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.!Uuaa.r a V90a 
!Por lia6erme dacio el dón de 

una de las cosas r¡ue más placer 

me produce: /armar a mis 

semejan/es. 

!71 ml.r ~ .71.ract?h; 

Oani'a, Xacbitly .?'ed'.ro, 

no 

para 

los 

.'.?or su /or!aleza 

sopor/arme cuando 

de.Ja6a dórmir y por 

cariño y comprensión. 

!odó su 

!71 mi.r,/Mohu oµa y 
.7e.ru.r 
!Por lia6erme dacio la vida, 

por en/regarme el dón dé 
ap;.ender y por en/regarme su 

liempo, comprens1on, carmo, 

amor y lanlo . apoyo, para 

lograr es/e sueño, vapor /i má 

ypá. 



!71 mi qó Üric.k 

?ara f(Ue le sirva de 

superación personal.!/ le ayude 

a seguir sus sueiio:s, .!/ por rue 

eres lo más hermoso rue me 

pudopascu·. 

!71 mi e.r,,oaro2lrl:zrfin 
· .9rac1as por su comprensión, 

amor.!/ cariño. 

!71 mis JobrmOJ' Ximena y 
Siooanni 

2ue les sirva de superación .!/ 

moliuación para lograr lodos 

sus sue1ios. 

!71 mi aou)'a Buey 
YJor .ha6erme a6ierlo las 

puerlas, por creer en nu; por 

!oda la fuerza rue me 

inyecla6a .!/por ser la persona 

más imporlanle para rue yo 

realizara mi suelio. 



.71 mi.r ~ofv.o.r.7/migru 
2ue compa.rlieron alegrías, 

lrislezas y lra6qjos. 

.71 mi.r !l!C:ze.rlrru 
2ue comparlieron /iempo, 

conocimienlo, calidad y amor 

en mi carrera ?ro/esional 

.71 nuestra arerora 
!llúi.ria de fa !Paz 
7-'or su apoyo, por su alegría y 
por cumplir !am6ién su la6or 

de enseñar, muclias gracias . 

.71.mi e.rcue.6 

CJ~.71!1?.7190X 
7-'or .ha6erme /ormado 

prq/esionalmenle como U/1 

Q/niuersilario con una 

/ormación signf/icaliua, acliua, 

crealiua y pensante. 
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!71 mi akdYa!7lnrulacia 
:J'or su amor, apoyo, educación, 

comprensión y por Jía6er 

apoyado incondicionalmen/e a 

mipapá en mi educación 

!71 mi ake.fYaJuana 

!71 rni aoujra!7lngelica 
:J'or es/ar siempre conmigo en 

las 6uenas y en las malas. 

por su apoyo, /iempo, anior y 

carliio mue.lías gracias. 

!71 mi //o Bui.r 
2ue jue una persona 

imporlanle, para que realizará 

n1i sueiio, mmca olvidaré su 

apoyo, su liempo y su mnor. 

!7br eJo ptttetv ayt<?oGcer ap<te.//6.r ptte t?.r!Ítote,rvo 

tnCO//ofCiótJah/t?/l/é <7/.JOj;'{Ítlobn;e_, /7/0!ÍtJ<Úlob/lle/X7f'O )í't/t? e.r/o 

fiera ttt/a red~k,/;,. pttt? a pe.ra.r oG /oob .re /Htec0 .0yra.r .rt · 

/oo6 Je rea,fza rot/ <Lk.,9'rtá,_/'é .Y an1or,yractr1J. 

!Jlúzry. 



91 mijxrrh-e Cmiho 
:Por ser siempre el hom6re 

más excepciona/, del cual he 

aprendido a · lra6c:y'ar y a 

ludiar e~ la uida para lograr 

lo r¡ue, r¡uiero. 

!71 mi .o.tm/.n,Buci/a. 
.'.Por ser la mryer r¡ue más 

admiro por su espírilu dé 
ludia, superación y lra6qjo 

conslanle, por escudiarme y 

darme siempré sus sa61os 

consf!J"os, los cualés me han 

ayudado a euilar errores. 

!71 amtfo.r a los cuales adnuro y agradezco lodo el gran efoerzo 

y apoyo r¡ue me han 6rindado duran/e /oda mi uida en los 

6uenos y en los malos mamen/os, /am6ién r¡uisiera agradecerles 

r¡ue me hayan i11culcado la se11ci/lez y el res pelo por las 

perso11as y el espírilu de superaci'ó11 el cual llevaré siempre 

presenle. Bos r¡uiero mudio y gracias por lanla espera. 
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!71 mi único .her.mano Umlh"o y 
a mi cuñao69a~ 

.7-'or campar/ir conmigo /os 

buenos.!/ malos mamen/os ele mi 

vida, agradeciéndoles sus 

cons'!/os .!/ ayuda /os cuales .han 

siclo mUy imporlanles para nu: 

!71 mi akeh"m Üuyenio 

Be dedico es/e lra6qjo por su 

yran esj'uerzo de uiuir JI por 

ser el m'!/or '!/erizplo JI p11ar de 

una /anzih'a 'file .ha 

lrascendido. 

!71 mi'.r akilbYar Buz y 
.7i'aazana 

fas cuales dedico 

especia.lmenle es/e lrabc:yo 

como un pe'111e1io .homenq/e a 

sus e~erzos JI sacr!fic1"os, los 

cuales no /ueron en vano, 

ayracleciéndoles lam6ién !odas 

sus bendiciones JI esperando 'fUe 

donde se encuenlren eslén 

oryuf losas. 
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!)'/mis fiár por su ayuda y confianza 

rue han deposilado en 1111; pero en especial 

a mi lh !JIC:iria éJugenia por ser un digno 

'!femplo en mi vida pro/esional como lo es ella 

en su vida. 

!71 mi .rokma!7lnd.rea 
:Para rue alglÍn día logre sus 

sueños pro/esionales a lo cual le 
deseo mucfw suerle y la molive 

siempre el deseo de superación. 

!71.ml.r ~r/ero.r!.71.migru 
:Pasados y presenles los cuales 

me apoyaron duran/e !oda la 

carrera pro/esional .!/juera de 

ella incondicionalmenle. 

!7f mi OOUffO 3lt:zry 
?arrue _Jimias ludiamos por 

es/e sueño.!/ con lodo cariño le 
deseo mucha suerle en su vida 

pro/esional y personal para 

rue sea Uf/ digno !J lÍnico 

cy'emplo de admiración y 

respelo a su h!Jo C.r/d. 
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!7llgran tZLDar rk ou'tuóG 

!Pedro Wse.r 
Gon el r¡ue campar// la mayor 

parle de mis sueños aunr¡ue no 

el más imporkwle y del cual 

lí116iera campar/ido lada mi 

vida pero r¡ue aiín as/ .líe vivido 

a su lado lanío, por darme su 

apoyo, cons"!/o y an1or le dedico 

es/e lra6qjo km imporlanle de 

mi vida y ?/alá nunca se olvide 

de nu; porr¡ue yo lo amaré 

.hcu/a e-:/fáa/ d?/ne/J!Pº· 

!JI mi are.rara rk ::Je.r.t'.r 

con lodo respelo, gralilud y 

agradecimien/o a !lJ&zry !l'az 
por su vah'osa y desinleresada 

ayuda en la elaboración de 

es/e lra6cyo lan imporlanle en 

la vicia de un ser humano y 

por su gran la6or prg/es1'ona/. 
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!71 mÍJ !JJ(czeJÍ.rru 

:71 los cuales admiro su la6or 

/orma/iua .!/ agradezco sus 

e11seiia11zas .!/ cons'!/os duran/e 

los años de mi carrera 

pro}esional 

.Ga cual me a6rió sus puerlas 

para conlinuar con mis 

es!udios .!/ me 

oporlunidad de perlenecer a 

una tlló/óe.rJ/i::6c/ de presligio 

dio la 

.!/ reconocimienlo. 

2 /oobs //!l/chaJ .f'.rachs., ,,oe/V Job.re /oo6 /e o6_y _y..rachJ a ,// · 

.2/.,rár /.JO.r clá./me ..6 rpo.rhn/i::6c/ oG v/ÓÚ'f &.f'a.r a .reahza.r es/e 

Jt/eno ,P/Vfas/Ó/1a/ 

Buey. 
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INTRODUCCIÓN 

Los aspectos fundamentales para enfrentarnos a unos de los esquemas más 

esenciales en la formación de los seres humanos es el proceso de la lecto-escritura 

que inicia en la etapa de la infancia como tal. El proceso debe ser en esta etapa de la 

niñez una actividad agradable y que a partir de ello dará la pauta para ir conociendo 

el medio que le rodea. De ahí que se deriva la preocupación de que el niño todo lo 

haga bien desde el principio y si es posible con el menor error, no obstante, al igual 

que en el habla, en la escritura los niños omiten, sustituyen o intervienen letras y a 

esto pasa que el adulto se le alarma diciendo que el niño no sabe leer o escribir, sin 

tomar en cuenta que el niño se encuentra en un proceso de aprendizaje de la 

alfabetización. Y en lugar de que el adulto los apoye a que continúen escribiendo 

para que vayan adquiriendo la lengua escrita solo consiguen reprimirlo. 

A partir de este momento al situarnos dentro de la docencia se ha dicho y se 

ha hablado de ciertas situaciones con respecto a un punto muy importante en el 

aprendizaje de la lecto-escritura en los niños, en la actualidad existe una gran 

preocupación en la fonna en que los niños aprenden a leer y a escribir, la 

preocupación radica a partir de una realidad en la que estamos viviendo. 

Se ha dicho y se ha querido cambiar de un tipo de educación tradicional a una 

educación innovadora pero por costumbre o por motivos de no salirse de una linea 

ya trazada ya no se quiere experimentar otro tipo de educación que permita al niño 

desarrollar de otra manera su aprendizaje que ayudará a su formación. Se tiene el 

temor de enfrentarse a una metodología nueva y que a la larga no de el resultado 

esperado, por ello se prefiere seguir con lo ya establecido y sin tomar en cuenta que 

el único interés es buscar nuevas fornias de aprendizaje al niño, que básicamente lo 
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bcncliciaríi a él y que sin duda alguna inicia con el proceso de la escritura y la 

lectura. 

·Se ha logrado que hay otras formas de hacer una formación del niño con una 

perspectiva en la que involucre sus sentidos, habilidades, experiencias y que sobre 

todo disfrute de su aprendizaje, darle al niño más libertad para fonnarse, hay que 

darle "la libertad de ser niño", entendiéndose por esto que hay reglas que no se 

pueden evadir pero que tampoco no impiden construir su propio pensamiento. 

En . la actualidad existe un método que brinda grandes oportunidades 

educativas, desarrollando las capacidades físicas, psicológicas y sociales de los 

educandos, dicho método es High-Scope o también conocido como Curriculum con 

Orientación Cognoscitiva. Sin embargo, en México está en sus comienzos de 

difusión, es por eso que al saber de él, se tuvo la inquietud de conocerlo a fondo y de 

alguna forma darlo a conocer a los profesionales de la educación para que ellos se 

preparen y nsí optimizar la educación. Pero no sólo ellos pueden realizarlo, puesto 

que existen otras personas también muy importantes que se encargan de escoger la 

educación de los niños, estos son los padres de familia. 

Cuando los nilios comienzan con sus estudios, una de las preocupaciones del 

padre de familia es la lccto-cscritura; al detectar esta inquietud, el objetivo del 

presente trabajo fue brindarles la oportunidad de conocer un método quizá 

desconocido para ellos y proporcionarles unas formas de apoyo en donde ellos 

mismos puedan ayudar a sus hijos en la Jecto-escritura. 

El enfoque en el cual se basa esta investigación fue el psicológico, con una 

fundamentación teórica del autor Jcan Piaget, esto con una doble finalidad, porque 

era necesario estudiar al hombre en la etapa de la infancia y por ser éste el autor en 
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los que se fundamenta el método del Curriculum con Orientación Cognoscitiva, tal 

método proporciona la oportunidad de que el niño viva en armonía consigo mismo y · 

con su sociedad, es decir, "permite al niño ser verdaderamente un niño", ofrece la 

oportunidad de respetar la capacidad y la evolución del aprendizaje de cada nitio, sin 

imponer, ni exigir, ni tratar de cumplir con los objetivos establecidos que impone un 

programa. De esa forma es el propio niño el que de manera intrínseca tiene como 

meta cumplir sus propios retos. De ahí la importancia que se da a la etapa del 

preescolar, porque es la primera etapa institucional formativa del hombre y porque es 

la iniciación activa del niño a sus propias experiencias de aprendizaje. 

Por tales lineamientos que obstaculizan el modo fonnativo; como encargados 

del proceso educativo que se va dando, se propone tal vez no una solución pero si 

una alternativa que haga una educación más activa que se adapte n la necesidad 

educativa de los niños mexicanos. Esta educación activa es la que básicamente 

propone el Currículum con Orientación Cognoscitiva para llegar a tener un nuevo 

tipo de aprendizaje que ofrece en el proceso de In lecto-escritura. 

Este método del COC permite desarrollar diferentes aspectos del niño como el 

psicológico, fisico, social y pedagógico. Permite que el niño solucione.o encuentre la 

manera de explicarse las cosas por él mismo, le brinda la libertad de "ser niño". 

Para elaborar el primer capitulo fue necesario retomar propuestas que a lo 

largo de la historia se han venido dando en cuanto a la definición de educación, así 

mismo se plantean las fonnas de como se ha venido dando el proceso de la 

educación en el mundo actual y conocer los sustentos teórico - pedagógicos por el 

que se ha venido desarrollando. 

. ...,.;.,~"""""'~~~~'"'--~~~~~~-
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El segundo capitulo hace referencia a las características de la lecto-escritura 

corno un factor determinante para el desarrollo de la formación del hombre, no 

obstante se tuvo que adentrar a los métodos tradicionales que abordan 

pedagógicamente la fomiación del sujeto. 

Para el tercer capitulo se plantean los enfoques teóricos de Erikson, Piaget y 

Sears que dan base de manera general las cuatro vertientes (lo psicomotriz, 

cognoscitivo, psicológico y social) durante el proceso de desarrollo en el aprendizaje 

en la personalidad del niño. 

El cuarto capitulo alude a las características del Currículum con Orientación 

Cognoscitiva con la finalidad de lograr una nueva formación educativa para 

desarrollar las potencialidades del ser humano y se retoman fuentes diversas al 

High-Scope que sirvieran como apoyo y complemento. 

Y para concluir, en el quinto capítulo surgen dentro de este proyecto un 

programa para los formadores de la educación y un instrumento didáctico a padres 

de familia esto con el fin único de apoyar al proceso del aprendizaje de la lecto

escritura en el método que se está difundiendo: el Curriculum con Orientación 

Cognoscitiva. 
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CAPITULO 1. 
LA. PEDAGOGÍA Y EL PROCESO DE LA 
EDUCACIÓN EN EL MUNDO ACTUAL. 

A partir del proceso de la educación, en primer termino se aborda a la 

educación quien es el ámbito de la Pedagogía vista como un proceso de formación , 

después se da un enfoque social, psicológico y pedagógico, es decir; como influye 

cada una de estas disciplinas en la formación del individuo. 

Posterio1mente dentro de este mismo capitulo se abordan dos posturas 

educativas, las cuales han tenido el mismo perfil que es el de abarcar la formación; 

sin embargo la educación se ha transformado, ha evolucionado; ya que se parte de 

una Pedagogía tradicional que hasta ahora sigue siendo practicada, implicando 

ciertamente modificaciones de programas que vayan a la par con el individuo, la 

sociedad y por su puesto con el contexto histórico. 

Sin en cambio esta transformación educativa ha dado pauta a una búsqueda 

de educación más avanzada, que se ha proyectado durante el proceso, ambigua a la 

sociedad, pero sobre todo a una educación activa que es la que se propone proyectar 

en d mundo actual. 

.l.l. HISTORIA DEL PROCESO DE LA FORMACIÓN TEÓRICO

PEDAGÓGlCA EN LA ACTUALIDAD. 

Teniendo presente la evolución histórica en el ámbito educativo se ha venido 

dando un proceso existente en los diversos modelos de educación hasta llegar a una 

escuela nueva. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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En primer lugar. existe un modelo que nace a raiz del éstablecimicnto y 

desarrollo del estado liberal, en cual en los paises con una evolución industrial 

desigual perdura por mucho tiempo. A partir aproximadamente de J 960, debido a 

los cambios que suceden en el campo socioeconómico, variaciones importantes. El 

desarrollo de las fuerzas productivas en los últimos veinticinco años y la evolución 

tecnológica reciente llevan a pesar que se trata evidentemente de un modelo agotado 

que sol¿ queda como un nivel teórico; a pesar de todo, en el campo de la práctica 

escolar, su presencia sigue siendo importante y decisiva; este modelo es conocido 

desde hace tiempo como el modelo tradicional. 

Se analizará el modelo que hace acto de presencia a finales del siglo pasado 

en diversos países de Europa y América. En el desarrollo de la industrialización y de 

la influencia del estado liberal, factores importantes en el proceso de este modelo, 

recoge las aportaciones teóricas de la Psicología, Biología así como también de la 

Pedagogía y las lleva a los centros de enseñanza, con finalidades práctica y teórico -

prácticas. Este es el modelo bautizado con el nombre de escuela nueva. 

El verdadero alcance de cada uno de los distintos modelos en la práctica 

cotidiana de la realidad escolar conlleva a la educación en el mundo actual. 

A partir del siglo XXI se afin11a que la educación debe promover la tolerancia 

y el respeto a otros pueblos y valores, debe ampliar el conocimiento de las diversas 

culturas y religiones en su devenir histórico, combatir los prejuicios y preparar a los 

jóvenes para la vida en común y la diversidad. 

Se han venido dando cambios dentro de la sociedad con respecto al concepto 

de lo que es la educación, primeramente se dice que" ... la educación es un proceso 

6 
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social, representado por· toda y cualesquiera influencia sufrida por individuo y que 

sea capaz de modificar su comportamiento'\ 1 

Es muy cierto que la educación es un proceso social debido a que una 

~ociedad debe estar integrada a ésta, en donde interactúa individuo con individuo 

tratando de cambiar los comportamientos de.1 otro. 

"La educación es el conjunto de todos los efectos procedentes de personas, de 

sus aptitudes y actos, de las colectividades, de las naturales y culturales que resultan 

benéficas para el individuo (especialmente para el nii!o y el adolescente) despertando 

y fortaleciendo en él sus capacidades esenciales (razón y voluntad) sentimientos, 

conciencia y receptividad a los valores y facultad de configurarlos, amor a Dios y al 

prójimo".2 

Aquí el autor no olvida los aspectos del hombre ya que va desde lo espiritual 

hasta lo intelectual, maneja formas puramente positivas (transmisió,n, de .valores, el 

amor a Dios, etc.) y al igual que Nereci sei!ala que la educación. proviene de una 

sociedad. 

"La educación es una acción universal, difusa y contlnu'~ de,la sociedad (y 

aun del medio todo), dentro de la cual la acción del eaudador,inteh~i~~ardes~mpei!a 
la función reflexiva, definida, discreta, propia dél ar1e en los demás órdenes de la 

vida, de excitar la relación personal de cada individuo y, aun de cada grupo social 

para su propia formación y cultivo; todo ello mediante el educando mismo y lo que 

él de suyo pone para esta obra, ya lo ponga espontáneamente, ya en forma de una 

colaboración también intencional".3 

1 IMJDEO NERECI. Hacia una Didáctica General Dinámica, Edit. Kapclusz, Argentina, 1973, pág,23. 
'llUl3ERT HENZ, Tratado de Pedagogfa Sistemática, Edil. Herder, Barcelona, 1968, pág. 39. 
'LORENZO LUZURIAGA, Pedagogfa, Edil. Losada, Buenos Aires, 1981, pág. 5. 
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Los conceptos anteriores se han presentado en orden debido a que van _ 

explicando poco a poco el proceso de la educación; de tal forma que la primera 

definición da razón a la segunda y ambas se engloban en la última. 

En la última definición. se hace incapie que la educación es acción de -una 

sociedad, que puede ser intencional, . espontánea, reflexiva y ·que ayuda a la 

formación y al cultivo del hombre. 

Relacionando las definiciones anteriores, señalando lo más importante de 

ellas, la educación se puede definir como: la acción que realiza una persona de una 

manera intencional o espontánea para que otra persona se realice con plenitud en 

todos los sentidos que conlleva para su formación (tanto culturales, intelectuales, 

afectivos, etc.) buscando una mejora de éste y de él mismo. 

La importancia de la educación es que ésta es la base del progreso de la 

humanidad, es ahí donde radica la cultura y el poder que posee un país; por tanto, la 

función de los padres y de una institución será precisamente la de dotar al individuo 

de conocimientos y aptitudes para su buen desenvolvimiento de éste frente a la 

sociedad. 

A través del tiempo han surgido diferentes disciplinas que se han encargado 

de investigar los porqués de las cosas, sus causas y sus efectos; han podido lograr 

darle una definición clara y precisa a cada una de ellas. Tal es caso de la Pedagogía 

quien se ha dado a la tarea de investigar el proceso educativo. 

:,_i_¡· Se ha dado la tarea de encontrarse con una diversidad de conceptos sobre la 

Pedagogía, las cuales van intrínsecas hacia un mismo fin. 

8 
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La más acertada y la que engloba este concepto es la del autor Luzuriaga que 

dice: "La pedagogía es una ciencia del espíritu o de la cultura que estudia al ser de la 

educación, leyes y normas, así como la aplicación de estos a Ja vida individual y 

social, y la evolución que ha sufrido aquella".4 

Con esta definición el autor trasmite que la Pedagogía se encarga de indagar, 

dar principios y retroalimentar el proceso educativo. Involucrando así al individuo y 

a la educación; por tanto la Pedagogía no es una disciplina que haya salido de la 

nada o sin razón de ser. Al igual que todas las disciplinas consta de un objeto y 

sujeto de estudio. 

Es así como el sujeto de estudio es el hombre entendido como un ser único, 

individual e irrepetible, el cual tiene una dignidad que lo hace ser importante y único 

para tomarse en cuenta. En cuanto al objeto de estudio es la educabilidad, es decir la 

capacidad que tiene el individuo para educarse. 

En relación a lo que se señala se observa que la pedagogía tiene bien 

establecido su objeto de estudio y en él se basa para dar toda su fundamentación. 

Resulta fácil situarse en un punto qúe parta hablando sobre la diversidad de la 

postura que toma el educando al inicio de su formación, pero es dificil saber que 

cuan exitosa será. y·;::··· 

!:~~.'t~-'~'.-~ .. ·_-

Como todo y para todo siempre ·~~l~ú~lun ()~ig~n y en este caso para la 

educación es dificil fijar un momento,hi~tóri~~ ~xa'cto eri el q~e parte, ya que la 

educación parte desde un inicio y"v~\¡}d~uirÍ~ijcÍo () u·~~a consigo un co~stantc 
ca111bio tanto individual como socf~-l¡{í.~~1~';~( ._, -.. · 

' lbid., pág. 25. 
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Ahora bien, partiendo de un momento evolutivo en la educación~ nos 

situarcmós a partir del pedagogo Comenius, el ofrece una alternativa a la enseñanza 

y gracias a sus estudios teóricos logra un enlace nuevo para la educación que era un 

sistema educativo de base popular, partía desde una-educación inicial, es decir, para . . . 

todos los niños sin importar sexo o clase social. Esta enseñanza estaba a cargo de I_os 

poderes públicos y debía tomarse en cuenta las cuatro etapas fundamentah!s ·en la 
. ' ... --,:,- .... 

vida del hombre, iniciando con la infancia y. pasando por la pubertad;- luégo la 

adolescencia y llegando a la juventud es c~~ndos~ consid~raba que el' p~oce~o de 
' ' . . .. _, .·,,_ '·"·• ' 

escolaridad culminaba. 

El hombre pasaba por cuatro momentos en cuanto a su'educaCión, iniciaba 

con la llamada escuela materna en donde la madre .~st~bl~~ía 'ios ~imientos; se 

ejercitaban los sentidos externos y los internos, -esto equivale a la fantasía, la 

memoria y órganos de expresión como son la mano y la lengua; esta escuela tenía 

que ser para todos los niños, inclusive hasta para los que no tenían pensado concluir 

sus estudios. Después se pasaba a otro momento el de la escuela vernácula que 

proponía un aprendizaje unificado. 

El tercer momento era la escuela ./atina, aquí lo que ocupaba un lugar 

primordial era la inteligencia y el juicio, mientras que el cuarto momento y último 

que era la academia o universidad debía dedicarse a aquellas materias que influían 

sobre la voluntad ya que esta conducía a la sabiduría y al conocimiento en si. 

La escuela latina a diferencia de la academia era proyectada para aquel que 

deseaba un aprendizaje algo más que un oficio, mientras que la otra se encaminaba a 

los futuros y altos funcionarios de la Iglesia y del Estado. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN JO 
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Ahora bien, pero ¿cuál era el papel del docente? de entrada eldocente supone 

a una e~cuela de 1riocleÍ~tradicional; el~ual es el eje alrededordelcual gira toda la 

acth·idad de la educación tradicional. 

Se le concibe como un representante de la vida social autoritaria en los 

centros de enseiianza y su objetivo es mantener los pilares de dicha sociedad, él es el 

guia y modelo para el alumno y ... ¿qué postura tomaba el alumno? bien, debía 

imitar lo que era un modelo impuesto por el profesor y encaminarse en la linea recta 

de la disciplina y las nonnas, ya que estas regulan toda la actividad escolar y evitar 

que el alumno se libre a su espontaneidad y a sus deseos. 

Pero en fin, sobre todo ello, se insistirá en las próximas secciones, dedicado al 

estudio de otros modelos que pasan a dividirse en dos posturas y que podrán 

comprobarse las coincidencias y diferencias en un caso general y en unos casos 

particulares. 

La Pedagogía ha tenido una constante evolución al igual que la sociedad, ya 

que hay que recordar que estos forman un binomio que no se puede separar. 

Partiendo de un estado moderno no era factible tener altos índices de 

analfabetismo y bajas tazas de escolaridad; ya que cabe mencionar que primero a tal 

evolución educativa se consignaba la influencia ejercida por los sectores sociales, en 

este caso la educación estaba en manos de la iglesia católica. 

Posteriormente se da una lucha entre la Iglesia y el Estado por el control de la 

enscrianza, el desenlace determina que la influencia de la iglesia sea significativa 

durante el siglo XIX y una parte muy importante en el siglo XX. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Y así el proceso pedagógico sigue avanzando, pero ahora la enseñanza toma 

el cause n partir de In estructura de las clases sociales, fundamentalmente la base 

social de las clases dominantes, o sea a la burguesía industrial, la cual.era una de las 

sociedades económicamente más desarrolladas; todo esto entrada la segunda mitad 

del siglo XX. 

Hasta bien estructurado este siglo, cabe constatar que la práCtica totalidad de 

la enseñanza es regentada por parte del gobierno,. llll(~oino t1nll'parli: im~ortiinte de 

colegios no religiosos, se han amoldado al modelo peda~Ógico tradicional; ya que es 
-.. -'- ·' ··' ,· ... , 

el ángulo clave de la realidad escolar. 

Ahora bien, surgida otra ideología .. en.6uanto a· la escuela, la cual respondía a 

las necesidades de cada grupo social, es dedr; a partir del marco social en el cual 

estaba encuadrado el individuo le era prefijada una vocación, por ejemplo: la 

educación elemental se concebía para las clases obreras y campesinas, una 

formación intenncdia, industrial, artística, comercial, etc; para las clases medias y 

una fommción literaria y a medida que avanzaba el siglo XX, científica y técnica 

parn las clases elevadas de la sociedad. 

A través del proceso educativo han cambiado muchas ideologías en cuanto a 

tal concepto, pero si bien también es cierto que en toda esta evolución aparece un 

esquema jerárquico, es decir; uno o alguien que siempre está al mando de toda esta 

estructura educativa o algo en específico; en cuanto al modelo pedagógico 

tradicional, por ejemplo: la autoridad constituye la base del proceso pedagógico; de 

ahí que el orden y el progreso de la escuela se basan en la autoridad del maestro que 

consigue del alumno el respeto, la admiración, la confianza y por su puesto la 

obediencia. 

t2 
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Tocando nuevamente el punto del docente quien es el que lleva el- papel 

primordial en cuanto a la formación del hombre, parte de una verdadera vocación, es 

decir; que el maestro nace, no se hace. Es el que definitivamente determina la 

calidad de vida que deberá llevar el individuo en cuanto a su formación. 

Sin embargo, el tiempo seguía transcurriendo y a medida qlle pasaba también 
·.. . .. 

la Pedagogía avanzaba, por ejemplo: el maestro empezó 'a optar para que el 

conocimiento se basara en métodos más liberales e instalar nuevas relaciones como 

educador - educando, que así mismo daban lugar a un proceso pedagógico y 

aportaciones a nuevas ciencias, como tal es el caso de la Psicología y la Sociología; 

donde se introdujeron nuevas formas de aprendizaje como la aplicación de test y la 

técnica de audiovisuales; y es así como comienza el modelo tecnocrático que dirige 

la enseñanza y que directamente con esto abre las pautas a la esc~elá _nueva. 

1.2. LA INTERPRETACIÓN SOCIAL EN LA vID~ COTIDIANA 

ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN INICIAL. 

Al hablar de una interpretación en cuanto a sociedad ·se ~efiere: es explicar o 

representar su influencia con la vinculación respecto a la educación, en esie caso es 

interpretar como se ha venido reflejando tal sociedad en la vida habitual en la que se 

forma el individuo. 

Desde que nacemos, nos encontramos envueltos en relaciones interpersonales 

que en todo momento nuestro desarrollo esta marcado por una asociación con los 

demás. 

En efecto, las dos más importantes posiciones del desarrollo personal del 

individuo son la herencia y el medio, así como -las interpretaciones que se dan entre 

13 
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ambas, es decir; que es difki.1 separar los aspectos• del desarrollo o los modos de 

conducta que se deben a cada una de ellas. 

A partir de la educación inicial en la que se desarrolla el niño lleva ya dentro 

de si, en potencia, todas Ías ~~sibilid~d~s humanas, pero es el medio ·o ambiente en 

que viva el que va a ser respo~~alJle de'C!¿~ estas facultades se desarrollen o no. 
'. -.· .. , ·'·· . 

Para el.· preescolar la:'. mayor :parte. ~e .. los . estímulos ambientales vienen 

canalizados a través: éie la familia y de la escuela. Ambas entidades sociales están 

unificadas.en un ambiente socioeconómico y cultural, de ahí que el niño reciba sus . . 

influencias a través de ambas entidades, aunque también, y de un modo directo, 

reciba algunos estímulos de este ambiente. 

Al hablar de una formación inicial no hay que olvidar mencionar algunos 

aspectos que tiene ésta. A continuación se tratarán algunos postulados expuestos por 

Piaget. 

1. Toda persona tiene derecho a la educación: 

''Todo ser humano tiene el derecho a estar situado, durante su formación en 

un ambiente escolar tal que consiga elaborar hasta el fondo los instrumentos 

indispensables de adaptación que constituyan las operaciones de la lógica".5 Pero 

con esto no solo las instituciones deben de proporcionar una educación moral. 

La educación debe ser proporcionada tanto de la institución como de la 

familia, ya que dejar a la familia que se encargue del aspecto moral y la escuela de 

transmisión de conocimientos harían una disociación y por tanto se einpobrcce la 

misma educación del niño. 

'JE/\N Pl/\GET, /\Donde va la educación, Edil. Tcide, Barcelona, 1978, pllg. 15. 
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"El derecho de la persona humana a la educación es, pues, una 

responsabilidad mucho más grave que la de asegurar a todo individuo la posesión de 

la lectura, la escritura y el cálculo: equivale propiamente a garantizar a todo el niño 

el pleno desarrollo de sus funciones mentales y la adquisición de los conocimientos y 

de los valores morales correspondientes al ejercicio de estas funciones hasta la 

adaptación a la vida social actual". 6 

Con esto nos dice que al niño no solo se debe enseñar a leer o escribir, sumar 

o restar, simplemente por el hecho de ser, sino dejar que el propio ni.ño desarrolle 

ampliamente su conocimiento que le ayudarán a adaptarse a una vida soda!. 

2. Los padres tiene, por prioridad, el derecho de escoger el tipo de educación 

que sus hijos deben recibir: "Si toda persona tiene el derecho a la educación está 

claro que los padres también, y además por prioridad, el derecho a ser si no educados 

al menos informados e incluso formados acerca de la mejor educación a dar a sus 

hijos".7 

Para esto es indispensable que exista una relación estrecha y permanente entre 

los padres y los maestros con el fin de tener una mutua infonnación y por tanto una 

ayuda recíproca. 

3. La educación tiene que apuntar a un pleno desarrollo de la personalidad 

humana y a un refuerzo de respeto por los derechos del hombre y por las libertades 

f1111dame11tales. 

6 lbid., pág. 18. 
7 lbid., pág. 39. 
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Esto " ... consiste en formar individuos capaces ele una autonomía intelectual 

y moral, y que respeten esta autonomía en el prójimo, es viliucl precisamente de la 

regla de reciprocidad que hace legítima para ellos mismos".8 

Según Piaget "El principal objetivo de la. educación consiste en fon11ar 

personas que sean capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que 

otras generaciones han realizado. Se necesitan hombres que sean creadores, que 

es_lén pletóricos de inventiva y que sean capaces de descubrir alf · originai: ::_¡ 

segundo objetivo de la pedagogía consiste en formar mentes críticas, ávidas del licor 

de la verdad y que no estén dispuestos a aceptar gratuitamente todo lo que se les 

ofrece. Necesitamos para ello alumnos activos, capaces de aprender por sí mismos. 

en parte gracias a su actividad espontánea y en parte también a través de los datos 

que les brindemos; alumnos que aprendan rápidamente a distinguir entre lo que es 

verídico y lo que es gratuito".9 

Esta definición pretende dar el objetivo principal de una vida escolar activa, 

que tiene como finalidad educativa y fon11ativa situar los valores vitales en base al 

sentimiento y al juicio crítico del alumno, facilitando al mismo tiempo a éstos el 

sentido de una realidad social. 

t.3. LA EDUCACIÓN PREESCOLAR ACTUAL. 

Las instituciones del nivel preescolar a lo largo de la historia. han recibido 

diferentes nombres, tales como: kindergarden, escuelas maternales, escuelas de 

párvulos, jardines de la infancia, entre otros, en este trabajo al hacer mención de 

estas instituciones se hará con el nombre de 'jardín de niños'', 

K JbiJ., J>iÍg . ..JJ, 
'> l!EIWERT GINSDURG. c1 al. Piaget y la Teoría del Desarrollo Intelectual, Edil. Prentice Hall 
Internacional, Buenos Aires. 1997, pág. 219. 
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El alcance que tienen los jardines de niños es muy alto, puesto que " ... los 

niños a esta edad están ccínstante1íiente áprcndiendo cómÓ conducirse y cómo 

aprender, mientras que los patrones de co~ducta ~ ap;endi7.aje de ~dades posteriores 

están más firmemente establecidos'.'}º 

En esta etapa es dondéeiniña,y~ adq~iriendo v~lore~, hábitos, obligaciones y 

responsabilidades las cm1les: irÓ .ap~~ndié~~¿;:;~d6o i.¡,o~~ y ·q~e)o harán a· largo 

plazo un hombre virt~os~. > .... · ·~;é-- ;:. :.>.~.· ·.·· · ... <• .. ,:, .·. 
-.·, ... 

A continuación se darán álg~nos iu~t'e~ed~nt~i:.hlsiÓi{c~~}~~;~:. ¿;~s:~nrar la 

evolución que ha tenido a través deí' tiemp6,''4e~pllé~··~~.de~t~'d~fíi' ei«>bjétiio que 

persigue y sus características: .·· ' ::.re·~; '('i ':', ;·:(. :(<'> 

"los ~~''M ., •'~"'~ t"'""'> ~''~" ,cbté""~'d.:.f1I;;.,~""''ru°' 
y su evolución ha sido hasta ·llegar a losji~~i~~}·eJ~b~~¡~ris.~c'í~'ales;' 11 ' . 

- . - . -. . . 
-. ·. - .. --.- ,·,·- '• -'·.· . 

Su evolución se puede ~bsenrar mediante algunas etapas: 

La primera de ellas es una etapa instructiva asistencial, las cuales las primeras 

escuelas florecieron en la segui1da mitad del siglo XVIII (1820) con los Dames -

School (inglesas), Asilos de niilos (alemm1es), escuelas lúdicas (holandesas). 

Estas escuelas se conocían con los nombres de casa - asilos o salas 

guardianas, estuvieron destinadas desde el principio .a recoger a los niños de las 

familias humildes, cuyos padres trabajaban en los centros industriales. 

