como un proceso interactivo: 

Weikar t, 1 970 ; Be rman y McLaughlin, 19 74, e ntre otros afir -

man que la implantac i ón de una innova ció n educativa debe ver 
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se como un proceso circular de adaptació n mutua entre el 

programa y l a o rganización institucional , que se da en el 

tiempo como resu ltado de l a acumulación de pequeñas modifica 

ciones que se eslaboncin hast a pr•oducir el cambio deseado. 

Berman y McLaughlin, 1974, ident i fican tres momentos princi 

pales en el proceso del cambio en instituciones educativas: 

apoyo, adaptación e incorporación : 

- Apoyo : Se refiere a lo que otros autores denominan fase 

de adopción, que e s el momento de tomar decisiones sobre 

s í involucrarse en la i mp lantación del cambio propuesto . 

Adaptació~ Se refiere a la fase en que se da e l proceso 

de introducción al escenario educativo de la innovación . 

Esta fase se plantea en términos de lo s efectos de cuatro 

grupos de variabl es : las características iniciales del -

proyecto, las características iniciales de la institución, 

las características que han sido a lteradas por el proyec 

to y · l os niveles de apo yo . 

I ncori-'Oraci6n : Es el grado en el cual l a institución "in 

ternaliza" el proyecto, haciéndolo s uyo. El proyecto en 

este nivel ya no es visto por la institución como un pro 

blema de innovación, sino como parte de sí misma, de su -

estilo y quehacer diarios. 
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El cambio dentro de una ins titución no puede concebirse como 

un problema abstracto de decisión administrativa , ya que se 

refiere a una conducta de interacción, de negociaciones q u e 

las personas l leva a cabo entre e llas, y que son función de 

su propia cultura y f orma d e o r gani zación, a las cuales e l -

responsable de la aplicación y la institución misma deben ser 

muy cu idadosos y sensib l es . 

b . El n0 considerar las resistencias institucionale s e indiv i -

duales al cambio : varios autores , entre el l os Weikart, s .-

f. ; Lopes y Ros ario, 1982; Durkin, 1976; hablan de la exis 

tencia de una tendencia natural de resistencia al cambio pr~ 

sent e a niveles individuales, que se adviert e tambi~n en las 

instituciones. 

Esta resistencia h ace q ue lo s individuos y las instit ucione s , 

de entrada opongan fuerzas contrarias al cambio propues to, -

l as c uales pueden s er de ín?ole diversa : algunas veces la s 

personas vi sualizan el cambio como algo "casi i gual que lo -

q ue hacían ", perd iendo de vista las diferencias s ustanciale s 

ent re ambas sit uac iones ; ot r as dicen que s í van ~ hac er las 

cosas co mo se les está proponiendo , se muestran entusiastas 

h a c ia el a plic ador , pero en la re a l idad crean situaciones 

qu e operan como boicot hac ia la innovación, etc . 
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Aunque en un pvincipio parece ser aceptado e iniciado el ca~ 

bio; debido a estas fuerzas de resistencia, si no se contro

la el proceso, finalmente se regresa paulatinamente a la s i

tuación previa a la intervención, manteniendo el "sta tu s 

quo", y "preservándose la Institución". 

c. La concepción del cambio como un problema de "caja negra": 

según lo definen Fullan y Pomfret, 197 7, la "aplicación " de 

una innovación se refiere al uso que se da de la misma en l a 

práctica , la cual es observable en el escenario educativo. 

Después de revisar aproximádamente quince estudios sobre pr~ 

cesos de cambio educativo en divers os medios escolares, e~ - 

~os autores atribuyen el poco éxito logrado a nivel de apl i 

cación , al hecho de s uponer que el cambi o planeado en el es 

cri t orio sucedería más o menos como se concibió, y que los -

resultados en la práctica corresponderían a lo previsto. 

A esta forma de ver la introducéión de una innovación la --

identifican estos autores como -una visión de "caja negra", -

donde " entra por un lado una innovación y se produc e como --

consecuencia el cambio por el otro". Se ignora que existe -

un proceso que se ve afectado por aspectos o rganizacionales 

y del sistema de intercambio de roles de las personas que -

participan en él. 
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Además de lo s tres aspectos ya analizados, Fullan y Pomfret, 

(1977) puntual izan otros aspectos import ante s q u e afectan la 

introducc ión de innovaciones en medios educativos: 

El desconocimiento de J i'l ''" ¡- ," .. d l eza de l a innovación por pa!'_ 

te de los agentes de ·1 "ri.r11hi.0 , c¡ue i mposihilit a l a medición -

de éste en la prác tica . Es necesario tener parámet r os el~ -

ros que permitan evaluar e l p roce so de i mplant ación , tanto -

para las .personas que están dent ro del s is tema , como al e;o.!1 -

ductor y s upervi sor de la misma. Estos parámetros proveen -

la oportunidad de ret roaliment a r el proceso y apoyarlo. 

Muchas veces se confunden las categorías de .1 a etapa de i!!: -

plantación con las que corresponden a la etapa de adoprión , 

t omand o como medida del grado de aplicación aspecto o.; ajenos 

a l a misma . Según Berman y McLaughlin , 1974, ~sta e s una --

perspectiva de "adopción ", en l a cual la i mplant a ción s e cen 

tra en una secue ncia adopción- planeac ión-diseminación, t en -

diente a ignorar el proceso de ap licación. 

Al concebir l a apl icació n como una sjtuaci.ó 11 d e caja negra , 

se jncurre en el error de evalu ar la por sus res ultados en -

los lo g r cis sumativos, perdiendo informaci6r sobre lo s cambios 

en la conduct a de los n~estros , de l o s ni fio s y del proceso a 

través d el cual se opera el cambio en la institución . 
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Para log rar l a implantación de innovaciones educativas Wang , 

Nojan y Strom, 1984; Fullan y Pomfret , 1977 , Leithwood y --

Montgomery 19 81, entre o tros, h ablan de la importancia de t e 

ner una estrategia de implantació n b ien documentada con in ~ 

formación provenient e del aula , "de la experienc i a vivida -

día con día". 

Según esto s autores, un program a con l a más i mpres i onant e -

evidencia de efectividad , no podrá ser implantado eficiente

mente si los maestro s y administradores des conocen l os me ca

nismo s esenc iales de operación de l mis mo. 

Leít~ y Robinson, 1985, denominan al conjunto de estrate

gias par a implantar una innovación "mod e l o de cambio planea

do". Espe cialmente Le ithwood, ha trabajado en el d e sarrollo 

y e xperimentac ión de una metodología para la implantación de 

innovaciones educativas, que permita hacerlas realidad en la 

práctica, más a llá de simples propuest as académicas. 

• Marco Co nceptual. 

Fullan y Pomfret, 1977, hace n . . una investigación, en l a que anali: 

zan una seri e de i mpla ntaciones realizadas en l a década anterior 

a su in ves tigació n (1960), con el fin de medir e l grado en que -

éstas habían sido implantadas en lo s es cenarios educativos. 
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Encontraron en general un bajo índice de los cambios intentados 

en las instituciones educativas estudiadas, sacando una serie de 

conjeturas s obre estos fracasos: 

Dada la complejidad del fenómeno de implantación según l o anali

zaron, encontraron que la cantidad de factores que influyen en -

él es potencialmente eno rme, sin embargo Fullan y Pomfret, l~ 

gran organizarlos en cuatro categorías principales que contienen 

cada una un número específico de variables. 

Es ta categorización, según lo afirman estos autores, "no const i 

tuye una teoría de la implantación, pero representa un paso en -

e sa dirección": a) explicitar características Je l A innovación; 

b ) plantear estrategias ; c) expl i citar las características de 

la adopción; d) determinar los factores macro-sociopolíticos 

que afectan la implantación. 

a. Características de la Innovación; s e refiere a hacer explí

cito en qué consiste la implantación y la complejidad o gra

do de dificultad del cambio requerido por la misma, tanto p~ 

ra el aplicador como para los usuarios. Charters y Pelle 

grin, 1973 ; Crowther, 1972 ; Lukas y Wohlleb, 1 973 *; re

portan resultados similares sobre bajos niveles de aplic~ 

ción como consecuencia de plantear la innovación en términos 

* Citados en Fullan y Pomfret, 1977 (pag. 369). 
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globales abstractos que producen como consecu e n c ia ambigü~ -

dad en lo s maestros sobre l o que el cambio implica. Es t o lo 

diagraman de l a sigu iente manera : 

(tomado de Fullan y Pomfret, 1977) 

POCA ESPECI FIC]J}\l) CONFUSION EN EL USUARIO BCI.JO GRADJ 

SOBRE LA IMPLANTA- ... FALTA DE Cl.ARID\D - DE - .. 
CION FRUSTRACION APLICACION 

Las var iables que ne cesitan ser clarificadas son : 

Especificación sobre el qué , quién, cuándo, cómo . 

Comple j idad del uso de l a innovación . 

b . Estrateg ias : se refieren a los métodos utilizados para i n -

troducir y a pl icar las innovaciones: 

Ent renami ento en servicio , q ue es timula una cont ínua in -

t eracción ent re maestros y consultores , Crowther , 1 972*; 

Weikart, s . f. 

Un mínimo de r ecurso s materiale s , tiempo y otras facilid~ 

de s d u rante la aplicación se considera n apoyos q ue facili 

tan el .t r .aba j o , y c uando no se cuenta con e llos se con 

1: En Fulla n y Pomfrent, 19 77 
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vierten en barreras de la implantación, .Do wney , e t . al. -

1971; Charters y Pellegrin, 1973; Crowther, 1~72 *· 

Es importante establecer mecanismos de retroalimentación 

que ayuden a resolver lo s problemas que se van presentan-

do durante la aplicac i ón, Zaltrnan, et . a l. 1973.** 

Otra estrategia sugerida es fo mentar y tornar en c uenta la 

participación de todos los miembros de l equipo en las de-

cisiones que se tornan día con día, Weikart, s.f. 

c. Características de la Adopción: se refiere a aquellas carac 

terísticas que se ponen en juego durante el proceso de tornar 

la decisión por parte de una inst itución para introducir una 

innovación, s urgidas del análisis de aplicaciones exitosas. 

En este sentido resultan irnportan~es: 

L,, forma en que se presenta la innovación a los consumido 

res y la oportunidad que se les da de discutir y cuestio-

nar el programa, Berrnan y McLaughlin, 1974 . 

La estruc tura org a nizativa o c l i ma organizacional . 

Los apoyos administrat ivos. 

Los factores demográficos exis t entes en la institución - -

son altamente determinantes para el éxito de la implanta -

ción , por lo que deben ser ponderaao6. 

En Fulla n y Pornfret, 1 977. 

op. cit . 
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A es te respecto, Lopes y Rosario, 1982, proponen collD rretodol ogÍa 

para ganar esta i nformaci ón una aproximación conoc ida en So 

ciología y Antro pología como "observación part icipativa", p~ 

ra ver a la instituc ión esco l ar como "entidad c ultural con -

vida propi a"; consistente en introduc irse a la "vida de l a -

escuela" a trav~s de observaciones , grabac i ones, ent revistas, 

e int e raccione s , con el personal , que facili t en l a detección 

de los "marcos de traba jo " que operan en l a Institución. 

d. Factores Macro- soc iopo lít icos: s e refieren al papel que ju~ 

gan las instanc ias org aniza t ivas externas en l a implantació~ 

Según Fullan y Pomfret, tienen un impacto importante en el -

g rado de implantació n , especialmente a nivel d e adopc ión, y 

no d eben ser ig norados . 

Hay cierto tipo de factores que se incluyen en es ta dime~ 

s ió n que parecen tener in f luencia e n el grado de implant~ 

ción: 

Preguntas d e diseño . 

Sistema de i nc e ntivo s . 

Función de l a e valuación. 

Complejidad política. 

En realidad, los estudios rea lizados por Fullan y Pomfre t en 

1977,arrojaron mucha información sobre l a i mp l a nt ación de i n 

novac ione s ed ucativas , sus fallas y aciertos, y posibles es -
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trategias para mej orarlas. 

De hecho, estos planteamientos han servido de referencia a -

numerosos trabajos posteriores: Wang, 1981; Leithwood, 1981 

19 87 ; entre otros. 

Berman y McLaughlin, 1974, al a nali zar varios estudios realiza -

dos, aseg uran qu e la implantación de una innovación educativa es 

un proces o organizacional en sí mismo y para moldearlo se requi~ 

re una comprensión teórica de éste. 

Es tos investigadores hacen una revisión de la literatura teórica 

y e mpírica s obre innovaciones educativas identificando "lagunas 

conceptuales " en los estudios analizados, así como acercamientos 

valiosos a part ir de los cuales obtienen suficient e comprensión 

de l proceso innova tivo para formular una política efectiva de ill~ 

vestigación y proponer un modelo de los factores que afectan lo s 

cambios en las prácticas educativas. 

J::stos autor es definen l a implantación de una inno vación como "el 

proc e so de c ambio que ocurre cuando un proyecto innovativo inci

de en la organi zación de la institución volviéndose parte de - 

e ) la ". 

El modelo q ue proponen refleja l a creencia de que la implant~ 

ción de un a innovación educat iva es un proceso que se da en el -

tiempo e n concordanci a con e l medio institucional en que s e tra-
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baja , proponiendo un cambio de enfoque para la investigaci6n 

consistente en que, en vez de trabajar en funci6n de parámetros 

de "fidel i dad", formul a rse preguntas acerca de los cambios que -

ocurren como resultado d e la int roduc c i6n del nuevo pro yect o ; c~ 

mo y por qué ocurren y que t an significativos son para mantener

se en op e raci6n dentro de la organizaci6n. 

En un i ntento por evaluar los factores c o rre spondientes a la es 

t ructura de l a instit uci6n, Berman y McLaughlin, 1974 , h ab lan de 

la import a ncia que tiene l a estructura informal de la mi sma: 

los patrones de comunicaci6n, las c r e encias , los motivadores, 

etc . , en l a vida de la instituci6 n y por lo tanto l o s identifi -

can como factores importantes a tomar en consideraci6n cuando se 

desea hacer algún tipo d e cambio. 

El model o concept ual pr opuesto por estos autores t rata de expl i 

c itar como se interrelac ionan el proyecto , el contexto , y los -

ef ectos de l proyecto. Par a explicar d ichas interrelaciones par-

ten de tres moment os del proceso de c ambio : "apo yo , adaptaci6n 

e incorporaci6n". Donde la implantaci6n es u n eslab6n entre el 

momento de adopc i6n o de t orna de decisiones, y el momento de in 

corporaci6n , que es cuando la innovaci6n ya no es algo diferente 

a el funcionamiento de l a propia organizaci6n sino ha sido a airni 

l ada por ésta . 
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El momento de apoyo como vector de variables independientes, pu~ 

de ser operacionalizado en términos de var ias medidas , a) de -

l os recursos comprometidos para e l apoyo de la innovación (canti 

dad de dinero y cantidad y calidad de l personal), y b) de l apo 

yo per sonal que proporcionan los directivos y el des e o expresado 

por los maestros de parti cipar. En este momento influyen tanto 

l as características iniciales de la institución como las caracte 

r ísticas iniciales del proyecto. 

La fase de adaptación e s repre sentada por las interr e l aciones e~ 

tre los l ogros de l os estudiantes, los cambios de la institu ción 

y los cambios del proyecto; as í como la forma en que las caracte 

rísticas de la comu nidad influenci a n lo s logros de la institu 

ción. 

Berma n y McLaughlin advier ten que es difícil eva luar los efectos 

de una innovación a través d e l a medición de los logro s en l os -

estudiantes, pero sin embargo es neces a rio tener como un punto -

de referenc ia la ejecución y ac t i tud de los es tudiant es antes de 

que el proyecto s e i nicie. 

No recomiendan e l u so de pr u ebas estandarizadas para este fin , -

sino la elaboración de medidas basadas en lo s procedime intos op~ 

racional es necesarios para determinar en qué medida l os ob j eti -

vos, ya sean explíc itos o implíc itos se relacionan con el n ivel 

de entrada del grupo. 
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Con el f in de reduci r los prejuicios implicados en estos indica

dores, puede ser de mu cha utilidad el empleo de medidas compues

tas que promedien o sopesen varias percepciones de lo s actores a 

niveles iguales y difer entes. 

La conceptulización d e esta fas e implica que la s características 

de la institución pueden cambiar como resultado del proyecto in

novador, si hay alteraciones en: l as rutinas, en l os proced imie~ 

t os , en la toma de decisiones en los roles individuales de los di 

fe rentes sectores y en la c rea ción de especializaciones y diferen 

ciacione s en el equi po de trabajo. 

La medida de estos facto res es también de suma utilidad en la do 

cumentación del proceso de cambio . 

Otro fac tor important e l o constituyen l as características de la 

comunidad que influencian también los logros de la institución, 

por lo cual es necesario también considerar simultáneamente l os 

e fectos de l proyecto en l a c omunidad. 

Contrariamente a la fase de apoyo , l a fas e de i ncorporación puede 

delinearse sobre el estado actual del proyecto, efectos e histo 

ria, y puede r ef lej a r una evaluac ión de costo beneficio del pro

yecto e n refe rencia a otras alternati vas . 

La incorporac ión puede ser medida por el grado en el cual inclu

ye: a) incremento en lo s cambios a las rutinas establecidas, b) 

expansiones del repertorio e xistente por nuevos elementos , ó c) 
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reemplazo de patrones instituciones de conducta previos. 

Modelos de implantación de innovación educativa 

Se analizarán sólo cuatro modelos que son de utilidad para enma~ 

car esta tesis, y que ejempl ifican las categorías identificadas 

por Leithwood y Col. como alt ernativas de implantación: 

a. Hal l y Loucks, 1975: atendiendo el problema del cambio edu

cat ivo , como un proceso que cada usuario exp e rimenta en for

ma di ferente , asumen que, "estas variaciones de uso deben -

ser descritas operacionalmente y documentadas sist emáticamen 

te si se pretende que las innovaciones sean us ad a s con 1a má 

xima efectividad" . 

Para este fin desarrollaron una tabla de ocho "nive:Le :. Ge 

uso", que representan " n iveles discretos de crecimiento del 

maes tro " en relación a la i nnovación . 

Los ocho niveles son: 

O Niveles de "no u s o" de la innovación. 

1 Orientación hacia la innovación. 

2 Preparación par a la primera utilizac i ón. 

3 Uso mecánico de la innovac ión. 

4A - Uso ruti nario. 

48 - Refinamiento. 
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5 Inte¡¡;r·;i ci61l con co laboradores para el uso de la innova 

c iÓ P 

6 Reevaluación . 

Estos niveles están establecidos , atendiendo a diferent es ti 

pos de decisión que t oma el sujeto en el curso de su creci -

mient o ; y relacionados c on s iete categorías para propó s i t o s 

descriptivos de l a inno vación: 

Conocimiento . 

Adquisición de información. 

Comparti endo. 

Cons ideraciones . 

Planeación. 

Lstatus reportado . 

Configuración. 

La presentac ión de la tabla de "niveles de uso" contiene en 

l a abscisa los nivele s y puntos d e decisión y e n la o rdenada 

las categorías establecidas. En las celdillas que se forman 

se explican las caracterís ticas que presenta l a conducta del 

maestro . 

Los "n iveles de u so " pres entados parecen ser d e mucha utili

dad como elementos clarificadores de los posib le s niveles de 

crecimiento d el maestro. 
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Aunque Hall y Lou cks dicen que los nive les de uso que propo 

nen emergen de la investigaci6n, según Leithwood y Montgome 

ry, 1987,(p.12) "no hay informaci6n publicada acerca de como 

fueron originalmente seleccionados dichos niveles". 

Por otra parte, los mismos Hall y Loucks, 197~ (p.l) recono

cen que hay otras variables q ue deberían ser consideradas, -

pero que " a reserva de lo que pase en las variables externas, 

lo que pasa en la aplicaci6n individual está sujeto a tremen 

das variaciones", y esto ocupa su principal preocupaci6n, -

dando a los otros aspectos menor atención. 

Estos y otros aspectos convierten la propuesta de es t 0s auto 

res, al parecer, más en elemento útil e n un cambio, que una 

estrategia de implantación completa . 

Leithwood y Montgomery (ibid) cuestionan mucho una secuencia 

prefijada de "nivele s de uso" (p.12) corno un sistema comp l e

to de irnplantaci6n de innovaciones educativas. 

b . Cooley~Lohnes, 1976: un modelo de proceso dentro del salón 

de clases . 

Este mode l o as'..ime que el aprend izaje es una funci6n directa 

del tiempo que cada individuo necesita , y el que utiliza pa-

ra la tarea. 

de tiempos. 

Es un proceso de interacción entre ambos tipo s 
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El tiempo utilizado está en f unción de el tiempo requerido, 

la mot ivacióndcl estudiant e para la tarea, y la habilidad 

del estudiante de beneficiarse de la instrucción. 

l:: l mode l o consist e en sei s constructos, dos referidos a medi_ 

das de las estudiantes-de e ntrada y de salida- y cuatro r efe -

ridos al proceso que ocurre entre ambas medidas: 

LlECUCION 
INICIAL 
D:l 
ESTUDIANI'E 

OPORTUNIJ:k'\DE.S 

MJTIVAIXJRES 

ESTRUCTURAS 
INSTRUCCION'ALE.S 

EVENTOS INSTRUC 
CIONALE.S -

LOGROS DE 
lDS ESTU
DIANTES • 

Modelo de proceso dentro del sa ló n de clases, tomado de Coo -

l ey y Loghnes, (p.191) 1976. 

Donde los constructos referidos al proces o parten de la org~ 

nización de la instrucción reali zada por el maest ro , en base 

a los resultados de la teoría del aprendizaje. 
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Este mod e l o ha sido uti li zado en numerosas ocasione s como ba 

se para introducir mej oras a la educación, e ntre estas, Leinrl 

hart, 1978 , menciona e l programa de la Universidad de Pit t s 

bur gh conduc ido por Margaret Wang . 

Má s que un mod elo de imp l antación d e innovaciones , la pr~ 

puest a de Cooley y Lohnes es un mod e lo eval u a t ivo ut ilizado, 

según Le i ndhart, 1977 , como un e x c elent e equipo de dirriEnsiones 

para evaluar la i mp l antación , a partir de una serie de vari~ 

bles relativas a la t eoría ( c itado en Leithwood y Montgomery, 

1 987 p .1 3 ) . 

Leindhart , 1 977 ; y Coo l ey y Leindhart , 1977, proponen e n ba

se al mod elo Cooley - Lohnes un s istema de evaluación de pro 

gramas basado en la medición d el grado de aplicac ión a tra -

vés d e la med ición d e l proceso a través de l c ua l se lle va a 

c abo. Utili zan pa ra es t e propó s i to la med ida de dime nsiones 

in s truccional es dent ro d el aula, proponiendo u n modelo d e me 

di c i ón que contempla como parámetros de entrada y sal ida lo s 

logros de l os niños, y c omo variables de proceso l as opo r t u

nidades de ejecuc ión, l a motivación, l as se c u encias instruc 

cionales y l os eventos instruccional es que ocurren dentro -

del aul a par a apoyar los logro s d e l os niño s . Siendo es t a -

propuesta e n sí mi sma u na e strategia para controlar el proc~ 

s o de i mp l ant ación a través del contro l de s us elementos e s 

truct ura l es . 
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Margaret Wang, 1984, desarro l ló un p rograma de educación 

adaptativa para preescolares implantando en un centro de de 

mostración ubicado en el " Learn i ng Research Developmental - 

Center" de la Universidad de Pittsburgh. Propone una e s tra

tegia de implantación a partir del programa d i señado por --

ella "Adaptative Learning Enviromental Model" , cons i stent e -

en e l cont ro l de una serie de "dimensiones críticas de l pro 

grama ", c uy a ausencia o presencia se re l aciona directamente 

con los logro s d e los niños . 

Estas dimens iones pueden resumirse en do s cat egorías: 

las relativas de innovación misma , y 

las re lativas a las variables de manejo dentro del salón 

de clases . 

La medic ión de estas dimensiones documenta el proceso de im

plantación y proporciona datos sobre su grado de apli c a ción , 

l os cuales son indispensables para efecto s de ref inamiento y 

dis eminación . 

El programa de M. Wang fue d i señado en base a los principios 

del a prend i zaje . Consistente en una serie de secuencias ins 

truccionale s diseñadas cuid ados a mente . Los estudiantes s e -

mueven a travé s de l a secuenc ia e n forma adapt ativa Le ind -

ihart , 1978, (p .160) . Teni endo t ambién un componente exploratairio . 
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El modelo de implantación propuesto por Wang y Col . (1984) -

fue diseñado en congruencia con el curric ulum propuesto , en 

una secuencia de diseño de metas, proceso de imp lantación, y 

eva luación de logros. 

c . Weikart y Col, 1978: el model o de implantación del c urr icu 

lum desarrollado por High/Scope , es presentado por Weikart, 

Hohman y Rhine, 1981,(p.p.211- 219), en tres partes : "una des 

c ripción del arreglo del salón de clases y el curriculum ; e l 

sistema de desarrollo y apoyo al personal; y la particip~ 

ción de los padres" . 

Esta descripción sirve de base para la impl antación del pro 

grama , dando al usuario una amplia información de las carac 

terísticas d e la innovación de las cuales generan una serie 

de propuestas congruentes con dichas características. 

High/Scope ofrece al maestro documentos que aclaran en deta 

lle las características de las dimensiones obtenidas y la - 

forma de llevarlas a la práctica (High/Scope, Theacher's - - 

Guides). 

En general, los documentos revisados para este fin, Higti /Sco 

pe , documentos para la implantación del coc ; se centran en 

el entrenamiento del maestro en la ap licación de las caracte 

rísticas esenciales del currículum . En ninguno se plantea -



- 78 -

una fase diagnó s tica que permita a los usuarios una clarifi 

cación d e las metas de la institución y el establecimiento -

de metas individuales; tampoco s e incluye la detección de -

obstáculos para e l logro de la implantación; no s e plantean 

estrategias de aplicación para el control de incentivos y re 

conocimientos al personal, ni los apoyos organizacionales p~ 

ra la implantación . 

Solamente en el manual elaborado por Weikart, Col. 1 971 , se 

plantea al do cen te una evaluac ión diagnóstica de los niños -

realizada con el fin de establecer metas de trabajo, a unque 

éstas se refie ren al logro del desarrollo de exper iencias de 

a prendizaje y no contemplan todavía l as 11 met as del program:i. 

J.;¡ e valuación de l maestro y e l niño, al :i,gual que l a implan 

tación , están dadas en base a qué tanto l ogran el manej o de 

las características d el programa,perdiéndose la v isión de 

crecimiento en relación a la s metas del curriculum . 

Weikart, s.f. , identifica la implantación de innovaciones -

como "un proceso circular de interacciones congruentes con -

el programa, que se da en e l tiempo, y que debe ser apoyado 

por un entrenamiento en servicio ". 

Sin embargo esta visión del proceso dada a partir del arre -

glo del salón y la rutina diaria básicamente, resulta una vi 

sión atomizad a q ue dificulta la autonomía de l mae s tro en re -
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lación al capacitador para lograr avanzar en el proceso de 

implantac ión. 

d. Leithwood y Co l., ~981-1987: 

La implantación de una innovación educat iva es vista por --

Leithwood, 1981, desde una perspectiva de "teoría de la ac -

ción'~ que implica que es normativa en sus propósitos, q ue es 

ta ligada a datos descritos inductivamente y que requiere su 

propia forma de evaluación. Representa una estrategia efecti 

va para transformar conocimiento en cursos de acción bien de 

finidos que permiten s u documentación y por ende la sistema

tización de su aplicación. 

La implantación de innovaciones educativas es conceptualiza

da por e st e autor como una serie de tareas y procedimientos 

secuenciados derivados del marco de referencia del diseño cu 

rricular, Leithwood y Montgomery , 1980; Leithwood, 1979 ; y 

definida como "LA REDUCCION DE LA DISTANC IA EXISTENTE ENTRE 

UNA SITUAC I ON EDUCATIVA DADA (A) Y OTRA DESEADA (B) basada -

en aquello que se considera "valioso como logros de l os estu 

d iantes", que Leithwood identifica como " imagen del educan -

do ", y que está directamente relacio nado a los valores de la 

3ociedad a la que sirve . 
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El proceso de reducción de la "laguna" e xis t ente ent re A y B, se 

enmarca en tres con ceptos princ i pal es : " CRECIMIENTO , SISTEMA, -

ACCION ". 

a ) 

b) 

Crecimiento: se refiere a la reducció n de la di s t anc ia exi s 

tente entr e "A" y " B" v ist a como un proceso que o curre en e l 

tiempo en forma gradual, caracteri zado por una serie de niv e 

le s o pequeños l ogros en el maestro , los educandos y en gen~ 

ral de la institución, que e n s u totalidad c o nforma n l a inno 

vació n . Este concepto sintetiza l a creencia del cambio indi 

vidual y organizac ional hacia me t as deseadas . 

El proceso de cambio en r~ l ación al 1e s arrollo h umano es ca 

si "un incremento inevit able ", visto como nive l es construi_ -

dos sobre condu ctas pre v ias que avanzan en una d irecc ión de 

seada . 

Sis tema: el crecimiento que logran l os u sua rios de "A" a --

"B", se basa en un sistema de role s y r elac i ones entre l os -

diferentes agent es de l a institución educat i va que cons t it u

y en el marco o r gani zacional de la misma, que d e be ser tomado 

en c uenta como aspec t o íntima ment e relacionado a l a pos ibil i_ 

dad de lograrlo . 

El cambi o ins titucional p laneado , requiere de un crecimiento 

del sistema , para l ograr e l crecimiento de l os es tudiante s y 
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maestros. 

El crecimiento de ambos hacia las metas valoradas, requiere 

de la creación de ciertas condiciones que los apoyen . 

La asistencia a la maestra par a crear d ichas condiciones es 

la base para definir los ro l es de todo el sistema: directo 

ra, asesores, y otros agentes educativos que tienen relación 

con el maestro como los padres de familia , los as istentes, 

etc. 

Es importante para mejorar la efectividad de l a enseñanza, -

el fortalecimiento de la interrelación entre el maestro y el 

resto de los agentes de la organización, que según Celotti -

(citada en Leithwood , 1987, p.7) es "la pareja perdida" a la 

cual se responsabiliza de fallas en el logro de la "imagen -

de persona educada" . 

Las acciones de cualquiera de los agent es de la institución 

educativa pueden ser justificadas sólo en término s de la rela

ción de s u rol con el logro de las meta s en los estudiantes , 

directa o indirectamente , 

La búsqueda de cómo los conceptos " crecimiento " y "si s tema" 

se interrel acionan clarifica el p r ob le ma del "cambio ed ucati 

vo p laneado" . 
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El crecimiento es considerado en términos de aquellas compe-

t encias y caracterís ticas aso~iadas con una imagen p r evalen -

t e de " persona educada", descritos en términos de tres cate-

go rías principales: conocimiento, habilidades y afecto. 

" El concepto crecimiento es usado para distinguir un tipo de 

cambio , e l cual es : a) operacionalizado en términos de com-

portamiento s , b) implicando un incremento acumulativo de --

comple jidad , c ) en una di rección preferida y predetermin~ -

da, d ) hac i a metas que han sido definidas al menos parcial -

mente. 

Siendo un acierto dentro de este campo el considerar dentro 

del mismo sistema de cambio, tanto el crecimiento de los ---

u s ua rio s , como el de la institución . 

c . Acción: parte del reconocimient o que el crecimiento por pa~ 

te de los estudiantes y otros agentes de l a insti t ución pue -
• 

de ser retardado por diversas categorías de obstáculos, para 

cuya superación s e requieren acciones deliberadas especific~ 

das previamente . 

