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INTRODUCCION. 

El reconocimiento de que la educaci6n prees 
colar cumple funciones únicas e insustituibles den 

tro del contexto sociocultural de nuestros días ha 

determinado su incorporación a los sistemas escala 

res, de esta manera, la.primaria deja de ser la 
primera escuela a la que concurre el niño, corres

pondiendo este lugar al denominado -"Jardín de Ni -

ños" Bosh, 1979). 
La importancia de la educaci6n µreescolar -

en el desarrollo p~icol6gico del niño ha sido co -

rroborada por los estudios hechos al respecto, ini 

ciados en la década de los 60s, con la creación 

del Proyecto Head Start, en los Estados Unidos de

Norteamérica, (Bralic, Haeus-sler, Lira, Montenegro 

y Rodr!gue2, 1978; Latorre y Magendzo, 1981). 

En México, se ha visto agudiza la necesidad 

de crear centros de educación preescolar por dos -

factores: por un lado, el incremento de la pobla-

ci6n, de madre·s que realizan una actividad laboral 

fuera del hogar, requiriendo para ello de algún m~ 

canismo auxiliar para la atencipon de sus hijos; -

por otro lado, el incremento de la población infa!!:_ 

til (Leyva, L6pez, Palacios y Vel§zquez, 1981). 

Sin embargo, no se han programad.o los recur 

sos financieros para la creación de estos centros. 

Un elemento que influye en ésta situaci6n es la 

poca relevancia que se le adjudica a la educación-
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preescolar en 1a Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Para ésta, 1a educación preescolar es un ci 
clo educativo, generalmente de tres años, que no -
necesariamente se cursa completo. No es obligato -
río y procede a la educación primaria .. A diferen -
cia de lo que se observa en los otros niveles edu
cativos, es en el tercer grado (en ~1 último) de -
preescolar donde .se encuentra la mayor concentra -
cion de la matricula, y éste disminuye en el segu~ 
do grado hasta reducirse considerablemente en el -
primero. Según la SEP, este fenóm~no se debe a que 
para el ingreso a caGa grado no se exige el haber
cursado el o los grados anteriores (SEP~ 1978). 

Por otra parte, además del reducido mar -
gen a la cobertura institucional para proporcionar 
este servicio, ~xisten algunos indicadores que se
ñalan la dudosa calidad del mismo, en los que des
tacan los siguientes: 

- La mayoría de las instituciones que 
brindan el servicio de educación prees
lar disponen de un grupo para cada uno
de los grados, en el mejor de los casos, 
otros solo contemplan el último grado. 

- Cada trupo está constituido, en prome -
dio, de 17 niHos, atendidos solo por un 
docente, lo cual ofrece una imagen poco 
alentadora de la calidad del servicio -
proporcionado. 
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- La SEP no exige que se haya cursado el 
o los grados anteriores para ingresar
al segundo o tercero, es más, lo ha 
restringido al Qltimo, recuerdece la -
publicidad auspiciada por ella mi~ma,
con el slogan de 11 Con un año basta". 

- Se carece de un programa evaluativo, -
coherente y sistemático, que permite -
validez el programa psicopedag6gico. 

Con respecto a este último punto, los -
programas educativos oficiales han variado en su~ 

perspectiva teórico-metodológogica; la cual depe~ 

de de la autoridad en turno, y por en~e. su efic~ 

cia no ha sido comprobada a través de una evalua
cion sistemática, que le permita cimentar y retr~ 

alimentar al programa en vigencia .. 
En la educación escolarizada, en térmi -

nos generales, podemos identificar dos tendencias: 
a) la que enfatjza el aprendizaje de destrezas y

habil idades, llevando al niño .al_ dominio de con -
ductas definibles y predecibles; y b) La que enfa 
tiza la estimulación hacia el comportamiento ere~ 
tivo e inventivo, permitiendo al niño e1 aprendi
zaje autoiniciado y la soluci6n de problemas 
Il1ich, 1975). 

La primera tendencia 1a encontramos clara 
mente definida en los programas de enseHanza tradi 
cional, en donde,se le enseña a un grupo de niños 
el dominio de habilidades especfficas, como serfan 
el r¿cortado con tijeras, iluminado de modelos, ri 
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mas y canciones, entre otras. 

La segunda tendencia, la encontrariamos
en los programas con orientaci6n cognoscitiva, 
fundamentada en la teoría psicogenética del desa
rrollo tnfantil,de Jean Piaget. 

La teorfa de Piaget es epis~emo16gica, -
~in embargo, su interpretaci6n del desarrollo coa 
noscitivo del nifto desde el nacimiento hasta la -
adolescencia, aunada a la perspectiva de una teo-· 
rfa general del conocimiento, una descripci6n de
la estructura y de las mentes del conocimiento,su 
gieren al educador preescolar, la posibilidad de
elaborar un curriculum fundamentado en su sistema 
(Kamii, en Bloom, Hastinu~s y Madaus, 1979). 

De esta manera, Parker (en Colvin y Za -
ffiro, 1974 P. 65-72) describe cuatro programas -
d~ educaci6n preescolar elaborados con base en la 
te o r fa p i a g et a na , es to s s o n : 

- Programa Ypsil~nti, de Educación Pree~ 
colar, de Constance Kamii. 

- Prog_rama de -Educación Preescolar, de -
Celia Lavatelli. 

- Programa "Aprendiendo a aprender". de
Herbert Springlé. 

- Programa Cognoscitivo, de David Wei 
kart. Además de los anteriores tenemos: 

- Curriculum Orientado Cognoscitivamente, 
High-Scope, de Hohmann, Banet y Weikart, 1984). 
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Escuela para pensar, de H.G. Furth y H. 
Wachs, 1978. 

Estos programas tienen en común los ob
jetivos generales, los cuales se enfocan a la es 
timulación del desarrollo cognoscitivo del niño, 
sin dejar de lado las otras áreas del desarrollo 
(socioemocional, perceptivomotriz y lenguaje) 
Sin embargo difieren entre sí en cuanto al plan
teamiento de objetivos más específicos y los pr~ 
cedimientos de enseñanza utilizados. 

En lo referente a la evaluación, cada -
programa plantea su propio procedimiento, y en -
algunos casos estos no están bien definidos. Es

aquí donde nos encontramos con el problema de s~ 

bre qué se va a evaluar, ya que la idea básica -

sobre la calidad de cualquier programa puede y -
debe observarse y además, medirse cuantitativa -

mente, con objeto de probar su eficacia y juzga~ 
la completamente. 

Gooewin (en Colvin y Zaffiro, 1974) nos 
señala dos objetivos básicos de los sistemas y -
métodos de evaluación: a) Deben ayudar al progr~ 

ma para lograr su perfección, y b) permiten la -
la toma de decisiones para la distribución de 
los recursos. 

Singh (citado por L. Jones en Colvin y
Zaffiro, ob. cit.) señala seis diseños o paradi~ 
mas que puede seguir la evaluación: 
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Primero: En términos de eficacia del programa, -
mediante pruebas a individuos que parti 
ci paren en él . 

Segundo: Comparación entre programas similares. 
Tercero: Comparación con los resultados produci

dos en situaciones control, en donde no 
1 

se hayan utilizado programas. 
Cuarto: En términos del razonamiento en que se

basa un programa en particular. 
Quinto: Un procedimiento de evaluación puede i~ 

cluir una valoraci6n de las variables -
motivacionales y la actitud relacionada 
con el programa. 

Sexto: Se puede incluir una descripción anécdi 
tica de los problemas con que tropiezan 
realmente los individuos que ejecutan -
el programa. 

Rossi, Freeman y Wright (1979) señalan
cuatro diferentes tipos de evaluación de progra
mas: investigación de la pianeación y desarrollo 
del programa: evaluación monitora; evaluación 
del impacto y costo-beneficio costo-eficacia, 
Cada uno de estos tipos de investigación tienen
un prop6sito y éstos, a su vez, se dirigen a co~ 
testar algunos- planteamientos. En el cuadro l se
presenta este modelo. 

Par a a na 1 ·;zar y e va 1 u ar programas para n .:!_ 
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ños, B. Spodek (1973) seguir el siguiente esquema: 

l. Supüestos. Las bases "dadas" de un pro -

grama. 

2. Metas del programa. Su prop6sito. 
13~ Curriculum. El contenido del programa. 

4. -Método. Las estrategias de enseñanza uti 

lizadas. 
S. Estilo. El grado de personaliiaci6n per

mitido en la enseñanza. 
6. Organizaci5n. La forma en que los elemen 

tos están unido$. 
7. Efectividad. Logro de las metas y compa-. 

raci6n con otros programas. 

8. Practicabilidad .. Costo del programa,. per 
sonal requerido,-·,e.spacios, material, 
aprovechamiento de los recursos suminis: 

trados. 

Este esquema permite ser aplicado a todos -

los programas educativos. 

Como se ha observado son múltiples-las pro

puestas para evaluar los programas .educativos, m~s 
. . 

sin embargo, el modeló escogido para cada investi-

gacidn dependerá, en mucho,. del prop6si to de cada
trabaj o. En el presente son retomados, en térmi -

nos generales, los tres últimos puntos propuestos
por Spodek, que de alguna manera nos han guiado p~ 

ra su planteamiento y realizaci6n. 



TIPOS DE pVALUACION 

Investigación de la Evaluación Evaluación Costo-beneficio 
planeación y desarr~ Monitoreo del impacto Costo-eficacia 
llo del programa 

--· 
Programas diseñados Prueba de la La efectividad Cálculo de la 

Producto en conformidad con comprobaci6n del programa - eficacia econ6-
metas designa.das en la imple- se prueba en - mica del pro gr.§:_ 

mentaci6n - el alcance de ma. 
como corres~ las metas. 
pendiente al 
programa di-

seña.do. 
Alcance y distribu- Se están alr-: Solll los cambios Cuanto cuesta-

xión del . problema canzando los sustancialmente cada unidad 

central de la pobl.§:_ objetivos? s igriificati vos? cuanto es el -
Preguntas ci6n. los servicios que causas del costo total -

de dados es tan - programa prom~ comparados con 
Evalua- acorde al di- te cambios los beneficios. 
ci6n. seño 

CUADRO 1 Modelos de tiipo de Evaluaci6n (Rossi Freemall Wright 1979) 
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Más también es· claro que· el utilizar solo -
uno de estos disefios, no asegura que la evaluación 

sea tan completa como podría esperarse. Por tanto, 

es conveniente buscar una estrategia evaluativa 

eficaz, cuyo resultado permita la obtención de la

mayor cantidad de datos posibles. 

El objetivo del presente trabajo es el de -

evaluar dos curricula de educaci6n preescolar, 

básicamente en su implementación, ya que es· ah! 
donde el curriculum muestra la congruencia entre.

lo que planteé!;.· en el aspecto metodológico y su 

aplicacidn real. 

La estructura de este trabajo presenta en -

su primer cap.ttulo el "origen y desartello de la 

educatidn preescolar", en donde, se habla de sus -

raices; el significado del término, cual es su 

funci6n social y psicol6gic~, para terminar este -

capftulo se presenta la situaci6n actual.de ésta -

en México. 

Dos de los principales enfoques psicol6gi -
cos (cognoscitivo y conductual) que se han retoma

do para la educación preescolar son presentados en 

el capítulo dos; la teoria psicogenética en la E.

p. se describe en eJ.. capftulo dos; en el capftulo 
tres; se reseña los antecedentes de este trabajo

la descr1pcidn metodológica se presenta en el cap.f. 
lo cuatro, en el capítulo cinco presentamos los re -

sultados obtenidos, los cuales son analizados en -
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el siguiente cap!tulo, seis ; para finalizar, 

nuestras conclusiones estan planteadas en el capí

tulo siete; 
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e A ~I,T u L ·o . I 

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA EDUCACION PREESCOLAR 
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RAICES DE LA EDUCACION PREESCOLAR 

Con base en la literatura publicada al 
. respecto:, podemos ver que la necesidad de .atender 

al niño a través de una ... institución extrafamiliar 

ha respondido, en su.inicio, a situaciones de de

samparo del niño, determinadas por situaciones so 

ciales, abruptas, como son la revolución indus 

trial y las dos grandes conflagraciones de este -

siglo, en las que; principalmente, la mujer ha t~ 
n~do que afrontar el problema del cuidado de sus
hijos, al tener que integrarse al trabajo produc-

. ti vo o a actividades ·apremiantes para. e 1 pafs. C.§!.· 

so más dramAti~o es el de los ni~os que quedan 

huérf·anos a causa derlas guerras y cuyo.,. cuidado -

se instrumenta a través de ~silos infantiles resi 

denciales. 

Una d~ las consecuencias del avance tecno

lógico de la sociedad, es que nos enfrentamos con 

cambios en las formas de vida, que si bien refle-

de la naturaleza, también son causa de incomodi -

dad y ri.esgo. para el nJ.ño. El espacio .e.n que vi ve 

en la actualidad, es más reducid.o.,. es ta expuesto

a accidente~ en la vía prtbl~ca y tiene menos op ~ 

ciones para su desenvolVimiento, causa de la ur

banizaci6n de las ciudades. 
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La atención al niño surge, primeramente, -

con fines de cuidar de su salud, concibiéndosele -

ast como un servicio asistencial a través del cual 

el niño, será atendido durante las horas de traba

jo de sus padres. Con el avance en el estudio del 

de&arrollo del niñb, realizado por la Pedagogía y

la Psicología, se empieza a plantear la necesidad

de atender los aspectos social y educativo de·l ni

ño. Terra (1979) ide.ntifica tres períodos en la -

historia de los servicios de atenci6n.del preesco

lar en América Latina: 

a) E~ per!odo asistenci~lista, que surge hacia el

final del siglo XIX, como:te~puesta a la trans

formaci6n de la econom.ra agraria en economía in 
dustrial, y que tiene, entre otros efectos, !a

creciente incorporaci6n de la mü)er el trab.ajo

remunerado fuera del hogar, lo cual se auna a _ 
la migraci6n, a. la desaparici6n .. gradua1 de. la -

f~milia nómerosa y al increm~nto en la distan -

cia entre el lugar .de 

b) El énfasis en la educaci6n, que es el resultado 

de la influencia de las teorias y experiencias

desarrollada_s en Europa, en relaci6n al des a--' 

rrollo del niño y su educación escolarizada, -

dando lugar a la creaci6n de los jardines de -

niños, en las décadas de los 50 y 60. Asi, la

educaci6n preescolar adquiere un carácter so -

cial y educativo, se concibe como una educa 
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ci6n complementaria a. la familiar, a la vez que 

preparatoria para educ~ci6n básica. 

c) La atenci6n integral, e~ donde se conjuga tanto 
el trabajo asistencial que cuidará de la salud-· 

y alimentación del niño,. como el aspecto forma

tivo, a través de prog.ramias educativos y de es

timulac;i.6n temprana. Esta.orientaci6n responde 

a las situaciones de des-ventaja en que se desa'

rrolla el.niño y a los estudios que hah puesto
de manifiesto los efecto.s que sobre el desarro
llo tienen las.condiciones.ambientales en que -

se desenvuelve. - Para su realizaci6n, se plan -

tea la necesidad de contar con la participaci6n 
de la familia y la comunidad en su conjunto . 

.. 
Si bien esta es la secuencia de evoluci6n -

de los servicios de atenci6n y educaci6n al prees

colar, Terr~ plantea algunos aspectos que hacen 

que dicha evoluci6n no haya seguido una progresi6n 

continua ni hay{]. .logrado un nivel 6ptimo de educa -
ci6n a las necesidades sociales. Por un lado, men 

cioha que el servicio se ha otorgado básicamente -

a los e.stratos. socia.les medios, descuidando a los

grupos más desfavorables aun cuando en ellos se.
tienen altos !ndices de.mortalidad y morbilidad in 

fantil, asI como de repetici6n o deserci6n esco -

lar. Pcir otr~ lado, señala que la posibilida&- de
extensión de la cobertura de· los programas ·se ha -

visto bloqueada al no contar con observaciones y -
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evaluaciones sistemáticas sobre su funcionamiento-· 

y efecto, as! como con datos confiables sobre los

costos que implican. 

Educaci6n preescolar: Significado del término. 

Aunada a estas consideraciones, la situa

cidn de la educaci6n preescolar se hace más proble 

mát~ca al no contar con una.concepción clara de su 

significado. Esta carencia tiene su origen en el

hecho que artn cuando es el primer peldaño de la 

educaci6n escolarizada, en la historia es el últi

mo en plantearse, por lo que se considera previo a 

la escuela, necesario, útil, pero no indispensable 
representado solo "algo" que puede (o·no}.preceder 

le; ya que no _se ha establecido su-obligatoriedad. . . 

Además, a diferencia de los otros. ni veles es cola: -
res que pueden encontrar su equivalente a nivel· -

mundial, ·.el periodo de la educaci6n preescolar se 

identifica de manera dife~ente segan ei aspecto en 
fatizado. Mialaret (1976) menciona que con eltérm~ 
no de "educaci6n preescolar" se hace referencia a 

cualquier tip6 de establecimiento que tiene algrtn

tipo de relaci6n con el niño: hospital, dispensa -

rio, asilo, guarderfa. 

Tampoco se ha establecido clara y fundamen

talmente el periodo que abarca la educaci6n ptees

colar. En general, se hace referencia, como se se 

ñaló anteriormente, a una situaci6n que antecede a 
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la educaci6n escolar básica. En México, por muchos 

años este pertodo comprendi6, como en otros muchos 

paises, la edad de cuatro a seis años. Postexior -

mente, respondiendo a situaciones econ6micas y dan 
do argumentos "educa ti vos" ("con un añó basta") se 

redujo y se hizo exclusiva para_1.os niños de cinco 

años. En otros paises (p. e j . Francia, Rusia) la
eduC.acic:5n· preescolar hace referencia a la escolari 

zaci6h del niño de 3 a 6 años. Esta confusión s~ -
hace más evidente si tomamos en cuenta que los.es

tablecimientos identificados como "jardín de ni 
ños 11 y los denominados "guardería_ infantil" se con 

ciben diferentes :en su organización, origen y ser

vicio. 

Anteriormente se mencion6 que el jardin de-
. . 

niños evolucionó de ser una institución meramente-

asistencial a un establecimiento educativo. Estos

dos matices tienden a perpetrarse a través de la -
guardería infantil, la cual se concibe como un ser 

civio predominantemente asistencial, abocado a la
atenci<Jn de los hijos de. mujeres que partiéipan en 

labores extrahogareñas, durante el pe~iodo previo
al ingreso del niño a la escu~la primaria (3 meses 

a 6 años). Por mucho, y aún hoy, las guarderias

infantiles estuvieron organizadas a modo de a~ilos 
en donde el niño recibia los cuidados básicos-hi -

giéne, alimentación,.salud-, siendo las activida 

des recreativas y educativas más bien circunstan -
ciales y asistemáticas. Con la difusión de los 
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resultados de los estudios que ponen de manifiesto 

la importancia de los primeros años en el desarro 
llo del individuo, se empieza a plantear la necesi 

dad de considerar la educaci6n y estimulaci6n de -

los niños pequeños como un factor básico de los 

servicios que deben ofrecer las guarderfas infanti 

les. Es entonces cuando se modifica el nombr,e, ha

ciendose llamar ahora "Centros d.e desarrollo inf an· 

t'il", par~ enfatizar que ya se consideran aspectos 

tanto asistenciales como educativos. Pero el nom -

bre por si solo no es garantfa de que así se haga. 

Es evidente también que la· guardería_ inf an

til tiene practicamente el mismo origen y el mismo 
desarrollo que el jardin de niños. Es decir, ambos 

surgen por la necesidad .de atender al niño que que 

da en una situaci6n de desamparo parcial por la 

participaci6n de la mujer en actividades de~ la 'eco 
, 

nomfa productiva de su pa!s. En'ambos casos, el 

avance tecnol6gico y científico ponen de manifies

to la. necesidad de dar una atenci6n integral al 
niño, por lo que se empieza a poner especial aten

ci6n a los aspectos vinculados a su desarrollo psi 

col6gico. No obstante. este punto en común, el jar

dín de nifios se concibe como un servicio dirigido-
. al niño, mientras que la· guardería infantil es ún
derecho de la madre trabajadora, lo cual excluye -

del servicio· a los niños hijos de madres que no la 

boran fuera del hogar. 

En base a estas consideraciones, una primera 



19 

consideración que se desprende es, la necesidad de 

replantear y aclarar lo que constituirá un programa 

general de atenci6n (social y educativa), que ofre~ 

ca diferentes alternativas a los padres en cuanto

al horario en que se atenderá al nifio, quedando · 

este a elección de los padres, en base a sus nece

sidades particulares, lo cual a su vez determinará 

que aspectos, además de los educativos, se tendrán 

aseo, alimentaci6n, siesta, etc. 

Una segunda derivacidn de este análisis es

el plantear con claridad qué.se entiende por educa 

ci6n del "preescolar". Se mencion6 que el término
se ha aplicado a diversos establecimicintos que tie 

nen alguna relaci6n con el nifio: protección física, 

cuidado de la salud, educaci6n. Es necesario ana
lizar si la solución del problema radica en hacer

una aplicaci6n discriminada del término. o si la al 
ternativa es identificar los m6viles de educacidn-

del nifio y abordarlos a través de la instancia pe~ 
tinente. Es bieri ~~bido que el desarrollo y educa

ci6n del nifio tienen lug.ar a través de una . di vers·i 

dad de elementos, que si bien tienen su-base en ra 
familia y escuela, no se reducen a ellas y se am -

pl_ian hacia las múltiples situaciones a las que 
está expuesto el niño, como son: parques recreati

vos, programas de televisión y r~dio, juguetes, li 

bros, pelf¿ulas, etc. Y son estos recursos los que 

pueden promover (e incluso entorpecer) el desarro~ 

llo global del niño. Por tanto; se hace necesario-
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crear programas integrales de educación infantil, 

en los que participen directamente la familia~ -
la comunidad, con el apoyo de instituciones que -

tengan a su cargo la atención del niño a través -

de equipos de trabajo de profesionales, con carac 
tér interdiscip:Linario (_ Monroy y Palacios 19 84) . 

Una tercera consideración es la referente

al término "preescolar.". Su uso da lugar_ á. ambi -
giiedades, ya que más que hacer menci6n de un pe,-

ríodo espec!fico del desarrollo, se refiere a la-

~ntesala del ingteso a la inst~tu~i6n escolar, 
rest0ringiendo ésta de la escuela prim·aria (que es 
formal, obligatoria y básica) en adelante. Al 

ápli·car as:r dicho término, se dá lugar a una con

tradiccidn, pues se habla de una "educación esco,

larizada" que tiene lugar antes del ingre!?.O a la

escuela, ló cual no pone en claro si e~ o no es~o 

lar. 
Se puede suponer que esta·s aparentes, ambi 

gftedades en e1 término "preescolar" se deben al -

caracter asistencial más que educativo que en su
origen tuvieron las instituciones creadas para el 
cuidado del niño. As! mismo, tiene'sus raices 

ideológicas, en tanto dá por sentado que la obli
gacidn de educar al niño durante los primeros 

seis años de vida corresponde a la familia, y 

solo después a la institución escolar. En este 

punto nos enfrentamos con un problema más: es ne

cesario nominar adecuadamente este período equivo 
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cadamente llamado "preescolar". La cuestión es 

identificar el término que supere la ambigtl.edad de 

otros como "niñez''., "infantil 11
, "preprimaria". Sin 

embargo, dado el ai'r~t;i:go del término "preescolar"..: 

en el,lenguaj_e común, tanto popular como científi
co y t.omándo en cuenta que la problemática de la -

educaci6n preescolar radi.ca en su organización y -

no en su nominación, optamos por hacer uso de di -

cho término. 

Funci6n soc;i.al y psicológica de la.educación 

pree·scolar. 

La aplicación, organizaci6n y ~onsolidación 

del-servicio de educaéiónp.reescolar, se fundamen

te ·en dos tipos de necesidades, que ·a s.u vez se 

convierte·n en su. función. social y ps.i col6gica. La-
" . 

social es la.referente· a1 papel que laeducaci6n -

juega en el desarrollo de· la comunidad social,· ·y -

la.psicológica ·1a. que indica la influéncia de di -

cha educación en el desarrollo particular del indi 

viduo. 

Función Social: Al analizar las razones so

ciales de la educación escolarizada, se hace refe

rencia a aspectos característicos del ser humano -

como especie y de los sisteJlla? gube·rnamentales de

los que forma parte actualmente. Se plantea que la 

especie humana es la más avanzada en la escala fi

logenética, raz6n por la cual r~quiere de un perro 
do más largo de maduración para que los individuos 
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alcancen las características adultas. Conforme 

avanza el progreso.tecnol6gico y social, se hace -

más complejo el desarrollo y el aprendizaje, no 

bastando. ya con exponer al niño_ a_ la interacci6n -

espontanea con su medio ambiente -físico y·social

por muy- rico que éste sea. 

Se hace necesario entonces o:r:g.anizar expe -

·riencias sistematizadas de aprendiza) e, original -. . . . 

ment~ dirigidas a las personas que ~e por sí han -

de desempeñar funciones especiales en su grupo so

cial, por _pertenecer a la clase dominante; por el-
. ~. 

paP:~l que ocupan en las rel¿;¡.ciones de producci6n :.. 

del pats. Precisamente por la importancia que tie

ne el poseer conocimientos científicos y tecnol6gi 

cos en el desempeño social del individuo, diversos 

gtupos se manifiestan, en el siglo-XVIII (y artn 

hoy en dfa) en favor de la igualdad de derecho a

la educaci6n, dando lugar a la enseñanza obligato~ 

ria y g'ratuita, que tuvo su inicio en el: siglo XIX, 

y que no s~ ha alcanzado del todo aan en mucho~ 

pa!~es, entre otros el nuestr~ . 

. Por otro lado, si bien se llega a p~rcibir

a la e~ucaci6n para todos como un riesgo en tanto

pueda estimular en los miembros- de las clases bajas 

el deseo de mejorar, resquebrajando el orden so 
--

cial establecido, se reconoce que también es un m~ 

dio ideal para trasmitir los Valores y conocimien~ 

tos necesarios para crear ciudadanos acordes al 

sistema polftico y social que se desea preservar,-
. ~ 1 • 
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Rhule (1969) plante~: 

La escuela tiene a su cargo la misi6n,tri -

plemente destacada de educar a la descend.e~ 

cia de la cl~se sometida~ en el respeto a -

la clase dominadora y a su organización eco 

nómica y política ..... . 

El adiestramiento y el ejercicio mecánico " 

asfixian toda vida autónoma del espíritu, y 

del alma.~ •.. Quien realiza esta obra es el 

maestro, producto él m:ismo de.un adiestra -

miento militar. Su profesió~, toda, trans¿u 

rre entre los mandatos de un re.glamento des. 

cabellado ..... (pp. 55-57). 