10 VJCTOR GARCIA HOZ, Principios de Pedagogía Sistemática,' Edit. Rialp,· Madrid, 1990, pág. 384. 
11 ENCIC!.OPEDIA TECNJCA DE LA EDUCACION VI, Educación Preescolar Educai:ión Permanente y de 
Adultos, p:!g. 13. 

17 



ENEP.UNAM 

Al principio dichas escuelas lo que buscaban simplemente "era entretener a 

los niños para evitar que existieran niños vagabundos y por consiguiente evitar la 

delincuencia; pero posterionncnte ya empezaron con una labor institucional, 

enseñándoles las letras y algunas nociones de religión y moral". 12 

Después vendría la etapa educativa, que en 183 7, Federico Froebel abrió su 

primer kindergarden, o jardín de infancia, en Blankcnburg, Turingia, con que se 

inicia la educación preescolar propiamente dicha. En 1838 Pablo Montesino funda la 

sociedad para propagar y mejorar la educación del pueblo y en 1840 ·publica el 

Manual del maestro del párvulo. 

A partir de ese momento comienza· una verdaderá revÓl~~ión metódológica, 

que persigue fines educativos a través del j~cgo,i~'edub~ciÓ~,~~ 16~ sentidos,· las 

manualidades, el dibujo, cte. 
<.- ··-<-.' 

En las últimas décadas del ·siglo XIX y las primeras del .siglo XX hay algunas 

personas que empiezan hacer investigaciones psicológicas acerca del niño, como "G. 

Mariotti, M. Montessori (fundadora de la casa de bambini), Rosa y Carolina Agazzi 

(que descubren el valor educativo de los objetos humildes, todas ellas en Italia); 

Ovidio Decroly (que crea un material para ef desarrollo perceptÍ\'o) y Hamaide en 

Bélgica, Kergomard y Brcs en Francia; Mac Millan y Mac Kencie en Inglaterra; 

Pablo Montesino en España; Jean Piaget en Suiza; Gcsell en Estados Unidos". 13 

Para finalizar nos encontramos con la tercera etapa y que es. la actual; en la 

dicha actualidad se ha tenido un gran interés por la educación preescolar, muchos 

gobiernos se han internacionalizado y han creado organismos como la Órganiz'ación 

"lbid. 
"lbid. 
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Mundial de la Enseñanza Preescolar (O.M.E.P.), además de muchas conferencias 

internacionales sobre este tema, organizados por la UNESC.O. 

También se ha dado la oportunidad de crear muchas escuelas, incluyendo su 

enseñanza en las leyes de educación, c.apacitando a su· personal docente, contando 

con reglamentos y programas propios, etc. 

Como se puede observar la preocupación por la educación preescolar se 

traduce a una gran cantidad de actividades· tales como cursos, seminarios, 

investigaciones, organización y planificación preescolar ayudados por el organismo 

O.M.E.P. a través de un Comité Nacional integrado por especialistas en este sector. 

En México la educación preescolar ha tenido cambi.os con el fin de mejorar la 

atención educativa de los infantes. A continuación se dará un resumen de todos los 

cambios que ha sufrido. 

Los primeros jardines de niños se· fundan a instancias de' la profe~oras 

Estefania Castañeda, Bertha Von Glumer y Rosaura Zapata entre otras. 

En 1937 en el gobierno de Lázaro Cárdenas se crea la Dirección de Asistencia 

Social infantil dependiente de la Secretaría de Asistencia Social haciendo que los 

jardines d niílos dependan de esta dirección. 

La profesora Rosaura Zapata logra que en 1942 se incorporen a lá Secretaría 

de Educación Pública (SEP) y se crea la Dirección General de Educación Preescolar, 

la cual funciona hasta la fecha. 

19 
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En 1960 comienza a aplicarse los nuevos planes y programas para los jardines 

de- iliilos: Se consideró que el jardín d nilios en México era el pilar para la educación 

nacional. Para elaborar los programas se tomaron en consideración: ··intereses y 

necesidades, así como el desenvolvimiento biopsíquico y una adecuada conducción 

emotiva del educando, el aprovechamiento inicial de la actividad innata del niflo, 

tratar que el niiio se incorpore a la sociedad a la que pertenece, los sentimientos, las 

aptitudes artísticas y la capacidad creadora para cultivarlos lo mejor posible, 

encausar una iniciativa, confienza en si mismo, as! como el sentido de cooperación y 

responsabilidad". 14 

Las finalidades dél programa están basadas en la realización de actividades 

diarias que tienen como fundamento cinco áreas de trabajo. Cada grado realiza sus 

actividades de acuerdo con el grado de madurez de losniflos. 

A partir de la reforma educ.ativa Ja. Dirección .General de Educación 

Preescolar elabora un programa el cual se ·implanta en 1973, tal.programa se basa en 

cinco esferas: 

"La primera es la cognitiva, aquí el niño elabora sus conocimientos. desarrolla 

sus procesos mentales y conoce el por qué de lo que sucede en el mundo. La 

siguiente esfera es la afectivo - emociona/ en donde los sentimientos y los valores 

personales y sociales, al ser fomentados fortalecen el amor para sí mismo y para los 

demás. La tercera que es la sensorio - motriz activa su cuerpo, sus grandes y 

pequeflos músculos hacen que se desarrollen. Cambiando a la siguiente esfera que es 

el lenguaje pennite que el niflo tenga la claridad y riqueza para comunicarse, lo cual 

le permitirá ser sociable y entenderse con los demás. Y para finalizar está la esfera 

"SECRETARIA DE ED.UCACION PUBLICA, La Educacjón Preescolar en México, p.4 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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social , aquí el niño debe superar su egocentrismo y saber que es un miembro de la 

sociedad, en la CUÚ( debe participar". 15
. 

Las esferas anteriores se. trabajaban a través de lás Guías Didácticas, las 

cuales eran utilizadás c~mo base u orient~ción, pero no como un reglamento que 

~ebe ser cu.rip!Ícl~ ~d/todos los n'iños. 

En 1979 ~{6~~6~.d~sal'l"<ltlar los procesos madurativos y subdividieron el 

proceso en á~eas.'L~s'·á~~~s a estimular en este programa eran la emocional - social, 

cognosciti~a, del l~ngÚ~je y motora. 

Para 1981 la dirección general de Educación Preescolar encarga a las 

profesoras Margarita Arroyo de Yaschine y Martha Robles Báez la elaboración de 

un nuevo programa. Crean tres libros, el primero de ellos da una Planificación 

General del Programa en donde les permite a las educadorai; tener la visión general 

del proceso de enseñanza - aprendizaje, las característi~as psi6o.lógicas del niño en el 

periodo preescolar entre otras cosas. El segundo libro. comprende la Planificación de 

diez unidades temáticas y por último el tercero brinda uná serie de apoyos 

metodológicos para ofrecer una orientación para enriquc~er··~~ trabajo. 

Las diez unidades eran: la integración'del niño.en la escuela, el vestido, la 

alimentación, la vivienda, la salud, el trabajo, el comercio, los medios de transporte, 

los medios de comunicación, f~stividades riac:ion~l~s ~tradicionales. 

Este programa tiene un .enfoque 'j)sicogenético, tomando como base las 

características propias del niñoenesta ed.ad. Eneste progra;na comienzan a darle 

" lbid., pág. 15. 

21 



ENEP UNAM C11rric111í1111 ro11 Oríe11t11ció11 Cog110.rcit1i,a. 

importancia a la participación de los padres de familia para favorecer el desarrollo 

del niiio y de esa fonna tener continuidad entre el hogar y el jardín de niños; 

En 1982 crean los Centros de Desarrollo. Infantil (CENDI) los cuales eran 

responsabilidad de la Dirección General de Educación Inicial que depende de la 

Subsecretada de Educación Elemental. 

Los CENO! fueron credos para los nifios de madres trabajadoras, cuentan con 

un equipo multidisciplinario integrado por educadoras, psicólogos, médicos, 

puericulturistas, nutriólogos, trabajadores sociales, los cuales buscan el desarrollo 

integral del niño, es decir, tanto el área afectivo - social y cognoscitiva. 

Con todos los antecedentes que se mencionaron se puede observar que 

siempre se ha tenido un gran interés por mejorar los planes de trabajo en el nivel 

preescolar; pero en general la mayoría de ellos buscan: "favorecer la adaptación del 

sujeto al medio natural y social, corrigiendo las naturales tendencias egocéntricas del 

niño en esta edad y desarrollando en él hábitos de cooperación, solidaridad, etc." 16 

Las formas esenciales que se persiguen son: ayudar al niño respecto a su 

crecimiento y desarrollo fisico, para dar lugar a una forma equilibrada y armónica, 

debe hacer que el niño obtenga una autosuficiencia tanto fisica como· intelectual, 

ancauzar la emotividad, aumentar la experiencia del nifio a través de la observación 

de la naturaleza, el juego y el contacto con la realidad de las cosas y debe estimular 

un aprendizaje global .e integral, con disciplina y atención y llevarle a observar, 

comparar y juzgar. 17 

1• ENCICLOPEDIA TECNICA DE LA EDUCACION VI, Educación Preescolnr. Educación Permanente y de . 
~.pág.15. . 
17 lbid. 
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Para concluir se dirá que la etapa preescolar es muy importante, se debe de 

tener un cuidado especial para desarrollar todas y cada una de las habilidades tanto 

fisicas, motoras, cognitivas y sociales del niño; esto ayudará notablemente para 

llegar a tener una buena respuesta del infante en los años de escuela futuros. 

1.3.1. LA EDUCACIÓN EN LA FORMACIÓN DEL HOMBRE. 

En un compendio realizado por la Comisión Internacional sobre la Educación 

para el siglo XXI, afirma que la educación debe promover la tolerancia y el respeto 

de otros pueblos y valores, debe ampliar el conocimiento de las diversas culturas y 

religiones en su devenir histórico, combatir los prejuicios y encaminar al individuo 

en su formación. 

La educación ha sido a través del tiempo, de diversos enfoques críticos que 

han sido estudiados desde distintos puntos de vista: el sociológico que es cuando la 

educación se da como un proceso en donde el preparar generaciones nuevas, estas 

reemplacen a las adultas que no son sino las que ya lograron desarrollarse en la vida 

social. Sin embargo también esta el biopsicológico, en donde esta educación tiene 

como finalidad llevar al individuo a realizar su personalidad, teniendo presente sus 

posibilidades hereditarias que traen consigo. 

La educación es sin lugar a dudas si no la primera. si una .de ·.las primeras 

necesidades del ser humano. Gracias a un proceso educ~tivo· y ~ un~ superación 

cultural las cuales se integran, se formará así a los h()1~b;e~ que será~ dignos 

exponentes de una sociedad. 

Así la acción educativa debe ejercer en el .sentido. de I~ individualización y de 

la socialización al mismo tiempo, fonn~ndo no una dualidad sino una unidad. 
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La educación esta regida en el fondo, por la imagen que se tenga del hombre, 

debe pretender establecer bases firmes para alcanzar una sociedad igualitaria, 

atender a las necesidades de educación y cultura, así como contribuir a la 

construcción del mañana, dando perfil a lo que esperamos ser y hacer. 

1.3.2.LA EDUCACIÓN FORMAL A NIVEL PREESCOLAR. 

La educación básica señala a través de sus objetivos, la necesidad de una 

educación de alta calidad, con carácter nacional y una capacidad institucional que 

asegure niveles educativos suficientes para toda la población. 

Es imposible el pensar que los padres o el medio ambiente puedan abarcar 

todas aquellas necesidades que el niño presenta en su formación educativa, es por 

eso que se requiere de otro agente que se encargue de proporcionar al niño 

conocimientos, además de enriquecer sus habilidades y aptitudes. 

"Sin duda el colaborador más importante que hemos de elegir, como un 

acierto pleno, ha de ser la escuela. Un centro educativo donde nuestros hijos puedan 

encontrarse como una prolongación de _la familia, pues todas las actividades 

escolares potencian, armonizan y refuerzan los mismos valores que se están viviendo 

en el hogar''. 18 

A esta educación es a la que se le nombra educación formal, y es la que 

imparten las diferentes instituciones educativas (escuelas) que existen. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

18 ANTONIO VAZQUEZ, Educación Familiar y Sensatcfu Edit. Palabra, Madrid, 1991, pág. 42. 
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Para poder cubrir todas. las· etapa~~~e la vi~a d_el hombre existen diversos 
-:~º __ -,_ 

niveles educativos a saber: educación. pre,escolar,':cd~cación primaria , educación 

media y educación superior. 
,_ ;~,-~~·- ,-~r < ..... ·". _.< 

· D~do la gran importanda ~que. c~~pren:x ~ada uho de estos niveles, es 

dificil poder abarcar todos y ~olo ~e tr~bajará con lo q~c respecta a la educación 

preescolar que abarca la educación, inicial del ser humano que son los primeros años 

de su vida, es una etapa en la que en su falta de capacidad intelectual y social hace 

más indispensable la vida de la familia. Comprende aproximadamente los primeros 

seis años de vida, es la etapa en la que el niño logra alcanzar su desarrollo tanto 

sensorial como el motriz, suficiente para vivir, además de que se adquieren nociones 

esenciales del lenguaje para así lograr la comunicación con los demás. 

1.3.3. LA EDUCACIÓNÁCTIVA. 

Este tipo de educación es un sistema que no es completamente nuevo, sin 

embargo ha sido ya practicado por cll~e~sidad de educadores. . 

"El método activo es una enseñanza práctica en donde se van introduciendo 

procedimientos en los que el niño actúa, es un método que muestra que para 

aprender hay que hacer" 19
; retomando esto explica que las prácticas escolares deben 

hacer que el niño ejercite lo que le enseñan. 

Este tipo de ensefianza aumenta el rendimiento si se hace práctico y más aún 

cuando se le da un valor a esa acción. 

19 JOSE MALLART Y CUTO, La Educación Activa, Edit México Nacional, México, 1960, pág. 35. 
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La educación activa cae en el error para muchos al creer que una educación 

que solo tiene lugar cuando se practica un trabajo de base manual o corporal. No se 

debe olvidar que este aprendizaje obedece a las necesidades que el niño siente, si las 

actividades.:éotidianas responden a fines y aspiraciones deseadas del propio niño, sus 

capa~idades y riptitudes lograrán el mejor rendimiento educativo que se acercará al 

éxito. 

Lo primero en una educación activa es buscar actividades que. sean la 

satisfacción de las propias necesidades que tiene el niño y estimularlo con otras más, 

"la tarea del educador para este aprendizaje es el de facilitar, acceder y.encauzar las 

necesidades del niño''.2º 

Los conocimientos que guían la acción .. estáMe~; l~s;•propósitos y en las 

aspiraciones del niño, aquí no tiene razóndes~r -el. sabei:porº~I 'saber·. si no existe en 

todas sus energías. 

El trabajo que se realice en la escuela activa.ria abarca solamente la labor en 

la que la mano desempeña el.papel principal, sino tamblén son otros los órganos que 

llevan el peso central. 

Posteriormente este aprendizaje dará · como: resultado . de un niño 

acostumbrado desde pequeño a vivir en la actividad a un individuo trabajador, activo 

y entusiasta. 

'º !bid., pág. 42. 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
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1.3.4. EDUCACIÓN Y LIBERTAD. 

Al relacionar educación y libertad ya implica mera~ente una educación 

activa, que para muchos es un tema que hay qu~\lisc~tir,- porq~e hay quienessi la 

aceptan perro hay otros que les es dificil J~ entende~. . . - . . 
'·' , . 

- .,, : ' ", ''.:' 

-· 
·Educación y libertad·. son .. dos ·palabras con una realidad distinta - pero 

relativamente_ iguales ;~Ü~ur¡¡íi'. 

"Solo se educa cua~do ~e libera y solo se libera cuando se educa".21 

Esto es precisamente Já frase de I; esciiela activa porque al dar libertad en la 

educación no se trata de dejar que ~e h~ga-io q'ue q~iera o_ lo que mejor convenga o 
' . . '·. - ' . ' '. 

parezca, se tra-ta de_ q~e con ci~a libert~d se sea más crítico, reflexivo, práctico y 

_ l analítico; buscando enriquecer la sabiduría y progresar. 

Es importante destacar que no solo se puede actuar conforme a la volun_tad y 

libertad, sino que al actuar debe de hacerse con responsabilidad, que la libertad 

tennina cuando se afecta la libertad del otro. Es ahí cuando la inteligencia trabaja 

para ayudar a la libertad y la voluntad a actuar correctamente, responsablemente.-

Gracias a estas facultades específicamente humanas, es que la educación · 

puede llevarse a cabo. 

Al dar libertad de encontrar las respuestas por sí mismo y así mismo que sea 

capaz de analizar, perfeccionará su formación, ·de esa fomia es como avanza la 

cultura humana. 

21 MARIANO YELA GRANIZO, La Libenad en el Proceso Educativo, Edil. Algar, Madrid, 1979, pág. 1 J. 

TESIS CON 
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Remitiéndonos al concepto de educar se dice que es el enriquecer la 

personalidad de un hombre, es perfeccionarla, hacerla más plena pero sobretodo más 

libre. Esto facilitará que la formación sea más finne, fuerte, que sea capaz de 

desarrollarse. 

"El proceso educativo se funda, no en el influjo o en la protección, sino en el 

encuentro entre personas''.22 

La educación es un instrumento de la soci~éia'é(p~~~.que las personas se abran 

entre sí y se interrelación· (!n;:se. córiluni~uéri 'y'progresen; en un crecimiento 

compartido, un hacer j.unt~s de~(;() 'de Ü~ p~oceso activo y necesario para el futuro 

del ser, es un dar y reeibir'. ':· ,. é:: .. 
. ·-- '.,--_ ·.· 
··,:_:,. , .. __ :_. ·, 

1.4.EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA 

EDUCACIÓN rNICIÁL. 

El proceso de enseñanza - aprendizaje son ténninos que van vinculados, es 

decir; que dependen uno como del otro. 

Si bien es cierto que la práctica es el conocimiento humano, entonces se debe 

dar paso a tal práctica en este proceso de enseñanza - aprendizaje; tal proceso no 

debe ser extraño en la fomm como surge y como se desarrolla el conocimiento; por 

ello, entre más participativo se comporte el educando en este proceso, la calidad de 

su conocimiento será mayor, pues la práctica además de enriquecerle su capacidad 

de iniciativa, lo hará cada vez en mayor medida, autor de su propio aprendizaje. 

,, lbid .. pág. 29. 
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En consecuencia la enseflanza es " ... la acción del profosor co_n_relaci~na_la 

dirección del aprendizaje"23 
, es decir; que e~- la forma de c~nducir al educando. a 

reaccionar ante ciertos estímulos con el fin de que sean-alcanzado~.-

Sin.embargo, en el mismo plano se encuentra eÍaprendi~~j6·~ue~/cónsidera 
'' ... un potencial de la conducta"24 

, es decir; COmCÍ lln coÍlju'~t6~ide;_l1áb~tClS O 

conocimientos disponibles para ponerlos • en • p~ádtid~-. ~a ~Je :P'~;~'qll~ ~xista un 
aprendizaje debe de. haber práctica. '-·· .. :.' .. ~:-·~:~~-~· . -- ~ "·'..,.~';·.·-· 

.. <·' ./. -. ··_' .. ':;:_:_.~_;:_~:_·. '-i::::_:-' 
- ;. .. :--_ :~ - -,-·- -. 

. ' '• 

El ser humano posee las capacidades . de aprender y•· de transmitir sus 

experiencias a los demás, lo qÚe ~rodl!ce una Ínteracidió~ diná~iea )' mutuamente 

enriquecedora y que no es más que el proceso de eniefian~ - aprendizaje. 

Lo fundamental en un proceso de ensefianza - aprendizaje en la etapá. del. 

preescolar es el de desarrollar 1a personalidad del niflo, la cual propiciará la 

cstimulación de la observación, reflexión y análisis sobre los distintos aspectos del 

mundo. 

Se considera que para el desarrollo. infantil deben de estar conformados 

¡;,- elementos afectivos, motrices, cognitivos y sociales, y que estos se relacionen entre 

"' i! sí para la formación del preescolar. 
f 

En la educación preescolar la finalidad pri~ordial és que el nifio desarrolle 

aspectos que van asociados en su formación'. co~io lé>s sentidos,,' el 'lenguaje, el 

número, el juego y la fonnación social básicamente. 

"IMIDEO NERECI, Hncin una Didáctica General Dimlmica, Edit. Kapclusz, Argentina, 1973, pág212. 
"lbid., pág. 216. 
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1.4.1. APRENDIZAJE TRADICIONAL. 

La educación tradicional se preocupa exclusivamente p·or un tipo de relación 

que es la de docente·- alumno; tal relación tiene un perfil muy lineal 'y autorit~ria. 
<::' .··.-; 

<:'.:;·'' 

Ahora bien, la definición que se tiene del proceso ense~!lriza >aprendizaje a 

partir de la formación tradicionalista es" ... que se centra en ef do.cent~, queju~ga el ,_. .. ·. ' 

papel central en la realización de casi todas las actividades. Et~s qÚi~n pauta .el 

tiempo, el espacio y los roles en relación pedagógica. De afií la importancia que se 

ha otorgado a la clase como el lugar específico para el aprendizaje'.'}5 

·',· • .e': __ ' 

El educador reacciona a menudo como si fü~ra dire~tarilente:responsable del 

comportamiento de los educandos que se le confian, s~ Ja1'.ei rió es co'llducir sino 
.·,··- -·,-.. , . , .. _,,,- · .. 

enseñar. El docente tiene el deber de enseñar. y :eI ~i~l1Úlo de apre~der, que se 

personaliza, es decir; que cada quien asume·• su ~~spons~bÍli~~d y se· guía· a sus· 

propios intereses. ..- .... 

En el aprendizaje tradicional no se plantean 1 ibertades_ ni ·una· educación 

espontánea, puesto que se ve claramente que esta a favor de la. autoridad y de una 

educación represiva, es decir; que para este modelo no existen dichos binomios, ya 

que la disciplina y las normas estrictas de todo orden regulan toda la actividad 

escolar, incluso los mínimos detalles, para evitar que el alumno se libre a su 

espontaneidad y sus deseos. 

La escuela en el modelo pedagógico tradicional, constituye un mundo 

totalmente ajeno al mundo real; se trata, por consiguiente, de un lugar aislado sin 

ningún contacto con el mundo exterior: 

25 EZEQUIEL EGG, El taller una Alternativa para la Renovación Pedagógica, pág. 46. 
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Dentro de la escuela tradicional solo se actúa como un regulador de la 

inteligencia, los conocimientos ayudan a formar la personalidad global del alumno; 

la enseñanza tradicional concede una significación esencial en la adquisición de 

conocimientos y cultura general. A este al respecto, es preparar para la vida, la cual 

moldea la inteligencia a base de favorecer la capacidad para la resolución de 

ejerCicios, fortalecer las posibilidades de atención y de esfuerzo, etc. 

Tal modelo pedagógico tiene como fin que el educar es poner al alumno en 

• contacto con las experiencias del hombre, considerando individual y globalmente, se 

trata en realidad, como ya se ha dicho, de proponer,un modelo o modelos con el fin 

de que los niños los limiten y se sometan a ellos. 

Los programas y los contenidos de este tipo de escuela adoptan una posición 

acrítica frente a la realidad; no toma en cuenta las diferencias individuales de los 

alumnos, ni las diferencias socioculturales y sociolingilísticas. 

El aprendizaje se desarrolla a través del ejercicio de la memoria, con poca 

utilización del razonamiento, reforzada repetitivamente ya sea en un examen oral o 

escrito, que es en lo que culmina el conocimiento o aprendizaje que se haya dado. 

Básicamente el modelo pedagógico tradicional prepara para la vida y al 

margen de la vida. 

TESIS CON 
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1.4.2.APRENDIZAJE ACTIVO. 

"El aprendizaje activo , término qué ernplearefuos én lo sucesivo , connota el 
•.,', e - • •.,, . ' 

aprendizaje iniciado por el aprendiz en.~i ~entido Úq~e es,~ealizado por éste en 
. ,, ·.:. ·:- .:~~--.- _,/r.J' ~~~~<':\:· . . . .. 

lugar de que solo se le ent~egu~ .• ot~asf},tfa'.!.2~d,' ;, :> ;; 17 ·<- ·' 
·- ··:.·.j"¡ 

. ,:,:.- . .' º' ·.-, . 

Según Piaget afirma que " ... lo que see~~eña esa~imilado efecú0arrient~ solo 

cuando provoca el surgimiento de una reconstrui:ciÓn a~~i~a ~ inclusive la 

reinvención por parte del niño y cada vez que a un niñ~<s~ le ensefla 

prematuramente algo que pudo haber descubierto por si solo,, se 'lei~pid~ a die~() 
niño inventarlo y, por lo tanto comprenderlo completamente; Ob'viamellte esto 

significa que los maestros no deben crear situaciones experim~~t~l~~ p~r/ faí:ilitar la 

invención del pupilo".27 

El aprendizaje activo debe partir de los objetos concretos y después de los 

abstractos. Un niño puede imaginar, dibujar o crear cuando ya lo haya conocido 

anteriormente. De ahí la importancia que en todas las áreas existan materiales que 

pueda observar y manipular el niño y además le sirvan para la resolución de 

problemas. También en el aprendizaje activo es importante el aquí y el ahora, debido 

que para los nifios de preescolar es más fácil actuar con las cosas que tienen espacial 

y temporalmente presentes. 

26 MARY HOHMANN, Ni nos Peguenos en Acción, Edil. Trillas, México, 1990, pág. 173. 
27 lbid., pág. 174. 
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Para que exista un verdadero aprendizaje activo es necesario que existan 

cinco factores muy esenciales, el primero es la interacción entre ·e/niño - adulto: 

debe ser una relación cordial y el adulto solo guiará y apoyará el aprendizaje. Tanto 

niños como adultos reconocen la creatividad de los demás compañeros. El siguiente 

factor es el material; aquí debe de haber variedad, existir suficientes materiales para 

cada niño y al alcance de ellos. Después se da la manipulación del materia/; aquí se 

deja libertad para que los niños manipulen el material a su manera. Luego surge una 

elección; que se debe dar oportunidad al niño para que tenga una libre elección de 

sus acciones. Y como último factor es el lenguaje: cualquier actividad debe de dar la 

posibilidad para que se converse, describiendo sus acciones tanto con el adulto como 

con los demás niños, esto hace que el niño se integre con los demás y se tenga 

confianza y así mismo que no tenga temores. 

Viendo las espectativas que nos proponen cada uno de e~s aprendizajes 

(tradicional y activo), situándonos en la postura tradicionalista se comprende que el 

docente expone una educación repetitiva, mecánica, lineal, represiva y autoritaria 

que hace que el alumno reaccione en su aprendizaje de una forma muy pasiva, es 

decir; lo limita a ser poco reflexivo, analítico y crítico; mientras que 'en la postura 

activista el docente se da a la tarea de guiar y apoyar, en lo que el alumno reacciona 

a ser creativo, práctico, reflexivo, analítico, crítico y constructivo a· partir de que 

tiene contacto con una realidad; es una postura que "deja ser". 

Cada una de estas posturas se centra en lo que proponen y como se definen, 

no se trata de hacer una crítica de cual es mejor que otra, ya que cada una tiene muy 

bien planteado el objeto y sujeto de estudio. 

Con esto solo se busca impulsar otro tipo ·de aprendizaje que sea significativo 

para el sistema educativo, el cual hay. que ver que será detem1inado por el docente y 
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FALLA DE ORIGEN 

33 



ENEPUNAM C11n·k111i1111 co11 Oric11tndó11 CfJ!lllfJfdtÍl'n • . 

padres de familia; ya que el primero decide elegir cual será el tipo de enseñanza que 

más se adecue a su formación y la cual como y a quienes se las desea transmitir, 

mientras que los segundos son los que determinan la enseñanza que sus hijos 

·deberán seguir. 

El objetivo de estos dos tipos de apreridizaje es que van encaminados a la 

fonnación del hombre concretamente. · 

1.4.3. CLASES DE APRENDIZAJE. 

En torno al aprendizaje se debaten actualmente dos enfoques, que son el 

'·significativo" y el "mecánico". Mientras que el primero explica que el aprendizaje 

debe ser un proceso complejo que va desde la comprensión, asimilación y 

reestructuración, el segundo parte de una asociaéión de estímulo y respuesta. 

El aprendizaje o recepción preserit~~ ?iocesos distintos; la principal 

diferencia radica en la forma como se a·d:qu,iere la información del conocimiento. 

'<_.-. •' 
1.4.3.I. APRENDIZAJE MECÁNICO,. 

Este tipo de aprendizaje lÓgra "asociaciones arbitrarias entre características, 

objetos, ténninos, etc; e implica la meinoria y la repetición.28 

Aquí se observa que el conocimiento es dado como una transmisión en donde 

solo el alumno se da a la tarea de integrarlo tal como va sin que logre una 

transformación nueva creadora. 

"JOSE HUERTA, Organización Lógica de las Experiencias de Aprendizaje, Edfl, Trillas, México, .1979, 
pág. 141. 
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También presenta el concepto por descubrimiento (fonnativo) en donde .el 

estudiante realiza el material (mediante procedimientos de ensayo y error) y Jo 

memoriza sin relacionarlo con sus estructuras cognoscitivas previas. Mientras que 

por el concepto de recepción (asimilativo) el profesor presenta el contenido en su 

fonna final y el estudiante lo m!!moriza sin interrogarlo a sus estructuras 

cognoscitivas: 

La finalidad <le este aprendizaje es la transmitir el conocimiento a través de 

las generaciones. 

1.4.3.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

. . 
Este aprendizaje "articula ' eL nuevo · conocimiento con las estructuras 

cognoscitivas pr~vias e implica Ja cornpren~iÓn"29 

Por medio de Ja asimilación, acomodación y adaptación s~ genera el nuevo 

conocimiento que Jo hará más comprensible al individuo. 

El aprendizaje significativo es por concepto de descubrimiento (fonnativo) Ja 

persona que elabora su propia información (de acuerdo con el proceso de 

conceptualización y lo integre a su propia estructura cognoscitiva); en cambio por el 

concepto de recepción (asimilativo) el profesor presenta el contenido en su forma 

linal y el estudiante lo integra a su estructura cognoscitiva. 

La meta del proceso del aprendizaje significativo · proced~ . de lás ideas 

expresadas simbólicamente y que no se deben dar tal y como son, sino más bien con 

lo que el alumno ya sabe. 

'
9 Ibid. 
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1.5. ASPECTO PSICOPEDAGOGICO DE LA ENSEÑANZA. 

En el área educativa nos encontrairios con dos disciplinas humanistas que.van 

vinculadas y son importantes : en la formación del hombre; las cuales son la 

Psicf!.logía y la Pedagogía. 

'~' -.... , ·._':, '• ., .. ~··./ ' -~ '.,' -~·:\: -

La primera disciplina .que se ribn1b~aestu?ia alh~mbi~ e~',ge~e'ral, con todas 

sus inquietudes, sentimi~ntos,. ;~siories; l~stln;~~;;~t6~¿¡~¡j~~cl¿~; d~blÜélades; con 
.. -. ·"- . ' ··. . - ,,,_,., ... ·.:. · . .,·' 

todas sus miserias y grandezas se ha ido desarrollando, unas vece~ ~o'n .rac'ilidad pero 
. - :,, ... ' ' . ~- . . ' . -

más con lentitud y tropiezos, hasta llegar a nuestros días tal como Í() cÓnoéemos. 
• ' - ~: i ' ·. ·'··- " . ' - . 

En el ámbito educativo, el psicólogo tiene la tarea de estu~i~~. Iás ccmdiciones 

y métodos que faciliten los procesos de aprendizaje en el ~Iu~no, 'asLc~mo los 

factores emocionales que en él se involucran. 

Ahora bien, en cuanto a la segunda disciplina que se conjunta con Ja 

Psicología es la Pedagogía, es la que se encarga de indagar, dar principios y 

retroalimentar el proceso educativo, involucrando así al individuo y a la educación. 

El profesional de la educación es el encargado de planear, programar, 

supervisar y controlar las actividades de fonnación pedagógica con la finalidad de 

planear sistemas y procedimientos educativos acordes a las necesidades de la 

sociedad y su desarrollo. 

Al conjuntarse dichas disciplinas enfocadas a la enseñanza se dice que es 

" ... una disposición al aprendizaje, es Ja disposición o actitud adquiridas que viene al 

caso de la solución de una clase particular de problemas, es una disposición a prestar 
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atención a los estímulos que vengan al caso del problema y a· desechar clases 

incorrectas de hipótesis". 30 

En otra palabras el niño aprende una manera general de solución para una 

clase específica de problemas; solamente él es quien decide elegir Ja respuesta al 

problema e irá eliminando las que no sean convenientes a sus estímulos. 

Con respecto a la Pedagogía la enseñanza del niño es la formación de la 

personalidad; donde al vincularse Ja Psicología con la Pedagogía se forma un 

binomio que da respuesta por un lado a Ja conducta y por otro a laformación. 

1.6. ASPECTO SOCIAL DE LA ENSEÑANZA. 

La educación es un proceso mediante el cual . se trasmiten a las nuevas 

generaciones los bienes culturales creados por ·:la sociedad.· Así como las 

aportaciones que contribuyen al desarrollo de lasci~ncias. ·· 

La escuela es agente de transformación de la,.sociedad, la cual se destaca. la 

acción del medio y, fundamentalmente el desarrollo del. individuo y su influencia 

sobre la sociedad para transformarla. 

A partir de este aspecto social se dice que la enseñanza " ... es preparar. las 

nuevas generaciones para recibir, conservar y enriquecer la herencia cultural del 

grupo".31 

Por lo tanto, una vez de haber preparado a un grupo social, la tarea final de 

ellos es que lo aprendido se vaya trasmitiendo a otras generaciones, que el 

30 PAUL MUSSEN, et al, Desarrollo de la Personalidad del Nino Edil. Trillas, México, 1990, pág. 264. 
31 IMIDEO NERECI. Hacia una Didáctica general Dinámica, Edit. Kapelusz, Argenlina, 1973, pág.26. 
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conocimiento no se quede estancado sino que se vaya creando para un fin cultural 

social. 

Tomando en cuenta que la enseñanza es para todos, hay que observar las 

posibilidades de cada uno y las necesidades sociales; esto con el fin de lograr una 

mejor preparación de los ciudadanos y profesionales de modo que puedan atender 

con eficacia las exigencias de orden, cooperación, justicia y desarrollo sociales. 

1.7. INTERACCIÓN MAESTRO-ALUMNO PARA LA .INNOVACIÓN 

EDUCATIVA DEL MÉTODO DEL CURRICULUM ·.CON. ORIENTACIÓN 

COGNOSCITIVA. 

La responsabilidad educacional de)odCJ profes6r ~s ampÍla, d~d() .·que• este 

tiende a compartir más tiempo ca~ el ed~C~lldCJ e~ja:' i~ci~~ educ~Úva.· Esde suma . ·- _.:.,, ·:_- . -·' .... ,, . -·, 

importancia para la educación la fomia de'coñiim11~mientó.cief<lócente con relai:iÓn 

al alumno. 

Dentro de la innovación educativa dél método del Curriculum con 

Orientación Cognoscitiva, a el docente no se I~ nombre propiamente asl; ya que para· 

el niño lo verá solamente como un adulto y que también así lo propone el mismo 

método. Hay que tomar en cuenta que aunque se le designa así en el método, para 

todo mundo es un docente. 

La función del adulto deniro.del método. es. observar, apoyar i.ampli~r. las 

actividades para que sea el propio niño qui~Ü· dé~arr61le'su ésilmulo () prC>b1~riias . 
.. :.-~.·· .. :·_··· ~·'.·_,:, ., ··:::>>.>.·~~;;:.~;~:- ~.<;; ·, __ > - ·- :"· : 
-~- __ -- -- -- -. - - - ,··: .. :~-;:~. __ :::_~: ~-~~:_,,., 

En él Curric~luru' cb~ Orientiición cC>~ri.oscitiva· .. es niuy esencial .la 

interacción que debe 'de 'existir entre )os ~duÍtoSy lÓs 'niñ()s ya que en este se 
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comparten responsabilidades, tanto para el orden (disciplina) como para al trabajo, 

para hablar, cte. 

El perfil que se debe lograr en la escuela activa con la· interacción adulto -

niño es : entre Jos dos deben compartir el control, el rol del adulto es el de ap~yar y 

participar, debe existir interminablemente el diálogo del adulto - niño, así como de 

niños a nii'ios; con esto se logrará sin duda alguna un buen aprendizaje activo.ª partir 

de estas interelaciones. 

Al prescribir el rol del adulto anteriormente se observa que en dicho método 

su papel de fonnar no es igual al del maestro de una escuela tradicional donde este es 

el responsable, el que planea y dirige todas las actividades que se van a realizar 

durante el día; pero aunque sean distintas sus formas de enseñanza, los dos van 

encaminados a laformación del hombre. 