Los términos "obstáculo" y "e s trategia" están inevitablemen-

te re lacionados en e l mode l o propues to por Leithwood. Ent en 

diendo "e s trat egias " ca>mo el conj unto de "acciones " que per -

mit e n superar l os "obstáculos " para e l "crecimiento"; enten -
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diendo obstáculos como ciertas características que impiden 

el crecimiento mientras no se superen. 

El diseño de estrategias para promover el crecimiento organiz~ -

cional implica, en primer lugar, una clara identificación de los 

obstáculos, y después, selecionar o inventar conjuntos de accio-

nes discretas que sean efectivas para apoyar a la gente en la ad 

quisición de: conocimientos, habil idad y afectos. 

La selección del modelo propuesto por Leithwood, se hizo en base 

a que este autor toma en consideración muchos de los aspectos --

puntualizados por otros estudiosos del campo, y propone un siste 

ma bien estructurado y sistemático que los incluye como parte --

d~l proceso de implantación. 

r :1ál i . i:o; del ::1o de l o _:; e leccionado 

''El modelo de camb io planeado" 

Leithwood y Col .(l979 - 1987) hacen una porpuesta concreta para --

aborda r el problema de 1 ~ imp lant ación de innovaciones educati -

vas e xpresada en una metodo l og ía de "cambio p laneado", que tiene 

co ::io element o central lo que e l l os identifican como el "perfil -

de la i nnovac ión". 

En la bGsqueda. por c l ar ificar las premis as y creencias en las 

que el desarrollo del pe r fil de la innovación se basa, enfoca co 
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mo pro blema básico en esta tarea el definir exactamente cuales 

son las dimensiones que deberán ser cambiadas para lograr los re 

sultados deseados. 

Se confie re a esta decisión una gran importancia, ya que "si se 

seleccionan " dimensiones equivocadas, todo lo que se haga tendrá -

poco valor para lograr el cambio deseado". 

Identifican dos principales medios para obtener información acer 

ca de cuales d:i.rrensiones de l a práctica educativa son importantes: 

La innovación en sí misma . 

Las teorías disponibles en la investigación sobre la plane~ -

ción de cambios curriculares. 

Estos dos medios se combinan en cuatro alternativas , las cuales 

se analizan y ejemplifican, con el fin de ubicar, por una parte 

la estrategia disponible de High/Scope, y por la otra, la pr~ 

puesta que incluye esta tesis: (ver cuadro Nº 2 pag . 95). 

El modelo de 11cambio planeado" propuesto por Lei thwood y Col. 

Leithwood y Montgomery, 1981 , incluye la aplicación sistemáti 

ca de procedimientos , enmarcados en ciertos parámetros de tiempo, 

para compl e tar ciertas tareas: 

Id e ntificar la s metas que describen el cambio deseado en l o s 

estudiantes . 

Identificar las dimensiones críticas del crecimiento deseado. 

Definir el estatus deseado para estas dimens ione s . 
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- Determinar el estatus actual. 

Identificar niveles manejables de crecimiento entre el esta -

tus encontrado y el deseado. 

Diagnosticar los obstáculos para el crecimiento en cada nivel. 

Diseñar y aplicar estrategias para superar esos obstáculos. 

Monitorear el crecimiento y evaluarlo. 

Estas tareas se organizan en un continuo, que contempla tres m~ -

mentos: 1) Diagnóstico , 2) Aplicación , y 3) Evaluación : (ver -

fig. 2, apéndice 1). 

l. Diagnóstico 

Se refiere a las tareas desarrolladas en el escenario selec 

cionado, para identificar: a) metas de la implantación, b) 

discrepancias entre las metas y el .estatus existente y c) p~ 

sible s obstáculos para la superación de las discrepancias en 

contradas. 

a . I dentifi cación de l as metas de la implantación: se re -

fiere a determinar las metas generales del cambio, en -

forma tal que sean vistas con claridad por el program~ -

dor, lo s aplicadores y los demás agentes de la institu -

ción. 

Las metas son expresadas por lo general en dos dimensio 

nes: en relación a las características de la innovación 
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(dimensión del maestro) y en relación a los logros de -

l o s estudiantes (características del educando). 

Las dimensiones se establecen de dos fuentes principa l e s: 

las características propias de la innovación y los el~ -

mentos teóricos resultantes de la investigación acerca -

de las mejores prácticas para lograr las metas dese a das 

en los educandos. 

Cada una de las dimensiones establecidas para el logro -

de las metas de l cambio es definida en niveles de creci

miento, para integrar en su totalidad un "perfil de la -

innovación". 

Le ithwood y Col., 1987, indican que hay dos acercamien -

tos p~incipales a la implantación, que se diferenc i a n en 

el grado de especificidad en que desarrollan el perfil -

de la innovación: 

"Acercamiento libre": es el acercamiento que d e j a l a 

responsabilidad de seleccionar las prácticas efect i -

vas al maestro . 

Esta postura asume que la inno vación es buena en s í -

misma, y abs uelve a la comunidad de inves tigación d e 

la responsabil i d a d de desglosarla: "laissez-fa ire". 

Sólo e s t a blece lo s niveles iniciales de la impl ant~ -
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ción (ejem. SEP, 1981). 

Acercamiento adaptativo: el otro acercamiento a la -

implantación es el de la "adaptación", que implica el 

establecimiento de l os niveles de implantación con 

precisión, a partir de una tarea de adaptación mutua 

entre el investigador, la implantación, y l os agente s 

de la implantación 

En este seg undo acercami ento se establecen los nive -

les de " crec imiento" d e las dime ns i o nes de l a implan-

tación, de tres fuentes principales : "juicios profe -

sionales"; "descri pciones de lo s agentes sobre las me 

jores práct icas y los materiales"; y "la información 

proveniente de la investigación y de los estudios de 

evaluación . 

El perfil d e la innovación se estructura en forma de una 

matriz de dob l e entrada , donde e n un lado se ponen las -

dimensione s de la implantación, po r el otro se marcan - 

l o s nivel es de crecimiento hacia el l ogro total de las -

metas de la i mpla nt dción; y en las casillas que resultan 

de esto s dos aspecto s ocupados por l a abscisa y la orde 

nada respectivamente, se anotan las características co -

rrespondientes a lo s niveles de ejecuc ión de los usua 

rios (nive l de crecimiento). 
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Cabe aclarar aquí que el perfil de la innovación como 

inst rumento guía, no es un elemento estático. No se le 

concibe como algo prefijado y t erminado , sino por el con 

trario s u sceptible de ser modificado corro producto de los 

resu l tados arrojados por la práctica. 

b . I dent ificar l as disc r epancias existentes entre las metas 

deseadas y l os nivele s existentes en el contexto : a pa~ 

tir del perfi l de la innovación , que como ya se vió r~ -

p r esenta el total de la imp lantación descrito en niv e -

les, se ubica el estatus actual del escenario donde se -

piensa implantar la innovación . 

Esta t area arroja i n formación sobre "la laguna" que hay 

entre ambos estatus , el deseado y el existente . Siendo 

esta información individual para cada agente de la insti 

tución, a partir de la cual se decide a cuales descrepa~ 

cias atender . 

Con la infor mación obtenida para cada agent e, se estruc 

tura el "perfil de l usuario " que contiene el estatus en 

contrado para cada usuari o , y las discrepancias en las -

que se trabajará . 
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c. Identificar los obstáculos para la reducción de las dis 

crepancias detectadas: a partir de los niveles de creci 

miento del perfil de la innovación, se determinan los p~ 

sibles obstáculos para superar las discrepancias encontra 

das. 

SegGn Leithwood, 1981, estos pueden caer en tres catego -

rías: falta de habilidades o conocimientos; ineficien -

cia en las estructuras organizacionales; falt a de recursos 

materiale s . 

Con esta tarea se finaliza la etapa de diagnóstico del -

escenario educativo, siendo a partir de la información 

obtenida, que se establecen las estrategias para superar 

l o s obstáculos y lograr acortar la distancia entre el es 

tatus actual y el deseado . 

2. Aplicac ión 

Consiste en el diseño y ap licación de las est rategias para -

apoyar a los maestros en la s up eración de los o bst á c ulos en 

contrados, y avanzar en el acortamiento de la distancia en -

tre la situación dada y la meta de s e a da. 

Esta fase incluye también el monit oreo de l os progresos rea -

lizados por los maes tro s en l a implantación . Consiste en --

tres tareas principales: a) d e cisión y procedimientos para 
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superar falta de conocimientos y habilidades, b) diseño y -

procedimientos para llevar a cabo incentivos y reconocimien

tos, y c) proveer los materiales, los recursos necesarios y 

los arreglos organizacionales. 

a . Decisión y Procedimientos para superar falta de conoci -

mientos y habilidades: esta tarea consiste en el esta -

blecimiento de un plan de capacitación y entrenamiento -

al persona l, que lleve a superar los obstáculos enconcra 

dos en este aspecto. 

Del plan de capacitación y entrenamiento dependerá gran 

parte de l apoyo que el maestro necesita para s u creci 

miento personal. 

La otra parte depende del apoyo administrativo proporci~ 

nado por la institución. 

b. Diseño y Procedimientos para llevar a cabo incentivos y 

reconocimientos: los obstáculos en este rubro se ubican 

en ineficiencias en el control organizacicnal, atendien

do a dos aspectos principales: influencia de las normas 

en la conduct a del maestro; efectos de los reconocimien

tos a los maestros, motivación y supervisión. 
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La tarea consiste en planear los efecto s de estos dos as 

pectos en la implantación , habiendo ciertos principios -

que vale la pena tomar en consideración en este punto: 

Las normas son "estándares de conducta que indican -

qué debe hacer un individuo o grupo como parte de su 

contribución a la organización". En una situación de 

cambio, según Lortie, 1975, (citado en Leith\.X)()(j-, 1981), -

las normas deben establecerse colegiadamente con los ll\3.estros . 

Cuando las normas representan obstáculos para la im -

plantación hay a l menos dos tipos de acción para sup~ 

rarlo s , Lei thwood, 19 81, : el primero consiste en ha

cer explíc it as las manifestaciones de implantación a 

través del perfil de la innovación. El segundo co~ -

siste en incrementar la interdependencia entre lo s -

maestros para que unos se apoye n a otros y participen 

con la autoridad en la t oma de decisiones . 

Reconoc imientos : según vari os autores citados por Leit~ 

wood, 1 98 1 , como Witherspoon, 1973; Lortie, 1975; Jac~ 

son, 1968, Taylor , 1970, los reconocimiento s más signifi 

cativos para e l maestro provienen de los límites de su -

salón, de sus percepciones de cambio en l os niños duran -

te el proceso enseñanza-aprendizaje. Las influencias ex 

ternas que s e an insensitivas a estos reconocimientos, 
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normalment e no son bienvenidas . 

Los maestros normalmente buscan la fuente de r efo rzado -

re s mediante acc iones tales como proveer a los es tud ian

tes de experiencias dentro del salón , tratar de mejorar 

las h abilidades cognoscitivas de los niños; y aumentar -

e l entu s iasmo de l os niños decrementando l os problemas -

de manejo . 

c . Proveer l os materiales , los recursos necesarios y los 

arre glos organizacionales: l os recursos y los arreglos 

organi zacionales que se requieren para la implantación , 

según Leithwood , 1 981 , representan una categoría que nor 

ma l ment e es poco atendida . 

Esta dimensión pued e representar un serio obstáculo, ya 

qu e si l a institución no provee de tiempo y apoyos , la -

implantación se verá limitada . 

Varios autores ci tados por este auto r, como Mckinne y y 

Wes t bury, 1977; Gross et . al ., 1971 ; y Berman y McLau~ 

hlin, 1976 , enfatizan la importancia de proveer materia 

les adecuados para el l ogro de la implant ación . Para e l 

maestro , este es uno de l os mejores indicadores de com -

prens i ón y apoyo de parte de la administración . 
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3 , [valuación 

El propósito de l a fa s e de evaluación es documentar l os lo 

gros en dos series de met as : Las que se refie r en al pr oceso 

de superac ión de lo s obs tácul os para el logro de la implant~ 

ción total; y el logro de las meta s de la implantación en si 

mismas. a) Formativa, y b) Sumativa , respectivamente . 

a . Formativa: es l a e valuación q u e se reali2a en relación 

al. proceso, la cual s ugiere acciones que pueden ser de -

uti l idad para el usuario de l a innovación . 

Sirve para r etroal imentar el proce so de implantación pr~ 

porcionando da t os acerca de la efectividad de las estra 

tegias propues tas para superar los obstáculo s d etectados 

en l a fase de diagnóstico . 

b. Sumativa: e s aquella que se realiza para e valua r la s me 

tas de la implantación. 

Una forma de realizar la evaluación sumativa es desarro 

lla ndo otro "perfil del usuario'', y compararlo con el -

que s e re a lizó en la f ase dia gnóstica, para detectar el 

nive l de crecimiento logrado. 

Hasta aqu í se describe la estrategia pro puesta por ---

Lei thwood en 1981. Actualmente ya se ha avanzado má s en 

este campo, teniendo mayor claridad sobre la estructura-
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ción , validación y uso del perfil de la innovación . 

Algo que val e la pena mencionar, en base a los plante~ 

mientas de Leithwood y Mont gomery , 1987 , es acerca de -

l os medios q ue estos eutores recomiendan como "mejores y 

más económicos " para evaluar los avances de l os maestros 

en el perfi l de la innovación. 

Desp ué s de probar varias estrategias como la supervisión 

po r un agente e xt erno dentro del aula , y el análsis de -

video tap e s, entre otros ; ll egan a l a elaboración de --

" c uestionarios " basados en el per fi l de la innovación , -

que los maestros pueden resolver en forma personal , a -

través de un a entrevista con el ap l icador . 

Otro aspect o important e es l a clarificación sobre la necesi 

dad de val idar el perfil de la innovación con el mismo equ i 

po de maestros que l o van a usar. 

Cs t a Gltima a lternativa comparte las bondades de las otras -

tres que h a n sido analizadas anteriormente (cuadro Nº 2), y 

resuelve l as fal las de éstas al proporcionar una estrategia 

q ue aport a al investigador curricular un " conjunto de dimen 

s io nes " d e las cuales seleccionar , en función de las carac-te 

rí s t ica s e senc iales de la innovación . Incidiendo en el cam-

bio a nive l de individuos y de la institución. 
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CUADRO NJ . 2 (A:laptado de Leithl-.OOd 1987 p. 14) 

ALTERNATIVA 

A. Basada en : 
''Medios Infor 
males o IntuI 
tivos '.'. 

B. Basada en as 
pectos de la 
Innovación 

e. Basada en : As 
pectos teórf: 
OJS . 

D. Basada en : "Un 
oonj unto de -
Dimens i ones . 

CA.AACTERI STI CAS 

Consiste en: un sistema de"niveles 
de uso", OJITD lll1a alternativa gene 
ral para ser aplicada d cual1uier 
inno·vaci ón 
Su falla : '' ro especifican los me
dios de infonnación en que están -
basados los niveles de uso"y atien 
de preponderantemente al crecimie~ 
to del maestro . 

Consiste en: pone un especial énfa 
s i s a los aspectos particulares de 
la innovación . A sus característi 
cas esenciales . -
Falla : "da poca importancia al enla 
ce teórioo entre la implantación y 
su impacto". 

MODELO QUE LA 
REPRESENTA 

Hall v Loucl<s 
(1977") 

High/Scope 
(1979) 

Consiste en : ve en la teoría la - l'.::ooiey y Lohnes 
fuente de info:nnación acerca de - (1976) 
las dimensiones de la implantación . "an~ V Col. 
Falla: la implantación de las carac 
teristicas depende de qué tanto co -
rrespondan a las marcadas por la = 
teoría . 

Consiste en : parte de los elementos 
arroJados por la teoría, los cuales 
han probado tener un efecto signi
ficativo e independiente con algún 
grupo de lo~s valorados para los 
educandos . 
El investigadcl:' selecciona aquellas 
características teóricas que se -
ajustan a las características de -
la innovación . 
Resulta igualmente sólida tanto en 
la estirrulación del crecimiento de 
niños y maestros ; cerro en la impl~ 
t ación de la innovación. 

"Cnrnbio Planeado" 
Leithl-.OOd y Col . 
( 1981 ) 

Res1..1IDen de cuatro posibles perspectivas para definir las dimensiones de la innovación 
ooucativa que va a ser implantada . 



- 96 -

Difusión de Modelo 

El modelo descrito ha sido desarrollado por personal de l " Ont~ -

rio Institut e for Studies in Education" en Toronto, Cail'adá, bajo 

l a dirección de l Dr. Kenne t h A. Lei thwood. 

Este mode lo ha sido difundido ampliamente en Canadá y en Estados 

Unidos de Norteamérica desde 1 979 a la f echa: King , Mckenzie y 

Nayy, 1 983 ; Gruber, 1979; Jones , 19 85; etc. , citados en Leith 

wood y Montgomery , 1 987 . 

El modelo ofrece un marco estructural y una metodología para la 

real ización de u n "cambio planeado", que según lo expresa Nach , 

1985, ha sido de gran apoyo y utilidad en e l logro del cambio 

exitoso a las prácticas existentes en Canadá (op . cit.). 
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C A P I T U L O I I I 

PROBLEMA , METODO Y PROCED IM IENTO 

Una vez descritos lo~ antecedentes que sirven de sustrat o a esta 

tesis , e n este cap ítulo se ubicará el probl ema básico a resolve~ 

enmarcándo l o en 'el campo del "cambio instituc ional ", a partir d el 

c ual s e analiza la relevancia del trabajo dentro del campo de la 

investigación educativa. 

La segunda parte de este capítulo se referirá a l método ut iliza -

do;y l a tercer a incluirá los aspectos relativos al procedimiento 

seguido . 

En l a parte del procedimiento, se enmarcan en cuadros aquellos -

aspectos q ue conti enen las estrat egias desarrolladas para sol~ -

cionar lo s problemas de la imp lantación , explicándose en la ma -

yoría, la fo r ma en que se llevó a cabo en el escenario . 

Fcrmuiación y análisis del problema 

,-----------------------------------------------------------
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

El presente trabajo pretende corno tarea fundamental : 

El planteamiento de estrategias para l a implantac ión d e 

una inn.ovac ión e ducativ a dentro del ámbito de l a inst i -

: ción educativa . 
1 

L----------------------------------------------------------
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El término estrategia está referido a una serie de propuestas de 

di seño, aplicación y evaluación, dirigidas a los responsables de 

la p l aneación e implantación de innovaciones educativas dentro -

de las instituciones. 

El término implantación implica la tarea de introducir en una +

institu c i ón un cambio, en fo rma tal que éste incida en la organi 

zació n de la misma , a un nivel en el que forme parte de su "m~ -

dus operand i" . Implica la existencia de una serie de discrepan 

cias entre lo que se tiene y lo que se quiere, que hay que s upe 

rar. 

Se ent iende por innovac i ón ed ucativa, toda propuesta a las prác 

t icas educativas , que implica la necesidad de un cambio por par 

te de l as personas que forman parte de la institución educativa 

a nive l personal y de grupo. Normalmente se plantea es t e cambio 

para mejorar l a eficiencia y/o l a eficacia del sistema educativo 

en l a enseñ anza- apr endizaje. 

El concepto ins titución educativa engloba a aquellas institucio 

nes q ue se dedican a impartir educación, dentro de un sistema or 

ganizado expre samente para este fin. La institución educativa -

tiene como características que la identifican: un aparato admi -

nistrativo que norma y administra , un cuerpo docente que propor

ciona l a práctica educativa y un grupo de usuarios que provienen 

de l a comunidad social a la que la institución sirve, y que son 
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los que consumen la educación ( niños y padres de familia). 

Así pues , este trabajo se centr a en el diseño, aplicación y eva

luación de propue s tas , d i r ig i das a los maestros y administrad~ -

res , par a faci l itar l a introducción de cambios dentro de la ins 

tituc ión educativa, q ue incidan en la organización y Buncion~ 

mi ento de la escuela al grado de formar parte de ella. Estos 

cambios repercuten t a mb ién en los padres de familia, y en conju~ 

t o coadyuvan al logro de u na "imagen de educando ", que es la que 

justifica t odas las acciones me ncionada s . 

Importancia del Pr oblema Seleccionado 

La rele vancia del t rabajo estriba en aportar elementos para vi -

s ualizar la tarea del cambio curricular como una t area de inve s 

tigación ~acción , encuadrada en el marco de l problema del cambio 

institucional , que según una serie de teóri cos de este campo, r~ 

q uiere de una metodo l og ía sól i da basada e n el diseño de un "cam

bi o p laneado " Lei t hwood y Col . , 1979 - 1987 ; Fullan y Pomfret, - -

19 77 ; Berman y McLaughli n , 1 976 

El t é rmi no investigación - acción imp l ica s egún Best, 1974, y -- 

Margulies , 1985 , un a parti c ipac i ón a ctiva de todos los ag entes 

de l a ins tituc ión en la tarea de i nt egrar el proceso de investi 

gación y el de apr e ndi z a je para l og r ar el cambio de seado . 
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El problema del acercamiento educativo , cualquiera que sea no 

puede analizarse y resolverse en aislado como princip i o y fin de 

sí mismo . El término "curricular" constituye una serie de polí

ticas puestas en práctica que emergen de la captura de ciertas -

"imágenes social es de persona educada ", Leithwood , 1979 , que com 

parte un sistema. 

As í, el investigador educativo deb e ampliar s u visió n tomando en 

consideración las características inherentes al sis t ema soc i al -

al que va a afectar a l proponer un cambio curricular. Por ejem-

plo : ¿cómo se ha formado esa imagen de persona educada? , ¿qué -

influye en su formación?, ¿cómo se da a l pres ente?, etc .; que -

permiten determinar aquellas formas de intervención que pueden -

resultar efectivas para incidir en esa s "imágenes" . Según lo ex 

presa Suárez, 1980, " La falta de metas claras , válidas y so 

c ialmente situadas (ignorancia de lo que se quiere y de l o q ue -

conviene a l grupo social), es la caus a princ i pal del fracaso de 

muchas políticas y programas educat ivo s y de l l e t argo e n que se 

enc uent ra la educación . Por lo tanto, si debemos decidirno s por 

una determinada opción educativa , no dudemos en hacerlo por sus 

metas , dentro de un context o social concreto'' . 

Concluyendo, la importancia del probl ema se leccionado dentro de l 

marco de la investigación educativa , estriba en : 

Aportar elementos de aplicación , para encuadra r la tarea -

del cambio curri cu la.r, dentro de la institución educativa. 
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El planteamiento y utilización de una metodolog ía para ap~ 

yar la implantación de innovaciones, a través de un siste

ma de cambio p l aneado. 

Aportar dat os de investigación en el campo de la educación 

preescolar en México, ligados a la práctica. 

Abrir nuevas posibilidades de investigación educativa, que 

ayuden a clarificar más sobre el problema de la implant~ -

ción. 

El tratarse de una investigación que abarca aspectos de de 

sarrollo curricular, aplicación y evaluación . 

Justificación del Problema Seleccionado 

Llegar a este planteamiento ha sido una tarea paulatina que se -

fue construyendo parcialmente , ante las necesidades y probl emas 

que se enfrentaron en la tarea de investigación emprendida (1 98l 

1 988) . La cual ha s ido posible completar y conformar gracias a l 

marco teórico ofrec i do por el Dr . Kenneth Leithwood y Col . 

Se revisarán algunos de los probl emas q ue se presentaron, los ~- .. 

cuales mot ivaron la elaboración de c i ertos elementos que forman 

parte important e de la estrateg ia p l anteada y q u e se inc luirán -

en l a descripción de l procedimiento . 

Esto s el emento s han s ido ya utilizados en la práctica y valid~ -

dos por once maestras ( s eis del Jard ín de niños oficial , Antón 



- 102 -

S. Makarenko y c inco del Jardín de niños particular Centro de -

Educación Maternal, Preescolar y Artística "Yupi " ) , al report ar 

los beneficios de s u uso en su propia práctica con el COC . 

Para inic i ar el desarrollo de la aplicación del COC en 1 983, en 

el es c enario educativo se e laboró un p l an trabajo en el cua l , 

s iguiendo los lineamientos establecidos por High/Scope, 198~'', se 

planeó iniciar con e l es t ab lecimiento del arreglo del sal ón y la 

rutina d i aria. 

Esto s dos elementos se tomaron como base para la introducción 

del re s to de l as características esencial es del COC. 

Aunque siempre se planteó al equipo docente q ue esta tarea era -

un proceso , no se l ogra ba que l o percibieran como tal; y por el 

contrario, el visu a lizar l as características del programa como -

un todo a lograr, empezó a cau sar mucha angu s tia por la magn i tud' 

de la tarea . 

Se optó como solución a e st e problema, el desarrollo de ele men -

tos que permitieran al pers o nal de la institución tener una re -

presentación objetiva de l proceso : un cuadro del "ej e del maes -

tro" y uno del "eje del niño". Ambos cuadros contenían una org~ 

n ' =~ci6 n de las características esenciales del COC y de los lo -

gros de los n i ño s respectivamente, desglosadas en nive l es de --

a p licación. 

Ho hma n , Banet y Weikart, 1984 . 
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Esto dió mas tranquilidad a las maestras y permitió que se ubic~ 

ran en el tiempo por etapas. Sin embargo, estos niveles no ha -

bián sido producto de la observación del proceso real , sino su -

puestos teóricos; y ade más seguían viéndose como una serie de ca 

racterísticas a abo rdar como problemas interrelacionados pero in 

dependientes, y con una visión atomizada. 

Junto con los cuadros mencionados se estructuró una "ruta críti

ca " q ue marcaba los ritmos para combinar las acciones de capaci 

tación sobre las características del programa y su aplicación en 

el escenario . 

Es te elemento t ambién fue útil, pero no se logró totalmente el -

objetivo deseado, pues no estaba concebido en base al ritmo per

sonal de cada maestra, sino nuevamente a un criterio del equipo 

de investigación . 

Es to s instrumentos se fueron modificando en el curso de los tres 

primeros años varias veces , hasta llegar a la estructuración de 

tres inst rumentos que s í cumplieron las necesidades detectadas, 

d e : c l aridad sobre la naturaleza de l a innovación, s u s caracte -

rísticas esencial es , y s u proceso de introducción. Estos ele -

mentos so n: "un esquema ge neral del COC" ; un "esquema de l as di:_ 

mensiones de la innovación c urricular "; y un "perfil de la inno

vación". 
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El esquema genera l de l COC (fig . l ap . l): consisti6 en organi -

zar t odos l os element os esenciales del p r ograma en un d iagra 

ma que permite ubicarlo s corno un t o do , y ver claramente su in 

terrelaci6n . Permite ubicar las met a s o fi nes de l programa y 

los medios para lograrlas . 

El esquema de las dime nsiones d e l a innovaci6n c ur ric ular : 

este esquema fue tornado de Le ithwood (1 981,b), y ad a p t ado a -

l as caracterís t icas de l COC , (fig.3 Ap.l). Sirvi6 para el - -

mismo objet ivo de clarificar el contexto total del pro grama -

propuesto , incluyendo ya dato s de oper ac i6n, donde, e l punto 

de partida y justificaci6n de l a i nnovac i6n s e centra en una 

" imagen de persona educ ada" a l a cual se q uie r e llegar. 

Perf il de la innovaci6n : cons i s te en la organi zaci6n de la -

innovaci6n en "niveles de aplicac i6n" q ue en si mismos ind i 

can "nive le s de crecimiento" por parte del mae s tro, en el ma 

ne jo de la inno vaci6n . 

Estos nive l es están es t ructurados con base en un criterio psi c o 

genético de adquisici6n de conoc imient o por parte d el maestro, -

que implica un proceso de camb i o personal, de una v isión que va 

paulatinament e apoyando al maestro en Tus r espuestas c lásicas de 

todo programa ed ucativo: 

(fig. 4 , apéndice 1). 

¿ c6rno? , ¿ _qué?, ¿para · qué? , y lpor qué ? 
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Aunque el perfil no s e aborda en forma lineal estricta , e l maes

tro en cada nivel se responde ciertas preguntas en forma prepon

derante. 

1° ¿Cómo? y ¿qué? de l programa, preguntas del primer n iv e l: 

2º 

que es un nive l eminentemente práctico , q ue sin embargo se -

da en u n proceso articulado , que sirve al maestro para esta 

blecer la estructura básica del programa. 

En es t e nivel el maestro se entrena principalmente en cuatro 

tareas: 

Conocimiento de l as metas de l programa. 

Habilidades de observación de la conducta de l os n iños. 

Generar oportun i dade s para el aprendizaje act ivo, el len

guaje y la representación . 

Establecimiento de las estrategias de enseñan z as bás icas ; 

¿Para qué? : corresponde la r espuesta a esta pregunta al se -

g undo nive l de cplicación , donde el maestro descu bre la fun 

ción para la q ue fue c reada l a estruc tura establecida en el 

nivel anteri or . 

Su entrenamiento básico en este nivel está r e lacionado con el: 

Manejo de l as experiencias clave, en r e lación con las me 

tas del programa, y con 

el refinamiento del · uso de las estra tegias de enseñanza. 
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3° ¿Por qué? : es respondida en el tercer nivel de crecimiento 

del maestro , corresponde al manejo de la filosofía del pr~ -

g r ama y at iende a la finalidad para la que fue creado. 

En este nivel , el mae stro se entrena en el uso de las metas 

del p rograma y las experiencias clave para apoyar la cons 

trucción de conocimientos en los niños, atendiendo a: 

La observación y apoyo de s us procesos 1l de desarrollo. 

En cada uno de los niveles están contemplados todos los -

componentes esenciale s del programa; y su estructura está 

pe nsada par a que cada maestro siga su crecimiento de mane 

r a individual. 

La estrategia q ue se propone, ha sido desarrollada como producto 

de la implantación del Currículum con Orientación Cognoscitiva -

en el Jard ín de Niños Antón S . Makarenko de la Secretaría de Edu 

cación Pública. 

El Currículum con Orientación Cognoscitiva de High /Scope (COC), 

repre3enta una innovación dentro del campo d e la Educación Prees 

colar en México; por l o tanto s u imp lantación en este contexto -

e s vista como un prob lema de cambio ins titucional , que requiere -

ser cuidado sament e estructurado . 
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La metodo l ogía se leccionada para la implantación de l COC , como -

ya se especificó, cae en el rango de Inves tigación - Acc ión que i~ 

plica básicament e que lo s profesores participan e n la tarea en -

forma activa, i ntegrándose e l proceso de investigación y e l de -

apr endizaje para lograr el cambio. 

Se vi sualiza el cambio como un proceso de "reducción d e la di~ -

tancia ex i stente entre u na situación educativa dada y una desea 

da" proponiendo que este cambio debe ser un " cambio planeado" . 

La i mplantación es vi s t a desde la pers pectiva de "Adaptación", -

en la que prevalece como s upue sto que el éxito de l a misma depe~ 

d e d e que la innovación sea moldeada de manera q ue se adapte a -

las carac terístic as del contexto en el cual va a ser implantada. 

Est e acercamiento reconoce que tanto el investigador como los im 

p lantadores juegan un papel impo r tante en la definic ión de l as -

prácticas efectivas, permitiendo la participación en la toma de 

de ci s iones acerca del valo r potencial de la innovación para es -

tas prácticas. Esta po s tura confiere gran relevancia a las va -

riable s de contexto, y al procedimi ento para el logro de los re 

s ul t ados deseados: 

Variables d e cont exto 

Se refieren a las c aracterísticas específicas de l contexto en -

q ue fue implantada la innovac ión. 
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Escenario 

Se realizó la implantación de l COC en un Jardin de Niños ofi -

cial ubicado en un plantel construido exprofeso para impartir 

educación preescoar, enclavado en la Colonia Portales , en el 

Distrito Federal. 