Estos planteamientos en torno al papel de ~ 

la educación en la sociedad son aplicables a todos 

los niveles escolares. En el nivel preescolar se -

afiade un aspecto más; la responsabilidad de la es

cuela como agente de seguridad y protección para ~ 

el niño.·Brulé (1971} me~ciona que la civilización 

logró reducir la situación de ~abreza en que vi -

v1an los niños, pero no le venció, Señala que ac ~ 

tualmente el niño se enfrenta a una situación de -

constantes peligros, causa del avance tecnológico

siendo algunos su resultado directo, como son el ~ 

riesgo de la via pública el ruido en las calles y las 
casas; y otros su resultado indirecto, como el rit 

mo de vida que lleva e·1 adulto, ya que la gran PªE. 
te del,tiempo lo dedica a la actividad laboral y -
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un mínimo a las relaciones con los demás incluyendo 

al niño. Ante está situaci6n, la escuela tiene como 

funcidn el ofrecer un lugar seguro y tranquilo para 

alojar al niño, en el que recibirá la educaci6n, 

cuidado y afecto que no puede recibir-mientras sus

padres realiza.h sus labores cotidianas. 

Esto resulta de mayor importancia al conside 

rar el papel de la niñez dentro del contexto social. 

Ord_oñez (1979), lo enfatiza diciendo que de los ni-

ños .depe.nde que la sociedad evolucione y que se de.-

sarrolle adecuadamente, o se e~tanque sin progresar 

e incluso se deteriore y retroceda. Señala qµe por-
--, 

esto.las~sociedades primitivas, en proceso de evol!!_ 

ci6n, cuidaban con especial atención a sus niños y

planeaban su educaci6n de acuerdo con las me~as y -
lineamientos establecidos por: la comunidad. Este po 
dría ser un argumento para promover programas de 

educaci6n preescolar en gran _escala. 

Sin embarg_o, Angel y col. (1980), señalan 

que precisamente por que la adquisición de mayor o

menor capacidad cognoscitiva y operativa del hombre 

depende, en gran parte, de lo que sucede en estos -

años, es éste el nivel más descuidado en las socie

dades que. no quieren transformarse: se deja su edu

caci~n en mano~ de los enseñantes menos preparados, 

y se relega a la iniciativa privada la creaci6n de 

centros escolares, concibiendo así la educaci6n no 

como un derecho del individuo, cuyo cumplimiento -
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debe debe estar a cargo del Estado, sino como un -

negocio. 

Funci6n Psicol6gica: El énfasis en la impo.!," 
tancia psicológica de ·1a educaci6n preescolar-es -

relativamente-reciente. Se hace evidente la l.mpor

tancia que_ejerce la calidad.del ambiente en el de 

sarrollo del nifio durante los primeros afios de 
vida. De ello dependerán las condiciones en que el 

nifio ingrese a la educación primaria: ..con s_alud fí 

sica, intelectualmente estimulado, socialmente 

adaptádb a la disciplin'1 de la vida en grupo y; 
ante todo, ávido de aprender (Beers, i975). _ 

Ordofiez (1979), plantea que una educaci6n -
preescolar bien·Drganizada permitirá que el ~ifio - -

sienta y goce sus aerechos, que viva la."p-rogresiva 

form~i6n de sus responsabi lidade~ -, en. la medida -
en que aprende, conoce y vaiora lo que la comuni- -

dad le proporciona y participa en _bene.ficio d_e la

misma. Se convertirá en portavoz para su hogar -y -

comunidad de una nueva' y mejor manera de vivir, -

será, un agente .de cambio. __ Asi mismo sefiala que: 

Si qm;lre.mos- .que e-1 niño se forme como perso 

na, debemos contribuir, desde su primer con 
' 

tacto con la vida, a procurarle -los elemen-

tos necesarios para su integraci6n como ser 
humano capaz de-realizaciones que, trascien 
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da su naturaleza física, le permitan crear

su~ propios fines y los medios adecuados 

pára conseguirlos. (pp. 610-611) . 

. De acuerdo con Thompson y Grusec (1970) los 

trabajos te6ricos que han enfatiza,do la importan -

cia de la estirnulaci6n temprana pueden agruparse -

en cuatro aproximaciones: 

1) Desarrollo biol6gico, que abarca ·los es-
. . . - . 

tudios de la evoluci6n de.las especies y 

de constrm:ci6n de bloques. de conducta -

(tropismos, reflejosj tonductas regulado

ras) . 

2) Psiquiátrica; que estudia el efecto de 
los:eventos de la infancia en l~ edad 

adulta. 

3).Psicofisiol6gica) que estudia el efecto
del aprendiz~je ·so~re el nivel conduc 

tual, la anatomfa, y la bioquímica del 

sistema nervioso central. 

4) ~tol6gi¿a, que ~studia los fen6menos de~ 

impronta .en relaci6n con elementos como

las caract~rfsticas del estímulo, ed~d -

en.que sé presenta, reversibilidad de 

sus efecto$ y su relaci6n en·la conducta 

adulta, 
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En base a los estudios realizados, se 
han tratado de identificar los factores relaci.óna 
dos e o n e 1 des ar rol 1 o , l a forma en que l o i n f1 u -
yen, la manera de intervenir para propiciar su m~ 
jor desarrollo lBralic y Lira, 1978). 

Los factores que se han considerado in -
e luyen: 

a) La relación de la estimulación tempr~ 
na con el desarrollo orgánico-funcional, la cual
al ser deficiente puede provocar alteraciones se~ 
seriales, del sistema nervioso central, del siste 

ma endócrino y en la conducta (exploración, apren 
dizaje, agresi6n, etc.). 

b) Componentes ambientales que afectan
el desarrollo temprano: nivel socioeconómico, ali 
mentación, cuidado materno, etc.* 

Si bien la estimuiación temprana debe 
darse a todo niño, independientemente de su nivel 

- . 

socioecon6mico y estado de salud psicológico y -

biológico, estos programas se han evocado básica
mente a los ni~os de alto riesgo biol6gico (prob~ 
ble y establecido) y alto riesgo ambiental (bajo
nivel socioeconómico). Los primeros se hrtn desa -
rrollado primordialmente a trav~s de programas de 

educación especial. Los segundo' han sido partic~ 
larmente importantes en momentos histdricos espe
cíficos: el auge de la era industrial, la primera 

*:.:::os-prJríTs~rrdentos también son dignos de consi 
di:;rars~ ¡Jara e1. niño de edad preescolar. 



---
28 

y segunda guerrn mundial ,y, más recientemente, -
la atención puesta en el efecto que tiene la si
tuación de pobreza en que viven los niHos soci~. 

económicamente desventajados, no solo en asilos
u huérfanos, sino inclu-so en el ambiente hogare
Ho. En el prime~ caso vimos que la atenci6n ins
titucional surgió como un servicio asistencial y 

s6lo a trav•s del avance de los estudios pedag6-
gicos y psicológicos, se desarrollo el aspecto -
educativo, resaltando las aportaciones de pedag~ 

gos como: Federico Froebel (1782-1852), Carolina 
y Rosa Agazzi (1870-1945; 1860-·1951), Maria Mon
tessori (1870-1952)~ Ovide Oecroly (187·1-1932),

Celestin Freinet (1896-1966), entre otros. 

La atención a los niHos de alto riesgo
ambiental se puede ejemplificar con el proyecto
Head Start, desarrollado eñ Estados Unidos, con
la participación de enfoques ps]cológicos diver
sos, b'sicamente el conduttual y el cognoscitivo. 

trabajo aún no se ha concluido,-
queda mucho por investigar a nivel mundial. 

Situación actual de la educación preescolar en 
México. 

En México 9 las alternativas que se han
creado para ofrecer educación preescolar a la pobl~ 
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ci6n infantil son: 

a) Progra~a piloto de comunidades rurales-

e indfgenas, en las zonas enclavadas en la sierra

(Chiapas~ Chihuahua, Hidalgp, Oaxaca, Puebla). Se 

capacita a 

después de 

alguna persona de 1a comunidad 

consultar y sensibílizªr a las 
. . '~ ;i;. 

quien 

autorida 

des maestros y demás m~embíos de l~ comunidad, or-
ganiza un centro de educaci6n pree·~:colar .• 

b) Programa de educaci6n preescolar en e:l -

. medio rural, dirigido a cornu:i:iidades ·mestizas de · -

1 500 habitantes o menos. ,Se capacita a egresados 

del.nivel de secundaria, de ambos.sexos, para que

presten su servicio durante dos año~, al mismo 

tiempo que estudian una carrera técnica .. 

c) Programa de capacitaci6n de profesores -

de primaria. corno educadores. Se·propone ~ontrib~ir 

a la expansión de la oferta educativa, equilibrar

la distribución g~ográfica de educadoras y absor 

ver parte de los profesare~ de primaria que ca~e -

cen de empleo; a través de su capacitaci6n como 

educadores. 

d) Prograrn~ de educación preescolar y caste 

llanizaci6n, cuyo objetivo fundamental es iniciar

a los niños indigenas monolingües en el concici~ien 

to del castellano, garantizando su ingreso y perm~

nencia en primarias bilingUes. 
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e). Programa géneral de educaci6n preescolar 

de las zorras urbanas, que es el que cuenta con ma 

yor amplitud. A_ su vez, éste se dá de manera dife

renciada,. a través· de j ardincs de. niños que actua1_ 

mente ad~orven b~sicamente, a la poblaci6n de ni -

ños de 5 años de e.dad, y de las guarderfas infanti 

les o centros de des.arrollo infantil, que atienden 

e·xclusi vamente · a l·os hijos de las trabajadoras, . -

quedando el rango de ~dad atendida determinado por 

la dependencia, que va.de los tres meses-a los·6 -

años. 

· Por otro lad~, se e~tableci6~ c6mb~ya se 
. . . 

mencion6, la reducci6n_de la educaci6n preei~ol~t-

a u11 año, con el fin de aba;car·á una población in 

fantil mayo.r; lo cual no se ha dado' ya que las .. -

inst"alacion~s no se han increinéntadoel mismo rit

mo que lo ha :hecho la poblaci6ii. Además, señala 

Bárcena (1.984): '' ... e_l proy~cto de una edu~ación -

básica de 10 anos tiende a· extinguir graduatmente-. 

el járdtn de niños, para con~ertirlo en una anacr6 

nica preprin'iaria ... ''. Esto señala, llevará a que

sdlo se puedá t~ner ~cceso a la educación preesco

lar a través de ~scuela~ privadas~ lo cual lo limi 

tará a niños con buenas posibilidades econ6micas. 

_Asf, 1~ educación preescolar se cbnvettirá

mayormente en un negocio .. En zonas cuya población

es econ6micamehte soJvente, se c:ombirir..1 el inten:'5s~ 

po:que eJ 1Jequefío asista a Ja.escuela, con Ia posi-
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bilidad de pagar por este servicio. Esto se conjl!_ 
ga con el hecho de que al hacerlo le dd estatus, -

el cual a su vez se incrementa.segun la variedad -

de servicios que se ofrezcan: transporte, enseñan

za de algtln otro idioma, comedor, alberca, aten 
cic>rr médica e incluso psicológica, horarios ·am 

plios, en fin, una organizaci6n tal que permita 

decir: "cuidamos a sus niños como ·si fueran nues 

-. 

tros". Si bien en su mayor!a este tipo de escuelas· 

se rigen por la ganancia que les redituan las cuo

tas, no se puede negar la ventaja que ofr~cen al -

obtener recursos, que 1es permiten contar con edu

cadoras, asesor!a psicol6gica y pedag6gic~, mobi -

li~rio y material didáctico adecuado y .estimulante 

para los niños. Adem~s, los padres pueden buscar -
la escuela que más se ajuste a sus p6sibilidades e 

intereses. 

En zonas cuya poblaci6n cuenta con menos -

ingresos econ6micos, donde la gente vive al dia, -

también se llega a contar con el servicio de la 
educación preescolar. Estas escuelas, a diferencia 

del. caso anterior, en su mayo ria, no cuentan con -
un registro oficial (Cortes, 1982). Obviamente, a 
sus dirigentes no les interesa conseguirlo por el

costo que representar! ay por que se exponen a no -

lograrlo, ya que por lo general no cuentan con una 

preparacidn, poi lo menos paraprofesional, que las 
autorice para llevar a cabo esta labor. En térmi

nos generales, podemos decir que, cuentan con más-



32 

interés que cono~imientos para realizar el trabajo 

idóneo para con los niños. A esto se añade que, 
al ser menores sus ingresos, cuentan con menos re

cursos para tener el mobiliario y materiál didácti 
co adecuado, y la opci6n de pagar una asesoria psi 

cológica y pedagógica es nula. 

Si.bien las escuelas privadas parecen ser -

la futura (muy pr6xima} realidad de la educaci6n -

pree·scolar P es· claro que se debe luchar por lograr 
la igualdad de oportunidades, que no se vean limi~ 

tadas a los ingresos -familiares, Angel y col. 

(1980) señalan al respecto. 

Si no se asegura una buena escolarizaci6n
para la totalidad.de la poblaci6n escolar

de entre los tres y seis años, si los pa -

dres son quienes han ~e pagar aquello que

deber!a ser un derecho indiscutible par~ ~ 

todos los niños, ¿donde est~ l~ igualdad 

de oportunidades de la que tanto se habl~?. 

pág. 141) • 

Bárcena (.1984) plantea que· si se programara 

la fqrmación de las educadoras necesarias, la rees 

tructuración de ros programas y, principalmente, -

la creación de escuelas donde no las hay, se posi

bilitaría el acceso no sólo a los niños de 5 años
sino también de niños menores. Así mismo, dice que 

para atender la educación preescolar sólo habría -
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que asignar el 25% dél presupuesto general para la 

educaci6n, pero que se deja de lado los siguientes 

aspectos: 

a) Cada niño aporta a través de las ttcuotas 
voluntariasí1 150% .má_s_ anualménte, de lo..:. 

que paga ·un estudiante universitario por 
. - .. 

su educaci6n, y un 100% más de las cuo--

tas fijadas por las sociedades de pa_ 
dres en la escuela primaria.· 

b) Con menos del -10% de la subvención que -. 

r~ciben las universidades, podrfa d~r~e
educaci6n preescolar a los siete millo -

nes de niños de e~ta ~d~d. 

e) Ni las presiones presupuestales ni todo

el conjunto de problemas del sistema 

educacional justifica.n cultural y cien~_!. 

ficamente que se li~ite ia educaci5n· 

preescolar. 

d) Como no se trata de· problemas. ar·i tméti -

cos, si~o de destinos h~mands, es necesa 
r_io pensar en los presupues_tos de la 

educación, no solo desde -~u rentabilidad· 

inmediata. 

Y agrega: "· .. La S.E.P. afirma que ... por

el mo~ento no hay otro esq~ema posible .. '. (a lo 

que· la autora responde), lo que no parece haber 

< 

es lavoluntad pol:ttica y el talento del Estado pa.- · 



ra atender a las generaciones más jovenes del pafs. 

Ló que si se manifiesta es el iemor polfti~o a to~ 

t t t d . . " car o ras es ruc~uras e ucativas~ .. · 

Aunado a estos comenta~ios, es ne.ces ario 

mencionar q.ue esta prob1emát~ca de la educación 
preescolar no es e~clusiva de riuestro pars ni ta~

poco es reciente~ Rstn se v~ a través de las d¿cla 

raciones (citadas por la- misma ~utora) del est!.-ldio 

organizado por la O.N;V.·en 1971, en relaci6n a la 
-. :.~. ' 

educación preescolar, a nivel.mundial. 

- La educaci6n de los niñ·os én edad prees.co ...,.., 
lar es un requisito P'l"evio esen0;ial .de to· 

~ ~-- -. . ~ . 
da polftica ~ducatiya:y cultural. • 

- L6s principales defe~tos d~ la educaci6n
prees colar· surg~n del hecho de orienta~ -

la hacia uria simple p:reparaci6ri para la -
escuela primaria, en _..vez de conceb.irla- .C.2_ 

mo el primer elemento de ilna amplia tarea 
. . 

de educaci6n permanenté y global. 

- La.edu6a~i6n pre~sc9l~r es un demqcratiza 

dor social de. primera, importancia.· 
. . ~ 

El desarrollo de la educ~¿i~ri de los ni -
ñas en el nfvel preéscolar, deberia · i·ns - -

crib.irse entre los objetivos principales.:. 

. de la estructura, educativa de los años 

setenta. 
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- La inversidn sistemática de las autorida

des en materia de educación preescolar 

permitir.fa lograr gr·andes economías con -

resp~ctri a inve~siories ulteriores. 

- Aunque a la luz de la psicofisiologra 

contemporánea y de la simple observación

. aparece como innegable la importancia de
la primer.a infancia para el des·arrol lo ul 

- . 

terior de las.aptitudes y la personalidad 

lós sistemas educativos actuales actúan -
a menudo c9mo si esa fase no les interesa 

.. 

ra. Tal .carencia se explique evidente· 

mente, en·muchos pafses, por la insuf~ ,. 

cie~cia de los recursos disponibles compa· 
rada con la demanda de educación, pero 

proviene también de un amplio desconoci -~ -

mie.nto de la importancia de- las condicio

nes educa ti vas de la pri,mera infancia pa

ra el desarrollo del individuo. 
. 

- Bien puede afirmarse que la formación que 

una sociedad dispensa a los maestros de -

enseñanza preescolar muestra su madu~ez 
confianza que tiene en su propio futuro. 

ttasta aqu! se han mencionado los elementos

sociales, derivados básicamente de las autoridades 

que tienen a su cargo la organizaci6n administrati 

va y financier.a de la institución escolar, que 
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puede favorecer o entorpecer el desarrollo de_ la

educación escolar de; .nifios pequeños. 

bs-necesario considerar también los elemen 

tos psicológicos y pedagógicos sµbyacehtes a la -

elaboración de los programas educativos para pre

escolares, los cu~les, explícitos o no, determin~ 

-rán los objetivos de aprendiz aj e, la forma de lo -

grarlos (organización material y de actividades)

y la estrategia para evaluarlos. En. nuestro sist~ 

ma educativo se han planteádo ciertos principio~

de la edu'caci6n preescolar, ;;tlgunos de: lqs cuales 

son: favorecer en el_ niño el conocimiento y amor

de su patria; promover actividades de acuerdo a -

su edad, grado de desarrollo y experiencias; ofre 
cerle un ambiente- agradable en el ·j ardÍn de niños; 

incrementar el servicio de educaci6n preescolar -

asf como la participación de los padres en su or

ganización (Leyva, López) Velá~quez y Palacios, -
1981). 

mas oficiales un marco claramente establecido, ni 

estabilidad ni continuidad-en su implementacidn.

M&s bien sucede que los programas, son cambiados

cqntinuamente sin evaluaci6n previ¿ (muclio menos
formativa), en base a intereses de las autorida -

des en turno. 

El programa vigente, establecido por la 

S. E. P. parte de un marco teórico .yiagetano. Sin -
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embargo, dicha postura te6rica no es cronguente ni 
con la forma que se propone para su implementaci6n 
ni con su púesta en práctica. Esto puede deberse -
diversos factores, como son: la insuficient€ habi
lidad en el manejo de~.la teoría piagetana por par
te de las autores de dicho programa lo cual se ob
serva al analizar el programa, en donde, si bien -
se enfatiza en la.teoría de Piaget poco énfasis se 

hace al período preoperacionaL -Por otro ladó, es- -

contradictorio en el planteamiento de .los objeti -
~-V - 1 

vos, donde se obs.erva un énfasis en el entrenamien 

to de los objetivos, donde se observa un énfasis -
en el' planteamiento de los objetivos, donde se ob

serva un énfasis en el entrenamiento de habilida -

des específicas, al inadecuado o ausente entrena -

miento de las educador.as, en relaci6n al conoci 
miento y comprensi6n de_ la teoría; aunado a la no
disponibilidad del ambiente educativo (distribu 

ci6n y equipaménto) necesario para favorecer el 
aprendizaje activo, fundamentd de dicha teoría, el 
cual es contrario a los procedimientos tradiciona

les de enseñanza que sí son del dominio de 1as edu 
caderas. 
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LA TEORIA PSIGOGENETICA DE JEAN PIAGET EN LA EDUCACION· 
PREESCOLAR 
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LA TEORIA P.SICOGENETICA DE JEAN' PIAGET EN LA 

EDUCACION PREESCOLAR 
J 

Los planteamientos de ;Jean Piaget en torno
al proceso de elaboraci6n del.conocimiento, han 

sido analizadas .por diversos autores, .quienes han

hecho d~rivaciones prácticas parawel. favor~cimien

to del desarrollo ps-ico.~6gico en ambiente escolar

(Del val, 1983, Furth. y Wechs, 1978; Hohmann, Banet 

y Weikert, 1984; Kamii, 19.81 a, b; Kamii y Devries, 

1983; Moreno, 1983, a, b; c,r. Estas derivaciones
perm-i tirán supe:r~, las limitaciones qe ~a escuela

tradicional, al fa~orecer en el_nifiu la participa

ci6n activa en la .elaboración de su a:pren.dizaj e. 

Altualmente, se favorece en .el nifio un apre!?: 

dizaje memorístico, alejado de la -rea1idá.d que 

está viviendo, que le sirve para cubrir los objeti 

vos de los programas escolares (o p~ra aprobar ma

terias), p·ero que no siempr~."";integr.ará a su vida ..., 
~ . - - l -

cotidiana para resolver.problemas. Para esto ten -

drá que ec-har m.a.no de preces.os de n P.n e; ::i,m i e-n t o e 1 a -r ---- ----- - - -

horados al margen de ia escudla. 

De e·sta manera; la e,scue1a contribuye a man 

tener la separ,aci6n entre el conocimiento teórico

(al que- pro.porciona"' la· e·scuela) y eLpráctico (que 
ofrece un-a· conexión. con la realidad) .. En consecuen 

cia, se establecen dos p-lanos d<al saber: el acadé

mico, adquirido por transmisi6n, y el construido -



40 

por uno mismo y que permite resolver problemas co

tidianos. La propia experiencia escolar, conduce -

al nifio a sobrevalorar el aprendizaje acad§mico, -

recibido predominantemcntepor transmisión oral y -

escrita, y a devaluar su propia capacidad para ra

zonar y crear. Se establece así la dependencia in

telectual en el nifio (Delval, 1983, Illich, 1975). 

Por otro lado, se ha comprobado que el 

aprendizaje memorístico, al no integrarse a expe_< 

riencias previas, ni aplicarse a situaciones prác

ticas, se desvanece con el tiempo, sin permitir su 

integración a aprendizajes posteriores (Ausubel, -

1978). 

Uno de los argumentos con los que se ha de

fendido el aprendizaje receptivo contra las postu

ras que dan al niño un papel crYcial en la elabora 

ci6n de su aprendizaje (aprendizaje autoiniciado,

activo, por descubrimiento, pedagogía operatoria)

es el ahorro de tiempo. El aprendizaje (o más pre 

cisamente la enseñanza) , se va convirtiendo en una 

empresa contra reloj; hay necesidad de cubrir una

determinada cantidad de objetivos en un tiempo es

pecífico. No hay tiempo para cuestionarse sobre la 

utilidad de lo enseñado,, _tampoco para intentar re

lacionar esto con la realidád, mucho men-0s para 

llevar al nifio a reflexionar sobre la relaciones -

interpersonales que establece con sus compafieros y 

profesores. La meta es que el nifio aprenda lo más

posible en un menor tiempo. 
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Si bien se ahorra tiempo al transmitir di

rectamente los conocimientos al niño, también es

cierto que si el niño no comprende la utilidad de 

lo aprendido y lo adquiere mecánicamente, sólo lo 

podrá generalizar a situaciones muy similares a -

la original. 

El proceso de elaboración de conocimiento -

implica enfrentar "errores", plantear una serie -

de razonamientos que hagan posible la solución. -

Esta se podrá adaptar a situaciones novedosas, 

mostrando en estas mayor agilidad y rapidez. Todo 

este proceso se dará en función del nivel de <lesa 

rrollo cognoscitivo en que se encuentra el niño. 

El darle argumentos para acelerar sus errores o -

incluso pretender corregirlos, no ayudará en nada, 

cuando estos no responden a su nivel de madurez -

y a su experiencia: el niño " sólo es capaz de -

comprender aquello que está en disposición de así 

milar por que dispone de los elementos para asi -

miliar" ( Delval, 1983, p. 270). Y no sólo eso, 

dichos "errores" s6lo son tales a la luz de la 16 

gica del adulto, ya que forman fuente de aprendi

zaje para el niño. Kamií, al respecto, nos señala 

en relación al conocimiento social, el adulto tie 

ne la raz6n, el.niño debe atender a las reglas e~ 

tablecidas por la sociedad. Pero en el conocimien 

to lógico, es el niño quien siempre tiene la ra -

zón, cualquier criterio que use (por ejemplo, al-
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Este proceso de aprendizaje el niño no lo -

realizará de manera aislada. Se tratan de evitar -

dos extremos en la adquisición de aprendizaje: el

receptivo en donde es el profesor quien posee el -

conocimiento verdadero y acabado, y el autodidact~, 

donde el individuo aprenderá con total independen~ 

cia de los demás. El planteamiento alternativo no

vá a sustituir el proceso en el niño, pero si a fa 

vorecerlo, poniendo las condiciones ambientales 

para que los niños aprendan, manteniendo contacto

y explorando con ellos, proponiendo actividades 

concretas que lleven al alumno a recorrer todas 

las etapas necesarias en la construcción de un co

nocimiento, a contrastar los resultados obtenidos, -

o las soluciones que propone, con la realidad y con 

los resultados u opiniones de los demás niños. El -

instructor también partícipa favoreciendo en el 

niño la conciencia de que ha descubierto "algo", ya 

que si esto no sucede, el nuevo conocimiento puede-
n~~~r nP~~TIPrrihinn nnr P1 niñn r---- ---- ........ r--------- ..... r- .... ---- ..................... -. 

De esta manera, se debe resaltar el papel 

del niño en la elaboración de su aprendizaje y el -

del instructor como facilitador de éste. El instruc 

tor ya no será un mero ejecutor de un programa esta 

blecido, ya que éste solo le ofrecerá los lineamien 

tos generales, que sin su participación directa y 

crea tí va no podr 3.n cristalizar. Ambos, niño e ins ·· 
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tructor, son partícipes del proceso de aprendizaje 

el cual se optimizará al hacerlo más activo. 

Si bien el objetivo de los estudios de Jean

Piaget, como se mencionó anteriormente, no es el es 

tablecer una psicología del niño", su interés por -

el estudio ontogénetico de la inteligencia genera -

una péicología genética que nos explica los procesos 

de desarrollo cognoscitivo en al ser humano y, por

ende, en el niño. A partir de ahí, se derivan ideas 

hacia la educación escolarizada. Es decir, Piaget -

nos plantea cómo se dá el aprendizaje en el niño y

a partir de ahí otros autores proponen c6mo favore

cer dicho aprendizaje. Así, encontramos en pr6lo -

gos de algunas obras, elaborados por Piaget, su 

propio reconocimiento a lo acertado de tales deriva 

ciones, tanto en términos de la interpretación he -

cha a su trabajo, como de la aportación que se hace 

a la educación escolar: Aebii, 1973; Scwebel y Raph, 

1981; Kamii y Devries, 1983. 