El ser humano posee las capacidades de· aprender y de transmitir sus 

experiencias a los demás, lo que produce una inte;acción dinámicay rríut~am~nte 
enriquecedora, que no son sino los )énni~6i ese.nci~l~s qlie . s.e han venido 

comprendiendo dentro de este capítulo, es d~cii; h:i~ de, "~1;seiianza - aprendizaje" y 
', ·._. -.',' ; . 

la ''.formación educativa". 

El hombre es un ser con capacidad para diferentes tipos de conocimientos, 

como son el sensible y el intelectual. 

A partir de las experiencias, el hombre cobra conciencia de una existencia que 

provoca su curiosidad y lo mueve a cuestionarlo. El conocimiento es una actividad 

espontánea necesaria para vivir, que busca comprender el significado de Ja realidad. 

TESIS CON 
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El aprendizaje que realizan las personas en la "escuela de la vida'', fuera de 

las instituciones educativas, se da porque desean aprender, porque la curiosidad 

incita a preguntar y porque una fuerza interna impulsa a satisfacer los deseos de 

aprender. 

. . 
A partir de las posturas que se manejan no se quiere decir que la forma en que 

aprenda el niño no sea.1~ejor una que la .otra ya que las formas de educar aunque 

sean distintas c~nllevan a la mismafin'~lidad que es la de '1ormar". 
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CAPITULO 2 
LA LECTURA Y ESCRITURA COMO UN FACTOR 

DETERMINANTE PARA EL DESARROLLO DE 
LA FORMACIÓN DEL HOMBRE. 

· También se puede aprender a leer y escribir de una manera mucho más 

práctica, en la actualidad hay una enorme preocupación porque los niños aprendan a 

leer y escribir en la edad preescolar y se ha convertido e.n arma de competencia entre 

las instituciones "el colegio en donde los niños . aprendan más. rápido la lecto -

escritura será el mejor para los padres". 

El Curriculum con Orientación ·Cognoscitiva no pretende cumplir estas 

expectativas, este Curriculum se basa c~1~oya antes se había mencionado ~n. la 

Teoría Piagetana, la cual afirma qu'e el ·~iño no es un receptor pasivo; por el 

contrario, estructura el mundo que lo rodea a partir d~ una interacción permanente . 

con él. Por tanto, el tratar de enseñar a leer y escribir a un niño de edad preescolar 

será irrelevante para él mismo y podría traer como consecuencia el desccinténto al 

arte del leer y escribir. 

A continuación se ampliará el conocimiento del proceso que tienen los niños 

para llevar a cabo dicha actividad fundamental en Ja formación del hombre. 

2.1; LENGUAJE. 

Dentro de la vida del hombre se muestran diferentes etapas que difunden 

cambios trascendentales y una de estas es cuando el niño se le da la necesi.dad de 

comunicarse con .los adultos para tratar de dar a conocer lo que desea y lo que 

necesita. 
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Entre las características que distinguen a los seres humanos está' la de la .. - . . - . 

comunicación realizada a través del lenguaje. Tal expresión cori~titúye el proceso 

bá~ico para la interacción humana intelectual y so.cial. .··. ;;~¿ ,, . 
,_,·· ... ·.:'' .. ,,:_:_,> ·, . '~,:-; 

Esta forma de expresión es un sistema simbólico arbitrario, es decir; que a las 

palabras se les denomina de cierta forma pero sin que estas tengan relación con sus 

características del objeto, es por eso que simplemente se le designa el nombre de una 

forma abstracta, por tanto el niiio de edad preescolar debe estar en contacto directo 

con los objetos. También es necesario que el adulto vaya introduciendo vocabulario 

y formas lingüísticas al estar trabajando con el niiio, sin olvidar que esto se debe 

realizar empezando de lo simple a lo complejo. 

Nadie nace sabiendo hablar; para poder adquirir y usar un idioma, los niiios 

necesitan aprender primeramente un complicado sistema de sonidos. Posteriormente 

el niño reacciona a un lenguaje parecido al de los padres o de otras personas 

importantes que están estrechamente relacionados. 

Piaget dice: "El desarrollo del lenguaje es parte del desarrollo cognoscitivo y 

que refleja más que determina los niveles del logro cognoscitivo tales como el 

pensamiento, la formación de conceptos, la remuneración y la solución de 

problemas".32 

32 PAUL HENRY MUSSEN, et al; Desarrollo de la Personalidad del Nifto, Edit. Trillas, México, 1990, pág. 
219. 
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Muchos programas contemporáneos-para la· educación preescolar insisten 

principalmente en el adiestramiento,en el lenguaje y el desarrollo de las habilidades 

cognoscitivas. Este interés se refleJ~ en .las lecciones altamente estructuradas con 

pequeños grupos de niños, asic6;~o en los a~bie~tes arreglados en donde cada niño 

tiene lib~rtad de perscguirsJSprJpios interes'~s. · · 

La habilidad cognosc.itiva se refiere a Íos p~ocesos mentales que hacen posible 
.. ' - · .. ·'. . . ' ·. ~. .• '· : •, .. ,.';_,>¡.,_, . ~ ;' :_ :- ¡. - , ' •.. ~ •. ;.: .· 

que el ser humano adqule,ra/ a11UlicC:ne> aconioCt_e: y v1.i'elviÍ;;a 'acomodar. la 
, .. _ : ·;<'· :':-~<-- '. -, 

~-. / - ~-.~:·::·~-:·~ :;-; -
; -_-,., :' ..-~ ~)-~ : '.f ~-·.:.-:·.:: ·. -_·:: :' .~: ·.; :: ·<> :~.,-/~~~-.'.'; -

información. 

Es asi como en el niño se van m~difi~~rid~,co~stant~f11ente:l~s antiguos 

conceptos nuevos y conforme se van desarrollaJJb'11~s ~d~~~~i~;~n..ie".o~; tambié~ 
van cambiando los significados que el niño da a l¡s palab~~iylocJaI 'éolllleva a qlle 

.. 
su lenguaje vaya evolucionando. 

•",·"·-·<~\',.~ __ .,.,..,,, . -\~.:'::'::··.,·-¡' 

::\¡·':.~ ;·;·,:< ;r,' 
1·.i,:;_:\.• ,,-.: 

,, -_./;_;_: ;,-, ·:..,~ -

Así se puede decir que el lenguaje es umi]expresión natural que esta 

iníluenciado por el ambiente que se le pr¿por~ion{~IKifio~ 
~ - -· _-_ -··.;· ... '..:_::·-.-< ;·.. -, -. . .. · 

2.1.1. EXPERIENCIAS DEL LENGUAJ~ ~~~LFABETIZACIÓN EN EL 

APRENDIZAJE ACTIVO. 

•Hablar con los nbios y los adultos . acerca de experiencias personales 

significativas: 

El niño al estar platicando de sus experiencias se da cuenta que puede 

expresar sus pensamientos a través del lenguaje y que estos son escuchados y 

respetados además de la oportunidad para que el adulto se de cuenta de sus intereses, 

preocupaciones, etc. 
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Para reforzar el aprendizaje el-adulto debe de: aprovechar los periodos de 

plancación, trabajo y recuerdo para que el niño comunique sus planes, ideas y 

problemas, de esa forma se da cuenta que su conversación sirve para escuchar, 

pensar y compartir ideas con los demás; estimular la interacción y cooperación entre 

los niños, en lugar de pelear, jalarse o gritar; referir las preguntas o problemas de un 

niño a otro para que se ayuden mutuamente para resolverlos; interpretar y entregar 

mensajes, es decir; cuando un niño tiene un lenguaje que es dificil de comprender 

hay que ayudarlo para que los demás lo entiendan; complementar el contexto en caso 

de comentarios por parte de los niños, es decir; en ocasiones Jos niños están 

trabajando solos y al acercarse una persona hace comentarios que no se entienden 

porque él esta en otro contexto, parecen salir de la nada sin embargo no es así, hay 

que ayudarlo explicando los antecedentes del juego; estimular la audición activa, es 

decir; ayudar a los niños a saber escuchar y no ser los únicos protagonistas de la 

conversación; estableciendo contacto físico; respetar y reforzar el papel del niño en 

las conversaciones con los adultos tratando de entender lo que dice y no en como lo 

dice; mantener el equilibrio entre la plática del niño y la del adulto durante el 

transcurso del día conversar con los niños que no hablan .. 

•Describir objetos, sucesos y relaciones: 

Después de haber creado un ambiente adecuado en donde el niño se siente 

libre de expresar lo que piensa, el contenido es muy importante, por lo que el adulto 

debe de concentrarse en lo que dicen los niños y estimular, ampliar y apoyar su 

pensamiento e ideas para que los niños vayan aprendiendo a expresarse cada vez con 

mayor claridad. 

Para reforzar el aprendizaje el adulto debe de: proporcionar materiales 

interesantes para que los niños los exploren y usen para que describan 
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posteriormente los sucesos y características de éstos; llevar:.ª cabo juegos que 

permitan que los niilos describan; conversar con los niños durante el día 

describiendo los sucesos; leer cuentos. 

que 

•Expresar los sentimientos con palabras: Dúra~te é1'<lla:esnúl.Y importante 

los niños estén conversando· libremente ~~er~~ d~:I~ ~~~ 'o6~~n:;ll~.;,piensan,. 
hacen, etc; esta conversación proporciona que el niilo inter¡ctÍie'~()n:JiJi p~r~onas ): 
comience con el desarrollo social, comunicando a los demá~ ;~s ~e~;illll~~t~s de 

rabia, alegria, tristeza, etc. 

Para re.forzar el aprendizaje el adulto debe de: mantener un ambiente seguro, 

estableciendo reglas sencillas entre los nifios dando las razones de éstas; hablar con 

la verdad cuando los nifios tengan dudas y preocupaciones acerca de algún tema. 

pero investigando el verdadero intcn!s del niño ya que a veces se trata de explicarle 

cosas muy complicrrdas cuando en realidad su pregunta era sencilla; reconocer y 

aceptar Jo:; sentimic11tns de los niños; exprcsnr realmente sus sentimientos a los niños 

y no solo expres;1r Jos sentimientos negativos: ayudar a los ni1ios a buscar 

alternativas cua11do sur:ja11 conflictos cvitando que existan jalones. golpes por la 

impaciencia: ayudar a Jos niños a prever posibles conflictos; estimular a Jos niños 

para que pie11scn en las necesiclacles ele otras personas reconociendo aquellas 

acciones a111ablcs que realicen los niños. 

•Hacer que el lenguaje oral sea puesto por escrito y leído: 

A medida que los niños usan el lenguaje oral y se pone por escrito se dan 

cuenta que sus pensamientos y sentimientos pueden ser escuchados por otros 

después de que los han expresado y que esto es gracias a la escritura y la lectura, 

entonces cor11ienza a tener intereses por adquirir también estas habilidades. 
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Para reforzar el aprendizaje el adulto debe de: pedir a los niñ(J~ que descr_iban 

sus dibujos y escribir las palabras exactas de los niños sin corregir nada, tomar _ 

dictados de sus historias cuando sea posible; guardar los dictados para después de un 

tiempo volvérselos a leer, hacer un libro para observar la evolución y el desarrollo-de 

los niños dúrante el transcurso del año; responder a los niños p_or letras, sonidos y 

palabras. 

•Divertirse con el lenguaje: 

Los niños se divierten repitiendo palabras y sonidos que escuchan aún cuando 

no entiendan el significado, posteriormente ellos mi~m~s ~~h a· ir teniendo interés 

por aprender el verdadero significado de las palabras que ~tiliza, también al escuchar 

e inventar cuentos hace que los niños desarrollen su lenguaje. ·· 

Para reforzar el aprendizaje el adulto debe de: proporcionar a los niños libros 

para que los miren y los lean, ya sea por lo que observan o porque se lo sepan de 

memoria, leer libros, poemas, rimas, versos y contar cuentos; inventar cantos, rimas, 

liras, cuentos y canciones con los niños, se puede grabar lo que los niños dicen y 

después reproducir el cassette con el fin de que escuchen l_o que. dijeron con 

anterioridad. 

•Escribir de diferentes maneras: 

Se puede escribir dibujando, garabateando, haciendo trazos similares a letras 

convencionales, inventar escrituras, escribiendo de manera convencional. 
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Para reforzar el aprendizaje el adulto debe de: proporcionar todo el rnaterial 

para que los niños puedan hacer sus trazos libremente y de ninguna m·anera 

reprochar a aquellos que no escriban de manera convencional. 

"Dejar que los niños lean de diversas maneras aunque las lecturas no sean 

únicamente del área de lecto - escritura".33 

Hay que dar la oportunidad a los niños de que lean cuentos, signos, anuncios 

y otros.1nateriales impresos a su manera, incluso se puede experimentar la lectura en 

diferentes posiciones o sitios que no sean especlficamente el área de la lecto -

escritura. 

2.2. APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA. 

Desde los primeros días de recién nacido se vive una simbiosis del niño con la 

madre, es decir; surge una indiferenciación hacia la propia madre y a todo lo que lo 

rodea. 

Durante los seis primeros años de la vida esta simbiosis de la que se habla se 

va diferenciando a partir de que el niño adquiere una autonomía y solamente al 

lograr una real relación entre estos dos, el niño podrá apreciar objetivamente el 

mundo exterior que para él será su universo. Cuando se establezca la unión yo -

universo se logrará la madurez para la lectura; tal relación constituye la base de toda ...... 
educación y en el momento en que se establezéa muy bien ésta, el sujeto estará listo 

para aprender a leer y escribir. 

33 FERNANDO MATA, Antologla Copilada en el Tnller de lo Construcción de la lecto - escritura en tlliiYd 
Prescolnr, pág. 39. 

-------· ----·---
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El niilo siente la necesidad de leer y escribir tal como sintió la necesidad de 

hablar, los cuales son esenciales en la vida de todo ser humano. 

El deseo de leer y de escribir es viviente y activo qi.ie en tal momento tanto ·1a 

lectura como la escritura aparecen como útiles e important·e~; «'se lee lo que se quiere 

conocer, y se escribe lo que se quiere dccir".34 

Esto es que se desarrolla una necesidad intelectual que ya está creada y que en 

el caso del niño debe satisfacerla y lograr conocer la que quiere a partir del acto de 

leer; el interés que se presenta se despierta y lo hará llegar muy lejos. 

2.2.I.APRENDIZAJE DE LA LECTURA. 

Aquí se producen tres momentos. Antes del_ primer momento, el niño no hace 

diferencia entre el tex_to y la imagen. 

Primú mome11to: El proceso se inicia cuando el niño se da cuenta que puede . . .. . 

leer alga del texto apoyándose en la imagen; el niña ·Eonsid~ra que los textos 

representan los elementos que aparecen en .el dibUjo;; ap.;reC:e la hipótesis de los 

nombres, el texto representa únicamente el nombrt ele los' objetos; en la 
' ' 

interpretación de palabras acompañadas de imágenes, el .texto es la etiqueta de la 

imagen, en él se lec el nombre del dibujo; en la. int~rprelación de oraciones con 

imagen, algunos niños esperan encontrar en el testo ~xclusi\•amente el nombre del 

objeto que aparece en la imagen y otros esper~n e:ncoritraruna oración relacionada 

con la imagen, estos últimos consideran la oracion como 'urí todo. 

"CHARLES HENDRIX, Como Ensenar a Leer por el Método Global. Edit. Kapelusz, Buenos Aires, 1970, 
pág. 17. 
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Su característica principal es que: "El nifto considera al texto como una 

totalidad, sin atender SUS propiedades especificas".35 
.. 

Segundo momento: El nifto comienza a considerar las características del 

texto, tanto cuantitativamente (cantidad de segmentos, continuidad, longitud de 

palabras) y cualitativamente (valor sonoro convencional de las letras); se interpreta 

el texto a partir de la imagen, pero las características del mismo (continuidad, 

longitud y Ja diferencia entre las letras) se utilizan como elementos para confirmar o 

rechazar una anticipación; en la interpretación de oraciones con imagen, el nifto 

empieza a considerar la longitud, el número de renglones o trozos del texto se ubica 

en cada palabra un nombre o una oración sin considerar las palabras de menos de 

tres letras debido a su hipótesis. de cantidad; empfoza a buscar. una correspondencia 

término a término entre fragmentos gráficos del texto y fragmentaciones sonoras. 

La principar característica es que: "Los: niftos tratan de considerar las 

propiedades cualitativas y cuantitativas del texto'.'. ~6 : • 

,, ., 

Tercer mome11to: Coordina las propiedádes cuantitativas:y cualitativas del 

texto para que logre una lectura exitosa; elniftÓrescata.el significadÓd~i'texto y 

afina las estrategias de lectura (predicción, anticipációll, muestreo, autocorrección, 
' ' ". ., . ; 

inferencia y confirmación); a este momentÓ n~ se:'espé~ ·que ll~gue el nifto 

preescolar. 

Su característica principal es que: "El nifto logra la interpretación del texto 

correctamente".37 

35 FERNANDO MATA, Antglogfa Copilada en el Taller de Construcción de la lec.to - escritura en el Nivel 
Preescolar, pág. 57. 
36 lbid. 
37 lbid. 
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También Elena Sulzby hace una clasificación de la lectura de los cuentos 

favoritos de Jos niños. Las divide en .cinco categorías: 

1. Atiende a las,ilustracicmes sin fonnar historias: el niño está leyendo a través 

de observar la~ ÜÜ~traciones del libro. Lo que dice el niño es lo que está 

viendo. Solo.describe' lo que ve en fonna de rótulo o describe la acción, 

pero no rorl11a ~na, historia. 

2. Atiende a las ilust~aciones formando historias orales: el niño lee mirando 

las ilustráci~¡~es, construye historias a través de las páginas pero las 

pa)~bras que Ütíúzi' son como las q~e alguien le relató la historia; aquí hay 

una subdi~isiÓn d~. categorías que son: relato de his.torias dialogando en 

donde te C:l!~~t~:lahistoria y después te pregunta, y la segundaés eirelato 

de historias monologas donde platica la historia. 

3. Atiende a las ilustraciones mezclando la lectura y el E~latt: ;i;niiÚ> está • 

leyendo por medio de la observación, cuenta la historia:cilrí enionación 

. ora), es decir; como si estuviera platicando y C()n entoni~'i~~ de
0

lectura, es 

decir; utilizan una estructura como "habra'u~lly~i:.:;,',:'6ri'~st~ll'c~t~goría . 

hace combinaciones, en momentos oc~p~ la~6r~t)~t;~~I~d:·~e¿;~~a; .... 
-.· "'\\:<: .·· 

4. Atiende a las ilustraciones formando .ilustraciones escritas: el niño lee 

mirando las ilustraciones, cuando cuenta la historia lo hace con la entonación 

de las palabras, es decir; lee co1rio si estuviera leyendo. Se subdivide en dos 

categorías: leyendo similar a la historia original y leyendo al pie de la letra 

como en la historia. 

so 
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5. Atiende a lo impreso: el niño se centra en el texto porque sabe que ahí esta 

el mensaje, pero en realidad se sigue apoyando en las ilustraciones. Aún la 

mirada se encuentra en el texto a diferencía de las anteriores. Donde su 

mirada estaba en las ilustraciones. 

"Las subcategorlas son Ja lectura que rehusa la información impresa, lectura 

en aspecto, lectura con estrategias desbalanceadas y lectura indeperidiente o lectura 

real".38 

Los adultos deben hacer que la lectura y la escritura del niño sea espontánea y 

satisfactoria proporcionándole todos los medios tanto materiales como afectivos para 

que ellos lo descubran y experimenten. 

2.2.2. APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA. 

Existen cuatro etapas diferenciales ; en la é~critura' de los niños. No es 

necesario que el niño pase por cada una de ellas .~elnanera 'i>bligatciri~ como en el 

caso de los estadías de Piaget. 

Las etapas son: presilábico, silá,blco, sÚábi~~ ~lfabéti~6: y alfa.bético . 
• ' :.:_ ·.··~ • ' >.. .:'.: ·:~ 

Antes que el niño tenga una escritura presilábica; el niño no diferencia entre 

el dibujo y lo que está escrito. 

Nivel presilábico: hace la diferencia entre el dibujo y la escritura; en sus 

producciones el niño hace representaciones gráficas primitivas cuyo trazo es muy 

próximo al dibujo y las coloca dentro y fuera de él, pero muy cercanas; realiza una 

JI !bid, 
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serie de grnlins cuyo límite es el final del renglón de 111 hoja o del espacio disponible, 

no existe el control de cantidad y en sus producciones el niño coloca una gralia en 

correspondencia a un dibujo, una imagen o un objeto a esto le denomina escritura 

unigrálica; la palabra escrita representa algo y puede ser interpretada, comienza la 

hipótesis del nombre, es decir; las letras son el nombre del objeto dibujado; 

comienza a tener la hipótesis de cantidad minima de caracteres, los niños piensan 

que con menos de tres gralias es imposible leer !o que esta escrito; controla la 

cantidad de grafias para producir textos, la misma serie de letras en el mismo orden 

sirve para diferentes nombres (escrituras fijas), es decir; el niño tiene que escribir 

diferentes letras aunque no coincidan las convencionales con el sonido; el niño 

elabora la hipótesis de variedad, el niño trata de expresar las diferencias de 

significado mediante diferencias objetivas en la escritura, exige que las letras que 

usa para escribir algo, sean variadas (escritura diferenciada), es decir; el niño hace 

figuras inventadas, todas son diferentes aunque no sean las convencionales, hace 

diferentes grafias para diferentes significados. 

Su característica principal en este nivel es que " el niño no hace 

correspondencia entre los signos utilizados en la escritura y los sonidos del habla'",39 

Nivel silábico: ya establecen la forma de hablar con el escribir, es decir; el 

niño piensa que en la escritura es necesario hacer corresponder una letra a cada 

sílaba, por lo tanto, utiliza una grafia para cada sílaba aunque esta no sea la grafia 

convencional; durante este nivel los niños entran en conflicto con dos elementos: 

39 EMILIA FERREIRO, Maceres Quehaceres y Deshaceres con la Lengua escrita en la escuela Rural, Edil. 
Libros del rincón de la SEP, México, 1991, pag. 29 - 33. 
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• Su hipÓtesis .silábica entra en conflicto con la exigencia de cantidad 

-111iriil11á(al tratar de escribir palabras monosílabas y bisílabas, ya que el 

niño necesita escribir tres grafias por lo menos para que pueda ser leída). 

• Los modelos propuestos por el medio, como por ejemplo la escritura de su 

nombre, es decir; en las palabras que escribe . incluye las letras de su 

nombre. 

La hipótesis silá~ica puede aparecer en sus producciones: 

· • Con letras sin ~signaciÓn sonora estable. 

• Con asigriació~:de valor sonoro vocálico, consonántico o combinado, es 

decir; por momentos el niño escribe vocales y en otros consonantes. 

• Asigna un mayor número de grafias de las que necesita al escribir palabras 

. monosílabas o bisílabas, por ejemplo: para escribir sol escribe so/e para 

que realmente tenga sentido lo que escribió. 

Su característica principal es que "el niño descubre la relación entre la 

escritura y los aspectos sonoros del habla".4º 

Nivel de tra11sició11 silábico a/(abético: se acerca al descubrimiento de la 

correspondencia sonido - grafia; el problema que se plantea el niño al producir textos 

aplicando la hipótesis silábica es que comprueba que no es la adecuada y entra en 

conflicto con su hipótesis de cantidad, como consecuencia descubre que existe cierta 

correspondencia entre los fonemas y las letras y poco a poco se acerca del valor 

sonoro estable de ellas. 

40 lbid. 
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Su principal característica es que "el niño trabaja simultáneamente -con el 

sistema silábico y alfabético".41 

Nivel a/fabéticó: el niño establece una correspondencia de Uno a otro eníre los 

fonemas que forman una palabra y las letras necesariás pára;l:i-scdblrla; en sus 

producciones a c~da sonido hace correspondencia Úna gratiá~ pu_ed~ ono utilizar las 

letras convencionales. . . . 
. -.-.: . ;; .. 

Su caracteristica principal es qué. Hel: niffo llega:~ c~nocer las bases_ del 

sistema alfabético de· escritura, es decir;~ cad~ -f~ne;n~ esta'r~pJe.Sentado por. una 

letra".42 

Según Garton y Pratt algunos de los benefic_ios para que eJ'niflo aprenda a leer 

y escribir activamente son: cuando los niños están escribiendo activamente con el 

marcador sobre el papel, su atención está totalmente centrada en la actividad; hace 

que el niño sea consciente de la relación que existe entre la palabra escrita y hablada, 

y surge como resultado del intento de escribir lo que dice; cuando los niños 

empiezan a darse cuenta de que escribir sobre una página consiste en letra y utilizan 

letras al representar palabras en su escritura temprana, su atención se dirige a las 

letras individualmente porque deben ser escritas una por una. Esto ayuda para que el 

niño comience a darse cuenta de la correspondencia de letra y sonido; se dan cuenta 

de que la escritura y la lectura son actividades íntimamente relacionadas, debido a 

que los niños leerán lo que acaban de escribir.43 

.. !bid. 
"!bid. 
43 FERNANDO MATA, Antologla Copilada en el Taller de Ja Construcción de Ja Lecto - Escritura en el Nivel 
Preescolar. pág. 6 J. 

54 



ENEPUNAM C1111"1't-111i1111 co11 Orle11t1uiÓJ1 Ct1ffllOJ&ÍIÍl'P. 

2.2.3.APRENDIZAJE TRADICIONAL DE LA LECTO-ESCRITURA. 

Tradicionalmente, desde la perspectiva pedagógica, el problema del 

aprendizaje de la lectura y la escritura ha sido planteado como una cuestión de 

- métodos; La preocupación de los educadores se ha'orientádo hacia un concepto del 

"mejor" o "más eficaz". 

El aprendizaje de la lectura y escritura en cuestión mecánica, trata de adquirir 

la técnica del descifrado del texto y así mismo la escritura se concibe como una 

imagen del lenguaje oral. 

En la actualidad hay una gran preocupación para que los niños aprendan a leer 

y escribir; éstas instituciones suponen: 

• Los niños no pueden y de hecho no deben aprender a escribir hasta que 

entran~ª la escuela y terminará hasta que termine el preescolar, o por el 

contrario mientrás más tempramunente se le enseñe a leer y escribir al niño, 

será mejor. 

• La lectura y escritura son act.ividades complejas y por consiguiente .soló 

debe ser enseñado con un método sistematizado o impartido pormaestros , 

calificados. 

• Los niños aprenden a. leer y escribir esencialmente porla instrÜcción -

formal, es decir; los niños deben ser enseñados para alfabétiz~lo~.'.; •- -
·,_.,,} 

• El aprendizaje de la escritura debe seguir a la lectura .. _-- _•:s:;• .:;:: 

• Se debe aprender la lectura mecánica y practicarla p~~a 4iie'. désp~és se le 

puedo dar el significado a lo que se lee, es decir;_lect.uramecánica y 

después comprensiva y expresiva. 
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• Los niños que están dentro del salón de clases deben aprender.a.través de 

las mismas actividades. 

• Los niños cuando entran a la escuela no saben nada de la ·lengua escrita por 

lo tanto, el profesor debe enseñar todo. 

• Los niños aprenden a leer y escribir reproduciendo mecánicamente los 

modelos que se le presentan a través de la percepción visual y 

memorización, es decir, el aprendizaje es pasivo - receptivo. 

• Tienen un proceso tradicional en la adquisición de la fecto - escritura en 

donde el nir1o primero aprende a escuchar después de hablar continua con 

saber escribir y por último leer. 

• En cuanto a la escritura el niño primero debe conocer el código, 

practicarlo, copiarlo - dictado, ortografia y gramática y por ·último 

componer escribiendo espontáneamente. 

• En la lectura se conoce el código, se practica repitiendo muchas veces la 

frase, automatizar, comprender y por último apreciar.44 

Con todo esto se pretende dar un panorama generar de lo que da como 

resultado en el apre~dizaje tradicional referente al proceso d~ la,.lecto ~escritura. 

. . 

En los siguientes objetivos se verán algunos métodos, los más practicados en 

México. 

2.2.3.1. MÉTODO SILÁBICO. 

Desde que los espailoles se propusieron enseflar la lengua espaflola para 

evangelizar a los mexicanos conquistados, se inició una cierta preocupación sobre 

cuales serían los procedimientos y métodos para hacerlo; para ello aparece en 

.. lbid., pág. 82. TESIS CON 
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nuestra historia la lingüística donde prevalece el ejercicio del docente de enseñar 

hablar la lengua española. 

Como primera guia sistematizada, se utilizó el silabario como pri1-i.ier método 

empicado en México creado por el señor San Miguel. 

Este es un método representativo del deletreo, conocido y emple~do en' e.1 país 

en siglos pasados. 

Actualmente se emplea en pequeftos grupos 6· individ~alm~Ílte; se: compone 

de 38 lecciones: en la primera aparecen las vocales en letra impresa, ordenadas en 

cinco series distintas. 

En cada serie aparece una vocal distinta en orden de prioridad para 

memorizarlas en forma horizontal y vertical. 

En seis lecciones aparecen listas de silabas, en otras lecciones aparece el 

alfabeto en dos tipos de letra, en la primera con minúsculas y en la segunda con 

mayúsculas. En las demás lecciones aparecen palabras separadas por silabas. 

Las características de dicho método son: silábico, deletreo, memorístico, 

aprendizaje de lecturas por memorización, que propicia una lectura en la que se 

advierten las sílabas y el deletreo. 

TESIS CON 
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2.2.3.2. MÉTODO Of\IOMA TOPÉYICO. 

Este método creado por Gregario Torres Quintero y la llamada Escuela Activa 

tienen como guía seis pasos: primeramente un cuento que relata el maestro poniendo 

énfasis en los ruidos y voces de la naturaleza, después existe una repetición fonética 

de los niños, prosigue una identificación de sonido o letra como elemento de una 

palabra,: posteriomiente la escritura en el pizarrón por el maestro, del sonido 

onomatopéyico (letra; identificada ya en el elemento verbal, y la lectura simultánea 

del nuevo signo);' ~ás adelante se da la lectura de la nueva letra por los niños y 

escritura de la misma; 

Su características :son: ,cada letra es oída, pronunciada, identificada como 

elemento de palabra vista, iefda y escrita por parte de lo~ alumnos; o .de otro mod_o; 

en la enseilanza de cada letra el alumno ejercita sucesivamente el oído, la voz, la 

vista, la mano y al mismo tiemp~ la inteli~~ri~ia.;/ "( :> . . . . . . . 

Todo esto tiene algún punto de conta~tocon la llamada Escuéla }\ctiva. Desde 

luego diremos que la actividad de la lectura. y escritura está en ella misma: conversar, 

decir, hablar, repetir, leer, articular, escribir. Todo es.tó. es "motor - dinámico" y 

viene como efecto de una impresión recibida. 

2.2.3.3. MÉTODO MINJARES. 

De acuerdo a, dicho método parte del idioma español y de manera concreta 

con su estructura silá.bica y fonética. Considera tres grandes etapas: preparatoria, de 

aprendizaje y de afirmación del mecanismo. 

La primera· etapa comienza con la unidad de la familia, se deben destacar las 

frases mostrando ilustraciones alusivas. En la segunda se realizan ejercicios para 
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idenlilicar pcrsói1ajcs niai1ejando la.carta, mural y luego figUrasrccortadas. Y eri la 

tercera etapa se hace1~ ejercicios de relajación o asociación con sus repres'enía~iones. 

letra escrita. 

libros, uno con ejercicios sucesivo~~ el b!i-6_~~ l~¿t~rás d~ pr6~a;. 
;.~, ·,- '.¡ .. :~'.: r~j :>;:·:'.,,. .... :··.. _· . 

Como su nombre Jo indic~/.Jui ~~bJ~~''. ~~r el profesor Julio Minjares 
·fr ;·. 

Hernández, dicho método es uno' de lcis "1_ás apli~~do¿ en el campo educativo actual. 
' .. ~~· .. -·: ~: '· ''..':'.i~\'.(.-';\«,.~ . : 

> <• ,,. •' ', ~ o'•~·,-• 

2.2.4. EL APRENDIZAJE Á~~lPo EN EL. PROCESO DE LA LECTO

ESCRITURA A PARTIR 'DEL MÉTODO DEL CURRICULUM CON 

ORIENTACION COGNOSCITIVA. 

El aprendizaje activo parte de Ja epistemología genética que no es más que Ja 

.i única que postula la "acción" como origen de todo conocimiento. Dicho aprendizaje 
~ 
v introduce a la escritura como el objeto de conocimiento y al sujeto del aprendizaje 

como el sujeto cognoscente. 

La alfabetización con respecto a este tipo de aprendizaje se' basa en: 
' •' .,- .... ..: ,· · .. '. . 

' ,_, 

El desarrollo de la alfabetización comienza antes de que Jos niños inicien su 

instrucción formal, el niño se desarrolla como un escritor y lector de manera natural, 

la alfabetización se desarrolla en situaciones de Ja vida real y para actividades de la 

vida real, los nifios hacen trabajos cognoscitivos críticos, no es un receptor pasivo en 

el desmTollo de la alfabetización desde que nacen hasta los seis años de edad, los 
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niiios aprenden el lenguaje escrito a través de actividades relacionadas con su 

mundo, el aprendizaje de la alfabetización en el niiio se da pasando por etapas, pero 

estas etapas se dan de diferentes formas y a diferentes edades, para poder tener la 

habilidad para escribir se debe de desarrollar primero la coordinación gruesa antes 

que la fina, las capacidades para leer y entender no se adquieren con la adquisición 

de un código, las habilidades no solo son de mecanización y de descodificación, el 

niño debe de establecer un vínculo afectivo con el textoyél mismo, el proceso de 

alfabetización se produce de manera bilateral, ri6·~~ da de f~rma aislada. 45 

Según Piaget "el conocimiento d~I niño n~ se ~a ele n;'~er~ pasiva sino que su 

conocimiento es construido por el niño a través d~ la i~t~~~~()i¿n d~ sus estructuras 
. - .... ' ·. -. - . ,_ . '~ ·' .. -_' ' . . 

mentales con el ambiente, lo va construyendo)::.on: lo".9~e~ya;ap~eridiendo. El 

desarrollo intelectual es un proceso de reestructuración ci~J c'ó~ri~iml~ntd••.46 
;\,' ' ··- :~··.;< 

El proceso comienza con una estructura o una forma.de·b~nsar propia de un 

nivel. Algún cambio externo en la manera· de pensar c~~an.··copflictos o algún 

desequilibrio. Las personas compensan esa confusión y. r6suelven el conflicto 

mediante su propia actividad intelectual. De esto resulta una nu6va forma de pensar 

y estructurar las cosas, es una manera que da una nueva comprensión y satisfacción 

al sujeto, es decir; se encuentra en un nuevo estado de equilibrio. 

"lbid., pág. 106 . 
•• lbid .. pág. 119. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 60 



ENEPUNAM C1111·iculi1111 ro11 Orle11t1n·ió11 Co_?llOJ't:Íl"ÍPn. 

Esto sucede con todos los conceptos que el niño va adquiriendo en el proceso 

de alfabetización. 

El proceso de la lecto - escritura debe de ser para los niños una actividad 

agradable por la cual irá conociendo todo su medio. 

'i' 

Cuando el niño comienza con sus primeras palabras, causa un gran 

entusiasmo en los padres, por lo que permiten que los niños se expresen de la manera 

que ellos pueden hacerlo y dificilmente se encuentran adultos tratando de enseñar a 

los niños pequeños hablar correctamente, sin embargo; no sucede lo mismo con la 

lectura o la escritura donde la preocupación porque todo lo hagan bien desde el 

principio, con el error menor posible; no obstante, al igual que en el habla, en la 

escritura los niños omiten, sustituyen o invierten letras y los adultos se alarman 

diciendo "no sabe leer o escribir", son tomas en cuenta que el niño se encuentra en 

un proceso de aprendizaje de la alfabetización. Y en lugar de apoyarlos a que 

continúen escribiendo para que vayan adquiriendo la lengua escrita solo se le está 

reprimiendo. 

Los niños desde pequeños se dan cuenta que al escribir o al le.cr se encuentran 

mensajes que quieren decir algo, esa inquietud por saber es justamente la que hay 

que estimular. 

2.3. ELEMENTOS DE APOYO PARA LA LECTO-ESCRITURA A 

PARTIR DEL MÉTODO DEL CURRICULUM CON ORIENTACIÓN 

COGNOSCITIVA . 

Para que el adulto pueda apoyar a los niños en la lecto - escritura es necesario 

que realice ciertas actividades como: 
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Crear un ambiente alfabetizador integrado al Gl"l'eg/o del salón de~Clases: 

A) Información escrita sobre el día común (rutina diaria con rótulos, lista de 

asistencia, anotar la fecha cuando los niños están observando, poner 

mensajes diferentes diarios en el salón, intercambiar mensajes con las 

demás profesoras). 