El Jardín cuenta con excelentes , instalaciones físicas: 

Seis aulas de 6x7 m. cada una, con iluminació n natural por 

dos de sus lados . En los dos lados restantes cuenta con -

closets y espacio para exhibir trabajos , ya que uno de los 

muro s está cubierto de corcho . 

Las aulas estaban equipadas con mesas y sillas suficientes 

y adecuadas al número y edad de los niños, un estante para 

material y un e scritorio para la maestra. A partir de la 

intervención, es tán or ganizada s de acuerdo a los plante~ -

mientos de High/Scope , en áreas de trabajo bien delimita -

das , con espacios libres de mesas y sillas para que l os ni 

ños desarrollen s u trabajo. 

El plantel c ue nta con un aula cocina, un salón de usos múl 

tiples, pat í o de recreo, arenero, chapoteadero , áreas ver 

des y espacio para parce l as. 
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~~i~!~~ 
El Jardín de Niños contaba con una población aproximada de -~ 

210 niños de cuatro a cinco años de edad, de nivel socioeconó 

mico medio bajo y bajo. Actualmente e l promedio de niños es 

de 180 niños, ya que se redujo un grupo a partir de 1986 . 

Los grupos se organizan en base a las edades de los niños, en 

1°, 2º y 3er . grados, compuestos: de una población entre 30 

y 33 niños por grupo . La población es mixta , y dentro de un 

promedio de edad de 3 . 6 a 5 años al ingresar. 

Cada grupo está a cargo de una educadora. Esi s te una maestra 

de música que atiende a todos los grupos en períodos de 30 mi 

nutos cada día; una Directora de plantel que asume las tareas 

administrativas en general; dos responsables del aseo de la -

escuela; la sociedad de padres de familia ; y la inspectora de 

zona, ya que e l Jardín es Centro de zona. 

Materia l es: 

La escuela cuenta con una serie de materiales didáct icos, ta~ 

to de adquisición come r cial como manufacturado s por la s maes-

tras , los cuales eran almacenados en los c loset s en su may~ -

ría y algu nos en estante~ , ar.tes de inicia r l a inves tigación . 

Actualmente l os materiales están organizados en estantes ba -

jos al a l cance y vista de los niños. 
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Los materiales se adquieren de l as cuotas que aport an los pa

dres; ya q ue la SEP s6lo paga e l plantel y lo s sue l dos del -

pers onal . 

Como necesidad es propias de la investigaci6n s e utilizar on va 

rios materiale s (Apéndice 2 ) : 

Materiales de diagn6 s tico y apoyo : 

Diagrama Ge neral del COC ( fig,l). 

Esquema de modelo de impl a ntaci6n (f ig .2). 

Esque ma de la innovaci6n curricular (fig . 3) . 

Pe rfil de l a innovación ( f i g . 4 ). 

Perfil del u s uario . 

Esquema general de p laneación. 

Lista d e las met as del pro grama . 

Li s tas de experiencias c l ave. 

Materiales bib liograficos impre sos y audiovisuales. 

Materiales para document a r e l proceso : 

Formas de planeación para el maestro 

Formas de planeación del niño 

Forma de co ntro l de la estrategia de aplicación ( fig . 5) 

Video t apes de l trabajo de las maestras. 

formas de control de mat eriales . 

f ormas de cont r o l de l manej o de met as, experiencias c l ave 

y temas. 
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Ma t erial es para evaluación: 

Formas para medir e l g rado de aplicación . 

0 auta de o bservación del niño . 

Es calas de medición de leng uaje y 

Intrevi s tas para lo s maestros . 

Cue s t ionarios de satisfacción pa r a los padres de fami l ia . 

Examen escrito de conoc imientos t eóricos. 

Aspe c t os macro socio - oo líticos 

Cl Jardín de Niño s Antó n S . Makarenko ha sido considerado tradi -

c i onalmen t e como "un buen Jard ín, del que los niños salen bien -

preparados ". El programa que o peraba aera la propues t a de Guía 

Didácti cas , SE P 19 76. 

i:s t a inst itución se invo lucró en la t a rea d e la impl antación del 

COC e n 1983 baj o un convenio d e colaboración UNAM - SEP , con fines 

de inves tigación exclusivame nte . El programa fue imp lannado en 

tras de los gru pos del Jardín de manera e xperimental, por un pe -

rí odo de tres a ños lectivos , (1983-1986). 

En la s eg und a f as e (198 6- 1988), se continúa con l a imp l antación 

de l COC a l res t o d e l Jard{n d e Niño s a solicitud de l a institu -

ción en v i r tud d e los logro s obse rvados , t a nto en lo s niños , co -

mo e n l as maestras . Es ta s ituación fue vista con agrado por pa~ 
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te del equipo de investigación, como una mag nífica oportunidad 

de refinar las estrateg i as que se hab ían ido desarrollando en la 

primera fase ; a través de la tarea de implantación del COC en 

nuevos salones del Jardín de Niños , y su refinamiento en los que 

ya estaba instaurado . 

Esta tarea resultó de gran riqueza, debido a los diferentes nive 

les de las maestras que part i ciparon en ella : una maestra con -

tres años de experiencia en el COC; una con seis meses, debido a 

que dejó la es cuela antes de terminar la primera etapa; y cuatro 

maestras sin ninguna experiencia ni conocimiento en el manejo 

del COC , de las cuales tres eran nuevas en el Jard ín de Niños y 

la otra tenía un año en él . 

En la segunda fase, se redujo la población infantil a seis gr~ -

pos, debido a que una de las maestras funge como coo rdinadora 

técnica, desarrollando tareas de apoyo a la investigación*. 

Vale la pena hacer notar como parte del contexto i nstitucional , que la -
realización de este trabajo fue posible gracias al interés particular y -
el apoyo de la M:lestra M3. . Luisa Guerrero C. , que en 1983 era Directora -
General de Educación Preescolar; y de l a M3.estra Inna JuL;_eta Sánchez León, 
que era _mspec-tora de LOna . Ambas jugaron un papel preponderante para fa 
cilitar la etapa de adopción dentro del escenario. -
Asimismo ha sido de gran valía el apoyo incondicional recibido por parte 
de la maestra Beatriz Gordillo Isaacs, Directora del plantel; participan
do activa y entusiastamente con t odo su personal; y también de la Lic . -
Amelía Rivapalacio , Subdirectora Técnica de l a Dirección General de Educa 
ción Preescolar. 
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La investigación está bajo la responsabilidad de tres profesores 

de la División de Estudios de Posgrad o de l a Facult a d de Psicolo 

gía de la UNAM, a cargo cada uno de un compo nente de trabajo ; -¡ 

compartiendo otros dos : 

COMPONENI'fS 1 RESFONSABLES 1 COMPONENTES 

Aplicación Rosa Ma . Espriu Padres de familia 

C.apacitación Roberto Barocio } Apoyos Administra 
t i·vos. 

Evaluación Benilde Garcí a 

La sustentante, durante la seg unda etApa de la investi g ación 

(1986 - 19 88) ha estado a cargo de visualizar e l proceso total de l 

trabajo , englobado en el término "Implantación", que es el cont e 

nido de esta te s i s . 

Las es trategias planteadas han sido probadas tambié n en un Ja~ 

dín de Niños particular, bajo l a conducción de la sus tentante ; -

lo q ue ha enriquecido la experi e ncia aún más . En este escenario 

ha sido imp l antado el COC con c inco maestra s . 

Los datos sobre proc edimiento y re=u l tados que se incl uyen en ~~ 

te trabajo, serán referidos a est a segunda fase de inv es tigación 

19 86 - 198 7 , 198 7- 1 988 , en relación a l a exper i~ ncia eD el J ardín 

de Niño s Antón S . Makarenko. 
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incluye tres etapas: adopción, adaptación e in -

La primera tarea llevada a cabo fue , lo que en el marco del -

proceso de cambio se conoce como la etapa de adopción o apoyo, 

q ue cons iste en todas aquellas acciones requeridas para la to 

ma de decisión previa a la implantación. 

Esta tarea, dadas las circun stacias del escenario ya descri 

tas antes , fue ll e vada a cabo por la propia institución: 

Reuniones de presentación de l programa a las nuevas maes -

tras. 

Reu~ iones de discusión sobre las bondades que ofrece la i~ 

novación ; y sobre el compromiso que requiere de parte de -

los usuarios . 

Un a ve z realizadas estas tareas de sensibilización y toma de 

decis iones, se procedió al desarrollo de la adaptación. 

· Adapt ación 

Esta se refiere a todas aquel las a ccione s desarrolladas para 

apoyar y documentar el proceso de implantación de la innova -

c ión en el escenario educativo . 

Cl procedimiento utilizado cons ta de dos tipos de acciones : 

Acciones de planeación, diseño y control de la estrat egia 
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de implantación, desarrolladas en gabinete, y aquellas -

acciones de apoyo al diseño curricular, realizadas direct~ 

mente en el escenario educativo, para probar y documentar 

las estrategias desarrolladas en el escritorio. 

Las primeras a cargo del investigador responsable de la i~ 

planta~ión, y las segundas a cargo de l a Directora de la Ins

titución, y de la Coordinadora Técnica (Maestra con tres años 

de experiencia en el manejo del COC [1 983 -1 986]) que fungió -

con~ enlace de apoyo entre el equipo de investigación y e l ~

Jardín de Niños , en la segunda fase (1986-1988). 

Siguiendo el modelo seleccionado como marco de referencia para -

el diseño de la estrategia de Implantación, Leithwood, 1981, 

Cfig.2, Ap.l),se describirá el desarrollo de las fa ses ennumera -

das en este sistema: l)Diagnóstico, 2) Aplicación, 3) Evalua 

ción. 

l. Diagnó =tico 

Se realizó la obtenció n de la info rmación re l ativa a la si -

tuación educativa, que permitió planear el cambio deseado. 

Esta fase de ac uerdo con el modelo seleccionado implicó tres 

pasos: a) identificación de las metas de la implantación, 

b) identificación de las discrepancias existentes entre la -

sit uación actual y la de seada ; c) identificación de los obs 

t~culos para la reducción de las di screpancias. 



- 116 -

a. Identificación de las Metas de la Implantación: se anali 

zaron con el personal de la institución: las caracterís

ticas de la innovación y las metas que ésta persigue. 

Para facilitar y clarificar esta tarea se utilizaron los 

documentos e l aborados como organi zadores de l as caracte -

rísticas esenciales del COC: (Apénd ice 1). 

El esquema general del COC (fig.l) 

El cuadro de dimensiones de la innovación curricular 

(fig.3) 

El perfil de la innovación (fig.4) 

Con este mismo fin se utilizó el diagrama del modelo pr~ 

puesto por Leithwood , 1981, para la implantación de inno 

vaciones (fig . 2) . 

De este análisis se obtuvo la información necesaria para e l esta 

blecimiento de las me tas de la i nstitución y de cada uno de los 

agentes de la misma . La informac ión relativa a cada document o -

se pres ent a en c uadros, para clarif icar como se llevó a cabo. 

Esquema General del COC (fig.l cuadro 3 ): 

En relación a l esquema general del CO C, s e analizaron con to -
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do el personal cada uno de los elementos del programa con -

el fin de aclarar y unificar criterios sobre cuales son las 

metas que persigue la implantación. 

CUA'DRO Nri 3 

Elementos del Esquema Contenido Finalidad 

Marco Teórico Piagetiano: des a - Desarrollo cognos -
rro l lo psicogenét i citivo , físi co y so 
co cioafectivo de los 

niños 

Filosofía Constructivismo , b~ Autonom í a mora l e 
sado en l a experie.!:'. intelectual del -
cia di r ecta y la re niño 
flexir1n -

Metodología Programa de marco Apoyo al maestro 
abierto , basado en para fomentar la 
el parendi zaje ac - construcción de 
tivo conocimiento del 

niño 

Elementos Pl aneacion del maestro : Proporcionar a l ma 
- Met as estro herramientas 

Estructurales - Experiencias clave de trabajo que le 
- Estrategias de ense- permit an individua 

ñanza l i zar la enseñanza 
- Observación 
- Evaluación 

Cuadro de información relativa a l análisis del esquema genera l 

del COC , realizado en el Jardín de Niños. 



FIG. 3 

DIMDJSIONES DE LA INNOVACIO~! CURRI CLJlAR TID-lPO 

OBJErI VOS DEL 
ClJF c<I OJLUM 

( MEf AS DEL 
CUFRICULUM) 

IO:SARR ) l.LO EN ~t: 
RAL 

- SOCI OAFECTI VO 

- m-ro~ 

J - COGNOSCITIVO 

PLATAFORMA O 
I MPGEN DE -
LOS EDUCPJ:--
ros. 

NIÑOS AUTONO --

MOS MORAL C HERRN1IENI'AS DE 
I NTELECTUAL- \ iIDI CION Y PROCE 
MENTE. DIMIENTO -

- GRAID DE .APU -
CACION. 

- PAUTA DE OBSER 
VACION DEL NI::-
ÑO, 

TOMADO Y AIY\PTAID DEi LEITHtlOOD 1981,b. 

RlJITNA DIARIA 

- DIMEN SI:ON GE-
NERAL Y PARTI 
CIJ'LAR. 

CONTINIOO 

1- TD1AS y HERRAMIENTAS LOGROS DE LOS 
ACTIVIDA- DE MEDIDA y ESTUDIANfES 
DES . PROCEDIMIENTO 

OBJETIVOS ESTRAT.EGIAS DI 
CONDUCTA DE INSTRUCCIONALES ENSEÑAN LA 
tNTRA!Y\ DE 

,_. -- - -
~..OS NIÑOS '.SPECTOS A LO-- -APR. ACTIVO 

':.RAR : 

UVELES DE - SOCIOEMJC. 
lDESARROLLO - COGNOSCIT. EXPERIENCIAS DE GRADO DE APLl DESARROLLO l:NCONTRAJXJS 

APRENDI 2'AJE CACION LO:;RADO - FISICOS ..... 
EXPERIENCIAS PAUTA DE OB--
CLAVE SERVACION DEL 

NIÑO 

MATERIALES 
INSTRUCCIONALES 

.._ ARRibLO DEL SALON 
DE CIASES (DIMEN-
SION GDJERAL Y -
PARTICULAR). 

_La adapt aci 6n se hizo t o!T\ando corro _base las dimensiones marcadas ¡:or 

Leithw::xx1 y adecuándolas a las caracterí sticas del COC . 
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Dimens iones de la innovación curricular (fig.3 cuadro 4): 

Fueron identificadas las dimensiones del COC d entro del dia -

grama est ructurado por Leithwood, 1981 b, para este fin. Es 

tas fueron c omentadas con e l personal del Jardín para apoyar 

la discusión sobre las metas de la implantación. 



CUADRO Nº 4 
ANA LI SIS DE LAS DI MENSIONES DE 

DE NI ÑOS . 
LA I NN OVAC I ON , REALI ZADO 

EN REFERECNIA A LA FI G. 
CON EL PERS ONAL DE L JARD I N 
Nº3 

El ementos pl anteados p:ir 
Leit hw:::iod (1981 ) 

Pl ataforma o i magen de los edu 
candas . 

Objet i vos del Currí culum. 

Herramientas de medici ón y pro 
cedimiento . -

Conducta de entradu de los ni
ños . 

Objetivos instruccionales . 

Element os del COC 

Niños autórorros rroral e i11te lec 
t ualment e . -

11 Metas de desarrollo 
- Socio- errocionales 
- Fís icas 
- Cogroscit i vas 

• I nstrumentos de medición del -
grado de aplicación . (sumat iva ) 

Pauta de observación del niño . 

Estrategia general de ap:>yo a 
la aplicac ión , que pnpp:ir ciona -
datos sobre del proceso • . (forma
tiva) . 

Niveles de desarro l lo enoontra-
dos en los niños al entrar , en -
relaciÓ'.1 a 1 AS rnetci.s . 

Aspectos a lograr con los niños 
en el ciclo escolar , en relación 
a l as metas , criterio psioogené
t ico . 

Significado 

Niños que oonfian en sus propios juicios y accio 
nes , capaces de t omar deci siones , resp:insabili~::
zarse de ellas y r esolver probl emas . 

1. Aprender a convivir v a t rabaj ar con otros 
2 • Desarrollar intereses e ideas 
3 ° Usar ur, amplio r ango de capacidades físj cas 

e intel ect uales 

I nst rumentos gener ados a partir del perfil de 
l a inrovación para medir el logro de l as metas -
en el rraestro. 

I nst rumento de observación de l as metas del Q)C 
en l os ni ños. 

Ap:>yo al plan del maestro supervis ión en el -
aula , rronitoreo perfil usu~io ,r etroalirrentación 
del maestro . 

Evaluación diagn6stica que sirve de punto de par 
tid=i al rraestro para su trabajo con l os niños . -

Compromiso que establece el rraestro en relación 
al t r abajo con l os niños. 

"° o 



CONTINUA CUADRO Nº 4 

AN.l\.LISIS DE LAS DIMENSIONES DE LA INNOVACION , REALIZADO CON EL PERSONAL DEL JARDIN DE NIÑOS 

• Ti empo • Rutina Diaria • Ubicación en el tiempo y espacio , y equili 
brío entre las oportunidades del niño y el = 
maestro para proponer situaciones de enseñan 
za-aprendizajeº (d imensiones genera1es ) º -

• Contenicb • Temática general Ciencias , arte , lecto-escri tura , matemáticas . 

• J::strategias de Enseñanza . . Estrategias de enseñanza , bas~ • PrDporcionar materiales 
das en el aprendizaje activo . • Períodos de rutina diaria 

. Apoyar y extender los planes de los niños 
• Padres de familia 
• Metas . 

Experi encias de Aprendizaje Experiencias clave . Acción , lenguaje , representación, clasifica-
ción , seriación, númeru, tiempo , espacio . 

'" 
·Materiales Instruccional es Arreglo general del salón de el'.':_ Arrer;lc en áreas de trabujo con rraterri..3.les 

ses . organizddos, clasi: icados e ir!entific-icbs , 
•·' 

que pen1itan experiencias de aprendizaje ac-
tivo y un manejo élUtÓnorro . 

• Herramientas de medi da y proc~ • Medición del grado de aplicél-- • Grado de aplicélción lngradJ por el maestro 
dimiento . ción. (sumativa y formativa ) • en el cicl o escoJar . 

• Pauta de observación del niño, • Desarrollo de las metas en l os niños duran 
(surrativa y formativa) . te el ciclo escolar. 

• Grado de satisfacción. Surrati- º Crado de siltisfacción de los usuarios con 
vao el programa : institución, padres , educandos. 

Logros de los estudi antes Desarrollo logrado al fim.l del '!edición del logro de 1 s metas del programa, 
ciclo escolar en los niños. 
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~o~ fil de la Innovación (fig . 4 , Ap .l). 

La discus ión de los dos diagramas descrito s mas el diagrama d e 

Leithwood que de scri be el modelo, s i rvieron par a dar a la in~ 

titución un a i dea g l obal d e l a innovación y s us implicacio n e s 

en la práctica educ ativa . 

La di scu s ió n de l perfi l de la innovación (fig.N°4) , permit e -

a l os u s uarios v isualizar la impl antación de la mi s ma como un 

proceso des glosado en etapas o niveles estructurados por gra 

do de difi cultad para cada una de las características esen c ia 

le s d el currículu m, el cual es abordado po r e l mae s tro en f o r 

ma paulatina a trav~ s del tiempo. 

Es t e perfi l es el e lement o decis i vo para dar a conocer en que 

cons is t e n l as metas d e l a innovación en d e talle y a la vez de 

fin ir cuá les serán las metas de la institución . 

El perfil de la i nno vación es un ins trumento de traba jo q ue -

c ontiene una d escripción d e l o s componente s esenciales del c u 

rriculum, desglo sado s por niveles, donde s e e s pecif ican la s -

caracterís t i c a s de cada c ompo ne nte q ue son r epresentativa s de 

cada nive l . 

La g radac ión e n nivele s del perf i l d e la i nno vación e n el c a 

so d e l COC, es tuvo dada en función de varios crit e rios , es t o s 

s e ba~ an en la manera en q ue lo s maestros avanzan d e u n a e je -
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cución parcializada y desarticulada de los componentes del -

programa , donde prevalece una tendencia a homologar situacio

nes, hacia una visión más integradora centrada en las caracte 

rísticas individuales de los niños. 

El perfil ITBrCa niveles de crecimiento del maestro que evidencian un pro

ceso de desentración en el misrro hacia una centración en el niño. 

Estos han sido obtenidos de la obs ervación directa de la prac 

tica educativa de varias maestras, en la implantación del --

COC, durant e un período de cinco años. 

Los niveles fueron documentados por el equipo de investigadores 

como producto de la entrada al saló n de clases y del análisis de 

video tapes; y va l idados por el equipo de maestras, la coordina -

dora y l u d irectora del Jardín de Niños . Se han det e rminado 

tres niveles princ ipales , que s e consideran como s ubsistemas de 

la innovación tot al, tomando e n cuenta los criterios menciona 

dos : a) estructura , b ) f unción, c) final idad. 

~a gradación en n iveles no imp lica una linealidad en el dominio 

de la innovac ión, sino s e conc ib e como un s istema flexible con -

pu sit,il idad de adaptarse a las d i fer encias individuales del mae~ 

tro , do nde la c o nceptualización teórico -f ilosófica, vista como -

la finalidad ::e la propuest a curric ular, es e l último nive l a do 

minar, aunque e s tá implícito desde el principio. 



- 124 -

La adquisición de este nivel va a depender del grado de concer -

tualización individual del maestro que lo aplica , de éste va a -

depender la fase de "incorporac i ón" d e l a i n novación como parte 

estable de la e st ructura organizativa de l a institución . 

El marco estructural de l CO C vi sualizado a través del perfil d e 

la innovación ofrece al maestro, la ventaja de permitir s u invo

lucración paul atina en la i mplantación, sin detrimento de l desa 

rrollo de los niños . Esto se de be a: 

El COC es un marco abierto que ofrece al niño oportunidad pa 

ra planear y e xperimentar desde un principio . Par a moverse y 

para orear. 

El conocimiento de part e de lo s maes tro s acerca de l as metas 

de la innovación , permi t e que se actu e en congru enc i a a fines 

predeterminados de desarrollo de habilidades en l os niños . 

El conocimiento de la estructuración de u n proceso claro para 

avanzar en l a implantación, da al maestro los elementos para 

logr ar el manejo de la innovac ión siguiendo un ritmo personal 

y seguro . 

El cuadro NºS contiene en términos generale s l os niveles de la -

implantación, que serán descritos : 



NIVELES IJ!: IMPlAIJrACIOl,J DEL PERf'IL DE LA INN<WACION, EN RilACION Al OJPRICULUM 

CO:J 1JPU:NTf\.Cir N COGNDSCI'rIV.\ 

CUADFO NO . 5 

MIVEL 1 ES EL NIVE[ .. Mfl.S CONCRCTO , Mrnos ARTICUI_¡\t:O , EN EL QUE n .. MAESTRO ArIENDE A LA PREGUNTA 

ESTRUCTURA DEL ¿ COMO ? srn DJMINAR '~JDAVIA EL PROQUE y PARA QUE. HAY UNA TENDENCIA A HOMOLOGAR EN 1A 

PRO;RAMA RE.LACIO;! CT~il EL NIÑO . EL tAAESTRO LSTA MUY cnrrMDO EN SI MISMO . MANLJA ; .. os COMPONEN-
TES DEL PROGR/~-LI\ CDMO UNIDl\DLS T8'1ATICAS, ABO RDANDO ASJ1 EL ¿QUE? DE 1A IN!"OVACION . 

NI\'i.:L 2 CL Mi\l::STRC, CüNCICNTI ZA LA fUtJCION QUE CUMPL[ 1A ESIRUCJ'UPA DEL PROGRAMA PAPA I:L LO<.';RO 

FUilCION DE LA DI: LOS OBJ!:.í'I VOS , MANEJA EL ¿ PARA QUE ? DF: LA INNOVACION. U>Gi{A UTILI ZAR Lt\ ESTRUr-

SSTRUCTURA TUl<A COMO UN l·IARCO DE REFERENCIA PAPA EL APOY0 DE D'.PFRIENCI AS C1AVI. 

?lA!.TEAIA 

NI VEL 3 ·-
FI W\LI IAD CONI'1SIA A LA PRI'GUNTA ¿ POR QUE ? ES EL NI VEL MAS ABSTRACTO , GENERAL Y ARTICULADJ DEL 
PERSEGUI DA MANEJ() DEL PROGRAMA FDR PARTE DEL MAESTRO; SE FUNDAMENW lli UNA fI LOSOFIA CONSTPUCTI--

VISIA DEL APRENDIZAJE , ATlJ'.DIENfO A LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL NifíO . 

Como ya ::;e e>. licó , no se ha pensd.:o en w1a adquis .;.ción lineal pcr pa'"1:e del rra.estro , s i no por el

cxmtrill'io , lú tres niveles de pre¡untas se interl'el acionan desde el pr incipio de la implantación . 

Los ni veles rr, . "~stran w1 proceso de adquisición del nivel rrás complej o de l a innovación . 

f-' . ' 
<.n 
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Semanal (rws .c.ars)r· 
Diario (e.ar) 
C.P. (c:.Ar) 

es: rculD ( ea.r) 

Can --- O:...t::nx:ci6' de h 
a:a:ic:imie."ltD • 

CAR= Fo:nrato para llevar un seguimento individual de 
l os logros de los niños 
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c,S1:l uctura.: 

Atiende a la forma o estructura general del currículum, es el 

nivel de mayor esfuerzo y conciencia, desde la perspectiva 

del cambio que tiene que realizar el maestro al enfrentarse a 

la aplicación de la innovación. 

En este nivel el maestro se centra en los componentes del pr~ 

grama atendiendo a los elementos de forma en la que gana habi 

lidad en el manejo estructural de cada uno, sin tener todavía 

plena conciencia de la finalidad y filosofía a que obedecen -

en conjunto e individualmente. 

Es t o es, el maestro atiende más al "cómo" va a manejar el pr~ 

grama y al "q ué" del mismo, que al "por qué" y al "para que". 

Aunque el maestro atiende preferentemente a la forma, el per

fil contiene implícitos los aspectos teórico - fi losóficos que 

permiten al docente trabajar desde el principio en base a las 

me tas del curriculum, que como ya se vió estciro eRcaminadas al 

desarrollo de la autonomía en el niño . 

En este primer nivel el maestro trabaja especialmente en: 

r 1 mejoramiento de sus habilicades de observación. 

En el mane jo de l as estrategias de enseñanza básicas para 

el f u ncionamient o del programa, y 

Cn la instauración del manejo de l as metas del programa. 
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Función : 

En este nivel e l maestro se empieza a preocupar , en forma más 

co nscient e sobre los efect os de la estructura de l pr ograma en 

l os niño s . Se preocupa más de l a función para la cual fue 

c reada la estructura del programa, esto es , "para que " de la 

innovación . 

Expl ora y exp eriment a nuevas combinaciones para l ograr invol~ 

erarse con lo s niños y optimizar sus experienc i as de a prendi 

zaje . 

At iend e especialment e al: 

Mane jo de las experiencias clave como elementos para ap~ -

yar el aprendizaj e del niño, 

Al r ef inamiento de las estrategias de enseñanza para lo 

grar s us fine s . 

Finalidad : 

El maestro l ogra e n este nivel vi sualizar l a innovación en su 

totalidad, domin ando el "por qué " de la propu esta curricular . 

Maneja el p rograma e n forma articulada en congruenc ia con e l 

apoyo a la construcción de l a a utonomía moral e intelectual -

de l os niños, util izando una var iedaJ de estrategias . 

El maes tro se d escentra y l ogra centr a r s e en e l n i v e l de inte 

rés y desarro llo de l os niños dándoles apoyo individual; adoE 
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ta una postura "clínica " perman.2nte ante e l niño , visualizán 

dolo como una u: .idad . 

La capacidad de obs ervación desarrollada le permite controlar 

el avance de los niños en el logro de los objetivos , atendien 

do especialmente a: 

Los procesos de desarrollo al apoyar las hipótesis que los 

niños están manejando, y a, 

Utili zar las estrategias de enseñanza para plantear al ni

ño retos cognoscitivos. 

La descentrac::ió1-1 del r..aestro va í ni:imamerite ligada a s u aiutonomía. 

Se han identificado 12 metas de desarrcl l o para el maest r o , pro 

pu estas por l a sustenta0te, q u e al igu~l q ue l as metas de los n~ 

ños -propuestas por High/Sco~e -, están dada0 en términos de habi 

lidades a desarrollar a largo ¡;lazo, como producto de su a vance 

en el manejo de la innovación propuesta . 

r:etas pl.ra el mae!:.ltr'c : 

l . Habilidade s para observar . 

2 . Habi l idades para planear y lle var a cabo l o p laneado. 

3 . Habilidades para participar con o cres : niños y adultos 

en planeación de g rupo, esfuerzo cooperati vo y liderazgo 

compart ido . 

4 . Habilidade s para entender la e xpresión de lo s niños y --

adultos , a travé s de l a representació n hablada , e scrita, 
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artística , gráfica , fís i ca. 

5. Habi l idades para identificar en las diversas s ituaciones 

de trabajo de los niño s la aplicación de la clasificación, 

la seriación y e l razonamiento especial, temporal y matemá 

tico . 

6 . Apertura hacia los p untos de vista , valores, y conducta -

de l os demás . 

7. Habilidades para va ler se de la o bservación e interpret~ -

ción de la conducta de los niños , para apoyarlos en la -

construcción de conocimiento s . 

8. Habilidade s para diseñar y utilizar estrategias que faci 

l i t en e l a poyo a la autonomía moral e intelectual de los 

niños, dentro de la situación escolar y del hogar. 

9 . Habilidades para identificar en los niños intereses, habi 

lidades, metas y valores; para apoyar el desarrollo de i~ 

t ereses a largo p l azo y pasatiempos que puedan ser aulti 

vado s t anto dentro como fuera del ámbito es co lar. 

1 0. Habilidades par a identific ar la involucración de los ni -

ños en problemas , y para apoyarlos en la soluc ión de los 

mi smos . 

11. Autodisciplina, habilidad para identificar metas autoele

gidas y comple t ar tareas autoe l egidas . 

1 2 . Habilidades par a definir y solucionar problemas individual 

y grupa l mente . 
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El perfil de la innovación fue discutido con las maestras, -

c on el fin de coadyuvar en el establecimiento de las metas . 

El análisis realizado está contenido en el cuadro N°6 . 



CUADRO Nº 6 

CUAD RO DE ANALISIS DEL PERFIL DE LA INNOVACION REALIZADO CON LOS USUARIOS 

NIVEL 1 ELlliENTOS DEL PERFIL 

I 

II 

¿QUE? Y ¿ QUIEN ? 
Eí maestro ha entrado en con 
tacto con el marco te5rico ::
de l programa; y se inicia en 
el manejo de la metodol ogía 
que el me prop:me para el -
logro de las metas . Atendien 
do al manejo del marco es--= 
tructural, sin perder el t o
do . 

¿QUE? Y ¿QUIEN? 
ti maestro ha comprendido ya 
l a mecánica del mar~o estruc 
r.ural del prograJ'.'n , y se inI 
cia en el apoyo a las "Ex¡:ie"'.:" 
riencias clave" del a;:irendi
zaj e. 

CO NI'ENI 00 

¿ COMO ? 
1 . PI.Ai':EACIOH : el maestro va enmarcan 

do en su planeación los elementos
esenciales del proi;rarra, a partir 
de las metas . 