Estos trabajos parten de la consideración de 

que la conducta humana es el resultado de la combi

nación de cuatro variables: maduración, experiencia 

equilibrio cognoscitivo y trasmisión social. La ma

duración se refiere a la diferenciación del sistema 

nervioso, en donde la aparición y desarrollo de de

terminadas conductas están un tanto condicionadas -

al desarrollo biofisiol6gico de cada individua. La-
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con su medio físico, en donde el nifio desarrollará

el conocimiento de los objetos a través de la ac 

ci6n, operaci6n y transformaci6n de ellos. El equi

librio cognoscitivo es lo que constituye, de cierta 

manera, a la inteligencia, cuya función primordial· 
es la de comprender e inventar, .construir y recons

tr~i~ estructuras~ estructurando lo real y concreto 
a través de la acción de estas estructuras sobre -

ello. La trasmisión social se refiere a la influen 
cia ejercida en el nifio a trav€s de la crianza y -

educacLón, siendo la educación la que favorece al

nifio a aprender a conquistar la verdad. 

Los programas educativos, conforme a este en 

foque, consideran los siguientes princtípios: 

a) Basar la educación en el conocimiento ac
tivo, pretendiendo reducir al mínimo la recepci6n

y retenci6n de verdades acabadas .. y principios mora 

les impuestos. 

b) Respetar las etapas del desarrollo del 

nifio para establecer bases s6lidas para el desarro

llo y aprendizaje futuro, y no crear aprendizajes -

artificiales o inadecuados. 

e) Favorecer el ejercicio de la observación, 
en donde el nifio podrá centrar su atencl6n a los 

fenómenos o hechos, pudiendo analizarlos y descri -
birlos, 
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d) Establecer el carácter interdisciplinario 
y de la investigación, de la ciencia, de las mate -

rias escolares; ya que si se atomizara la realidad

se fa.lsearía y deformaría. Deberá enfatizarse el V§;_ 

lor totalizador.e integrativo de las ciencias, ade

más de los procesos y perspectivas que la hacen po

sible ( alaciós 1983, b) 

Cabe sefialar que, cuando se hace referencia

ª la aplicación de la psi~ología genética a la edu
cación, por lo general se maneje como.si fuera un -
factor unitario, el cual se ha identificado como 

"aprendizaje activo" (Hohmann, Banet y Weikart, 

19 8 4 ).., "pedagogía operatoria" (Moreno 19 83) . Sin em 
barko, César Coll (1983) analizando~las aplicacio -

<, 

·nes que se han hecho, pone en evidencia que éstas -

no han logrado abarcar el fen6meno educativo de mane 

ra integral, sino que se han enfatizado aspectos 
parciales según el enfoque con que se vea a la pro

pia teoría o a la actividad educativa. Así, algunos 
han retomado la teoría con el fin de evaluar el ni

vel cognoscitivo del nifio y a partir de ahí dar ex

plicación a situaciones de fracaso escolar. Otros e~ 
plean las pruebas experimentales de Piaget para en
trenar el nifio en nociones de seriación, clasifica

ción, etc. Es claro que estas aplicaciones pueden -

catalogarse como textuales. 

Otros autores, en cambio, han.hecho deriva -
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ciones más amplias hacia la selección de objeti 

vos o contenidos de aprendizaje, pretenP.iendo po -
tenciar y favorecer el desarrollo de, las estructu

ras de aprendizaj~ a determinados Contenidos. En -
ambos casos, dejando de la40 aspectos como el he -
cho de que los contenido. de aprendizaje son deter

minados socialmente, y que el aprendizaje no s6lo

depende del nivel operatorio del sujeto, sino tam

bién de los conocimientos previos y de la estrate

gia de aprendizaje propuesta. 

El autor plantea que el problema de rela 

cionar el desarro·llo operatorio con el aprendiz aj e 

escolar, puede plant.eanse de la siguiente manera.-

" C6mo llevar a cabo el aprendizaje de 

unos contenido.s e.specíficos, cuya elecci6n
es en definitiva el resultada .. de una deci -

si6n de orden .social,. de tal .manera que no
interfiera negativamente con el proceso de

desarrollo operatorio de.L.alumno y que, a -

ser posible, repercuta favorablemente sobre 
el mismo? (Col1, 19 83, p. 2 7). 

Para dar respuesta a esta pregunta es nece
sario proponer principios te6ricos-metodológicos -

derivados de la Psicología y de la Pedagogía, ref~ 

rentes a los proceso~ de desarrollo psicológico y
de enseñanza-aprendizaje. Dichos principios se pu~ 

den englobar en los siguientes aspectos. 
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El aprendizaje es un 12_roceso activo: Es ne., 

cesario permitir que el niño construya su propio -

aprendizaje, permitiéndole situaciones que le den

oportunidad de. que él mismo experimente en el sen
tido más amplio de ... la palabra: probado. cosas "par 

ra ver qué pasa"·, manipulando. símbolos, haciendo

preguntas y buscando.sus propias, conciliando lo -

que encuentra una vez con lo que descubre la si 

guiente., comp:arando sus descubrimientos con los de 

otros niños (Piag.et,.1964, citado en Kamii, 1981,

b, p. 248). Al intentar enseñar a través de la 

trasmisión oral, se ve que hay una clara diferen -

cia entre lo que se desea enseñar y lo que realmen 

.te se aprende (Kamii, 1981, a). lo cual se supera

al concebir el aprendizaje como un proceso activo. 

Las actividades deben ser valiosas por sí -

mismos: Lo cual significa que el .niño participar&

en la situación de aprendizaje por su interés en -

ella, y no p·or una. supuesta recompensa externa, 

como podrían ser un premio o una buena .. califica 

ci6n por haber realizado la actividad. 

Esto se favorece con la pa 

participación directa y activa del niño, tanto en

la elección como en la realización de la actividad 

(Furth y Wac~s, 1978). 

Las actividades deben. es_tahlecer un desfase 

óptimo ent-re el cono.c.imiento del alumno y el obje

to de conocimiento. -De tal modo que este último ni 
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esté tan alejado de los ·esquemas del niño que impi

de el darle satisfacci6n, ni le sea tan familiar 

que no justifique su realización: la actividad debe 

representar un desafío para el niño, ;pero alcanza -

ble (Coll, 1983, g; Furth y Wachs, 1978). 

El adulto no debe impedir ni tratar de corre 

_gir los "errores" que comete el niño; ya que estos

s61o son "errores a la luz de la lógica del adulto'.' 

En la actividad del niño, forman par.te cous ti tu ti va 
de su aprendizaje, los superará cuando su estructu
ra cognoscitiva se lo permita, mientras tanto no le 

será posible asimilar las probables "co.rrecciones"

propuestas por el adulto -(Kamii, 1981, a). 

La interacción social es un elemento funda -
mental para el aprendizaje: El adulto sirve de apo

yo para el aprendizaje al promover situaciones para 

la actividad, con los demás niños se enfrentan pun_ 

tos de vista y se f avor~ce la superación del egocen 
trismo cognoscitivo (Kamii, 1981,b). 

Partiendo de estos principios básicos se pr~ 
pone la integración del niño a una situación de 

aprendizaje escolar en la que se favorezca su raci~ 

nalidad, concib.iendo esta como U11éi habilidad priva
tiva del ser humano, que le permita trascender la -

apariencia perceptual.de las cosas, fenómenos y si

tuad on es, alejar se temporal y especialmente de 
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flexionar sobre ellos, considerando sus causas y -

consecuencias. Así, el pensamiento científico jue

ga un papel central en el aprendizaje escolar, e1-

cual es sobre todo un método, una actitud, un modo 

de abordar los problemas, y no una serie de ideas, 

contenidos o resultados. Lo importante no es que -

tanto conocimientoj asimila el nifio, sino el que -

aprende a interrogar, dudar de las explicaciones -

ofrecidas, y a examinar las·consecuencias de sus -
conjeturas. En dltima instancia, dice Delval, es -

'' ... La brtsqueda permanente del por qué de las co
sas y las reconstrucci6n de un sistema que pe:rmit 

organizar el mundo (op. cit. p. 239), 

Para propiciar este pensamiento científico,

se propone la organización de un cu:rriculum de ed~ 

caci6n preescolar en el que el nifio sea el princi

pal promotor de su aprendizaje. Para ello, se re -

quiere la organizaci6n de un ambiente de aprendiz~ 

je 9 que ofrezca al nifio un abanico de posibilida -

des (diversas actividades, diferentes áreas de tra 

bajo, variedad de materiales, etc. con las que el
nifio pueda actuar y le perITuitan. elegir un tema o -

actividad a desarrollar, el nifio debe tener la op

ci6n de llevar a cabo su propio objetivo por sf 

mismo, o bien compartirlo y discutirlo con los 

otros niños a fin de que a través de un proceso 
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de discusión y análisis, se llegue a un concenso -

y trabaje el grupo de niños en el logro de un obje 

tivo, pudiendo ser la actividad de diversas mane- -

ras o con diversos medios. 

Aunado a la propia actividad del.niño al ins 

tructor debe favorecer en él la elección de su de

rnocratica de un objetivo grupal. As.í mismo, debe -
propiciar que los niños participen en la actividad 

hacia el logro del objetivo, aprovechando toda si

tuación que implique nuevos aprendizajes, así corno 

la integración de objetivos colaterales~ no preví~ 

tos desde su inicio. 

A partir de las aportaciones e implicaciones 

ha~ta aqui considerados se hace necesario el plan

teamiento de una alternativa escolar que permita -
resolver la demanda de este servicio, a la vez que 

favorezca en el niño la adquisici6n de estrategias 

de aprendizaje a trav~s de la interacción e inte -

gración con su entorno psicosocial~ 

Al respecto, en la Sección Ciencias de la 

Educación, de la ENEP Zaragoza, desde hace varios

años se inició una investigaci6n tendiente a prop~ 
ner un éurriculurn de educación preescolar que sa ~ 

tisfaga dichas expectativas. A continuaci6n se pr~ 

senta la información que contextualizar~ este tra

bajo. 
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

A fin de especificar el contexto en 

el cual está enclavado este trabajo, así como,

de sus orig.enes, se señalan algunos datos, tan

to del lugar donde se r.ealizó, cómo de sus ante 
cedentes .. 

La Sección Ciencias de la Educación, de

la carrera· de Psicología.de la Escuela Nacional 

de Estudios Profesionales Zaragoza (ENEP..,.z~, 

cuenta con un programa .de prácticas de servicjo, 

las cu~les se realizan en los semestres cuarto -

y quinto. Este programa está abo~ado a la inte~
vención en dos-- g.randes -áreas- ,de.trabajo del psi 

cólogo: el proceso de desarrollo humano y el -

proceso educativo. Se lleva a cabo a través de
cuatrp modalidades: 

- Asesoria Educativa 

- Educación Espec~al Atención Individual 

- Educación Especial Atención Grupal 
Educación Preescolar ./ 

Las metas generales del prog..r.ama de Educ~ 
ci6n Preescolar giran en torno a las habilidades 

que debe desarrollar el psicólogo, al participar 

en la creación, organización y asesoría a cen -

tros de educación preescolar. Dichas habilidades 

se concentran en cinco elementos básicos: 

1) Evaluación psicológica del niño en 
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2) Elaboración, implementación y evalua

ci6n de programas de intervención en

los niveles de estimulaci6n y preven

ción o bien de remedio, para interve

nir en las alteraciones en el desarro 
llo del nifio, consecuentes a una esti 

mulación inadecuada. 

3) Elaboración, implementación y evalua

c;i.ón de curricula de.educación pree~ 

colar. 

4) Elaboración, imp.lementa.ción y evalua 

ci6n de curricula de educación en el 

hogar. 

5) Asesoría a centros de educación 

Preescolar. 

A partir de estos cinco elementos, se -

plantean los objetivos del programa en los ru

bros de Servicio, Investigación y Docencia. 

Servicio: Organizar centros educativos en las
Clinicas Multidisciplinarias de la -

E.NLE.P.- Z. asignadas al programa,

para la estimulación del desarrollo

del preescolar. 

Investigación: Analizar y proponer alternati-~ 

vas a las formas de estimulaci6n del 

preescolar. Se contemplan tres fases. 
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a) Establecimiento de un sistema de eva -
luación psicológica del preescolar, v~ 

lido para la zona de influencia, la 

cual se ubica en Cd. Nezahualcóyotl, -

Edo. de México. 

b) Elaboración y aplicación de un sistema 

de evaluación de curricula para prees

colares. s~ utilización permitirá iden 

tificar los elementos que deben consti 

tuir un curriculum adecuado a la pobla 

ción infantil. 

e) Elaboración de curricula para el esta

blecimiento de las habilidades necesa

rias para el aprendiz aj e de. las matemá 

ticas y la lecto-escritura, necesarias 

para su aprendizaje formal. 

Docencia: El alumno desarrollará habilidades pa·

ra la planeación, imµlementación y eva 

luación de actividades para la estimu-
1Rr~~n rlP1 rlP~Rrrn11n n~irnl~airn dPl------- --- ---------- r---~--o--- ---
preescola~. A través de la prActica 

de: 

a) Evaluación y diagnóstico del nivel de

desarrollo del nifio. 

b) Disefio, implementación y evaluación 

de programas de intervención. 

e) Participación en la implementaci6n 

del programa educativo escolar. 



55 

El aspecto de Docencia es prioritario en-

el programa, y a la vez organizador del Servicio

y la Investigación. Por ello, se han organizado -
dos subprogramas que permiten el logro de los ob

jetivos; 

I) Es-timulación del desarrollo del preesc~ 

lar, con el cual se busca cumplir con los objeti

vos a) y b); 

II El proceso de enseñanza~aprendizaje en

la educación preescolar, y con el se cumple el ob 

jetivo c). 

La organización del Programa de Servicio -
de Educación Preescolar comprende ocho profesores 

todos ellos psicólogos, que tienen a su cargo ca

da uno a un grupo de 15 alumnos (en promedio), 

los grupos están distribuidos de la siguiente ma

nera: c~atro profesores en cada clínica, dos en -
el turno matutino y dos en el vespertino, cada 

uno implementando uno de los subprogramas, arriba 

señalados. 

El escenario donde se realizan las activi

dades son las Clínicas Multidisciplinarias Estado 

de México y Benito Juárez, ubicadas en las colo -
nias del mismo nombre en Cd. Nezahualc6yotl. 

En cada clínica se organizan dos grupos 

de 30 nifios (en promedio), uno por cada turno. La 
edad de los niños comprende un rang.o de 4 a 6 

años. El horarío de actividades es de 8.30 a 



11.30 horas el turno matutino y de 16 a 19 hords

el turno vespertino, en tres días hábiles de Ja -
semana. 

Ahora bien, es esta la organjzaci6n actual

del prog.rama, más para llegar a ella se tuvo que

pasar por un proceso de defini¿ión y estructura -

ci6n. Por ello, es importante conocer la evolu -

ci6n de este proceso. 

La siguiente resefia nos muestra la evolu 

ci6n del Programa, tanto en lo tocante a su orga-

nizaci6n como a sus objetivos. Se considera, que-

de esta maneTa junto con el apartado anterior, el 

lector tendrá el marco referencial del presente -

trabajo. 

En 1979- en la Sección Ciencias de la Educa

ción se organizó el Centro de Investigación en 

Desarrollo y Educación Preescolar (CIDEP), el cual 

iba a funcionar, bás:icamente, a través de las ac
tividades académicas de Prácticas de Servicio del 

Programa de estudios de los semestre~ cuatro y 

quinto de la carrera de Psicología; su meta ini -

cial era favorecer la integración de los objeti -

vos de Docencia, Servicio e Investigaci6n. Los 

cuales se plantearon de la siguiente manera: 

Docencia: Organizar experiencias de aprendizaje -

del area de Psicología Educativa, para-
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los alumnos de la carrera, 

Servicio:Proporcionar un servicio de educación --
preescolar a la comunidad de la zona de

influencia de la ENEP-Zaragoza, ubicada -

en Cd. Nezahualcóyotl. 

Investigación: Propiciar la investigación en los
aspectos de desarrollo infantil y de edu 

caci6n preescolar. 

Ya planteados es tos obj e·ti vos, el desarro

llo de las actividades de entónces a la fecha, ha 
sido el siguiente: 

Semestre 79-2: Establecimiento de un grupo de 

preescolares en la clínica Estado

de M€xico, tutno matutino. El pro

grama educativo para los nifios se
es tablece a trav6s de la planea 

ci6n de actividades para cada día, 

la meta básica era la estimulación 
global de los nifios .. La planeación 

actividades del día era elabora 

da por los profesores responsables 
del programa. 

Semestre 80-1: Establecimiento de un grupo m.ás en 

la misma clínica, abarcándo así am 

bos turnos. La programación de ac

tividades se hacia de manera inde

pendiente entre ambos rupos, aun-
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que, compartiendo la misma meta: -

la de estimular el desarrollo inte 

gral de los niños. 

En estos semestres el trabajo se -

desarrolla sin un marco te6rico ex 

plicitado. 

Semestre 80-2 Se mentienen los mismos grupos en

el mismo escenario. Sin embargo, -

se plantea la necesidad de estruc

turar el programa educativo para -

los niños, el cual tendría que es-

tar determinado por un marco canee~ 

tual,determinándose la concepci6n

cognoscitiva del aprendizaje, ya -

que ésta permitiría super~r las li 
mitaciones que impone el trabajo -

con un enfoque conductual. Una vez 
delimitado el referente conceptual 

el grupo de profesores se di6 a la 

tarea de una revisión bibliográfi

ca sobre curricuía cognoscitivamen 

te orientados, de los cuales se re 

tomaron los planteamientos de la -

Escuela para pensar" de H.G. Furth 

y H. Wachs (1978), ya que se consi 

der6 que tales planteamientos res-
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pondían a los principios educati -

vos, que sin embargo, aun no esta

ban explicitados. Basándose en lo

propuesto por estos autores se rea 

liz6 la programación de objetivos

y actividades. 

Esta forma de trabajo se llev6 a -

cabo durante tres períodos escola

res, comprendiendo de 80-2 a 81-2. 

Durante este lapso se obtuvieron -

los siguientes avances: 

- Desarrollo de un banco de obje -

ti vos. 

- Desarrollo de un banco de activi 

dades. 
- Desarrollo de una dinámica de 

trabajo para la.implementación 

de las actividades. 

Sin embargo, no se cont6 con un 

programa evaluativo que indicara -

la efectividad del programa en re

lación a la población atendida. Em 

pero, la necesidad de elaborarlo -

y sistematizarlo, llevó a estable

cer criterios claros para desarro

llarlo a partir del semestre 82-1. 

Conjuntamente a la reestructura 
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ción del programa de practicas de-

Servicio de la Sección; se reorgani 

za y sis-tematiza, conformándose el

Programa de Servicio de Educación -

Preescolar, el cual, si bien se 

plantea en torno a.la integración -

de los aspectos de Docencia-Servi -

cio-Investigaci6n, es a través del

avance en el trabajo donde se esta

blece la diferenciación, aunque no

desvinculándose entre los dos prim~ 

ros (que se cubren a través del pr~ 
grama de. practicas. de servicio) y -

la investigación. 

Semestre 82-1: Se imp1ementaron tres curricula, se 

crea un grupo m&s de nifios en otra

cl inica, la Benito Juárez, de tal -

manera el programa queda organizado 

de la forma siguiente: 

a) Programa Psicopedagógico para 

preescolares del Centro para el-

estudio de Medíos y Procedimien

tos Avanzados de la Educación 

(CEMPAE). Este programa se utili 

zó en la clínica Estado de Méxi

co, turno matutino. 

b) Curriculum de orientación Cogno~ 

citiva, elaborado en base a los-
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planteamientos de I-LG Furth y-

H. Wachs, (FW) en la clínica Es 

tado de México, turno vesperti

no. 

c) Adaptación del Curriculum Orien 

tado Cognoscitivamente, High- -

Scope de Ypsilant, Michigan (HS) 

En la clínica Benito Juárez, -
turno matutino. 

El objetivo planteado fue el de 

evaluar los tres curricula para 

comparar los resultados y poder de 

terminar cual era el currículum -

más adecuado para la población con 

la que se está trabajando, pudien

do ser uno de los tres o una combi 

nación, resul.tante, entre ellos. 

La implementación de los tres cu -

rricula tenía cómo características 

Población atendida: niños de 

edad preescolar, provenientes 

del área de influencia de las 

clínicas Edo. de México y Benito 

Juárez; estableciéndose como re

quisitos para la inscripción de
los niños, el tener entre 3 y 5 

años de edad y no estar asistien 
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do a algún otro centro de educa -

ción preescolar. 

- Número de nifios; el promedio de -

niños en cada grupo era de 30. 

- Horario; el programa se llevaba -

a cabo de lunes a viernes, duran

tres horas consecutivas de 9 a 12 
en el turno matutino y de 16 a 19 

en el turno vespertino. 

- Financiamiento; mensualmente se -
recibía la cooperación económica -

de los padres, a través de mate 

rial, equivalente a $30.00 por 

niño. Además, los padres pagaban 

una cuota ~ la ENEP, por concepto

de inscripci6n, semestral de $30.00 

por niño. 

- Instructores*; cada curriculurn 

se llevaba a cabo bajo la direc 

ci6n de dos profesores, con su co
rrespondiente grupo de alumnos és

tos fungían corno ~nstructores de -

los niños,~dernás de participar en

la organización e irnplernen-aci6n -

* A partir de aquí el término "instructor" se ha
rá en referencia a los alumnos que tienen a su
cargo la implernentaci6n de los curricula. 
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de cada curriculum. 

Dada la organización de los hora 

ríos, estos coincidían un día en am 

bos grupos, tomándose la decisión -

de alternarse por semana, en ese 

día, para trabajar con los niños. 

Semestre 82-2:Se creó otro grupo, ubicándose en -

la clínica Benito Juárez en el tur

no vespertino, en el cual se imple
mentó el mismo curriculum que en el 
turno matutino, con la diferencia -

de que la programaci6n de activida

des era hecha por los instructores. 

En los otros grupos se mantuvieron 

las mismas condiciones antes men -

cionadas. 

Semestre 83.l:Se suspende la implementación del

programa psicopedagógico del CEM -

PAE, debido a varias razones: la -

organización del curriculum, la 
cual implica la programación de 

actividades para la estimulación -

de habilidades específicas, se re
quería de la elaboración y/o com -

pra de múltiples materiales didác

ticos para los niños, sin los cua

les no era posible realizarlas, 
excediendose del presupuesto con -
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el que se ¿ontaba y distrayendo--

ª los instructores de su trabajo -
académico. Por otro lado, la mo -

bilidad de los profesores* que 
participaron en su implementación

impedía la continuidad del progra

ma. 

Al suspenderse la implementación -

de este currículum, se unificaron
los criterios de trabajo por clíni 

ca, considerándose ambos turnos~ -

Quedando en la clínica Edo. de Mé

xico, la implementación del curri

culum FW, y en la clínica Benito -

Juárez, se implementó la adapta 

ción del curriculum HS. Mantenien

dose las características comunes

ª los grupos antes mencionados. 

Semestre 82-2 y 84-2 Se mantiene la implementa 

ci6n de ambos curricula, modifica!!. 

<lose las características comunes -

a los grupos en los siguientes as
pectos: 

*En los dos semestres en que se llevó a cabo par
ticiparon cuatro profesores diferentes, ninguno
de los cuales permaneció en el programa. 



65 

- Poblaci6n atendida; iguales ca-

racterísticas, exceptuando el 
rango de edad-de los niños, sien 

do ahora de 4 a 6 años. 

- Horario; el programa se llevó a

cabo durante tres horas consecu

tivas, en tres días de la semana 

en el turno matutino, el horario 
fue de 8 a 11 hrs. en el semes -

tre 83-2, modificándose para el -

semestre 84-1 quedando de 8.30 a-

11.30 hrs. En el .turno vespertino 

fue de 16 a 19 hrs. en ambos se -

mestres. 

- Instruc~ores; Cada grupo de pre
escolares estuvo b~jo la direc-r 
ción de un profesor, teniendo 

a su cargo un promedio de 15 
alumnos. 

Esta de~cripci6n del 
rante este lapso (semestres 79-2 a 84-1) nos ofre 

ce el contexto global del desarrollo del Programa 

de Prácticas de Servicio de Educación Preescolar, 

qúe si bien, como se ha visto, parte de un triple 
objetivo, este no se ha desarrollado ded la misma 

manera en cada uno de ellos, ya que debido a di -

versas circunstancias, se di6 mayor importancia a 
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uno, relegando un tanto a los otros dos, así por

ejemplo, al incrementarse la cantidad de grupos -

se tenía que satisfacer, inicialmente, los objeti 

vos de docencia y servicio, teniendo corno canse -

cuencia el no prestar la suficiente atención, por 

parte de los profesores involucrados, a los obje

tivos de investigación, y por lo tanto, a pesar -

de intentarse varias ve_ces el sistematizar el tra 

bajo de investigación, estos intentos fueron in -

fructuosos. 

Es a partir de Enero de 1983 (semestre 

83-1) cuando se inicia formalmente un proyecto 
de investigación en educación preescolar. Siendo 

su objetivo el evaluar los dos curricula que se -

implementaban en el programa de prActicas de ser

vicio, a fin de determinar un programa alternati

vo ünico. Aquí se reporta el proceso de evalua 

ci6n realizado y los resultados alcanzados. 
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M E T O D O L O G I A 

OBJETIVO 

El presente t~abajo tiene como objetivo --

primordial el de: Evaluar la implementaci6n de dos 

curricula de educaci6n preescolar con orientacion

cognoscitiva. A fin de determinar en qué medida 
los curricula y sus procedimientos satisfacen real 

mente sus objetivos. 

ELEMENTOS A EVALUAR 

l. Currículum con orientaci6n cognoscitiva 

derivado de los planteamientos de H.G.

Furth y H. Wachs, de Botella, Bengoa y

Palacios, 1984, documento presentado en 

el anexo l. 

2. Adaptaci6.n del currículum orientado cog_ 

noscitivamente: High/Scope; de Palacios, 

Lozano y Bengoa, 1983, el documento se
presenta en el anexo 2. 

Ambos curricula tienen.como característi 
cas comunes las siguientes: 

1) Son una derivación, .hacia.la educaci6n-

preescolar, de lDs planteamientos te6ri
cos de Jean Piaget. 
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2) Se favorece la actividad individual,

eleg.ida por el niño,. así como, la ac 

tividad grupal organizada, propicia

da basicamente por el instructor. 

3) El instructor participa en la acti -

vidad del niño, no con el fin de en

señarle conceptos o habilidades espe 

cíficas, sino de apoyar el aprendiza 

je que él mismo ha propiciado e ini

ciado. 

4) Las actividades individuales se favo 

recen organizando el salan por 4 - -
áreas de trabajo. 

Sus objetivos: Para FW el objetivo gene 

ral es de 11 ayudar a nutrir el proceso normal -
de desarrollo del pensamiento del niño" para -
que obtenga mayores y mejores experiencias de

aprendizaje~ tanto dentro como fuera de la es

cuela. Se desglosa en ocho categorías denomina 

das "pensamientos"; en donde.cada categoría éle

pensamiento al ser definida se convierte en un

obj eti vo particular. 

En HS el objetivo general es el de "es-

timular el aprendizaje activo, ya que este es-
el centro de desarrollo". De este aprendizaje
a.cti vo se desprenden las llamadas "experiencias 

clave", las cuales sirven como guía para la pla 

neaci6n y evaluaci6n del curriculum. Estas ex -
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periencias clave se plantean p~ra dar a los maes

tros un conocimiento de los procesos y contenidos 

intelectuales básicos, con que cualquier activi -

dad puede enriquecerse y ampliarse. Las experien

cias clave se organizan en ocho categorías que 
también pueden servir como objetivos. 