B) Contar con letreros con indicaciones y etiquetas. 

C) Poseer libros y otros materiales de lectura (revistas, directorios, cartas, 

postales, mapas, folletos de publicidad, invitaciones, agendas, cuadernos, 

hojas membretadas, etc). 

D) Tener materiales para escritura y. dibujo (cuadernos, sobres, papeles de 

diferentes tipos y tamaños, etiquetas, formas bancarias). 

E) Debe de haber materiales y juegos alfabetizadores (letras, rompe_cabezas; 

etc). 

F) De ser posible tene~ull espacio específico de lecto - escritura, siri:ser esto 

una escusa para no te~~/J1latCrlal para leer y escribir en· las diferentes 

áreas. 

G) Poner cxhibidores de productos escritos realizados por. los niños .. · 

-Oportunidades para la lecto - escritura en e/ ciclo básico, incluyendo un 

taller de lec/o - escritura en /a rutina diaria. 

-Diseño de actividades basadas en experiencias clave de la lec/o - escritura, 

utilizando los periodos de peque1ios grupos y círculos. 

-Participación de los padres.41 

47 !bid., pág. 121. 
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2.3.1. MATERIALES PARA APOYAR LA LECTO-ESCRJTURA. 

· En el apartado anterior se dieron algunas sugerencias de materiales para 

apoyar la lecto - escritura, a continuación se darán algunos otros más. 

Materiales para leer: libros, periódicos, cuentos, revistas, anuncios, recados, 

etiquetas, recetas de cocina, recetas de doctor, enciclopedias, agendas, cuadernos, 

directorios,. propaganda, trípticos, boletines, instructivos, señalamientos de tránsito, 

diccionario ilustrado, índices, lista de alumnos, periódicos, murales, formas 

bancarias, letreros, marquesinas, cartas telegramas, láminas, directorios telefónicos, 

mapas, manuales, menús, manteles, catálogos, cupones, tarjetas, posters, calendarios, 

etc. 

Materiales para escribir: lápices, gises, tinta china, acuarelas, plumones de 

diferentes tamaños, crayola, vela, pinturas de óleo, pinturas digitales, pinturas 

inílables, color vegetal, carboncillo, papel calca, pasta de dientes, gelatina, 

saborizantes artificiales, engrudo de colores, resisto! pintado, barro, cloro, pintura y 

agua, letras de plástico, letras de unicel, moldes y sellos, plantillas, café soluble, 

listón, estambre, plastilina, gomas de borrar, máquina de escribir, computadora de 

ser posible, etc. 

A1aterial sobre el cual escribir: lijas, hojas revolución, de cuadros, raya, 

blancas, de colores, plastilina, madera, cartón, gelatinógrafo, radiografias, discos, 

huesos, jabón de mesa, cera de campeche, suelo, tela, papel, carbón, arena, uniccl, 

tierra, carpetas, etc. 

A1ateriales para jugar utilizando la lecto - escritura: juegos de piso, figuras y 

letras de madera, dados de letras, lazos de letras, rompecabezas, loterías de. letras y 

palabras, juego de pesca, juego de sentidos, zapato adivinador, juego de palabras en 
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base al tiempo, cartas con letreros y dibujos, canciones, caja de sorpresas, sellos, 

franelógrafo, etc. 

2.3.2. EL ROL DEL ADULTO PARA APOYAR LA LECTO~ESCRITURA. 

El apoyo que proporcionan los adultos. para el desarrollo· de la lectura y la 

escritura es muy importante, por lo que se le sugiere: 

Animar a explorar el lenguaje oral y escrito, ayudar a los niños a trabajar 

cooperativamente e independientemente, pr~porcionar y organizar materiales que 

apoyan los intereses naturales del niño, apoyar el crecimiento y comprensión del 

niño y extender sus habilidades a través del diálogo y la participación, revisar junto 

con los niños experiencias en orden para evaluar y extender su comprensión, permitir 

que los niños escuchen, hablen, lean y escriban, incitar a los padres para que lean 

con los niños, apoyar todos los intentos de los niños para escribir sin insistir en las 

formas correctas, estimular a los niños para que relean lo que escribieron, incitar a 

los niños para que realicen letreros que indiquen que las cosas sucedan (un letrero 

que diga cuida tus libros, por ejemplo), animar a los niños para que disfruten del 

lenguaje, la lectura y la escritura con diferentes modalidades como cantando, 

contando cuentos, contando chistes, recitando poemas, etc; estar dispuesto a leer 

varias veces los libros favoritos de los niños, aprovechar todas las oportunidades 

cotidianas para el uso de la lectura de nombres de sus compañeros en su casillero, 

suéter, u otras pertenencias. 48 

Pero su papel principal es mantener y crear un ambiente alfabetizador de tal 

forma que para el niílo sea nuevo y atractivo todo su alrededor y por tanto tenga la 

curiosidad de investigarlo y así tener la posibilidad de desarrollar sus habilidades. 

" lbid., pág. 123. 
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2~3.3: ACTIVIDADES DE LOS PADRES DE FA.MIL/A PARA APOYAR 

LA LECTO-ESCRITURA . 

Al igual que los adultos deben de favorecer la lccto - escritura en el salón de 

clases, también los padres de familia pueden apoyar este proceso, por lo que se les 

sugiere: 

Leer regularmente al nifio y seleccionar un lugar para hacerlo, animar a usar 

material impreso en casa como comics, revistas, periódicos, chistes, etc; hablar con 

los nifios mientras se está leyendo, animar al nifio parn que con sus propias palabras 

resuma la historia, enseñar con el ejemplo, es decir, tener la costumbre de leer y 

escribir los adultos, buscar palabras en el diccionario cuando se desconozca el 

significado de alguna, apoyar los intentos de lectura, aceptar la lectura del niño más 

que buscar la perfección de ésta, consultar la lista de materiales y proporcionarle al 

niño todo aquello que se pueda tener en el hogar para que lea y escriba a su manera, 

realizar la lista de compra del supermercado y despensa, haciéndolo evidente al niño 

e incluso pedir que nos ayude a elaborarla, al asistir al banco, proporcionarle fichas 

para que él pueda escribir de igual forma que el adulto, dejar notas entre integrantes 

de la familia, involucrando también a los niños, anotando mensajes telefónicos y . 

haciendo que ellos también lo hagan, leer recetas médicas y las cartas bancarias. 

Estas son solo algunas sugerencias para padres y profesores para ayudar al 

niño en el proceso de la alfabetización, eléxito () ~l~raca~oserá . 

entusiasmo que se le dé. 

Nuestro objetivo será mo.strar en los hec~os Ia. pertinenci.a de la teoría 

Psicogenética de Piaget y de. las · conceptu~lizaciones de la Psicolingilística 
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Contemporánea para comprender la naturaleza de los procesos de adquisición de 

conocimiento acerca de la lengua escrita y hablada. 

Sin embargo, tenemos que poco se ha hecho para saber si el éxito en la 

enseñanza y aprendizaje de la lccto - escritura, se ha debido en fonna determinante a 

los métodos empicados o también a otros factores como serian el ambiente social, el 

cultural, el económico y el político en los que se desarrolla el niño y también el 

maestro, o a la eficacia profesional docente, o a otros. Dentro de éste contexto no se 

ha evitado caer en la ya conocida función de los métodos de lccto - escritura. Cada 

maestro o persona interesada en este campo de acuerdo con su infonnación y 

experiencia se pronuncia por uno u otro método, pero sin que hasta ahora se pueda 

comprobar la eficacia absoluta de alguno, ya que en todas las épocas en las que se 

usa en método determinado, cualquiera de los ya mencionados, el país ha tenido vida 

cultural, la cual relativamente se ha concebido como consecuencia de una educación 

básica en la que haya contribuido en formas más relevantes el aprendizaje de la 

lectura y la escritura con algún método, especialmente. 

Por otro lado, es evidente que ciencias como la Psicología, la Pedagogía, la 

Sociología y la LingU'ística, confonnadoras de la metodología de lecto - escritura, 

han progresado notablemente; en consecuencia, los métodos de lecto - escritura se 

han perfeccionado. Sin embargo, es arriesgado afirmar que la pobreza en la calidad 

de la lectura de los alumnos así como de la población en general, al igual que el 

hábito de su práctica y los criterios para elegir lecturas y en general, el desarrollo de 

la capacidad rcílcxiva, crítica y creadora al alumno, se deba solo al método de lecto -

escritura empicado para el aprendizaje. 
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CAPITULO 3 
PROCESO DEL DESARROLLO EN EL APRENDIZAJE 

EN LA PERSONALIDAD DEL NIÑO. 

El hombre para poder llegar a la plenitud total de la vida, pasa por algunas 

etapas que hacen posible esto. Una de ellas es la "infancia", se puede considerar a 

esta etapa como una de las más importantes en el desarrollo del ser humano; es por 

eso que en este capítulo se explicarán algunas características que integran el proceso 

de la personalidad del niño, esto con el propósito de que se tomen en cuenta como 

base para originar que el aprendizaje sea más óptimo y efectivo. Debido a la gran 

importancia y complejidad que cada una de las etapas del ser humano representa, 

solo se tratará la etapa del preescolar, siendo ésta una de las más importantes para el 

buen desarrollo de la vida futura. 

En este capitulo se estudiarán las cuatro áreas básicas, tratando primero las 

características cognoscitivas porque es la base de esta investigación y posteriormente 

la !isico-biológica (por ser lo más evidente del niño), después la psicomotora y por 

último la afectivo-social. 

3.1. PERSONALIDAD DE LA ETAPA INFANTIL. 

Desde el primer momento que existe una organización con principios de 

procesos olutivos, la personalidad da lugar a una estructura, la.cual como resultado 

integra todas las actividades (fisicas, biológicas, psicomotriz, cognoscitivas y 

afectivo - social) que determinan su ajuste característico al medio. El niñ.o presenta 

la personalidad desde el principio de su vida. 

El niño de preescolar es un ser en desarrollo i¡u'e ·presenta; características 

lisicas, psicológicas y sociales propias, su personalidad se e~~uentra c~nstantemente 
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en proceso de construcción, posee una historia individual y social, pro_ducc_t?~(;: las 

relaciones que establece con su familia y miembros de la comunidad en que vive, 

Hacia los cuatro o cinco años es cuando se empieza a comprender los actos de 

los demás como dependientes de los suyos propios de donde se deriva un verdadero 

concepto de individuo. 

Al entrar el niño a su proceso formativo se enfrenta a diversas 

individualidades caracteristicas de cada niño, la que da una oposición de deseos 

entre los de los demás y a los suyos propios, lo que da como resultado de este 

contraste el encuentro de su propio ''.Yo". 

Una vez de haberse personalizado esta estructura se logra una unidad 

biopsicosocial , constituida por distintos aspectos que presentan diferentes grados de 

desarrollo, de acuerdo con sus características fisicas, psicológicas, intelectuales y de 

su interacción con el medio ambiente que son los planos que se abordarán 

posterionnente. 

3.2. ÁREA COGNOSCITIVA. 

Para poder explicar ampliament~ este apar:tado se tomará como apoyo a Jean 

Piaget por ser uno de los psicólogos más interesados en la investigación acerca ·d~I 

desarrollo del pensamiento durante la niñez, además de ser uno de los autores en los 

que se basan todas las fundamentaciones teóricas del método que posterionnente se 

tratará (Currículum con Orientación Cognoscitiva). 

/ 
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Piaget se centró en el desarrollo del "intelecto'', sobre- la fonúa -en q-ue el 
-·· '. ,' . 

organismo humano es transformado, mediante la experierida, _es un _ser pensante, 

dotado de habla, capaz de resolver problemas e inteligente. 

Este psicólogo trata de explicar como el niño desa:rr'ó111l.J~:capaCidad para 

retener en la memoria huellas cada vez más complej~s' de ~iperi~~;;ia~ ~J~eriores.-
- ~- .. -0·.'.:·,::\-·.·.-.,."º·:· ·: .. --'.,·;:".·¡ ... ;,~ . ', . 

-":~. 

Lo básico y lo más importante en la fúndainén;a~i¿riij~ieiiiri~'es que el niño 
: - • - •• ;,-· ·----. - ,. • . ;. 1· •. ·.- ~ •. . • • • • " ··-., 

interactúe totalmente con su inedio ambielli; natural;% cual. hace qÚe se enfoque e 
, " - . ,_. '. ' - ., . - ' ' 

interese únicamente en él estudiodel_ proceso' dél.pel1~amJ~l1to lniiliallo. 

Esta área pennite la construcción de conocimiento en el niño, se da a través 

de las actividades que realiza con los objetos, ya sean concretos, afectivos y sociales, 

que constituyen su medio natural y social. La interacción del niño con los objetos, 

personas, fenómenos y situaciones de su entorno le permiten descubrir cualidades y 

propiedades físicas de los objetos que en un segundo momento puede representar 

con símbolos; el lenguaje en sus diversas manifestaciones, el juego y el dibujo, serán 

las herramientas para expresar la adquisición de nociones y conceptos; 

El conocimiento que el niño adquiere, ·parte siempre aprendizajes anteriores, 

de las experiencias previas que. ha tenido y de su interés para asimilar nuevas 

informaciones. Por lo tanto el aprendizaje es un proceso contiimo dónde cada nueva -- . 

adquisición tiene su base en esquemas anteriÓres, y a la vez, sirve de sustento a 

conocimientos futuros. 

"No se puede aprender sin pensar y _ tn_mpoco se puede desarrollar el 

pensamiento sin algún aprendizaje".49 

49 HANS G. FURTH, La Teoría de Piaget en la Práctica. Edil. Kapelusz, Buenos Aires, 1978, pág. 33. 
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Los niiios aprenden datos y habilidades específicos en una escuela activa 

como en cualquier escuela tradicional; pero -este aspecto del aprendizaje está 

subordinado por su importancia "al pensar'', que es la razón esencial de todas las 

actividades que realiza el individuo enfocado totalmente en la Teoría de Jcan l'iaget. 

El sistema de PIAGET exige que el niño actúe sobre su medio para que el 

desarrollo cognoscitivo tome su curso. El desarrollo de las estructuras cognoscitivas 

se asegura solo si el niño asimila y ajusta los estímulos del medio, y esto sólo ocurre 

cuando los sentidos del niño se relacionan con el medio. Cuando el niilo actúa sobre 

el medio, se mueve, manipula objetos, busca con los ojos y los oldos o piensa, esta 

tomando nuevos esquemas para asimilarlos y ajustarlos en su desarrollo. 

Para Piaget todo conocimiento es una construcción originada por las acciones 

del niño. Según él mismo, el conocimiento es de tres tipos: físico, lógico -

matemático y social, y cada uno de ellos exige acciones del nifio, pero con razones 

diferentes. 

La construcción del conocimiento ocurre cuando se efectúan acciones físicas 

o mentales con los objetos, los que cuando se produce el desequilibrio, provocan la 

asimilación y el ajuste de dichas acciones y en consecuencia la construcción de 

esquemas o conocimiento. 

El enfoque cognoscitivo busca comprender ~ómo se procesa y se estructura en 

la memoria la información que se recibe. Este enfoque ha cambiado a concepción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje ya que en lugar de concebir a los individuos 

como receptores pasivos de la información que el docente presenta, el aprendizaje es 

considerado un proceso activo que ocurre en el aprendiz y que puede ser 

influenciado por él. Los resultados del aprendizaje no dependen de la forma de 
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presentación del material sino del tipo de' inforifaciÓ~ presentada y de cómo el 

estudiante la procesa. . - - ----

Jcan Piaget fue uno de los prin1~r'ol·~üfai~s·q~é~'ei~tere~'ó profundamente en 

saber cómo se acrecentaban los conCÍcl1Üi~~;(Í~;.de11sÉR.i-iiJMANo.' 
·~-~-·:.;.~ :.~:~··; . "~.: ·~,_:·-.-~ .. ; ~{~~~~~. 

3.2.1. EL DESARROLj_O cbGÑOSÓrivb·. ••;"•' \ . 

El desarrollo l~u111an~ pr~gresa desd6 el nacimiento hasta la vida adulta. 

Es un progreso a ·través de una serie de etapas, la cual empieza en el 

nacimiento con respuestas sensorio - motoras y culmina en el adulto cuando éste ya 

es capaz de fijarse sus propias metas y de resolver problemas, es decir; madura en 

funcionamiento de la memoria de actividades previamente ya dominadas. 

Piagct consideró que el desarrollo estaba compuesto por tres elementos: el 

contenido, la jimción y la estructura. El contenido que consiste en lo que el niño 

sabe, se refiere a las conductas observables - sensomotoras y conceptuales que 

reílejan la actividad intelectual. Debido a su naturaleza, el contenido de la 

inteligencia tiene variaciones considerables de una edad a otra de un niño a otro. La 

ji111ció11 se refiere a las características de la actividad intelectual, esto es la 

asimilación y el ajuste, que se mantienen estables y continuas a lo largo del 

desarrollo cognoscitivo. La estructura se refiere a las propiedades de organización 

inferidas ( esquemas) que explican la presencia de detenninadas conductas. 

Los niños que son el tema principal en la que se aboca esta investigación son 

de los que se hablará únicamente en este proceso del desarrollo cognoscitivo. 
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El niño debe aprender a lo largo de su desarrollo a par_tir de supropia 

conducta y debe adquirir conocimientos á~crca de.')os hechos naturales que sucedan 

en su medio ambiente. 

Piagct considera que los niños se· .comportán ·en función de estructuras 

mentales ;n donde entran y se conjuntdn esqlle;nas: lmágenes, simbolos y conceptos, 

son estructuras cognoscitivas que se ~ncuentran e~tre la función y el contenido. La 

estructura al igual que el éontenido y a diferencia de la función, cambia con la edad y 

estos cambios del desarrollo son.el principal tema d~ estudio de Piaget. 

La estructura mental más importante son los esquemas y en la cual 

posteriormente derivan las otras estructuras. 

El esquema es la primera unidad cognoscitiva del niño, es decir; es el modo 

que tiene la mente de representarse los aspectos más importantes de un 

acontecimiento que procede del medio ambiente, representa Jo que puede repetirse y . 

generaliza en una acción, lo cual es transportable, generalizable o diferenciable de 

una situación a la siguiente, es decir, lo que hay en común entre las diversas 

repeticiones o aplicaciones de Ja misma acción. 

La imagen es una representación más detallada, compleja y consciente, creada 

a partir de la estructura anterior. El esquema es el esqueleto básico sobre el cual la 

imagen es creada activamente. Como se necesita un trabajo mental consciente para 

generar una imagen a partir del esquema más abstracto, el niño pequeño 

probablemente carece de imágenes, ya que se lleva tiempo generar una imagen. Los 

niños suelen apoyarse en las imágenes , más a menudo que los adultos, para 

responder dichas preguntas, pues los niños no responden más lentamente cuando se 

les dice que usen imágenes para determinar la respuesta. 
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Los símbolos a diferencia de fas imágenes y los esquemas, son maneras de 

representar acontecimientos concretos, características o cualidades de objetos y 

acciones. Estos con mayor frecuencia los encontramos además de los ordenamientos 

arbitrarios de fincas a los que llamamos letras, palabras y números. El esquema y fa 

imagen conservan fas cualidades ílsicas y las relaciones que son parte de una 

experiencia sensorial específica; el símbolo no. Los niños en edad de ir al Jardín de 

niños suelen poseer, a la vez, el esquema y el símbolo de las letras del alfabeto, así 

como de muchos objetos. 

La capacidad del niño para ampliar y adquirir símbolos aparece durante el 

segundo año de vida. 

Los conceptos representan un conjunto común de acontecimientos 

descubiertos entre un grupo de esquemas, imágenes o símbolos, es decir; se 

conjuntan formando lo que es fa estructura mental en sí. Un concepto representa una 

cualidad o conjunto de cualidades común a varios acontecimientos. 

Como se observa, con el desarrollo surgen nuevos esquemas y los ya 

existentes se reorganizan de diversas formas. Esos cambios ocurren en un 'proceso 

determinado, y progresan de acuerdo con una serie de etapas de fas cuales se hablará 

más ampliamente en el siguiente objetivo. 

3.2.2.LA 

INTELIGENCIA 

TEORÍA COGNOSCITIVA Y EL CONCEPTO DE 

En el objetivo anterior se describe algo de fo que se sabe acerca d,e los 

(~ grandes procesos cognoscitivos, así como algunas de las unidades cognoscitivas, 

i· como son los esquemas, las imágenes, los símbolos y los conceptos que participan en 
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este proceso. Sin embargo en esta investigación se abordarán dos aspectos que son 

esenciales en el desarrollo, el primero será la "Teoría cognoscitiva·· (la que se verá 

en este objetivo) y "El concepto de inteligencia'" (la que se abordará posteriormente 

en el siguiente objetivo). 

Piaget en su teoría del aprendizaje habla de dos principios básicos: la 

organización y la adaptación. 

"La organi~adón,:es pues, una tendencia común a todas las formas vitales y 

que consiste en integrar estructurás que pueden ser flsicas o psicológicas, en 

sistemas o estructuras ·de orden superior''. so 

"La adaptación, es pues, una tend~ncia básica del organismo, consiste en dos 

procesos de asimilación y acomodación"." 

"La acomodación es el cambio en la respuesta ante el reco~ocirríien_to de que 

los esquemas existentes no son adecuados para logr~r lo~ -~io"pósitos -~ct~~les y la 

asimilación es el proceso de responder ante una situación estimulo usando los 

esquemas cstablecidos".'2 

Por lo tanto la asimilación y la acomodación se complementan para dar origen 

a la adaptación. Es decir; el ser humano se enfrenta al medio ambiente, asimila la 

realidad y acomoda esta nueva experiencia a las estructuras que se tenían 

anteriormente. 

'° l IERBERT GINSBURG, et al, Piagct y la Teoría del Desarrollo ln!clectual, Edil. Prentice Hall 
ln!ernacional. Buenos Aires, 1997, pág. 17. 
" !bid .. pi\g. 18. 
"TI JOl'vtAS GOOD, et ni, Psicología Educativa Con!cmporánea, Edit. Me. Graw Hill, México, 1996, pág. 31. 
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Esimportante destacar que este proceso de asimilación y acomodación se da 

casi simultáneamente. 

El siguiente cuadro dará la oportunidad de comprender estos conceptos: 
' 

Asimilación Acomodación 

Adaptación 

La asimilación se da cuando las personas se encuentran ante nuevas 

situaciones, por lo que se aumentan los esquemas a los anteriores y producen un 

cambio que requiere que esas estructuras se acomoden y así crear la adaptación. Al 

conocer nuevos esquemas se crea un desequilibrio que el hombre tratará de 

equilibrar, este equilibrio promueve el conoc_imiento_. 

El ser humano según Piaget conoc~ por medio de tres fonnas: 

• 
• Lógico: por mediode la manipulación quese tiene se empieza asociar, 

imaginar, etc. 

• Social: se requiere de la interacción soda! que se logra por medio del 

lenguaje. 53 

"HERBERT GINSBURG, tl.!J!, op.cit., pág. 28. 
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Los factores que afectan el desarrollo son: 

• Maduración. 

• Experiencia fisica (individual) 

• Interacción social (socialización y educación formales e informales) 

• Equilibración (autodirección y regulación internas) 

Piaget divide al desarrollo cognoscitivo infantil en cuatro etapas, éstas son 

continuas y el niño para pasar de una a otra deberá haber cubierto todas las 

características de la fase, nunca podrá saltar alguna de ellas sin haber pasado por la 

anterior. 

"El complemento de una fase da lugar a un equilibrio transitorio, asi como al 

comienzo de un desequilibrio que corresponde a una nueva fase. Cada fase sugiere la 

l capacidad potencial y el nivel de conducta probable".54 

•Pensamiento Preoperativo: 

Abarca desde los 2 hasta los 7 años. Sin embargo, Piaget hace una subdivisión 

~;; de esta, tratando primero a los niños de 2 a 4 años y otra. de los niños de 4 a 7 años. 
!i. 
~' Por lo que en este trabajo se tratará de igual manera. 

r 
En esta fase el de 2 a 4 años el niño se encuentra en constante investigación 

del medio, puesto que es la única manera que tiene para conocer de él y el juego es el 

instrumento que utilizará para una adaptación. 

"l IENRY MAIER, Tres Teorfas sobre el Desarrollo del Nino: Erikson Piagel y Sears, Edit. Amarronu, 
Argentina, 1989, pág. 109. 
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En este período en el niño aparece la función simbólica, es decir; comienza a 

recordar cosas, acontecimientos, etc; aún aunque no están presentes. La función 

simbólica se manifiesta por medio de tres aspectos: los símbolos mentales, el juego 

simbólico y el lenguaje. 

Los símbolos mentales comienzan con imágenes visuales, auditivas las cuales 

podrán ser conscientes e inconscientes y que además no requerirán de un lenguaje; 

después se produce por la imitación, " ... el símbolo mental puede incluir una imagen 

visual, y a esta última la tendríamos que considerar como imitación interna del 

objeto percibido in origine".55 

Pqr último se introduce un vocabulario, posee un lenguaje y es capaz de un 

pensamiento simbólico, sin embargo, los símbolos no están necesariamente 

organizados en conceptos y reglas que estén finnemente articulados. 

Además de que el niño tiene una función simbólica, también experimenta su 

medio a través del juego simbólico, éste fonna una parte importante en Ja vida 

emocional del niño ya que en ocasiones el mundo de los adultos para Jos niños tiene 

una falta de sentido, se basa en obligaciones que se deben de cumplir como un 

comportamiento o un lenguaje adecuado, el niño utiliza el juego simbólico para 

adaptarse a todas estas situaciones conflictivas en su vida, es decir; " ... el juego 

simbólico que se halla al servicio de una necesidad catártica es esencial para la 

estabilidad emocional del niño y para su ajuste a la realidad".56 Del mismo modo 

Ncwman opina que el juego simbólico " ... es Ja creación de representaciones 

simbólicas que son versiones alteradas de Jos acontecimientos observados en la 

rcalidad".57 

"HERBERT GINSBURG, i:!J!!, Qll2¡., pág. 73. 
"' lbid., pág. 77. 
"NEWM/\N Y NEWMAN, Desarrollo del Nifto, Edit, Limusa, México, 1991, pág. 157. 
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El juego simbólico es egocéntrico, para el niño su juego refleja la realidad de 

su entorno aunque para los demás espectadores sea pura fantasía, él es capaz de crear. 

en su juego seres .que existen en la realidad o que solo existen en su imaginación; 

pero lo que realmente pennite que el juego simbólico aparezca en los niños son los 

símbolos entendidos como "objetos o imágenes que tienen varias capas de 

significado". 

Según Newman el juego simbólico tiene tres funciones específicamente: 

•"Ofrece al niño un medio para asimilar a los · esC(uemas ya conocidos 

experiencias nuevas o discrepantes. 

•Pennite la expresión de emociones, hecha bajo control.. 
. . 

•Es un modo integral de resolver problemas, de sentir, aprender a dominar, o 

de experimentar nuevos papeles".58 

Cuando el juego se realice de manera grupal fomentará las relaciones 

sociales, puesto que todos los que participen tendrán posturas diferentes pero todos 

trabajarán para la misma tarea. Por ejemplo, al jugar a la casita se manejan roles 

diferentes (papá, mamá, hermanos) cada quien tiene que actuar de acuerdo a su papel 

por lo que su función será diferente, pero todos participan en el mismo contexto. De 

esa manera estarán aceptando las posturas y las ideas de los demás. 

_Según Tcrry Faw existen otros tres tipos de juego que no son parte del 

simbólico, pero que sin embargo, es importante que conozcan, ya que también son 

detectados en los niños. 

" lbid., pág. 321. 
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Uno de ellos es el *juego paralelo en donde los niños juegan uno al lado del 

otro pero ocupándose de dos actividades diferentes, por ejemplo, dos niños están en 

In mesa juntos pero uno juega con plastilina y otro juega con material de madera. 

Otro tipo es el *juego asociativo* aquí los niños juegan en grupo, utilizando 

el mismo material pero usándolo de diferente manera, por ejemplo, todos los niños 

juegan con plastilina, pero uno juega a hacer aviones, otro hacer animales, etc. 

Por último está el *juego cooperativo* los ya comparten sus juegos incluso se 

ayudan para realizarlos correctamente, por ejemplo, al jugar con el columpio. 

Al igual que los símbolos mentales y el juego simbólico, el lenguaje también 

forma parte de la función simbólica en el niño que permite el desarrollo de éste. 

El niño comienza a utilizar palabras que representan cosas o acontecimientos 

ausentes, sin embargo éstas palabras muchas veces no tienen relación con las que 

utiliza el adulto. "El lenguaje no impone completamente al niño, las maneras 

culturalmente deseables del pensamiento. En vez de eso, el niño distorsiona el 

lenguaje para adaptarlo a su propia estructura mental".59 

En cuanto al razonamiento se refiere, los niños de 2 a 5 años muestran tres 

tipos de razonamiento. "El niño se enfrenta con una simple situación que ha 

experimentado antes. Entonces "razona" ante la situación meramente concreta en 

términ~s de lo que había ocurrido en el pasado, este tipo de razonamiento es 

simplemente una aplicación de la experiencia previa a una situación corriente".60 

59 MERl3ERT GINS13URG, tl..!!l, op.cit. pág. 81. 
.. lbid., pág. 78, 
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El segundo tipo de razonamiento, los deseos del niño distorsiÓnan -su 

pensamiento, es decir; hacen razonamientos y relaciones de acuerdo a lo que quieren 

conseguir; y por último al tercer razonamiento es transductivo, es decir; .de lo 

particular sin pasar por lo general. 

Con respecto al lenguaje de los niños de 4 a 7 años Plaget opina que 

" ... durante los años siguientes (después de los 4 años}, ni las actividades 

sensoriomotrices ni las simbólicas desaparecen, sino que el niño continua 

desarrollando esquemas sensomotrices aplicables a un gran margen de objetos, 

mejorando sus habilidades ligüísticas y adquiriendo símbolos mentales al ir 

incorporando porciones cada vez mayores del mundo circulante".61 

.En éste periodo se cree que el lenguaje del niño carece del objetivo 

fundamental de éste, es decir; comunicar, ya que comunicar es trasmitir información 

y en muchas ocasiones el niño habla en voz alta sin que nadie lo esté eschchando. 

Piaget preocupado por conocer cómo es el lenguaje en los niños de 4 años en 

.adelarite realiza dos investigaciones, una la lleva a cabo en una esc.uela de medio 

socióeconómico muy bajos de la ciudad de Ginebra, esta institución era bastante 

libertad con los estudiantes. Los resultados a los que llegó Piaget fue en muchas 

ocasiones el lenguaje del niño no es comunicativo, ya que éste tiene el objetivo de 

transmitir información, lo que la mayor parte del niño no lo hace; y concluyó que el 

lenguaje carece de comunicación, él lo llama no es comunicativo o egocéntrico. Este 

lenguaje egocéntrico se divide en tres tipos: la repetición, el monólogo y el 

monólogo colectivo. 

61 lb id., pág. 8 l. 
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·•La repetición: en donde el niño imitani todo aquello que escucha, por lo 

tanto la repetición no es una función comunicativa. 

•El monólogo: aparece cuando los niños se encuentran solos pero a pesar de 

eso habla en voz alta y sus monólogos suelen ser muy largos. 

•El monólogo colectivo: surge cuando los niños se encuen'tran ~co1~pañados 
por un grupo de personas, pero ca_cia uno habla de lo que !~.interesa, por lo 

que _hace que escuchen lo que dicen ellos mismos.6.
2 

Existe otro tipo de lenguaje infantil al cual nombró Piaget comunicativo o 

socializado el cual consiste en considerar el punto de. vista del oyente e intenta 

transmitirle información, sin embargo, tiene ciertas deficiencias, los niños no tratan 

de convencer al otro de lo que piensan ya que consideran que el oyente no -tiene otro 

tipo de opinión. 

Conforme pasa el tiempo y los niños van creciendo va disminuyendo el 

lenguaje egocéntrico y va incrementando la posfüilidad de comunicación. 

Piaget continua estudiando el monólogo de los niños y crea ciertas hipótesis 

acerca de éste. Una de ellas es que " ... el monólogo sirve para la realización de 

deseos. Cuando las acciones del niño no son eficaces para producir· un resultado 

apetecido, utiliza palabras para conseguir ese objetivo, es decir; utiliza la fantasía 

(palabra mágica). Otra explicación es que las palabras y las acciones no están 

completamente diferenciadas por el niño. Cuando el niño en su experiencia inicial 

con el lenguaje, la cosa (o acción) y la palabra que lo sustituye, señalan 

simultáneamente presentes y los dos aparecen como un todo. La palabra es, en cierto 

sentido, parte de la cosa y viceversa" .63 

., !bid., pág. 85. 
63 l~id. 

81 



ENEPUNAM C11n·ic11li1111 co11 Ori~11tnc1"ól1 CO.f1110JCÍllÍ'n. 

Entonces Jos tres tipos de lenguaje como son la repetición, monólogo .y 

monólogo colectivo son caracterizados como egocéntricos; pero "el niño pequeño se 

caracteriza como egocéntrico no debido a que se engañe así mismo e intente 

satisfacer sus deseos a costa de los demás, sino porque está centrado en sí mismo (o 

sobre su propio ego en er sentido general de la palabra), y no puede tomar en 

consideración los puntos de vista de los demás".64 

Según Maier en su estudio concluye que el lenguaje tiene tres funciones: 

como instrumento del pensamiento intuitivo (lo utiliza para reflexionar sobre un 

hecho y para proyectarlo hacia el futuro); el lenguaje sigue siendo un vinculo de 

comunicación egocéntrica y se limita a unas pocas expresiones de comunicación; es 

un medio de comunicación social en el sentido acomodativo, es un medio para 

comprender el medio exterior y adaptarse a él. 

No satisfecho del experimento que había realizado, por pensar que tal vez los 

resultados que obtuvo fueron a causa de que la escuela era liberal y por tanto los 

niños tenías esa independencia al hablar, realizó otra investigación, la cual consistía 

en utilizar parejas de niños, éstos eran de 7 a 8 años (30 niños) y de 6 a 7 (20 niños); 

el experimento se residía el enviar a uno de los niños fuera del salón, el cual iba a 

tener la función de oyente y el otro tenía la labor de ser el locutor, éste se quedaría 

escuchando algún relato que le proporcionarían y posteriormente tenía que 

transmitirlo al oyente. El experimentador tenía que anotar todas las cosas que se 

decían, además de hacerles preguntas a ambos para determinar el grado de 

comprensión".65 

"'Jbid . 
• , Jbid., pág. 86. 
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Los resultados que obtuvo Piagct fueron Jos mismos al experimento naturista 

anterior; donde el lenguaje era no comunicativo sino egocéntrico. 

Algunas conclusiones fueron: 

•El niño nombraba a las cosas utilizando pronombres o adjetivos 

demostrativos como este, ello, etc; sin nombrar ni indicar a lo que se estaba 

refiriendo, además no tomaba en cuenta al oyente para indagar si lo que le 

había dicho lo estaba entendiendo. 

•Al explicar, no lo hacía con el orden adecuado de acontei:imientos. 

•No realizaba relaciones causales, no hace conexiones de causa con su efecto 

de loa acontecimientos. 

•Omite gran cantidad de frases del relato, aunque él los recuerde piensa que 

el oyente ya lo sabe, es decir, hay una falta .cíe sensibilidad ante las 

necesidades del oyente. 

•Sus relatos carecen de yuxtaposición (conexión) del uno con el otro, esto es 

por su incapacidad de establecer relaciones causales.66 

"Las cinco propiedades anteriores del lenguaje del niño de pocos aílos (el uso 

deficitario de pronombres y adjetivos demostrativos, la orientación incorrecta de los 

acontecimientos, una expresión pobre de la causalidad, la tendencia a omitir rasgos 

importantes, y finalmente la yuxtaposición), todas ellas son manifestaciones 

concretas del egocentrismo infantil; esto es, su incapacidad para adoptar los puntos 

de vista de otra persona. Al desarrollarse el niño, estas manifestaciones egocéntricas 

disminuyen y el lenguaje se va haciendo más comunicativo. El oyente se hace cada 

"' lbid., pág. 87. 
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vez más consciente de los puntos de vista de los demás y adapta en concordancia su 

lenguaje". 67 

Al igual que al locutor se estudió también Piaget el cual analiza al oyente. El 

oyente no comprende al locutor por la fonna tan complicada que tiene. el . locutor 

para exponer pero además no entiende porque cada. persona crea ··sus propias 

estructuras de pensamiento y no al lenguaje egocéntrico déUocu.t9r ~; á¿n ~u~nd.o el 

locutor explica de una manera clara el oyente distorsi6na estos rri.e.ns~Je~_,:;~ré~ haber 

entendido aunque en realidad no es así. '··''..:: ,,- :1·.,' 

·~;~ ~~ 
·:~·:.-, ,·{ 

Además de las anteriores características que presbntiifl'~ocló~ 1;~·~iftos de ésta 

edad, existen algunas otras como: 

67 Jbid, 

•La concreción, es decir; el niilo no tiene la capacid_ad de tener·conc_ep.tos 

abstractos como el amor y la justicia. 