2 . ACCION : el maestro va adquiriendo 
habiliffides para apoyar l as metas 
del programa, al entrenarse en : 

Generar oportunidades para el -
aprendizaje activo en los niños 
a través del mane1o de las estra 
tegias de enseñan~a . -
Entrenarse en la observación del 
cormortamiento de los niños corro 
comecuencia de :Cas estrategias 
usadas . 

3 . EVALUACION; 
Ü1trenarse en la inter pretación 
de las conductas de los niños a 
part ir de las metas del pro,QTBJffi, 

¿ PARA QUE ., 
1. PLANEACION : organización del plan , 

part ierrlo de las meTas del progra
ma y las "Experiencias clave" • 

' ACCION : e;c.:>erieocias clave corro -
¿arte ese~ial d-= l enfoque , a par
tir de las cuales: 

Refina el manejo de las estrate
gias de enseñanza . 
Refina sus habilidades de obser
vaciór: .. 

3 . EVALUACION: se entrena en la inter 
pretacion de la conducta del niño
ª partir de las exreriencias cl ave 
y las metas . 

FINALIDAD 

l1ECANICA DE LA ESI'RUCTURA. 
En este mvel, el maestro : 
• Aprerde a manejar la planeación COl!D 

trategia fundamental para =verse en 
co de referencia clel programa. 

su es
el rrar 

Se entrena en el manejo de las metas del -
programa y aprehende su significado 

Adquiere o refina sus habilidades . de obser
vación. 

Jl.prerrle a generar oportunidades para el -
aprendizaje activo, el le.nisuaje y la repre
sentación. 

Se inicia en el manejo de las estrategias -
de enseñanza. 

FUNCION DE LA ESI'RUCTURA 
Ji este nivel el maestro maneja la funci Ón del 
pro~a..--:-a .. 

Aprende a manejar las "experiencias clave" ·.' 

Refina el manejo de las estrategias de obser 
vacién, y eva.luaciór •• 

Refina su l!Bneio de las estrate3ias de enseñ'3:2_ 
zas . 

~ 



CONTINUA CUADRO Nº 6 
CUADRO DE ANALISIS DEL PERFI L DE LA INNOVACION REALIZADO CON LOS USUARIOS 

:UVEL 1 ELEMENTOS DEL PERFIL OONI'ENIDO FINALIDAD 

III ¿QUE? , ¿QUIEN? 
El :naestro cbrrúna ya la meto 
dología , y se inicia en el -
manejo cabal de:l programa pa 
ra a¡:Dyar los ¡:rocesos de ::
construcción de: conocimiento 
en los niños . 

¿POR QUE? 
1. PL'.NEACION: organiza su plan te

niendo en mente los procesos de -
construcción de comcimiento del 
niño . 

2 . . \CCION: cefina sus habilidades pa 
ra una "aproxirración clínica" ha::
cia el niño. Sus interacciones -
están dadas a partir de las hipó
tesis que los niños están constru 
yendo . -

3, =vALUACION : interoretación de la 
conducta del niño- a partir de las 
metas y los parámetros psicogené
ticos . 

FINALIDAD DE LA ESTRUCTURA 
En este nivel el m:i.estro maneja la finali
dad para la que el prog-rarra. fue estructu
cb; 

Generar oportunidades para la acción y utilizar 
las exoeriencias en las que los niños se involu 
eran para apoyar el desarrollo de su autonorr.ía 
mral e intelectual , rr.ediante un proceso indivi 
dual izado. - -

Cuadro de elementos d e análisis del perfil de la innovación realizado con las 

maestras del Jardín de Niños para identificar las metas de la i mp lantación . 

f-' 
:, . 



- 134 . -

Una vez discutidos estos materiales e identificadas &as metas 

que persigue la innovación: lograr la implantación del COC a ni 

vel de "incorporación"; y las de l a propia institución: lograr 

autonomía en el manej o del COC . Se definió a c ual es metas abo -

carse en función del grado de implantación detectado . 

Se estableció como metas para la segunda et apa de la investig~ -

c ión: 

La implantac ión de l as características esenciales del COC en 

nivel I para las cuatro maestras n uevas , nivel II para la ma 

estra con año y medio en el programa; y el nivel III para la 

maestra con tres años en el COC; a t endiendo a las diferencias 

individu ales de capacitación y experiencia en la aplicación -

de cada agente de la institución. 

b . Identificación de las discrepancias exist entes entre las me 

ta s deseadas y l a situación encontrada en e l escenario: se 

i dentificaron las discrepancia s ent r e l as metas que se pr~ -

tendía alcanzar, situac ión "B"; y la situación e xiste nte o -

pum:o de partida , s ituación "A" (e status de la implantación). 

Se t omaron en cuenta varios elementos para documentar la 

detecc ión de las dis c repancias: cuadro N°7 
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CUADRO Nº 7 

. 
MEDI CION INSfRLMENTO 

• Grado de aplicación de cada agente - Per f il de l a Innovación 
(en el caso de las maestras con . Listas de chequeo del -

experienci a en el me , análisis de - grado de apl icaci ón. 
vi deo t ape del año 2.nte::ciorl . ( Barocio , 1986 ) 

·Grado de capacitación teórk.---c Evaluación escrit a de -
conocimientos t eóricos . 

• Experiencia personal (años de práct i Revisión de histor ia -
ca, tipo de entrenamiento récibido ):- profes ional de las maes -tl'as . 

.Actitud hacia el cambio propuest o . Entrevista individual. 

Cuadro de análisi s de discrepancia s , realizado co n l as 

maestr a s del Jardín de Nifio~ . 

Los re s ultados o btenidos se discutieron con las maestras y -

la coordinadora y sirvieron para estructurar los planes indi 

viduales de cada agente de l cambio. El plan individual se -

denomina "perf il del usuario", Leithwood, 1981.b, y repre se::i: 

ta el estatus actual de los usuarios en relación a la innova 

ción . De aquí parte e l plan de trabajo para cada miembro de 

la ins titución . 

Se reportan las diferencias globales encontradas : 

Una maestra con 3 año s de experienc ia en el manejo del --

COC, trabajando básic amente, s egún el perfil d e la innova 

ción, e n e l manej o del tercer nive l del programa, a poyo -
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d e pr ocesos ; y algunos aspectos del primero referidos a 

habilidades de observación. 

Una maestra con 6 meses de experiencia en e l ma nejo del -

COC , trabajando básicamente , s egún el "perf il de la inno 

vación", en el manejo del segundo nivel del programa: uso 

de experiencias clave; y a lguno s aspectos del primer o, re 

lacionados también con habilidades de observac ión . 

Cuatro maestras sin experiencia en e l manejo del COC, tra 

bajando en el primer nivel del programa en forma prepond~ 

rante . 

c . Identificación de l os obstáculos para reducir las discrepan -

cias existentes entre "A" y "B ": simultáneament e a la iden -

tificación de las di screpancias entre "A" y "B", se identif ::_ 

caron los elementos que podrían o bs taculizar la reducción de 

la distancia ent re ambas situaciones , que seg ún Le ithwood 

1981, pued en ser de tre s c la s es : inadecuada capa c::_t a ción 

o habilidades p ara la aplicación de la innovación por pa rte 

de lo s agentes ; fal ta de recursos mater i ales para de s a -

rrollar el programa; ineficiencia de las estruct ura s o r 

g anizaciona le s para el e stab le cimiento d e norma s , y para el 

apoyo motivacional del person~l padre s de familia. 
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Inadecuada capacitación o habilidades oara la ap licación de 

la innovación: 

Para la detección de los obstáculos en cuanto a conocimien -

tos y habilidade s , se utilizaron los mismos instrumentos que 

se marcaron en el cuadro Ncs : 

Prueba de conocimientos teóricos y 

Entrevista individual 

Grado de aplicación del ciclo anterior para maestras que 

ya habían trabajado con el COC , medido con las listas de 

chequeo para la aplicación del programa , y ubicación den 

tro de l perfil de la innovación para las maestras nuevas . 

Se detectaron como obstáculos en este rubro: 

Desconocimiento por parte de lo s maestros de la etiología 

de los procesos de desarrollo en que está inmers o el niño 

preesco lar. 

Falta de habilidades básicas en cuatro de las seis maes -

tras para el manejo de la estruc tura del programa. 

Poca habilidad en el mane jo de una "aproximación clínica" 

hacia e l niño, que apoye la construcción de su ccnocimiento . 

Poca habilidad de observación por parte de las mdestras -

en relación a los procesos de desarro l lo de 10 0 niños . 
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f 1!~a de Xecursos Materiales: 

Para la identificación de los aspectos que podrían represen 

tar obs táculos para el logro de las metas de la implantación, 

en este rubro, s e obtuvo la información de dos fuentes : de 

la observación directa en e l escenario educativo; y del re -

porte de la Directora del Jardín, utilizando listas de che -

4ueo y listas de materiales . 

Los resultados del análisis realizado se condensan en el --

cuadro N°8. 



CUADRO Nº 8 

CUADRO DE DETECCION DE OBSTACULOS PARA LA SUPERACION DE LAS DISCREPANCIAS ENCONTRADAS, 
EN RELACION A RE CU RSOS MATERIALES EN EL JARDIN DE NIÑOS 

Jl.SPSCTOS DE ORGANI'ZACION 

Recursos Económicos 

Abastecimiento de r:iate
riales. 

"A" ESTATUS ENCONTRAD'.) 

SJ Jardín solo cuenta con las 
aportaciones de los padres, que 
son muy bajas, para canpra de m~ 
teriales y para otros gastos . 

• Dado que el Jardín es muy gran 
de, los trabajadores manuales -
no se dan abasto para su mante 
nimiento, teniendo que p agar ~ 
no de obra extra . 

• Compra de materiales anual 
criterio de la dirección. 

a 

. Distribución por rifa o a cri
terio de la Dirección. 

• Arreglo del salón como requisi 
to administrativo. -

"B" ESTATUS DESEADO 

. Recursos suficientf'S para
abastecerse de los materia-
les necesarios. 

Eliminar la erogación del 
Jardín para r.iantenimiento. 

. Canora en función de nece
s idad~s individuales. 

Distribución en base a ne 
cesidades individuales. -

Rotación permanente. 

Arreglo de materiales co
mo estrategia de enseñanza. 

OBSTACULOS 

La SEP no oermite ele
var las cuot~s. 
• La SEP solo penni te la 
organización de un even
to para captar recursos , 
al año. 

La SEP no asigna otro 
trabajador manual, debi
do al número de aulas. 

Desconocimiento del uso 
de ~ateriales como estra 
t ep:ia de enseñanza. -

f-' 
w 
<.D 
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Ineficiencias de las estructuras organizacionales: 

Para la detección de lo s obstáculos en re l ación a las estruc 

turas organizacionales, se trabajó con la Directora del Jar-

dín d e Niños en l a identif i cación de los "marco s de traba 

j o ''* de la insTitución, l as formas de incentivos , y l a comu -

nicación interper so nal . 

Se pidió a la Directora una relación escrita de las normas -

que integran la política de la institución, se llevaran o no 

en la práctica; documentándose l os cambio s que ella creía h a 

ber ten ido que h ace r en función de la implantación de l COC -

en e l Jardín de Niños , en l os tre s primeros años de l a inves 

tigació:: . 

Se recabó información sobre las hi storias personale s de los 

agentes de la i nstitución . 

Se analizaron las formas en que se da l a comu nicación en el 

escenario educativo, incluyendc la fo r ma en que son i ns taura 

das l a s normas de trabajo , las relaciones entre el pPrsonal , 

y l as re l aciones con los padre s de familia. 

* El t~rmino marcos de trabajo es uti l izado por Lopes y Rosario 
198 2 , para referirse a las interpretaciones hechas y adqui
ridas por lo s individub s e n un sis tema social. 
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La relación estructurada se organizó en rubros, según donde 

incidiera la norma, pidiE:ndo a la Directora que anotara e n -

cada rubro: 

Si se cumplía o no er, la realidad; y si había interpreta-

ciones diferentes . 

Si la norma era oral o escrita , iQplícita o explíc ita . 

Se analizaron también algunas de las 11 creencias "1' que ex is -

tían e n la inst itu c ió n , que podían en alguna medida afectar 

los marcos de trabajo . 

La información proporci onada por la Directora fue discutida, 

habiendo coincidencias con l o que se había observado directa 

mente en el escenario . 

Se encontró que existían en la institución una serie de nor -

mas de funcio namienco y organización que l a caracterizaban -

como un "buen Jardín de Niños", visto desde una perspectiva 

tradicional , Margulies , 1985 , con un estilo de dirección li 

neal, Tannenbaum y Schmidt, 1958 , y por ende toda la dinámi 

ca organizativa result aba incongruente con la filosof)¿ de l 

COC , donde se valoran altamente aspec t os tales como: 

Rog ers y Shoemaker, 1 971 , expresan que "un fac tor importante 
que afecta el grado de adopción de cualquier innovación es su 
compatibilidad con las creencias cul~urales del sistema socia:!. 
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El trabaj o en equipo. 

El equipo interdisciplinario part i c i pativo . 

La participación activa de lo s padres de familia . 

La toma d e decisione s que afectan a la institución como -

produc to de l a negociac ión y la ref l ex ión de l equipo de -

trabajo y la Direcció n de l Jardín. 

En e l cuadro Nº9 se pres enta i nformación relativa a estos as 

pec t os: 

CUADRO Nº 9 

ANALISI S DE MARCOS DE TRABAJO 

- ·• --
ASPECTOS DE "A" ESTATUS ENCONTRAOO 11 811 ESTATUS DESEADO OBSTACULOS 
ORGANIZACION ENCONTRAIDS 

Normas Claras Claras ·Creencias de 
Existentes Explícitas Explícitas que la autori 

Vigentes Vigentes dad debe ÍJrtpO 
Impuestas por la Producto de re- ner las normas 
autoridad flexión grupal . y cuidar que 
Verbales F:scritas se apliquen . 

Relación con l:B.das en-base a: Democrática: Creencia de 
los Padres Exigencias Apoyo al "prograrrd que el padre : 

Re]:x:Jrtes Reconocimiento - no está ca~ 
Normativa Participativa citado . 
Padres fuera del Entrada del oadre - causa proble 
Jardín a la escuela -mas . 

- Debe r.aber -
una distancia 
para que haya 
respeto . 



ASPECTOS DE 
ORGANIZACION 

Interacción 
entre el 
personal . 

Estilo de 
Dirección 

Incentivos y 
Reconocimien -tos . 

fiestas , Re-
gal os y Dec~ 
rados . 
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CO NTINUA CUADRO Nº 9 

ANALISIS DE MARCOS DE TRA BAJO 

"A" ESTATUS ENCONTRAOO "3" ESTATUS DESEAIXl 

Competencia Cooperación 
Poca comunicaci ón Comunicación gru 
de trabajo . pal permanente . -
Individualismo. Compañerismo 
Amistad- enemistad . Relación de t!'a-

bajo 

Autoritario: Democrático 
Unilateral.Canunica- Participativo 
ción normativa . Intercomunicación 
Control t otal a base Control en base a 
de presencia permane_i:: organización del 
te . tiempo . 

Eventuales Prcgrama permanen 
Grupales- Verbales. te de reconocimien 
Reconocimient o esca t os : verbal y es--
lafonario (anual ). - crit os, utilizando 
Indi viduales- verbal criterios de tra-
Sanciones verbales , bajo y logres de 
Sanción por oficio. l os niños. 

Muy estructurados - A partir del niño 
por el ll\3.estro con - con apoyo del -
parti cipación dirigí ll\3.estro . 
da de los niños . - Aceptar el ni vel 

de elaboración 
del niño . 

OBSTACULOS 

Búsqueda de 
estatus . 
Búsqueda de 
reconocimien 
to per sonal-
;:ior adecuarse 
a la "norma" 
y "superarla" 

Creencia de que 
es necesario -
exigir y marcar 
la dist ancia ~ 
ra que "todo -
marche biP..n". 

Desconocimiento 
de los elemen- -
tos clave para 
incentivar al -
personal en be-
neficio del p~ 
grama y del --
equipo . 

Sentido convEn-
cional de la es 
tét ica como va-= 
lor preponderan 
te y signo de = 
"buena enseñan-
za" •. 

Cuadro r e lativo a anál is i s de la situación organ~ 

zativa del Jard í n de Niños . 
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A parti r de la información recabada en esta fase , s e p lante an 

las estrategias para la fase de aplicación ; las cuales son discu 

tidas con los age ntes de la institución . 

2 . Aplicación : 

Despu~i de recabar toda la informac i ón sobre la situación 

real del escenario e ducativo, situación " A" , y establ ecer 

las metas a l as que se quiere llegar , situación " B", se pro 

cedió a planear el camino que había de llevar a reduc ir la -

dis t ancia entre ambas situaciones para l ograr l a implant~ 

ción del programa . 

Esta tarea implica tres aspectos : a) Decisión y Proced imie~ 

t os para superar falta de conocimientos y habilidades; b ) Di 

seño de procedimientos para llev2r a c abo i ncentivos y reco 

nocimientos; y c ) Abastecimiento de mat eriales y recur sos -

necesarios para el apoyo d e la implantación, así como l os - 

arreglos organizacionales que se r equie ren para el mismo f in 

a. Decisión y procedimientos para superar la f a l ta de conoci 

mientos y habi l idades: se procedió a estructurar un plan de 

capacitación , ~ partir de la infor ma c ión diagnó s tica , que 

apoyara el proceso de implantación, a tendiendo al en-crena •' 

miento del personal y su capacitación teórica . 
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Se realizaron dos tipos principales de accio nes de ca-

pacitaci6n en congruencia con el proced imiento gen~ 

ral: la capacitación teórica y la capacitación en se~ 

vicio~ Barocio , 1986 , siguiendo el esquema propuesto 

por Joyce y Showers en 1981, de acciones de capac i tac i6n 

y accione s de apoyo a la capacitación . En relación a 

la capacitaci6ri teórica, que consistió en lecturas, se 

minarios y anál isis de videos principa lmente, se reali 

z6 un seminario inicial d e 20 horas y seminarios men -

suales de 4 horas cada uno, los Últimos viernes de -

cada mes, en l os que se s uspendieron l a bores en el -- -

Jardín"' . 

La capacitación en servicio , se llevó a cabo a trav€s de l --

personal del mismo Jard ín, que ya había recib i do entrenamien 

to anterior y q ue f ue apoyado para l ograr es te f in (Coordina 

dora T€cnica) . 

El seminario inicial se abocó a l análisi s de l marco estructu 

ral del COC, tomando como element o rector e l proce so de p l a -

neación de l maestro . 

* Cabe aclarar que esta est r ategia fue l a que res u lt6 más via -
ble dentro de este Jardín de Niños , será adaptada a las nece 
sidades y posibilidade& propias de cada escenario . 
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Los seminarios mensuale s atendieron al manejo de las caracte 

rísticas esenciales de l programa : 

Metas del programa. 

Observación . 

Evaluación . 

etc. 

La capacitación en servicio atendió a l incremento de habili -

dades para el manejo de la estructura básica del programa --

por parte del maestro , a través de: revisión de la teoría, 

e l modelamiento , la práctica clínica y el apoyo ( Joyce y -- -

Showers , 1 981, citado en Barocio , 1986 ). 

b. Di s eño y p~ocedimiento para llevar a cabo incent i vos y reco -

* 

nocimie ntos: e l diseño de est e a specto r esult a de especial 

re l e vancia ya que es aquí, propiamente donde se controla el 

proceso de implantación i nstitucionalmente , a través de la -

coordinadora del e scenario educativo*. 

Se diseñó una estrategia básica para la coordinación que fa-

cilitara la tarea d e l co ntrol del proceso de implantación de 

Debido a la situación especial de la i nstitución, en que la Directora del 
Plantel ro había completado su proceso de capacitación personal , se divi
dió la coordinación en dos: técnica y administrativa para fines de la in 
vesTigación, estando a cargo de las acciones técnicas una maestra capaci:=
tada previamente en el COC , y de las acciones administrativas la Directo
ra del Jardín quien paulatinamente irá asumiendo aspect os técnicos hasta 
tener el control total . 
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la innovación en forma organizada, que a su vez sirviera pa -

ra asegurar el proces o hacia la fase de "incorpcración". 

La estrategia diseñada cons iste en un sistema de cuatro p~ -

sos que se retroalimentan ent re sí, sustentados en los perfi 

les de los usuarios y en el perfil de la innovación, fig.Nº5 . 

FIG. Nº 5 

ESTRATEGIA BASICA PARA EL CONTROL DE LA APLICAC I ON DEL COC 

1 Apoyo a la 
planeación 
del maestro 

Supervisión 
técnica y ad 
ministrativa 
dentro del -
aula . 

3'.1onitoreo del 
perfil del 
usuario . 

Retroalimenta 
ción al .maes::
tro. 

1 
1 1 
1 1 
1 1 

'--- - - ------ -- - - ------- - -- -- -- - - - ---- - - - - _____ J 

La info rma ción res ultate de la aplicación de esta estrat~ 

gia se documentó en expedieort:es individuales para cada maes -

tra. Para este fin se diseñó l a "forma de control de la es-

trat e gia de aplicación", que contiene cuatro columnas que c~ 

rresponden a cada uno de l os pasos de la estrategia de con -

tro l de ia aplicación: 

Forma CA- 1 es una fo:inma tamaño carta, a qu í se reduce el esp~ 

cio para la document ació n. 
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FORMA : CA- 1 

1 . ELEMENTOS 2 . ELEMENTOS 3 • ELfr1EI.,'I'OS OB- 4 . ELEMENTOS PARA 
SACADOS DEL OBTENIDOS DE TENIDOS DEL RETROALIMC':TAR AL 

PIA"l SEMANAL lA SUPERVI-- MONITOºlll DEL MEIESTRO. 
SION EN EL - ºEPFIL DEL -
AULA . USUARIO 

DOCUMENTACION DOCUMENTACION DOCUMENTACION DOCUMENTACION 

Forma de control general de la aplicación de la inno"!a 

ción en e l Jardín de Niños . 

b .l Apoyo a la planeación del maestro: se llevó a cabo a tr2-

vés de sesiones semanales de 50 minutos, individuales con 

cada una de las maestras nuevas; y menos frecuentes con --

las maestras con más experiencia en el manej o del COC, 

efectuadas en funció n de sus propios r equerimientos . 

Para apoyar el proceso de planeación del maestro, se dise-

ñaron varios formatos (ver apéndice Nº 2): 

Forma de planeac ión semanal. 

Forma de p:Jtane a ción diaria. 

Forma de planeación de grupo pequeño. 
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Estas formas fueron probadas y refinadas en base a l os re -

sultados o btenidos y a las sugerencias de las maestra s que 

las utilizaron . 

Las maestras han reportado el u so Je las formas de planea-

ción, como de gran apoyo en su trabajo, y han llegado a vi 

sualizar lo s plane s como una estrategia p ersonal para con -

trolar el pr oceso e nseñanza- aprend izaj e , e llas mismas. 

Aunque High/Scope s ugiere que cada maest ra dise ñe sus pro -

pias formas de planea c ión, en l a experiencia realizada, - -

l as maestras reportan que el c ontar con formas estructura-

das fue de gran uti l idad, e s pecialmente en un principio. 
-- - - - -- --- --- --- --- ---

Las formas c o ntienen cuatro elementos básicos : enfoque --

~specto s que preocupan al maest r o ) , e s trategias (acciones 

del maestro para apoyar su enfoq ue), observación (registro 

de la conducta de los niños ) y evalua c i ón (interpretación 

de las observacione s ) . 

En el cuadro Nº 10 se sintetizan l as tareas de Apoyo a la 

Planeación que se rea li zaron en es te c i c l o e scolar . 
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CUADRO Nº 10 

CUADRO DE TAREAS PARA APOYAR LA PLANEACION DEL MAESTRO 

DENTRO DEL JARDIN DE NI ÑOS 

:.'AF.fJ\ JEL COORDINJl.DOR DIRIGIDA A: 

Revisión de planes serranales en -:area de Todas las maestras . 
escritorio . 

. Apcyo a la planeación. entrevista indivi- Sesiones semanales de -
dual con cada maestra . 50 mins. para maestras 

nuevas; y según necesi-
dades con las más experi 
mentadas . 

Retroalimentación del plan del maestro a Todas las maestras , se-
partir de los resultados de l os planes - gún necesidades . 
anteriores . 

Discusión de pl anes en equipe , en j unta Todas las maestras , e ven 
académica . tualmente. -

~= =u~r:~e-;:: pues:-e~rácti=-de la -:;:egia :-a:-rdó : 1 
1 grupo un cair~io consistente en atender la planeación individual cada 1 
1 dos serrianas ¡ en las otras dos semanas hacer sesiones de planeación de 1 

1
1 

grupo . [sta estrategia se probÓ y resultó muy valiosa y enriquecedor a 1 
para t odas las r;Bestras, Jd que se apcrtan experiencias y soluciones -

Luna~ ~tra._:_ y_:_sto beneficia ~a impl:.tació~ __ -- -- _ J 
En virtud de esta experiencia , se acordó como una estrategia más 

ad e cuada la realización del apoyo individual a la planeación del 

maes tro una vez cada dos semanas y l a relación de dos juntas se-

manales en q ue se refine todo el personal, una académica y ot r a -

ctdmin istrat iva, que persiguen respectivamente : 
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Incrementar la interdependencia entre las maestras en la i~ -

plantación de la innovación, fomentando la interacción entre 

ellas de manera que se vean influenciadas unas de las otras, 

y se consolide el equipo funcionalmente. 

Estructurar grupos de planeación para definir las políticas -

cÍe la institución en referencia a la innovación, que incluyan 

a los maestras involucradas en la misma como una acción par 

ticipativa. El director identifica aquellas áreas de la inno 

vación que se superponen con la política de la escuela para -

ser di scutidas c on prioridad y abarca otras áreas de manera -

tal que el radio de acción de la innovación se extienda poco 

a poco. 

i"lanejo de incetivos y reconocimientos al personal, en forma -

grupal . 

La información obtenida del apoyo a la planeación, s e documenta 

en la primera columna de la forma CA-1. 

El apoyo a la plane ación s e realizó tomando como referencia.va -

ríos elementos, ver cuadro Nº 11 . 
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CUADRO Nº 11 

CUADRO DE CRITERIOS PARA LA REVISION DE LOS PLAN ES SEMA 

NALES DE LOS MAESTROS DENTRO DEL J AR DIN DE NI NOS 

ELEMENTO INFORMACION PARA EL COORDINADOR 

Perfil del Usuario • Metas del Maestro. 

Plan de la serrana anterior. · Efecto de las estrategias utili 
zadas y detección de necesida--=-
des de los niños . 

Perfil de la innovac ión · Metas de la ir:lplantación 

Resultados obtenidos por el - Elementos para incentivos y rec~ 
Coordinador de l a aplicación nocimientos ; así co;r,.o sugerencias 
de la estrategia completa. para el maestro . 

A partir de estos elementos se detecta con el maes tro l a perti -

nencia de l os aspecto s incluídos en el plan sema nal, y se t iene 

opo r -runid-3.d de molde a r el proceso d e ap lic ación a trav é s de i::i_ -

cent ivos , reconocimientos y sugerencias al maestro. El apoyo al 

plan del maestro s e vuel ve propositivo y cont r olado , pero no en 

función de requisitos administra tivos , sino de elementos que sur 

gen de l a acción directa del maestro en el aula, sus ef e c to s , y 

sus nece s idades; es t o es, de element os que e mergen d i rectament e 

de su propi a experienc ia educativa . 
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b . 2 Supervisión técnica _y administrativa dent ro del au la : la 

coordinadora estructuró un programa semana l para entrar a 

las aulas y supervisar aspectos específicos emanados de la 

revisión d e los planes de l as maestras . Esta acción tuvo 

varias funciones, ver c uadro Nºl2. 

CUADRO Nº 12 

CUADRO DE ACCICNES DE SUPERVISION "IN SITU" DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS 

ACCIONES DE SUPERVISION DENTRO DEL AULA flJNCION 

Observar la ejecución en la práct ica de lo · Supervis ión Técnica 
planeado ]XJr l a maestra 

Observar determinados aspectos del "perfil · Elementos de evalua 
del usuario" que servirán para pro]XJrc ionar ción fonTBtiva r¡ue -
reconocimient os e incentivos . sirven para retroa-

liment ar el proceso 
de aplicación , 

Ibcumentar el proceso de aplicación de ca- · ControJ Admin j stra-
da rnaestra , detectando situaciones que - tivo. 
aporten información oara mejorar el proce-
so a partir de la propia institución • 

. 

La coordinadora mantiene así control s obre el proceso de -

aplicación individual y grupa l, uTi lizando infor~ación que 

emana del propio contexto educativo y no como lineamiento s 

externos emanado s de un aparato burocrático - admin is t r at ivo 

ajeno al escenario partic ular. 
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r 
1 

Aunque no hubo todas las oportunidades que se hubiera~l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

des e a do para probar esta est rategia, si fue pue sta e n 

oper a ci6n en el cic l o escolar 1986-1987; y está utili

zándose en el ciclo 1987-1988 . 

Los comentarios de la coordinadora al respecto son po -

sitivos en e l sentido en q ue realment e tiene e l control 

nec e sario sobre e l proceso durante el año escolar , te-

nie ndo a sí oportunidad de moldear las accione s en con -

cordancia con los pla nes individuales y l os institucionales . 

Po r otra parte, tiene elementos p rovenie ntes de la 

práctica e ducativa real , q ue le dan l a o portunid ad d e 

in c entivar al maestro e n su p ropio crec imiento per sonal. 

Las mae~ tras r eportan , que si bien a l principio les a l 

terab a l a entrada de l a coordinadora al aula, lo sien-

ten de gran uti lidad, y e n ocasione s ellas mi s ma s s u 

1 

1 

1 

1 

r 

1 

1 

i 
1 

1 

L gier: la observaci6n de de te r minadas situacione s . _. I 
Los el ~mentos que sirven al coordinador par a g uiar su o bserva 

= i~n d e ntro de l au l a s o n obt e n idos de la r e visi6n de los pla nes 

<.l el maest!r'o : 

En qu ~ met a s y experi e ncias d e aprendizaje e s tá enf o cado el -

ma~ s tro ( s emanas anteriore s y s emana que se in icia). 

Qu~ estrategi "s de aprendi z aje u ti l iza . 
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Que observaciones hace. 

Las observaciones efectuadas dentro del aula son vaciadas en la 

columna correspondiente (2) en la forma CA-1, de "apoyo al proc~ 

so de aplicaci6n" . 

b . 3 Monitoreo del perfil del usuario : una vez sacada l a infor 

maci6n del plan del maestro y reali zada la supervi sió n den 

tro del aula, el aplicador se remite al perfil de cada uno 

de los usuarios para documentar s u avance. 

Los elementos que sirven al coordinador para monitorear el 

"perfil del usuario " son : ver cuadro Nº 13. 

CUADRO Nº 13 

CUADRO DE ELEMENTOS PARA MONITOREAR EL PERFIL DEL 
USUARIO DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS 

ELEMENI'OS UTILIZADOS INFD™ACION PARA lA COORDINADORA 

Forna Cl\- 1 , i nformación - Aspectos de l a planeación 
columnas 1 y 2 - Aspectos de l a supervisión dentro 

del aula . 

. Perfiles de los usuarios - Avance personal y necesidades del 
maestro. 

Perfil de la innovaci6n - Pers :-iect iva general de la implant~ 
ción . 



b.4 

- lSó -

~e troalimentac i6n al maes t ro; l os tres paso s anteriores : 

apoyo a la planeaci6n, supervisi6n dentro del aula, monit:2_ 

reo del perf il del usuario, dan al coordinador los elemen

to s para r etroa lime ntar el trabaj o del maestro y porporci~ 

narle r econocimientos e incentivos, y con e llo manten er el 

cont ro l del proceso de aplicac i6 n cqmo una tarea p ermanen 

te dentro de la instituci6n, d e motivaci6n al maes tro . 