ESCENARIO 

Los escenarios donde se realizó el trabajo 
fueron las cllnicas multidisciplinarias Estado de 
México y Benito Juárez de la ENEP-Zaragoza, de la 

UNAM, ubicadas en las colonias del mismo nombre -

en Ciudad Nezahualcóyotl, Edo. de México. 

En eada clínica se tiene asignado un salón 

para cada grupo, siendo el salón de la clínica 

Edo. de Méx., exclusivo para el uso de esté en el 
salón se cuenta con una repisa de lavabos y espe

jos. Se cuenta con 8.mesas de forma de trapecio -

is6celes, con una altura adecuada a los nifios, 28 

sillas para nifios, mesas y sillas para adulto cu~ 

yo ntímero varia no siendo superior a 6 y 4 respeE_ 

tivamente. Huacales y cajas de madera haciendo 

las veces de estantes donde es colocado el material 
que utilizan· los niños, un estante grande dónde es 

guardada la papelería y los expedientes individu~ 

les que son utilizados por los instructores, ade

más de un mueble grande (librero) dond,e e~ coloca 

do el material de reserva, así como, el material-
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de tamafio y dimensiones grandes (cajas, carteles,

etc.) o de gran namero. 

Para la clínica Benito Juárez el sal6n asi¡ 

nado se utiliza para actividades académicas de 
otras carreras, por lo tanto solo es utilizado por 

los grupos de preescolares durante el horario est.§!;_ 

tlecido y el material es guardado en un cubículo -
(bodega) alejado a unos 20 metros del sal6n. En él 

hay 20 mesas y 40 sillas del tamafio estandar para

adulto, los cuales son apilados da manera que no -

estorben durante las actividades de pequeño grupo

utilizándose en los casos necesarios, como lo es -

en el período de actividades académicas. El mate -

rial utilizado por los nifios es transportado dia -

riamente de la bodega al sal6n, en cajas de made

ra y huacales, cuyo contenido corresponde al de -

una &rea especifica. Se encuentra además un locker 

de tamafio mediano en donde es colocado el material 

de papelería y los libros para las activida~es aca 
démicas. 

En cada clínica se organizan dos grupos de-

30 ninos,.en promedio, la edad comprendida de los

niños va de los 4 a los 6 años. El horario de acti 

vidades es de 8.30 a 11.30 en el turno matutino, -

y de 16 a 19 horas en el turno vespertino. Se lab~ 

ra en tres días h&biles de la semana, siendo estos 
días martes,.miércoles y jueves. Tanto el horario

como los días son los mismos para ambas clínicas. 
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DISEÑO 

Se seleccion6 el diseño causal-comparati

vo (Isaac y Michael, 1977) ya que era el que se
apegaba más a nuestros prop6sitos. Este diseño -

tiene como características principales: los da -

tos son recolectados después de que todos loi 

elementos de interés están o han ocurrido 1 el:in 

vestigador entonces toma uno o más efeétos (va -
\ 

riables dependientes) y examina los datos, seña-
lando sus causas, relaciones y significáncia. De 

esta manera el prop6sito de este diseño, es in~ 

vestigar las posibles relaciones causa-e~ecto, -~ 

para observar las consecuencias existentes e in

vestigar a través de los datos recogidos los fac 

tares causales posibles. 

Conforme a nuestro trabajo podemos decir -

que: la implementaci6n de los curricula corres -

pande a los elementos de interés que están ocu -

rriendo; las variables dependientes corresponden 
tanto a la participaci6n del instructor, como a

la del niño, asr como a la organizaci6n material. 

De esta manera al establecer las relaciones 

de los componentes se podrá hacer un análisis de 

tallado de los factores causales. 

La implementación de este diseño se reali

zo a través de las siguientes fases: 

l. Diseño y elaboración de instrumentos de 

evaluación. 

2. Programación y aplicaci6n de los ins 
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trumentos. 

3. Integración y análisis de resultados. 

INSTRUMENTOS 

Para la realización del presente estudio

fue diseñado un sistema de evaluación para curri 

cula de educación preescolar. Este sistema de 

evaluación debería comprender las siguientes ca

rácterísticas. 

l. Posibilidad de utilizarse ante diver -

sos tipos de curricula. 

2. Que sea de fácil comprensión y manejo, 

es decir, de formato sencillo e instruc 

ciones claras. 

3. Rápido entrenamiento al personal que lo 

utilice, ya sea profesional y/o parapro 

fesional. 

4. Que permite la obtención de datos cuali 

tativos más que cuantitativos. 

5. De que ofrezca la posibilidad de al 

obtener datos acerca de la implementa -

ción del curriculum se puede proporcio

nar retroalimentaci6n lo más inmediata

mente posible. 

6. Que 1 sea de fácil reproducci6n. 

Estas características nos guiaron para ela

borat los instrumentos a utilizar, estos fueron -
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tres, a saber, una guia de observación, un cues

tionario y una entrevista, los cuales a continud 

ción se describen. 

l. Guía de observación evaluativa. (anexo 

4) . 

Este instrumento se elaboró con el fin de

evaluar las condiciones que se han establecido 

para la implementación de los curricula de educa

ción preescolar, los aspectos a anali.zar fueron -

los siguientes: 

a). Ambiente educativo: Incluye la organi

zación ambiental que se establece a través del ºE 
denamiento y disposición del mobiliario y de los

materiales didácticos en el espacio físico dispo

nibles, así como, el uso que les dan tanto ins 

tructores como nifios. 

b) Rutina de actidades: Incluye los eleme~ 

tos que conforman la secuencia diaria de activida 

des, su adecuación a los objeti_vos del curriculum 

y el manejo que de ella tienen los instructores -

y niños, 

e) Participación del instructor: Se hace -

refe1encia al dominio que tienen los instructores 

del marco te6rico y de los elementos básicos del

curriculum, a su habilidad para favorecer en el -

nifio un nivel de actividad adecuado y al tipo de

interacción social que establece con el niño. 



75 

d) Evaluación incluye las t§cnicas de eva 
luaci6n elaboradas para el curriculum y el uso -

que se hace de ellas. 

2. Cuestionario (anexo 3) 

A este instrumento se le d(;nomino "Cuestio 

nario para la evaluaci6n de curricula de educa - -

ci6n preescolar", el cual fue elaborado para obte 

ner información, sobre dos aspectos: . 2 .1) con el -

fin de identificar las características estructura 

les de los curricula; 2.2) Con el fin de obtener

información sobre las condiciones materiales y h:!:!_ 

manas mínimas para la implementación de los curri 
cula. 

En relación al punto 2.1 se obtuvo informa 

ción en relación a: 

a) Objetivos: 

a.1 Estimulación de las áreas de desarro -

llo: cognoscitiva, lenguaje, psicomotriz, socio -

afectiva. 

a.2 Factores que influyen en el logro de -

los objetivos, determinados por el nifio y por el

instructor. 

b) Organización de actividades: 

b.1 Porcentaje de actividades dedicado el

cumplimiento de los objetivos por área de desarr~ 
llo. 

b.2 Porcentaje de tiempo dedicado al cum -

plimiento de los objetivos por area de desarrollo. 
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c) Sistema de evaluaci6n: 
c.1 Características: tipo de datos, pe

riodicidad, forma de implementación. 
c.2 Adecuación del sistema, consideran

do sus objetivos y actividades. 
d) Participación del instructor: 

d.1 Funciones del instructor en el cu 
rriculum. 

d.2 Factores que afectan la ejecución -
-del instructor. 

En relación al punto 2.2 se obtuvo in -
formación acerca de: 

e) Instalaciones: Incluye las caracte -
rfsticas del escenario. 

f) Materiales: incluye 
f.l Mobiliario. 
f .2 Material didáctico papeleria, m~ 

~erial de reuso, de desecho, ju~ 
gos didácti~os y recreativns. 

f .3 Aportación económica de los pa -
dres al centro preescolar. 

g) Recursos humanos; Incluye 
g.1 Características del personal: es 

colaridad, edad, sexo, intereses 
persona 1 es. 

g.2 Habilidades a desarrollar en el
personal. 

g.3 Tiempo requerido para su entrena 
miento. 

3. Entrevista. 

Se dirigía a obtener información de los si 
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guientes puntos: 
a) Manejo del instructor de los fundamen -

tos te6ricos del currículum. 
b) Habilidad del instructor para implemen

tar el curriculum~ 

c) Manejo de estrategias de evaluación in
terna del curriculum. 

PROCEDIMIENTO 

A continuación s.e presenta .,la descripción
del procedimiento llevado a cabo.para la evalua -

ción de los dos aurricula de educación preescolar 
con- orientación c.ognosci ti va. Los .pasos seguidos

fueron los, siguientes: 
l. Diseño y elaboración de los instrumen -

tos que comprendían el sistema de eva -

luación. 
II. Programación y aplicación de los instru 

mentes de evaluación. 

I. Para~llevar a cabo la evaluación, se diseñó un 
sis tema de ev.aJ.uación que permitiera la obten
ción de datos sobre los ~iguientes aspectos: 

l. Características estructurales del curri 
culum: objetivos, orgo.nización de las -

actividades, formas de evaluación y Pª.!. 
ticipación del instructor. 

z. Condiciones materiales y hum~nas mini -

mas para el desarrollo del curriculum. 
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3. Características de la im~lementaci6n en 
relaci6n a la organizaci6n material, la 
dinámica de actividades, la evaluación
y la participación del instructor. 

Dicho sistema comprende los siguientes instrumen

tos: 
l. Cuestionario pata la evaluaci6n de las

condiciones y características de curricula de edu 

caci6n preescolar, el cual hace referencia a los

aspectos 1 y 2, antes señalados. 
2. Guía de observación evaluativa para ~en 

tros de educación preescolar, en la cual se hace

referencia al aspecto 3. 
3. Entrevista a los profesores responsa 

bles de la implementación de los curricula, en la 

cual se hace referencia al aspecto 3. 

Estos instrumentos se estructuraron de tal 

manera que cumplieran las características antes -
señaladas en la página. 

II. Ya obtenidos los instrumentos, el siguiente -
paso fue la programación pa~a su aplicaci6n,
la cual- se realizó de la siguiente manera: 

Se program6 la aplicación de los instrumen 
tos en dos momentos del periodo escolar (interme

dio y final). Si bien es cierto que es necesaria
una evaluaci6n al inicio del período escolar 

(diagnóstica) dadas las características del pers~ 
nal que implementa los curricula, los cuales son, 

como ya se mencionó anteriormente, estudiantes de 
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los semestres cuarto y quinto de la carrera de -

Psicologfa, estos requieren de un tiempo para su 

entrenamiento y revisión teórica, lo que se rea
liza al inicio del período escolar, y por tanto
una evaluaci6n inicial se vería claramente afec
tada por múltiples variables de las cuales no se 

tendría ningún control. 

Las fechas programadas fueron informadas
ª los profe·sores. responsables de la implementa -
ción de-los curricula, con el objeto de que no -

se realizaran actividades fuera de la escuela y

estuviera todo el grupo presente, tanto los ni -

ñas. como los instructores, y el profesor. 
El primer instrumento que se aplicó fue -

el cuestionario, el cual fue contest~do por los

profes9res responsables de la implementación, la 

aplicación se rea~iz6 en forma individual. 
El procedimiento de aplicación fue de la

siguiente manera; se proporcionó a cada profesor 

una copia del cuestionario y se le pidi6 que lo
contestara al momento, esto nos permitía esclar~ 
cer las dudas que tenía el profesor al irlo con
testando. Los datos obtenidos a través de las 
respuestas al cuestionario nos permitió estable
cer un marco referencial, el cual sirvió de base 
para la evaluación. 

En las fechas. programadas para. visitar r.t:''~-

los centros se aplicaron los otros dos instrumen,;P 
tos. Las observaciones se llevaron a cabo paral_ 
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lamente a la entrevista, ambas acciones fueron 

hechas por dos personas simultaneamente los da-
' tos obtenidos se conf iabilizaron en base a los

acuerdos entre ambos observadores: 

De esta manera se obtuvieron en total 

ocho aplicaciones de la guía de observación y -

ocho entrevistas, distribuidas de la siguiente

manera.: dos por cada grupo de preescolares y 

cuatro por cada curriculum. Esto además nos per 

mitía hacer. comparaciones de otro tipo, como 
son: por curriculum entre ambos turnos, ent.re -

curricula por turno y entre curricula conjuntag_ 

do los.datos de ambos turnos. 

En las observaciones, en general, cada -
observador se ubic6 en un lugar estratégico a -

partir del cual se observaba la mayor parte de

la situaci6n. No obstante en ocasiones era nece 

sario trasladarse de un lado a otro del sal6n,

para observar lo más posiple de los eventos que 
se presentaban. en caso de 

La. guía de obser.vaci6n se consultaba con 

tinuamente, a lo largo de cada sesi6n, con el -
fin de orientar y centrar la observaci6n hacia

los aspectos más relevantes de la situaci6n edu 

cativa, y p~ra registrar los eventos que se 

iban presentando. En cada protocolo de la guía

de observaci6n se registraban los indicadores -

mediante una señal en caso de que alguno de los 
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aspectos indicados se presentará, una (x) en -
los que no se presentaran y una (-) en los que 

no pudieran presentarse o no se pudieran eva

luar. A 1 emás de las señales se anotaba la in -

formaci6n que se considerara pertinente para -
hacer más claro el registro. En caso de ser ne 

cesaría el observador se entrevistaba con el -

profesor y/o instructor para aclarar los aspee 

tos en los que se tuvieran dudas, o bien para

pedir esclarecimiento de detalles. 

Al término de la jornada de trabajo con

el grupo de nifios, se entrevistaba a cada pro
fesor responsable de la implementaci6n, el ob
jeto de realizar la entrevista en es~ momerito

era el de no interferir en las actividades co
tidianas o alterar el plan de trabajo de cada

profesor. La entrevista se plante6 mediante la 

técnica de Libre, es decir, cada uno de los 

puntos de la entrevista se plante6 a modo de -

pregunta oral y se formulaban preguntas adicio 

nales en funci6n de la información proporciona 

da por cada profesor. En los casos en que las
respuestas fueran negativas (por ejemplo, mal

manejo de los fundamentos te6ricos) se le pe -

día al profesor que identificara las ~osibles

causas y formas alternativas de superarlo.Dado 

que hay dos profesores para la implementaci6n-

81 



82 

de cada curriculum, se contrastaron las opinio -

nes de ambos, a fin de analizar el grado de acue!. 

do a intercambio de experiencias y opiniones en
tre ellos . 

. Es necesario hacer la siguiente anotación 

en la primera aplicación a los cuatro grupos al
término de la entrevista se dió por concluido 

nuestra labor de registro, más para la segunda -

aplicación al concluir la entrevista los profes~ 
res solicitaron información sobre lo que se ha -

bía observado e&e diay a fin de obtener retroal! 

mentación de su desempefío, además de pedir alte!_ 

nativas par~ mejorar y optimizar su trabajo. Co~ 

siderando que una de las características del sis 

terna de evaluación es, precisamente, el de poder 
proporcionar retroalimentación lo más inrnediata

rnen te posible, 1o que se hizo fue pedirle que se 

parara unos minutos para revisar y analizar los

datos obtenidos durante la jornada, lo cual se -
le explicaba al profesor evi tanda. dar ·recomenda.: 

ciones, sino propiciando que cada uno de ellos -

planteará alternativa~ que se ajustarán a su pr~ 
pia dinámica de trabajo. Argumentando, además, -

que era necesario conjuntar todos los datos para 

así poder plantear posteriormente sugerencias 
susceptibles de llevarse a ~abo en cualquiera de 
los dos curricula. 
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Est~ procedimiento de evaluaci6n se reali 
z6 posteriormente en cada. una de las visitas pr.9_ 

gramadas. 



C A P I T U L O V 
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RESULTADOS 

A continuación se presentan los resulta -

dos obtenidos a través de cada un.o de los instru 

mentas, dichos resultados se presentan inicial -

mente por cada. curriculum, para que posteriorme~ 

te se contrasten los datos obtenidos por amhos -

curricula. 

Características estructurales del "Curriculum 

con Orientación Cognoscitiva, elaborado en 

base a los plani:eamien tos de Furth y ;>;achs". 

(F. W.) 

La información se obtuvo mediante el Cues

tionario elaborado,estos datos fueron obtenidos -
por el analisis de los objetivos señalados por el 
programa, hecho por los profesores que lo implan

taban .. La integc:-.:i.o::i6n de les resultados es la 

que presentamos a continuación. 

- Los objetivos planteados en el curricu -

lum buscan la estimulación de las.cuatro áreas 

del desarrollo, enfatizando la cognoscitiva y la-

psicomotriz (ver ~uadro 1). 

Cuadro No.l Objetivos oue estimulan las áreas 
· desarrollo , en % • 

de 

Partiéulares Específicos Particu Esnecfficos 
lares - .. 

Cognoscitiva 40 100 8i 77 

Le~guaje o o 12.5 12.5 

Ps ic ::1:1-::tri: 20 85 o 3.3 
.... . .. ~ 

~c...::.sa..::ect 1.\ra lO 1 -
..1...:) 
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~ Los objetivos se ven afectados para· su logro por los -
sigu.ien.tes factores: 

a) Del niño; as istencié'I., puntualidad y e:; timu
lacidn recibida en el hogar • 

. b) Del instructor~ habilidad en el manejo del
niño, conocimiento de las características -
del desarrollo, conocimiento.de las caract! 

rfsticas del programa, conocimiento de los
~iños, interés por el trabajo, asistencia y 

puntualidad (ver cuadro 2). 

Cuadro 2. Pactares que influyen en el logro de 
los objetivo·s en i 

~-

Criterios Furth/Wachs High/ 
2.1 De los nifio~. Scope 

a) Cantidad de niños en el grupo 50 50 
b) Edad de los niñas so 50 
e) Regularidad con que asisten 100 100 .. . 
d) Puntualidad con que as i.s ten . 75 100 

e) Estimulacidn del nifto en el 100 75 
hogar 

z.z De los docentes. 
a) Habilidad para manejo del niño 100 100 
b) Interés por su trabajo 100 100 
e:) Conocimiento del programa .100 100 

d) Conocimientos características 
del desarrollo 100 100 

e) Conocimiento niños del grupo 100 100 
f) Regularidad de asistencia - 100 100 
g) Puntualidad. de asistencia 100 100 
---
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- Conforme a las acti vida.des incluidas en la ru
tina diaria, se estimulan predominantemente 
las áreas de social y lenguaje y en términos -
del ti_empo asignado a las actividades la de 
cognici6n y lenguaje (Ver cuadro 3 y 4). 

Cua¿ro No. 3 Actividades de la rutina diaria que 

estimulan las áreas de desarrollo. 

Futh/Wachs. High/Scope 
Cognoscitiva 40 60 

Lenguaje 80 70 

·Psicomotriz 60. 30 

Sociafectiva J 00 60 

Cuadro No. 4 Tiempo semanal de trabajo en ·que se 

estimulan las áreas de desarrollo. 

Furth/Wachs High/Scope 
Cognoscitiva 100 56.6 

Lenguaje 100 62 

Psicomotriz 80 20 

Socioafectiva 60 60.6 

- El curriculmn, en sus planteamientos ini
ciales,, no plantea un sistema de evaluación inter

no, sin embargo, al momento de este trabajo, se e~ 

taba elabora.11do uno. los datos presentados en el -

cuadro S son el resultado de un piloto. 
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Cuadro 5 Caracteris~jcas de Jas formas de 

evaluación 

a) 

b) 

e) 

Furth/Wachs High/Scope 

Niño Profesor Salón Niño Profesor Salón 

Datos cuantifi 
fitables - 100 100 100 100 100 

Datos cualita-
ti vos 100 100 100 100 100 

Periodicidad 

- Inicial ... 100 100 

- inte:nnedia. 100 100 

diaria .. - ... 100 100 100 

- semanal •• o 

- ·quincenal •• 

o mensual • o • 

- semestral.. 

- arrual 

- final 100 100 

- Las .funciones que desarrolla el instructor son: el estable 
r1~iento de objetivos, prograi1iaci6n de actividades, elabora 

ci6n y manejo de un banco de actividades, organización de
areas de trabajo y de material didáctico, estimulación del 

niño, evaluación de las actividades y del logro de objeti

vos, aún cuando estas dos últimas se realizan de manera 

empírica (ver cuadro No. 6). 

Las anteriores fl.filciones llegan a veyse afectad.as por los

mismos factores sefi.alados anteriormente en relaci6n a los

objet.ivos (Ver cuadro 2). 
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Cuadro 6 Funciones que realiza el instructor. 
High/ 

Furth/Wachs Scope 
a) Elaboraci6n de objetivos 75 iS 

b) Programaci6n de actividades 100 75 
e) Organización material didactico75 100 

did~ctico 

d) Organizaci6n área de trabajo 100 100 

e) Estimulaci6n áreas de 
desarrollo 100 100 

f) Evaluación participación 
del niño 100 100 

g) Evaluación organizaci6n del 
sal6n o o 

Caracter!sticas estructurales de la "Adaptación 
del Curriculum Orientado Cognoscitivamente: 

Hihg/Scope". (H.S.) 

- Los objetivos planteados en el curriculum, esti 
mulan las cuatro áreas del desarrollo, enfati -
zando las cognoscitiva y lenguaje.(Ver Cuadro 1) 

- El logro de los objetivos se ve afectado por -
los siguientes factores: 
a) Del niño asistencia, puntualidad y estimul! 

ci6n recibida en el hogar. 
b) Del instructor: Habilidad .en el manejo del

niño, conocimiento de las características -
del desar~ollo, conocimiento de los nifios,
conocimiento y manejo del currículum, inte-· 
rés por el trabajo, asistencia y pnntuali -
dad •. (ver cuadro 2). 
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se concentraron en los siguientes puntos: 

a) Las características del escenario, al· 

ser austeras, la posibilidad de ubicarlos en 

cualquier lugar disponible de la comunidad (ver
cuadro No. 7) • 

Cuadro No. 7 c,racter!sticas -~urth/ High/Scope 

a) 

b) 

c) 
d) 
e) 
f) 

g) 

mínimas de la Wachs. 
es.cuela 

Número de salones 
Dimensiones de los salones 

Are as juego al aire libre 
A reas verdes y/o de siembra 

Iluminaci6n natural 

Servicios: agua entubada 
luz eléctrica 
drenaje 

sanitarios 
teléfonos 

Otros: transporte 
Lugar interior para 
refrigerio 

Furth/ High/Scope 
Wachs. 

1 1 
6XS Sm 2 8 X 6 

2 m 

100 100 
so iS 

100 100 

1.00 100 

100 100 

100 100 

100 100 

a 25 

o 25 

25 o 

b) El mobiliario requerido, también puede ser ad
quirido con cierta facilidad ya:que, s~ bien -
inicialmente puede representar una inversión -
considerable, ésta se dará una sola ve~, ya 



92 

que los gastos posteriores serían solo para su 
mantenimiento .. Debido a que el mobiliario respon~ 
de a las dimensiones del escenario hay elementos
(p. ej. estantes, anaqueles) que pueden sustituir 
se por otros (p. ej. tablas, huacales, cajas), p~ 
diendo adaptarse al espacio disponible, cumplien
do con las mismas funciones y ser más económicos
(ver cuadro 8). 

Cuadro No. 8 Mobili~r10 minimo 
Furth/Wachs High/ 

Scope 
a) Mesas paya los nifios 
b) Sillas para los niños 
e) Anaqueles para organizar 

material 
d) Estantes para almacenar 

material 
e) Canceles para áreas de 

trabajo 
f) Otros 

6 

26 

2 

2 

2 

11 
21 

2 

1 

3 

(silla adultc)Tablones 
· 'tabiques 

e) El material didáctico requerido abarca dos ca
tegorías: comercial y de desecho, material co
mercial como: papelería, reuso, juegos educati 
vos. ~1 m~terial de desecho equivale a cual 
quier objeto que ya no es útil en el hogar, 
pero que puede cum.plir una función er: el salón 

de clases (envases en general, ropa, utensi 
lios de cocina, juguetes, etc.); además los 
juegos recreativos pueden ser elaborados en 



base a llantas, maderos y cuerdas.(Ver cuadro--
9) 

Cuadro 9. ~a:teria!CI1dl1ctieo m!nLllo. 

a) Pizarrdn. 
b) Material de papelería: hojas, lápices, gomas,

cintas adhesivas, clips, borrador, papel lus -
tre, papel terciopelo, papel crepé, cartulina, 
engrapa.dora, gr~pas, sacapuntas. 

e) Ma~erial de reuso: lápices de colores, crayo -
nes' pintura.~f de a.gua acuarelas, pintura. vege

. tal 7 gisªsj plastilina, pegamento, engrudo ha-
rina. 

d) Juegos educativos: lotería, memoria, lince, 
táctil, forma·color, educa.juegos, baraja, domi 
n6, material para ensamblar y ensartar, cuen -
tos,. libros, cuadernos para ilu.'11.inar, estampas, 
muñecos. figuras de animales, juegas de té, p~ 
lotas. 

e) Juegos recreativos: columpio, resbaladilla, 
cuerda, escalera de madera. 

d) Aunque existe variabilidad en cuanto a la esco 
laridad y edad requeridas como características 
del personal, ~stas podrían no ser determinan
tes en la selecci~n del mismo, ya que se po -
dr!a recurrir a miembros de la comunidad que -
contaran con las otras características señala
das, como son, el dominio de la lectoescritura 
y la disposici6n para el trabajo educativo en-
la comunidad. Este personal podrá ser canacita . -
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do en las habilidades requeridas (p. ej. pro -

gramaci6n de actividades, manejo de grupos) me 

diante un entrenamiento intensivo ini~ial y 

una asesoría contfnua a lo largo del proceso -

educativo. (ver cuadros 9 y 10). 

Cuadro No. 9 Características del profesor. 

a) 

b) 

e) 

e) 

d) 
e) 

f) 

g) 
'h 1 .. , 
i) 

j) 

Furth/Wachs. High/ 

Scope 

Saber leer y escribir 100 75 

Escolaridad: - secundaria so 25 

- puericultor o 25 

profesional o 25 

Edad promedio: 15 a 20 50 25 

- no es requisito 25 so 
Sexo: no es requisito 100 100 

Estado civil: no es requisito 100 100 

Interés en trabajo con niñes 100 100 

Interés en trabajo como docente 100 100 
T""'+~-A,,... 
.._ .... ,_~J. e~ po:r superarse 100 75 
Interés por mejorar econ6mica 
mente o o 
Otros: Superaci6n te6rica 25 o 



Cuadro No. 10 Habilidades a desarrollar en el 
docente. 
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Furth/Wachs High/ 
Scope 

a) Elaboraci6n de objetivos 100 75 
b) Programación de actividades 100 

e) Elaboración banco de activida 
des 75 75 

d) Manejo banco de actividades 75 75 

e) Organizaci6n del salón 100 100 

f) Organización del material 100 100 

g) Manejo de técnicas de ensefianza SO-· 25 
h) Manejo de apoyo teórico 25 75 
i) Manejo de material didáctico 100 100 

j) Manejo de dinámicas grupales 75 75 

k) Elaboración de formas de 
evaluaci6n 75 25 

1) Manejo de formas de evaluación 75 SO 
m) Manejo de pruebas psicométricas O 25 

condiciones de la implementación -

La informaci6n obtenida a .través de la ob
servación evaluativa y de la entrevista con los -
profesores, se organizó para su análisis en dos -

cuadros. 
El primero reune los datos cuantitativos 

de la ejecui6n de los instructores, en relación a 

cada uno de los aspectos evaluados. 
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- Conforme a las actividades y tiempo de la ruti 
na diaria, se estimula predominantemente el 
área de lenguaje, sin embargo, a las áreas cog_ 
noscitiva y social se les da similar importan
cia, aunque en una proporción menor (Ver cua -

dro 3 y 4). 