•No tiene noción de evaluación o rango, ni de reiatividad, ~lempre' hay un 

mejor o un peor. 

•El animismo, que consiste en dotar a todos los• objetcis._de. las mismas 

cualidades animistas que él posee, por·ejemplo el ver,;el sentir, etc. 

•La ccntración la cual es dirigida por las propieda~~s fisicas de.un objeto o 

situación, el solo podrá pensar en una idea a la .vez, su pensamiento está 

dominado por sus percepciones y no puede reflexionar sobre éstas. 

•La irreversibilidad, puede pensar en el ahora y en el mailana pero no puede 

pensar en cómo llegó al presente, es decir; no puede retroceder sus pasos en 

el pensamiento. 

• Cualquiera de sus experiencias son juzgadas por las apariencias exteriores y 

los resultados (estado final). 
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, •Puede contar, aunque, no tiene el concepto de número, para tener dicho 

concepto es necesario que el niño domine los principios de conservación de 

la cantidad corno la pennanencia y la continuidad. 

•La obediencia a los adultos scm í.m código predominante, enfos niftos de 4 a 

7 años. 

El autor Ernesto Meneses en su obra *Educar comprendiendo al niño* afirma 

que el niño no es capaz de pensar en la fonna en que pensarnos los adultos. Aprende 

desarrollando acciones reales con objetos tangibles. Esta afirmación se ve apoyada 

con los pensamientos de Piaget ya que él opina que las acciones que desarrolla el 

niño con las cosas facilitan su actividad mental e intervienen en la fonnación de su 

pensamiento. 

Por eso es muy importante que al niño en preescolar se le enseñe con cosas 

que estén a su alrededor, que sean manipulables para él, y que a su vez permitan que 

lns ocupe para resolver los problemas a los que se enfrente posteriormente. 

A los 4 años según Piaget resolverá los problemas de inmediato utilizando las 

manos sin antes pensar, conforme va creciendo esto va desapareciendo y al llegar a 

los 6 años aproximadamente, el niño comenzará a pensar la, solución de los 

problemas antes de actuar. Esto se debe a que el niño tiene una imposibilidad de 

razonar deductivamente. 

Estas bases teóricas son necesarias para poder comprender y actuar confonne 

al pensamiento del niño en la edad preescolar, ya que en, muchos de los casos, se 

trata de enseñar al niño sin tener resultados positivos, y es precisamente porque se 

enseña como si éste fuera un adulto; y se debe recordar que entre el pensamiento del 

adulto y del niño hay una larga distancia de estadios~ 
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Ahora bien; partiendo así del desarrollo cognoscitivo y del proceso que este 

conlleva se da lugar al desarrollo intelectual, los cuales son dos momentos que se 

vinculan en la formación de la personalidad del nifio. 

El término de inteligencia para Piaget " ... es el producto de las capacidades 

innatas en relación con el ambiente".68 

Esío da lugat' a una adaptación y a una resolución de problemas frente a 

situaciones nuevas que el individuo enfrenta. 

El desarrollo intelectual está relacionado con los mecanismos generales de 

acción y pensamiento, y corresponden a la inteligencia en el sentido más amplio. 

Todo lo que se denomina características de la inteligencia humana provienen del 

proceso del desarrollo más que del aprendizaje. El aprendizaje se refiere a la 

adquisición de habilidades y datos específicos y más que nada a la memorización de 

la información y es por esto que la inteligencia es el instnimento más importante 

para el aprendizaje. 

Se considera que la inteligencia es el factor más importante en la personalidad 

del individuo. Todas nuestras actividades y nuestros logros en la vida están 

determinados en alguna medida por ella, y puesto que en ella se basa la educación 

total del hombre, el factor "inteligencia" ha sido siempre estudiado como un 

problema fundamental de la personalidad. 

•• HANS G. FURTI 1, et al, l.a Teorla de Piaoct en la Práctica, Edil. Kapelusz, Buenos Aire~, 1978, pág. 3 J. 
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3.3. FACTORES FÍSICOS Y BIOLÓGICOS DEL NIÑO EN LA ETAPA 

DE LA INFANCIA 

El desarrollo infantil es un proceso complejo. Se !rala de un proceso porque 

ininterrumpidamente. desde antes del nacimiento del niilo, ocurren infinidad de 

transformaciones que dan lugar a estructuras de distinta naturaleza tanto en el 

aparato psíquico (afectividad, inteligencia) como en todas las manifestaciones fisicas 

(estructura corporal, funciones motrices). 

Este desarrollo es complejo porque este proceso de constitución en todas las 

dimensiones (afectiva, social, intelectual y física) no ocurre por sí solo o por 

mandato de la naturaleza, sino que se produce a través de la relación del niilo con su 

medio natural y social. 

La evolución del crecimiento y desarrollo del preescolar se hacen menos 

ele\'ada y más rítmica, es decir; tal desarrollo se ve más lento que el de un lactante. 

Es importante aclarar que los cambios físicos acelerados ocurren en los dos primeros 

aiios de vida y luego en la pubertad. Entre los dos años y la adolescencia los cambios 

¡;) son lentos pero continuos. 
~· 

~ 
1 t Las deficiencias en el crecimiento de las distintas partes del cuerpo durante la 

infancia son interesantes, ya que van desarrollándose con un cierto orden desde la 

cabeza hasta los pies. El crecimiento de la cabeza, que durante la vida prenatal ha 

sido dcsproporcionadamente mayor, se va retardando mientras que otras partes del 

cuerpo crecen rápida e incesantemente. los brazos mucho más rápidamente, luego le 

sigue el tronco y finalmente las piernas y los pies. 
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Para comprender los desenvolvimientos que tiene el n!ño en esta etapa es 

necesario conocer primero sus c.aracterísticas fisicas y biológicas (tamaño, 

complexión, etc.); para después relacionarlas con las !res áreas res!Mtes. 

Edad Peso Talla Cabeza Tórnx 

J :1ños 14 000 g. 90 cm 49 cm 49cm 

4 años 15 000 g 100 cm 50 cm 51 cm 

5 afios 17 000 g 105 cm 51cm 53 cm69 

La estatura relaÚ~a· de . los nilios ·en el periodo preescolar constituyen un 
. . - ·, '> -'<:'-' -. 

predictor de la estatura que tendrá de adulto. 

Abdomen 

El abdomen prominente del lactante, se va aplanando en la edad preescolar. 

Dentición 

Entre los dos y los dos años y medio, aparece la erupción de la primera 

ucntición o dientes temporales que consta de 20 piezas; en los años siguientes se 

sustituyen los dientes lemporales por los definitivos los que hacen su primera 

erupción en la edad escolar, hacia los 6 o 7 años, siendo su número de 32, al igual 

que los de leche brotan primero los incisivos siguiendo más tarde por los molares. 70 

•• EMILIA GARCIA, Biolo!!la Psicologln y Sociologla del Nifto en Edad Preescolar, Edil. CEAC, Espaffa, 
198!>,pág 17.y 13. 
'º Jbid., pág. 14. 
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Sistema Muscular 

Los músculos tienen a su cargo el movimiento voluntario, pero durante la 

edad preescolar el sistema muscular tiene una triple función: volitiva (movimientos 

voluntarios), expresiva (actitudes faciales) y de mantenimiento del equilibrio 

corporal. El progreso va de los grandes a los pequeños músculos. Primero 

movimientos bruscos y luego manipulaciones finas. Por eso el preescolar en los 

primeros años, solo puede realizar dibujos de grandes trazos y únicamente hacia los 

cinco años puede hacer dibujos pequeños, figuras y letras. 

Fortaleza 

Mientras los músculos del cuerpo se estábilizan a la· edad de dos años, su 

fortaleza aumenta durante los cuatro años siguientes. Esta fortaleza es igual tanto 

para niños como niñas, tanto en vCJocidad como en resistencia. 

El equilibrio corporal depende del equilibrio funcional de huesos, músculos, 

articulaciones y nervios. 

Desarrollo sensoria/ 

Visió11: durante los años preescolares, se establece. de manera automática la 

visión binocular (simultánea de los dos ojos con percepción de profundidad). 

TESIS CON 
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Audición: Ja audición es un medio primordial en el desarrollo dél preescolar, 

pues íl través de ella se relaciona con er mundo exterior y es fundamental para la 

formación del lenguaje. 

Desarrollo cerebral 

El cerebro del niño de dos años está bien desarrollado y su peso es de 75% del 

peso del adulto, a lo.s cinco .ai!os; constituye el 95% de dicho peso.71 

3.4. ÁREA PSICOMOTIUZ. 

A través del movimiento del· cuerpo, el niño va adquiriendo nuevas 

experiencias que le permiten tener un mayor dominio y control sobre sí mismo Y 

descubre las posibilidades de desplazamiento con lo cual paulatinamente, va 

integrando el esquema corporal, también estructura la orientación espaciaFal utilizar 

su cuerpo como punto de referencia y relacionar los objetos con él mismo. 

El niño para comenzar tendrá que conocer su cuerpo, " ... como consecuencia 

de que el cuerpo es el primer medio de relación que tenemos con el mundo que nos 

circunda, es preciso conocerlo y utilizarlo en todas sus dimensiones".72 

Es por eso que en cuanto conozca el niño mejor su cuerpo, mejor será. su 

utilización y adaptaCión con el medio que· lcrndea. 

En la esfera sensorio - motriz se distinguen dos funciones importantes la 

manipulación y la locomoción. 

71 lbid., pág. 14 y 15. 
"MONSERRAT ANTON, La l'sicomotrjcidad en el Parvulario, Edit. Laia, Barcelona, 1,979, pág. 17. 
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Cuando el niño va adquiriendo niás destreza en sus movimientos -y -1ogra 
- . 

obtener una mayor capacidad de aprendizaje, es cuando se puede decfr que este 

proceso ha logrado la maduración sensorio - motriz. 

Cabe recalcar que durante el proceso de adquisición -y ad~pta6ión seunen dos 

esferas importantes para este desarrollo que son la sensorio -ni~,;¡py ló in~elect11a/, 
-- .. --····· 

la cual determina el progreso y el aspecto evolutivo del desarrollo dél nillo. 

"Uno de los puntuales sobre los que descansa la cducaéión<:activa es la 

pai1icipación del niño, pero no se trata de una participación mcrariiente i~telectual 
sino tambi~n corporal, que otorga al propio cuerpo la calidad _de uri instrumento de 

expresión más, pudiendo con él experimentar ~odo aquello que el niiio quiera y 

necesite en un momento detenninado".73 

Durante la educación formal del niño, la mayor parte del día se dedica al 

pensamiento sensorio - motriz. A partir de ese proceso de formación el niño necesita 

estabilizar la coordinación de su cuerpo y sus sentidos y experimentarlos a través de 

diversas actividades. 

La evolución que el preeséolar va llevando en esta etapa va dar pauta a 

actividades en los que actúa el pensamiento sensoriomotor, con lo cual se logrará el 

proceso ele lccto - escritura formal. 

3.4.1. ESQUEMA CORPORAL. 

Es la capacidad que presenta el individuo para estructurar una imagen interior 

(afectiva e intelectual) de sí mismo. 

7J lbid., pág. 17. 
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Para profundizar _esta_cap_acidadde estructuración se presenta un p~oceso para 

que el niño integre el esquema cÓrporal y son: 

Sensibilidad:· 

- . Exterioceptiva {impresiones cutáneas, visuales y auditivas) 

- Propioceptiva (sensaciones recibidas desde musculosa, articulaciones y 

tendones) 

- Interioceptiva y visccroceptiva (impresiones recibidas desde la superficie 

interna del cuerpo y vísceras) 

Desplazamiento: 

- Scgmentarios (de una parte del C!.terpo) 

- Globales (de todo el cuerpo eri conjunto) 74 

Durante los dos primeros ai\os delimita su cuerpo de los objetos, siguiendo las 

leyes de desarrollo proximodistal, que va. del centro del cuerPo hacia los lados, el 

cefalocaudal, que parte de la cabeza y después a todo el cuerpo. 

Al principio el niño sele ~ificultará el sostenimiento c1e su cabeza, brazos y 

en general todo su cuerpo,_ con el tiempo se va cap~citánd~:~~ra re~lizarlo hasta· 

alcanzar a rastrearse, voltearse, ponerse de pie, etc.··· .. 
. . :- ;. :>.-: .. ,~:~:-', 

Al principio je ·su~ mÓvirnient~s los }ca,l_iza:;~_in"tene~;~irtgú~, predomii:iio 

lateral, . ei( decir;: sus movimientos son bilater~le's>coll el tiempo sus movimientos 

• comienza~ a~er~rii1a~eral~~ •. pe~osin que ~~is¡a toc1aviauríprelÍolriini~; 

" lbld., p:lg. 19. . 
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A partir de los cuatro afias se inicia ya la lateralización, es decir el predmninio 

por algún lado ya sea izquierda o derecha, esto se debe a la maduración sensomotriz 

de uno de los hemisferios que existen en el cerebro de las personas._ 

De los cinco años a los siete el niño tiene_ una progrcsi~a integración del 

cuerpo dirigida hacia la representación y consCiencia del pro~i-~c~~~~: ~s decir; se 

perfila la conciencia de las distintas partes del cu~ry>º: ._ ·y . . -~ . 

Al finalizar las etapas aitteri~res el~iño~aadq'~ir;do: 

- La estructuración perceptiva tanto en la estructuración del esquema corporal 

como en la estructuración espacio - temporal. 

- El ajuste postura! ( flexibilidad de articulaciones, equilibrio, etc) 

- El ajuste motor tanto en la habilidad manual como la coordinación motriz en 

general.75 

El esquema básico que el niño debe tener es: 

- Percepción global del cuerpo, es decir; diferenciarse d las demás cosas, 

dándose cuenta de que puede sentir, correr, cte. 

Conocer los elementos esenciales del cuerpo (sin explicación del eje 

corporal). Debe de diferenciar la cabeza, tronco, brazos, manos como 

unidades independientes y globalizadas. Debe de distinguir que en la 

cabeza hay: ojos, nariz, boca, orejas y cabellos y que éstos son diferentes 

entre sí. También es necesario que aprenda a diferenciar la mano del brazo, 

el pie de la pierna, el pecho del vientre y cuello. 

,, lbid., pág. 21. 
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• Conocer los elementos destacados (sin explicación del eje corporal), como la 

frente, mejillas, cejas, pestañas, hombros, uñas, codos, rodilla, tobillos, 

muñecas, etc. 

• U1ia vez que el nii\o a adquirido el conocimiento de su cuerp() de manera 

global se inicia el conocimiento de éstos pero haciendo la dif~ren~iá~fonde 
acuerdo con eje de simetría, es decir; el dominio de Ios hcn.;isfcrios 

izquierdo y derecho.76 

El adulto debe de proporcionar al niño todos los elementos pa~~ q~~ desc~bra 
su cuerpo; es recomendable que se conozcan estando d~snúd~s. dé esa. forma los 

nil1os ven y tocan las partes del cuerpo. 

3.4.2. LA MARCHA . 

La marcha aparece una vez que el niño ha descubierto su cuerpo; sin 

embargo, esto ya no le satisface por lo que busca tener una autonomía y tomar por él 

mismo las cosas. 

Para que el niño tenga una buena marcha es necesario que pase por ciertos 

cstndios: 

• El volteo: (dar vueltas en forma de croqueta) 

- El rastreo: (haciendo fuerza con los brazos y estando.situados los codos a la 

altura del pecho; avanzar un brazo junto con la pierna contralateral y 

viceversa) 

El gateo: (con las manos apoyadas en el sucio; sin utilizar las manos 

arrastrándose son los glúteos) 

" lbid., pág. 22 y 23. 
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ºLa bipedestación: una vez superados estos estadios el nifio continúa 

poniéndose de pie, primero sosteniéndose de los objetos que encuentra a 

su alrededor y progresivamente se irá soltando hasta llegar a andar solo.77 

Es fundamental que en este periodo en donde el niño comienza a andar, se le 

de la oportunidad de que él solo descubra el desplazamiento y el espacio que tiene 

para alcanzar los objetos deseados, no es necesario forzar esta actividad ya que si el 

niño no lo realiza de manera natural le puede producir miedo y por tanto inseguridad 

para andar. 

''A partir del momento en que el niño adquiere seguridad en el andar, el 

dominio de la altura se convierte en un anhelo". 78 El niño comienza a subirse en 

camas, mesas, etc; sin embargo aún no puede bajarse por sí mismo, necesita del 

ayuda del adulto para hacerlo. Con el tiempo el niño irá dánd:ose cuent~ del espacio 

vacío que existe entre el mueble y el suelo, y buscará alternativas para resolver su 

problema, (quizá baje resbalando, o sentado). 

La carrera: es el paso siguiente ésta será torpe y pesada, .sin embargo ya . . 
implica el correr y detenerse a voluntad. El niño coínenzará a correr para 

alcanzar los objetos que quiere, incluso también para ir hacia las personas, 

al principio caerá constantemente, por lo que se recomienda que un adulto 

esté cerca de él para fomentar má-s su seguridad en el correr. 

Posteriormente ya comenzará con bailes, pasos largos, etc. 

El salto: "La posterior adquisición que se efectúa a nivel de la marcha es 

el salto, y ello debido a la dificultad que implica el dominio tanto del 

control muscular, de conocimiento del cuerpo, como de dominio del 

17 lbid .• pág. 36 y ~4. 
"Jbid .. pág.~ 1. 
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espaCio vacío. El niño no domina el salto hasta alrededor de los cuatro 

años".79 

No se puede decir qué tan altos o bajos deben ser Jos saltos, la única 

condición será que esos snltos no deben crear en el niño miedo .. Según M: Anton 

cuando el niño llega a la edad preescolar debe ya tener superadas;_ teóricamente, estas 

formas de desplazamiento. 

Terry Faw menciona actividades má~ ·e'sp~cífieas 'de cada edad, que pueden 

ayudar a tener una visión 1~1ás6lara;. ' . . ,:_·.: ') -T~~\ ,; . ... . . 
A los tres· años saltan desde el pis~ ~rin l~~ d,b~ pl~~. ~Ír~ri ~ri'a,bolapequeña, 

montan triciclo, saltan bien, suben y baja11 e~ri~le~~-;-~ltei-ü~~cÍél'i;:{~'p~sos. • 
-·;:;.;:-... ;;··. ,_:_,·;·~·./'' 

A los cuatro años suben .. y C~~j~~ < cscal~;a~~ e~:ci;~htemente, brincan 
. ; . ":':- - ,- >: :,~ i ' 

hábilmente, saltan en un pie. ·.·~.~-~·_ .. :~.· .. · . . . . . ' -. -:°;:::~-~.\ .. _~~~:(~·-. 
-~ , .. :~~~< ·-·- ' -'":-: 

A los cinco años salt~~·ilíier;tand61ó'sdospies,•s~ ~osÚen~ en un pie durante 8 
.·.~- - ' • •"' • •' •

00 
••, (,,' ; '• ·, -,_". - ' •, •• ' ',• •.• , r' , • .. , 

o 1 o saltos, tiran una bolapór' lo alto, á~~ria~ilna bÓlarnediána. 

3.4.3.0RIENTACÍdNESPAC::iA{; 
- - .·: . - .. --- ' ··- .'' 

' . . .. : -

Esto es la capacidad que desarrbH~ el nifto para ubicarse en el espacio, con los 

objetos y personas con referencia a si mis1no y a los demás. 

" lbid., p~g. 46. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 96 
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"La orientación espacial emana del propio cuerpo del sujeto;- -centro de 

coordenadas de donde parten una serie de direcciones que le ayudarán a situarse y a 

marcar puntos de referencia con respecto al extcrior".8º 

Las etapas de la estructuración espacial se dan, según Piaget, corno la 

construcción progresiva de las relaciones espaciales que se sigue en los planos 

perceptivo y scnsoriomotriz y en el representativo e intelectual, es decir; _ p_ara 

conocer el espacio es necesario vivirlo y una vez vivido es necesario interiorizarlo 

para hacer uso de él. 

Esto se debe de hacer en cada uno de los siguientes niveles espaciales: 

Espacio propio: formado por todos los puntos que pertenecen a la 

topografia del cuerpo propio. 

Espacio inmediato: son puntos penenecientes a él aquellos en los que 

están colocados objetos directamente accesibles a la mano del niño. 

Espacio mediato: formado por los objetos que inciden en el campo visual 

del niiio y situados más allá del espacio inmediato. 81 

Para tener integrado la relación espacial es necesario tener orientación y 

organización. 

La orientación consiste en un sistema de referencia a partir del propio 

individuo (arriba, abajo, delante, detrás, izquierda, derecha); la organización parte 

del individuo con otro objeto o entre objetos (encima, debajo, hacia, hasta, antes, 

después, cerca, lejos, junto y separado). 

'º Ibid., pdg. 3S. 
11 Ibid., pdg. SS. 
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La orientación y la organización son procesos que se dan simultáneamente. 

Es importante no olvidar que estas nociones espaciales se dan 

progresivamente y que el niño en edad preescolar debe primero experimentarlo y una 

vez que lo tenga claro lo plasme en un papel;_ 

3.4.4. LATERALIZA CION. 

Cuando el niño tiene ya Jos cuatro año~ ¡,~ •. se inicia la Jateralizació_n, es deci~; 

el predominio motórico de un lado del cueÍp_o sobre el otro: Este ·predominio está 

vinculado al proceso de maduración·· de JOs;'ce'ntros sensoriomotrices de uno de Jos 

hemisferios cerebrales".82 

Es decir, que cuando el dominio cerebral sea izquierdo el niño será diestro 

(ocupará su lado derecho para realizar todas sus actividades), cuando el dominio 

cerebral sea el derecho el niño será zurdo (ocupará su lado izquierdo para realizar 

todas sus actividades). 

Existe gran variedad de postulados de los autores acerca de cómo surge la 

lateralidad, algunos admitan que es: por naturaleza o transmisión genética, otros 

suponen que surge c01110 consecuencia de la dominancia -del hemisferio cerebral" 

opuesto al hemicucrpo dominante y otros opinan que adquiere por cuestiones 

ambientales. 

Según Piaget las nodones de derecha a izquierda pasan por tres estadios: 

" !bid., pág. 20. TESIS CON 
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De los cinco a los ocho aiios la derecha y la izquierda son consideradas 

solamente desde el punto de vista del propio sujeto. 

De los ocho a los once aiios son consideradas desde el punto de vista de 

los demás y del interlocutor de los once a los doce años la derecha y la 

izquierda ya empiezan a ser consideradas desde el punto, de vista 

intrínseco de las cosas en sí mismas. 83 

Existen 4 elementos qu~ co_nsÚtuyen la lateralidad: ojo, oído, brazo, pierna. 

Cllando estos cuatro ci1~rnciritos:nb coinciden surgen patologías: 

Cruzada: éuando prefiere ocupar la mano derecha y el pie izquierdo. 

Contrariada: su lateralidad es genética pero por cuestiones ambientales es 

cambiada. 

Ambidiestro: usa ambas manos para realizar la misma_ a~ti~i_dad: 

Falsa: la lateralidad se tiene que cambiar por algún accidéntc? 

"Es necesario establecer correctamente las relaciones corporales para que sea 

posible obtener buenas relaciones espaciales''. 8 ~ Es decir, para que el niño pueda 

conocer el lado derecho y el lado izquierdo es necesario que tenga su imagen 

corporal correcta. De lo contrario no dará la lateralidad adecuada a los objetos que lo 

rodean y mucho menos podrá tener una lateralidad correcta cuando comience a 

escribir. 

" lbid., pág. 62 . 
.. tbid., pág. 24. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 99 



ENEPUNAM 01rrit:uli1111 ro11 One11tJ'1c1"ó11 Cog110.rcitÍl-'n. 

3.4.5. EXPRESJON GRAFICA. 

"Aunque los cambios en los dibujos de los niños pueden reflejar cambios en 

su habilidad conceptual y pcrceptual, en ellos se refleja también el desarrollo de la 

coordinación motora fina"85 entendida ésta como la destreza de los dedos de las 

manos. 

La expresión gráfica es la base para el dominio de la escritura. Para que el 

niño pueda empezar con los primeros trazos, es necesario que tenga bien 

desarrollada el área psicomotriz (dominio del cuerpo, lateralidad). 

"El niño empieza a garabatear sin ceñirse a ninguna pauta, por el placer de la 

descarga motórica y gráfica y, posteriormente, por la necesidad de plasmar las 

nuevas adquisiciones que ve efectuando a nivel vivencia! y de descubrimiento de 

objetos". 86 

Según M. Anton para que el niño empiece con sus primeros garabatos deberá 

seguir ciertos pasos: el trazo inclinado, el trazo vertical, trazo horizontal, el garabato 

(primer intento por representar lo real), la rotación, las ondas verticales y 

horizontales (como ondas de mar), trazos angulares (como si fueran escaleras), los 

ángulos (como si fuera una línea quebrada), 

Combinaciones de trazos angulares y ondas (haciendo una combinación de 

líneas quebradas y curvas), arabeso horizontal y vertical (como un 8), ondas cruzadas 

(bucles), combinaciones de ondas cruzadas (introduciendo la seriación de 

"TERRY l'A W, Psicología del Ni1lo, Edil. Me. Graw Mili, México, 1988, pág. 159. 
86 MONSERRA T ANTON, La Psicomoiricidad en el Parvulario, Edil. Laia, Barcelona, 1979, pág. 108. 
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proporciones y sentidos a partir de éstos el niño puede hacer combinaciones de los 

trazos.87 

Para tener una buena coordinación en la mano es pertinente que las gra!ias se 

trabajen primero a nivel corporal o utilizando objetos, algunas sugerencias para 

realizar estos son: rastreado, gateando, caminando saltando con cuerdas, palos y todo 

el material que sea posible ocupar y que apoye la reprodut;ción de trazos, es 

importante que si se busca tener un apoyo, estos movimientos se realicen con la 

direccionalidad adecuada. 

Una vez que se llevaron a cabo las diversas actividades como un recurso de 

apoyo para el trazo, se pueden comenzar ya a realizar trazos plasmados en un papel, 

es decir; se utilizará la habilidad manual. 

En cuanto a los trazos verticales deberán ser ejecutados primero de arriba 

hacia abajo y después de fonna contraria; en cuanto a los trazos horizontales se 

harán de derecha a izquierda y posteriorment!! al contrario. 

Antes de comenzar a trabajar en un papel, la rotación se debe trabajar de 

forma que el niño lo perciba motóricamente, se pueden utilizar cuerdas, laberintos, 

etc; éstos podrían estar pintados en el suelo y hacer que los niños caminen por ellos, 

también se pueden utilizar objetos como aros, pañuelos, palos, listones, etc; haciendo 

que el niño los manipule y siga los movimientos de rotación que posterionnente 

trazará en el papel de una manera más controlada.88 

"lbid., pág. 108 - 112 . 
.. !bid., pág. 52. 
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Existen 2 tendencias para la escritura de los niños: los diestros y zurdos 

(ocupan la mano derecha y la izquierda respectivamente), para los diestros la 

rotación al escribir será al contrario a las manecillas del reloj y para los zurdos será 

siguiendo la rotación de las manecillas del reloj; es importante que éste último se le 

estimule con ejercicios corporales que le ayuden a corregir su rotación del trazo en 

un papel y de ninguna manera se debe hacer de manera impositiva y represiva.89 

Algunos ejercicios corporales que pueden estimular antes de comenzar a 

trabajar en el papel son: haciendo que el niño pase por encima de una cuerda que se 

encuentra en el piso acomodada en forma de v!bora, realizar el mismo ejercicio 

utilizando ahora palos y pañuelos, haciendo que los niños se acomoden en forma de 

zigzag y uno de ellos pasará entre sus compañeros (por delante y por detrás), el 

mismo ejercicio anterior pero fonnando acomodados en forma de ocho, jugar 

adelante - atrás - derecha - izquierda, etc. 

Es recomendable que después de que el niño haya realizado éstos y algunos 

otros ejercicios de motricidad, se hagan actividades que propicien la utilización de 

las grafias en el papel; esto con el fin de estimular la facilidad y el gusto por Ja 

escritura. 

3.5. ÁREA AFECTIVO - SOCIAL. 

El niño al igual que el adulto manifiesta ciertas características que lo hacen 

ser único, tener su propia personalidad, sus propios gustos y preferencias, además de 

tener su propia forma de adaptarse al medio . 

•• lbid., pág. 109. 
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A esta forma de adaptación al medio es lo que se le llama socialización 

entendida como" ... el proceso por el cual los niños adquieren conductas, creencias, 

normas morales y motivos que son objeto de aprecio de su familia y de los grupos 

culturales a los que pertenece".9º 

Aquí es donde se observa claramente la influencia que tiene la familia y la 

sociedad en el nii\o. Una de las preguntas que puede surgir después de haber leído 

las anteriores líneas seria: ¿cómo se socializa el niño? 

Para el estudio de este apartado se tomó en cuenta la teoría psicoanalítica de 

Erik H. Erikson quién toma como referencia la teoría analítica de Freud, sin 

embargo; Erikson lo relaciona con el mundo contemporáneo, para él la sociedad 

también influye en la personalidad del niño. 

Henry Maier realiza en su obra una recapitulación de los postulados de 

Erikson, siendo éste el documento utilizado para la realización del trabajo y dice que 

Erikson supone en primer lugar que el individuo tiene la capacidad innata de 

relacionarse de manera coordinada con un ambiente típico y predecible, le interesa la 

lucha del hombre por controlar, dominar y vencer y presta menos atención a los 

instintos. En segundo lugar introduce una nueva formulación básica: la relación del 

individuo con los padres dentro del contexto familiar y con el medio social más 

amplio dentro de la herencia histórico-cultural de la familia. Y en tercer lugar la 

misión de Erikson ha sido señalar las oportunidades de desarrollo del individuo que 

le ayuda a triunfar sobre los riesgos psicológicos, opina que toda crisis personal y 

social aporta elementos que se orientan hacia el crecimiento. 

90 l'AUL J\IUSSEN H., et al, Desarrollo de la Personalidad del Nillo, Edil. Trillas. México, 1990, pág. 322. 
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Erikson tiene como concepto de desarrollo "un proceso evolutivo que se 

funda en una secuencia de hechos biológicos, psicológicos y sociales experimentada 

universalmente, e implica un proceso autoterapéutico destinado a curar las heridas 

provocadas por las crisis naturales y accidentales inherentes al desarrollo".91 

Erikson señala que el ser humano siempre está en constante cambio de 

personalidad, nunca tiene una definitiva. Menciona 8 fases de desarrollo en el ser 

humano, cada una tiene sus propios retos y sus propias dificultades, las cuales 

deberán ser superadas para poder pasar a la siguiente fase, es decir; son un continuo 

en el desarrollo del ser humano, cada vez que se soluciona el conflicto de cada fase 

provocan maduración. "Un individuo pasa a la siguiente fase cuando está preparado 

biológica, psicológica y socialmente, y cuando su preparación individual coincide 

con la preparación social".92 

Hay tres variables del desarrollo: las leyes internas de desarrollo, las 

influencias culturales y la reacción, es decir; el modo que tiene cada persona para 

enfrentarse a la sociedad. 

Las cinco primeras fases hacen referencia a la infancia, niñez y la 

adolescencia; las tres restantes hacen referencia a la adultez y la edad madura: 

1. Sentido de la confianza contra la desconfianza (0-2 años). 

2. Sentido de la autonomía contra vergüenza y duda (3-4 años). 

3. Sentido de la iniciativa contra culpa (5-8 años). 

4. Sentido de la industria contra inferioridad (9-12 años). 

5. Sentido de la identidad contra confusión de rol ( 13-19 años). 

91 HENRY MAIER. Tres Teorías sobre el desarrollo del Nil1o, Edil. Amnrrortu, Argenlina, 1989, p:!g. 35. 
92 JbiJ., pjg, 37. 
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6. Sentido de la intimidad contra aislamiento. 

7. Sentido de la generatividad contra estancamiento. 

8. Sentido ele integridad contra desesperación. 93 

FASE J. Adquisición ele un sentido de confianza básica al mismo tiempo que 

se supera un sentido de desconfianza básica: realización de la ESPERANZA. 

En esta fase comienza cuando se le brinda al recién nacido todas las 

comodidades fisieas que requiere como alimentación y cariño, en caso de que esto 

no se cumpla creará en el infante un sentido de desconfianza a experiencias futuras. 

" ... si las necesidades del bebé son satisfechas bien de manera razonable, es probable 

que desarrolle una orientación social y confianza positivas en los demás. Si los 

cuidadores son irrndccuados o inconsistentes para satisfacer las necesidades básicas, 

los bebés pueden desarrollar inseguridad y una desconfianza fundamental con los 

demás"94 

Erikson da una gran importancia a la actitud que tiene en general los adultos 

que rodean al recién nacido, pero principalmente la actitud con la que lo trata la 

madre, dado a que es ella la que está más vinculada con las necesidades del niño. El 

amor de ésta es transmitido por medio del abrazo, la sonrisa y el modo de que ella 

habla con él al momento de que lo está amamantando. 

Es por medio del contacto oral que el niño comienza a conocer su mundo 

exterior, es ahí cuando está en contacto con su sociedad. 

º' lbid., pág. 77 y.221. 
º' TllOMAS GOOD, et ni, Psicologla Educativa Contemporánea, Edil. Me. Grnw Hill, México, t 996, pág. 73. 
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"Erikson habla de una etapa oral - respiratoria - sensorial en la cual todos los 

contactos sociales implican un .:Oodo incorporativo".95 

La siguiente modalidad social es el aferrar (apretar) que surgen por los actos 

de recibir y alcanzar, también opina que el niño es egocéntrico y se conduce como si 

sólo él existiera e incorporara. En realidad Erikson no pretende que en el niño exista 

solo confianza, sino que opina que el desarrollo óptimo es cuando hay un equilibrio 

entre la desconfianza y la confianza. 

FASE 11. Adquisición de un sentido de la autonomía al mismó tiempo que se 

combate contra un sentido de la duda y la vergüenza: realización de la VOLUNTAD. 

"A medida que aumenta la confianza del infante en su mad~e; e,~'su- medio y 

en su modo de vida, comienZa a descubrir que la conducta qu~ des~~~IIi es la suya 

propia. Afirma un sentido de autonomia. Realiza su voiunta~::,s¡ll ~mbargo, su 

pennanente dependencia crea al mismo tiempo un sentido de' la
0

dÚcla ~especto a su 

capacidad y su libertad para afirmar su autonomíá y ·e~i'sti/'co~o unidad 

independiente" .96 

El niño comienza a verse como un ser independiente que para realizar lo que 

quiere ya no necesita de la ayuda tan dependiente que tenia anteriormente, comienza 

a querer hacer todo por si mismo, como el comer, bañarse, etc, esto le da un sentido 

de confianza en sí mismo. Esta confianza se irá incrementando con la aceptación que 

tengan los adultos al realizar dichas actividades. Es irnportante que a los niños se les 

pida realizar actividades con las que él no se sienta todavía seguro, es decir; acelerar 

"'HENRY MAIER, Op.Cit., pág. 42. 
96 lbid., pág. 45. 
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las demandas y al no ser cumplidas con éxito comienza el sentido de vergüenza y 

duda respecto a sus capacidades. 

El juego toma un papel muy importante en esta etapa, en razón de que ahí es 

donde el nifio comienza a desarrollar su autonomía. 

"Esta etapa es decisiva para la relación entre el amor y el odio, la cooperación 

y la terquedad, la libertad de la autoexpresión y su represión. De un sentido de 

autocontrol sin pérdida de la autoestima deriva . un perdurable sentimi.ento de 

autonomía y orgullo; de un sentido de impoiencia muscular y anal, de pérdida de 

autocontrol y de excesivo control por parte· del progenitor deriva un permanente 

sentimiento de duda y vergilenza".97 

En ésta etapa los nifios aprenden a comportarse de diferente ~~nera con los 

distintos adultos que están a su alrededor. Aprenden ~ ha~~i qu~ i1gui~~ realice lo 

que él desea y aprende además de recibir a dar; · 

FASE 111. Adquisición de un sentido de iniciativa y superación de un sentido 

de culpa: realización de la FINALIDAD. 