Del anál i sis de las tres primeras co l umnas de la forma de 

cont ro l de a pli c ación (F. CA - 1) , el coordinador obtuvo la -

informaci6r. para retroalime~t ar el tra ba jo de c ad a maestra 

en forma indiv idualiz ~da y basada en su propio proceso de 

desarrollo personill, y confrontada con s u propio compromiso . 

Una vez analizadas las tres columnas , e n la co l umna cuatro 

de l a misma forma, correspondiente a retroalimentac i6n, la 

coordinadora anot6 en c a d a caso los puntos pertinent es pa

ra retroalimentar el trabaj o del mae s tro ( incentivos y re 

conocimient os ) . 

La estrateg ia principal utilizada para retroaliment ar el -

traba=> del maestro se bas6 en dos aspectos : 

Re conocer l o s logros y aci ertos de cada mae st ro, como -

un e sfuerzo plausible que le pe r mita va lorar s u avance 

en el proceso de aplicaci6n . 

Plantear al maestro los aspectos que se estén manej ando 
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mal de acuerdo al marco de refe rencia, en forma d e reto 

cognoscitivo, y con una ·51-prox iJ;iación "clínica" similar a 

la q ue s e es p era que el propio maestro teng a con los ni 

ños para apoyar la construcción de s u conocimi ento . Es 

to e s , con cuestionamientos d e tipo divergente y sug~ -

rencias para solución d e lo s problemas, en vez de dar -

l a s sol11c iones . 

Reforzar la idea de equipo de trabajo en forma reitera 

da, que facil i te el apoyo int ergrupo y minimice la com

petencia entre los miembros del mi s mo . 

Para la retroalimentación del maestro, l a coordinadora ut~ 

lizó también dat o s acer c a de los n iños , o btenidos por d ife 

rentes vías : ver cuadro Nº 14. 
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CUADRO Nº 14 

CUADRO DE ELEMENTOS RELACIO NADOS CON LOS LOGROS DE LOS 

NIÑOS EN EL PROGRAMA , DENTRO DEL J ARDIN 

L;;;::r,TGS ?C:IACIONAJ:XJS CON lDS NIÑOS. 

Eva luac ió:. de los niños cx:mtenida en la 
pauta de 0L3ervación del niño . (García 
y Col. , 1986 ) 

Ob3ervaciones Je la ir.aestra en los pla
ne3 ser!l.anales . 

Observación direcca dentro del salón 

• Comentarios de los ?adres de familia . 

Coir.entarios de otras personas 

INFDRMACION 

.r::esarn::illo de l os niños 
(avance en l as f'Et as del 
programa). 

·Aspectos especiales que 
preocupan al maestro , ~ 
bre los niños . 

- ·Constatar asoectos que re 
porta la maestra o el pa::
dre de familia . 

•Aspectos que preocupan al 
padre de familia . 

·Aspectos relevantes para 
J.a o::mrunidaó externa pro 
dueto del programa educa 
cional . 

c . Abast ecimie nt o de material es y r ecursos nec esari o s para el -

apoyo de !a imp lantación, asi como l os arreg los organizacio -

nales que se requieren para el mi sir.o fin: es t e punto se re -

fiere a aspectos eminentemente de car&cte r adminis t rativo --

que t i ene una func i ón comple me ntaria co n e l punto relativo a 

incent::.v• . s y recono cimientos , par a lograr el contro l t c tal -

de proceso de i mpla ntació n . 

La im?ortancia de este contro l e striba en q ue este se ajerce 

de sd e dentro de la i nstitución , en f orma paula tina y directa 
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Es un proceso adaptativo en el que son tomadas en cuenta las 

necesidades ind ividuales de los usuarios, las necesidades de 

la institución, y las que plantea la propia innovaci&n, has-

ta lograr que ambos , usuarios e i nstitución, hagan suya la -

innovaci6n, de t al forma que ésta se "incorpora" a la vida -

cotidiana de l a institución. 

En la fase d iagnóstica se obtuvo información sobre los aspe~ 

to s que podían o bstac ul izar el l ogro de las metas en rela 

ción a: a bastecimiento de materiales y recursos, y los arre 

glo s organizacionales. 

En relación al a bastecimiento de materiales, se encontró que 

había vario s obs t á cul os y se instauraron estrat egias para --

superarlos . 

La ir.formación se co ncentra en el cu adro Nº 15. 

CUADRO Nº 1 5 

CUADRO RELA~no A LA S ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA SUPERAR OBSTA 
CULOS EU RE LA CION .l\L ABASTEC IMI ENTO DE MATER IALES EN EL JARDIN

DE NIÑOS 

OBSTACULOS PARA ABEl.STECER MATERIALES Y ESTRATEG SUPERARLO 

OB STACULO: 

Limitac i ón de recursos eoon:Smicos para compra de ooteriales : 

El Jardín de Niños sólo cuenta oon l as aportaci ones anuales de 

los padres para este fin. 
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• .. CONTINUA CUADRO NO . 15 

- ESTRATlliIAS PARA SUPEPARLD : 

a) Materiales gue ro requieren erogación eoonómica . 

Para equipar las áreas de trabajo , al ini cio del año, se pidió 

a los padres la aportación de "cosas que ya ro usaran en sus -

casas", corro ropa , utencilios , enseres , retazos de tela , etc . 

D.irante el año , se piden materiales corro tareas para el hogar 

(piedras , rojas , recortes ' etc . ) 

Observación : Es deseable tener dentro del aula elementos pro-

píos del entorno idiosincrásioo de los niños , pero hay que s er 

preciso en lo que se pide , para no llenarse de cosas inservi-

bles . 

b) Materiales que imDlican erogación : 

Se organizó con la ayuda de los padres de familia del Jardín , 

una "mañanita mexicana" en la que se obtuvieron recursos . 

Observación :ter.er claridad en lo que se requiere, IBY'ª optimizar 

eJ dinero obtenido , comprar lo inmediatarrente y de preferencia 

oon la presencia de los padres , ya que esto ayuda a retro2li-

mentar el esfuerzo positivamente . 

OBSTACULCJ : 

El arreglo del salón era percibido por los maestros corro un re 

quisito administrativo . 

r:STP/\TILIAS TARA SV?ERARLO : 

Se enfatizó la importancia de ooncebir el arreglo de las aulas 

como una estrategia más para el maestro , que facilitara el in

volucramiento de los niños en experiencias de aprendizaje . 

Se incluyó el arreglo dél salón (dimens ión particular) corro una 
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CONTINUA CUADRO NO . 15. 

estrategia de enseñanza a ser considerada semanalmente en el plan 
del maestro. 

La CXXJrdinadora registró en su forma de control de la inn::ivac i6n 

(FCA- 1) inforrración sobre l os materiales que la maestra planeó -

incluir en esa 3errana , y se encargó de revisar en la supervis ión 

dentro del aul a , si lo había podido hacer . En caso negativo , se 

encargó de indagar que tipo de apo_JQ necesitaba la maestra para 

lograr s us p'ro¡::ósitos en este sentido . 

Observaciones: la estrategia fue probada, s iendo los coment arios 

de la coordinadora positivos y a favor de ésta , cano útil y f ac

tible : "las maestras se estimulan". 

OBSTACULO: 

El desconocimiento por parte de las maestras ~ los procesos de 

desarrollo que subyacen il las "experiencias clave", dificulta la 

claricad sobre los materiales a incluir en l as áreas , para apo-

yarlas. 

ESTRATEGIAS -CflRA SUPERARLO : 

Además de la capacitación, se estructuró una lista de posibles -

mater iales, organizc.cbs por experiencia clave y por 2r ecs (apén

dice No . 2) , para ser consultadas por las maestras . 

En relación a l os arregl os organizacional es, s e h ace un análisis 

s imi lar a l anterior , para identificar las estrategias propuest as 

para superar los obstáculos encontrados . (cu adro N°16) . 
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CUADRO Nº 16 
CU1\Dr '~ j',ELAi' IVO A LAS ESTRATEGIAS PARA SUPERAR OBSTACULOS 
;-: 1 PLlACIJN A LOS APREGLOS ORGANI ZACIONALES EN EL JARDJN DE NIÑOS 

Jils;_.:,c;!J'-.DS Et-: xllACION A LOS ARREGLOS ORGANI ZACIONALES Y ESTRATEGIAS 
?APA SUPERARLOS 

- rrnsri\CLiLO : 

Existencia en el Jardín de Niños de un estilo de dirección l ineal , 

autoritario , que resulta incongruente con l a filosofí a del progra

IT\3. propuesto . 

- ESTRATEGIAS PARA SUVi:P..ARLD : 

L!1 relación al Perso!',al , se inst auró COllD estrategia la real iza

c ión de una 1unta semanal en donde participa todo el equi:xi do~ 

te , en la toma de decisiones y solución de problemas . Esta j un

ta es llai-:iada por la coordinadora " junta de apoyo" y se utiliza 

para intercambiar experiencias grupalmente , ya sean en rel aci ón 

a l prop;rama ; a alguna téncica en parti cular; o a aspectos de in

teracción. Son reuniones de refl exión grupal . 

L~ este misITD sentido , s e instauró l a entrada de la Director a al 

salón oon el fin de retroaliment ar al maestro en su trabajo y 

1poyarlo en sus necesidades , utilizando para este fin la informa 

ción emanada de los planes de l as maestras . (F. CA- 1) 

Otra es trategia con el personal ha sido el que la coordinadora -

entre al aula , y ;",-ofuerce l os logros de cada maestra individual

;;1ente , y no en comparación a una norma . 

nbservaciones : L3 tas estrategias han r esultado muy estimul antes , 

enriquecedoras e integradoras para e l equipo docente y la Direc

ción . ;¡,¡ permitido res participación interna . 

O ioST 1\CUlD 

,1.Jstárulos en relación a los padres : creencia de que el padre no es

t~ un-Hcit-1_rJo, '/ si s e le deja entrar causa probl e.'Tla . Que l a me jor 

,n'.lfl r!e 1~laci:Sn .;s mantPnerlo fuera . 
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• , • cx:JNTINUI\ CUAffiO NO. 16 

- ESTRAT:EX;IAS : se ha estado trabajando mucho en la apertura de la e~ 

cuela hacia l a entrada del padre de famil ia de diferentes maneras : 

Pláticas infol'.'l!Btivas 

Invitaciones a trabajar con el progra:rra 

Ayuda en la escuela 

El padre de familia corro estrategia para apoyar el progra:rra 

OBSERVACIONES : se ha ido abriendo poco a poco la entrada a los pa

dres , al grado que corro acciones autogeneradas de la institución -

ya se han hech:J reuniones con ellos con mayor frecuencia, se les -

invi ta, y hasta se han hecto visitas cbmiciliarias . Sin embargo -

aun no se logra la aceptación de la ¡::osibilidad de que funjan al~ 

nas veces, corro ";>egundo adulto" dentro del aula . Actualmente los 

padres cooperan con l a escuela entel mantenimiento diario , en for 

ma personal, mediante un sistem:t rotativo establecido por ellos. 

OBSTAOJLO 

Ol:Gtáculos en relación a las normas: el principal obstáculo fue 

identificado en una creencia de que la autoridad debe imponer 

las normas . La Directora comenta "que a ella le funcionaba bien 

esta estrategia , y que una vez establecida la comunicación , no -

importaba corro pero se tenía que cumplir lo acordado". 

ESTRATEGIAS PARA SUPERARlD : 

Ll1 realidad, en este sentido ro se hizo algo en especial que p~ 

·¡fr,i.,,r a del equipo de investigación. El rroviemiento y apertura 

que ha habido ha sido autogenerado , y los comentarios de la Dire~ 

tora son "ahora entiendo mejor a la!o~ maestras y las decisiones -

salen más de ellas, y yo no tengo que ejercer pres ión, sino las 

a¡::oyo", repurta que se siente mucho mejor en este rol , y que el 

ambiente 1ue se v,enera es rrás cordial . Está muy consciente de -

encontrar el equilibrio , pues ro l e gustaría irse al otro extre
rro y "perder el control" 
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CONI'INUA CUADRJ NO . 16 

La estrategia generada CDnsiste en la participación activa de los 

maestros en la detección y solución de los problemas del Jan:lí n , 

en el Jan:lí n de Niños . 

Se esta trabajando actualmente para establ ecer l as normas por es 

cr i to , asi CDITD el reglamento interro . 

OBSI'ACULO 

En relación a la Interacción del Personal , los obstáculos encon

trados eran un efecto directo del estilo de dirección : competen

cia , busqueda de estatus por méritos , aislamiento entre e l pers~ 

nal . 

ESTPATfGIAS PARA SUPERARI.D : se ha estimulado la interacción a 

través de los seminarios y pláticas , basandose en las bondades -

de intercambiar experie~cias . Se ha ponderado el valor de l a co 

municación , y la CDncepción de la interdisciplinareidad del equi_ 

po . 

Se instauró una junta semanal para planear y compartir experien

c i as ("junta de apoy:::i"). 

En general l as e s trategias planteadas en esta fa se h a n sido pro -

badas y rectificadas en función d e la práctica en e l escenario . 

1 - - --·-..........- --- -- - ---- - --- -- -- ---- - - -- - -, 
1 Tanto el personal coITD la coordinadora y Directora reportan utilidad en 1 

1 su manejo, y lo más importante , seguridad y CDnocimiento de l a forma de 1 

1 apoyar y retroalimentar el proceso . El efecto que se observa a la fecra 1 

1 es un avance 0.acia la autonomía d~ la inst~~ución , ¡ ue ca0A día genera - l 
Lmás ide.as propia~n~ca~ ~a~~a~n_._ -- -- ____ -- _ ,_j 
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3. Evaluación 

Se utilizaron varios elementos para apoyar el control y re -

troalimentación del proceso de implantación en relación al -

logro de las metas planteadas , tomándose en consideración -

las tres dimensiones ya mencionadas: el cambio a nivel del 

niño, el cambio a nivel de l maestro, y a nivel de la institu 

ción. 

En reil:aciÓn ·• a estas tres dimensiones se realizó: 

a) Evaluación formativa y 

b) Evaluación sumat iva. 

Ambas fueron utilizadas para documentar y retroalimentar la 

implantación de l COC en el escenario educativo . 

a) Evaluación Formativa 

En relación al niño, se manejó como elemento format ivo -

un registro de los logros en términos de desarrollo , que 

proporciona elementos al maestro para evaluar el logro -

de las metas del programa en los niños, e ir controlando 

su avance durante e l año . Este registro (CAR) abarca 

tanto las metas socio - emocionales, como las físicas y 

las congnoscitivas . 

A principios de este ciclo escolar (1987 - 1988) se desa -

rrolló una estrategia para realizar esta tarea, como pa~ 
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te d e la estrategia de implantación , consistente en : 

Cada maestra lleva un expediente indivi dual de cada -

niño , donde inc luye : los datos proporcionados por 

los padres de famil ia, l os resultados de l a aplic~ 

ción de la paut a de observación de l niño, y el regis 

tro permanente de lo s logros que va teniendo cada ni 

ño durant e s u trabajo en e l jard í n de niños ( CAR) . 

El registro de log r os se realiza en un formato adaptado del 

"Regis tro de Logros de los Niños" de High/Scope (The Chi l d -

Assessment Record ", CAR). El CAR es una forma diseñada para 

ayudar a los maestros a registrar anécdotas sobre el desarro 

llo d e l os niño s , a part ir de las "experiencias clave" . 

La ada ptación rea lizada con s i stió en hacer el registro de -

anécdotas a partir de las metas de l programa , metas de l niño 

(ver apéndice 2 , "r e gistro de autonomí a " CAR) . 

La dinámica acordada con el grupo de maestras del Jardín de 

Niños, co nsiste en q ue se tengan siempre a disposición pequ~ 

ños papelitos (3 . 5 x 3 . 5 cms . aproximádamente) , en los que -

la maestra anota aspectos de desarrollo de los niños que 11~ 

man su acenció n durante el día . Estos papelitos que contie 

nen l as "anécdotas " los pega posteriormente en la hoja de r~ 

gistro (CAR) de cada ni ño , que a través del a ño va acumulando 

valiosa información para el docente . 
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Dado que la maestra siempre tiene dentro del foco de planeaci6n 

algunas de las metas, esto sirve a su vez de enfoque para la --

observaci6n. 

El formato del CAR consiste en ubicar cada meta en una columna, 

mismas que se irán llenando con los papelitos que contienen la s 

anécdotas de los niños . Esta estrategia tiene varias ventajas: 

Facilita al maestro el registro de observaciones diarias de -

los niños, sin requerirle mucho tiempo extra. 

Da a l maes tro información valiosa que le es útil, tanto para 

su p l aneac ión, como para evaluar a los niños . 

Alerta al mae s tro a observar a todos los niños, enfocándolo -

haci a aquellos niños que a menudo "pasan desapercibidos", al 

ver que t iene pocas anécdotas de es t o s . 

Pr oporciona una excelente forma de reforzamiento al maestro 

al pode r ver de manera objetiva y en s us propios términos, -

e l crecimie nto de s us niños. 
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rrn--;:-a pr.áctica ' ca::-::e s~ aplicado ::-;:--es~egi:-i 
1 de evaluación forma tiva, reportando altos beneficios y -

satisfacción . Unas usan l os papelitos y ot r a s escriben 

1 direct o e n el CAR , pero la estrategia ha sido utili zada 

_j 

En relación a lo s n iños , High /Scope propone varios instrumento s 

de evaluación del niño: RON, K- 5 , K- 6*, que fueron ap licados -

por el equipo de i nvest igació n en l o s primeros años de este tra 

bajo sin tener re s ultado s sat isfactor ios, ya que no proporci~ -

nan informació n clara sobre el logro de las metas. 

En el segundo año se vió la necesidad de tener un instrume nt o d e 

evaluación formativa , este se e structuró con elementos proporci~ 

nados po r la s maestras y organizados por el responsable del área 

de aplica c i ón (Espriu, et . al., 1 98 6) sin embargo, este ins t ru -

mento result ó muy largo y r espondía más a lo que las maes tras --

identificaron corno una "fotografía del niño", que las meta s pre -

cisas del COC. Se llarró ROC (Registro de Observación Caracterológica) . 

En el ciclo escolar 1986-1987, la responsable del área de e valu~ 

ción se abocó con su e quipo a reestructurar el instrumento de 

evaluación prop uesto por Hi gh/Scope, tornando e lementos de los 

instrumento s ya mencionados , e inc luyendo nuevos en func ión de -

* High/Scope . 
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las metas espec í f icas que persigue el programa (García, e t. al . -

1987), surgiendo así la '' Pauta de Observaci6n del Niño" q ue fue 

utilizada y depurada durante e ste ciclo escolar . 

La Pauta de Observación sirve como instrumento de evaluación for 

mativa, ya que es apl icada por el maestro a principio del año , -

proporc i onándole información individual sobre l as característi -

cas de entrada de l os niños y a su vez le sirve como un parám~ -

tro para ir siguiendo su avance durant e el año. 

Cabe hacer norar que este instrumento a ún está en fase de prueba 

y que se r á a partir de los resultados l ogrados en este año, que 

se depure y l ogre s u presentación final . Sin embargo , su aplic~ 

c ión resul tó de utilidad para la s maestras, ya que les proporci~ 

n6 parámetros para observar e n sus niños el logro de las metas, 

orientando la planeación de su quehacer diario y la atención in 

dividualizada . 

High/Scop e p ropone el uso de un instrumento desarrol lado para m~ 

dir lo s patrones de interacción de l niño dentro del salón de c la 

se s , llamado SCOPE (Weikart, Hohman y Rh ine, 1981) Sustemat i c --

Class Room Observation Pupil Experience. El SCOPE va a ser uti -

lizado por primera vez en e s te c ic lo escolar en el proyecto de -

investigación. 

La evaluación formativa en lo que se refiere al maestro se lle vó 

a cabo principalmente a través de la "estrategia bá s ica para e l 
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control de la aplicación", analizada ya en esta tes i s en la par 

te de procedimiento, pag .147 (Para facilitar la desc r ipción se - 

utilizarán sólo las s iglas ECA) . 

La estrategi a CECA) fue utilizada por l a Directora del Jardín de 

Niño s y la Coordinadora Técnica para monitorear el proceso de 

apli cación del COC en cada maestra . Cada uno de l os cuatro p~ -

sos (apoyo a la p l aneación , s upervis i ó n en el a ula , monitoreo -

del perfi l del usuario y r et r oalime ntación), sirvió para obtener 

informac ión sobre e l "crec imiento" del mae s tro y documentar s u s 

logros . 

Para la documentación de la ECA se ut i l izó la forma FCA- 1 (ver -

apéndic e 2). 

Desde e l punto de vista de l aplicador , ést a f ué un elemento muy 

valioso ya que proporcionó l a información so bre el avance del - 

proceso de implantación en forma permanente, apoyándolo y retro 

al ime ntándo lo. 

Para cada maes tro se integra un expediente que contiene : 

Datos personales: preparación , experiencia , et c . 

Metas en r elación a l a implantación : perf i l de l usuario. 

Formas FCA-1 

E~te e xpediente proporcio na e l ementos formativos para e l control 

del g rado de a pl i cac ión en forma indi vidual. 
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El uso de la ECA como elemento format ivo ofrece varias ventajas : 

Permite retroalimentar el proceso de ap licación, siguiendo 

al maestro paso a paso durante el mi smo. 

Pro porciona datos ob jetivos acerc a del crecimiento de cada 

maestro, que dan información para evaluarlo y para incenti 

varlo a partir de su propia ejecución. 

Pro porciona datos para refinar las e s trategias y permitir 

la dis eminación de la innovación a otros escenarios. 

Al i~ual que el SCOPE para l os niños, High/Scope ha desarrollado 

un ins trumento para medir las interaccione s de l maestro dentro -

de l salón SCOTE (Systematic Clas sroom Ob s ervation of Teacher --

Experience), Weikart, Hohman y Rhine, 19 81 . 

ll SC0T E va a ser utilizado también por primera vez en este ci -

clo e scolar , dentro del proyecto de investigación, como medida -

formativa. 

En relación a l a i ns t itución , se util izó como elemento recto r a 

ni vel gene ral " e l perfil de la innovación" . 

De l a co nfrontación de est e instrumento con los resultado s obte

nidos Ln la fase diagnóstica, se elabora para cada uno de los 

agente s del cambio un "perfil del usuar io" , q ue repre s enta el ni 

vcl particular . Es te elemento va a servir al mae stro como guía 

de los aspect05 en los que va a centrar muchas de sus acciones durante el año 

escolnr . 
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b) Evaluación Sumativa 

Se realizó al principio y al final del año, tomando también 

el parámetro del maestro (grado de aplicación) y el de l niño 

(nivel de desarrollo en relación a las me t as del programa ). 

También se tomó en consideración en este punto l a medición 

del grado de satisfacc ión de l os usuarios con el progra ma. 

En relación a los niños, se aplicó la Paut a de Observación -

de l Niño (García y Col. , 1987), para obtener el grado de de

sarrollo del niño en función de l as metas de l programa. 

Este instrumento contiene parámetros para evaluar l as 11 me

tas que plantea el programa. Es aplicado por la s maes t ras -

del grupo en forma individual a cada uno de sus niños. A s u 

vez le sirve de base para sus obse rvaciones cotidianas (CAR ). 

Se realizó la evaluación sumativa en relac i ón al maes tro, 

utilizando como medida el grado de aplicación logrado . 

High/Scope propone para este f in un "Perfi l de Capacitación", 

el cual fue utilizado en la primera etapa de esta investiga 

ción, resultando limitado para nue s tros fine s ; lo principal 

es que no corresponde en su totalidad a tod as las caracterís 

ticas relativas a la innovac ión, es muy general . 

En el tercer año de trabajo , el responsable del área de cap~ 

citación retoma e s te instrumento y las " listas de verifica -
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ción del plan de estudios", propuestas también por High/ 

Scope para estructurar un instrumento elaborado a base de 

listas de chequeo, Barocio , 1986 Sin embargo , estas li s -

tas no contemplan todavía una gradación, sino que confrontan 

la ejecución de l maestro contra el 100% de la implantac ión, 

que trae como resultado que las maestras , especialmente al -

principio de su entrada al programa, se angustien ante la -

magnitud de la tarea . 

Como parte del trabajo de esta tesis, del "perfil de innova 

cjón" se derivaron una serie de instrumentos , est ructurados 

en forma de listas de c hequeo de las características esenci~ 

les del COC , que sirven para tomar mediciones o cortes tran~ 

~ersales del grado de aplicación logrado por cada maestro -

(apéndice 3) . 

Al inicio de l año sirven como e valuación diagnóstic a , que es 

util izada para estructurar "los perfiles de lo s usuarios ". 

Al finalizar el ciclo escolar se vuelven a aplicar como medi 

da sumativa del grado de aplicación l ogrado por cada maestra 

Las listas de chequeo contien en los elementos que correspon

den a las características esencial es del COC . 
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¡ Algu::s-:;-,,~o~e~mento~q:: mnf~ -es-:: ins~ent:-;u::n~l:Bd-: l 
1 este año mr. a lgunas maestras , quienes se hicieron una autoevaluaci6n - 1 
1 sobre videotapes tomados de su propio tral:Bjo . El resultado fué satis - 1 

1 factorio ya que les Droporcion6 mucha claridad sobre los aspectos clave 1 

1 del programa . 1 
L----------------~--~ 

Se realizaron dos t omas de vide otape de una mañana completa de -

trabajo de cada maes tra, las cuales fueron analizadas por el ---

equipo de investigaci6n y las maestras para hacer las medicio n es 

sumativas del grado de aplicaci6n. 

Cabe hacer notar que el videotape es u n instrument o exce l ente p~ 

r a fine s de evaluaci6n y de capacitaci6n, pero q ue debe manejar -

s e con mucho cuidado y t omando en consideraci6n en primer térmi -

no la o pini6n del maestro . Se pudo observar , que cuando no se -

hac e e sto , se convierte en un elemento disru ptivo par a el maes -

tro que le o bstaculiza su trabajo, al estresarlo. 

En e l a nálisis del fi nal del año se tomaron ciertas consideracio 

nes, como: 

Preguntar a los maestros s i querían que se analizara su video 

tape e n g ru po o individualmente. 

Dar a l mae s tro e l emento s para un a utoanáli s i s que es retroali 

mentado por un seg und o observador. 

Marcar en el curso de l videotape lo s acierto s del mae s tro, to 

mando en cuenta su nivel. 
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Si se observa algo que está mal r e alizado, es importante mar

carlo pues no hay mejor forma de entender que viendo un mode 

lo y especialmente cuando el modelo es uno mismo ; pero prime

ro es necesario darse cuenta de qué tanto el maestro percibe 

el problema, p~ra buscar junto con él la soluci6n, no dársela 

Al finalizar, se pregunta al maestro en que tendría que trab~ 

jar más y se le apoya para estructurar sus propias conclusio 

nes. 

El instrumento propuesto no tien e q ue ser utilizado necesariamen 

te en videotape , este puede ser utilizado por el coordinador o -

cualquier agente externo que maneje el programa, directament e a 

partir de la observaci6n dentro del aula . 

Lo ideal es que se util ice tre s veces en el año, al inicio (fi 

nes de septiembrP.), a mediados (fines de enero) y al final (~i -

ne s de mayo). 

En cuanto a l grado de satisfacción con el programa, se realiza -

ron varias acciones: 

Cuestionarios a padres de familia. 

Entrevistas grupa le s a padres de familia . 

Entre vistas n los maestros y personal administrativo. 

En cuanto a l os niños, Índices reportados por l os padres y -

maestros: gu s to por asistir a la escuela, gusto por el traba 

jo, principalmente. 



- 176 -

Se tuvieron vi s itant es de diversas instancias ed ucativas , a -

quienes se pide su opinión acerca de s u observac ión del pr~ -

grama . 

Revisión de los expedientes individuales. 

Incorporación 

Como ya s e vió, es el nivel en el que ya la propue sta forma -

parte de la vida de la institución , para l ograr e s te nivel 81 

elemento rector es el perfil de l a innovación. 

El ir domi nando l os elementos de la innova ció n , e ir experi -

mentando s us efectos personalment e , estimula a l os u s uar i os -

a ganar mayor información y habilidade s so bre l a misma y ~o 

verse dentro del marco de referencia con mayor s o l tu r a y _ 5~ 

ridad , con mayor aut onomía. 

El maes tro aport a elementos personales en l a solución de lo s 

problemas que s e presentan cotidianamente, t ant o a nive l indi 

vidua l como g rupal , haciendo que l a innovación s e torne en - 

una respue s ta propia de la institución , perd~end o l a connota 

c ió n de s er algo ajeno a la misma . 

Ya h ay a lguno s dato s que ap untan en este senTi do , lo s c uales 

se condensan en el cuadro N°17 , los cuales fueron o btenidos 

mediant e la ob s ervación directa d e l jard í n de n iño s . 



Problema encontrado 
ó aspecto a cubrir 

l. TRABAJO EN EQUIPO: 

Int egració n de 
grupo 

Comunicación in -t ergrupo 

2 . PADRES DE FAM ILIA : 

Cono cimiento del 
med io familiar. 

Apoyo .en el mánte 
nimiento de l pla~ 
tel. 

Apoyo para obtener 
recursos mat eria
les . 

·Agradecimiento al 
apo yo brindado 

Vinculación escue
la- hogar en rela -
ción al programa . 
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CUADRO Nº 17 

So lución Autogenerada 
po r la inst itución 

Reuniones del grupo de 
maestras para experimen 
tar diversas téc nicas ~ 
artísticas . 

Juntas pana compartir 
exper i encias , dudas y 
qnalizar videos . 

Ciclo 

1986-1987 

1986-1987 

Visitas a l os domicilios 1986-1987 
de lo s niños. 

Ayuda de los padres para 1986-1987 
el orden y la limpieza 
de los salones . 

- esporádica - - - -
- permanente - - - -

Organizac i ón de e~ent o s 

- uno e n el año (mañani
ta mexicana) . 

- varios en e l año : (ri-

1986-1987 
1986 - ñ98 7 

1 98 6 - 1987 

fas , bazares, mañanita 1 987 - 1988 
mexicana, etc . ) . 

Reuniones de cada mae s 
tra con sus padres de 
fami lia . 

Participación padres e 
hijo s e n "cicl o básico" 

1986-1987 

1 987-1988 

1 986 -1 987 
1987-19 88 



Problema encontrado 
ó aspectos a cu bri r 

3 . COOR DINACION 

No rmas i mpuestas 

por la autoridad 
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CONTINUA CUADRO Nº 17 

Solución Autogenerada 
por la institución Ciclo 

La ap licación de las - 1987-1988 
normas se ajusta a las 
necesidades de lo s u s ua -rios, en acuerdos nego 
ciados en junta de --~ 
equipo. 

Como producto de la en 1 987 - 1988 
trada de la Directora 
al salón de clases , --
hay u n "mejor entendi -
mi ent o y reconocimien -
to del trabajo de las 
maestras'~ . 

El a poyo administrati - 1987-1988 
vo al abastecimiento -
de materiales, ha pro -
piciado acercamie nto -
entre las maestras y -
la Dirección y esto ha 
mejorado y facilitado 
la relación. 

Se compraron materiales 1987 - 1988 
ex - pcofeso para apoyar 
experiencias clave esp~ 
cíficas . 

Las maestras han busca- 1987-1988 
do en sus closets mate -
riale s que tenían guar-
dados, compart iéndolos 
entre e llas. 
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Una vez descrit o el procedimiento seguido para el desarrollo de 

las estrategias propuestas , enmarcándo l a s en la metodología de -

"cambio planea do" e laborado por Leithwood y Col ., se hará una --

síntesis de la secuencia total de implantación que se propone . 