- El sistema de evaluación se realiza a través -
de instrumentos propuestos por el currículum -
original (listas de chequeo), los cuales pro -
porcionan datos tanto cuantitativos como cuali 
tativos. La aplicación de estos instrumentos -

se realiza en las fases inicial, intermedia y

final del período escolar (Ver cuadro 5). 

- Los instructores participan en funciones de: -
establecimiento de objetivos, programación de
actividades, elaboración y manejo de un banco
de actividades, organización de las ár~as de -

trabajo y de material didác~ico, estimulaci6n
del nifio, evaluación de las ac~ividades y del
logro de los objetivos a través de lo5 regis -
tras en las listas de chequeo (ver cuadro 6) 

- Estas funciones llegan a verse afectadas por -
los mismos factores señalados en relación a 

los objetivos (relacionarse con cuadro 2). 

·condiciones materiales y humanas para el desarrollo 
del·curriculum. 

Dadas las característ.icas de la informa -
ci6n pedida, los datos obtenidos por ambos curri 
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El porcentaje de componentes acreditados -

fue el siguiente: 

Aspecto evaluado F/W H/5 

Ambiente educativo 57% 43% 

Rutina de actividades 43% 71% 

Participación del instructor 20% 20% 

Procedimiento de evaluación 30% 60% 

Promedio 37% 48% 

En un segundo cuadro, se presenta sintica

mente el ánalisis derivado de estos datos, descri 

hiendo la ejecución de los dos grupos de cada cu

rricula (Ver anexo 5). 

Enseguida se presentan los resulta-dos deri 

vados de ambos cuadros, los cuales nos describen

las condiciones de implementación de cada curricu 

lum. 

Condiciones de implementación del "Curriculum con 

orientación Cognoscitiva, elaborado en base a los 

planteamientos de Furth y lfachs". (F. W.) 

Ambiente educativo: Se cuenta con buen ma

terial, en cantidad y calidad, aunque es necesa -

ria estar incrementándolo constantemente (en cal! 

dad, cantidad y variedad). Su organización permi

te al niño tener acceso a él, aunque no se favor~ 

ce que lo elija independientemente, ni se familia 

riza con él. 
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El mobiliario es el adecuado para las acti 

vidades, sin embargo, los niños se acomodan cons

tantemente en torno a los meses. Esto dificulta -
al niño visualizar el material disponible, además 
de entorpecer la actividad al trabajar juntos. 

El número de instructores y observadores -

presentes en el salón de clases es el adecuado, -
es decir, un ins~ructor por area de trabajo y un
observador en cada area, aunque esta situación no 

es permanente. 

En ambos grupos (_AG) , matutino y vesperti
no,. el número de n;iños presentes por area es el -
adecuado,.lo cual .permite la interacción entre 

los nifios y facilita al instructor el asesoramien 
to a ellos. 

Rutina diaria d~~actiV.idades: La·rutina de 
actividades favorece la actividad constante de 
los niños, ya que todos los períodos incluidos, -

excepto aseo, son relevantes al objetivo princi -
pal del curriculum; favorecer el. aprendizaje acti 

vo en el niño. Se observó un ajuste en el tiempo
asignado a las actividades, haciendo dinámica y -
flexible su organización. 

En el turno matutino (TM) el cambio de un
periodo a otro se hace por pequeños grupos, sin -
sincronización entre los grupos de trabajo. La es 
timulaci6n de la comprensión de cada período de • 
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la rutina se hace de manera asistemática e indivi 

dual. En .el turno vespertino (TV) no se hace evi~ 

dente al niño ei cambio de un período a otro, ni

se le estimula la comprensión del objetivo de los 

períodos. 

En AG no se estimula a todos los niños pa

ra participar en las diferentes áreas y activida

des. 
En resumen, se observa que si bien la ruti 

na de actividades es la adecuada al curriculum, -

no se ha logrado su 6ptima organizaci6n en la im

plementación. 

Participación del ~nstructor: Los profeso

res responsables del grupo consideran que los in~ 

tructores manifiestan deficiente manejo del marco 

teórico, debido a la falta de precurrentes en re

lación a la teoría piagetana y a su deficiente 

participación ~n la lectura y análisis de los do

cumentos del curriculum. Esto a su vez conduce a 

una inadecuada implementación de.l curriculum, en

relaci6n al auxilio que se ofrece a los niños, 

cuando enfrentan alguna dificultad para trabajar

º se muestren pasivos. No obstante, los instructo 

res muestran elementos positivos en su ejecución, 

tales como interactuar adecuadamente con los ni -

ños, responder a sus demandas, hacerlos conscien

tes de su trabajo, aunque no se estimula el uso -

variado de los materiales ni se interviene siste-
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máticamente ante conductas disruptivas. 

En AG se registró una supervisión constan

te del profesor hacia-los instiuctores, en TM se
da una asesoría rlirecta, mientras que en el TV el 
profesor sirve de modelo .a los instructores, al -
mostrar cómo hacer las cosas, mis que dando ases~ 

ria. 
Estrategias ·de evaluación.: El curriculum -

cuenta con un formato para evaluar la.organiza- -
ción gener.al de la actividad grupal.· y. en áreas, -: 

lo cual sdlo se lleV6 a cabo en el TM. En AG se -
elaboró y aplicó· un procedimiento de evaluación -
del nifio. En AG no.se elaboró el procedimiento de 
evaluación de la organización material. En AG se

ha especificado la p._eri odicidad, no siendo igual

en ambos, para llevar" cabo la evaluación pero -:
no se realiza sistemáticaniente el registro ni la
concentración de los datos, por lo que no se sabe 

si las formas de registro se adaptan a las necesi 

dades de. la rutina, ni. se ha logr.ado que sean ha
bilmente manejados por los instructores. 

En AG hay un intercambio constante de opi

niones entre los instructores para mejorar la im
plementación del curriculum. En el TM la comunica 

ción se establece diariamente durante la activi -
dad y al final de esta, en los casos en que el 
;:nofesor lo considera pertinente. En el TV se rea 
lizan dos reuniones por semana para intercambiar-
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informaci6n de todo el grupo de instructores. 

Coµdiciones de implementación de la "Adaptación -

del Cur.riculum Orientado Cognoscitivamente: Hig/ 

Scope". (H.S.) 

Ambiente educativo: Se cuenta con una am -

plia variedad de material, el cual es ordenado a

mado de facilitar su uso para el niño, aunque no
se le familiariza con él para que lo utilice ópti 

mamente. El material no es 5uficiente, particula~ 

mente en el área .de casa, donde se cuenta básica

mente con juguetes relacionados con el quehacer -
del hogar, dejando de lado la estimulación para -

la representación de diferentes roles (artes, ofl 

cios, profesiones). 

El mobiliario (mesas y sillas) se ubica a
modo de no entorpecer las actividades, sin embar

go no es el adecuado a la edad de los niños, ya -

que es de tamaño estan~ar para adulto. En el tur· 
no matutino (TM) se hace uso del mobiliario para

favorecer el control de los niños (por ejem. sen

tándolos en las mesas), mientras que en el turno

vespertino (TV) aunque se hace esto, se permite -

a los niños caminar, brincar, etc., sobre las me

sas en cualquier momento, afectando el período de 

trabajo en áreas distrayendo a aquellos niños que 

están realizando su trabajo. 

El nQmero de instructores y observadores -

presentes en el sal6n de clases es el adecuado, -



101 

uno de cada uno por área, aunque el observador no 
es permanente. 

En el TM los nifios· se distribuyen adecuada 
mente en las áreas únáximo diez afias por área). 
En el TV no se lleva un control de la distribu 
cion de los ftifios en las áreas, permitiéndose su
aglomeracion, provocando la limitación de las ac-
tividades (todos tienden a realizar la misma), el 
uso parcializado del materia-1 y la directividad -
por parte de los insiructores. 

En las actividades estructuradas (lectoe~

critura, matemáticas) a los nifios se les agrupa -
por edad en el TV y en el TM no hay una distribu
cion específica y s~ les da atención individual.
En el TM estas actividades solo se dirigen a la -
lect.oescritura y en el TV se.incluye también mate 
máticas. 

En resumen; podemos ver que se cuenta con
las condiciones materiales básicas para la imple
mentacion del currículum, aunque no han sido uti
lizadas óptimamente. 

Rutina diaria de actividades: Se ha esta -
·blecido una rutina de actividades que favorece la 
actividad constante de los niños. Todos los perf~ 
dos que.la constituyen, son relevantes al curricu 
lum y están distribuidos adecuadamente en el tiem 
po, de acuerdo al objetivo de cada uno. 



102 

Esta rutina permite la posibilidad .. de flexibili -

zarse de acuerdo a los intereses de los niños. Si 

embargo, en ambos grupos (AG) no s.e organizaron -

las actividades a modo de cubrir todas las activ! 

dades de la rutina: y se dej6 de lado la necesidad 

de favorecer en el niño la.toma de conciencia en

relaci6n a la transición de un período a otro, 

as1 como del objetivo de cada uno de ellosº 

Sin embargo, si se.estimul6 al niño a par

ticipar en las diversas áreas y actividades. 

Resumiendo, podemos observar que si _bien -

la rutina de actividades es la adecuada al currí

culum, no se ha logrado que ésta sea.,.asimilada 

por los niños. 

Parti1,;ipación del instructor: En. ambos gr.!:!_ 

pos se reporta un inadecuado manejo del marco te6 

rico del currículum, lo cual se ha atribuido a la 

carencia de precurrentes, por parte del instruc -

tor, en relación a la teoría piagetana y, en con-. , 
secuencia, a la. incomprensi6n de.los planteamien-

tos básicos del currículum. En uno de los grupos

se añadieron como causas el insuficiente tiempo -

que se tiene disponible para el estudio del docu

mento del currículum y la inhabilidad del profe -

sor para entrenar a los instructores. Señalan los 

profesores de ambos grupos, que esto a su vez con 

diciona una inadecuada.implementaci6n del curricu 
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lum. 
Los instructores no intervienen para auxi

liar ·a los niños que enfrentan problemas para tr~ 
bajar o que s-e ·encuentran pas·i vas"_ estimulándolos 
para que ellos-mismos encuentren la solución. Fa
vorecen que el niño sea conciente de su trabajo -
(p. ej.; estimulándolo para que hab:le de lo que -
hizo) y qúe use los materiales de diversas mane -
ras. Establecen una interacción positiva con los
niños y r~sponden a su~ demandas. 

En el TM· se-ha logrado que lns niños· est"án 
concientes de s·u trab-aj o que utilicen los materia 
les de maneras dive-rsas y que inte,r.actúen durante 

-las actividades. 

En el.,. TV .-la -actividad_ direct.i Ya de los ins 
tructore:s durante las actividades,.· impide que el
niño haga uso variacl.o de los materiales, que sea
conciente de su ·trabajo y qu~ la labor del niño -
se individualice. 

En el TV se observó la presencia de conduc 
tas disruptivas en varios d~ los niños, ante las
cuales las actitudes de los instructores fueron -
de negligenci~y desatención. 

Solo ·en el TM se. da asesoría directa y 

constante a los instructores. 

En·resumen, el insuficiente entrenamiento
del instructor ha dificultado el manejo teórico -
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práctico del currículum, agravándose en el TV. 

Estretegias de evaluación: Se cuenta con -

listas de chequeo para realizar la evaluación de

la ejecución del niño, del instructor y la organi 

zaci6n material. Sin embargo, no se realiza en 

forma sistemática la aplicación de dichos instru

mentos. 

En AG se establece un intercambio constan

te de opiniones entre los instructores para mejo

rar la implementación del currículum. 

En el TM se mantuvo esta comunicación du 

rante la actividad diaria y al término de ésta, -

mientras en el TV se pedían reportes escritos se

manales, además de dar retroalimentación -al final 

de la jornada diaria, si el profesor lo considera 

ba pertinente. 

En base a estos datos podemos declarar que 
ambos curricula presentan inconveniente, los cua

les se refieren más a su implementación que a su

planteamiento original. 

Ambos proponen una organización material -

en la que el salón se divide en cuatro áreas de -

trabajo, contando cada una con material específi

co, el cual podrá ser usado a elección del niño,

sin embargo, no se cuenta con el material sufi 

ciente en cantidad y variedad, y el que se tiene-
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no está distribuido a modo de favorecer en el 

niño, los cuales son distribuidos adecuadamente -

de acuerdo a los objetivos de cada uno y el tiem
po disponible, a la vez, permiten la flexibilidad 
de acuerdo al interés del niño. Sin·em6argo, no -
siempre se cubren adecuadamente todos los elemen
tos de la rutina, por descuido del instructor. 

Se plantea también q~e el niño debe ser el 
principal promotor de su aprendizaje, siendo el -

papel del instructor el de apoyar dicho aprendiz! 
je. Para ello no solo se requiere de un ambiente
en el que el niño pueda desarrollar sus activida
des libremente sino, también, de un instructor 
atento a la actividad cognoscitiva del niño y ha

bilitado para favorecer el enriqu~cim-iento de di
cha actividad. Por ello es importante que el ins
tructor maneje ágilmente los fundamentos te6ricbs 
y los principio~ básicos del currículum en el que 
está involucrado. 

Para que los instructores cuenten con da -
tos objetivos que permitan.retroalimentación de -
su funci6n se requiere del uso de estrategias de
evaluaci6n, lo cual implica su aplicación, siste
matización y análisis constantes. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a los datos obte·nidos en cuanto 

a las características estructurales se observa 
que en ambos curricula se plantea la estimulaci6n 

de las cuatro áreas de desarrollo (cognoscitiva,

lenguaje, psicomotriz y socioafectiva), aunque no 
se da_ la misma importancia a todas,. ya enfatizan

s6lo algunas de ellas,. tanto en el.planteamiento
de los objetivos como en el manejo de la rutina -

de actividades. En ambos "'casos 5 el ·logro de los -
objetivos se ve afectado por factores que p~ovie

nen del nifio (asistencia, estimulaci6n en el ho -
gar) y ~el docente (asistencia, habilidades en el 

manejo te6rico-práctico del niño y del curricu 

lum). 

En ambos curricula, el docente realiza las 

mismas actividades, como son: programación de ac

tividades, señalando sus objetivos, organizaci6n

de áreas de trabajo y material d~dáctico, estimu-

laci6n 4el nifio, evaluación de las actividades y-

del logro de los objetivos, aunque ésta última no 
se realiza de manera sistematizada. 

En ambos curricul2 se ve la necesidad de -

manejar una forna ~istemática para llevar a caba

la evaluación de la implementaci6n deJ. currículum 

(estimulación del niño, participaci6n del instruc 
tor, organización material). 
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Bn relación a las condiciones materiales -
para el de·$arrollo de los curricul a, vemos que 

las caracteristicas del escenario pueden ser aus
teras, ofreciendo la posi~ilidad de ubicarse en -
cualquier lugar disponible de la comunidad. Lo 

mismo sucede c9n el· mobiLiario.. y,· el ·material di -
dácticoY. los cuaLes pueden adquirirse con cierta
facilidad,. en base· a los recursos de, la comunidad 
o, en ~su defecto, ser sustit.uid.os po.r otros que -

se adap·ten: y que cumplan las nüsmas funciones, 
buscando siempre· lo.más económico.en cuanto a su

costo. 

En cuanto a las condiciones humanas para -
su desarro-llo, son mínimos y específicos los re -
quisitos planteados, señalándose que es necesaria 
y posible la capacitaci6n mediante entrenamiento
Y asesoría continua • 

. Haciende ·re:fareneia a las.. c.aracterísticas

d-e implementación de los curricula podemos ver 
que respecto.al ambiente educativo, los-materiales 
se organizan po:t' áreas de traba:.j o, a. ittodo de per

mitir el acces·o manejo y uso independiente al 
niño. El mobiliario se organiza a modo de favore
cer la actividad y distribución de los niftos. A -
su vez, el número de adultos presentes en las 
áreas de trabajo p-0sibilitan la asesoría directa, 
continua e individualizada de la actividad de los 
niñosg 
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En cuanto a la rutina de actividades, los
perfodos son relevantes y están distribuidos de -

tal forma que permiten su cumplimiento, sin emba~ 
go, no se ha manejado que el niño comprenda el o~ 
jetivo y secuencia de los períodos, aunque sí se
l.e estimula a que partic;ipe en las diversas acti

vidades. 

En relación a la participación del instru.s¿ 
tor se hace evidente la ·necesidad de dar mayor c~ 
pacitación al instructor, respecto al manejo te6-
:rico-p:rfictico de la estimulac.i6n del des-arrollo -
del niño y de la implementaci6n del currículum. 

Los sistemas de evaluación se hace necesa
rio hacerlos accesibles, de tal m.odo que· su com·

prensi6n y aplicaci6n sean factibles y que el aná 
lisis y manejo de los datos, a la vez de ser obj~ 
tivos, arrojen informaci6n cuya interpretación sea 
fácil en su comprensi6n y cumple su objetiy~ de -
retroalimentaci6n. 

Se hace necesario resaltar lbs aspectos 
que estan dificultando la implementación de ambos 
curricula. 

a) El marco te6rico: La base de los curri

cula parte del planteamiento te6rico de la psico
logía evolutiva de J.ean Piaget, sin embargo, no -
se ha establecido la manera de manejar estos en -

términos accesibles a los encargados de implemen-
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tar el curriculum (ya sean alumnos o para_ profe -

sionales). Esto trae como consecuencia que los 

instructores no asimilen adecuadamente los princi 

pios teóricos básicos referentes tanto a las ca -

racteristicas del desarrollo del preescolar (en -
concreto del período preoperatorio) como al curri:_ . 

culum mismo (como es el concepto de aprendizaje -

activo) .. A su· vez, esto tiene como implicaci6n 
que pasen por alto las funciones que como instru~ 

tores deben desarrollar, las cuales se resumen en 

apoyar (no en conducir) el aprendizaje del niño. 

b) La organización material. Se plantea 

como base la organización del ambiente, de tal 
forma que el mobiliario más que ser el eje de las 

actividades, al modo de un aula de enseña.nza tra

dicional, sea un elemento que se adapte a las ne

cesidades o características de la actividad. Esto 
implica que si, p-0r ejemplo, las mesas sirven de

superficie para que el niño trabaje, se usará así; 

en cambio si entorpecen el mov.imiento del niño al 

realizar la actividad (por ejemplo, al elaborar -

un collage de grandes dimensiones), entonces se -

acomodará a un lado y se usará el piso como super 
\ -

ficie de trabajo. Por otro lado, ~e establece 

como característico el que el material esté dis -
·puesto y clasificado de tal modo que el. niño pue

da manejarlo libremente tanto para usarlo como 

para reacomodarlo, siendo este uno de los elemen-
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tos para favorecer en el nifio la participación d! 
recta y activa en la elaboración ~e su aprendiza

je. 
Sin embargo esta organización material no

se ha lograd.o establecer 6ptimamente en ninguno -
de los dos casos. 

e) Sistema de evaluaci6n. La .evaluación de 
los a~pectos básicos del desarrollo de todo curri 
culum (el niño, el· instructor y la organización -
material), es la base para su óptima implementa -
ci6n. Sin embargo dicha evaluación no se ha lo -
grado sistematizar ni realizar plenamente. En el
curriculurn HS, aunque se cuenta con los instrume!!_ 
tos de evaluación originales, estos no han sido -
adecuados a las carac.teristicas de la adaptación

del currículum, y en el curriculum FW están aún -
en el proceso de su elaboración. 

d) Programá. de matemáticas y lectoescritu
ra. Estas áreas- de aprendizaje académico requie -
ren de un estudio amplio y sistemático referente
tanto al proceso de aprendizaje coma.a los progra 
mas que se han desarrollado para su estimulación, 
para po..der plante-ar un programa: que a la vez que

favorezca el aprendizaje en el nifio se adecrte a -
las caracter!sticas de los curricula, además de -
estar acorde con la teoría en que se fundamenta. 

Otro elemento a considerar, es el referen-
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te a ciertos aspectos en que uno de los curricu 

la presenta ventajas sobre el ~tro, los cuales

se refieren b:isicamente a· la -organización de la 

rutina de actividades: 

a) Las áreas de trabajo: En el curricu -

lum HS las cuatro. áreas establecidas (arte, 

tranquila, bloqu.e.s y ca~a) están claramente def.!_ 

nidas tin embargo, el area de bloques es limi -
tante para la.actividad del niño, ya que se re
duce básicamente a materiales de construcci6n y 

por otro lado~ podría integrarse al área de 

casa, lo cual enriquecería a ambas, a la vez 
que permitiria el establecimiento de una nueva

área. En el currículum FW, se establecen cuatro 

áreas de trabajo, ~iencia, social libre y arte, 

los cuales ofrecen una mayor posibilidad de va

riar las actividades y por ende el aprendizaje

en el niño. 

b) Concepción del ap·rendizaj e; En ambos -

se plantea como base el aprendizaje activo, lo

cual implica que una vez establecido un ambien~ 

te 6ptimo para el aprendizaje, éste sería prom~ 
vide por el propio niño, y el instructor inter

vendrá para apoyarlo,. a. través de la estimula -

ci6n de los. elementos base del currículum, es -

tos en el HS se refieren a las experiencias el~ 

ve, las ·cuales objetivizan a tal grado el aspe~ 

to involucrado, que son comprensibles al ins 
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tructor,a la vez que se presentan espontánea y

objetivamente en la activ iiad del niño. En el -
curriculum FW se hace referencia a los pensa 
mientes, término. un _tanto difícil de definir y

cuyos elementos no se presentan. con espontanei
dad, sino que se haca necesario planear activi
dades específicas para ello. 

e) Organización de las actividades: Para 
favorecer el aprendizaje en el niño conviene o~ 
ganizar las actividades en tres ni.ve.les: indi vi 
dual, pequeño gr.upo y ·grup.al. A su vez, esto 
debe a-bordarse en dos situaciones:. libre (en 
donde el promotor principal es el niño) y diri
~ida (en donde el instructor influye más en la
direcci6n de la actividad). Esto~ cinco elemen
tos deben· inte·grarse a. la rutina de actividades. 
En el currículum HS se enfatiza básicamente el
nivel individual, ·en el FW el de pequeño grupo. 
En cuanto a las situaciones en el currículum HS 
se dan ambas, mientras que en.el FW tiende a 
predominar la dirigida .. Podemos decir que en -
el FW tiene.. ventaja en cuanto al nivel, ya que
el trabajo en.-.pequeño grupo también permite la
individualizaci6n~ mientras que en HS se tiende 
a restringir al trabaja individualizado. En 
cuanto a la situaci6n la ventaja la tiene el cu 
rriculum HS, ya que aborda tanto la libre como
la dirigida. 
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d) Acti vidade.s en el exterior~- En el curri 

culum HS estas se organizan en torno a una progr.§!_ 
maci6n de actividades para la estimulaci6n de la
coordinaci6n motora gruesa, al menos un día a la
semana, mientras. que· en. el cur.riculum FW, el niño 
se des-en-vuelve en ente-ra- libertad, a excepción de 

salirse del área establecida o de agredir a sus -
compañeros. 

En el primer caso se favorece· el desarro -
llo motor del niño,_pero a la vez se limita su ac 
tividad,-en el segundo-se permite esto pero no se 
estimula intencionalmente la motricidad del niño. 

Se ha planteado que el niño requiere, a lo 
largo de la jornada de trabajo,.. de un período en
que la activ;i.dad sea del todo determinada por él, 
en donde a la vez el instructor intervenga oport~ 
namente·como ejemplo de comportamiento para el 

niño, al interactuar y organizar juegos (p. eje.
rondas). A esto podemos afiadir l~.necesidad de es 

tablecer equipo para ju~o que favorezca la acti
vidad del niño sin la necesidad de una pr-ograma -
ci6n especffica. 
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C A P I T U L O VII 

e o N e L u s I o N E_ s 



116 

CONCLUSIONES 

La primera infancia es un período crucial
en la vida del ser humano, en donde es necesario
que cuente con elementos que aseguren su salud fi 
s ica, con.vivencias enriquecedoras, con experien -
cias educativas sistematizadas. Al no contar con

ellas, se verá irreversiblemente afectado en su -
desarrollo biopsicosocial. Es .. indispensable auxi
liar su desarrollo oportunamente mediante progra

mas mul tisectoriale.s..~: dirigidos al niño, a la fa
milia7 y a,.;la.comuni.dad.e-n su conjunto, dentro de 
los cuales, los centros de educación .preescolar -
s.on una instancia que se.puede integrar en este -
trabajo. · 

En la actualidad)> la cobertura de los ser
vicios de educaci6n preescolar es inferior a su -
demanda, por lo que se hace necesario.identificar 

estrategias que permitan atender.a la población -
infantil en su to.talidad, desarrollando programas 
que beneficien al preescolar, que le ofrezcan un
campo rico y variado para la manifestación de sus 
iniciativas infantiles. 

Si los adultos involucrados~ (sean padres, 
profesores, paraprofesionales), pueden crear con
juntamente estos cuadros y facilitar el aprendi
zaje, estimulando-al niño en sus actividades y 
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dialogando con él .sobre sus experiencias, las per~ 
pectivas de un aprendizaje permanente ser·án opti 

mistas. 
A la fecha se han desarrollado múltiples 

programas para la educación preescolar, con diver

sos fundamentos te6ricos, objetivos, formas de or

ganización. Al evaluar su efectividad, se ha vis
to que no hay diferencias significativas entre 

ellos: todos repercutan positivamente en el desa -

rrollo del niño. _Las características más importan
tes son la sistematización del programa. y el perio 

do de tiempo en que el niño está expuesto a él .. -· 

También se ha encontrado que los beneficios logra- · 

dos a través de la educación preescolar se diluyen, 
e incluso desaparecen paulatinamente, al ingresar

el niño a la escuela primaria, ya que habrá una 

discontinuidad en la estimulación que hasta ese mo 

mento estaba recibiendo el niño (Rhine, 1980). 

Dado lo anterior, aunado a los datos obteni 

dos de esta evaluación, consider~mos la necesidad

de diseñar un currículum de educación preescolar -

cuyas características deberán ser: Que al ser im -

plementable con los recursos físicos y humanos de

la comunidad, logre satisfacer la demanda de educa 

ci6n preescolar, promovindo adecuadamente la esti-

·mulaci6n del desarrollo de este período, y e'Stabl~ 

ciendo las bases para una adecuada ubicación so 
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cial. Esto se verá favorecido al conjugar la la -
bor de la escuela con la colaboración tanto del -
grupo familiar como de la comunidad misma. 