En esta fase los niños comienzan a explorar sus capacidades y a explorar con 

el mundo social fuera de su hogar. Si los nifios en esta edad son aceptados en sus 

intentos de hacer nuevas cosas van a desarrollar una capacidad de iniciativa, si por el 

contrario los niños se ven ridiculizados o castigados por sus acciones va a crearse en 

él un sentido de culpa. "Los niños pueden desarrollar sentimientos de ansiedad, 

inhibición o culpa en respuesta a una gama de experiencias sociales durante esta 

97 !bid., pág. 49. 
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etapa eran importantes en ·especial para disponerlos a la seguridad contra la 

inhibición en situacio~cs socialcs".98 

"Después de haber aprendido a ejercer cierto grado de control consciénte, 

tanto sobre si mismo como sobre su medio, el individuo puede avanzar rápidamente 

hacia nuevas conquistas en esferas sociales y espaciales cad.a vez más amplias. Un 

sentido de la iniciativa impregna la mayor parte de la vida del niño cuando su medio 

social lo incita a desarrollar una actividad y alcanzar una finalidad".99 Durante .esta 

etapa su lenguaje a mejorado, este lenguaje y locomoción que a logrado hace que su 

imaginación aumente. 

Según Maier el desarrollo psicológico en esta fase gira en tomo de dos tareas 

fundamentales. Primero. el ello, el yo y el super yo comienza hallar un equilibrio 

mutuo, de modo que el individuo pueda convertirse en una unidad psicológica 

integrada, una personalidad por derecho propio. 

Segundo, el niño comienza a advertir diferencias sexuales entre las personas 

de su medio, y estas diferencias afectan tanto sus propios sentimientos (impulsos del 

ello), como el curso que él debe seguir en concordancia con los reclamos sociales de 

su sociedad, es decir; los requerimientos de su yo y los criterios sociales de su 

familia a menudo rivalizan con los impulsos de su ello. Los niños en esta fase tienen 

dos fom1as para utilizar el juego, una de las manera es la solitaria donde él mismo 

pondrá limites, conflictos y la manera en que son resueltos, pero también necesita de 

otro tipo de juego en donde participan más personas para la resolución de los 

conflictos. Los niños empiezan a darse cuenta que hay diferencias entre las formas 

de pensar de los adultos y sus propios criterios. 

91 THOMAS GOOD, et ni, Op.Cit., pág. 76. 
99 HENRY MAIER, Op.Cit., pág. 52. 
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A las personas que están en el ámbito escolar o_ incluso_ Jos mismos padres 
-- ' . ' ' 

requieren conocer las etapas por las que el ser humano pasa en el aspecto social, para 

poder comprender los cambios que sufre el ser huma~<:l:y ;~ue'en lugar de que las 

personas reciba un rechazo tengan una ayuda ~ar¡¡.;s,upl!m/'. la. crisis y pasar a la 

siguiente fase. ,.,) · ·' 

Sobretodo en las fases de la infanciáes ~~éesarfo ayudará los niños a e~itar el 

sentido de la vergüenza o. Ja ~ul~a. L; ·~ > .. :'.'i: . •1 :!; ~"'' •· · ·. 
': .. ;, 

3.5.1.· LA.EXPERIEÍ<lcrÁsocIÁ~ Y EL.INFANTE. 

A partir de las experiencias que afronta el ser humano se definen las etapas, 

que obligan al propio individuo a hacer modificaciones, pero la precisión con la que 

afrontan las situaciones problemáticas dará la pauta de calidad de la socialización del 

niño. 

Las experiencias sociales durante los primeros años de la vida del niño es de 

trascendental importancia a todos !'os niveles del posterior desarrollo personal del 

individuo. 

"En principio el niñ.o no tiene conciencia de mismidad".'ºº 

A medida que el niflo va pasando por el proceso del desarrollo se va 

diferenciando de este medio en la medida que se va relacionando con Jos demás y 

con el mismo ambiente. 

'~' EMILIA GARCIA MANZANO, et ni, Biologln. Psicologla y Sociologla en In Edad Preescolar, Edil. 
CEAC, EspaOa, 1985, pág. 75. 

'·. :.: ' 
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Hay que afirmar que la formación del "yo" no aparece espontáneamente, sino 

que es el resultado de una serie de maduraciones progresivas por las que el niño debe 

pasar tales como del sistema sensorio - motor, del lenguaje, de las percepciones 

afectivas, etc. 

Una vez encontrada por el niño la imagen de "sí mismo" es quien decide la 

calidad y la forma de toda experiencia ya que la percepción de la realidad se lleva a 

cabo a partir de los factores afectivos. 

Confonne se van desarrollando y transformando las estructuras afectivas del 

niño, y a medida que se mueve en el mundo que le rodea; es cuando se dice que el 

niño logra los principios de la tendencia social. 

3.5.2. LA PERSONALIDAD l' EL DESÁRROÜOSOCIAL. 

Cada niño manifiesta una.· p~rsonal~~'aJ ~n~ic~~; es ·d(!ci}; u;. pro~eso de 

organización o pauta de característic~s o ma'rlcr~¿d~ p~n~a~: s~'ntir; relacionarS~ con 

los demás y adaptarse al ambiente. 

La adquisición y la modificación de las personalidadesy condúctas soCiales 

de los niños están detenninadas por muchos factores entre los que, figu~~ el 

temperamento, los valores de la clase social y del grupo étnico al que pertenecen, las 

recompensas y castigos, las interelaciones y el contacto con otras conductas y 

normas a través de los medios de comunicación. 

La cultura en la crece el niño prescribe tanto los métodos como los contenidos 

de la socialización; la fonna como se le guiará, así como las características de 
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personalidad, los motivos, las aptitudes y los valores que adquirirá en todo este 

proceso de socialización. 

3.5.3. LA SOCIALIZACIÓN EN LA FAMILIA. 

El papel de la familia en este aspecto es determinante para l_a formación del 

niño. Hay que tener en cuenta que la rela.ción. interpersonal• del ~iño comienza en el 

circulo familiar y las primeras experienciás.qu~ aUi• t~~ga .ya~ a influir en .la 

conducta. Estos primeros contactos con los pa.cires.det~nninaráha~i~ cjue punto va a 

ser en su futuro una persona adaptada cbnsig~'ihi~;;~; ~6ri ·~)il1cidio ~Je1e.:fodba. 
' ' "' ~ '¡ '• '·' - • '····- • • . ·.- .. -_' -'.~"' >.· .. . . 

/,_._':·::.:'.?-~:~-:-" 

El mundo social del niño pé4uefto d(¡ñ§t~ bá~i~alTiériie de su famlH~. 

Las primeras relac.iones fal11iÚares. pueden fonnar las bases de las futuras 

actitudes del individuo eri su vida.· 

Los padres proporcionan una disposición para el aprendizaje que ha de 

conducir a la adquisición de una conducta que es, a la . vez socializada e 

independiente. Enseñan mucho, e integran los intentos de control en la conducta de 

sus hijos con lo cual proporcionan información y el razonar. De .tal modo hacen 

crecer las experiencias sociales de sus hijos, alientan la independencia en la torna de 

decisiones y hacen incapie en las maneras de pensar y razonar. 

Para concluir este capítulo a lo largo del tema ha quedado ya suficientemente 

indicada la existencia de una clara y casi definitiva influencia del ambiente social y 

familiar en el desarrollo de la personalidad del niño preescolar. Así como también la 

importancia que tiene haber tratado las características de la infanda, para un 

educador será el comprender que: 
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El inducir a los niños al óptimo desarrollo de éstas 4 áreas básicas "FJSICAS, 

PSICOMOTRICES, COGNITIVAS y AFECTIVO~SOCIALES'~ dará como 

resultado una inmemorable educación capaz de preparar a los lllexicanos del futuro . . . . 

para enfrentarse a los retos del país, pero sobretodo a.los qu~ él ~ismo se imponga. 
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CAPITULO 4 
EL MÉTODO CON ORIENTACIÓN COGNOSCITIVA COMO UNA 

NUEVA FORMACIÓN EDUCATIVA PARA DESARROLLAR LAS 
POTENCIALIDADES DEL SER HUMANO. 

Algunos de los fracasos o éxitos que pueden tener los sistemas educativos son 

a consecuencia de la desvaloración que se le ha dado a la profesión docente, la cual 

anteriormente era considerada como un modelo social privilegiado, ahora es una de 

las profesiones que perciben un salario bajo, lo cual los obliga a ejercer otros tipo de 

actividades y por tanto crea en ellos cansancio y descontento, además la carencia de 

una capacitación de actualización de viejos métodos de enseñanza que no pem1iten 

el desarrollo integral del ser humano. 

Por tanto, la educación debe estar a la vanguardia, implementando el 

programa educativo más óptimo para desarrollar las cualidades del hombre; es así 

como el Curriculum con Orientación Cognoscitiva proporciona la oportunidad al 

niño de vivir en armonía consigo mismo y con su sociedad, es decir; PERMITE AL 

NIÑO SER VERDADERAMENTE UN NIÑO. 

En el siguiente capitulo se darán los antecedentes y las características de éste 

método, con el fin de tener un mayor conocimiento de su aplicación con los niños 

mexicanos. 

4.1. ANTECEDENTES DEL MÉTODO. 

El Currículum con Orientación Cognoscitiva. (CO.C), se crea en Ypsilanti 

Michigan, por la Fundación de Investigaciones Educativa High - Scopc, bajo la 

dirección de David Weikart. 
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El COC para llegar a las bases teóricas que actualmente cofrece, pasó por tres 

etapas, en las cuales se hicieron investigaciones para obtener, conclusiones para su 

fundamentación. 

A continuación se mencionaranbreve~ente.cH~h~s etapas. 

Primera etapa: 

Weikart era un psicólogo que había empezado a trabar en la escuela de 

Ypsilanti con niilos que necesitaban educación especial; se hicierón invéstigaciones 

y se llegó a la conclusión de que los niflos de nivel bajo tenían rriayor dificultad para 

el estudio que aquellos que estaban en un medio socioeconómico medio. 

Se propuso que el sistema educativo se cambiara para cubrir las necesidades 

de los niños; sin embargo, su propuesta no fue aceptada, por lo que decidió crear un 

curso llamado Ypsilanti Perry Preschool Project, en el cual se iba a desarrollar el 

COC, éste trabajaría con niños en el nivel preescolar. Esto tenía como fin prevenir 

los fracasos de los niños y la delincuencia juvenil. 

Se reúnen varios profesores para poner en práctica el. proyecto: tenían claro 

que no buscaban un código de moral y buenas costumbres .• como tampoco pretendían 

que el programa fuera rígido sino que les sirviera a los niilos para adquirir esas 

habilidades intelectuales que necesitarían en la escuela. 

Había poca información documental acerca de los programas de nivel 

preescolar, fue así que decidieron tomar en cuenta su experiencia personal y hacer 

diariamente su programa y crear metas a largo plazo. 
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El trabajo consistiría en reunirse cada semana y comentar sus experiencias. Al 

principio había colaboración, pero se fue quitando el interés por lo que decidieron 

que era necesario tener un contenido en donde los niños desarrollaran la lectura y el 

número. 

El primer año el programa fue directivo totalmente, " ... el maestro instruye a 

los niños en una forma bastante relajada, pero organizada, en aquellas habilidades. 

que estima importantes con respecto a la preparación de la escuela: El maestro usa el 

bombardeo verbal para rodear al niño con lenguaje y planea experienc.ias 

secuenciadas en requisitos para las matemáticas, las ciencias, la lectura, etc; 

estimulando el aprendizaje gradual en cada niño. El niño recibe la instrucción a 

través del adulto". 1º1 

Segunda etapa: 

En el año 1963 Contcmporary Psychology una revistadedicada a la revisión 
." . .. '. .. 

de libros publica una reseña del libro de J. McVicker ·Hunt "lntelligence and 

Experience". Hunt da a conocer gran parte de la teoría de un psicólogo llamado Jcan 

Píaget. 

Los profesores del proyecto leen acerca de esto y deciden promover un 

seminario para dar a conocer la teoría piagetana, fue un proceso lento y dificil, 

puesto que la mayoría de sus participantes nunca habían escuchado nada sobre 

aquella teoría. 

'º' ROBERTO IlAROCIO Q, La Foannción Docente para In Innovación Educnlivn, Edil. Trillas, México, 
1993, pág. 16. 

----···-·--~ .. -· ··---·-~·.--· -·---· --··- ~.· --·-:;:·~"C-CC'"=======·=· =·=·· =·=··=··~"-==------
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Comenzaron a dar apoyo al desarrollo y no sólo dar una transmisión de 

conocimientos. Trataron de llevar a los niños etapa por etapa, trataron de enseñar 

algo que no se podía enseñar, los esquemas. 

En 1964 empezó a colaborar con el equipo la psicóloga Sara SITlilansky, quien 

les mostró la forma de integrar nuevas formas de trabajo con los niflos, aportó la idea 

de que los niflos deberían planear, trabajar y evaluar por ellos mismos, principio que 

se llevó a cabo en la rutina diaria del programa. 

Aquí " ... el maestro acepta la idea de que los niflos encuentran en diferentes 

etapas de desarrollo y trata de enseflar a cada uno las habilidades propias de su etapa 

para que pueda avanzar a la siguiente. Aún cuando se emplea la terminología 

piagetana y la clase se organiza en torno a metas de desarrollo, el maestro todavía 

instruye primordialmente mediante preguntas para las cuales ya conoce la respuesta; 

prueba constantemente a los niños con sus preguntas. El niño tiene más libertad para 

interactuar con el ambiente, pero no se le concede el tiempo o la Hbertad ·para tomar 

realmente la iniciativa, más adecuadamente para compartir Ía iniciativa e~ el proceso 

de aprendizaje". 1º2 

Tercera etapa: 

Comienza en la década de los setentas. Se continua con las ideas anteriores 

además se dan cuenta que la organización del salón de clases y las experiencias clave 

ayudan más al desarrollo intelectual de los niflos. 

'º' lbid., pág. 17. 
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" ... el maestro ayuda a los nirios a consolidar sus habilidades en forma 

evolutivamente correcta, a través de la experiencia directa y reprcsentacional, sin 

tratar de acelerar su desarrollo ni empujar al siguiente nivel". !0
3 

Aquí el maestro hace preguntas a los niños acerca de sus planes, intenciones, 

experiencias y observaciones. Cuando el maestro prueba a los niños, el objetivo es 

reunir información para que los niños tengan un apoyo máximo pa~a su aprendizaje_ 

independiente. Se reconoce que cada niño es un individuo que estructura_~¿ propio .

conocimiento a través de iniciativas compartidas con los adultos .qué fo ap~~~n. Esto 

quiere decir que cada niño es activo. 

4.2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES ·DEL · CURRICULUM CON 

ORIENTACIÓN COGNOSCITIVA (COC). 

Trabajo en equipo. 
Registro diario de 
anécdotas. 
Plancación diaria. 
Evaluación del niño. 

RUTINA DIARIA 

Planeación, trabajo, 
recuerdo. 
Enseñanza en grupos 
pequeños. 
Actividades colectivas 

.. 

Estrategias de interacción 
apoyo. 
Acercamiento de solución de 
problemas al conílicto. 

AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE. 
Área de trabajo. 
Materiales. 
Almacenamiento 

'º' MARY HOHMANN, Nillos pcgucr1os en acción. Edit.Trillas, México, 1990, pág. 14. 
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A continuación se explicará detalladamente cada uno de los puntos que 

integran el cuadro anterior. 

4.2.l.ACTJVO. 

El aprendizaje activo, término que emplearemos en lo sucesivo, connota el 

aprendizaje iniciado por el aprendiz en el sentido de que es realizado por éste en 

lugar de que sólo se le entregue o transmita. Para los niños en edad preescolar 

normalmente comprende un componente sensomotriz: moverse; escuchar,:investig~r; 

sentir, manipular. 

Según Piaget afirma que " ... lo que se enseña es asimiladoefectivamenie sólo 

cuando provoca el surgimiento de 'una·.·· recon~t~cciÓn \ictl~~ 'e iri~lu~Íve la 
.· ' .. ,"' •"•• . . ' ., 

reinvención porparte del niño y cada vez que a un niró,seleensé~á prem~tÍJramente 

algo que pudo haber descubierto por si solo, se leiiripidea cÍichci'niño i~~entarlo y, 

por . lo tanto comprenderlo completamente; Obyiamefli~;Mte>\significa.· que los 

maestros no deben crear situaciones experimcntale~ para facilitar la invención del 

pupilo';.104 

- " -

El aprendizaje activo debe partir .de '1os objetos concretos y después a los 

abstractos. Un niño puede imaginar; dibujar o ~rear un objeto cuarido ya lo haya 

conocido anteriormente. 

De ahí. la importancia ~ue en todas las ¿¡.érui existan 1~ateriales que pueda 
- ' . . ·;- ' .... " ' ' ' '• . . ,- ' .. :. . - ', ~" . - " - ' . - ; - ·. 

observar y manipular el niño y que áél~más le siryáfl' pára lá resoludónde problemas. 

También en el ~prendizaje activo es 'imp?i:tante el aquí y el. ahora; debido a que para 

'"' 1 bid., pág. 174. 
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los niños de preescolar es más fácil actuar con las cosas que tienen espacial y 

temporalmente presentes. 

Para que exista un verdadero aprendizaje activo es necesario que existan 5 

factores: 

/11teracció11 11ilio - adulto: debe ser una relación cordial y el adulto sólo 

guiará y ap~ya~á 'el· aprendizaje. Tanto nifios como adultos reconocen la creatividad 

de los demáscoi11p~·fieros: 

Material: debe haber variedad, existir suficientes materiales para cada niño y 

al alcance de ellos. El material debe de dar la oportunidad de utilizarlo. de varias 

formas. 

Ma11ip11lació11 del material: se debe de dejar la libertad para ,que. los. nifios 

manipulen el material a su manera. 

Elecció11: se debe de dar la oportunidad :~I nifio para que tenga una libre 

elección de sus acciones. 

Le11g11aje: cualquier actividad debe dar la pos¡'biJidad para que se converse, 

describiendo sus accio;1cs tanto con el adulto bomo con los demás niños. 

TESIS CON 
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4.2.2. EXPERIENCIAS CLAVE._ .. 

"Son actividades generales y pr~ce~os_ que se deriVan de las características 
··,-· __ ... _ ... _ .. -- ·'·-.-··-. . - . 

-.... r::-:} ·:·J.:\·:-}·:::-:·: . ; : '" _, 

Son frases . cortas que ;describ~n la~ condu.ctas lipid~s)e1:j~r,~cscolar, son 

oportunidades para que siga evolucio~ando y se promueVa el ci'esll~(;Üo'delniño:se 
' '.· . . • ". .. • . ·, •' : . ' ' - .' •. - • ' .- .• :~ ".' j • ',· 

dividen en varias ·áreas: representa~ión . creativa; : l~ng¡:;aje?yJ lect~ ·: • ~critura, 

número, espacio y tiempo. 

El trabajo del adulto consiste en anotar todas aquellas fras~s ~ue dice el niño 
·., •'' ' 

durante el día, para que al momento de evaluar, se utilicen éstali co¡:;,<»refereneia y 

relacionarlas con las experiencias clave. Unh actividad, dala op~rt~~·id~dde obtener 

varias frases de los niños y por tanto varias posibilid~des·~-pafa st dé~arrÓllo 
(tomando como base las experiencias clave). 

Es importante destacar que no son ()bjetivos sino siniplemente oportu~idades. 

4.2.3. AMBIENTE DE AP~ENDIZAJE. 
' ; .· ~ :'.: . - . 

Es todo aquello con lo que el nf~o clel pr~escolar v~ a interactuar dentro de 

ese ambiente enfocado a su aprendi~jc el cual ofrece éste método; 

'º' ROBERTO BAROC!O O., im...EI., pág. 33. 
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4.2.J.l. AREA DE TRABAJO (SALON DE CLASES). 

Dentro del Curriculum con Orientación Cognoscitiva el salón de Clases es un 

importante factor, es un espacio donde se invita al. niño a -~caliza~. diferentes 

actividades. Debe cumplir con ciertas características como un;.ade~.ll~do ~spacio en . ~.' .) ' " . . . . 

donde los niños puedan tener la oportunidad de crear, mover, invéht~r;.éxpci~ímentar, 
,: , '. - .. :. ~ '.·· . i.::-; " ','. . 

etc; por sí mismos. '-'._·;·;:·,· 

... 
. " ~ ··.;:·.·, 

El salón debe de dividirse en 4 áreas básicas ele trabaj~;;~;ea ~~I hogar, área 

tranquila, área de arte y área de construcción; se fécóri;le~clá que éstas áreas 

estén en el perímetro del salón, dejando un lugar en medio.vacío.(área central) para 

que el niño pueda desplazarse con libertad de una área a otra.Las áreas deben estar 

bien delimitadas (con muebles, tablas, marcas en el piso, etc), para que los niños se 

sientan dentro de éstas. El nombre de las áreas pueden ser designadas con otros 

nombres, solamente tienen que ser claros para los niños. 106 

Dependiendo del espacio con el que se cuente y con las necesidades de los 

alumnos, se podrán anexar más áreas, tales como: área de música, área de lecto -

escritura, área de animales, etc. 

4.2.J.2. ALMACENAMIENTO. 

Cada una de las áreas tiene un material especifico que brinda la oportunidad 

de trabajar y desarrollar las habilidades del nifio, sin embargo, en ocasiones los 

mismos alumnos hacen cambios de esos materiales para cubrir sus propias 

necesidades de aprendizaje. 

106 MARY HOHMANN, QJ!..SÍ!., pág. 58. 
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Todos los materiales deben estar almacenados ordenadamente y al alcance de 

los niños para, que los tomen sin la ayuda del adulto, en recipientes transparentes, 

etiquetad~s (cCÍ~ dib~jo ~con una muestra del objeto y con letras), para esto hay que 

observar el espácio coñ el que se cuenta para su distribución. 
'' . ~:' - . 

Se. fr~n :¡nt~~d~ciendo con. el tiemp9, •ª·medida de. que los alumnos se 

familiaricen·cb~ el pro~r~mat"~e'coii:icarán cada vez más materiales. 
'•é. ,,,: •. ,.;(" .:'.:''~r~~'.·{-.\~_·.:·'.~J·)2(< ··( .... _ .. · .. _.· ..•. 

Es importante qlie :'~~/¡.~~lfcé~ ~justes .ele: material . durante todo el afio, 
•. ,.,.,,,-_ '"'--·-·" __ ,_,., ••. ,. '·•'"-<-- .,, .. - ·-. 

tomando en C:t.icllta las n~éesidadé~ de los áh.unnos. 

4.2.J.J. MATERIÁLES ~ 

Para equiparias diferente~·áre2de t~ab~jo,~on ~aterial es necesario: 

l. Elegir la mayor cantidad de materiales que sea posible, es importante que 

los objetos que se incluyan sean de tamailo adulto, es decir; del tanrnilo 

nonnal, (pueden incluirse cosas reales que estén descompuestas). ::,; · 
., . 

Tomar en cuenta la cultura de los niños, de tal forma que ~n ci:salón de 

clase se refleje actividades cotidianas de la vida dél niilo, por' éj~l11;10, si 

existe en la población un alumno que su papá es plomero; será i1~p()rtante 

introducir material de plomería. :;.---._ / 
.-.," 

Equipar las áreas con muchos materiales de usos múltipl~~/é~dcclr; que se 
· ·'~r-c ':':-::<_.' -· 

pueden utilizar más de una forma. 

4. Elegir materiales con un propósito en mente. 

5. Observar lo que realizan los niilos y utilizar esas._observ~ciCÍ~es para hacer 

modificaciones de la áreas como de materiales. 
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A continuación se muestran algunas sugerencias para equipar las diferentes 

áreas, éstos solo son algunos materiales, se pueden introducir más o cambiarlos de 

área, dependiendo de las necesidades de los niños. 

a) A rea de construcción: ésta área requiere de un· espacio amplió y estar 

alejado del flujo general, el material debe colocarse donde los niños puedan ver y 

alcanzar fácilmente, el material de esta área incluye objetos para hacer 

construcciones, acoplar y separar, para vaciar y simular, etc; deben ser de diferentes 

tamaños y formas; esto da la oportunidad al niño de que tengan idea de ·las 

relaciones espaciales y del equilibrio; además de que aprenden a cÓmparar,· cla~ificar. 

y ordenar. 

Materiales: bloques huecos, rampas, tablas, cajas, tub_os;. cuérdas, ·poleas, 

camiones y automóviles de plástico o madera, camiones de volteo;··camiones de 

redillas, casa de muñecas, piedras, semillas, muñecos y anímale~, c~n~;t'as, lat~s. 
cubetas, aviones, barcos, trenes, martillos, clavos, tornillos, lija, peda~~sd~ m~dera, 
dcsannadores, pinzas, pegamento, alambre, etc. 

Esta área requiere un cuidado especial cuando los niños están empleando las 

herramientas, de lo contrario pueden haber accidentes. 

b) A rea del hogar: esta área se convierte en el centro de·. simulación y 

desempcfio de roles, pennite experimentar los diferentes roles q~e sevfvendentro de 

su casa, brinda la oportunidad de trabajar en equipos facilitandÓ la.socialización, 

expresan sentimientos, deseos, enojos, cte. Muchos niños prefieren ocÚpar esta área 

para investigar y explorar los diferentes materiales y herramien.tas que existen dentro 

de la misma, y que en muchas ocasiones en su casa no los dejan tomar. Se 
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recomienda que ésta área esté cerca del área de construcción, y· de esa manera 

utilizar algunos materiales de una y de otra. 

Materiales: estufa, refrigerador, fregadero, ropero, burro de planchar, (de 

tamaño infantil); utensilios de cocina de tamaño normal como vajillas: cucharas, 

batidor de huevo, cafetera, cucharón, colador, hielera, trapos, servilletas, manteles, 

esponjas jabón, utensilios para horneado tamaño nonnal como moldes, tasas y 

cucharas para medir; cosas para cocinar como frutas y verduras de plástico, fichas, 

tapas de botellas, castañas, piñitas, semillas de calabaza; envases vacíos de 

alimentos; materiales para actividades reales en la cocina como parrilla eléctrica, 

horno tostador, licuadora, batidora, plancha; muñecas, espejo, teléfono, ropa, 

zapatos, bolsas, corbatas, televisión; utensilios para plomero, bombero, carpintero, 

plomero, doctor, etc. 

c) Area de arte: con pintura, crayones, plastilina, engrudo, papel, tijeras, 

cajas y cuerda, los niños pueden representar las cosas que han hecho, visto e 

imaginado. Mientras mezclan, menean, enrollan, perforan, cortan, tuercen, doblan y 

pliegan materiales, los preescolares aprenden a generar y observar cambios: a juntar 

las cosas, a separarlas, ordenarlas, combinarlas y transformarlas. 

Aquí los niños pueden manipular todos los materiales combinándolos y 

transformándolos sin importarles el resultado de éste, lo que les gusta es explorarlos. 

Es recomendable que los _materiales se vayari introduciendo poco a poco, para 

que los niños aprendan a utilizarlos. Se· puede c~menzar con crayones, pinturas, 

plastilina y posteriormente con engrudo; resisto!; etc .. 
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Se requiere de un espacio pequeño, una mesa y pocas sillas. Para que el 

trabajo se realice en forma limpia y ordenada será necesario que el área esté cerca de 

la puerta o un depósito de agua por el material que tenga que l.avarse, que el piso sea 

liso, fácil de limpiar (por si se derrama algún materia'l), unos percheros para colgar 

las batitas de los nifios, trapos, esponjas. 

El papel que se utiliza en ésta área puede guardarse en un cajón mientras que 

los artículos suelto~ como lápices, crayones, etc, se pueden guardar en recipientes de 

plástico transparentes cada uno con su etiqueta correspondiente. 

Material: papeles de colores, hojas blancas, papel periódico, papel absorbente, 

trozos de papel de envoltura, papel estaflo, platos de papel, bolsas de papel, 

cartulina, pintura, acuarelas, pinceles, esponjas, engrapadoras, perforadora, engrudo, 

pegamento blanco, cintas adhesivas, clips, ligas, estambre, alambre, aguja e hilo, 

tijeras, plumas, crayolas, lápices, lápices para colorear, botones, popotes, len1cjuela, 

bolas de algodón, plumones, cojines para sellos, sellos, revistas, patrones para calcar, 

marcador, etc. 

d) Area tranquila: esta área se llena de libros, rompecabezas, y juegos 

pequefl~s manipulables. Ellos pueden estar solos o acompaflados por más niflos, y su 

trabajo consiste en observar los libros, armar los rompecabezas y escuchar cuentos. 

Como a la mayoría de los niños les agrada estar en el sucio, es conveniente que 

exista en esta área un tapete para facilitar la actividad del niflo. 

Esta área debe estar ubicada lo más lejos de las áreas ruidosas del salón. 

Al acomodar los libros y los rompecabezas deben estar en exhibidores que 

permitan tener una visión clara de estos quedando con la portada al frente, como es 
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dificil tener muchos libros iil mismo tiempo, porque· obstruye su localización se 

recomienda que se cambien en un tiempo determi.nado. 

Según M~ry Hohmann ); otros ~lltore~ opinan que para poder hacer una 
. . . . 

selección adecuada de los libros .es neces~rici que se tomen en cuenta los siguientes 

puntos: 

- La mayoría de los niños pueden hablar más sobre los dibujos. realistas que 

sobre los que son muy abstractos. Disfrutan en especial de los libros 

ilustrados con fotografias. 

- Los niños disfrutan de la repetición de un cuento porque pueden anticiparse 

y por lo tanto, participan en el cuento. 

- Aun cuando los dibujos pueden .ser muicomplejos, los niños disfrutan y se 
:-· o • 

relacionan con ellos en tanto sean realistas y reconocibles. 

e) Area de música: en esta área los niños experimentan los sonidos, ritmos y. 
. :'.- . ' . -; 

movimientos. Puede contener todos los instrumentos musicales que se deseen, como 

una grabadora, un stereo, discos, cassettes, campanitas, silbat~s;:ct~;·/f~dos estos 

instrumentos al igual que en las otra; á~eas deb~n estar al '~kan~é d~ los niftos y 

etiquetados. 

Lo único que debe estar tapado y de preferencia en part~s altas, son los 

contactos de luz. 

f) Area de.anima/es: en esta área los niños aprenden a cuidar a los animales y 

las plantas, examinan de forma directa el ciclo de la vida de éstos. Sin embargo, los 

niños no sólo deben de obse..Var, sino que deben participar activamente, dándoles de 
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comer a los animales, plantando semillas y regándolas para ver posteriormente los 

frutos que se obtienen de las plantas. 

El tamaflo de los animales y las plantas irán de acuerdo al espacio con el que 

se cuenta, pero cuidado de que se tengan en el lugar adecuado como en macetas y 

jaulas. 

Mascotas sugeridas: lombrices de tierra, hormigas, orugas, renacuajos, peces, 

tortugas, cuyos, gatos, perros, conejos, palomas, etc. 

g) Area de agua y arena: a la mayoría de los niflos de edad preescolar les 

encanta jugar con el agua y arena, pero por lo regular los padres de familia les 

prohiben jugar con ellos; en las escuelas con orientación cognoscitiva se les da la 

oportunidad de ocuparlos esperando tener como resultado que los niflos investiguen 

y experimenten las texturas, cantidades y cualidades; además se puede usar para la 

representación de roles. 

Este debe estar cerca del abastecimiento de agua, la mesa debe estar 

construida de madera y forrada de metal o plástico con una salida en el fondo para el 

drenaje. En los climas cálidos la mesa de arena se puede llevar al exterior. 

Materiales: automóviles y camiones de plástico, muflecos de madera, 

cacerolas, platos, vajillas, cajas de cartón, tubería de plástico, embudos, cucharas, 

palas, cucharones, cemidores, frijoles secos, chicharos secos, etc. 

h) A rea de juego en el exterior: es importante que el equip~ que se é'ncueritre 

en el exterior proporcione una variedad de experiencias fisic~activas p~r~ el nifto: 
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Al igual que todas las áreas debe estar delimitada por árboles, rejas, piedras, troncos, 

etc. 

Materiales: cosas para subir o columpiarse como trepadores permanentes, 

troncos de árboles, barra de equilibrio, piedras grandes, trepador de red, columpios, 

hamaca; cosas para deslizarse tales como tobogán, resbaladilla; cosas para meterse 

dentro y pasar por debajo como tuberías de concreto, casa para jugar, túneles de 

troncos y tablas; cosas para saltar sobre ellas como neumáticos, trampolines, 

colchones viejos, cuerda; cosas para empujar, jalar o montar sobre ellas como 

triciclos, carretillas, vagones, patineta, carreta para jalar, avalancha; cosas para 

patear, arrojar y dirigir como pelotas, aro y red de basquetbol a poca altura, cubetas, 

cubos, cajas, círculo para el tiro el blanco. 

Se pueden hacer cambios de áreas dentro del salón de clases, pero antes de 

hacerlo hay que comunicárselo a los niños para que ellos también se preparen, se 

puede utilizar esto para platicar con los niños acerca de las diferencias y 

comparaciones entre la forma que se encontraba y en la que se encuentra ahora el 

salón. 

4.3. RUTINA DIARIA. 

En High Scope la rutina diaria se.susterHa en 6 prin,cipios: 
'•. 

l. La rutina diaria esta diseñada' para'.';ar.-c9nstancia. Una constante da 

dirección a los niños, les ayud~ ~'.<le~a'iioiiá~:·~ontroles inÍernos y les da 
' '::. ' ~ ','' ·. ~»\' 

seguridad. · . .,, .. 

2. El establecer una rutina di~ri~ ~~~ba~a e~ I~ necesidad que tiene el niño de 

trabajar activamente.y de tÓ11~a~:decisio~cs. · 
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3. La rutina diaria provee un marco de referencia dentro del cual los niños se 

responsabilizan de crear materiales y actividades para su propio 

aprendizaje. 

4. La rutina diaria permite una variedad de interacciones entre niños y 

adultos. Hay tiempo para que el niño trabaje solo o _con otros niños, 

individualmente con ·el adulto, en pequeñbs grupos y co~ tbdo el grupo. 

5. La rutina diaria permite que· los niñ_os trab~jedc'en ~mbientes diferentes 

durante el din: el salón, de clase, el páti~·.de·r~c~~o; -~, salón de cantos y 

juegos, etc. 

6. La rutina diaria ayuda al maestro a; t~n~~ un ~~nlbiente ordenado en cual 

enseñar y así poder trabajar en. equip~;~on otros maestros. 107 

La rutina diaria.es un marco dereferericia, da la oportunidad a los niños y 

adultos de no pensar en lo que deben hacer después de cierta actividad ocupando esa 

energía para realizar con mayor eficacia sus tareas. 

Es importante que el niño conozca los nombres de las partes por las que está 

integrada una rutina diaria, y ésta debe realizarse diariamente con el mismo orden y 

se debe tener una señal que marque el término de cada periodo (por ejemplo el sonar 

una campana o un pandero); se debe avisar a los niños unos minutos antes de que 

tennine el tiempo de los periodos, para que puedan terminar con lo que estaban 

haciendo y no los tome de sorpresa, ni final de cada periodo hable con los niños 

acerca de lo que sigue después. 

La rutina diaria comprende siete periodos básicos. Pueden aumentarse 

algunos dependiendo de la necesidad de horario según la institución, sin embargo; 

éstas siete deben ser obligatorias. 

'º7 ROBERTO 13AROCIO G., op. cit., págs. 29 y 30. 
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Los elementos que constituyen una rutina diaria son: 

J. Período de planeación: los niños observan todas las áreas que están dentro 

del salón de clases y planean lo que van a realizar, estos indican sus planes 

a los adultos y éstos los ayudan a reflexionar sobre los mis~os. 
2. Período de trabajo: los niños llevan a cabo las ~c¡i~idades planeadas, y los 

adultos se mueven entre ellos para apoyárlos y orientarlos a encontrar 

soluciones en caso de que hayan encontrado los niños algún problema en 

su trabajo. 

3. Período de limpieza: los niños guardan, acomodan y limpian todos los 

materiales que ocuparon durante el periodo de trabajo. 

4. Período de recuerdo: los niños se reúnen con un adulto y sus demás. 

compañeros para platicar o mostrar lo que realizaron. 

5. Periodo de los grupos pequeños: los niños trabajan con materiáles 

nonnalmente elegidos por un adulto con el fin de observarlos y e~al~arlo.s 
según las experiencias clave. · '' 

6. Período de actividades al aire libre: los niños y adultos.~e~lizari ~jercicios 
lisicos como saltar, brincar, etc. . .. : ., .. 

7. Período de reunión del grupo (círculo): los· 11inií~ y· adultos se reúnen 

formando un circulo para cantar, tocar instrumentos, realizar juegos, etc. 

No es importante el acomodo de la rutina diaria, ésta variará de acuerdo a las 

necesidades del mismo grupo; sin embargo el periodo de planeación, trabajo, 

limpieza y periodo para recordar deben ir siempre uno seguido del otro, y el tiempo 

para el periodo de trabajo debe ser más largo por todos los demás. A continuación se 

explicará cada uno de los periodos más a fondo. 

130 



El'l.TEP UNAM C11rric111i1111 ron Orlr11tnritf11 Co.!111osriti11n. 