Esta secuencia pretende presentar con mayor claridad la tarea --

: undamental de esta tesis. 

Las conclusiones finales serán referidas a actividades futuras -

basadas en la e strategia planteada en este trabajo para la i~ 

plantación del COC en una ins titución educativa ; y a la s perspe~ 

ti vas de va lidación de la misma, 

Resumen de la estrategi a desarrollad a 

La estrategia de implantación propuesta at iende a tres grandes -

dimensiones, cada una con metas específicas y un instrumento rec 

t o r para controlar su desarro llo . 

DIMENSION MITAS PERSffiUIDAS INSTRUMENTO RECTOR 

.J. ) t!ioos Desarroll o de su autono Pauta de observación 
mía rroral e intelectual" 

b) M,1.,stros y Pa- Dominio de l a innovación Perfil de la Innova-
dres de Familia Aoovo "11 des;irrollo dP l ción " 

llliño. 
c ) Administración Control de los lop:ros a Estrate~:i.a,general 

través del proceso . de aplicación . 
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En relación a los niños , existe una imagen c l ara de lo q ue se --

quie re lograr. Esta imagen está cont e nida en la s once metas de 

desarro llo, las cuales han sido d es glo s adas e n un ins trument o -

que sirve de base al maestro para g u iar s us acr ' Jnes y para valo 

rar e l a vance de los niño s (Garc ía y Col., 1987). 

A travé s del manejo del.marco de refe r encia del programa, e l mae§_ 

t ro va apoyando en los niños e l desarro llo de s11 .c.utonomía moral 

e intelectua l en un proceso de con s trucc ión de su p r op i o c o noci 

miento que implica por parte del niño una participación activa permanente . 

En la medida que el mae stro domina el marco es t ructural, teó r i co 

y filosó f ico del progr a ma, el desarro llo de las metas e d ucativas 

que se propone es cada vez más rico y con mayor número de pos ibi 

lidades para l o s educandos. Resulta de especial importancic que 

el mae s tro , desde un principio sea capaz de genera r oportunid~ -

ces para el aprend izaje activo en los niños , aunq ue a ún su posi 

bi lidad de apoyar l o al máx i mo se..a limitada por su propia inexperiencia. 

Esta po sibilidad queda implícita como elemento rector dentro del 

perfil de l a innovación que supone como primera tarea para e l -

maestro su f amiliarización con las meta s del programa y e l re fi

namiento de sus h ab ilidades de obs ervación ( fi g . N° 4, Ap . l) . 

En el perfil de l a innovac i ón se encuent ran los e leme ntos que c~ 

rresponden a la dimensión d el maestro. El us o de este instrumen 

t o s i rve al maestro y a l adminis trador para controlar el a vance 
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del primero en el proceso de implantación de la innovación educ~ 

tiva; monitorearlo y retroalimentarlo hasta la fase de dominio -

del mismo, esto es , en el nivel III. 

Por último, la estrategia desarrollada en la parte del procedi -

miento, proporciona el apoyo para la d imensión correspondiente -

al aparato administrativo de la institución, quien es respons~ -

ble en primera y Última instancia del logro de la implantación -

de la innovación. 

Desde luego, como ya se abordó anteriormente, esta res ponsabili

dad es compartida con las otras dos dimensiones , niños y mae~ 

tros, y con los padres de familia en una estructura de cooparti 

cipación. Regida por un marco de referencia ( fig . 3 , Ap . l) de -

cambio planeado, donde cada instancia tiene a su vez autonomía. 

Cabe aquí revisar el concepto de autonomía (Kamii, 1981 ), como -

la posibilidad de t omar decisiones , asumiendo la responsabilidad 

de J..as mismas. Esto i mplica anticipación en e l cálculo de los 

efectos de dichas decisiones, al tomar en cuenta lo s puntos de -

vista propios y los de los demás . 

El modelo de "cambio planeado" utilizado es una propuesta sis té

mica para mejorar la efectividad de l a edu cación d ~ nt~~ de una -

institu ción educativa ap l icando el COC, consistente en el manejo 

de tres conceptos centrales: a) Sistema b) Cr ecimiento y c) 

Acción. 
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a) Sistema : inciuye tres dimensiones : nifio s, maestros , padre s 

de fami lia y administración. 

b) Crecimiento: para cada una de estas dimensiones se es tab le-

ce un estatus existente y uno deseado . 

c) Acción: se detect an l os posibles obstáculos para llegar a -

las metas deseadas, y se p l antean estrategias para s upera~ -

l os : 

A continuación se presenta un e squ ema de la interrelación de es -

t os tre s conc•.=ptos , adapt ado de Le i thwood y Montgomery, 19 8 7. 

En e s te es c l aro qu e todo l o qu e se ha ce dentro del si s tema se 

jus t i f i ca e n l o que se de s ea l ogr ar con lo s e s tudiantes . 

Modelo d e " Ca mbio Planeado " para abordar el problema de mejorar 

l a e fec tividad e scolar . 

ESTATUS ACTUAL NIVELES DE CRECI MI ENTO ESTATUS DESEADO 

s I::sTUDIANTIS -- ---- Imagen deseada 
I l 
s Maestros y Padres - - - - - - - - - - - Maestros 
T de familia l E 

M 

A A(~ini s tración - - - - - - - - - - - Arlministración 

ACCI0 N ABSTACULos - - ESTRJ\.TE INCORPOPACION 
GIAS -

Adaptado de Leithwoo d y Montgomery , 1987 
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La dimensión relativa a lo s estudiantes determina las otras dos, 

que representan el soporte para lograr una "imagen de persona -

educada" a la que se pretende llegar; y a su vez ambas dimensio 

ne s implican un " crecimiento " para l ograr implantar el cambio -

deseado. 

El cambio planeado implica el desarrollo de ocho tareas fundamen 

tale s para el logro de la impl antación: 

l . Identi fica r las metas que describen e l cambio deseado en los 

estudiantes. 

2. Identificar las dimens iones crít icas de crecimiento . 

3. Definir estatus deseado para las dimensiones . 

Determinar el es t atus actual. 

5. I denti ficar 11 jveles manejables de crecimiento entre el esta 

tu3 encontrado y el deseado. 

6 . Diagno s ticar l os obstáculos para el crecimiento en cada 

nivel . 

7 . Diseñar y aplicar estrategias para superar los obstáculos 

detectados . 

B. Monitorear e l crecimiento y evaluarlo . 

Es t as t areas se enmarcan en un d iagrama d e insumos, procesos y -

~ alidas ; organizándose e l sis t ema de tres etapas : a) Diagnósti 

co , b ) Aplicación y c) Evaluación . 
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SECUENCIA DE IMPLANTACION 

TARE.AS DE LA ETAPA DE AIDPCION FIGU 1.DCALJ TIIl1PO 
RA- ?ACIO°F EN HRS . 

o Reuniones de presentación del prograrra. p.114 

0.1 Presentación del prograrra al personal de la 
institución. 

0. 2 PresenTación del prograrra a l os padres de 
familia . 

0.3 Reuniones de discusión sobre las borrlades 
que ofrece la inrnvación ; y sobre el compro 
miso que requiere de parte de l a inst itucion . 

0 . 3.1 Detección general de l os aspectos relativos 
a la institución que se verán rrodificados . 

0.3.2 I:etección general de posibles obstáculos 
para la implantación. 

0. 4 Tore de decisión para el inicio de la etapa 
de adaptación . 
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La secuencia total de adaptación se hará siguiendo en orden las 

ocho tareas ennumeradas. 

I 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.2 

1.2 .1 
1.2. 2 

II 

2.1 

2.1.1 
2. l. 2 

2 . 2 

TARD\S DE LA ETAPA DE ADAPrACION 

DIAGNOSTICO 

Identificación de las rretas que describen 
el cambio de~eado en los estudiantes. 

Analizar con la institución las rretas pa
ra los estudiantes. 
Revision del concepto de autonJmía rroral 
e intelectual. 
Análisis de cada una de las rretas a lo -
grar con los niños . 
Revisión de la Pauta de Observación del -
niño. 

Observar en la práctica las metas desea -
das. 
Analisis de videos. 
Observación directa de escenarios donde -
esté implantada la in=vación (cuarrlo es 
to sea posible) . 

Identificación de las dirrensiones críti -
cas de crecimiento. 

Analizar con la institución el "Esquema -
General del COC". 
Marco Teorico . 
Marco metodológico. 

Analizar el di agrama de "Dimensiones de -
la in=vación curricUlar11 

FIGU lOCALI TIEMFD 
FA- !ZACION EN HRS. 

B. 31 

B.'B4 

B.21 

6 h."' 

4 h . 

1 h.1' 

1 h ,, 

2 h.'' 

2 h. 

1 h."' 
1 h . '' 

10 h . '' 

F. l A. l 2 h . 
p .117 
p . 28-30 1 h.1' 
p.31-42 1 h.'' 

F.3 A.l 8 h .* 
p. 120 -

121 

¡ 
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2.] . 1 Ubicar metas paré\ los eduomdos y me-
todologí a para apoyar su desc.rrollo. 
(Marco de refe rencia del COC , analiz~ 
do cada componente ) . 8 h"' 

III Der inir el estatus deseado para las -
dimensiones . 2 h ,., 

:i . 1 Análizar el "Perfil de la Innovación" F.4 A.l 2 h. 
con la Inst i tucio n . p .124 -

134 
3 . 1.1 Análisis de misiones (niveles gener a - A. 3 

les del problema) 30 ' '" 
3 . 1.2 Anál i sis de funciones (requisitos pa- A. 3 

ra cada nivel) 30 ' ,., 
3 . 1. 3 Análisis de tare...is . (Uni dades especí- A.3 

ficas a lor;rar) 30 ' "' 
3 . 1.4 Análisis de las metas para e l maestro p.129 -

130 30 ' "' 

IV Detennina r el Estatus actual 8 h . 

L¡ . 1 Ubion· ~ cada miembro de la inst itu-- p . 134-
ci o n dentro del oerfil de la innova-- 136 
ClDn . 4 h . --

4. 1.1 Ariálisis de actitudes ( Creencias y con B. 3 
cei::t o s ). - 1 h . 

.¡ . 1 . 2 ¡\J 1CLLl. ...:iiS Je ca iJ 1 st i t uc_.i_1.~1 1 (espacios y A.2 
materiales , planes y programas ; in t e--
t'acci6n social ; clima or<?'.anizaci onal ) . 

4 . 1. 3 Affilisis rle h istorias profesionales . A. 2 1 h . 
4 . 1.4 .1'1nálisis de cooocimientos te5ricos . B. 3 2 .h . 

4 ') llaborar " Perfil rJe l Usuari o ". A. 3 4 h "' 
4 . 2 . 1 De temin cr las metas de la instituci6n A.3 

para un ciclo esco lar 2 h . * 4 , 2 . 2 txicumentar la:; :oetac: p;or a carla agente A. 3 
ie la instituci ' ,_r¡ 2 h .'" 

V I<ienti; icar niveles ~l3.nejables de ere-
cimi0 :.tc. entn.: el r.'.):.:;-catus encontrado V 

el rlE;,·· : ~1) 18 h '" 
5 . 1 : ·:;; ciblecer ld e~;truci::ura básica del S A.. 

lon ·! ·e cl.J.S•:~ A. 3 8 h ,., 

S. 2 Amlis i ·; !e l Psnuema del "i'odelo de ir;¡ 
pl:1.rrt~.tc.!.on de 1r.rnvac1ones educativas . r. 2 A. 1 3 h . 

s . 2 . 1 Jicument u :üv-•les para cad<1 a~ent"" de A. 3 
1-1 .:n ~>ti +-uciór1 1 h . ~·~ 

S.2. 2 d itor :::' ~: ·: ;--: ...... ~; anua l<?s de trnbajo (Im ; 

titucVn , :: · •r.t• 0 ;) 
- A. 2 2 h . "' 
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5 . 3 Instaurar elementos ~ formatos de apo~o 
orearuzacional. 3 h. 

5 . 3. 1 Rutinas de trabajo y horfil"ios A. 2 1 h.'" 
5 . 3. 2 Formatos de planeación A. 2 1 h . 1: 
5.3.3 Cartulinas para controlar el manejo de 

met as , experiencias clave y cont enidos 
temáticos durante el año . 

A. 2 1 h.1: 

5.4 Elaborar Elan de trabajo 12ara la 12rime-
ra s emana. A.2 2 h. 1' 

5. 5 Establecer rormas de funcionamiento den 
tro del salon de clases 2 ~r escrito . A.2 2 h .:" 

VI Diagnosticar los obstáculos para el ere 
cimiento en cada nivel - 3 h . 

6. 1 Identificar necesidades . 'EiruEales e incJi 
viduales . 4 h . 

6.1.1 Capacitación (conocimientos y habilida-
des). p.137 2 h . 

6. 1.2 Recursos materiales ¡pJ3im9 1 h. 
6.1. 3 l\¡::oyos administrativos : normas , incenti p;140 

vos , comunicación. -
1 h . -144 

AP! .ICACION 

VII Diseñar y aplicar estrategias para supe-
rar obstáculos encontrados . 

7. 1 Plan de ca2acitac i ón ~ entrenamiento . 26 h . 
7 . 1.1 Elaborar el pl an de capacitación. tµ:l44-lt6 4 h . 
7 . 1. 2 Discutir el plan con la institución (con 

t enido y tiem¡::os ). - 2 h . 
7 . 1. 3 Puest a en marcha del plan de capacit ación 

y ent renamiento . 20 h. 
7.2 Plan de incentivos v recorocimient os . 5 h. 
7. 2.1 Anális i s de la "Estrateg i a General de la p.14&-158 

Aplicación" . f ~ 5 A. 2 1 h . 
7. 2.2 Elabcración de horari os para el manejo -

de las tareas requeridas para el contro l 
de la estrategia de apl icación, y organi 
zación del resto de tareas administrati-

-vas . A.2 1 h . 
7.2.3 Instaurar la planeación semanal , apoyando 

a la CDOrdinadora en la elaboración del 
plan para la priTJter a semana de trabajo, 
del ciclo escolar . A.2 1 h . 

7. 2.4 Puesta en marcha de la estrategia de -
aplicación . 2 h . 

" . 3 Plan de Erovisión de recursos materiales 
y arre.P¡los orp,ani zacionales . 7 h . 
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7 . 3. 1 Analizar los obstáculos encontrados y 
estructurar un plan para abordarlos con 
la estr,ategia general de aplicación . 

p .158 
164 - lh . 

7. 3. 2 

7. 3. 3 

7 . 3 . '+ 
7. 3 . 5 
7. 3. 6 

? . 3. 7 

Elaboración de horarios para el con
trol de los recursos ITl3teriales y -
los arregl os organizacionales: ("jun 
tas de ap:iyo", juntas aáministr ati-= 
vas , atención a padres de familia , -
etc . ) . 
Elaboración del plan de trabajo con 
los padres de f amilia . 
Discusión en grupo del plan de padres 
Puesta en r:archa del plan de padres 
Elaboración de plan de eventos socia 
les : a) Reuni ones sociales del perso 
nal, b) Festividades (padres ) , c ) ::
Eventos socio- culturales con los ni
ños , d ) Reconocimientos. 
Puesta en marcha y TIDnitoreo del plan 
de eventos sociales. 

EVALUACICM 

VIII l'bnitorear el crecimiento y evaluarlo . 

A. 2 

A. 2 

A. 2 

8. 1 Evaluacion Formativa pl.65-l.7, 
8. 1. 1 Elaborar Derfil del usuario 
8 . 1. 2 Instaurar- la "Estrategia bás i ca de aDl .:!:_ F. 5 A. 2 

cación". 
8 . 1. 3 Abrir expedientes individuales : a ) Mae~ 

tros , b) niños . 
5. 1. 3. a a ) Maestros : Plan de trabajo , hojas de D.170 

contrclf . CA 1 Datos personales. 
8.1 . 3 .b b ) Niños : pauta de observación del niño p.166 

v for!T\3 de oontrol del desarrollo de la 
~utonomía CAR , cuestionario de datos -
personales llenado por los padres de :~ 
mili a 

8. 1 . 4 Aplicar la pauta de observación del ni- B.21 

8 . 1. 5 
8 .1. 6 

8 . 1. 7 

8. 2 

fío . 
Iniciar registro "CAR" 
lniciar la docwrentación del proceso de 
aplicación . 

Hacer "recuentos " grupales periÓdicos . 

Evaluación SUITl3tiva 

8 . 2 . 1 l.Jiños . 
8. 2 . 1. a t\olicar Dauta de observación. 
8. 2. 1 .b Revisar ~edientes individuales. 
8 . 2. 1. c Aplicar SCDPE . 

A.2 
F~CAl A. 2 

pl72-rn 

B.21 
p . 166 
13 . 85 

1 h. 

3 h . 
1 h . 
4 h . xrn. 

2 h . 
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8. 2 . 2 Maestros : 

8. 2. 2. a Recoger datos personales : conoci
miento, historia profesional , ac
titudes. 

8.2 , 2 .b Medición del grado de aplicación. 
8. 2 . 2 .c Revisión de expedientes individua 

les. - -
8. 2 . 2 .d Elaborar perfil del usuario. 
8. 2. 2. e Aplicar S())TE . 

8 . 3 
8.3. 1 

INCORPORACION 

Registro de logros . 
Autogestión : estra~egi2s autogene
radas para la solución de problemas 
de la Institución . 

A. 2 

A . 3 

p.17 ( 

A .3 
B . 85 

µ.17&I7B 

fp.177-J:?E 
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Las tareas de la fase de diagn6stico de la 1 a la 6 marcadas -

co n ast er isco (*) requieren la presencia de todo el equipo de 

traba jo d e la instituci6n . Se han calculado tiempos aprox im~ -

d~s para el d esarrollo d e dichas t a r e as, las cuales , en su may~ 

r í a se realizan e n la s dos semanas previas al inicie de clases, 

haciendo un total aprox imado de 40 horas de trabaj o , y llevándo 

s e a ca bo en un t aller inicial . 

Con los mate r iales emanados de es tas do s semanas de trabaj o se 

integra un "ma nual de apoyo para el personal", que inc luye: 

Metas a l ograr en los niños. 

Análisis de las metas hecho por cad a mae stro . 

Observación hecha por el ma e s tro en relaci6 n a las metas 

de l niño. 

Esquema general del COC ( F .l ). 

Análisis del esquema general de l COC . 

Diagrama de Dimens ione s de la Innovaci6n (F . 3 ). 

Anál isis de l Diag rama de Dime nsiones. 

Forma del Perfil d e la Innovación ( f . 4). 

Análi sis de mi siones . 

Análisis de funciones . 

Análi s is de tare a s . 

Me tas para el maes tro . 

Análisi s de la s metas hecho por cada maestr o . 

Perfi l del us ua rio: 
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a) metas de la institución. 

b) metas de c a da agente . 

Esq uema del "Modelo de Implantac ión de Innovaciones Educa 

t iva s (F. 2) . 

Análisis de l esquema hecho por cada maestro . 

Plan anua l de cada mae s tro . 

Rutina de trabaj o y horar i o . 

Formato s de p laneac ión . 

Formas de control: a ) metas , b ) experiencias cla ve, c) 

t emas . 

Diagrama de la estructura básica de su salón de clases . 

Listas de mat e riales por área . 

Normas de f uncionamiento dent r o de l salón de clases e labo 

rado por l a mae stra. 

Se i nt e gra un engargo l ado o li bre ta con : 

Plan anual del maestro . 

Formatos plan semanal. 

Formatos p l an dia rio . 

Formato s g rupo pequeño . 

Plan de la primera sema na elaborado en el sem inario ini 

c ia l de diagnó stico y preparación . 

Es t os mater iales , e l manual de apoyo y el c uaderno d e plane~ 

ción so n ut ilizados por el personal dP. la institución todo el -

.-> ño co mo materiale s d" tt•abo.jo . 
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A estos materiales se van adicionando los contenidos de l as se 

s i ones mensuales de capacitac ión, lectura s del libro "Niños Pe 

q ueños en Acción" y materiales bibliográficos adicionale s . 

A partir de la tarea 7, e l trabajo es básicamente administrati-

vo en cuanto a contro l de la estrategia. Las tres columnas de 

la derech a , en el cuadro , se refieren respectivamente a: 

Figuas (F.) uti l izadas como apoyo . 

Localización d e dichas figuras: apéndice (A) , Ó página -

( P.) , ó referencia bibliográf ica (B. ). 

Tiempo aproximado en horas (h . ), marcado espec í ficamente 

para el taller de trabajo previo a l i~icio de l ciclo esco 

lar. 

Se ha elaborado una pr opuesta de rut a cr í tica con el fin de cla 

rificar l as tareas y lo s tiempo s , donde se utilizan para marcar 

las tareas diferentes fig uras : números romanos para las tareas 

principale s ; n úmeros arábigos enmarcados en un cuadrado para -

las tareas que integran l as tareas principales, c í rc ulos para -

las secundarias y triá n gulo s p ara las tercia rias . 

La ruta crít ica se ha e laborado dividiendo el ciclo escolar en 

meses y cad a mes enc uatro s eman as : 

Las flecha s indican cont inuidad sin fe cha. 

Las flecha s con figura indican p er iod ic idad de la tarea . 

Cabe aclarar que esta es una sugerencia y cada escenari o la adaptará a sus 

propias necesidades . 
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TA RE AS ,. 2• 3 • ·40 4 • 

I1 

III 

1 

VII 1 1 

" ' ' 
VII 1 1 11 1 1 1 l 11 

'A 
t_ 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 I ~ 

VIII 1 1 1 



C A ? I T U L O I V 

RESULTADOS Y CONCLUS I ONES 

Resultados 

Aport aciones: 

- 193 -

Il resultado de est e trabajo e s el di seño y aplicac ión de una me 

t odo l og ía para implantar e l C. O.C. en un Jard ín de Niños . 

Para el dis eño se utilizó como marco de refere nc ia metodológico 

el s i s tema de "cambio p laneado " propuesto por Le ithwood y Col. 

Este fue adaptado a la s co ndiciones idiosincr ási cas de la inves 

tigac ión, generándo se la estrategia de imp lantación descrita en 

el capítulo anterior. 

Se consideran entre la s principa l es aportaciones de es t e trabajo: 

La adaptación de l modelo se leccionado a la tarea de imp lant a 

ción del C . O. C . y el desarrollo de una estrategia alternativa 

para l a impl a ntación de inno vaciones educativas en una ins ti

tución en México. 

El desarrollo del "p e rfil de l a innovación de l C. O. C." . 

El d esarrollo y muestr eo de la "E s tra teg ia general de apl i ca 

ción " a t r avés de la cual se mon i torea e l proceso de implar.t~ 

c ión . 

El de sarro l lo y muestreo de for matos de planeación . 

La propues t a de una lista de "Metas para el Maestro ", genera 

da e n co ngruencia con las meta s del niño. 
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El desarrollo de apoyos organizativos a la administración, -

que coadyuve al logro de su involuc ración como agente partici 

pativo en el proceso. 

El diseño de cuadros que simp l ifican al maestro la visualiza 

ción general del curriculum y de la estrategia para implantarlo. 

Eleme~t os para la evaluación formativa de l a implantación . 

Elementos para la eva luación sumat iva de la implantación. 

Como apoyo a la estrategia de implantación se diseñaron una se -

rie de "formas de trabajo ", que fueron probadas y refinadas en -

el es cenario educativo , en los diferentes moment os de la implan

tación: 

a) ' Diagnóstico : 

Formas d e anális is de necesidad es de la institución. 

Forma ce his torias personale s de las maestras. 

Cuadro de anál isis d e l esquema g eneral del C.O . C . 

Cuadro de anál isis de l as dimensiones de la innovación. 

Cuadro de ni ve les de implantación de l per fil de la ·innova 

ción . 

Cuadro d e anál isis del perfil de la innovación . 

Fo rma de ubicación de l u suario dentro del per fil de la -

innovac ión. 

Element os de eva luación para el grado de apl i cac ión . 

Cuad r os de detecc i ón de obstác ulos para l a implantación . 
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b) Formas de apoyo de l a implantación: 

Fo rmas de p laneació n : anual , semanal , diaria y grupo --

pequeño. 

Cuadro de ele mentos de la planeación. 

Formas de s eguimi ento de: metas, experiencias c lave, te

mas, reglas. 

Formas de requisición de materiales . 

Formas de registro d el logro de metas en l os niños (eva 

luación f ormativa). 

Listas de mater iales para cada nivel de aplicación. 

Metas de desarro llo del maestro. 

c) Formas de control administrativo de la estrategia de aplica-

ción: 

Li s tas de actividades de apoyo a la aplicación . 

Horar ios de actividades de apoyo a la aplicación. 

Formas de control de la estrategia de aplicación FCA-1. 

Formas de bitácora de juntas técnicas y administrativas . 

La apl ica ción de la alternativa desarrollada se real i zó a partir 

de 1986, en que se inicia la segund a fase de i nves tigación, y -

fue refinándose como p roducto de l os r es ult ados obt enido s a par 

tir d e su uso por los age ntes de la institución. 

Los resultado s en relación a la aplicación se p l antean en térmi

nos de lo s instrumentos utilizados en cada fase de inve s tigació~ 

Se han t omado dato s sobre e l grado de aplicación del programa y 
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sobre el logro de las metas en lo s niños, como elementos Ge con

trol y retroalimentación al proceso de implantac ión y como indi 

cativos de la presencia de la innovació n en la institución . De 

ninguna manera se utilizan como med i da extrictamente result ante 

de la estrategia desarr o llada; ya que , ésta se ha ido elaborando 

paulatina y simultáneamente al trabajo de es t os dos años (1986 -

198 7 ; 1987 -1988); sin embargo al contrastarlas, arrojan gana~ 

cías en la segunda parte . 

Tanto para los mae st ros (grado de a p licación), como para los ni 

ños (logro de las metas); se presentan l os resultados correspon 

dientes a l Último año de la primera fa se (3 er . año) , y a la mecí 

ció n tomada en este año escolar (1 y~ años). 

La evaluación de l os logros de la implantación, al igual que el 

desarr ollo de la estrategia, han sido producto de un proceso que 

aún no está concluido , sino has ta fina les de est e año . 
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RESULTADOS EN LA INSTITUCI ON : NIÑOS 

FASES DE INVESTI GAC ION 

la . FASE 1983 - 1986: 

TAREA: ADAFTACION DE LA ESTRATEGIA DE IMPLANTACION DE HIGH/SCOPE. 

INSTRUMENTOS: 

S . RON (Regis tro de o bs ervaci6n del nifto) High/Scope . 

S. K- 6 (Evaluaci6n experiencias clave) High/Scope . 

PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIHIENTO DE LAS METAS 

METAS (RESULTADOS EN PORCENTAJES) 1986 
GRUPO I II III IV V VI VII VII I IX X XI 

1 82 . 6 74 84 . 6 - 65 - - 62.8 - 91 20 

2 64.9 78.7 88 - 67 - 65 82.8 - 55 65 

3 92.0 67 . 2 82 87 63 .3 90 . 6 57.4 63 69 - 42 

Cs6lo grupos experimentale s ) 
NOTA : Los espacios marcados ron raya indican que no se evaluó la neta . 

2a. FASE 1986 - 1988 

TAREA: DISEÑO DE ESTRATEG I A ALTERNATIVA. 

INSTRUMENTOS: 

S . PAUTA DE OBSERVAC I ON DE LAS METAS , García y Col. 1987 . 

F . CAR (Regist ro de obs ervaci6n me t as) (Adapt . Espriu 1988) . 
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MITAS (RESULTAIDS lli PORCENI'AJE) 
GR uro I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 77 . 8 51. 9 29 . 6 54 . 0 41.6 75 . 9 56.3 62 .3 33 .3 96 .3 -

2 93 . 0 58.6 27 . 5 51. 7 - 58 . 6 78 . 9 46.4 69 . 0 31. o -

3 92.0 53 . 0 32.2 45 . 1 37 . 5 - 74 . 5 58 .9 78.6 57 . 2 

4 96.4 67.9 21.4 73 . 2 64 . 2 - - 68.7 35 . 7 - -

(sólo grupos nuevos) 
NOTA: Les espacios marcados con raya indican que no se evaluó la neta. 

3a. FASE 1988 - 1990 

TAREA: VALIDACION DE LA ESTRATEGIA ALTERNATIVA. 

INS7 RUMENTO S: 

S. PAUTA DE OBSERVAC ION DE LAS METAS: 

Ga rcía y Col . 19 87. 

S . SCOPE (Observación de interacciones dentro del s alón, High/ 

Scope). 

F. CAR (Regis t ro observación de metas. Adapt . Espriu 1988). 

,------------- ---------, 
1 S. Med ida sumativa 1 

: F. Medida formativa : 
·~--------------------~ 

Niños : En relación a los niños, además de estas medidas se apli 

caro n otros in s trumentos de evaluación, con el fin de aume ntar -

la información de los efectos d e l programa , García , 1986 . Se --

reportan ~stos por ser inherentes a la innovación . 
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Lo s datos mue s tran , por un l a do el proceso para valorar aque llo s 

aspec t os que son realmente relativos a l progr a ma y como incide -

so br e la co nd uc ta de l os n iños . 

Las medid a s q u e se reportan corresponden respectivamente a l os -

niño s q ue part i c i pa n en las dos fas e s de l a inves t i ga c ión; en l a 

pr i mera en l e s grupo s exp erimentale s y en l a s egunda , en l o s gr~ 

pos nuevos . 

~AESTROS 

1AS[S DE INV EST I GACIO N 

l a. FASE 19 83- 198 6: 

TAP.EA : ADAPTACI ON DE LA EST RATEGIA DE HIGH/SCOPE. 

I NSTRUMENTOS: 

S. 19 83 - 19 84 . High/ Scope . 

S . l 984- 1935 . H~gh /Scope . 

S . 198 5-19 86. Listas chequeo (Barocio , 19 86) . 
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PORCENTAJE PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE APLICACION LOGRADO 

- MAESTRA CARACTERISTICAS DEL PROGFA'1A (RESULTADOS EN PORCJNTAJE) 1986 

Sf\LON RUTINA INI'ERACCION PlANFACION CONOCIMJfÑTOS TOTAL 

1 93 84 83 85 91 87 . 2 

2 89 77 71 71 88 79.2 

3 89 92 91 92 80 88.8 

INSTI- 90 84 81 82 86 85% 
TUCION 

2a. FASE: 1986 - 1988 

S. LISTAS DE CHEQUEO DE LAS CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA 

CBarocio, 198(i ) . 

F . FORMA CA- 1 . FORMA DE CONTROL DE LA ESTRATEGIA GENERAL DE 

APLICACION (Espriu, 198?). 

::::ARACTERISTICAS DEL PROGRAMA (RESULTADOS EN PORCENrAJE) 1988 
MA.ESTRP SALON RUTINA INTERACCION· PLANFACION CONOCIMIENTO TOTAL 

1 87 87 60 42 71 69 

2 89 60 42 64 48 60 

3 87 81 63 85 62 75 

4 93 91 69 92 77 84 

INSTI- 89 80 58 71 65 72% TUCION 
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3a . FASE 19 88 - 1990 

S. IN STRUMENTOS DE EVALUACION, PERFIL DE LA INNO VACION. 

(Espriu, 198 8 ). 

F. FORMA CA-1. 

CARACTERISTICAS A EVALUAR 

- PLANEACióN 

- MANEJO DE METAS 

- MANEJO DE ESTRATEGIAS DE ENSENANZA 

- OBSERVACION DEL NIÑO 

- EVALUACION DE OBSERVACIONES 

INTERACCION MAESTRA-NIÑOS 

NOTA : No se i ncluyen l o s dat os de 1984 y 1 985, ya que s e evalu~ 

ron con el perfil de Capacitac ión propu esto por High/Scope , y no 

es corre spondiente al gener ado . Los dato s de 198 6 corresponden 

a tres años de i mplant ación . Lo s datos de 1988 corresponden a -

un año y medio de i mp l antación . 