Ahora bien, para favorecer la optimizaci6n 
de la implementación de los curricula se·propone
el siguiente conjunto de disposiciones: 

1.- Par.a la organizacián·:del amhiente educativo: 

- Asignar un lugar específico a cada mate

rial didáctico, considerando el area de-

trabajo. y la actividad en quepuede ser= 
utilizada,. Deberá disponerse de manera -
_que el niño pueda tomarlo y guardarlo 
por sí mismo a fin de favorecer su elec-

ción independiente. 

- ·Aumentar la cantidad y variedad de mate
rial, el cual deberá estar clasificado -
por categorías clara~ente especificadas. 

Para ello conviene hacer un inventario -
de los materiales pertinentes para cada
área de trabajo y/o actividad, el cual -
permitirá su renovación y/o adquisición
constante. 

- Favorecer que el niño tenga conociemien-
· to de todo el material del que se dispo~ 

ga, mostrartdolo, ro~ulándolo represent~ 
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tivamente, modelando o sugiriendo formas de 

usarlo, así como haciendo uso de él de manera

versátil y combinando los materiales de diver

sas áreas, cuando esto sea pertinente, recor -

dándose que éste debe ser regresado a su lugar 

original al término de su uso. 

Permitir que el niño elija y maneje el mate -

rial por sí mismo, y estimularlo a que lo haga 

cuando se mue~tra pasivo. 

Flexibilizar el uso del mohiliario y del espa

cio físico (áreas <!.e trabajo), para que se ap~ 

gue a las características de cada actividad, -

esto además le permitirá al niño el dominio vi 

sual del material y del ambiente que puede uti 

lizar. 

Establecer estrategias para que el niño compre~ 

da la distribución del grupo que µueda desarro

llar en cada una, tomo el núm~ro de niños que -

pueden estar presentes, por ejemplo, elaborando 

tableros y enfatizar su uso, ya que esto facili 

taria la distribución de los niños en las áreas. 

En las actividades estructuradas, en las que se 

requiere organizar a los niños en pequeños gru

pos, mantener estable su agrupaci6n (ya sea por 

edad o habilidad) y ubicación. Esto favorecerá

que el niño se dirija a su lugar evitando inves 
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tir tiempo extra para lograrlo. 

Sugerir a los observadores que realicen sus re 
gistros mantenié-ndose, prefen:mtemente, en un
solo lugar y sin involucrarse -en-las activida
des. 

2. Para la organización de la rutina diaria:: 

Organizar las- diversas tareas que tengan que -
desempeñar _Los instructores (ordenar- material, 
hacer registros, etc.) a modo de cubrir todos
lo-s elementos de la rutina de actividades" sin 
interferir con el trabajo del niño. 

Hacer uso_de una señal auditiva, para hacer 
más evidente-~nte el nifio el rnoment0 de la 
tra~~ici6ri de una actividad a otra. 

- Enfatizar ante el nifio el significado de cada -
elemento de la rutina de actividades, 1o cual
favorecerá que anticipe y part~cipe-en la org~ 
nizaci6n del período siguiente. 

Redistribuir .el tiempo a-signado a los períodos 
de la rutih-á, incluyendo actividades de madura 
ci6n e iniciación a la lectoescritura y matemá 

ticas. 

Cuidar de seguir la _secuencia de los elementos 
de las actividades: Planeaci6n, Trabajo, Recuer 
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do y aseo, estableciéndole como uI1a estrategia

de trabajo que deberá realizarse.en cada activi 

dad realizada durante la rutina. 

- Cuidar de seguir la secuencia de las fases del

trabaj o en pequeño grupo (inicial, intermedio y 

final) en los periodos de actividades estructu

radas (lectoescritura y matemática) y en las ac 

ti vidades grupales. 

3.Para la participación del instructor: 

- Enfatizar en los instructores l~ comprensi6n de 

los fundamen-tos te6ricos y planteamientos bási

cos del cu;rriculum'" bajo una asesoría constante 

con el fin de afianzar la comprensi6n del mismo 

y optimizar su implementación. Esto permitirá -

una mejor estimulación del niñ0, la cual a su -

vez propiciará el aprendizaje autoiniciado. 

- Estimular la interacci6n social de los niños en 

todas las actividades, fomentando la participa

ci6n colectiva, lo cual permite al niño conocer 

y compartir su trabajo. 

- Asumir el papel de orientador del aprendizaje -

del niño, estimulando que éste sea activo y au

toiniciado, lo cual permitirá prestar atenci6n

a aquellos niños que· pr.esentan dificultades en

su trabajo, desinterés, pasividad y/o conductas 
. . ' 

disruptivas. Por tanto, debe evitar dirigir y -
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controlar la actividad de los niños. 

- Ser versátiles en el uso de los ma:teriales, ya

que si el niño no lo hace, el instructor deberá 
tener la habilidad de estimularlo a que lo haga. 

- Estar siempre alerta para ofrecer al terna ti vas.
para el trabajo de los niños, propiciando la e~ 

timulaci6n para la búsqueda de soluci6n de los

problemas a que se enfrenten. 

Enfatizar la intenci6n de la organizaci6n del 

ambiente educativo, por áreas de trabajo, y en

e! objetivo de cada una de éstas. 

Evitar la corrección hacia el niño. a través del 

uso de amenazas, esto deberá lograrse através

de la actividad misma. 

- El encargado del·grupo, o bien una persona que

preste asesoría, deben ofrecer constante y di :.: 

rectamente una supervisi6n a los instructores,
con el fin de poder retroalimentar inmediatamen 

te su participación en la i,mplémentaci6n del cu 

Triculum. 

4. Para el uso de estrategias de evaluaci6n: 

- Analizar los procedimientos de evaluaci6h para

su homogeneización y optimizaci6n, considerando, 

el aspecto a evaluar, formatos .de registro, fo!_ 

ma de aplicación, concentración y análisis de -
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los datos, formas de.retroalimentación. 

- Eiabo.rar el instructivo de evaluación -que expli_ 
que los puntos. anteriores. 

- Llevar a cabo la evaluac.i:ón de una manera siste 

mltica (aplicaci6n, concentración y análisis de 
los datos, retroalimentación). 

- Elaborar reportes de los datos obtenidos en for 
ma contfnua . 

.,. Entrenar am.p.l:iamente a los instructores en el 
manejo de ·las· técnicas de evaluación, tonside -
randa la fundamentación teórica y la aplicación 
prltctica. 

- Hacer uso constante, de acuerdo a la periodici
dad que se es·tablezca.1 de las técnicas de ·eva -
luación con que.se· cuen~e. 

- Establecer mecanismos para que el intercambio -
de opinione·s se realice en form:a:: .. :·continua y lo
más inmediato PO.Sible, para proporcionar retro
alimentaci6n del desempeño; así como para mejo
rar y homogeneizar.. la implementact6n del curri

culum. 

Si bien·e5tas.disposiciones se han elabor~ 
do, como una.derivación, en base y para los curri 
cula que se evaluaron, se con~idera que puedan 
ser aplicadas a otros curricula de fundamentación 
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te6rica diferente, ya que cubren los cuatro aspee 

tos primordiales de los curricula: or.ganizaci6n -

del ambiente educativn, organizacÍ6n de la rutina 

diaria, participacipaci6n del instruGtor y estra

tegias de evaluaci6n. 

J>iaget dijo una vez "La principal meta de

la educación es crear hombres capaces de hacer co 

sas nuevas y no simplemente de repetir lo qÚe han 

hecho otras generaciones: hombres creadores, in -

ventores y descubridores. La segunda meta de la -

educación es formar mentes que puedan ser críti -

cas, que puedan verificar. y no acepta.r lo que se

les ofrece. El gran peligro de, hoy son las con -

signas, las opiniones colectivas, las co~rientes

de pensamiento hechas de medida, Debemos estar ~n 

condiciones de resistir individualmente, de crit! 

car de disting~ir entre lo probado y lo que no ha 

sido comprobado. Por ello necesitam.os alumnos ac 

tivos, que puedan aprender prpnto por sí mismos,

en parte mediante su actividap. espontánea y e:ri 
parte por medio de materiales· que les proporcion~ 

mos; que aprendan pronto a deter~inar qué es ver! 

ficable y qué es simplemente lo primero que se 

les viene a la mente" (citado en "los años poster 

gados" varios autores, Piaget y otros 1975), a e~ 

tas palabras nosotros añadiremos, para que esto -
sea palusible es necesario plantar en la niñez la 



-
125 

semilla de __ la inquietud, de la búsqueda, de la au 

todirecci6n, y del autocompromiso, y es en la et~ 

pa preescolar donde puede ser iniciado en ello. 
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CURR!CULUM CON OR!ENTAC!ON COGNOSCITIVA 

Elaborado en base a los planteamientos de furth y Wec.hs .• 

EUNDAMENTOS TEOR!COS 

Hi§c:tor Botella Corte

Juune Bengoa Ganzli~ez 

Cel.ia Palacios Su&rez. 

El presente currículum se ha elevoredo en bsser a la tuor!a evo

lutiva de Jeen Pieget y a la propuesta de furth y Wache de Una "escue

la pare pensar". 'En este teor!e se !!firma que el pensamiento ocurre :s 

trav&s de la interacci6n directa del ser humano tton su ambiente. El 

nií'lo es un agente activo en la· b~squeda de1. actividades, de prober hip6-

tesis acerca de c6mo y ~l cree oue opera e1l mundo. De esta.e ptuebes. y 

observecionea sace conclusiones oue , en fc·rma gre,dual, evolucionan ha

cia una sistemetizaci6n: Este pensamiento eat6 besado en su propia con,! , 

t=u.c.c;i6111" dtH mundo. 

As!, podemos afirmar 1:1ue el aprendizaje se basll en el deaBrrollo de 

la inteligencia, es decir, qiile la inteligencic es el instrumento mlis i!!! 

portante cara el aprendizaje, ye r.rue Este acle se produce. cuando l!lll!' .Po

seen los mecanismos genereles con los que se puede asimilar l.a informae16!' 

contenida en dicho aprendiza.je. 

En h1 elaboreci6n de Este curriculim se hen to11ado en cuente verioe 

orincip·ios te5ricos, en releci6n al i:iroceso cognoscitivo de:l preescolar, 

como son:. 

Razon.em.iento a nivel alto y ll nivel b1U.5u. ·Para ciue le experiencia 

activa del nif'lo se convierta en fuente de desaxrolilo intelea:tu~l, e!i ".! 

cesarin oue ar::ilirrue ~u razonamiento en un nivel alto, elto en relt1ci6n 

a su nivel de desarrollo. Una conducta "correcta", ¡:1uede. ser de nivel 

el to para un niit'lo y rei;;ulterle eetimulante, el mismo ~iemoc que pare 

otro niio puedeser de nivel baje resuitand.ole rutina:ri'a y eburri,de. Si 

est§ m~s allá del mecani~mo de comoren6i6n del ni?i.o (defmasiado altal ee 

oroduce una situación perjudicial oare su ·t:omprenci6n (.p~ ej. puellle seilo 

memorizar y no hacP.r un esfuerzo pox compr,Bnder). 

La ab.i::;tracci6n e~.~n tl?rmino que coin1:ide con el des8:·rralla intelec

tual, si se le entiende tambi§n l!I un nivel alto. La sep11re1ci6n conductU!!il:· 
de la abstrccci6n de niyel bajo, refexida ,9 objetos-. de le ebst:racci.Sn ~ 

de nivel alto, referida e lae accione!S del nil"io sobre lss objetos del 

ambil!n't~, permitirS alentar experiencias de nivel alto para estimular le 

inteligencia. 

Sin embargo, los nii'fas no actc:ion siempre en un nivel muy alto,por 

lo que debe olanearse el ambiente para que lo estimule y lo lleve a ex

peril!lncias de nivel alto, los cueles I! su vez implican que la verdad no 

se encuentre elabcirad·a en el mundo y que tamocco es une forrne absoluta 

qui? se imoonga al ni~o desde fuera. sino que él la elaborer& s travlia 

de las ec·ciones o rezonemientos que r~aliza sobre su ambiente. 

In:1pOrtencia del. lenguaie:Dentro d.e; est'a teoría no se le asigna un 

luga:r orominente al lenguaje. No se enfatiza el oensar y su desarrollo 

como producto 'directo del lenguaj~, se considerta QUe (!l pensamiento se 

regula ass! mismo, comienzr:i cintes del lenguaje y vá mlis allá de éste. 

El le.nc;:iueje se utiliza 11ara comunicarse y' contribuye en la acci6n del 

p~nRar de una manera pe=i fi§rica. Si el pensamiento de un nií'lo es pre·ca

ria , 1!11 uso de su lengueije tembi§n lo ser&. Hay diferencia entre saber 

une pelebre ( conccimien~o de pal abres} y comprender una situecd:6n {in

teligencia) ;el conocimiento de pel,ebr11s no gerentiza unS CQmprensi6n· in, 

'telect~al correspo:::>ndiente'_ o adecuada. Es nl!tcesario contar con m·ecenis

moe formeles de censar oara dominar lea dificultades del medio lingllis

·Hco. 

Motiv.eci6n in.t~!napcs: El ni!'1'o posee una "necesidad interna de sa

berª qu.e .lo lleve a ?~·seer y .e seleccionar activamente en su entorno. Ell 

c!ducedor proporciarie el. nif'fo el embiente para i;,;l aprendizaje y el nii"io 

decide. En consecu~ncia,un modeloxeducativo que 11!1 dé mayor importancia 

1111 oenser·, debe contat con une estructura centrada en le motivaci6n in

~t.r!neeca, ye que el ni,,o provee su nroi:iio eistarne de recompenses .. No d,!l 

be confundirele la mi;:itivac·i6n intrinseca oera el desarrollo, con le moti 

vec,i6n extr!nsece pare el aprendizaje. 

Per.e que le pr&ctica educi;itiva logre la estimulaci6n intelectuel, 

nen necesa'rioe el embiente físico. activo, la agrupeci6n social y le li

bertad de Cada uno para confiar en s! mismos. En otres palebre's, la ac

ci.Sn, le mo.tivsci6n y la caoperaci6n con las semejantes, estan intima

aiente ligadas al oensamiento. Un ambiente de este tipa oodr!e oreyenix ._. 

fracasos ~ntelectuales y desajustBs emocicJtales y soci&iies. ~ 
En base e lo anterioJ, le programaci6n de actividades se ejus.tará 



e ciertos orincipics generales, cuya presentaci6n ne imolica un orden 

de orioridades. Estos orincipios pueden exoresarse de la siguiente m.enere: 

e) La activir:lad de censar es valiese por s! misma: Pare el niF'io, 

las actividades deben ser motiventes cor el hecho lllismo de 

realizarlas y no por la recomoensa ambiP.ntal que pudiera reci

bir .. 

b) Las actividades deben intensificar el desarrollo de la inteli

gencie y no limitar la libertad individual, la cual es condi

ci6n cera un sano crecimiento psicol6gico. 

e) Las actividades deben desafiar el pensamiento del ni!'fo, paro 

no rlebetn ser tan di f!ciles como pera dar cabida al fracaso. 

d) El nii'lo debe comorometerse con la actividad y centrar su aten .. ~ 

ci6n en ella y no en el maei;tro como si ~sta fuera la ~nica 

fuente del conocimiento .. El maestro prepara, facili t.a .Y estim,!:! 

la, pero es el ni?lo quien favorece su crecimiento intelectual. 

e} Cada nil'lo realiza las actividades Elentro de un grupo, con el 

oue coooera y se relaciona intel ectuelmentt:? .. 

f} El maestro orooorciona al nil'1o e·l modelo de persona oue piensa, 

cor lo oue las actividades deber.1 ser estimulantes tembien par~ 
H. 

DEJET!VOS DEl CURR!CULUM 

EL objetivo gen.,ral de e.ste curriculum de educa.ci6n preescolar, es, 

ayudEJr y nutr.i.r i?l orocoso normal de deee1rrcllo del pensamiento en e~ 

nil'lo, nera l"IUB obtenga mayores y mejorms experiencias de aprendizaje, 

tanto r.l~ntro corno fuera de la escuela .. 

También se olantean objetivos m.§s ps1rticulares, e 'lmrgo plazo, los 

cuales consisten en 1:¡ue !;:!l ni:o;o edouiera; 

El h&bito del oensamiento creathro e independiente. 

Una imágan de sí mismo positi.vam,~nte valiosa. 

Actitude!':i df.l coooeraci6n social y responsabilidad moral. 

Conocimiento y aoreciaci6n de laEI cosas, lss pe.r.sones y los Me

ches de su medio .. 

Les habilidades básicas para el upl:e:ndizaje formel de ls lectu-, 

ra, e~criture y c~lculo. 

Ya oue el desal:rollo de la inteligencia se netiende como un proce

so integrado, en donde no s5io est.!3n involucrados los asoectos netamen

te cognoscitivos, se han considerado ocho cetegorias a desarrollar en 

la planeaci61'l de las actividades. Se les ha denominado "pensamientos"• 

ya oue no ·se refieren al aprendizaje de habilidades esoecíficas, sino a 

razonamientos que el nil'lo debe hacer el enfrentarse ente determinadas 

actividades, a fi~ de poder interiorizar los principios descubiertos y 

utilizarlos en situaciones posteriores diferentes .. Estas categorías son 

les siguienteg: Pensamiemto motor general; pensamiento motor discrimin-ª. 

tivo; pensamiento visual; pensamirmto auditivo~ oensamiento manual; 

pensamientp grSfico; pensamiento 16gico y pensamiento social.. 

Pensamiento motor general: Por medio de le reelizaci6n de movimien 

tos generales, intencioRados y conocidos, el nil'lo utilizar.ti sus múscu

los largos oara resolver las tareas, intsrnalizando los movimientos 

apropiados cera aplicarlo~ a habilidades espee!fi~l!IS, desa:-rollando su 

coordinaci6n, control reflejo, control de los ejes del cuerpo, eouil~

brio1 aeci6r:i coordinnda. 

Pensamiento motor discriminativo: Por medio de la realizaci6n de 

movimientos finos, intencionados y conocidos. el ¡i•d_l'<;o utilizar€! sus mÚ.§. 

culos finos para resolver las tareas, internalizando los movimientos 

apreciados, aolic,ndolos "' habilidades eeoec!fic:es de m15niouleci6n de 

las subsistemas de movimiento rezo nodo de ojo:--;~ la
0

bios, lengua y dedos; 

integrados al crecimiento y desarrollo del nif"io como ocrte dP. un siste

ma de accit'Sn total, desarrollando su enfoque ocular, imagen mental del 

movimiento de los ajos, trayectoria ocw:.er, fije::i5n sr.dática, conver

gencia ocular, coordineci6n digital, ccordinaci6n de movimientos lingu_g, 

lel!i y labiales. 

Peneamiento visual: El ni Ple utiliz~r:li su sistema de visi6n, inter

p:r:etanda significativamente los est1mulos visuel~s para deserroller la 

discrim·ineci6n del todo y las partes, figure-fondo,semejenzao .Y d1ferea: 
ciaa, es! como pera favorecer le percapcii5n tempo.rol, memoria, reoresen. 

taci6n. grmfica. invel:si6n, rotaci6n, perspectiva, constancia de la forme. 
..... 

Pensamiento auditivo: El nil"io utilizer§ los procesos del oir y escg~ 

char al interpretar los est!mulos auditivos, desarrollando la discrimi-



naci6n de tono, intensidad, duraci6n, pause, elementos y la integraci6n 

de ubicación, direcci6n, figura-fondo, sup.erposici6n, inve:rsi6n, se cu en• 

cia, memoria, relaci6n sonido-simbolo. 

PensFJmiento manual: El ni:"io utilizar~, sus sistemas tectil, ouines

t~sico y orooioceotivo, para desarrollar la diflcriminaci6n de los obj=~ 

tos en cuanto a textura, plasticidad, form,a, peso. 

Pi:msamiento gr~fico: El nil'lo integra:.:i:'§ los sistemas motriz, visual. 

general y fino, a fin de desarrollar la coordinaci6n ojo-mano. 

Pensemiento 16oico: El niífo analizar~ los atributos f!sicoe y con ... 

ceptuales de los elementos ciue conformen su medio pera manejar los aspe.E_ 

tos de clasificaci6n, se:riaci6n, oermutaci6n, probabilidad, noci6n de 

ntímero, relaci6n objeto-simbolo, reversibilidad. 

Pensamiento social: El nií'fo activar.&. su proceso de socielizeci6n 

incorporendo psutas, costumbres y valores del gruoo social al ttUe pert!!_ 

nece, analizando las carecteristicas de su medio social, por medio de 

exoerienc:ias orooia.; y tomando en cuenta el ounto de vista de otras pez; 

sones, el ccmoartir el trabajo en una interecci6n y respeto mutuo. 

RUTINA DE ACTIVIDADES 

Durante ceda día de trabajo, se organiza une secuencia de activid..§!. 

des, a ceda una de las cueles se les ha e'eignadc un ¡:ier!odo determinado 

cor su contenido, el cual puede flexibilizarse de acuerdo al intere's de 

los ni:'1os o a les nAcesidedes de le ectiV'ided misma. 

En base a esto, la rutina de actividades se he organizado de la 

siguiente manera: 

ACTIVIDAD TIEMPO APROXIMADO 
(minutos) 

Recei:ici6n y 'saludo ••••••••••••••••••••• 15 

Trebejo en Arees • • • • • • • ... • • • • • .. • • • • • • 60 
Recreo ,. • .. • • • • • • • • • .. • .. • .. • • • • 30 
A reas acad#;micas • • • • • .. • • • • • • .. • .. • • • • • • 30 
Actividad gruoal ......... , • • • • • • • • • • • • )Q 
DesoedidP y salida...................... 15 

Caracter!sticcs generi:iles de las -actividades: 

Las actividades del currículum se organizan en base a: planteamie!l 

to de una situaci6n determinada, la cual debe implicar la soluci~ !!! 
.!!.!! ~· Estas situaciones deben de ola ntearse de una menera concr~ 

ta, Gtil y com¡:irenSible para el ni?lo, con el fin de favorecer en t;l el 

desarrollo de la acci6n que lo conducirfii a solucionar el oroblema .. 

Las actividades deben representar, para el nirw;o, un ~ de 

n!i:vel tal. oue no o:rovoauen en ~l frustreci6n al fracasar en sus inten

·~os por realizarlas, pero que tampoco favorezcan el desinter~s o pasiv! 

d.ed oor su exagerada facilidad .. A su vez, les actiVidedes deben llevar

se a cebo con flexibilidad, de modo r::iue cada ni!'io las meneje libremente, 

de acuerdo e su nivel de desarrollo, necesidades e intereses. 

A trev~s del desarrollo de las actividades, se debe pr~piciar nuc 

i!l ni!'lo tenga conciencia de aue debe ce;ncluir cada actividad: podr§ ini, 

1c:ier una nueve actividad s6lo ye haya concluido le enterior •. Por tanto, 

se debe orientar al niMo cera que se plantee metas realizables y cara 

que· las logr~ a trev&s del establecimiento de peqúePlos casos que lo ce~ 

duzcen e ellas. 

Cuenda en el deserrollo de le actividad, el ni~o enfrenta alguna 

duda o di ficul tsd 9 ª.ª le eetimuler§ a aue llegue e la solución por si 

'mismo. 

Todo esto, nos lleva al olentaamiento, derivedo de la teor!a evol~ 

tiva de Jeen Piaget, oue indica que el instructor ne debe limitarse e 1· 

mostrer im6genes acerce de lo oue pretende ensefl'ler y a centrar la aten

ci6n del grupo hacia ~l, ~onvirtiendo la perticipeci6n del niMo en me

ramente receotive, .sine ClUe es in'dis;rnnsable fomentar su t:>articioaci6n 

ective, astimul&ndolo a comoerar los elementos ciue se le or~::entar.i, a 

imeginer trensformaciones, a experimentarlas, etc .. , Piagct dice: "la 

acci&n mie:me tiene un oai:iel fundementel en el des.,rrollo cognoscitivo 

del nii'lo". En este currículum se enuncia, como uno de sus principios, 

le ei:tivided como factor importante en el aprendizaje escolar. 

Las actividades de trabajo en &reas, en §reas acedemicRs y grua.al, 

se llever5n a cebo considerando cuetro etapas: 

le. , Pleneeci6n: Se plantea el objetivo e lograr, o se estimula a~ 

los niMos e que lo hegen, segCin sea el caso (como indicarli "'.J 

mAs adelante}. El instructor deberá verificar r.iue dicho objeti:, 



vo haya quedado claro oari'.l los 11Pios, ya QUB ~ste representa 

el eje de la actividad. 

2a. Reelizaci6n: Cada ni"'lo particip1!'! en el desarrollo de la acti ... 

vided, de ecuerdo !:!;' su iniciati,ll'e, ideas y conocimientos oue 

maneje sobre el tema. De este m1mera, emerger§ en el ni"lo un 

intt?:és o necesidad c:iue lo imDulser.!3 .:1 la acci6n y a ple ntear 

si.Is r.irot'lias meneras para deiserrt)llarla. 

3e. Recaoitulaci6n: Se olatica con los nil"ios pare recordar al pr2 

ceso seguido, las exoeriencias, los fracasos, los logros. Ee 

decir, se habla de cada trabajo y su signi fic:~ci6n: Dar quE 

se hizo, c6mo se realiz6, ciue ª'' pretend.tá. 

4a. Aseo: Los niP'ios, eeesoredos por el instructor, colacar~n todos 

los materiales en su h1gar y li111piarlin el lires. Con esto se 

pretrmde fomentar en al nil'lo h&l>itos de aseo, e le vez ciue se. 

estimula el eprendizaje cognoscitivo (clasificaci6n, seriacHin, 

relaciones especiales, etc.). 

~!f'ci6n de coda oer!odo de la ruti!!Lde ectividedes: 

Ln rutina de actividades ofrece al niPlo le oosibilidad·.de pertici..:a 

par en s.i t.ueciones de aprendizsje, e trav~e de tres nivelas: individual, 

( trebt1jo en lirem libre), oeciueMa gr~pa (trabajo en Jllrees social, erte y 

ciencia, y ~rDas ncndl!;mica!'l) y grupel (a~tivided gruoo!ll). En los tres 

situecionr.rn, se debe favorecer le atenci6n personalizada. 

Cs imoorte:nte !lel';slar r:iue todas estes ectividedes en fotizlln predg. 

minantemente el sorendizaje cognosciti~o, cont.&ndo'l!le con otras activid!, 

des cuyo t;nfasis se oriento liacio el favarecimiento de la inter.ecci6n 

mocisl, los buenos modales y el BBpercimientc (saludo, despedida ~y re

creo). Sin emberna, tambi6n es importante tener presente qum en todo m.e, 

mento !'te deb~n eAtimuler 1en el ni"lo le aeimilsci6n y respeta de normas 

de convivencia social, como son el oreste1r etenci6n e los demlie cusr1do 

oarticioen a travlls del lengueje o le acc:i6n, maetrsr interf;s par coop.!! 

rer y 8 yuder, esperar su. turno, as! como cuidar oue las demlia lo hegen. 