4.3.1. PLANEACION, TRABAJO Y RECUERDO. 

Estos tres períodos son aquellos donde los niños trabajan por lo general 

individualmente, aunque en ocasiones, 'por el plan que construyen y el á'rea donde 

desean realizar sus proyectos llegan a trabajar con otros compañeros. 

* PERIODO DE PLANEACION. 

En el tiempo dedicado a la planeación los niños se reúnen con los adultos para 

que cada uno indique lo que desea hacer y la forma en que lo llevará a cabo, los 

niños deciden por si mismos, y el adulto sólo lo estimula para que tenga una mejor 

idea de lo que va a realizar, no impone sino ayuda al niño a descubrir las diferentes 

opciones por sí mismo. 

Esto los ayuda para darse cuenta de que ellos pueden hacer las. cosas solos y 

se dan cuenta que son e- .pr .. es de tomar sus propias decisiones, 

Los iü.,..,s deben de platicar sus planes a los adultos para que eÍtós te~gan una 

idea de lo que van a realizar y el adulto le da lao.oportu~idad de. escuchar el 

desenvolvimiento del niño, además de que sabrá que es lo que está realizando el niño 

y así puede estimularlo y ayudarlo al momento 'de que él está trabando. 

El salón debe de estar limpio y ordenado para que los niños puedan elegir sin 

dificultad, se les deben de mostrar los materiales con los que cuenta para que puedan 

saber cuales son sus posibilidades para escoger, deben de ayudarlo a aprenderse el 

nombre de las distintas áreas para que indique hacia donde quiere ir a trabajar, 

también es necesario que se aprendan los nombres de los demás compañeros para 

poder comunicarse con ellos. 
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Se deben realizar distintivos personales (gafetes) y los tableros de planeaeión. 

Los distintivos son rótulos con la fotografía del niño y su nombre, el niño se dirige al 

área de trabajo en donde desea trabajar y cuelga en el tablero su distintivo, de esa 

forma muestra a los demás donde planeó realizar sus actividades del día, en caso en 

· que el niño desee cambiar de plan una vez que haya concluido su actividad-anterior 

cambiara su distintivo al área de trabajo deseada y de esa· forma señalará que hizo un 

cambio de plan. 

Es importante aclarar que los tableros estarán .en cada área de trabajo y 

tend~án el número de clavos necesarios para que los nifios ·c~loquen su distintivo y 

puedan trabajar sin estorbarse unos con otros; éste. nÍ'.unero irá de acuerdo a la 

población del grupo; en caso de que un nifio haya escogido una cierta área de trabajo 

pero ya este totalmente ocupada tendrá que planear alguna otra actividad en otra 

área. 

Alguna vez los niños pueden no comprender lo que significa un plan, 

entonces requerirán de la ayuda de un adulto para realizar sus proyectos, algunas de 

las fonnas en que se puede ayudar a un niño es preguntándole directamente lo que 

desea hacer el día de hoy, debe dársele tiempo para que responda; conforme los 

adultos conocen los intereses y la personalidad de los niños pueden hacer preguntas 

con bases a esas características. Algunos niños pueden seiialar o mirar hacia la 

dirección donde trabajarán, otros traerán los materiales, otros describirán lo que van 

a realizar y algunos continuarán con algún plan que haya dejado incompleto 

anteriormente; sin embargo, no importa Ja forma en que.el niño exprese lo que desea 

hacer, el adulto debe estimularlo y ayudarlo hablando con un lenguaje claro de lo 

que cada uno de ellos llevará a cabo. 
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Cuando un niño realiza el mismo plan diariamente el adulto debe investigar si 

en realidad es el mismo plan, en caso de que sea cierto, el adulto debe de ayudar al 

niño mostrándole nuevas altcrnatirns, en el tiempo de los pequeños grup6s pl~ncc 
cosas con ellos, materiales que normalmente los niños no ocupan, ~ct~~f~~fltc Id qllc 

se puede sugerir e~ que en u~ pedazo de cartulina se ~scriban lo~·noiii'tires~d~cad~. · 
. . . ;~· .. ·S 

niño y el nombre de las distintas áreas que existen; el ··'niñÓ:: deberá marcar 

diariamente.con lln punto en el área que trabajo para q~e así er~i~~o'~e perca¡e de 

que no puede t~abajar en la misma área los días _sig~ierite.s.· .. 

. . ~ ·. . 

Debe record.arse que el adulto debe de respetar y aceptar las,declsiones de los 

niños y sólo estarán para ampliar sus actividades; ayudarlos a resolver problemas que 

se le presenten al niño. 

Para poder motivar a los niños para que planeen se pueden utiliiar vai:ias · 

estrategias: por medio de juegos como utilizando el teléfono, lá telaraña; pasándose 

un objeto y cantando, por lista de asistencia, jugando al artista, sacando de una bolsa 

el gafete, por estaturas, cte. 

+ PERIODO DE TRABAJO. 

El periodo de trabajo es la parte central de la rutina diaria, ocupa más tiempo 

para realizarse, aquí llevan a cabo todo lo que planearon, observan las áreas y 

ocupan materiales que ya habían visto y también nuevos para desarrollar las ideas 

que tienen. Los adultos deben de estar observándolos y ayudándoles en caso de_ que 

requieran ayuda tanto para resol\'er un problema como para ampliar más las 

actividades, además debe de percatarse de los intereses de los niños, estimularlos y 

apoyarlos. 

El periodo de trabajo sirve a.los niños para darse cuenta de sus posibilidades y 

habilidades que tienen para desarrollar los trabajos. 
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Cuando un alumno no se decide para empez~r su plan se deb~. ~~e~d¡:.scubrir el 

motivo y ayudarlo, se le debe dar tiempo para que cambiede plan si así lcidesea, sí 

aún continua con su indecisión platique acerca de lo que desea hacer y la.manera que 

puede realizarlo buscando los materiales y el área adeéUada; algunos niños 

necesitarán de que se le hagan preguntas directas para perder el miedo y . poder 

empezar a trabar. 

El adulto debe estar pasando por todas las áreas del salón de clases y 

reconocer los logros de los niños, no sólo cuando el trabajo esté terminado sino en el 

proceso de elaboración; se le debe pedir al niño que hable acerca de lo que está 

realizando es importante que no se dé por entendido lo que el niño realiza de .esa 

forma apoya sus acciones y además su lenguaje. 

En ocasiones los niños dejan de trabajar en algún proyecto no porque pierdan 

el interés sino porque se· les presentó un problema o porque ya no saben que más 

hacer, el adulto debe de ayudar al . niño a pensar en algunas soluciones para su 

problema o ayudarle a pensar que otros materiales puede añadir a su juego. 

Debe estar alerta de los progreso de los niños, mostrarles nuevos materiales y 

darle sugerencias para ocuparlos, hay que ayudarle a invitar a otros compañeros con 

los que sus planes puedan unirse, sugerir a los niños a mostrar sus trabajos a otros 

compañeros, profesores o familiares. 

Los adultos deberán registrar todos los avances y desarrollos de los niños 

durante este periodo. Este registro se puede realizar de varias formas: colocando 

tarjetas grandes y un lápiz en cada área de trabajo para que cualquier adulto pueda 

anotar las observaciones, otra forma es que cada adulto lleve a su bolsillo tarjetas de 

archivo, o anotarlo en una tabla de registro; no importa que método de registro se 
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lleve a cabo lo importante csque 116 ca\Jsc interrupciones y que sea útil para el 

equipo de trabajo al realizar los siguicnt~s planes de trabajo. 

+ PERIODO DE LIMPIEZA. 

'' 

Durante este periodo' los niños guardan los juguetes y materiale~ que 

ocuparon para trabajar, este periodo es importante porque a medida que el niño va 
,- -- . 

acomodando, vaciando, guardando, no sólo aprende a ser ordenado, sirm también 

aprende a, ver las cualidades de los objetos se da cuenta que existen características 

iguales y diferentes en los materiales. 

Los adultos deben de estimular al niño para que vaya limpiando conforme 

vaya terminando sus actividades y empiece otras, deben avisar unos minutos antes de 

que comience el periodo de limpieza para que los niños terminen la actividad que 

estaban realizando, al igual que en otras áreas debe haber una señal que indique el 

termino del periodo (campana o pandero), mientras los niños están guardando sus 

cosas es una oportunidad buena para hablar con ellos acerca de lo que hicieron, se 

deben de inventar juegos para que al niño se le haga divertido y no aburrido el 

periodo de limpieza, una vez que el niño ha tcnninado de limpiar su área hay que 

estimularlo para que ayude a sus compañeros que todavía no tcnninan de' limpiar su 

área. 

+ PERIODO DE RECUERDO DE EXPERIENCIAS: 

Este periodo da la oportunidad a los niños de evocar y representar lo que 

hicieron durante la fase de trabajo haciendo así que su lenguaje se enriquezca más: 

los niños recuerdan lo que hicieron hablando sobre sus acciones, mostrando algún 
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producto que terminaron o e~tuvieron'"apu~td :d~ terminar, haciendo dibujos o 

Al estar recordando los niñot~p}eriden ~de las experiencias de otr~s y.· les 

brinda la oportunidad de obte~e~ ~~s"id~~:~¿c,:~a del~ q~~ p~drfa~ realizar en los 
' . .; ·;. ~} ~<~.~'.:.~.'->: :~:"·'' -·. . '• ;·:.' · .. ·,_ ·.·.- -. 

Sl·gu1"entes d1'as .... · · .. ,_ :, ::·: · > .:';" · ·,' 
. /:·.>: ::;. ·, 

El periodo de recuerdo puede na~erse antes C>.des~¿~~-~.~:Jil_et¡p~ de limpieza; 
. ,_. \i.:.:" ·.-·:.'. •:;' . ·:, .; 

-<,~-~ 

Para que este ciclo sea provechoso .es necesario'·q~if ei.:·~~~oci6 ~~.·trabajo 
también lo haya sido, para que el niño cuente o déÍnu;stre :~o~ '~~tusiasmo la . - . . . ~ . 

. actividad que realizo. Cuando algún niño no cuente lo que hizo'pueéle ser porque no 

sabe lo que significa recordar o porque no cuenta con el lenguaje.su~clente para 

hacerlo, en ese caso el adulto deberá contar con entusiasmo .lo que eÍ r1iño'.Mzo; 

4.3.2. PERIODO DE REUNION DE GRUPOS PEQUEÑOS. 

·. ,' 

Durante este periodo cada adulto se reúne con 5 u 8 niños (dependiendo la 

cantidad global de niños que se tengan) para trab~jar e~' l~ a6~ividad~ planeadas 
·º - - ... '. 

por el equipo de trabajo para realizar algunas actividades d7' experiencia clave que 

posteriormente se tratarán. 

Los adultos planean las actividades de acuerdo a los intereses y habilidades de 

los niños, pennitiendo la expresión de ideas. Ocupan este tiempo para presentar a los 

niños nuevos, materiales o nuevas formas de .utilizarlo, para cubrir intereses de los 

niños o para concentrarse en una experiencia clave. Este periodo da la oportunidad al 

adulto de percatarse de los avances y necesidades que tienen los niños para 

desarrollar sus actividades (como el uso de tijeras). 
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En el COC los niños juegan todo el tiempo no existe la -palabra enseñar en 

sentido tradicional, sino más bien los niños aprenden y obtienen los conocimientos 

por medio de pláticas, observación y manipulación. 

La diferencia que existe entre el periodo de trabajo y este ¿erioda°'.~~-cfue en el 

periodo de grupos pequeños el adulto es el que elige la actividad qÜe se d~be'r~llliiar 
y lleva un grupo pequeño a cierta área del salón, mi~ntr~s;-~~t~~ ~l~~~i<ldo de 

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

trabajo los niños eligen su actividad y trabajan de diversas fo~as enJcis dirc'rentes 

áreas de todo el salón. 

Cada grupo pequeño de niños debe representar un corte transversal de la 

población del salón de clases, es decir; se deben incluir niños que tengan diferentes 

habilidades, edad, intereses, etc; esto proporciona un ambiente realista en donde los 

niños aprenden unos de otros. Estos grupos deben estar formados de forma 

constante, estos podrán cambiar hasta tres veces por año escolar. 

El periodo de grupos pequeños tienen un principio, una parte media y un 

final, para que tenga éxito deben existir estos tres momentos. 

En el principio: se les muestra los materiales a los niños y se les indica de 

forma muy breve y simple lo que pueden hacer con ellos, para esto es necesario tener 

los materiales a la mano y fácilmente accesibles, para no perder tiempo, una vez 

expuesta la explicación los niños deben de iniciar de inmediato. 

En la parte media: los niños se encuentran ya trabajando y el adulto debe 

interactuar con ellos, apoyando, estimulando. Para poder realizar esto es necesario 

que observe y escuche a los niños como están trabajando con los materiales, hay que 

ayudar a los niños a pensar acerca de lo que están haciendo y hacerles preguntas, se 
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debe estimular a los niños para que platiquen entre ellos y compartan experiencias, si 

algún niño no puede comenzar a trabajar hay que proporcionarle ~lgunassugerencias 

para empezar. El adulto debe. de involu~rarse ta~bién el trab~jo aI igual~·que los 

niños. También debe tener preguntas y frases ya prefabricadas. L~-dJ~a;ión~s de 1 O . •., -· _. '" 

a 20 minutos. 

En el final: debe de haber una reflexión por parte de' los niños, hay que hacer 

que los niños demuestren o hablen acerca de lo que hicieron, haga que los niños 

cuenten una historia y escríbala para que después la escuchen, algunos nifios querrán 

dibujar lo que hicieron, en caso de que la actividad siguiera al día siguiente se debe 

hacer que los niños recuerden en cómo tenninó la sesión anterior. 

Los adultos pueden apoyar a los niños ubicándose en el nivel del nífio, 

observando lo que los niños hacen con el material, escuchando lo que. los nifios 

dicen, atendiendo a los nifios individualmente, imitando las acciones de los nifios, 

hablando con los niños siguiendo la pauta que ellos establecen, animándo a los nifios 

para que realicen cosas por sí mismos, hay que sugerir que se ayuden unos.niños con 

otros, haciendo preguntas ocasionalmente. 

Los adultos deberán hacer observaciones y anotarlas .·para 'después 
' , ... , . '. -

comentarlas con el equipo, estas pueden servir para reali;~r· los ~ig~ientes planes en 

este periodo. 

" ' 

4.3.3. REUNIÓN DEL GRUPb (cIRFuZ/i;. ··· 
. . . . '• . ~· , . - . ' ' . . ·;·_,_ 

. ·'-~~-~:>,, .'>; ~ -- '· ....... ' 

Durante este periódÓ'todoslos'niñossé reúnendurante 10 o 15 minutos para 
,_ ~ . ____ .-___ ....:_-o_.:. -. :.'.;_--~-'- -.. __ ·:,.-.' ---'--'¿.:"- e_--~-'·-'·'··~-;,.. 0 ._- -··._.: ··; ,. ··-' ~ ·- _.;. • ·: ~-. -- ;· - - -· -

realizar actividades t~les ~orno cantar, bailár, apriinder ·~ tocar instrumento~ 
musicales, aquí a diferencia de tCÍdoCI ~esto del día iodos los' niños pa~ici~~~ en una 
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misma actividad al mismo tiempo, esto da la oportunidad de que el niño participe en 

grupo, comparta, demuestre sus ideas y por tanto ofrece oportun,idades sociales 

importantes. 

Este periodo puede realizarsé en cualquier, lugar que ténga espabio, como el 

patio, el área central del salón, sobre el pasto, etC: 

Los adultos son los que planearán la actividad que se va a realizar, sin 

embargo, deben de permitir a los niños intervenir y llevar el liderazgo si así lo 

desean; deben de tomar en cuenta que debe llevarse a cabo de forma placentera para 

los niños, una forma que puede ayudar es preguntándoles a los niños que les gustaría 

hacer y hacer una lista de los gustos y preferencias, los adultos deben tomar en 

cuenta los intereses de los niños, su desarrollo mental y el grado en .que están 

involucrados en la actividad. 

Se debe hacer un ensayo un día antes en la sesión de· equipo para· qüe no se 

pierda el tiempo recordando algún juego o canción, los adultos también deben 

sentirse cómodos y seguros de lo que están haciendo, se deben tener varias 

alternativas en la mente por si falla la actividad planeada, debe darse cuenta de las 

cosas favoritas del niño para aquellos días que parece que nada da resultado, hay.que 

comenzar con los niños que ya hayan tenninado la actividad anterior y de la 

oportunidad de que los demás se vayan uniendo conforme terminan su anterior 

trabajo, ya que los que terminaron rápido están ansiosos de empezar y si tienen que 

esperar 5 minutos a que el grupo este completo pueden perder el interés y el 

entusiasmo. 
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4.3.4. PERIODO DE ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE. 

Durante este periodo los niños pueden gritar, saltar, brincar, resbalar, correr, 

lanzar, etc; también puede experimentar con las cosas de la naturaleza como re~oge~ 

hojas, piedras, corcholatas, botellas, buscar insectos, flores, etc. 

' ' ' 
~ ' . . 

Los adultos deben de participar activamente con los niños jugando~· y platicar 

acerca de lo que están haciendo, ayudarlos a resolver problemas y ít,all1pliar. sus 

actividades. 

4.4. EVALUACIÓN • 

En el Curriculum con Orientación Cognoscitiva no se realizan exámenes 

escritos para evaluar a los alumnos, sino que se lleva a cabo por medio del RON 

(Registro de Observación del Niño) y éste se basa en el registro de anécdotas y el 

, i trabajo en equipo de los adultos. 

4.4.1. TRABAJO EN EQUIPO,. 

Para que la planeación tenga el resultado del programa óptimo que se busca, 

es necesario que exista un equipo de trabajo, integrado por todas las personas que 

forman parte del proceso del aprendizaje en el niño, es decir; debe de haber 

retroalimentación. 

"La retroalimentación es el proceso de dos o más adultos comentando y 

analizando una situación observada con la intención de descubrir qué oportunidades 
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para el desarrollo del niño están presentes y encontrar maneras de apoyarlas y 

ampliarlas"1º8 

Para que el trabajo sea rcahncnte benéfico para todos y sobre-todo para los 

niños, se sugiere que los adultos hagan una división del trabajo y compartan las 

experiencias con los demás. 

Otra forma puede ser que cada persona que forme, el · eq~Ípo tome· la 

responsabilidad de una área dél salón de clases o un momento de l~ ruti~a di~ria, 
tiempo después puede hacerse una rotación del trabajo. Es importante que para evitar 

problemas establezcan un horario de reunión qu~ sea consistente Y'ªC~~tado por 

todos. 

Al reunirse el equipo de. trabajo comparten observaciones realiza.das_ a los 

niños y diseñan estrategias para apoyarlos ya sea en grupos pequeños o simplemente 

incluyendo algún material en el salón de clases. 

Según Mary Hohmann los principios de observa~ió~ y tetroaÜm_cntaciÓn son: 

l. Los niños son suJetos de' observación que permiten ver el desarrollo del 

niño en acción. 

2. El currículum guía la observación tomando como base los ingredientes del 

aprendizaje activo, los principios del arreglo del salón de clases, las 

secuencias y roles de la rutina diaria y las experiencias clave. 

3. las observaciones registran detalles faciales. El escribir o tomar videos de -

lo que hacen los niños permite tener acciones más detalladas y evitando así 

olvidarlas. 

'º' ROBERTO BAROCIO G., El Proceso de Obseryacjón- Evaluación - Planeacjón en el Curricu!um High -
Scope, Edit. Trillas, México, ! 996, pág. 29. 
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4. La retroalimentación debe ser reciproca qúe implica el diálogo, es decir, 

hablar, escuchar, dar y rccibir. 109 

4.4.2. REGISTRO DIARIO DE ANECDOTAS. 
,'"-

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

En el COC los ·adultos r&ali~~ \Ii~;iarh~~te ánécdotas, que son registros 

breves de lo que hacen ~ di~~~·Ios:·~iftÓ~ i~r.a?t~ eLdía, no hay. un momento 

especifico. para · elabo~arl~s; ~n· ~ual~llier•~ó·~~~~~. ·el ·n{fio puede· hacer• algo de 

importancia en donde refleje su nivel deaprencÍiZaj~'.· '< 
>.- '.; ·.", •' '.·~:.:--::· 

Por eso es necesario. que los pr~fes~L i~t:~~~~ la .~;·lboraciÓn de anécdotas 

como parte de sus actividades natur~l~~·<l,uranté~l~~f· ur . 
Para elaborarlas es necesa~io q~e ~l ré~st~Ó conterig~: .· 

\·;>__~-: ~~--- > .---.:)' -
: '··-·-· 

- Contexto:· fecha, lugar· (área), momento de la'. n.iiiria (tÍ'a?ajo, limpieza, 

pequeños &fupos,etc) nombre det niño. 

- Cuerpo: lo hace o dice el niño. Cuando se. escribé:Ío 9lle/dice el niño es 

importante que se escriba con las palabras tex,tÍ:laié~ d~t'nii1b. 'se .debe de 

escribir de manera breve, especifica y factual; 

- Final: hay que considerar si en la actividad e~i~tió final'.~ un re~ultado, es 

decir; si el niño logró alcanzar su objetivó o no. " 

Las anécdotas ofrecen al adulto: 

- Identificar experieneiás .. claves, que pOsteriormente le servirán para la 

evaluaciónqué_se re.~.ti~a de. los niños. 

009 MARY HOHMANN, o·p. ci1.; págs> 139· 168. 
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-AYuda'a centi'arse en lo que realmente les gusta y quieren Jc:lsriirlos y así 

poderlo apoyar realizando planes de acuerdo a esos intereses. 

- Ayuda a reconocer las fortalezas y debilidades de los nifios. 
:,' .. ·.;,. 

- Ayuda a reconocer las fortalezas del· programa y· que .cosas•· hay.· que 

modificar tanto en rutina como en materiales. 

- Ayuda. al·. ridulto a descubrir a los niños que no ~stán itenié~~~ 's~ficiente 
atención por parte del adulto, ya que.en su'forilt~~6~~c{· .. ~~é~~ot~~ tiene 

-·; ¡~ '·~""-<· - ·:y:: 
pocas. .,, ,, ... ,.,.·,· .... 

- Ayuda para identificar las necesidades de ensefiriri~~~·~~~~ciÍaciÓn fut~ra. 
. .••' .. -., .• -,. .. :,·,,·_ :<{' _. -- :· - ,-

- Proporciona una forma de recolectar · inforrÜÍICió'n':~'para· c~mplétar ·el 

instrumento de evaluación (RON). 
·.:,'·, V ,_/.<~~-:(··.··, ·. . ' ·. :f,.;:- ;- " 

'"<: :· .. ·-~ .; 

- Pennite al adulto observar el progreso ydesat'f()11&de,Jri~niños a 1() largo de 

un periodo de tiempo. 

- Permite al adulto desarrollar una obser\iii~iÓi;: ribjeti~~~ 

A continuación se dará un ejemplo de una anécdota: 

8-03-2000 A.H. TRABAJO ULISES 

GIRA LA PINZA Y LOGRA INSERTARLA. 

4.4.3. PLANEACIÓN DIARIA. 

Para cubrir las expectativas del programa es necesario que se realicen planes 

anuales y planes diarios. En los planes anuales se da una visión global de las 

actividades a realizar durante el ciclo escolar, es decir; fiestas navideñas, fiestas 

patrias, cte. 
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En los.jardines preescolares tradicionales para hacer un plan, los adultos 

deciden el tema que se tratará en la semana; todas las actividades que realizan las 

hacen con el fin de que se cumpla el objetivo planteado. Esto hace que los temas no 

siempre sean significativos para los niños y por tanto se pierde la op.ortunidad de 

apoyar el aprendizaje del niño. 

A diferencia, en programas con orientación cognoscitiva, los adultos toman 

como base el registro de anécdotas donde" ... identifican los intereses y habilidades 

del desarroll~ de los niños, luego estructuran su plan con base en ello. A través de 

este proceso, se. utilizan las experiencias clave de High Scope para clasificar el 

significado en términos de desarrollo de las acciones de los niños y para sugerir 

experiencias relacionadas que pueden ser apropiadas para los niños".' 10 

El adulto toma las observaciones que hizo durante el día y crea planes para el 

día siguiente. En caso de que el equipo de trabajo se reúna diariamente se.pueden dar 

a conocer las ·observaciones más relevantes y con la colaboración de todos se buscan, 

se sugieren más de una alternativa para abordar el tema. 

4.4.4. EVALUACIÓN DEL NIÑO (RON). 

La propuesta de evaluación de High Scope es un sistema de notas anecdóticas 

sobre las actividades diarias de los niños, luego se clasifican en nueve categorías 

seg(m los rubros de experiencias clave del currículum (.lenguaje, clasificación, 

representación, seriación, número, espacio, tiempo, moyimiento y desarrollo social); 
;,-, :·,(· ,;_,_ ·.: 

también puede utilizarse el formato RON (Registro de. Obser\Íación del Niño), el 

cual está dividido en seis áreas (iniciativa, relacio~es'soci~les,· representación 

creativa, música y movimiento, lenguaje y lecto - escritura; lógica y matem.áticas). 

11º ROBERTO BAROCIO G., op. ci1., pág. 14. 
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El RON (Registro de Observación del Niño) es: 

Un documento observacional que registra el desarrollo del niño. 

Es aplicable a niños de dos años y medio a seis años. 

Los ítems están ordenados de mayor a menor complejidad. 

Se aplica al inicio, a la mitad y al final del ciclo escolar. 

Es un instrumento donde el padre de familia puede tener un panorama más 

amplio en cuanto al desarrollo y conductas del niño, sin obtener 

puntuaciones numéricas o escalas de evaluaciÓn.1.
11 

4.5. INTERACCIÓN NIÑO-ADULTO. 

En el Curriculum con Orientación Cognóscitiva es muy importante. la 

interacción que debe de existir entre los adultos y los. niños, en estese ~omparten . . . 

responsabilidades, tanto para el orden (disciplina), para eltrabajo, para hablar, ~te. 

4.5.1. ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN. 

l. Los niños y los adultos comparten el control. 

2. El rol del adulto es apoyar y participar. 

3. El contenido es en base en las experiencias clave, la iniciativa del niño, 

materiales y el diálogo entre compañeros y el adulto. 

4. Permite tener un aprendizaje activo. 

S. se da la oportunidad de solución de problemas, por medio del enfoque de 

solución de problemas.112 

111 Antología copilada en el Diplomado impanido por el lnstilulo High Scope, Educación para el desarrollo 
Humano. 
112 lbid. 
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4.5.2. APOYO DEL ADULTO .. 

El adulto en el COC, no es igual .al maestro.de úna éscuela tradicioriaÍ donde 

él es el responsable, el que planea ydi~ige t~d~~ la~ ~~ti~lcl~cles q~e ~~varia ~eaÍizar 
durante el día. Las siguientes líneas meri~i~~~~á~ e{papet ~~~·d~~emp~~; elddulto. 

,. , ., ...... ,, .. , 

. . ; . - ·. -:·· ·'.:" ' . ' 

1. El adulto interviene y juega con el nifio Gu~ga con el riiño y ~omo ni.ño). 

2. Todo el tiempo tienen un contacto visual y fisico con l~s niftos; 

3. El tono de la voz, el lenguaje y el volumen que emplea : el adulto 

proporcionan al niño un ambiente de confianza. 

4. Respeta las actividades del niño, no lo interrumpe. 

5. Su labor es observar, escuchar y apoyar. 

6. Existe una comunicación eficaz, le da la oportunidad al niño a pensar y 

responder cuando se le hace una pregunta. 

7. Pcnnite la iniciativa y la creatividad del niño. 

8. Permite y motiva la solución de problenws. 

9. Cuando el adulto se dirige a los niños, sus preguntas son: 

- concretas, en base de lo que el niño hace y dice. 

- abiertas. para que el niño piense y responda. 

- contestando devolviendo opciones. 

10. Cuando el niño no puede realizar su plan de trabajo tendrá que ayudarle a 

realizarlo. 

11. Si algún niño le cuesta trabajo integrarse a las actividades en equipo, la 

maestra deberá de ayudarlo, y convencer a los demás niños de las ventajas 

que les proporcionaría el trabajar con el niño nuevo. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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12. Y la más importante labor del adulto es " ... reconocer y apoyar eI trabajo 

de un niño, no solamente cuando el niño ha tcnninado con una actividad 

sino a lo largo del proccso". 113 

4.5.3. ACERCAMIENTO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS AL 

CONFLICTO. 

Cuando llega a presentarse una discusión entre los niños por algún material o 

por alguna otra razón el adulto debe escucharlos y ayudarlos a que todos den una 

solución al problema, en caso de que ellos no sugieran ninguna, el adulto debe 

ofrecer algunas alternativas para resolver el problema, no se les grita ni se impone un 

castigo antes de hablarlo. 

Las dos ideas principales que se deben tener en mente para manejar conflictos 

que surgen durante el periodo de trabajo son: l. Ayudar a los niños a encontrar 

fonnas de conductas alternas y planear actividades más accesibles para si mismo; en . . 

lugar de subrayar la "majadería".2. Prever los posibles conflictos, ayudando.al niño· 

antes de que se meta en líos. 

son: 

Según Evans Betsy las estrategias para el manej_o de· sitúacio'iies preventivas 

1. Mantener las expectativas de. conductas adecuadas de· acuerdo con el nivel 

de desarrollo de los niños. 

2. Tener muchas posibilidades de juego,. proporcionando el material 

suficiei1te y al alcance de los niños. 

"' lbid., pág. 112. 
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3. Establecer límites claros para la conducta de los niños, utilizándolos 

constantemente y explicando las razones del por qué son importantes: 

4. Establecer una rutina consistente. 

5. Modelar las formas adecuadas de interacción con otros y del uso de 

materiales. 

6. Planear'. las transiciones cie una actividad a otra:. 114 

. . . 

Al igual la autora Evans proporciona u!l~ li~ta de estrategias para evitar. el 

conflicto en el nifto, también aporta pasos para la resolución de conflictos, éstas son: 

1. Aproximarse a la situación con tranquilidad, observando lo que sucede y 

preparándose a sí mismo para un comentario positivo. 

2. Reconocer los sentimientos de los niños y obtener información. Describir 

los sentimientos que observa, luego hacer preguntas abiertas dirigiéndose a 

uno de los niños, luego a otro y escuchar cuidadosamente los detalles. 

3. Volver a plantear el problema de acuerdo con lo que dijeron los niños. 

Hacer preguntas que pueden clarificar más el problema. 

4. Pedir a los niños ideas para la solución. Prepararse par11 sugerir usted 

mismo algunas. 

5. Volver a plantear la solución de propuestas y pedir que tomen una 

solución. 

6. Animar a los nifios a finalizar el proceso. 

7. Estar preparado para dar apoyo y seguimiento.1 u 

,,. lbid., pág. 120. 
"' lbid. 
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4.6. RELACIONES ESPACIALES. 

Según el autor Webster el espacio es ''. ... el ámbito ilimitado donde se 

encuentran contenidas todas las cosas; una identidad tridimensi,onalquese extiende 

sin fronteras en todas direcciones y que es el campo de Ios, objetos 'fisicos, los 

sucesos de su orden y relaciones". 116 

Existen dos tipos de relaciones espaciales las simples coíno identificar la 

posición de las cosas y las complejas como la lectura o la· escritura~ 

Las relaciones espaciales se deben de ,ir exper{1ne,ntanclo y representando, 

ningún niño nace ya con los conceptos de espacio si~o ~~e Jbs"clescubre p~r medio 

de la resolución de los problemas a los que se enfrenta,_ esto por supuesto necesita de 

tiempo. 

En la etapa sensomotriz: el b~b~_apre~de-gradualmente a seguir con la vista 

los objetos; aprende a mover su cúéÍpo pa~a buscar las cosas que están fuera de 

campo visual; aprende a 1Í1an,i~u\~{,:1cis ~!;jetos para verlos desde diferentes 

posiciones, cuando empieza a caminar' apre~de que él está ubicado en el espacio; el 

niño ha desarrollado ya la habilidad de representar el espacio mentalmente. 

Etapa preoperacional: el niño explora activamente las relaciones de 

proximidad y separación. La proximidad es la cercanía o lejanía que tienen los 

objetos; la separación consiste en darse cuenta de que cuando los objetos están lejos 

ya no forman parte del otro; sin embargo Piaget opina que estos juicios de los niños 

116 lbid., pág. 298. 
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están influenciados por la presencia de barreras que tienen. Después una vez 

comprendido la proximidad y la seriación se llega' a tener orden. 

_· . . ·' ~· <.- ~ -_ 

Aunque los juicios no son precisos el niño aprende a describir dónde están las 

cosas, la distancia que'.~ªY.:<:~t~~ ~l!a §)~. ~freC:~i<)ll en la que se mueven; empieza a 

usar las palabras como dentro :y. fuera; tratan de med.ir distancias, el orden espacial 

empieza ya a te~er~~nÚdo: 111 
' • 

,, ¡ 1 1 

4.6;1. EXPERIENCIAS CU VE. 

* Unir y separar cosas: 

En la edad preescolar los niños se van percatando de la relación de los objetos 

mediante el acoplamiento de· estos por medio de la experimentación. Tienen 

problemas para calcular el acoplamiento de los objetos a menos que la diferencia sea 

obvia. 

Para reforzar el aprendizaje el adulto debe: 

- Proporcionar materiales que puedan separarse y. acoplarse;·. proporcionar 

materiales para que los niños hagan sus propios juguetes acoplables y iies~rinabl~s. 
proporcionar tiempo para que los trabajen con los materiales, estiillula.r a:.Ios niños 

para que hablen de la forma que utilizaron el material al acopla~los~cl · se~ar~los, 
darle sugerencias cuando el niño se encuentre en dificultades.araJo~lar /5~¿ar~r. 

. . ... - --- '/'' -· . 
planear actividades en los pequeños grupos para acoplar y separar obJeios .. · .. 

* Reordena~'; dar nueva forma a los objetos: 
.·. ' .;" 

Los niños en.la edad preescolar no pueden mantener en la mente el proceso de 

cambio de !Os objetos, se concentra en los objetos de antes y después pero no en el 

111 lbid., pá3. 298 y 299. 
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intervalo, pero entre más oportunidades tenga el niño para ejercitar el. proceso de 

transfonnación contará con más bases para la utilización posterior de las masas y el 

volumen.' 

Para reforzar el aprendizaje el adulto debe: 

- Proporcionar materiales que puedan ser reordenados y configurados como 

plastilina, barro, globos de harina, etc., estimular a los nirios para que hablen acerca 

de la fonna en que reordenan y reconfiguran las cosas esto le dará la oportunidad de 

percatarse más de lo que hicieron, describir los cambios que sufren los objetos a los 

niños que no pueden hacerlo por si solos, estimular a los niños para que intenten 

diferentes formas de reordenar y remodelar las cosas, trabajar con ellos 

demostrándole las transformaciones.de Jos objetos que sean más complejos. 

* Observar y describir diferentes puntos de vista especiales: 

A medida que los niños van creciendo van teniendo máyór capacidad para 

hacer sus movimientos de coordinación gruesa, y comienza a inventar posiciones o~ 

posturas para poder visualizar los objetos desde diferentes puntos de vista espaciales. 