Lo s da tos acerca del grado de ap licac ión logrado para l os mae~ -

tros , corresponden en la primera fase a las maes tras de los gru

pos e xper imentale s ; y e n la segunda , a l as maes t ras nueva s . 
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Se o bs erva que en relaci6n a l . grado de aplicac i6ri e ntre la -

primera y segunda fase , hay un incremento muchÓ mayor -

en la segunda , ya que se realiz6 en menor tiempo. 

Aunque esto no ha sido medido cuantitativamente , las maestras -

partic ipantes e n la segund a fas e, reportan en forma verba l estar 

más tranquila s y conscientes del proc eso en e l q ue e s tán involu

cradas. 

En relac ión a lo s padres de familia y a la admin i straci6n, no s e 

han ap l icado medic i o nes como l as reportadas para lo s niños y -M

maestras . Est e e s un aspect o que deberá ser abordado en el tra

bajo futuro . 

La norma en q ue se ha controlado el pro ce so ha s i do a través 

de entrevistas y cuestio narios. En el caso de l os padres de f a 

milia , de satisfacción c on e l programa; y en el caso de la ad mi

J1 is trac i6 n , en r elación a un incipiente control de lo s "marcos -

de trabaj o". 

Los r eport es de l os padres de famili a han sido a favor del pr~ -

grama, reportando como efectos d el mismo , entre otros: 

a) Mayor d e senvo lvimiento de l os n iños . 

b) Ma yor a utonomía. 

c ) M~ joras en el le ng ua je , y en general e n la comunicaci6n . 
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En relación a la adminis tra ción, los repo rte s van en el sentido 

de que se ha logrado una mejor comunicación entre el personal y 

la Dirección, hay mayor participación en la toma de decisiones; 

a t ravés d e la estrategia general de aplicación se ha logrado un 

mayor conocimiento y entendimiento del t rabajo de las maestras. 

Alg unos resu ltado s ya fueron report ados en e l cap ítulo anterior. 

Para la fase de validación de la e s trategia, se trabaj ará esp~ -

c ia lmente en un mayor control en la o btención de datos para es -

t os dos i mportantes agentes de la ins titución. 



- 204 -

CUNCL US I ONES: 

e pres entan en forma general las conclusiones, algunas de l as -

cuales ya han sido expresadas en la parte del procedimiento: 

La estrategia desarrollada representa un a alternativa innovadora 

dentro de l campo de la intervención en ins t ituciones educativas, 

ya que : 

Se concibe la implantación como un proceso interactivo entre 

la innovación y la institución . 

Se explicit an la s características de la innovación estructu -

rándose un perfil de la innovación, en el cual se d esg losa c~ 

da uno de los compone nt e s del e .o .e . en un anális i s de misio

ne s , funciones y tareas , q ue sirven al maestro de apoyo para 

conducir su trabajo . 

Se proporciona a l docente elementos para evaluar su avance en 

el proceso e n forma permanente . 

Se proporciona una estrategia g eneral de apl icac ión que incl~ 

ye monitoreo , s upervisión y retroalimentació n al docente, ap~ 

yando e l p roceso en forma ind ividualizada . 

Es una propues t a sis temática , que permite controlar e l creci 

miento de lo s d iferentes agentes de la institución, en forma 

simultánea a l a i nt roducción de la innovación, llevandc a la 

inst itución a l ograr la incorporación dE la misma. 

La estrategia d e implantac ión se genera co~o prod ucto d e la -

interacción del diseño curr icular y los resultados obtenidos 
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en la práctica. Representa una est r ategia de investigación-

acción, en l a que se detecta un problema, se propone una solu 

ción q ue es probada y di s c ut ida en la práctica, y se utilizan 

lo s re sultados obtenidos de su apl i cación, para refinarla. 

La Metodología de cambio planeado utilizada, o frece a la ins 

titución edu cativa la p o sibilid ad de vis uali zar e l cambio en 

forma global , como un tod o, atrapable y controlable, dentro -

de un proceso. 

En esta visualización cada agente de la ins titución (maestro , 

padre s y administrativo) tiene claridad ace r ca de: 

En que consist e la innovación. 

Que se prete nd e lograr en l os educando s a trav~ s de s u i m

p lantación . 

Que c ambios s e esperan de parte de l a Institución para lo

grar a lcan zar las metas d e l a i nnovación . 

Como llevar a cabo los cambios requeridos : tareas ,tiempos. 

La estrategia planteada confiere al proce so de implantar una 

innovac ión una gran importancia, como fue nte de elemen tos mo 

tivacionale s int r íns eco s para el docente; q ue s e cons i deran -

de gran valor para retroalimentar su a v ance d entro d el mismo , 

y asegurar la incorpor ación de la misma, l a vid a de l a inst i

tución . 

Por estas razones la estrat egia desarro llada se considera un me

dio claro y confiable para emprender la tarea de implantar una -

innovación en una institucíón educativa, que vis ualiza a la ins-
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titución corno un s istema social . 

Normalmente existe una relación directa e ntre el gra do de aplic~ 

c ión d e un programa educativo, l ogrado por u n mae stro que está -

en entrenamiento y lo s logros e n re l ación a l os e s tudia n t es del 

proceso de enseñanz a - aprendizaje . 

Se piens a que el marco de refer e ncia de l e .o . e . abor dado con 

u na perspectiva de cambio planeado como la que se presenta -

puede hacer q ue es ta relación sea positiva, ya que e l maestro 

des d e e l princ ip i o trabaja e n función de l as metas de l currí

culum y d a oportunidades para el aprend izaje a ctivo , el le~ -

gua je y l a re pre sentación de lo s preesco lares ; e lementos q ue 

des de la per s pect iva p i ageti a n a so n los modos de aprendizaje 

idóneos para los niños de es t a edad. 

La es trategia desar rol l ada es abordada desde una perspectiva 

de investigac ión - acción, haciendo que l os resul t ados de la -

~is ma e st én anc l ado s a la realid ad educat iva hacia l a cua l -

van dirigidos ; y sean p roduct o de la ca - participación a nivel 

de a cción - reflexión , de un eq upo interd is ciplinar i o . 

Los comentario s de las maestras q ue h a n participado , acerca -

d e l a e s trategia propues t a , van en e l s en t ido de sentirse más 

eguras y con mayor claridad sobre la repercus ión que tienen 

su s ac ciones e n el proc es o • ·ens e ñanza- ap r endiza j e de los niños . . 

Tant o la evaluac i. Ón formativa como la sumativa, aportan datos 

útil e~ para r e tro a limentar el proceso y refinar l o. 



- 20 7 -

Ca be a clarar que los in s t rumentos de eval uac ión sumativa estruc 

turados a partir d e l p erfil de la innovación , as í como el perfil 

mi s mo est á n en s u versión pre l iminar y aú n tendrá q ue trabajarse 

en e l lo 3 p a ra r e fi narlos . Este trabaj o s e hará a ntes d e la f ase 

de disemina c ión y se validará en ésta . 

Se c o ns idera que el traba jo desarro lla do en e s ta tesis cu

bre l a s espec tativas de análisis , di s eño , d0sarr ol lo y eva 

lua c ión propues t as ; y abre nuevas po sibilidades de i nvesti 

gació n en el c ampo d e la imp lantación a ni.vel inst i t udonal. 

La pregunta de invest igación que motiva este craba jo , e n -

relación a la introducción de una innovació n en una in s ti 

tució n e du c ativa que da conte s t ada en su versión prel iminar; 

plan t e á ndose l a necesidad de concluir su refin a miento y va 

lida r la e n una s i guient e fase de inve s tigac ió n . 

La va li d ac ión d e l a estrat eg i a propu es t a se plantea como una ta

r e a a sPr desa rro l l ada a través de la imp lantación del e .o.e . en 

o t ro s escena r ios , e n un e s fue rzo por disemi nar el programa (Wang 

y El l1 t , 198 1 ), En u na t erc e r a fas e de l a investigación. 

Una v ez valid a da , podría s er " t r a nsportada" a otros es cenarios .. e 

i nc l u s ive a la implantación de o tras i nnovaciones educat ivas si - 1 

milares jentro de algu na institución , utili zando la estrategia -

bás i ca de a plica ción y de sarro l lando el perfil relativo a l a in

novación q ue se pretend e implantar. 
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La es~ra~egia de implantaci6n está s i endo refinada actualmente -

en el Jardír: de Niños Ant6n S . Makarenko ", y será has t a fines de 

este ciclo escolar , en junio, que qu ede t e rminada en s u present~ 

ci6n final . 
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PM: Proporciona Materiales 
RD= Rutina diaria 
AYD<= Apoyo y EXtens.i.6n de planes. 

P= Padres de familia 
CAR= Fonnato para llevar un segu.i.mento individual de 

los logros de los ni.fas 
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A P E N D 1 C E Nº 2 

FORMAS DE APOYO A LA IMPLANTACION 

a. D I A G N o s T l c o 
Fo r mas de análisi s de necesidades 

Formas de historias personales de las maes t ras 

b. APOYO A LA APLICACION 

Forma de plan anua l 

Forma de p l a n semanal 

Fo rma de p l a neación d e 

Cuad r o de e lementos de 

Fo rmas de seguimiento: 

metas 

experiencias clave 

temas 

r eglas 

y diario 

grupo pequeño 

la planeación 

Forma s de requisición de materiales 

Formas de registro de metas (ev. formati va) 

Ejemplo de listas de material es ~ivel I 

del ~erfil de la Innovación 

Diag rama del a rreg lo del salón 

Ejemplo de R~t ina Diari a 

c. CONTROL ADMINISTRATIVO : 

Lis t a de a ctividades de coordinación de l a implantación 

f o rma de control de l a es tr a t egia gener a~ de aplica c ión 

(F . CA- 1) 

Formas de bi tácora de j unta 

d. PADRES DE FAMILIA : 

Pla n de trabajo 

Cuestionario sa tisfac ción 



ANALISIS DE NECES IDADES 

coc 
EJEMP LO: ARREGLO DEL SALON 

CUADRO No. 1 INSTALACIONES Y MATERIAL ES 

r-~~~~~~~~~,-~~~·~~~~~~r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~- -- ~~~~ 

SAL A: 
DIMENS IONES 
NU MERO DE NI ~OS 
NUMlRO DE ADULTOS 

LACTANTES: A,B, C. 
Dimensión: ~ x 3=24 m2. 
No. JJ i ños : 16 
t~o. Adultos: 4 
( ed u"cadora, 3 asi sten-
tes ) . · 

MATERl~ AL A y ll. 
Dime nsión: 46 m2 . 
(C.i..O X 5.23 ) 
i:o. i' l i ~o s: 19 
(6 (a) y 13 (b) ) 
f<o. Adultos: 4 
( l e,du caüora) 
(3 asistentes) 

MAT EWNAL C y PREESC. 
A. 
Dimensión: 28 m2. 
(s.t,o x 5. 23) 
No. Niños: 23 
(10 (M) y 13 (P) ) 
tlo. Adultos: 3 
( l educadora) 
(2 asistentes ) 

DISTR IB UCIOM 
IJEL ESPACIO 

- Aumentar Espacio 
- Ampliar espaci os 

destinados a juego, 
act. didácticas . 

- Mejorar condiciones 
de l uz, venti la ción, 
temperatura. 

- Organizar y del imi
tar espacios niños
ad ultos . 

1-------~~~~-~ 

- Redi s tribu ir el es 
pacio en área s bien 
delimitadas. 

- Dejar espacios li- 
bres dentro de cada 
área para el traba
jo de los niños. 

- Aumentar el espac io 
de t rabajo. 

- Redis tri ~uir el es
pa cio actual pa ra -
pennitir mov ili dad 
y trabajo de los ni 
fios. 

- Ampliar la sup. de 
cada área e instau
rar áreas comunes. 

EQUIPAMIENTO 
MAT. Y MOBILIAR IO 

- Red uc i r el equipo 
rara fines asisten 
cia l es a lo mínimo 
necesa rio. 

- Cambiar la il lfombra 
del gateadero por -
hule acolchonado. 

- Aumentar material. 

- Adecuar el mobilia
rio a las necesida 
des y dimens i ones -
de los niños. 

- Incrementa r los ma 
teriales para fines 
didácti cos. 

- Adecuar el mob ilia
r i o a las ne ces i da 
des y dimensiones -
de los niños. 

- Incremen tar 'os ma 
teriales para fines 
didácticos. 

ALMACENAMI Erno 
Y EXll!B ICION 

- Almacenar los materia 
les qu e no se usan ::
fuera del sa lón. 

- Dentro de l a sa l a te
ner l os materia l es a 
la vista y alcance de 
l os niños. 

- Poner los materiales 
didácticos a l a vi s
ta y alcance de los 
niños. 

- Los materia les asis
tencia l es estaban -
fuera de l al cance de 
l os niños. 

- Tener l os materia les 
a la vio-ta v al cance 
de l os nifios. 

- Eti queta r los rna te-
ri a ks . 
Ponerlos rn reci pien 
tes. -

USO DEL ESPACIO 

- Darl e un uso prefe
rentemente educat i
vo. 

- Ambientarlo para -
que resulte estimu
l ante, visual, físi 
ca y auditivamente~ 

- Una vez reestructu
radas l as 5reas , -
utilizarl ás para el 
ma11ej o del COC. 

- Permitir qu~ los ni 
ños teng;in ~ ;ovi 1 i-: 
dad y us en el ~sp3-
ci o y mate ... ial . 



MAESTRA: LAURA 
GRUP&: 2° "A" 

_ Cfll..Aé :.r:R ISTICA 

A• "F.GLe 
DE L 

s~LGN 

1 

DIMENSIONES 

,¡¡} DISTRiiiUCIGN 
DEL ESPACI5, 

b) EQUIPAMIENTe 
DE LAS AREAS 

1

, clAUÜ~éÜ<A:;:J i::TTQ-
'f l': XHIIJ I CION 

EJEMP LO CICLe ESCGLAR : 1986-1987 

NECESIDA DE S PERCiiiIDAS 

l.- RECe NSIDERAR ESP ACie PARA CADA AREA 
2.- ESTAQLECER ESPACie PARA EXHiiiIR Y GUARDAR THABAJeS 
3.- ESTAiiLECER ESPACIO PARA PERTENENCIAS PERSQNALES 

4.- MATERIALE S REALES 
5.- MATERIALES PARA SIMULAR 
6.- KATERIALES QUE PUEDAN EXPLGRARSE ACTIVAMENTE 
7.- MATERIALES QUE PUF.DAN MANlfULARSE, TRANSF6RMARSE Y CGMiiINARSF. 
B.- MATERIALES PARA LLENAR Y VACIAR 
9.- MATERIALE S PARA M~DELAR 

10.- ACCESQRieS Y ~ATERIALE S PARA EL DES EMPE Re DE ROLES 
11.- CCNJUNTeS DE MATERIAL~9 IDENTIC~S 
12.- CQ NJU NT•S DE MATERIALES SIMILARF.S -
13.- MAT F.RIAL~S QUE PU EDAN CLASIFICAR SE EN DIVERSAS F'RMAS 
14.- C(.NJU NTCS úE e BJE'!'eS QUE SE PUEDAN COl'< TAR 
15.- MATERIALES QU2 SE FUEDAN SEPA kA R Y ACOfLAR 
16.- MATERIALES CCN F~RMAS DEFINIDA S 
17.- ~ATERIALES QUE PU EDAN USARSE PARA SE~ALAR EL PRINCirro y FIN 

DE UN FERIGDQ DE TIEM Pe. 
18. - Ml\ 'N '. RIALé,S our: 'l'F:NGAN ~:ovu: r~: . T" 1 QUE FU E li AN SER MC.VIDC:.S 
19 . - DI AGRAMAS QUE DESCR ilil :. N F:L ORDEN DE L•S SUCESvS 
20 .- COSAS VIV IENTES CUE CAM g ! F:N C8N EL TIE ~P• 

21 .- MATERIAL~ S CON us~s F:SPECIFICWS 
22.- HERR AM IEN TA S Y ECUIP8 
23 .- l'iATt:R il\Lf~ S PARA ceNSTRUIR 
24 .- MATE RIAL~S QUE SE PUEDAN SE RIAR 
25. - CG NJUNTQS GR D~ NAD~S GE MA TERIALES C•N L~ S QUE SE PUEUA HACER 

CGRRES~~NDENCIA DF: 1 a 1 
26 .- MATER IAL~S A LLS QUE 5E LES PUEDA DAR FC:. RM A 
27.- RELOJ ES Y CALEWUARI GS I~PRQVI 3ADQS 

~ ¡ l 

--·-----··-- ------ -------·--- --·-
28 .- ACC~QDAR MAT~RIALE3 HACif~DL QHVI AS LA S DIF ERf NCIAS DE TAMA 

~GS, QUE SE PUE~AN HACCR CATEG~RIAS . 

L__ 



GRUPO MAESTRA EXP COC. 

3º* 
3º* 
l o 
l o 

2º 
3º 

Coord . 
Tec. 
Coord. 
Adm. 
Música 

GRADO DE 
APLICACION 

CUADRO DE HI STORIAS P[RSONALES DE LAS MAESTRAS 
coc 

GRADO DE EVALUAC. EVALU AC . NIVEL OE 
CAPACITACION CONCEPT CONOC. COMPRENSION 

EXP LICACION DEL CUADRO No. l 
GRUPO: 3º nifios de 4 a 5 años 

l º niños de 3.6 a 4 años 
l º niños de 3 a 4 años 
* Maestra con su mismo gru po del año anterior. 

AÑ OS DE EXP. 
DOCENTE GRADO DE INTERES 



CAL[NOARiD CE ACTIVl ílAll[S 

CENTRO: 

I ACTJVJOAO[S S[PT 1 EMGRE 

1 

1 

l 

1 

i 
1 
1 

1 

i 

OCTUBRE 

P ¡, A N A N U A L 
CICLO [$CO LAR: 

llQV 1 EMCRC OICIE~Cr.E ENERO FEB RERO 

1 

1 

--
MARZO ABRIL ¡ MAYO : JJ;,; ·. 

1 

' 1 

1 

' 1 

1 
1 
1 

' 
1 1 

1 

i 
1 

1 

! 

1 --· 

' 
' 

1 
' 



TEMA: 

F O C O 

CENTRO DE EDUCACION MATERNAL Y PREESCOLAR YUPI 
"La autonomía como meta en la Educación" 

HOJA DE PLANEACION SEl-lANAL 

MAESTRO: 
~~~~~~~~~~~ SEMANA:~~~~~~~~~-

ESTRATEGIAS DE ENSEílANZA OBSERVACIONES DE LA SEMANA EVALUACION DE LA OBSERVACION 

' 

. 
! 
1 

NOTAS:~~~~~~~~~~~~~~~ 
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PLAN SEMANAL FECHA, _______ _ 

CUADRO DE ELEMENTOS DE LA PLANEAC!ON 

META MAESTRA _______________ _ 

------------------------------------GRUPO. ________________ _ 

FOCO 
ncluye: Metas del Programa Expe 
iencias Clave. -

~
ecesidades especificas de los -
i ños, de 1 maestro {reblas , e ven 
os escolares. curiosidad por sa 
er sobre algo en particular). -

Sel ección de experiencias en -
base a la observación del niño 
o a las necesidades del Jardfn . 
(Día del Niño, 10 de Mayo). 

Aspectos que preocupan al mae! 
tro . 

Proyectos . 

¿oue pre tendo? 
! 

ESTRATEGIAS 
l. Arreglo del Salón (materiales, cambios 

de 1 mob1l1 ano, areas nuevas, etc). 

2. Rutina Diaria. Como voy a utilizar los 
penados de la rutina diaria para apo
yar e l foco de planeación . 

3. Apoyar y extender. En función de i foco 
de planeac11io. 

4. Padres de familia. Como utilizarlos -
como apoyo al foco de Planeaci6n. 

5. Apo yo a la meta. Que voy a hacer para 
centrarn¡e en la meta. 

lCómo voy a 1ograrlo ! 

OBSERVACIONES 

1 . - PROGRAMA 

- Efecto de las estrate 
gias en los niños. -

- Que tanto mis estrat~ 
gias me sirvteron pa
ra apoyar mi foco. 

- (impacto de la activi 
dad y material es en :
los niños). 

2. - NIÑOS: 

•! Comportamiento de 
1os ntños en rela 
ción al foco -
a) Individual 
b) Srupal. 

Ob servar objetivamente 
todo lo que pasa. 

- Descrtbir lo que el ni 
ño dice y hace. 

Preguntas que orientan la 
observación del maestro: 
- lQué quiero observar? 
- l A quién quiero observar? 

lQue aspectos quiero ob
servar? 

- l Cuál es el propósito de 
mi observación? 

- lCuál es el sistema que 
voy a utilizar? 

EVALUACION 

•) 

- Efectividad de las estr! 
tegias para apoyar el fQ_ 
co. 
(que me dice, porque su
cedió lo que paso). 

- Efectividad de las estra 
tegias en relación a loS 
niños: 

b) Adecuación de las activi 
dades y material. 

(que infonnación sobre -
los nlños, me proporciona 
lo que sucedió) . 

- ~ograr ciertos conceptos 
que i ntegren lo que suc~ 
dió. 

llogré lo que me propuse? . _ _1 ______ ______ _.._ 
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PLANEACION: 

LISTA DE REGLAS 

DENTRO ryEL SALON DE CLASES 

EN CADA PERIODO DE LA RUTINA. 

-Atender a sus compañeros mientras que planean. 
-No sobrepoblar las áreas de trabajo. 

TRABAJO: 

-No trabajar más de dos veces s eguidas en una área. 

-No e levar el v 0lúmen de voz para no interrumpir a los 
c ompaüeros. 

-Si terminan su plan inicial y de sean comenzar otro en -
esa mi sma área o en otra , de ben avisarme y mostrar su -
trabajo terminado . 

-Cuando se apaga la luz se quedan inmóviles, así doy al
gun avi s o . 

- No t omar m::i.teriale s de otra s ár eas, a menos que s ea re
qu erido rara el trabaj o que realizan. 

LIMPIE ZA : 

-Colgar su símbolo en el perchero, s i quieren colgar el
de a l gun c ompañero preguntarle a éste ante s . 

-Si terminan rápid o su limpieza , ayudar a sus compañeros. 
-Las jergas húmedas , c olgarlas en el tubo de l~s rc~ad e-

ras . 

-Guardar sus t rabajos ya s ea en su carpeta, c olc arlo en
la pared, en su bolsa del perchero, en muebles d es i [ na
dos para és to y s i son con pintura, en el tendede r o. 



2 

RECUERDO : 

-At end er a sus c ompañeros mi entras r ecuer dan. 
- El eeir a un compañero para que le cuestione acer ca de -

su t r abajo . 
- Si es e l caso , mostrar s u traba j o te r minad o • 

.:tECREO : 

- No re a l i zar ju egos brusc os. 
-~ ener pr ecauci ón c on los d emás n iñ os. 
-Procurar n o ~ i sar ár eas verd es. 

GRUPO PEQUE[' O: 

-No t omar l os materiales sin que se l es haya dad o las in 
d i c aciones previas . 

-No interrumpir a ninguno de l os otros grupos . 
-~ealizar l~ l i mpie za : guar dar mat eria l es , subir las si-

l l as a l as mesa s , s i e s necesario barrer, ayudar a l os
otros compai'ero s, e t c. 

-~ealiz ar l as actividades c on orden. 

CIRCULO: 

-Partic ipar activamente para hac e r coment ari os , levanta~ 
do la mano para pedir l a palabra. 

-Dar sugerencias de acuer d o al tema que s e trate. 
-At en i cr a l a c omversación. 

CYrRAS REC:LAS: 
-Si no se res~et a a l ['Una d e las ree l as , el niño se sent~ 

r~ en un tape t e de pensar. 

- No c orre r ni juLar dentro del salón. 
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CURRICULUM CON ORIENTACION COGNOSCITIVA 

REgUlSICION DE MATERIALES 

MAESTRA:~------~--~-- FECW.. :~-----------~ 
GRUPO : FIRMA MAESTRA :. _________ _ 

INO. OBJETO REQUERIDO UNIDAD CANTIDAD MATERIAI TAMAR<l COLOR OTROS :MARCA COSTO 
LUG.DE ADQ. 

l 

2 

~ 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



N:MBRE DEL NIOO: 

• 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

j 

CENTRO DE EDUCACION MATERNAL Y PREESCOLAR YUPI 
"La autonomía como meta en ·la Educación" 

CAR 
FORMATO DE EVALUACION DE LAS METAS DEL PROGRAMA - -- -------

CICLO ESCOLAR: _________ _ 
---------
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1 
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1 

MAESTRO: ----- - - - -
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! 

1 

1 

1 
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-· -- ---- -·--------



EJEMPLO: AREA CONSTRUCCION 

LISTA DE MATERIALES PARA MAESTRO S DEL COC 

NIVEL I Elabor6: Ana Aracelí Alvarado 

AREA DE CONSTRUCCION 
Bloques g r andes, medianos y pequeños, de madera maciza y/o 
hueca, elaborados con cajas de empaque de medicinas, rega -
los, zapatos, leche, cereales, galletas, y otros alimentos; 
forradas, p intadas y/o decoradas, huacales, y cualquier 
otra clase de empaque de madera u otro material. 

Tubos de cartón, alumi nio, plástico, etc. 

Botes de cart6n, lámina, aluminio, plástico , poliur etano, 
etc. 

Cordel, mecate , cordones de estambre, lana, plástico y 
otras fibras, poleas con gancho, etc. 

Forografías de l as construcciones de los niños , de maqueta 
y anuncios de materiales de construcción, etc . . .. 

MATERIALES PARA ARMAR Y DESARMAR 
Camiones para desarmar y armar de plastico, madera, etc. 
automóviles y otros medios de locomoción donde l as p iezas -
que lo forman se atornillen encajen y/o ensamblen. 

Mecanos grandes de p lástico, madera, metal, e tc . que s e 
enganchen unos con otros , elaborados por niños y/o educado
ras o prefabricados. 

Rieles de madera, p lástico y/o me t a l enganchables, trenes -
que a jus ten a los rieles y/o proporciona dos a éstos. 

Ruedas de madera, plástico y/o metal q ue ajusten e n los ve 
hículos desarmables y/o proporcionados a éstos. 

Tubería de plástico y otros materiales como: coples, miples, 
codos , tes, tapones, llaves, tuercas, reducciones, etc. 

MATERIALES PARA CARPINTERIA 
Bancos de carpinter~mesa resistente al tamaño de los ni 
ños) con una o dos prensas o tornil1os. 

Martillos, serrotes, clawos, tachuelas, tornillos, tuercas , 
rondanas, mariposas, corcholatas, pegamentos para mader a - 
(resisto! 850), etc. 

Retacería de madera de diLerentes anchos, largos, g rosores, 
texturas y formas . 



MATERIALE S PARA LLENAR Y VACIAR 

Camiones de carga y volteo 

Cajas para guardar y acomodar 

Canastas, tarros, botes, baldes , cajones de madera, etc. 

Semillas de frijol y aluvia de diferentes tamaños y colores, 
maíz blanco, amarillo, azul, pinto, cachuatzintle, pa l omero, 
garbanzos, alberjones, etc. 

Piedras de diferentes colores, formas, tamaños, texturas y 
materiales 

Conchas y caracoles de di feren tes formas, tamaños y texturas 

Botones, fichas, corcholatas, retacería de plástico, cani -
c as , minirecortes de cartón, poliuretano y madera, etc. -



DISENO DEL SALON 

MAESfRA: FREYJA 

AREA CONSfRUCCION AREA ARTE 

PUERTA 

~UEBLE PA
RA MATERI. L 

CLOSETS 

MUEBLE CON 
MATERIAL -
DE CONSTRU_s: 
CION. 

~~~~MENI-~~~~~~~~~~~ 

ESTUFA 

FREGADERO 

MUEBLE P_!! 
RA PLATOS 

VASOS, ETC 

COLADERAS Y OLLAS 

REPISA 

AREA llOGAR 

MATERIAL 
CONsrRu_s: 
CION. 

PIZARRON 

MUEBLE PARA 
PAPELES, MASA , 
MANTELES, RE-
v1srAs 

~ 

,, 

't 

~ ~ 

PUERTA 

OBJE-
TOS 
PERSO 
NALES 

MUEBLE 
COSAS 

PINTAR 
PEGAR 

MUEBLE PARA MATERIA
LES DE COMPLEME!ITA-
CION 

ROPERO 

MESA 

MUEBLE PARA 
MATERIALES 

DIVERSOS 

REVISfERO 

AREA TRANQUILA 

PARCELA 

1 , 1 , 

.,. 

CABALLE
TES. 

·::.:.';·: 1ESA 
MESA ... 
PARA 
PRE
PARA 
MASA 

.·.· :.· . 
:·.:.= 

RE-

o 

ACOK)DO DE LA MAESfRA FREYJA 



RUTINA DIARIA 

Círculo 

Planeación 

Trabajo 

Limpieza 

Recuerdo 

Cantos y juegos 

Grupo pequeño 

EJEMPLO DE RUTINA DIARIA 

HORARIO 

9:00-9:30 h.ts. 

09:30-09:40 

09:40-10:20 

10:20-10:30 

10:30-10:40 

11:00-11 :20 

11:20-12:00 

30 minutos 

10 minutos 

40 minutos 

10 minutos 

10 minutos 

20 minutos 

20 minutos 



EJEMPLO: HORARIO COORDINADORA PARA CONTROL DE APLICACION 

LUNES Revisión de planes, sacar datos, etc, 

MARTES: Entrar a los salones a observar, 

MIERCOLES: Modelar, como apoyo a las maestras. 

JUEVES Verificar como realizan las estrategias planeadas 

de acuerdo al perfil de la innovación. 

VIERNES c/15 días reunión con Roberto 

c /15 días leer para mi capacitación 

Lunes, miércoles, jueves cada 15 días junta de Planeación In

dividual con las maestras. 

Martes y viernes.- junta de la directora con todas las educado 

ras. Una junta es administrativa y otra para apoyo al e .o.e . , 
comenzar lecturas, elaboración de material, comentar algún pe

riodo de la rutina, sus estra tegias, etc. 



14. F-CA-1 
FORMA DE CONTROL DE LA APLICACION - - FECHAS : ___ ____ _ 

MAESTRO:~~~-~----~-- DE LA INNOVACION CIX>RDINALOR:~-------

r 

l. ELEMENTOS SACADOS 2 . ELEMENI'OS OBI'ENILOS DE 3. MONITOREO DEL PER 4. ELEMENI'OS PARA RETIDALIME~ 
DEL PLAN SEMANAL LA SUPERVISION DEL AULA FIL DEL USUARIO TAR AL Ml\ESTID 

., 



CENTRO DE EDUCACION MATERNAL Y PREESCOLAR YUP! 
"La autonomía como meta de la Educación" 

B 1 T A C O R A 
.. 

l 
PUNTO A TRATAR R E S U L T A O O S ACCIONES QUE GENERA 

NO T AS : 



PLAN DE TRABAJO PADRES DE FAMI LIA 

MAEST RA: MARCE 

O C T U B R E 

Visita a c asa de Lucia . - Jueves 22 

J unta con l a psicóloga de la UNAM . - Viernes 23 

Seman a d e l 26 al 29 de oc t ubre .- Pr epar a tivos par a la cele 

b ración d e l Dí a de Muer tos. 