Seludo: E.sta actividad debe permiti1: ol ni!"lo intP.1c;1rarse e les acti 

videdes del rltA, r.:lesrJe el momento mismo un que entre al sel6n. Esto im

plica r.iue el instructor no debe esperar o que est&n todos los ni1'ioe pr_! 

sentes o a ~ue concluya el periodo de ret:epci6n, oara iniciarlo. El ob-

jetivo de la acivided no está orientado hacia un, eplC'et1di2eje espec:.tfic:o, 

ya que la actividad es informal. girando en torno e conversaciones en 

relaci6n a eventos importantes ~amo los que suceden en el momento ( qui!n 

lleg~, c6mo v§ vestido, si est~ contento o triste, etc.), los cambios 

climaitol6gicos evidentes, dí.as festivos ( cumpleai'los de nif'los o adultos, 

festejos patrios o civieos, etc.), eventos importantes del die {oeseos, 

•11isitantes, etc.), quo los nif'los anot'en su asistencia, aue hagan une rg 

flexi6n en relaci6n e le fecha, etc.~ Tambie\n se oueden organizar cantas, 

c:ue~tos, rimes, adivinanzas u otras mani fE::stacione~ literarias. 

Trabeio en ~reas: Este periodo permite el nif'io involucrarse en act! 

vidades individuales (área libre) o de cequel"io grupo (§rea social, arte 

Y ciencia)~ Si bien en todas les &reaa debe procurarse le estimuleci6n 

de los oensamientos {motor genere!, motor discriminativo, visual, eudit!" 
1i10, manual, gr~fico, lOico y social), le e)(istencie de cuatro ~rees de 

·~rabejo, rBsponde e la idea dei pro·pi.cier el que el nill\o realice si epre,!l 

ciizaje en torna e contenidos variados ( fen6menos naturales, fon.Smenos 

t!OC.iales, ert1sticos, afianzamiento de conceptos). Par21 ello ~s neeesa• 

rio oue el instructor tengm claro el contenido de aorendizaj e de ca de 

Gree, de tal forme que loe meterieles que existan an ella s!!on los nue 

lo favorezcan 1y que tente estos como les actividades realizadas 11!! ha-

gen evidentes el nil"lo las diferencias entrer una y otre!1 ~reas, y se pr.Q. 

pic;:ie reelmeinte eu elecéi6n y olaneeci6n. No obstante, el nino ouedet e.e, 

1.icitar meteriel de otrei ~ree pare enriquecer le actividad cue este re.!! 

J.izmndo, debiendo ragresarlo e su lugar al terminerle, 

Al inic:~c del periodo, se inviter6 a los nirio~ l!! r.iue elijan el 6rea 

l!'M le que deeoan trabajar, cidando que no excedon de un m§ximc de ocho 

riiPfas 'par &rea, Para feVorecer esto, se puede colocor un tsblero r.rue CD!?, 

·tange achc eupecioe, "" cede uno de los cuelee, cede niNo coloi:-orS un · 

JLetrero con. 9U nombre. Esto ofrece la ventaja adicional de hncl!1r mtis r: 

eonciante al niNo de eus elecciones de trabajo, ye oue en ceso de t:ue 

cambie de lirea deber& retomar eu letrero y colocarlo en el tablero del 

liree elegidEf.,. siempre que en est& heye luger. Aunoue este elección debe 

eier hecha por el nif'l'o, debe cuidsr$e r:.'ILie var!e el §rea, ls octivided, e 1 

el instructor con ciue desea t:rabej ar. n1ateriel, los compef'feros y/o 

:a:M§a adelante se especificac las características de cede §rea de trabajo. 



Al emoezsr le ectivid.:.d, el in.struct•:tr estimulará a los ni?'i'as a c¡ue 

pletiouen acerca de las actividades que o:Jeden re·ali.~er en el firee. En 

las 6reae sociel,ciencia y art,e, se les m1Jtivará s QUe plant!!Bn un obje 

tivo com6n. Se. permitirá '!:i faJorecer.§ que cada nil'lo se exorecP. libreme~ 
te, tomendo !!IU turno. Una vez 'planteado e.L objetivo, los ni'ifos eligir:ln 

la forma de lograrlo (qué material y c6mo usarlo), .contando con 1 e ese

sorie del inetructor, quien loa estimularl!i a llegar ..i al logro dei objet!, 

vo y ~ comentar a cerce de su tr~bajo, du:rante y al tl'lrmino de Aste. 

El trabajo en r.l &rea libre, en esenr:ia, ser~ igual el de las dem~s 

'reas, excepto ciue el objetivo se olélntea~~l5 individuelmen'te, orocurando 

o~e en cada actividad oarticioen como máximo· tres niPlios. 

Como ya se meneion6, el trabejo en &1·1:H:1s debe hacer~e sigui.endq les 

etaoa9 de planeeci6n, reelizsci6n, recepi1:ulaci6n y aseo. 

Recreo: El elemento principal de ester oer!cdo es la libertad de 

acc:i6n. El instructor eatr.§ presente solo· par~ culder oue los ni?'ios se 

mantengan en el 6reu especificada, Ql.le no, ee agredan físicamente, '!'te •• 

el ni~o tambi6n tiene la oportunidad de ingerir el al·imento que le h<:ibr~n 

, oreoaredo en eu casa, o bien .el r.iue hayan preparado los ni1'1os en el li:rea 

social. En cualquier caso, deber& cuidarse oue die.hes alimentos se.an ".! 

turales. 

Areea EIC!!!d6micas: Las actividades de ~reas ecedl!:micas estarán orien 

tades hecie la eatimulaci6n de habilidades bfisicas para el eprerldizaje 

formal de la lectoescritura y. lae matemAticas, as! cOmo oera el efianZ'!. 

Etianto de la coordinaci6n visomotriz. Dichas actividades oodrfin derivar 

de lee actividades pera la estimuleci6n de loe oensamientos gráfico, 1§. 

gico y motor diecriminativo, as! como de li:>S libros publicados ·para la 

educeci6n preescolar, en dichee &reas. 

Le din§mice de la actividad tiamb16n c1rntemplar5 lea eteoae de ola

nmeci6n, realización, rt1cepituluc;6n y ese1l. Con el fin de facilitar el 

esesoremiento de loe ni!'\os, se sugiere or91•nizar-los an custro grupos, 

tomando como criterio pe re ello le edad y !IY nivel de .desarrollo. A cada 

grupo sei le aaignarai un lugnr especifica en el u111l6n, con el fin de qu" 

el in,icic del per!cdo, l!IB distribuyan los niMos independientementll!I. 

~!..2!Jt~1 Este período coneil1te en lei reelizeci6n de une 

tarea, ectividod o mituaci6n, en donde pert:icipei todo al grupo simulta
neaménte-. Tiene corno finalidad favorecer 111 soci.alizacidn, conviviendo, 

oarticioenr.lo y co'l1part.iendo con otros ni"los, le cuel J:>sti en orocstto. de 

der.errollo en el creescolar. A su vez, eista actividad oropicie 81 oue el 

ni!>lo uaya asimilando y resoetando reglas de convivencia socia~, ~·tendie!J. 

do a la actividad de los demlís, coopc:i¡-endc on ella, esperando su turno, 

et.e •• Todo.,esto ayuda al ni:'ío ct regular ~u c:on,dur.te a evolucionar 'hacil! 

una indeoench~nciei socf,al y emoi:ional~ 

Las actividades a t'lesar.rollar, se derivfin de lo~ pensamienta,s y d.,!!. 

ber~n ser oreviamente oroqrarnEldas oor el instructor, tomando en cuentai 

el pt·ocesp oue se vaya dando en el orograms, e .~o l~rgo del oer!odo em

colar. Es imoorti'nt!'! riue el instructor este preoarado pare ofrecer alte!, 

nativas a l.os ni ""os en c~so r.ue' estos muestren desinter~s ... la conclu-

yan :9ntes de finali:zar el oeriodo o deseen hacer otra cost:. 

Se recomienda nye lfl"I ectivir1ades arooias del pensamiento motor 9! 

neral y todas f!l"!Uellas ou~ rr.q1.:iiP.rHn de un est>acio amnlio nere 9U rnali"' 

zaci6n, se rle-;arrollen en el lirPa exterior. 

Como ya se mencionó, lo dintímica de la actividad su basa en les et! 

tJeS de ol¡;¡neeci,6n, re<:ili:zaci6n, reoapitulaci6n y aseo. 

Qruill.P.dir:la: Esta actividad dP.be inicier.,e ~I\ ~l "llOmento en que a•

oie.zan a retirarse los ni "":os y se deserriolla a lo l..:;rgo dr1l peo.rlodo de 

salida, o bien h.eRte que se "ªYª el ultimo niMo. t::l oojr.tivo de aste •E. 

tivid~d. lo mismo QUe la de saludo, no estli orierntedn h.acin un norendi• 

zajr. esoec!fiCo -y su ccnttmido es equivalente. 

Carecter1sticas de las S.t'E,!!!l dft trabl3.i!?,: 

gs.!L&!L.Ei.!!!!.Ei!!~ El objetivo fundarnantal de t!~1tt• firne tts el de o~ 

timuler le ac~ividad ccgno5citiva del ni'.'"o, oor inndio de le 19oluci6n de 

nroblemtte refr.rentes al descubrimiento, comorensi6n Y conocimi1tnto da 

f'e'ndmt!nos nHturahts. 
La dinSmica de actividadt'I~ de ti:'lltá Arefl., !'lit! ri~ en for11119 ostructur,1 

de en cuanto a la activirled.en r.1 mismo, ya oue el tn'Rtructor ntorcarA 

el objt:it.ivo de l.:i ec.tividbd, tolfl~ndo en cueri-tn ltJs inouietucleo ~ue han 

ido manifAStAndo lot• ni"'01'1 u lo largo rJel oroC:f!ISO rrncolor. El· in11truc .. 

~o~ debe tener ortHJl'!nte ~ue L'I soluci.6n )¡ deni:ubririiento del fen6Tl'eno 

Los debe dar el ni"lo l'l trEiv6,; d1~ diversos '""'diOfi nue 61 rnifl'nO olantea, C: 
~iendo ~mnortente ti:11T1bi~n la ASeaor!a del instructor, oerticulermnnta 1.0 

anti! situaciones nuevas o '.'H:ICQ familiarea oarL't el ni"!o, 11or sjeinolc, 



pl&nte&ndol>t interrogantes ~ue orienten au observeci6n y conclusiones. 

En el :.~omento de la recapitulaci6n, se' comentar&n en grupo los re

sulhto:loG obtenidos en le actividad. Si Sstá no 15 ~ pudo completar por 

i;aueasineeperadas, mii necesario que se pl·ati~ue de todo el tema, eGn 

cuenda n~ lo exoerimenten di rectemente. 

Aree sociaJ..: Este &rea incluye la es'tin,uleci6n de le comprenai6n y 

conoc~mianto del ambiente soc~al del nif'lo 11 trav, 9 de la representaci6n 

t¡ue hace de las experiencias cotidianas. En t6rminos gener.ele~, puede 

heiblarse de cuatro tipos de actividades: ~scenificaci6n1s (aimuler una 

~isite al m6dico, .un incendio, une fiee.ta, etc ... TambiAn puede enrique

ceree con a~tividedee de. cocina, las cueles podran realizarse una vez • 

le semana, con lo cual el ni1'1'o, eder.n&s de preparar. el alimento, lo po ... 

dra compartir con el resto dol grupo, rep:reisent11nda une comida, una fie,1 

ta, etc.); jyg:gom de roles, (haciendo usadle Juguetes a· meterieleS did.Eis. 

tices: mul'lecois, trates, utencilioe del hogar, carro e, etc.): j1nigos de 

~ (pera el conacimient9 de funciones sociales, mis amigos, artes y· 

oficios, lotomemarie de trnap.ortee, etc.) y visites (comercios, 'talleres, 

obres de construcci6n, perquus, cases de lee niMos, etc.). Todo ello 

debe ir enceminedo el conociniiento del medio flsi.co y social que rodee 

al nif1o. 

En todas eatae actividades debe enf etizarse en el niNo la mctivaci6n 

para comoortarsa adecuadamente, c~n referencia a su estructura social, 

deba sentir que lo que estfi haciendo as correcto, eficaz y recompensa

dor, tanto pera matiefacci6n propia como psra la de su gruoa de t'rabajo. 

Area di\!! art1u 'En est111 &rea el niMo podlr6 manifestar au pensamiento 

en forma cruative, haciendo repreaentecionev con materiales y con eu prg 

pie c;uerpo, y elaborando pro,d.ucciones literariea .. De esta forma p~dra 
eucprenar de une mane.re concrota sus idaaa,, emociones, sentimientos est.! 

dos de &nim~, u~ilizand'! los recursos disponibles y transfornalindolos 

para satisfacer sus necesidades a interaaem. 

En aste Area se favorecari la creatividad en al nirto y a la vez se 

fomentar!§ su intar6s hacia la ap:eciaci6n y conocimientn de las diversaa 

•ani festacianas del arte. 

L-" creatividad padrA favoracersa por medio de activi·dedes como; . 

La pintura y el dibujo, e travA8 de las cuales el nino podre 

axpreearaa libremente uaanda diver6os ~eteriales por eeoeredos 

a co11binados: colores ~laoices, ere.yones, pintura vegetal; o en! 

lin.11·, 6leo, .acuare:la, gis)• se"'illas (frijol, •aiz, lenteja, tri 

go, haba, arroz, etc.), aooaa (de diferentea formaa y tama"oa), 

lentejuelas de colores, chaouira, die:mentina, matambre·~ listan, 

tele, papel de c~lores, e!'llerrin, cascardn, etc •• 

Escultura, .f:I trevF.~ de le cual el ni"o ouede elaborar •odalo& y 

estructuras con alambra, clips, madera, plastilina, arcilla,. 

yeso, mase, peri6dico 1 etc •• 

MGsica,· cento Y baile, componentes de le expresi6n carpaz:al. 

Narracionea, cuentos, poemas, como expref'Jiones li terarit1a,.,. 

El conocimiento y aprei:iaci6n en esta Area oi.uede comt?rendez• lu vida 

de loa genios del arte y sus obrasr considerando tiento la 1ucpre•i6n el! 

eica co111a popular.· 

Aran libre: Esta irea. se ha olanteieido per0 permitir el trabajo in

div.:idual en el nii'lo, a trav~s de la olaneaci6ri de acti~idades y aoluc-i6n 

de pr?.,b1,emas. aue oodr~ realizar con las rnaturialea de esta y/a da lea 

otros &reas, en 6'0te Gltimo c1=1so, siem::ire que ne esté siendo utilizado 

por otros nil'l:os. Podrán r"alizarse varias ectivid~des en laa cuelen per 

ticipar6n las niPros individualmente o e~ gruoos de un ni&xinio de tres. -

AGn cuando 6sta 6rea no tiene un c:~ntenido específico, se incluyen 

materiales qua no eetlin considerados en las otras &r'3t1s y nu~, a la vez, 

son i,.oortantes pera le eatimulaci6n du los pl'lnffa"dentos, corno, cor ejei,!! 

plo, libras de lectura, materia.! oera ensamblar y ensBrtnr {cuantas, 8!! 

pes, corcholatea}, juego" de mes& (barajas, domi.110, lot~r.ia, memoria,. 

oca, eeroientes y escaleras, tactil, edt.tcaflirrno, fcrrnacolor, ate.), mat! 

rieles dl!t construcci6n( bluoues, tubo$, corcholetae}, etc •• En e:rate, cama 

en les dem6s &reos, deber& estiniularsr:i ~l ni.!'lo l'J ueeT los materialee de 

di\let.rsae maneras, particularmente el hacer Ut'iO dn los jue9os de i:1oua. 

Botella, Bengoe y Pe:laci.as 

Abril do 1964. 

.... .. 
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ANEXO 2 

ADAPTACION DEL CURRICULUM ORIENTADO COGNOSCITIV.AMENTE 

HIGH / SCOPE 

PALACIOS, LOZANO Y BENGOA 1983. 



ADAPTAC•ON DEL CUM~CULUM OlUENTADO COGNOSCXT~YAMENTE; 

HIGH I SCOPE 

Celia Palacios Suárez. 

Elena Lozano Paz. 

Juana Bengoa González. 

El presente escrito tiene como objetivo el hacer una br_i:. 

ve descripci()n de la adaptaci6n del cl.l.rriculum de educación pr~ 

escolar High/Scope, realizadp' a partir del semestre escolar --

82/1 (octubre de 1981), en la Clínica Multidisciplinaria Benito 

Juárez, de la ENEP-Zaragoza. 

MARCO TEORICO: 

El currículum High/Scope, deriva de las implicaciones de 

la teoría cognoscitiva de Jean .Piaget:
1 

para la educaci6n del n,! 

fio. Su planteamiento principal es quu el maestro tiene como 

funci6n apoy~.l el desarrollo del niño
1

, siendo su papel no el de 

enseñarle al niñ.o lo que debe aprender, sino el de promover en 

el aprendizaje activo. Esta es una condición necesaria para el 

desarrollo y la reestructuraci6n cognitiva: el ni:ño. aprende a -

través de la actividad autoiniciada. Esta actividad se lleva a 

cabo en un contexto social t en el que el maestro alerta y sens,! 

ble es un observador participante,. quei hace posible que el nifio 

se involucre en experiencias que producen un grado óptimo de d~ 

sequilibrio cognoscitivo, del cuiil deriva el :ímpetu para la re

estructuración cognoscitiva. 

OBJETIVOS: 

En base a la descrinci6n que hace Jean Piaget del período 

preoperacional del des~rrollo, y del planteamiento, también -

piagetiano, de que el aprendizaje act~vo es el centro del PT2. 

ceso de desarrollo, se han derivado las "experiencia:¡; claye", 

las cuales sirven corno guía para la planeación y evaluación -

del curriculum. Estas experiencias se han planteado para dar 

a los mf!,estros un conocimiento de los procesos y contenidos i!!_ 

telectuales básicos, con Ctue cualquier actividad puede enriqu~ 

cerse y ampliarse. 

Las experiencias clave se han organizado en ocho catego

rías de la siguiente manera: 

1. Aprendizaje Activo: 

Explorar activamente con todos los sentidos. 

Descubrir relaciones a trav~s de la experiencia directa. 

- Manipular, transformar y combinar materiales. 

Elegir materiales, actividades, metas. 

Adquisici6n de habilidad.es con herramienta y equipo. 

- Uso de los mtisculos largos. 

Cuidar de las necesidades personales. 

2: Lenguaje: 

Hablar con ótros nifios y con los adultos de las experien-

cías personalés significativas. 

- Describir objetos., eventos, relaciones. 

Expresar sentimientos en palabras. 

Hacer que un adulto escriba lo que el niño dice, y que 

luego lo lea. 

- Gozar con.e~ lenguaje. 

.... ... 
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3, Expe!"iment¡\r y rep!"esenta!"; 

Recon~cer objetos por el sen~do, tacto,· o.lar y gusto, 

Im.itar· acciones y sonido'.>· 

R¿lacionar modelos, foto·graf~'lS y' dibujos con los ,objetos 

y lugares reales.' 

Juego de roles. 

Hacer modelos de arcillaj; bloques, etc. 

Dibujar y pintar. 

Observar que las palabras habladas pueden ser escritas y 

leidas. 

4. Clasificación: 

Investigar y describir los atributos de las e.osas. 

Indicar y describir en qu~ son iguales o diferentes las -

cosas' clasificándolas o apareándolas. 

Usar y describir objetos de diferentes maneras. 

Hablar de las caracterfsticas que no tiene algo, ci de la 

clase a la que no pertenece. 

Mantener en la mente más de un atributo por vez. 

Distinguir entre algunos y todos. 

5. Seriaci6n: 

Hacer comparaciones. 

Arreglar varias cosas en ord.en y describir sus relaciones. 

Relacionar un conjunto ordenado de objetos con o·tros, por 

ensayo y error. 

6. Número: 

- Comparación de cantidades. 

Aneglar dos co11junto~ de objetos en con-espondencia uno 

a, uno, 

Contar objetos. 

7. Relaciones Espaciales: 

Juntar y separar co~as. 

- Cambiar el arreglo y la forma de los objetos. 

Observar· y describir cosas desde diferentes puntos de vi~ 

ta espaciales. 

Experimentar y describir las posiciones, direcciones, di~ 

tancias relativas de las cosas. 

Experimentar y representar su propio cuerpo. 

Aprender a localizar cosas en el sa16n de clases, en la -

escuela y en el vecindario. 

Interpretar representaciones de relaciones espaciales, en 

dibujos y fotografias. 

Distingµir. y describir formas. 

8., Tiempo: 

8.1. Comprensi6n de las unidades o intervalos de 'tiempo: 

Inic,iar y parar una actividad, respondiendo a una s~ 

fial. 

Experimentar y describir 
1
diferentes tasas de veloci-

dad. 

Observar los cambios de estaci6n. 

Observar que el calendario y el reloj se usan para 

sefialar el paso del tiempo. 

8.2. Secueri~~ci6n de eventos en el tiempo: 

- Anticipar eventos futuros. 

41 



Planear y completar lo que se ha planeada, 

Descr~bi.r y ;i;'epresentar eventos pasado~, 

usar las unidades de tiempo convencionales al hablar 

de eventos pasados y futuros. 

- Notar, describir y representar el orden de los even-

tos. 

ORGANIZACION MATERIAL: 

El sa16n está dividido en cuatro áreas de trabajo: 

Area de arte: El niño puede trabajar con di,rersos materi!_ 

les, como pintura, plastilina, papel PJf,gamento, sopa de pasta, 

semillas etc. Combinados, le servirán para crear diversos mod~ 

los. 

Area tranquila: El nifio puede trabaiar con diversos jue-

gos de mesa (loterias, memorias, etc.), materiales para ensam- -

bla r, rompecabezas, 1 i bros. 

Area de bloques: El niño puede trabajar con diversos mat~ 

riales para construir casas, trenes, etc . .corno cajas, tubos, cor 

cholatos pedacería de madera. 

Are a de casa: El niño puede trabajar con trastes, ropas, 

aditamentos para el juego de roles. 

actividad de cocina. 

Cada semana se realiza una 

El material es anortado mensuall'!'lc1nte por los pa.drres de los 

niños, en base a las sugerencias hecha,s por el equ~po de ensefia!!_ 

za. También se hace amplio uso de d~ve1rsos materiales d~ dese-

cho (semillas, ca,ias, botes, tubos, tapas, ·retazos de tela, cor

cholatas, etc.) 1 

La rutina diaria de trabajo de los niños incluye los ci!!. 

ca elementos básicos del Curriculum High/Scape: 

1. Período de planeaci6n: Los niños hacen su pl::in de tr! 

baj~~~k<~'li~)área, con qu~ material y/o en qué actividad desean 

trabajar. El plan de trabajo lo pueden hacer oralmente, indi

cando o sefialando el material o el área ~,r)n la mano y yendo a 

ello, representándolos a través de tTazos o dibujos en un cua

derno .. 

En cualquier caso se hará un registro del plan de tr! 

bajo del niño, para lo cual se sugieren dos alternativas: 

a) Tener un cuaderno para cada nifio, en el cual se an9_ 

tarán la fecha, el área y el plan :ff planes de tra

bajo del nifio. En este caso es recomendable es',imie. 

lar al nifío, para que se inicie en la representaci6n 

gráfica de sus planes. 

b) Elaborar una hoja de re?istro para cada nifi.o en la 

que se anotarán los siguientes dato~: 

Nombre del nifio 

Fecha 

Are a de trabajo 

Plan inicial 

Trabajo realizado (congruencia con el plan inicial) 

Recuerdo (habilidad del niño para relatar su trabajo) 

Observaciones (datos que se consideren relevantes). : 

Cá.da dia se revisarlin los Oltimos cinco planes de trabajo 



del niAo, pa;a 9ue se le esti,rr1ule • VaX"iar el material us:¡,dq, 

la forma de trabajarlo y/o el §rea elegida, 

En cada área, hay un tablero de planeaci6n en el cual el 

niño colocará su tablita con su nombre. De est.a manera, además 

de que el nif\o se está ubicando en un dryde trabajo, se contr~ 

la al namero .de nifios que pueden estar en un área al mismo tie!J!. 

pe, el cual será de diez n:i,fios por §.re.a. El nifio, al terminar 

el trabajo planeado, puede plantear ot·ra plan, ya sea en el á

rea en que está o en otr/f que ~1 elija. En cualquier caso se 

volverá a registrar su plan de trabajo y coloca,rá la tablita con 

su nombre en el lugar adecuado. 

2. Período de trabajo:, El niño lleva a cabo su plan de -

trabajo. Los a.du1tos lo estimulan, a travl§s de las. experiencias 

clave, y ayudan a los nifios que no· han hecho su plan de trabajO 

o que no pueden iniciarlo. 

3. PÍ?r:i.odo de recuerdo: Los niifos ?latican con el adulto 

y con los demás niños, acerca de la actividad que realizaron. 

4. Período de limnieza: Los nifí.os ordenan en su lugar lo's 

materiales que utilizaron y limpian el área, si es necesario. 

Siempre es recomendable hacer el recuerdo antes de guar..: 

dar el material ya que, teniendolo pre:;ente el niño podrá rela-

tar mejor su actividad. Sin embargo, tambi~n es pos~ble hacerlo 

guaradando parte del mateTial o, inclu::;o, al estarlq guardando. 

5. Periodo de drctJlo: Todos los ni!\os y adultos se reunen 

en uh sólo grupo, ~ª'ª cantar, hacer juegos, hacer alguna acti 
. I 

vidad m~nual, etc, Es recomenda~le planear m.J'~$ de Una ~ct:i.vi 

dad para cada ~er~odo de c~re\:)10, para estar prevenidos, por -

si alguna de ellas nQ func:i,ona,. 

En la rutina d:i.aria, se han incluido los siguientes ele-

mentes: 

1 . Saludo: Al inicio de la jornada ·de trabajo de cada día, 

se reunen todos los niños y adultos, para coment~r acerca de la 

fecha del dia, los fest.ejos, el clima, o para cantar. De prefe

rencia se el~girán canciones didá'ctic~s y comprensibles para los 

niños. 

2. Activ'id'acie·s: e~ e'l exterior: Un d.ia a la semana se pro

gramat'á una o más aC1:ividades para la estimu.laci6n de la cootdi 

naci6n motora gruesa. Los demás días, lo~ niños pueden realizar 

sus juegos libremente. 

3. Refrigerio: Los nifios toman la bebida que han llevado 

de su casa (la cual debe ser agua o jugos de frutas frescas; no 

bebidas industrializadas). Si se prepXar6 algún alimento en el 

área de casa, lo podrán comer en este período. Se considera b~ 

sicamente como un periodo de reuoso, que se lleva a cabo tambil§n . ' 
eri el exterior. 

En este periodo se debe estimular la independencia y con

ducta de autoayuda en los niños, haci)(e'ndolos responsables de -

sus pertenencias. 



4. Acüv~da,des ac~dém~cas: _!!)_atemá!,i,ill...)'..~C.!~~~rj,tuF~i 

Se estimula en el ni!\o el desarrollo de las habiHdades que 1e 

servirán como prerequis~to Para realiz,a,r este aprendizaje en la 

escuela primaria. El trabajo en estas actiividades se alterna.rá 

con el trabajo en los cuadernillos del Programa para el Desarr2., 

llo de la Percepción Visual, de M. Fro.s1tig, dedicándo asi un dia 

a la estimulación de cada habilidad. 