Para reforzar el aprendizaje los adultos deben: 

- Proporcionar materiales y equipo para ver desde diferentes puntos de vista 

espaciales, estimularlo para que vean las cosas desde otros ángulos poniéndolos en 

diferentes lugares, estimularlos para que describan como ven las cosas desde su 

punto de vista espacial, en caso de que no pueda hacerlo hay que intervenir en su 

juego y ayudarlo a hacer las observaciones, tomar fotografias de las cosas y lugares 

desde otros puntos de vista espaciales, estimularlos para que hagan dibujos acerca de 

lo que están viviendo, hacer paseos y excursiones en la que los niños puedan 

experimentar diferentes puntos de vista espaciales. 
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* Experimentar y describir las posiciones, direcciones y distancias relativas 

de las cosas: 

Cuando los preescolares comienzan a reordenar los objetos los empiezan a ver 

desde otro pun!o de vista espacial también comienzan a utilizar las palabras que 

describen las relaé:iones espaciales (posición, dirección y distancia); sin embargo las 
-- - .-· - :. . . 

palabras c'orno s'obr~, fuera, arriba, abajo, en el fondo, enfrente, atrás, en el centro, 
',''' .. . - . . -

etc; son '.bastante' confusas el 'problema rad,ica en que; los prees,c~lares deben de 

imaginarse,qué ~alabra utiliza~ c~1mcto',1~s§~_~J~ts{,~'.~¿&~~t~il1j"~~ ~iért~(posi~ión 
ya que se pueden déscribir de muchas~'tbnrias: Eljuició qííe re~iJ~ri !Os niños van a 

~-··· -., __ ,·~ .·, {~'~::\ ~-~'.-t- ' :·_.','· 

ir de acuerdo con las barre~as~.uei~r, is~~~(; '.:: ,',•,,' /;,••• 
- y•,;;·· 

~·;ro:::~::: •=z:i;~i;füfü'~~f lbft~rifld,;1;, I• ó~~;d•d p•ro 
estimular a los niños para' qué: él;~é~í~an\_las'posi7iones: direc~iones y distancias 

~f.~~~::::::¡~tf lt~~~~~r~~~l~E~jili:I· 
* Experin'.eAtar);e;r~sbftd/el~;o)i~ ~~efpo: , , 

Cuandoiós,~Iño's t~~~ajÍin cg~ m:te~Í~l;s'aumenta su conoci~iento de lo que 
'-··· - ;-'•"··- ,·--.·. '.· -,,- , ... ' 

puede realizar_ su 6t16r¡:íci' :?árii~~ más se perc~ten de esto más se percatará del espacio 
-_ .. ·.,,_'.· :_-.. ', -.:, .. ··~-·-: ' - r":-' ':•- -i ·:·, ·:· :.- . ' 

que hay a su aÚedeclor y la rela'dón espacial que tiene con los objetos. 
. __ ,' . - ··::º_:··_:_·:::::~ ·.. .·' -~ .. -~_-,·· _-

Para refo~ar,el a;reridiz~j~Jos adultos deben: 

- Proporcion~rPJJortíibidaéles para que el niilo use su cuerpo en una variedad 

de formas~ proporciona~'01ateri~les que ayuden a los niilos a aprender la forma en 

que este int~gradO ~u c~e'r-po, 
0

ayudar a los niilos a aprender el nombre de las partes 
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de su cuerpo, ayudar a los niños a hacer comparaciones con el cuerpo_ de_ otras 

personas para ~e; slmilit~d~; ;diferencias. -

*Aprender a localizar las cosas en el salón de clases, en la casa y en la 

colonia: 

Desde el momento que a los niños se les da la libertad de moverse al sitio que 

desean comienzan a localizar rápidamente los objetos y más aun cuando la 

disposición del salón es constante; aprenden también a localizar lugares dentro de su 

colonia y dentro de su casa. Esto les dará la posibilidad de desarrollar su sentido de 

localización y posteriormente hacer sus propios mapas. 

Para reforzar el aprendizaje el adulto debe: 

- Dividir el salón de clases en diversa áreas de trabajo, ir ocupando el material 

y paulatinamente ir aumentando estos, se debe contar con el tablero correspondiente 

para cada área de trabajo para que el niño haga su plancaeión, hay que incluir juegos 

en los periodos de pequeños grupos en donde los niiios tengan que localizar los 

lugares donde se colocan los objetos, organiwr excursiones a pie o en transporte 

para que los niños observen los diferentes sitios que existen dentro de la colonia. 

* Interpretar las representaciones de las relaciones -espaciales en -dibujos, 

ilustraciones y fotografías: 

Los preescolares deben de tener experiencias directas con las relaciones 

espaciales en superficies planas, entre más sea su experiencia menor dificultad 

tendrá para describirlas, al proporcionarles ilustraciones, fotografias, dibujos con los 

'¡ que han tenido experiencia con la realidad mayor será su comprensión. 

i 
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Para reforzar el aprendizaje el adulto debe: 

- proporcionar una variedad de materiales pictóricos como libros, revistas, 

fotografías, postales, etc, estimular a los niños para que hagan coml?aracioncs de las 

personas, objetos o paisajes con las ilustraciones o fotografías, estimular a los niños 

para que describan las relaciones espaciales en sus dibujos .. 

*Distinguir y describir /as formas: 

Los preescolares empiezan a clasificar, dibujar, moldcar,etc; según las formas 

de los objetos aun sin saber el nombre de estas como círculo, cuadrado; 

posteriormente empieza a combinar las líneas con las formas en sus dibujos. 

Para reforzar el aprendizaje el adulto debe: 

- Proporcionar materiales con variedad de formas distinguibles, estimular a 

los niños para que hagan sus propias formas, hablar con los niños durante el 

transcurso del día acerca de las figuras que hacen, estimular a los niños para que 

observen y hablen acerca de las fonnas que tienen los objetos. 

4.7. MUSICA Y MOVIMIENTO. 

Phlillis Wcikart opina que las experiencias de movimiento no son únicamente 

importantes para el desarrollo físico del niño, sino para fortalecimiento de las 

habilidades sociales y cognitivas, ofrecen además una práctica para atender y seguir 

instrucciones y para relacionar el lenguaje con el movimiento.118 

A lo largo de los años se ha observado que los niños actuales tienen mucho 

menos capacidad para seguir un ritmo, seguir instrucciones sencillas de 

111 Antologfa Copilada en el Diplomado impartido por el Instituto High- Scope, Educación para el Desarrollo 
Humano. 
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·movimientos, lograr equilibrarse, etc; esto ha sido a consecuencia de la influencia 

excesiva de la televisión, los niilos pasan demasiado tiempo observando programas 

más que escuchar música por ejemplo. Otro factor influyente es la disminución de 

tamaño en los que integran la familia, ya no existe esa imitación de parte de los 

hermanos pequeños con los mayores, por lo tanto no existe la posibilidad natural ·al 

juego y más aún cuando los niños son llevados a centros educativos donde el espacio 

y la supervisión no es la adecuada. También la carencia de áreas verdes cercan.as a 

casa ha tenido repercusión en la falta de habilidades de movimiento en el niño. 

Para que una actividad de música y movimiento tenga éxito, es necesario que 

exista: lenguaje, equilibrio, coordinación, fuerzá, práctica independiente y nivel de 

dificultad. 

,,/ ' 

Las experiencias claves promueven la interacción social, la representación, la 
< , •• -..·,. ' 

clasificación y seriación (matemáti.cas), el movimiento, el lenguaje, relaciones 

temporales. 

Por tener una estrecha relación o ser inuy claras se darán las. sugerencias de 

manera global. 

Moverse sin cambiar de lugar, moverse de un lugar a otro,· moverse con 

objetos, describir movimientos, interpretar instrucciones de movimiento, expresar 

creatividad en los movimientos, sentir y expresar el compás, moverse junto con los 

otros al compás, responder a la música, producir y describir sonidos, tocar 

instrumentos musicales simples, cantar. 
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Para reforzar el aprendizaje el adulto debe: 

- Los niños deben de llevar a cabo diferentes activ.idades qu.e no implique 

locomoción, todas deben de efectuarse sin cambiar el punto de apoyo, pueden crear 

juegos como dar palmadas lentamente con las manos simultáneamente en diferentes 

partes del cuerpo, diciendo el nombre de cada una de aquellas que van tocando; dar 

palmadas en la espalda del compañero siguiendo el compás de la música; cantar los 

nombres de los niños o palabras que sean de su agrado, escoger una canción y 

modificarla con palabras inventadas, proporcionar todo tipo de material que pueda 

producir sonido como papel periódico, cascabeles, botes, campanas, platillos, 

panderos, etc; contar con objetos como aros y listones grandes para que los niños 

caminen moviéndolos e inventando una canción; en tomarse todos de la mano y 

seguir todos el compás de In música; escuchar diferentes sonidos y descubrir de qué 

se trata y después reproducirlos ellos mismos. 

Todas estas actividades se pueden implementar principalmente en el periodo 

de circulo, sin embargo; se sugiere que este material se tenga a la disposición de los 

niños. 

Con esto se da por tenninado las. características esenciales que integran el 

método del Curriculum con Orientación Cognoscitiva. 

Como se pudo observar el. método del COC por su estructuración brinda 

grandes ventajas en el desenvolviÍniento del niño en aspectos como la lecto -

escritura, número, seriaciones:ctasific~ciimcs, relaciones espaciales, tiempo, música 

y movimientos, entre otros: 

El Curriculum con Q~i~~tiiclón Cognoscitiva o High Scope pennite en general 

que el niño sea un verdadero niño y esto se logra ofreciendo por éste método la 
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oportunidad de respetar la ca.pacidnd y la evolución d~Laprendizaje de cada niño; 

p-cro principalrnent~ ofrece la posibilidad de que el niño "aprenda" pero so.bretodo 

que "disfrute" de su aprendizaje. 
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CAPITULO S. 
PROGRAMAPARALOSFORMADORESDELA 

EDUCACIÓN E INSTRUMENTO DIDÁCTICO A LOS 
PADRES DE FAMILIA EN APOYO AL PROCESO DE 

LA LECTO-ESCRITURA EN EL CURRICULUM 
CON ORIENTACIÓN COGNOSCITIVA. 

Debido a la experiencia laboral y a la investigación realizada a uno de los 

Institutos donde se imparte el método del Curriculum con Orientación Cognoscitiva 

( High-Scope ) se percato que dicho método esta en un proceso de difusión en la 

ciudad de México, por lo que muchos profesionales de la educación y padres de 

familia lo desconocen, a pesar de que este proporciona grandes posibilidades 

educativas y sobre todo en la lectura y la escritura de los niños en preescolar. 

De acuerdo con lo anterior en este capitulo se da un programa a fin de 

sensibilizar a los profesionales de la educación ( docentes, directores, pedagogos, 

educadores) sobre el método. Así como también involucrar al padre de familia en la 

educación de sus hijos aportándole y dándole formas que faciliten y refuercen el 

aprendizaje de la lccto-escritura en casa a partir de un instrumento de información 

sobre el método del Currículum con Orientación Cognoscitiva. 

5.1. FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA. 

El programa toma en cuenta las fonnas de trabajo y organización del nivel 

preescolar y esta p~nsado para que el docente pueda llevarlo a la práctica. Sin 

embargo, no cumpliria con los propósitos de la educación preescolar sino se sitúa al 

niño como centro del proceso educativo. Dificilmente podría el docente identificar 

su lugar como parte importante en el proceso educativo si no posee un sustento 

teórico y no conoce cuales son los aspectos más relevantes que le permiten entender 

como se desarrolla el niño y como aprende. Es por esto que ha tenido un peso 
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determinante en la fundamentación del programa la actividad misma del. desarrollo 

infantil, tanto en su desarrollo fisico, afectivo, intelectual y social. 

Una labor tan importante como es el impartir educación , • rio puede 

improvisarse, sino al contrario se debe planificar y estructurar cuidadosamente para 

lograr mejores resultados. 

Por ello se dispone de un instrumento que presenta, seleccionados y 

estructurados los conocimientos y actividades. 

Este instrumento es el PROGRAMA el cual es una.. " gula general, para 

estimular y dirigir el trabajo"119 

El programa posee un enfoque educativo al buscar intencionalmente 

desarrollar habilidades y actitudes socialmente necesarias, de modo que permitan 

satisfacer sus necesidades y ampliar los espacios de integración social. El programa 

propone el contenido: conocimientos y actividades que el docente debe adquirir para 

desarrollar y aplicar los resultados que se desean obtener. 

5.2. ELEMENTOS DEL PROGRAMA. 

Los programas están organizados de acuerdo con la técnica de programación 

por objetivos, el cual se interpreta así: 

1. Objetivos generales . 

j Considerados como las. metas educativas más amplias, propuestos para ser 

l alcanzados, en forma sistemátizada, a través del óptimo desarrollo del programa . 

.1 
, ,. JOSE DE JESUS VELAZQUEZ SANCHEZ, El Programa en In Escuela Primaria , Edil. Varazén, México, 
1988, pág. 4 
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2. Objetivos particulares. 

Referentes a cada una de las esferas (11sica, psicológica, social y cognoscitiva) 

del desarrollo integral , consideradas de manera continua, progresiva y articulada. 

3. Objetivos específicos. 

Estos se derivan de los objetivos particulares y son considerados como los 

conductas precisas que se desean obtener, después de haber realizado las actividades 

que se sugieren para lograrlos. 

4. Actividades que se sugieren . 

Estas sugerencias tienen la finalidad de orientar y facilitar la participación 

como conductor y animador de las actividades que deben realizarse, siguiendo un 

ordenamiento lógico y/o un procedimiento didáctico, para alcanzar las conductas 

enunciadas en cada uno de sus correspondientes objetivos específicos. Dichas 

actividades pueden ser adaptadas, ampliadas y/o sustituidas, tomando en cuenta las 

posibilidades del grnpo y procurar no apartarse de los objetivos específicos y 

particulares que se proponen alcanzar. 

5. Evaluación. 

El proceso de evaluación se establece dentro de los objetivos de cada tema, 

principalmente de los específicos. Esto permitirá evaluar y registrar oportunamente 

el grado de avance alcanzado por cada uno de los participantes. 

6. Material. 

Son los elementos de apoyo que se requerirán para hacer más optimo el 

desarrollo del programa. 
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7. Tiempo. 

Es importante marcar· un tiempo especifico para cada actividad a fin de 

cumplir y cubrir la estructura del programa. 

-- ·. .. .· : -/·'.::·· '/·:.>-'' 
8. Bibliograjia. Es la descripción de libros, de sus ediciones. 

Los elementos del programa están constituidos' por .un conjunto de 

conocimientos y actividades que dan como resultadÓ los m~dio~ adecuados para 

alcanzar las metas. 

5.3. PROPUESTAS DEL PROGRAMA DEL MÉTODO DEL 

CURRICULUM CON ORIENTACIÓN COGNOSCITIVA. 

Partiendo de la investigación que se ha venido desarrollando el Ctirriculum 

con orientación Cognoscitiva es un plan de estudios que parte .de':una manera 

diferente de pensar acerca del aprendizaje y de la enseñanza, que propor~i~~a metas 

y estrategias, además que plantea retos para el maestro; no se-apr~ndefá.cillÍienté ni 

puede dominarse después de tomar un curso o antes de. que'el:dÓé~n~é: lo haya 

aplicado. 

Para llegar a la aplicación del programa es necesario pensar en unambientc 

educativo que se ajuste a las .necesidades de 16s ~d~cent~s\ que pueda 

retroalimentarsc; ya que este se convierte en el creador de su propio programa 

educativo y de formación. 

El apoyo al proceso de desarrollo del maestro, se ha convertido en la meta 

fundamental del programa y compartir con el maestro este proceso. 
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Lo fundamental es lograr la aplicación de las características que definen al 

Curriculum con Orientación Cognoscitiva; la meta es apoyar al maestro para que 

logre los cambios que se requieren para aplicar el programa, establecer un ambiente 

que apoye este proceso de cambio personal. 

5.4. PROPUESTA DE UN INSTRUMENTO DIDÁCTICO ENFOCADO 

A PADRES DE FAMILIA. 

Debido a la experiencia laboral y las prácticas realizadas en el Instituto sobre 

el método High-Scope, se ha percatado que dicho ·método está en el proceso de 

difusión en la ciudad de México, por lo que muchos pr_ofesionales de la educación y 

padres de familia lo desconocen, a pesar de ";c¡~:e.' éste proporciona grandes 

posibilidades educativas y sobre todo en la leciüra··y ~~critura de los nifios en 

preescolar. 

Al ver la importancia que tiene el difundir este método por el bi.enestar de los 

nifios, se tomó la decisión de crear un tríptico, con el fin de infom1ár pero sobre todo 

proporcionar sugerencias a los padres de familia para que ayuden a sus hijos en el 

proceso de la lecto-cscritura. 

El objetivo que se persigue consiste en que los padres de familia conozcan del 

método High-Scope; pero principalmente darles orientaciones para que apoyen a sus 

hijos en la lccto-cscritura. Además de concientizarlos del papel tan importante que 

pueden tener para ayudar a que el nifto le guste, busque y disfrute el leer y escribir. 

El tríptico se les proporcionará a padres de familia que tengan hijos pequefios 

( desde los 2 años hasta edad preescolar) que formen parte de un jardín de nifios a 

preescolar. 
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5.4.J. DISEÑO DEL INSTRUMENTO. 

En cuanto a la elaboración del tríptico, su finalidad esconnota~' (mandar el 

mensaje) la forma en el que el niño maneja el material y en srsu ~p~~·~dizajé, siendo 

éste perfectible y no perfecto. 

Los colores ocupados son el verde, rojo y azul. La función de éstos en el área 

de diseño gráfico son: el rojo sirve para llamar la atención de las personas, el verde 

expresa dinamismo y el azul significa libertad; siendo éstos una de las características 

del método High-Scope " Material atractivo, dinamismo y libertad de pensamiento 

y utilización del material". 

La tipografia empleada en la primer cara dennota los trazos libres del niño y 

la aplicada en todo lo restante del formato es sencilla y de fácil lectura. 

La metodología que se siguió fue de lo general a lo especificó~ es decir, se 

comenzó explicando de dónde surge el método, qué propone en cuanto al ácomodo 

de las áreas de trabajo aplicadas dentro del hogar (teniendo un lugar específico 

pudiendo ser en su cuarto como una alternativa), el arreglo del cuarto se sugiere que 

se siga tal cual está diseñado, esto debido a que el área de construcción y tranquila 

requieren del menor tránsito posible (para que no destruyan el trabajo del niño y la 

otra porque necesita silencio y tranquilidad respectivamente) y el área de arte 

requiere estar cerca de un depósito de agua (baño); posteriormente se dan a conocer 

de una forma sencilla las características del aprendizaje activo y por último se dan al 

padre de familia sugerencias para que de una manera fácil y cotidiana apoyen a sus 

hijos en la lccto-cscritura. 
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5.4.2. INSTRUMENTO DE EVALUACION. 

Se utilizará como instrumento de evaluación un cuestionario con preguntas 

tanto abiertas como cerradas; dicho cuestionario se repartirá junto con el tríptico, 

recogiéndolo tiempo después para realizar la evaluación. Las variables a investigar 

son: el fondo y la fonna del tríptico. 

En lo que se refiere al fondo se evaluará si el contenido fue suficiente tanto 

para la información general del método High-Scope, para la lecto-escritura y 

sugerencias dirigidas a apoyar el proceso de la lecto-escritura. Para cada uno de estos 

conceptos se realizarán ítems indagando si fueron claros, completos y si despertaron 

el interés del lector. 

En cuánto a la forma se· evaluará el diseño, los colores, la tipografía y el 

tamaño utilizados para la elabor~ción del tríptico. 

·:: > ,. ~:;,~'.:_·.~"'~\:·:~~-~ 

A continuación se pr~~~nt~'.~;'bu~stÍon~1:i~ utilizado, 
: :-:.~r ·">·::,:··.~ .. , ,.>. 

ESTE "TRABA.Jo:·' ;sii(.'.~~1Lf~ARA. COMO MEDIO DE 

1NvEsTIGAcioNoE T'E:s1s>su coNTE'Nrno. No sERÁ uT1uzADo 
CON OTROS ii~Es::·~O~ ~U c¿Ól,>ERACIÓN, _GRACIAS .. ' 

Instrucciones: lnarque con una cruz (X) la respu~stá que usted elija y conteste 

sinceramente en aquellas que así lo req~·ierarÍ. 

164 



ENEPUNAM C11rric11li1111 co11 Orlc11tnció11 Cog110.reitÍl'O. 

J. ¿ Había usted escuchado antes acerca del método High-Scopc para niños 

preescolares? 

SI NO 

2. ¿ El contenido que tiene el tríptico acerca del método fue suficiente para lo 

que usted desea saber sobre el mismo? 

SI NO 

3. ¿Qué otra infonnación le gustaría recibir del método? 

4. ¿ Cree viable seguir en su casa los lineamientos en cuanto al acomodo del 

espacio del niño que se le sugiere? 

SI NO 

5. Al leer acerca de las áreas creadas en las zonas hemisféricas del cuarto del 

niño, ¿le surgió alguna duda? 

SI NO 

6. ¿ ·Qué opinión tenía· acerca de la lectura y escritura ANTES de leer el 

tríptico? 
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7. ¿ Cree posible llevar a cabo las sugerencias de lccto-escritura qu'c se le 

brindan? 

SI NO 

¿por qué? _______________________ _ 

8. ¿Qué fue lo que le atrajo para leer el tríptico? 

9. ¿ Cree la letra utilizada es clara y de buen tamaño? 

SI NO 

10. ¿El tamaño del tríptico le fue accesible? 

SI NO 

11. ¿Se le dificultó seguir la secuencia del contenido del tríptico? 

SI NO 

12. Si tiene alguna duda o sugerencia adicional sería de gran utilidad para la 

investigación. 
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5.4.3. EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO. 

Después de haber aplicado el cuestionario a los padres de familia con hijos en 

edad preescolar, para evaluar el tríptico los resultados fueron los siguientes: 

En cuanto a la forma hubo gran aceptación hacia el diseflo, tamaflo y 

tipografia; los colores también fueron del agrado de los padres; sin embargo,.el color 

azul tiene una tonalidad muy fuerte, esto hace que la lectura del contenido se' 

dificulte, por lo que se cambiará por un tono más bajo de éste. 

Con respecto al fondo hubo la necesidad de cambiar algunos aspectos, 

afortunadamente el interés hacia el conocimiento del método fue positivo, pero habrá 

aspectos que no se podrán incluir debido a que no es el objetivo del mismo, por lo 

que se tendrán que remitir directamente a la Fundación de High-Scope México. 

Las necesidades de los padres fueron: 

* objetivo del método. 

* limitación de espacio. 

* utilización del material de desecho. 

* lugar donde se imparte. 

* edades para aplicarlo. 

* etapas de desarrollo del niflo. 

* pláticas, libros, más trípticos. 

Las tres primeras fueron de gran utilidad para la modificación del tríptico. 

En cuanto al objetivo si se encontraba dentro del tríptico, sin embargo, si 

surgió duda fue a causa de la .redacción que no_ fue lo suficientemente amplia. 
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Con lo que se relierc a las sugerencias brindadas para la lccto-cscritura; los 

padres opinaron que fueron claras y muy prácticas, además que les ayudaban a la 

interacción con sus hijos. 

Las demás inquietudes son interesantes pero cotrío ya< se 'explicó, era 

imposible debido a su gran extensión de contenido . tratar'de iÍi~l~i; toda·. Ja 

información del método en un solo tríptico; recordando que el objetivo .de éste era 

brindar sugerencias a los padres de familia para que apoyaran a sus hijos en Ja Jecto

cscritura según la propuesta del método High-Scope. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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5.5 PROGRAMA PARA Lbs ~ORMAl)ÓRES>DE LAEDUCACIÓN. 

·- --. ,·. 

OBJETIVO GENERAL: Implementar .~l · método con 

Orientación Cognoscitiva y ponerlo en práctica p~r,d pe~~pnaI do¡:ent'e como. un 

medio formativo en la educación a nivel 'preescolár;én apci;o al procéso del 

aprendizaje de la lecto-escritura. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

• Sensibilizar a los profesionales de la educación (docentes, directores 

pedagogos, educadores) sobre el ~étodo del curriculÜ~ con Orientación 

Cognoscitiva. 

• Desarrollar el proceso de lecto~escritura a partir de un ·aprendiz~j~ activo, 

en el cual se interclacione adulto-n.iño, en un ambiente 'de, aprendizaje. 

cotidiano. 

• Capacitar al formador educativo en los antecedentes, fcirrriación y 

estructuración del proceso de lecto-escritura enfocado a paft.ii;~fí~'·t~oría 
de Jean Piagct en el cual se aboca el método del . CuriiculÜm con 

Orientación Cognoscitiva. 
..- ·-~- .. 

• Actualizar al formador educativo sobre el método .del Curricul~m. con 
,:,·_ 

Orientación Cognoscitiva para hacerlo particip~ de 'üm{,fiueya' forma de 

• ;:;:r:::::;·con el método del Curriculutn c~n Ori~it~ci~~ Cognoscitiva 

para que el niño participe en el leer y :escribir;'y sea '~ignificativo 
propiamente para él. 
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• Aplicar. el método pedagógico del Curriculum con Orientación 

Cognoscitivn dentro de la etn¡m de la infancia a un nivel preescolar ya que 

la educación inicial es la base en la que el niño desarrolla una forniación en 

la lecto-cscritura. 

• Formar el niiio en un ambiente que sea más libre, más creativo y más 

experimental para que desarrolle su potencialidad a partir del. método del 

Curriculum con Orientación Cognoscitiva y se logre un n~_evo tipO de 

hombre. 

• Involucrar el padre de familia en la educación de sus hijos áportándole y . . . '· 

dándole formas que también facilite y refuercen a sudhijds e(~prendizaje 
de la lecto-escritura en casa; ya que el padre es quién decidepropialllente la 

educación que sus hijos deberán llevar. 
'··> '.~·_'.::. ·~ ·.;. ,. 'J:< . -::··.,'.:,,··, 

• Impulsar a utilizar concretamente el Curricut~rii· :c~n',:óri~ntación 

Cognoscitiva en beneficio en la comunidad preesc~laty q~~ si:~ aplicado, 

ya que es un método que propone básicamente una educación activa y que 

conjuntamente va intrínseco en su vida diaria . 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Todos los participantes se conocerán a través de la dinámica .;Saludo a 

Ciegas". 

• Describirán las características más importántes del curriculum. 

• Los participantes enunciarán J~~ i1i1pligacione~pedagógicas de la teoría de 

Jcan piaget en relación.con: 

a) La educación del niiio. 

b) La ensciianw individualizada. 

e) Aprendizaje activo 
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d) Interacción social 

e) Desarrollo del curriculum 

• Conocerán el arreglo del salón de clases; disposición y equipamiento en sus 

respectivas áreas. 

• Se involucrarán en la planeación dda rutina Diaria en un día de trabajo. 

a) Planeación, Trabajo y recuerdo. 

b) Período de reunión de grupos pequeños. 

c) Reunión del grupo (circulo) 

d) Período de actividad al aire libre. 

• Conocerán la fonna de organización del maestro como guía en la 

planeación y enseñanza. 

• Dado un marco de referencia constituido por las metas del programa el 

arreglo del salón de clases en áreas de trabajo, la rutina diaria y las 

experiencias clave el participante puede valerse de· 

a) Materiales 

b) Que hacer 

c) Apoyar y extender los planes de los niños 

d) La enseñanza en grupo. 

• Desarrollar el proceso de la lecto-escritura a partir de un aprendizaje activo 

en el cual se interelacione maestro-alumno, en un ambiente de aprendizaje 

cotidiano. 
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• _El participante conocerá el papel tan importante que toman los padres_ de , 

familia com se ven involucrados en el método del Curriculum con 

Orientación Cognoscitiva reconocerá la necesidad de apoyar una relación 

escuela hogar lo que implica: 

a) Descubrir que los padres son maestros. 

b) Contribuir a la aplicación del programa 

c) Programar y participar en las reuniones entre maestros y padres 

d) Adquirir conocimientos acerca del desarrollo del nifio y del Curriculum 

con Orientación Cognoscitiva. 

CONTENIDO 

1. Introducción al Curriculum con Orientación Cognoscitiva Corigcn, 

Evolución Logros y Rasgos sobresalientes. 

2. Implicaciones pedagógicos de la Teoría de Jean Piaget. 

3. Arreglo del salón de clases 

4. Rutina diaria 

5. Experiencias clave 

6. Estrategias de enseñanza 

7. Acercamiento a la lectura y escritura 

S. Participación de los padres 

ACTIVIDADES 

J. Rompimiento del hielo. Presentación por Zoológico 

2. Saludo a ciegas 
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3~ Exposición con rotafolio 

4. Medio circulo (Preguntas y Respuestas) 

5. Lluvia de ideas 

6. Película 

7. Explicación con Estcriotipicon 

8. Escenificación de un dia de trabajo 

9. Exposición con carrusel y diapositiva. 

1 O.Dinámica "Relato experimental con fotografías" 

11.Preguntas y Respuestas 

12.Con Tiro al blanco 

13.Dinámica del Robot 

14.Pclícula 

15.I-lojas bond 

16.Realizar un cuadro que explique las diferencias de los métodos que existen 

para la enseñanza de la lecto-escritura (equipos de 3 participantes) 

17.Dinámica "El correo" 

MATERIAL 

1. Rotafolio, hojas de bond y plumones. 

2. Proyector de cuerpos opacos acetatos. 

3. Carrusel y diapositivas. 

4. Pizarrón y gis. 

5. Videoeasetera, película y televisión. 

6. Fotocopias de lecturas. 

7. Papel bond y plumones. 

~· Esteriotipicon. 

9. Revistas y periódico. 
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10.Globos, tablero con clavos. 

11.Fotografias. 

EVALUACION 

I. Describir características esenciales del Currículum con Orientación 

Cognoscitiva. 

2. Describir cada una de las implicaciones con relaCión a la Teoría de Jcan 

Piaget. 

3. Escenificación de cada una de las áreas de trabajo en las que se basa el 

Currículum con Orientación Cognoscitiva. 

4. Exponer sus experiencias a todo el grupo. 

5. Planeación y organización del suceso. 

6. Observación de aptitudes. 

7. Análisis individual del vídeo tomado. 

8. Cuestionario. 

TIEMPO 

Se aplicará en 40 horas, en 2 semanas con sesiones de 4 horas de lunes a 

viernes. 

JUSTIFICACION 

Este tiempo que se estableció esta sujeto a varios ajustes tomando en cuenta: 

1. Las necesidades)• tiempo .de la in¿titueión. 
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2. La disposición del tiempo del docente para que no afecte _en sus otras 

acti\'idades ya establecidas. 

3. No se puede dar en más tiempo porque podría. perderse eJ ·objetivo del 

programa. 

4. Además, si se está hablando de.un ctirsoes porqll~ este debe.ser lo más 

preciso, ya que alargarlo se convertiría-~ en un seminario o ~n diploma~o. 

176 



ENEPUNAM C11rric111i1111 ro11 Orle11tnció11 Cog110.rt:itÍl'n. 

BIBLIOGRAFÍA. 

• ROBERTO BAROCIO. Ambientes para el Aprendizaje Activo, Edit Trillas, 

México 135 páginas. 

• ROBERTO BAROCIO. El proceso Observación, EvaluáCiÓny PÍan~~ción. 
··_,.. '' -·. 

• Edit Trillas, México 205 páginas. 

• FUNDACION H!Gl-1 SCOPE. Registro de Observ~c¡g~cdel Niño. Edit 
. \. . ~ . 

Trillas México 245páginas. 

• HIGH SCOPE RESEARCH FOUNDATION. EvaluaCión. Edit 

Trillas.Mexico,241 
,· ' 

• ROBERTO BAROCIO. Interacción Adulto,;,..; N.ifió'. Edit Tdllas México 148 

páginas. 

• ROBERTO BAROCIO. La participación. de los Padres, de Fa1niHa. Edit 

Trillas, México 220 paginas. 

• ROBERTO BAROCIO. La Rutina Diaria de I-Iign Scopci.'TriÜ~s, México, · 

234 páginas 

• ROBERTO BAROCIO. Las experiencias cla~e.deHigh)éopep,11rá'el.11iv~I 

• =~~l~::i:i~:;~~i:a~:~lp~:· ejercicios sobre,~! a~r~ndiza;~, activo 

Trillas, México 239 páginas. 

• MARY HOHMANN. Niños Pequeños en acción Editorial Trillas; México 

1996 234.pags 

• ROBERTO BAROCIO. La formación , docente para la Innovación 

Educativa, Editorial Trillas, México.245 paginas. 

• DIAMONOSTONE JAN. M. Talleres para padres y maestros Editorial 

Trillas. México 342 paginas. 

177 



·< ·,·, 
:::~ .. :.....~---· -··-·-· -· . 

ENEPUNAM . . C11rric111i1~11 co11 01ie11r11ciÓl1 Co_g110.rcitil.,11. 

CONCLUSIONES 

En la actualidad existen diversas personas encargadas de la educación formal 

(escuela) y Ílo fonnal(medios de comunicación, amigos, familia, etc.); sin embargo, 

existe un profesionista que posee las herramientas necesarias para dirigir dichcis 

tipos de educación haciendo más óptimos los procesos de enseiianz~-~p~éndizaje, 
éste es el PEDAGOGO; quién no solo crea programas de capacitar, dé ensenar, de 

planear, de organizar, de supervisar, etc; sino que también . so~os fos que 

detenninamos la "calidad de fonnación del hombre" des.de que nace hasta que 

muere. 

La pedagogía es la ciencia encargada de indagar, dar principios y 

retroalimentar el proceso educativo, involucrando al individuo y a la educación. Por 

lo tanto el sujéto de estudio es el hombre y el objeto es la educabilidad ( capacidad 

del individuo para educarse ). 

Para llevar a cabo esta educación óptima se deben conocer las etapas 

evolutivas de los educandos, con la finalidad de orientar la enseiianza de acuerdo a 

las capacidades de los mismos. 

El Curriculum con Orientación Cognoscitiva o High Scope permite que el 

niiio sea un verdadero niño, haciendo que aprenda jugando, ofrece esa oportunidad 

de respetar la capacidad y la evolución del aprendizaje de cada niño; sin imponer, ni 

exigir, ni tratar de cumplir con los objetivos establecidos por un programa en un 

tiempo específico, de esa forma es el propio educando el que de manera intrínseca 

tiene como meta cumplir sus propios retos, además imparte una educación en donde 

el aprendizaje es activo, es decir; existe una interacción entre el niiio y el maestro, 
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proporciona una diversidad de materiales y da la opción de que el niño los manipule 

a su manera, además, permite la elección de acciones libremente y la posibilidad de 

conversar sin miedo, no obstante ofrece momentos para que el niño desarrolle el área 

psicomotriz llevando a cabo actividades al aire libre y dentro del salón de clases; en 

el área psicológica, dando la oportunidad para que el niño piense, investigue, hable y 

manipule objetos por sí solo; y por último en el área social haciendo que por medio 

de actividades diarias el niño pierda el miedo al pensar y hablar ante el mismo y ante 

su comunidad, es decir, interactuando como iguales. 

El COC por su estructuración brinda grandes ventajas en el desenvolvimiento 

del niño en aspectos como lecto-escritura, número, sedaciones, clasificaciones, 

relaciones espaciales, tiempo, música y movimientos, entre otros. 

Los profesionales de la educación ( educadoras, maestros, pedagogos, 

directores, etc. ) se tienen que informar y conocer acerca del método High Scopc ya 

que como se ha mencionado anteriormente da la posibilidad para que el niño 

"aprenda" pero sobre todo que "disfrute" de su aprendizaje, sin embargo, no solo los 

profesionales de la educación tienen un papel importante, también los padres de 

familia pueden participar en este conocimiento del método y de esa forma ayudar e 

involucrarse en el desarrollo y la evolución del aprendizaje de su propio hijo. 

El proceso de lecto-escritura es un arte, en el cual el individuo disfrut.a y se 

complace al realizarlo, pensando en esto, I-Iigh Scope hace que dentro de· su rutina 
·. ,. 

diaria el niño se enfrente a situaciones de lectura y escritura y. que él mismo se 

percate de la importancia y de la necesidad que tienen los individuos. para leer y 

escribir. 
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El niño al encontrar esa· necesidad de leer y escribir pedirá ayuda; es en_ ese 

momento donde el profesor, los padres de familia, etc; pueden auxiliarlo, siguiendo 

algunas sugerencias simples y cotidianas como haciendo juntos la lista del 

supennercado, leer y platicar con los niños acerca de lo. leído, leer anuncios, 

proporcionarles ma\crial para que pueden escribir y leer, entre otras cosas. 

La ftlosofia de las instituciones educativas fundamentan la mctodologia 

utilizada en ella para favorecer una educación integral; es por ello, los educadores y 

padres de familia tienen que asumir un compromiso con la institución y con ellos 

mismos acerca de la filosofia que tienen para llevar a cabo una enseñanza que 

cumpla con las finalidades, metas y objetivos previamente establecidos. 

Durante el proceso de desarrollo en esta investigación de tesis se lograron 
' ' 

diversos alcances pero también a·sí se encontraron lin:iitaciones partiendo de la 

fonnación que se nós brindó en la Licenciatura, se dice q~e: 

• El estudio, la investigación y el trata;~iento,hielltífl~ode los problemas 

relacionados con la educación fue uno de los alcances más significativos de 

esta profesión. 

• El curriculum de la licenciatura nos brinda especialidades opcionales, lo 

cual amplia el campo laboral favoreciendo y' considerarid.o .el incremento de 

las actividades educativas en el país. 

• Existe la oportunidad de especializarse para con'ti~.Jar con· estudios de 

postgrados. 

• Algunas de las limitantes que como estudiante; se enfrentó es una 

desvinculación que existe entre la tcoria y la práctica, )•~que al enfrentarse 

al campo laboral se desconocen algunos tipos 'y formas de planear. 
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• Se enfrenta a mucho sustento teórico que. se encuentra en diferentes 

idiomas donde muchas de las veces no se tiene un amplio conodm,iento del 

idioma como tal por ser un lenguaje muy técnico. 

• Se piensa que se deberían implementar unas asignaturas que llevaran al 

alumno a practicar en instituciones educativas, bancos, centros de 

investigación y de planeación educativa. 

• La pedagogía y la educación son aspectos intrínsecos que se 

complementarán siempre y que para aquella persona que este realmente 

preocupada por el futuro de su país tendrá que ponerse a estudiar estos dos 

sin lugar a duda. 
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