Expo s i c ión de la Ofrenda d e Muer to s . - Viernes 2 0 

N O V I E M B R E 

Capaci tac i ó n pa r a l as maestras. - Vi e rnes 0 6 

P l áti ca del papá de Lucia, arquitec t o .- Jueves 05 

Parti cipación activa en ciclo bási c o p:ir l os padres .- Viei::nes 27 

D I C I E M B R E 

Capaci t ació n. - Viernes 04 

Visita a casa de Adriana. - Mar tes 1° 

P lática d e l a mamá de Chri s tian.- Vi erne s 11 

E N E R O 

Plática acer c a de la experiencia cl ave , Aprendizaje Activo. -Vi ernes 15 

Ca p a c i tación para l a s ma estras .- Vi e rnes 22 

Plá tica d e l papá de Ro sa Karina , oficinis ta.- Viernes 2 9 

FEBRERO 

Capaci t ación.- Vi ernes 1 9 

Plática acerca de la experiencia clave, l enguaje.- Viernes 29 

M A R Z O 

Plática del papá de Ma rtha, técnico en máquina d e o ficina.

Vi e rnes 11 

Capacitación . - Viernes 18 

A B R I L 

Capacita ción.- Viernes 15 

M A Y O 

Capacita ción .- Vi e rnes 27 



E JEMPLO 
CUESTION ARIO PAaA PADRES il~ F~~IL ~. 

ROSA •A .• ESPRirf. 
BENILD~ · GA 8CIA 

De acuerdo a la info!'lllación que usted tiene sobre el Currículum con 

orientación cognoscitiva, solicitamos nos dé su opinión sobre el mismo. 

Marque con una X sólo lo que concuerde con su opinión . 

1.- Qué calificativos considera usted, que merece este programa: 

a) Bueno a ) Me gusta 
b) Regular b ) me interesa 
c) excelente c) Estimula a los niños 
d) pésimo d) no estimula a l os nif\os 

e ) no me gusta 

2.- C.Onsidera qµe la info:rniaei6n ~ue se l e ha dado acerca de l programa ha sido : 

a) Poca b) suficiente c) regular 

3.- Ha notado ust ed cam bios en la conducta de su hijo, que piense que pueden ser 

atribuidos a su participación en e l Currículum con or ientación cognoscitiva. 

3.-

4.-

5.-

4.- Cree usted que está colaborando con el desarroll o y aprendiza je de su niño(a) 

en casa: 

a) Si b) No c) a veces 

5.- De qué manera: 

6 . - Cuál ha sido la actitud de su hi j o (a) hacia el Jardín de Niños: 

a) Asiste con entusiasmo b) asiste obligado 

e) no qui ere 3sistir 



APENDICE Nº 3 

ANALISIS DEL PERFIL DE LA INNOVACIO N 

(Ejemplo arreglo del s a lón) 

CUADROS DE ANALISIS DE: 

Misiones, funciones y tareas por nivel 

Forma evaluación del a rreglo de l salón 



NOMBRE 

FORMA PARA PERFIL DEL USUARIO 
e oc 

FUNCION DENTRO DE LA INSTITUCION: 
FECHA 

CARACTERISTICA Situación "A" Situación "B" Obstáculos 



MIYEL 1 

CUADRO DE MISIONES, FUNCIONES Y TAREAS 
CLASES ARREGLO DEL SALON DE 

MISlOth Eat_ableeiaiato de la eatruct.ura b&aic• del arT•9lo del ul&n por parte del •Hstro que penúta•h apUcaci6n del OX:1 • .lnataur&r el ..nejo de loa uterW•a co.J estntei;ia .-anal pan apoyU' el fCIC9 de planMCi6n. 

PUMCtCNES 1 l'UllCI,_ 

l. DleW.o del .. 1o'n por sa-rt• dal -••tro, d9Uiendo loa princ i pio• bf.aiooa que austantan el 
arr99lo dal -ion da claMa. 

~. Bl -.astro i.naUur• la ast..rvctara bl.aita Ml aa1'a de ei..aaa. 

1 . 1 DilMM de las 
lraaa blaic.a 
del Mlon . 

T ..... , 

1.2 C\lidado de la 
4ittribuc16n 
O. ha áru;a 
•t•ndi~. 
au tunes.a. .. 
aiento. 

TMEAS : 

al 4 lreH b11icu a) COnRraccl6n1 

da traba jo c:uyaa _ ta>icada dond• 
d.i .. naionH iré 90 haya P.ID _ 
acorde• a l nr...
ro de ni/toa y a1 
tipo de acthi.... 

b) Uft a9¡N1cio para 
qu. t~ a l qru
po ~~estar -
Mnt•do en c1rcu 
lo, de preteren-: 
ci a en •l c.,.tro 
del .. 1 •• deadil 
daftd• • pueden 

para otro• es
pacio•, para -
.illp.ur que H 

dllatruyan lH 
canatruccion•• 
de loa niAoa . 

- Oontio;iua al -
.irea de hoc¡ar 
y lo -'• aleja 
do posible dte -

la tranqut la. 

ftr lu hea• de b) 11o9ar1 
tr~jo 

- Ubicarla conti 

l . J l'U..r al w:ib1liu1o 
por lna que brinden 
oportun..idad1n para el 
apnnd.i&aj• acti'f'O, .. 
el lanqua ja y l a repre 
Mntaei6n. -

......... 
al Caaat.rucci6n: 

- 111n-iueha q\111 deliaiten 
el bea y perw.1 tan que 
loa uteria les aate'n a 
la data y al alcance -
de loa nit'cla . 

- llo iM.rod\ICir --• a.i 
aillaa, dejar libre el 
lrt1a de traba j o inclu
yendo el espacio a don 
de plleda ertencMrM . -

- J.a~io pan exhibir ... 
trabajos, 1»99ar un 41 .. 
Mflo que va a reprodu
cir y / o dajar un traba 
jo i noonclu.,. -

el un •9J1Acio pan 
objeto• p.uona-
1•• de lo• nil'to• 

qua a la de -: b ) Hoqar1 

di un eepecio o clo 
•t Oonde u = 
-.atr a ,.,..._u 
nu •• Olj•to•
par-.le• y -
teri•l•• q.,. no 
••n • 11Nr loa -
nii'•oa . latad -
tuera del alean
" de loa nil'.os. 

e) hpacio pan 
ah1bir trabajo• 
de loa nl'-oa C., 

conatruccih , _ Espacio para ,,_9~.r un 

:e,:: .:n:: : plan de tnba:)o a ae-

intualaci6naa 9'1ir · 
del ~ de - - lllJiablaa de ca- al u.-
rol• y juel)I) ul\o de loa a.i.Aoa, p11-

ailllb6lico. ra aiaulan estufa, fre 

... Deliaitar ••Pf 
do para ooci:
,.., Nla , dor
llitorio con lu 
9ar para col.= 
99r la ropa , -•.,.jo, tocado 
r.9, ocmador .-

9adero, ..... •illaa , -
anaquel•• para col9ar 
rop. , y oo .. a de toca
dor . 

el ArtA1 1 

br• la pa r ed pa": el kte1 

- ~lH qua doali•itan 
al ireia y pe.rmitan qua 
loa .. t.arialaa ••tén -
a la •.lata '1 &1 canee -
4e loa nifloa. Tanu -
para trabaja.r1 -aa•, 
sillaa, CÜl&ll•t•a , Pll 
ra pape l y/o pUstico -
Pevªdo ..:ibra la pa~ 
p11ra prot•9arla . 

=~o~~.:i:i:= - ut;Uc&rla lo 9'a 
Cft'cano poaihla 
aa¡nat~da

•IJUA o ncipian 
ta b'lda ~ 
efljuecJU• pin
ftl•• • t.r•po•, .... 

loa an.qual•• ~ 
ra loa trida.n= 
atonalaal . eo
t-.plando puta 
d9 •et• aapaeio 
para traba'°• en 
procem . 

- &ap.cio pan &Jllhibir -
..Urhles bid.1-naio--

_ Localic.arh don nalaa , t r idla9naiona-

f) ~~;~t: . ~-~=~ :: :!c~~~i •-:: !:~:::!;ª~;.!~º ~ 
•lMcenar y alth! &a. mp - 9ar a¡n plan a -9Uir. 

~ !: :::~!-= d) Traftq\l1la1 d} Tranquila. 

~1•1' ..... '"!. ta.ioarla lo ala • Anaq\&alaa q\aA dellait.• 
t.ibul.a.1' y da u... a.,..nda poaibla •1 .iraa y la den cierta 
.a.t..al' lU &r .. a . .. la• Ir.ea ho pri•acidad a loa niJ\oa 

t•I' y oonat~ que t.rabajen en ·ella , • 
9) Tabl•o• da .,ia

nieM'6n an c/lna 
oon el nomre .. 
la ai-. y ta"'" 
taa c1 .. 11 .. co-
90 .U.loa P\Mdan 
trabe1U •n cada 

ci6n. ..,.,.. •r alto.erada o dotada con 
6t.U , 'llt.i.Uisar t.a¡Jiet:aa ind iri~l•• . -

- UMqMl ... 
l U'90 para india 
,.&serla ~.: 

1,4 Planear i..a Mtari&laa p.1ra 
cada (re.a , ~ b rinden opor 
tunidadea para el apren4iÜ 
ja ac:tho, al l•ntua::t• y t& 
rapreaentaci6n. 

;z. . 1 &l ••Kro inat..ura el .,bi 
Uari.a y -ur1•1H para c'i 
da h .. , aiq\liaadli • pi.u -
prn-io. 

. ...... 
al Conlitnoci6n1 

• al.oq\M:a, tantas forua, ~ 
l'l.oa y textura• a-o aaa poai 
ble. -

- Mata.ria.la• para armr y daAr 
.. r 1 da p1'atico,aadera, --= 
tal, ttc . 

- Katari&lea p&ra ll•nado y vacia 
·dos racipiant aa, canaatoa , ca--
aionea de TOlt.:>, cajaa con di 
•ionea, c•rt~• de ••paque d9 
hue.o, ate . 

- Mo.tarialea pera ai .a.i...ci6 n o -
j1M90 aillb6lico1di.,.raoa ani
laa , difa:rent.ea vehículos, au": 
ftaquitoa de dhtintoa Mt.uia
laa , equipo y/o e naaraa de la 
caaita , aecu•lita, caat.illo, -
9ranja,z.ool69ioo, ate . 

b) ll09ar1 

- Materi4laa 
- Para juaqo aiab6lico1lataa , --

aillaa , piadraci taa, botone 11, re 
t.ac arla da pUatico y papel da
colorea , etc. (que ainan para -
•pr~r com.ida•¡, anaenia dial 
bo9ar . 

- Para jua90 da rola• r (equipo M 
doctor , bombero, etc . que contan 
9a el ... ntoa carat"t•rlaticoa de
c/u. 1ropa , z.apatoa,c:.aco,•h:t.ln 
aat.atoacopio, imperaaabla,atc .) 

- Para ralacionarz (.w\eooa de dlte 
rant." tAmalioa y .. urlalH -pa:ri 
•••tir , bdaq y loa iapl ... ntoa -
nec•aarioa para cada tarea. 

e) Artes 

- Par• la alaboraci6n da rapreaen
t.acionea tritiJMna.ionei.a (r9Q90 
da•chable, •te. ) 

- Para la elaboraci6n de repnMn
tacioMa 9rltioo-plht1c .. (ticni 
caa 4Uuantaa). -

- Papel.ea de ditennt.aa 41-•ionea 

d) Tranquil.a 1 

- QU• ••t1-llen la conv•raac16n y -
i. axpniai6n de em!.tiaientoa Ct!
terea, .w\.coa da palucha , lllac.
raa, etc.) 

- Oua aatblu.len la Mrraci6nf ti.broa 
de ~a,CUM1tos, alb.laea doa -
fotoa, poatalaa, Uutracionas, • 
ate.) 

• Q\M aatia\llan la lact""a: Creviat.as 
P'1ri6dico• ,catll090s , panfletoa de 
peUcidad , auastrarioa, ate.) 

• TUDO 

A. El .... tro inat&ur• l•• h-•• 
blaica• tuna por una, o toda a) 
de acuerdo • au plan, detini.n 
do cla.r ... nta loa l!aitaa da -
laa ir..a. 

b. 11 •••tro diatribuya junto -
oon loa niixla loa ' u t arial•a 
disponibles doa laa lraaa ae
qiln au uw:> y an loa anaquel•• 
corraapond.i.antaa. 

o . U ... iatro inataura loa ea¡ie
cioa par• al deaarrallo de -
loa 9rupoa pequel'lo•• ••a• y 
aillaa para el núaaro da ni-
1\oa que· .ter.en al 9tUPO peq1J!. 
i\o. 

a. El •••tro inat•""• •l aapacio 
para al c irculo que podrl \IN:!_ 

.. taab i.'n pa.ra plsn-ci6n y 
rec:ua.rdo , lu9ar qua pu.ita -
reunir a todo el grupo y don
de eat.ln viaiblaa todas laa -, ..... 

•· 11 .aeat.ro identifica con •ti 
quataa aoorde• al ninl da r:! 
preaentaci6n da loa rUñoa , -
loa -tarial•• tanto •n al re 
cipianta co.o an al aapacio = 
que ocupa en el 11\Mbla. 

f. 11 -estro id.entifka con un 
cart•l aluaivo, • !nata.la loa 
t&Oleroa da pla.n-ci6n ident.1 
ficadoa y dotadoa con ol.a•i-= 
jaa, Ctantaa amo n!Aoa pu9da 
•lba*'9&rl . 

9, 21 •••tro habi.llt• ••pacio• 
par• exhibir aaterialaa qu. 
no M •an a WNll' todia•h t fue 
ra dial alcance de lo• niAoa): 

b. 11 uaat.ro habilitar& un ·~ 
cio don69 f\J,ardarl aua obj~ 
toa per90Ml•• y 1011 •teria-
laa qua no aa van a uaar tod!_ 
•1a, paro que ya ae tienen an 
esUt.encla, r~ del a1.c&nce 
da loa niJ\oa . 

L. &l •••t.ro habilitará un 1u-
9ar par• objatoa par90Ml•• -
da: loa niJ\oa Ccon dlatlntiw 
cada; ""°• por lo qua •• ~ 
ait.an doa j-..,oa ~lee). 

j. 11 •a.tro iniat.eu.ra u. ....-
cio para ajercita.r la eoordi
naci6n .ot.rls grue ... 

- Q\M JM194an tranaforw.ar•• y combinar 
M I (INCanoa, superfit:iaa . c:uiantaa pa
r a anaartar ,lilllf)iapipaa.etc .) -

·Que pyedan rela1UonarM• e color.a, 
fo ... •.t-a , concevt.o•,t-llca, -
ti*lllPO, aapact.o ,nO..ro, cant.idad, 
etc.) 

... (l\M astlaulen la auclici6n1 Ctoc.adia 
coa , l)rabadora , radio , xi16tonoa,atC. 

- Que asti.9ulan la u :prea1ón escrit.u 
UJ1Prenu,-""'ina da aacri.bir, .... 
11-f. f'tC.) 

2.2 n •••t.ro r .. 1- •1 ar"r99lo 
del -l6n en tw\aHin da; loa 
pri.ncipioa qua lo •uatentu, 
una -• qua ya •.t.' t.nbajan .... -. ..... 

.. 

.. 

t. 

•· 

.. 
4. 

,. 
.. 
l. 

La.a di.IMfta;ionea da laa lreaa 
e.t:1n de acuerdo al n<-ro -
doa nil\o• al tipo de trabajo 
qua de-..rro l lan 1 lu lrua -
qua cu.antan con .. yor aa:pe
cio , aon lu de conat.ncci6n 
y ho9ar . 

Sn cada úu hay espacio au
ficiente para qua los rú.l.aos , 
pu111du1 .,..rH y tr&bajar li 
br ... nta , sin --• que ob9=' 
tacu.llcen l.& NPnaentaci6n 
e.peciti~nt• an al lr.a -
4oa oo..trucci6n. · 

Loa aapecioa en ceda .ir.. -
tien.-. com> alniao 1 Con•truc 
ci6a l. 5 K2 X niOO, ~r = 
1 . 5 Kl X ni.1'o, Arte 1 Ml X 
n..U!i9, Tr&nq\1.11& 0.5 Ml X ni... 
~ diatribuci6n de laa lreaa 
panaita el trabajo indapen-
diante, en par• jaa , ~ ~ 
flo• y gramt.a !ll'U&'O•· -

El •••t ro haca c:a.ab1.oa en -
su -16n cuando hay p~ 
toa •llpACi&l&a, or;.., .-pliar 
u.na .in• , introducir otra, • 
•9T ... r -ter t.s l•• nutN"Oa, -
etc. 

Lo• •teri&laa dantro de c a
da &r.a, a.tal"I orqan.i z.adoa -
ea baa• a critarioa d• claa.i 
f1cac16n, Hriaci6n y la edi'd 
da loa niAoa. 

!.xiatan -t.eria1aa aufici~ 
tea al nr-ro da rU ftos den
tro de cada .ir .. , para al -
aprencUu.je act.lw , lenquaje 
y repraoaantaci6n. 

Loa tableros da phnaaci6n -
Mlo tienen lu clavija• dd 
n<.ero da n iño s qua puMian -
t.rabajar en c&da iraa . 

IA:>a eispacioa de •xhibici6n -
aon utili.s&doa por loa niñoa 

Loa -terlal.ea que ae eftC'.Jen 
t.nn en 1- ireaa , obedec en -
al interéa y n i vel del 9rupo 

Loa eepaciea para. objeto• .. 
per9Dft&l•• 69 loa nii\oa, eon 
auticlHt..aa para todo al 9n 
po y CM capacidad. pare; 9'-1ª¡; 
darloa. -

11 luqu pan ejercitar llÚ.,. 

cu.loa CJrU•••· par.ita a loa 
nJ.J»a ~rrer, brincar, u-.o
par, et.e. 

nMCIOllES 
1 . El .. aatro e:1tablaca al aane jo da loa - 

ter1•1aa, a.a aat.nt~ia •-nal para -
apoyar au foco d• plan-c 16n. 

tMZAS 

a. Urw. ft& planteado su foco da planaac ié" 
para la ..-.na, el aaeatro r"iu cada -
una dei laa lreaa, para cerciore.rce de -
que haya aat.e.rialaa pan apoyarlo. 

b. El -eat.ro incluya n su plan la introduc 
ci6n y /o la taxoluc16n de aat•ri alaa para
apoyar al foco da plan .. c16n. 

c . Oeci.da e 6-> •• a obtener loa •teriales -
aoUclt.a (padrea de taailia, et. r oa aae
troa, dirección, manufactura. et.e.) 

d . Inc l uye en la• lraea loa -t•ria.1•• plan•• 
doa , ~uniclndoaalo a. loa niño• y etiqu.= 
t&ndola. 9decuadaaente da acuar.,... d nivel 
dal9~. 



CUADRO DE MISIONES, FUNCIONES 

ARREGLO DEL SALON DE 

Y TAREAS 

CLASES 

NIVEL II 

MISIQla 
Incluir en cada una da las áreas blai.caa, JDD.teri.a.les para cada una 

1

de laa experiencias clave: y creación de nuevas áreas con el. mismo fin. 

!'IJ!CIOllES: ~NCWNElh 

l. Revisi6n del arreglo del sal6n en base a las especias clave. 
~. Arreqlo de su aaHin, en base a au plan 

para apeyar etcperi.encias c:lave. 

1.1 Allpliar o reducir laa !reas 
de trabajo en tunci6n del -
número de ~os, edad, y ID_!. 

nejo d8 experiencia• clave. 

TAREASt 
a. El maestro reviaa e/u de las 

lreaa, reconsidierando los ea 
pacioa, en función ·del núme= 
ro de niños y el tipo de tra 
bajo. -

b. Planea el establecimiento de 
laa mismas, siqu.iendo los -
principios que sustentan el 
arreqlo del aalón. 

c. Diseña huevas áreas que pro
porcionen oportunidades para 
.pcyar las áre.aa de relaci6nt 
ciencias, Aqla y -..na, músi 
ca y IDCJll"í.mi.ento, etc.. -

1 .. 2 Planear la inc1uaión de ma 
teriales y ~biliario en :
cada área, que brinden opor 
tuni.dades para el apoyo de.
las experiencias clave .. 

TAREAS; 
a. Aprendizaje actiYO, lenguaje 

y representación, en baae a 
las listas de materia.les, ni 
vel ll -

b. Claeiticaci&n: colores, for'"' 
maa texturas, tamaños, géne
ros, clases, cateqorI.as, con 
juntea de cosas idinticaa 7j 
similares. 

c. Seriaci6n: secuencia de taina. 
aos, texturas, grosores, co= 
lores, larqos, altos, super
ficies, aeriea para aparear, 
ensartar y ensamblar unas con 
otras, etc .. 

d. NGmero:. cosas para contar y 
apar·ear en relación l a 1, ... 
cosas para medir y pesar. 

e. Tiempe>:. Cosas para medir el 
tieBt>O, los acontecimientos, 
los perió&a del dÍA, etc. 

- Materiales con mvimiento pa 
ra diferentes velocidades .. -

... Cosas vi.vientes que cambien 
con el tiempc>, 

t. Espacio: materiales que per 
mi.tan t.ranatormarse, mate'"'~ 
ria.les para hacer represen
taciones tridimensionales.. 

- Materiales que permitan la 
exploración de posiciones, 
direcciones y distancias. 

TAREAS: 
a. Instaura la.a áreas., incluyendo algu

nos materiales (l 6 2 para cada ru-
bro de experiencias cláve, ·general). 

b. Etiqueta de acuerdo al ní.vel de 1 re-
presentación de sus niños 

c. Elabora distintivos. 

d. Orqani.z.a su salón siqui.en&J crite ... -
rios de clasiticací.6n y seriación .. 

e. Instaura tableros de planeación con 
el nGznero adecuado de clavijas y su 
identif icaci6n .. 

roocrcNES~ Cada semana planea la incl~ 
sión da nuevos materiales, . como estra
t.aJ!-a para apoyar su toco de p laneaci6n 

TAREAS: 
a. Según las experiencia s c lave que va

ya a manejar e n ta semana , revisa -
8\18 á reas para detectar sus necesida 
d:ea de materiales. -

b. C.On.sul.ta las listas de materiales, -
ni."Tel ll y pone en s u plan los mate
riales que incluirá .. 

c. Define los mec anismos para obtener -
l.os material.es (nii'ios. o tros maes--
troa, manufactura , adquisición , etc.) 

d .. :tncluye los materiales especifi c ados 
en su plan semanal ccmw-.icándolo a -
lo• n.ifios y etiquetándolos. 



NXVEL III 

CUADRO DE MISIONES, FUNCIONES Y TAREAS 
ARREGLO DEL SALON DE CLASES 

MISIO•h - Introducir material•• y/o lieas como estrategia para apoyar proceaos de desarrollo de los niños. 

FUNCION < 

1. Revisar el arree¡ lo del salón en base a los pz:oceeos de desarrollo de los niño s con los que va. a trabajar. 

FUNCION< 

1.1 Establecer la estructura si
quiendo los principios bási
co• del arreqlo del saló n y 
tuncionam.i.ento, para apoya..r 
el desarrollo de loa niños. 

TAREAS , .. 
b . 

c. 

Or9anización eiquiendo cri te 
rioa de clasificación y s e-= 
riaci6n. 

Espacios suficientes para el 
tipo de trabajo y número de 
niño• . 

Diael\a nuevas áreas que pro
porcionen oportunidadea para 
apoyar l a.1 áreas de relación1 
ciencias, agua y arena, musi 
c a y JDOVimiento, etc. -

tu!ICION 

1. 2 Revisa y rediseña el espacio 
para e l desarrollo físico, -
cuidando que haya materiales 
que permitan l a experimenta
ción. 

TAREAS, 

a. Materiales para la ejercita 
ción senaoriomotríz gruesa: 
(aa.ltaw, trepar , correr, bri..!!. 
c ar mecerse, etc. 

b. Materiales para la ejercita
ción sensoriomotríz tina: 
(ensartar, i nsertar, prehen
der, cortar, rasgar , ensam-
blar, amarrar, meter, sacar, 
a rma r, etc . ) 

c . Materiales para el conoc imien 
t o f ísico: (exp lorar, con to= 
dos loa sentidos, transfo rmar 
manipular, etc . ) 

FUNCION FUNCION 

1. 3 Revisa y rediseña las áreas 1. 4 Revisa y rediseña las áreas 
cuidando la existencia ee - cuidando la exist encia de -
materiales para experiencias materiales aue ~er!!'l i tan W1a 
socio-afectivas .. s erie de experiencias coqnos 

TAREAS < 

a. Materiales gráficos que esti 
mulen a l a di~icusión, .a la -: 
secuenciació n, la investiga
ción , etc. 

b. Materiales que estimulen el
jueqo de roles y el juego so 
cio-drámatico, confrontando -
al niño con cuestionmuiento 
social y cultural. 

c. Materiales aue estimulen la 
expresión de sen timientos e 
ideaa: audiovisuales r tite-
res , grupos de figuras, fami 
lias de animales, de• hwnanoS~ 
servidores pÚblicos, etc. 

cit ivas a los niños. -

TAREAS , 

a. 

b. 

Incluye materiales ~e apoyen 
las áreas de rel ación (lista 
de materiales III). 

Diseña materia 1es que apoyen 
aspectos espec í fices C.el d eaa 
r~llo cognoscitivo; j uegoS 
o materiales crue sirvan al -
niño en el enriauecimien to de 
las hipótesis o:~e están mane
jando en el proceso de cons-
trucci.Ón de las operac iones -
concreta s y el razonamiento -
hipótetioo ( lengua je verbal 
y escrito, número, relaciones 
temporo-espaci.a les. 

FON:ION; 

2. Instaurar el arreglo del salón de clases 
en base a su plan,para apoyar p r ocesos -
de d e sArrn 1 1 l"I iP'n sus n;~ ..... c. 

TAREAS< 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Instaura las áreas, incluyendo algu 
nos materiales (1 ó 2 p a r a cada ru=: 
bro de experiencias clave, general) 

Etiaueta de acuerdo a l nivel de re
pre~entacíón de sus niños 

Elabora distintivos . 

Organiza su salón siguiendo crite
rios de clasificación y seriación. 

Instaura tableros de planeación con 
el número a decuado de clavi jas y su 
identificación. 

FUNCION< 

3. Cada semana incluye materiales oue apoyen a los niños 
en las J:li,eótesi s ~ue están cons truyendo y los reten 

•+-•·· ... ---te 

TAREAS < 

a. En baee a s u observació n, identif ica los procesos de 
desa rrollo y l"a.s hipótesis de l o s niños. 

b. Consulta parámetros de desarrollo. 

c. Selecciona y/o diseña materiales prepositivos par-a ':" 
un niño y/o grupo de niños. 

d. Incluye los materiales e n las áreas, comunicándolo a 
los ni ño s y etiquetándolos. 



NIVll.. I 

1.- El salón de clases esta o rganizado en 
cuatro areas bási c as : arte, tran4uila, 
construcc ión y hogar . 

2.- Las areas estén divididas unas de o t1 ·as, 
permitiendo el trabajo independit,nte pe
ro sin obstaculizar el tráfico y la vis
ta. 

3 . - Las áreas tienen espacio suficiente en 
función de los ninos y el tipo de traba 
jo: 
- Hogar 1.1\2 m2. X Nino 

, r-onstrucción 1.1\2 m2 . X Nino 

Tranquila 1\2 m2. X Nino 

- Arte 1 m2 . X Nino 

4 . - Hay limites bien d.;,finidos de cada área . 

Elalu) t ~~1 : R•J F.'. él Mett ! et 
F:r; ¡.n J ú . 

5.- El area de hogar y construcción, están 
contiguas . 

6 . - Lo s limites del area de hogar y construc 
ción. facilitan la integrac!On del juego 
sbc io-dramático de los ninos en ambas 
áreas . 

7 . - El area de arte esta cerca de la toma de 
agua o recipiente con agua . 

8 .- Hay tableros d.;, plan~aciOn en c ada área 
que la identifican; y contienen tantas 
clavijas como ninos albergaran. 

9.- Hay lugar para: 

- Objetos personales de los ninos. 

- Objetos personales del maestro. 

- Exhibición de materiales bi y tri 
dimensionales . 

- Reuniones de todo el grupo. 

- Reuniones en pequef1os grupos. 



10.- Existe un area para ejercitació n de 
musculos gruesos, donde los ninos 
pueden : correr, trepar, saltar , 
brincar. 

11. - Las !reas de trabajo est6n libre~ 
de mesas y sillas, para que lo~ 
ninos puedan moverse, crear, expe 
rimentar, etc . 

12 . - Los materiales dentro de las areas 
estan c lasificados, seriados y eti 
quetados. 

13.- Existen en cada area suficientes 
materiales, para que los ninos -
que van a trabajar ahi, puedan 
explorarlos y manipularlos . 

14 . - Los materiales estén al alcance 
y a la vista de los ninos, per
mitiendo la autosuficiencia . 

15.- Los materiales que hay en el 
salón, responden al i~terés de 
los ninos, y a su nivel de desa 
rrollo . 

1.6 - Los materiales estan almacenados 
en el area que se utilizan . 

17 . - Existen en cada area: 

- Materiales estructurados y 
no estructurados . 

- Materiales continuos y 
discontinuos. 

- Materiales reales y simbólicos. 

- Que puedan ser explorados acti
vamente y con todos los sentidos. 

- Que puedan transformarse . 

- Que puedan combinarse. 

- Herramientas y equipo. 

- Que e s timulen la conversación . 



- Que estimulen la narración de 
sucesos. 

- Que estimulen la expresión de 
sentimientos . 

- Materiales para leer. 

- Para esc uchar el lenguaje . 

- Para la expresión: 

Grafica . 

Juego de roles. 

Imitación . 

Expresión Corporal. 

18 . - Al principio del ano escolar hay 
pocos materiales y éstos se selec 
c ionan, tomando corno criterio las 
oportunidades para el aprendizaje 
activo . 

19.- El maestro va enriqueciendo su 
arreglo inicial a partir de la 
bósqueda de brindar a los ninos 
mas oportunidades: 

Para el lenguaje. 

Para la representación. 

NIVEL II 

20.- El maestro introduce materiales 
que brinden a los ninos oportu
nidades para: 

Clasificar. 

Seriar. 

Contar. 

Ubicar en tiempo y espacio. 

21.- El maestro instaura nuevas areas 
para ampliar las oportunidades 
de experiencias de sus nihos. 



22 . - El maestro introdu c e nuevos mate 
rieles, como estrategia para apo 
ya r las e xperienciae clava : 

a l Pare c lasificar . 

Cosas idénti c as . 

Cosas semejantes. 

Materiales para agrupa1· por 
colores, f o rmas, texturas, 
c lases, co n j unto s . 

b } Para seriación . 

Gradación de tamanos . 

Gradación de c o lores . 

Sonidos . 

Texturas. 

Dimensiones . 

Series para aparear . 

cJ Nllmero . 

Objetos para contar . 

Para establecer relaciones 
uno a uno . 

Para medir y pesar . 

d) Espacio . 

Materiales que puedan 
transformarse . 

Que puedan acoplarse y 
separarse . 

Que permitan ~xploraciOn de 
posisciones, direcciones y 
distancias . 

Para hacer representaciones 
tridimensionales. 



e) Tiempo. 

ObJ~to1 pare m8d1r ~l ti@mpo 
y velocidadeis . 

Cosas vivientes que cambian 
. con el tiempo. 

NIVEL III 

23 . - El maestro introduce materiales 
especificos para apoyar las hi
pótesis que los ninos est~n mane 
Jando en · la construcción de su 
conocimie~to. 

24.- Materiales que reten al nino 
cognoscitivamente. 

25.- Materiales que apoyen al nino 
a la aplicación de sus conoci 
mientos y habilidades para la 
solución de problemas . 

"Un Curriculum con Orientación Cognoscitiva" ( COC ) 
1988. 
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