Las experiencias clave ser§.n esttmuladas en. todos lqs pe

ríodos de la rutina diaria. 

Programaci6n de la rutina diaria~ 

Período: 

Recepci6n y saludo: ............ . 

Actividad académica ............ . 

Planeaci6n: ...............•.... 

Trabajo: ....................... . 

Recuerdo: ...................... . 

Limpieza: ...•..•...............• 

Exterior: ...•.......•..... , ..... 

Refrigerio: .......•...........•. 

Círculo: ..................•..... 

Despedida y salida: ............ . 

Tiempc) 
(minut<>S) 

15 

25 

45 

25 

1 o 
20 

15 

El tiempo que se indica para cada periodo,· puede variar 

de acuerdo a los intereses de los nifios o por eventos que se • 

susciten. Sin embargo, se tratará de cumplirlo cubriendo todos 

los elementos de la rutina. 

EVALUACIQN: 

La evaluaci6n se lleva a cabo a través de las listas de 

chequeo que se plantean en el curTiculum High/Scope. Se incl!:!:_ 

ye la evaluaciOn de los siguientes aspectos: 

1. Arreglo y equipo del sal6n de clases: Se evalúa la -

dijtribución del espacio, la cantidad y calidad del material 

disponible, considerando el almacenam1ento y uso que se hace -

de los mismos. 

2. Establecimiento de la rutina diaria: Se evalúa la CO!!, 

sistencia de la rutina diaria y la forma de llevar a cabo los 

elementos que la componen cpt~~neaci6n, trabajo' recuerdo, 1 im

pieza). 

3. Planeaci6n en equipo: Se evalúa el trabajo del equipo 

de ensefianza, en relaci6n a ja planeaci6n y evaluaci6n de las 

actividades. 

4. Estimulaci6n de las experiencias clave, por parte del 

equipo de ense!lanza. 

Estos c;:uatro registros se harán tres veces durante cada 

.período escolar (evaluación inicial, formativa y suma ti va). 

5. Observaci6n del nillo: Se evalúa la adaptaci6n y part;!_ 

cipaci6n del nifio en cada· uno de los elementos de la rutina di~ 

ria. En cada área, cada miembro del equipo de ensefi.anza regis

trará a cuatro de los nifi.os que se encuentran ahí, procurando -

alterna:r diariamente los nifios a registrar, de modo que se ob-

tengan datos de todos los niños, 



Loa dat9s ~e vac~ar~n CAda dos sem~nas en un cuAd,q, a

notando s6lo los que den ~n!;orll)ac~en a,cerq de los aspectos eíl 

los que hay que dar especbl atenci6I1 al niño, por no ser 6pt.1,_ 

mo su desempeño, en relac;i.,ón a los s;i..g:uientes aspectos: plane! 

ci6n, tTabajo, 'I'ecueTdO, social~zaci6r.1 r lenguaje. Todos los 

da tos de todos los nifi.os se concentl'ai•á: en un mismo cuadro, de 

modo que el equipo de ensefianza puede: visualizar fácilmente a 

qu~ niños dar§. la atenci6n especial (por supuesto, sin descui-, 

dar a los demás nifios). 

Para cada nifio se elaborará un reporte de su evaluaci6n, 

integrando toda la informaci6n recabada: tanto los aspectos Í>2. 

sitivos como los negativos de su desempeño. Este reporte se ~ 

laborará tres veces durante el per.iodc1 escolar (evaluaci6n diag_ 

nóstica, formativa y sumativa). 

EL PAPEL DE·L EQUIPO DE ENSElilANZA,: 

El equipo de ensefianza estará integrado por un m:iximo de 

tres alumnos, siendo responsable uno del área tránquila, otro 

del área de arte y otro de las áreas de bloques y de cacl'a. Sus 

funciones serán: 

1. Apoyar a los ni:ños en la elaboración de sus pianes de 

trabaj.o: 

Si el nifío no expresa ninguna .eleccj.6n (sefialando o nombran

do el material, área y o activiQ_ad e~n que desea trabajar), ~ 

el psicéSlogo puede recurrir a alguna de estas alternativas: 

pedirle que señale en qué área desea trabajar, enseñ.arle las 

áreas y materiales; mencionarle a¡guna de las actividades que 

e~t~n re~l~z~ndo otro~ n~ñ,os¡ :preguntándole; "¿~ t~, qu~ te 

gustaria hacer?"¡ decüle; "vamos al área de arte (tranqu~la, 

bloques, casa) a ver si hay algo con lo que quiera~ trabajar, 

etc,,. 

Ayudar al niño a incluir más detalles en su plan. 

Ayudar a los niños a variar su plan cuando todos los dias ei 

té trabajando en la misma área, con los mismos materiales y 

en la misma actividad (debe reunir los tres criterior para -

considerar que hay necesidad de variar sus planes). 

Ayudar a los nifios que todos.los días hacen el mismo plan que 

su amigo, recurriendo a alguna de estas alternativas: permitir 

que trabajan juntos, pero estimularlos a que cada uno haga su 

propio plan; procurar que cada uno realice su plan en un gru~ 

po diferente de planeaci6n; apoyar a los dos en las cosas que 

cada uno haga por si mismo, etc. 

- Ayudar a los nifios que hacen planes poco realistas. 

2. Apoyar a los nifios para que inicien sus planes de tra

bajo: Usualmente, al nifio le lleva algo de tiempo manejar la 

transici6n entre el periodo de planeaci6n y el periodo de trab~ 

jo. Dos cosas que han de tenerse en cuenta, son: 

- Cuando un nifio planea hacer una cosa y hace otra: Esto puede 

indicar que el nifio no ha comprerldido lo que significa el plan 

de trabajo. Puede ser que el nifio crea que todo lo que tiene 

que hacer es "decir las palabras correctas al adul to 11
, y que 

una vez que las ha dicho, es libre de hacer lo que realmente ~ 

deseaba hacer. O bien, puede ser que no haya tenido tiempo, 

~I 



antes de planeor, de ver lo que j hay para e:;cner de modo que 

~ncluye e¡¡ i;u plan lo p:r~.mera q~e atrae su ateni:~6n y des--
' . . 

pu~s realiza algo que no habia tons iderado. El adulto pod+á 
1 

·ayudarlo haciendo la conexi6n ertre la planeaci6n y el trab~ 

jo, platicando con ~l cuando está t·rabajando, para ayudarle 

a darse ·cuenta de que él puede ~lan•ear lo que realmente qui~ 

re hacer. TarnbH5n puede ayudarle a ver todo lo que hay en la 

Sala . . durante el • d d l i ·6 d peI'J.0 O e p areacl n, para asegurarse e qU~ 

ha tenido tiempo de ver todas las alternativas y de elegir lo 

que más le interesa en ese ·momellto. 
1 

Cuando el nifio se dirige a 

clu.ido en ·su plan, pero no 

la a~tividad o al área que ha in-
1 

hace: na,U ahi. El niño puede te-

ner problemas para iniciar su p~an, no puede localizar los nt,! 

teriales que necesita, los mate~ial·es están siendo usados por 

otros niños, o bien ya ha encontrad·::> los materiales que nece-
i 

sita, pero no sabe qué hacer de~pu~.s. El adulto primero debe 
1 

averiguar cuál es el problema, Para ¡joder ayudarlo a e~contrar 

los materiales o espacio que ne~esita, o para pensar c.Smo em

pezar. 

3. Planear la estimulaci6n d~ la.s experiencias clave en C!, 
1 

da área. Si bien las experiencia~ cl;:i.ve deben estarse estim~la!l 

do continuamente, de acuerdo a la 1 actividad que el mismo nifio ha 
! 

planeado, este punto tiene como 9bj et ivo el familiarizar al equ!_ 
i • 

po de enseñanza con la estimulacit¡in di~ las experiencias clave y t 

como fin último, el que las logre: estimular de una m·a,nera espon~ 

tánea. Para este entrenamiento se ha elaborado un banco de acti 
1 -

vidades en el que se proponen forrhas de es~imular cada· tina de las 

.~!"•'Is de trabajo, T~mb·~~n se han elabqrado ~lu5tr~c~ones que 

se colocan a la vista del equipo de enseñ,anza, sirvielldo asi -

de estimulo visual para el aprendizaje de las experiencias el!, 

ve. Su contenido se relaciona di'l'ectamente con el sentido de 

cada experiencia y debe aprovecharse, a la vez, para estimular 

a los nifios·. 

4. Apoyar el trabajo de los nifios, a través de las expe

riencias clave: deberá incluirse el mostrarles materiale~ nue

vos y ~uevas formas de manejar los ya existentes. Enfatizar -

esto con los nifi.os que está.n siempre en una misma &re:i o que 

trabajan siempre con el mismo material. 

S. Ll.evar a cabo la evaluaci6n, haciendo uso de las lis

tas de chequeo y de las observaciones que se propongan al· res

pecto. 

6. Durante las actividades de matemáticas, lectoescri tura 

y del programa Frostig, se considerarán los aspectos planteados, 

para los periodos de trabajo en pequeño grupo: 

Inici~: plantear al niño breve y claramente, cual es la natu

raleza de la actividad (prop6si to), los materiales disponibles 

y lo que se pretende hacer con ellos: 

teniendo listo todo el material antes de empe·zar. 

haciendo una breve y sencilla explicación de la actividad. 
1 

empezando inmediatamente después de la explicación, evitan-

da largas discusiones o largos períodos de espera. 

- Intermedio: interactuar con los niños en la actividad, apoya!!:_ ..... 

do, estimulando y ~mpl.iando sus esfuerzos: : 



, mirnndo '( escuchftndo cOnio usµn los m~ter~Al•~ y c6mo Afro!} 

tan la tarea, 

apoyando las diferentes maneras en que los niños trabaj~n 

con el material. 
1 

ayudándolos a pensar en lo que ~est~ln haciendo y descubrie!! 

do, a través de preguntas. 

estimulándolos a platicar con otro'¡ para campar~ ir sus -
i . J 

ideas· y descubrimientos Sll 1.naestro pue<le hacer referencia 

el trabajo de alguno de los ni~os)., 

platicando con 19s niños de lo que están haciendo, invitá~ 

dolos a describirlo a describi~e1ndoselos él mismo. 

dando sugerencias a los niños Que no pueden empezar o que 
1 

no saben cómo continuar. 

usando los materiales para man~jar y apoyar las ideas y s~ 
1 

gerencias de los nifios. 
1 

Final: Terminar con.una conclusi~n dtt lo que se hizo: 

que cada niño mucstr;! o describa lo que hizo. 
1 

que dicten al adulto una historia ele lo qqe hicieron o en~ 
1 

centraron. 

tomar una fotografía (instantárlea). 
1 

estimulando a los niños a dibuj:ar lo que hicieron. 

si hay un producto final del tJabaj10, ponerlos juntos 
1 

que los niños noten las semejatjzas y diferencias. 

para 

si el foco de la actividad est~ en la secuencja del prQceso, 

hacer que los niños recuerden los pasos, empezando por lo -

c.¡ue hicieron primero (hacer esto antes .de la limpieza, para 

(\Ue lo-.s niños puedan referi·rse 
1 ~ ]¡c,s objetos que usaron). 
1 

si la actividad vu a. continuilr al d~~ s¡guicnte, h;1.cer que 

lo;; n~ños muostrcn y hablen de lo que h1.<rfo, 

Si el número de lntc~rantcs del equipo de enscilanz.a, a.si 

lo permite, se usi~11urfi n uno Je ollas como rno11~tor del traba

jo. Sus funch)ncs serán: 

·1. Ret·l,lizar la rcc.epción y entrega de ,los niños. 

2. Atender a lus nii'los que desean ir :.il sanitario. 

3. Favorecer el cllmplimicntq de la rutina diaria de trubajo. 

4'. Sustituir a los l'esponsablcs (.k árcn. que nl> s1,.~ enc11cnt1·cn 

presentes. 

S. Estimular a los niños l¡uc no se integr;.m al tr:ih;1:Jo, para que 

lo hagan. 

6 .. llucer la lis tu Je los 1.1Lr1os que riJquicnm Je un pn.)~r:1:nn tle 

interv~nción, lnJic~nJo el 11ombre d~l nifto, 1lc su ti~ic6logo 

responsable y del problema detectado. 

7. R~portar u los niños 4ue se· presentan Ji:•sr1st.•a<lc1s, nl profe~ 

su1~ Jel grupo o, si el profesor así lo l!Stnhloco, ant.e los · 

pndrt'.!s dc;-1 nli'10. 

8. DistrlbL1ir las listas de ch1.h¡uco p:.1ru l;i cval.tt:Jción, 

Bibl iografia: 

llohmann, B:rnt..1t ~ \'Jc>lkart.: 

YOIJNC CllJl.llllliN IN ACT!ON: a 111anu11J fvr prcochot>l 

c<luc:a tOI'S; 

'J'hc IUgh/Scope PrC'~~. Ypsil;uiti ~l11.'lllgan. 1:lbv. 

~lnrzo, 1983. 
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A N E X O 3 

GUIA DE OBSERVACION EVALUATIVA 



GUIA DE OBSERVACIÓN 

I, AMBIENTE EDUCATIVO. 

1 • El ordenamiento de los materiales 
facilita su uso para los niños 

2. Hay suficiente material para cada 
área: en cantidad, variedad y calidad 

3. Se familiariza al niño con el uso 
de todos los materiales. 

4. Los muebles del área favorecen más 
que entorpecer las actividades. 

5. El número de adultos (instructores y 
observadores} presentes es el adecua 

OBSERVACIONES 

do (uno de cada uno por área, máxim0) ¡____--!----------------------------
. 6. El número de n'iños presentes por área 

es el adecuado, de acuerdo al espacio, 
actividad y materiales. 

7. En las actividades de áreas académi
cas a los niñ_os se les agrupa por 
edad o habilidad. 

Ú. RUTINA DE ACTIVIDADES 

B. La organización de la rutifla favore
- ce la actividad constante de los 

niños. 

9. Todos los períodos incluidos son 
relevantes a las metas del cu
rriculum. 

10. El tiempo está adecuadamente distri
buido de acuerdo al objetivo de cada 

período. - ( __ ___¡_ ___ ~-----------------------~ 
11. Las actividades se organill=an a modo 

de cubrir adecuadamente la rutina. 

GUIA DE OBSERVACION EVALUATIVA PARA CENTROS DE EDUCAC!ON PREESCOLAR 

DATOS GENERALES: 

Nombre del Programa: 

Escuela: Nombre: --~-------------~---
n-irecci6n: 

Nombre del profesor: 

Fecha: 

Esta guía de observación evaluativa ha sido elaboradñ con el fin de facilitar la ob-

tención de datos acerca del funcionamiento de centros de educación preescolar, para evalua!_ 
--- ----

los y proponer alternativas para su optimización. 

En la primera columna se anotará una (.,....) en los aspectos que se presenten, una (x) en 

los que no se presenten y una ( - ) en los que no pueden presentarse o no se pudieron evaluar. 

En la columna de "observaciones" se anotará la información que se considere pertinente 

para hacer más claro el registro. 

Se recomienda obtener todos los datos en un mismo día. hacer observaciones períodicas 

y, de preferencia, por más de un observador. Todo ello con el fin de obtener datos más con-

fiables que permitan la retroalimentación inmediata. 

ISI 



OBSERVACIONES 

12. se flexibiliza la rutina de acuerdo 1 
al interés de los niños. 

~'~--!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

13. se estimula en el niño la compren
siOn de cada período de la rutina. 

14. Se establece una señal para hacerle 
al niño evidente el cambio de un 
período a otro. 

15. Se favorece la participación del 
niño en las di versas áreas y 
actividad. 

III. PARTICIPACION DEL INSTRUCTOI 

El Instructor: 
16. Responde a las demandas de los 

niños. 

17. Mantiene una interacción positiva 
con los niños (amable en su rela
ción, firw,á' en sus demandas, cora
prensiva ante conflictos. 

18. Auxilia a los niños qoe enfrentan 
dificultades al trabajar para: 
a) Elegir la actividad. 
b) Iniciar la actividad. 
e) Resolver los problemas que en

frenta. 
d) Lograr el objetivo planteado, 
e) Interesarse en la actividad. 

19. Estimula a los niños que se mues
tran pasivos. 

20. Estimula a los niños a usar los m~ 
teriales de diversas ES.rieras, 

21. Favorece que los niños encuentren 
la solución a sus problemas. 

22. Propicia la interacción en los niños 
durante las actividades. 

23. Favorece que los niñoS sean concien
tes de su trabajo. 

24. Auxilia a los niños que presentan 
conductos disruptivas. 

25. Recibe supervisión sistemática de 
su ejecución. 

IV. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION 

26. Se cuenta con algÚn procedimiento de 
evaluación del programa en cuanto a: 
a} La ejecución del niño. 
b) La .ajecución dial i:a-ist.i:-ucto.i:. 
e) La organización material. 

- 27. Se ha especificado la periodicidad 
para realizar la evaluación (indi
carla). 

28. El control y concentración de los 
datos se realiza sistemáticamente. 

29. Los datos de la evaluación se usan 
para modificar los aspectos perti
nentes. 

30. La forma de evaluación: 
a} Puede coordinarse con las -ae.más 

actividades de los instructores. 
b} Es hábilmente manejada por los 

instructores. 

31. Hay intercambio constante de opi
niones entre los instructores para 
mejorar la implementación del 
curriculmn. 

ZST 



32. La comunicación entre instructores 
se establece con: 
a) Reportes escritos. 
b) Reuniones diarias. 
e) Reuniones períodicas (especifi

car). 
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CUEST~QN!\l\lQ f'Al\!\ Li\ I:VALU¡ICION DE LAS CARACTERIST{CAS 

DE CUl\l\lCULA DE EDUCACION P.~EESCOLAI\ 

DATOS GENERALES: 

Nombre del Programa: 

Escue.la: Nombre: 

Direcci6n-: 
Nombrl! del Profesor: 

·--------------~-.----·---

Fecha: 
---;-------------·--:---·----~----~ 

Este cuestionario fue 'elaborado: con: el fin de obtener informa 
ci6n sobre las caTacter:tsticas estruc'turales y las condiciones mate 
riales y humanas del programa que ust·ed .está llevando a cabo. Esta 
información es de suma importancia palI'a poder proponer al terna ti vas 
para optimizar la labor que u.sted reail.iza. Por ello, $Olicitamos -
que sus respuestas sean lo más veraces posible. Si alguna pregunta 
no es clara solicite se le explique. 

I CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DEL PROGRAMA: 
1. Qué porcentaje de los objetivos partic'"la.res y especfficos del • 

currículum contempla la estimulaci6n die las áreas del desarrollo! 
AREA: PORCENTAJE DE OBJETIVOS 

Particulares Específicos 

a) Cognoscitiva ----- ·-------
b) Lenguaje ------- -------
c) Psicomotriz --·--··-, -------
d) Socioafectivo ------- ------··----

2. Qué factores considera que influyen. en el logro de los objetivos 
(Indique con una X los que correspondan): 

2.1. De los niños. 
a) Cantidad de niños en el grupo .• ~ .•........• ( 

b) Edad de los nifios .........•.•.••..• ~ ..•...•. ( 

e) Regularidad con que asisten los niftos ....... ( 
d) Puntualidad con que asisten los niflos ....... ( 
e) Estirnulaci6n que recibe el nifio en el hogar.( 

f) O\;ros (ospecHiquelos): --·------------------··--·-

z, 2, De los profesores; 

a) Jl~b~lidad para el m~nejo del niño,,,,,,,.,,,,,, ( 

b) Inter6s par su trabajo ....... , .... q•••••H•q•( 

e) Con9~imiento del programa ..... •, .... •,. .... ",, ( 

d) Conocimiento de las C.'.ll'3Cter!sticas del dcsaw 

rrollo ............... · ...... • • · · • · • · • · · .. · • .. • · ( 
e) Conocimiento de los nifio~ que asisten al gru¡>o,( 
f) Regularidad .de su asistencia a la escuela ...... ( 
g) Puntualidad con que asiste a la escuela ........ ( 

h) Otros (especi f!quelos): ---··-···--··-·--··---··-·-····--·----·-··---.. ·-----

:;. Out'.! porcentaje de las 
Yen a la cstimulaci6n 

actividades Uc la n1tina dinria contrihu~ 
Je las áreas del Jc-sarrol lo. 

ACT!V!JIAD DE LA RUTINA DIARIA. 

(cnliste las actividades en que 
se divide la rutina). 

a) -------·--· .. - ·-·- --- ---· ----·-·-·· -

b) ---------- --·--·- ···-··------··"··-· -

c) -----· .. ---·--····----·-----··----

d) _ ---···----·-···---·-------·----------
e) _ .. ___ , ___ ,,. ------ "·-·---··-·--·--.. ---·-
f) ·--- -- __ ,_, ___________ --·----·---

g) _________ ... -·--· ·----.--·-··--·------
h) ---- ____ ., ___ , ____ , _ _._ ··-·-··- ······-· -·- -
i) ________________________ ,,_., ______ ---

j) -·----·- __ ,_ .. ____ ,. _: _____ .. ____ ... 

AP.EAS OH IJESARROI,LO: 

Cognoscitiva . ................ . 

Lenquoje ..................... . 

AJlEA IJF.L DESARROLLO Qlll\ SI: ES· 
TIMlll.A. 

CoAnoscitiva~ }(•nr:.u,~jc, psii;o~ 
motriz, socioaft.·Cti.v:l. 
(indique toch1s 1~1s que córrcs~ 
ponuan). 

PORCI'NTAJE TlE ACT 1V1 llAlll'S QUF. 
LAS HS'l'J~llJl.11~. 

... 
Psicomotriz ............... ·. ·. -·~ ·--·--·-- ·-· l/'I ... 
SociÓufec,tiva .. ........... ···· 



4. Qu6 norcentaje del t~emrq de una SC)'llfln~ de trab~jo, contribuye 
a ia.' estimulaci.6n de lp.s árefls de des~rrollo t 

,\REAS DE DESMROLLO: PO~CENTAJE DE TIEMPO· 

Cognoscitiva ................ ;_-----·------------

Lenguaje .... ················ 
Ps icomotríz . ............... . 
Socioa.fcctiva .............. . 

s. se cuenta con alguna forma para evaluar: 

5.1. Indique S1 o No: 
a) La participaci6n del niño en el programa: __ _ 
b) La participaci6n del profesor' en el programa: __ _ 

e) La organización del sal6n de ,clases: ___ _ 

s. 2. Describalo (s) brevemente: 

6. Qué características cubren sus f:ormas 
una X las que co.rrespondan) : 

CARACTERISTICAS 
a) Proporciona da tos cuantid'icab.les: 

b) Proporciona datos cualitativos: 

c) Con qué periodicidad se realiza: 
al inicio del período escolar. 

diarinmentc .................. . 
semanalmente . .............. ' .. . 

qu incenalmente . ............... ' 
mensualmente . ............. : .. . 

semos tralmente . .............. . 

anualmente ................... . 

de evaluación (Indique con 
FORMA DE EVALUACION 

NHIO PROFESOR SALON 

al finalizar el periodo esc;ol.;.r. __ _ 

7. Considera que estas formas de evaluación son adecuadas para el 
programa? (Indique Sí o No y explique por qué): 

8, Cu~les son l~s func~ones que realiza e1 profesor C~ndique con 
un~ X. 1as que correspondan); 

a) Ela,boraci,6n de obj et~vos .. ,.,,, .. , ........ ,,,, ~ ~. 1 ~,,. ( 

b) Prograniaci6n de actividades .. , ... , .. , ..... 1 ~.,,., •. , 1, ~ ( 

c) Organizaci6n del material didáctico •.•.••..•••••..•..• ( 
d) Organizaci6n del área de trabajo •••••.. , •••.••••.•.... ( 

e) Estimulaci6n de las áreas del desarrollo .•..•.•....... ( 

f) Evaluación de la participación del nifio ............... ( 

g) Evaluaci6n de la organizaci6n del sal6n •.....•••••.... ( 
h) Otras (es!'eciHquelas): 

II CONDICIONES MATERIALES Y HUMANAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA. 

9. Cuáles son las características mínimas que debe tener la escuela 
para llevar a cabo el programa (Indique con una. X las que corre~ 
pendan): 

1 o. 

a) Número de salones': 

b) Dimensiones de los salones: ___ Mz 
c) Areas de juego al aire libre •••••..••..••..... ( 
d) Areas verdes y/o de siembra ................... ( 

e) Iluminaci6n natural ..•..•.•••••.••. , ..••..•... ( 

f) Servicios: agua entubada ••...••..•••..•.•.... ( 

luz el6ctrica ••••••.....•••.•.•••• ( 

drenaje ••••.....•..•..•....•••..•• ( 
sanitarios . ....................... ( 
teléfono .••••.••.••••••••..•..•••. ( 

g) Otras (especiríquelas): 

Cuál es el mobiliario minimo con que se debe contar para llevar 
a cabo el programa (Indique la cantidad, considerando un p,rupo 
de 30 nifios): 

a) Mesas para los nif\os •..•••.••••••••••••••••.•.••••••• ( 

b) Sillas para los nifios •.•...•••.••••••.•••••••.••••.•. ( 

ti 



c) A1l~quele;; p~ra org~n~:;~l;' el matcr:\al,,.,,,,,: ... , , , , , ( 

d) E:;tantes parfl almacenal;' el mato.r~a,1 •.. ,, ...• ,,,, .•.• ( 

e) Canceles para división de áreas d" trabajo.,,,.,., .. ( 

f) Otros (especifíquelos); ------------·-----

11. Cuál es el material didáctico mínimo con que se debe contar para 
llevar a cabo el programa (Indique la cantidad necesaria para un 
periodo escolar): 
a) Pizarr6n Dimension1;1s: __________ _ 

b) material de papelerfa (Se consideran hojas, apices, clips, 

folders, engrapadora, grapas, etc::.) : -----·------

e) Material de teuso (se consideran ·pinturas, gises, resistol, 
plastilina, etc): 

d) Juegos educativos (se consideran lotería, memoria, baraja, -
domino, etc .. ): 

e) Juegos recreativos para espacios abiertos (se consideran co
lumpio, resbaladilla, etc.): 

------·-·----

f) Material de desecho {se consideran cajas, botes, corcholata.s, 
etc.): 

12. En caso de que el material didáctico fuera proporcionado exclg, 
sivamente por la comunidad) cuál sería la aportaci6n econ6mica 
mensual por nifio, para poder contar con el material necesariot 

------------ M.N. 
13. Cuáles son las caracteristicas m:ínimas que deben cubrir el pro 

fesor para llevar a cabo el programa Tindique con una X las qile 
correspondan): 

a) Saber leer y escribir ........ , .......... , ...... ( 
b) Tener una escolaridad de: 

Primaria ............ , ..•.. ( 

Secundaria ....... , ........ ( 

Bachillerato .............. ( 
Profesional (especif'J.que) : __ _ 

Técnica (especif1que)~=-----
no es requisito ........... ( 

c) Tener edad promedio de: 
12 15 años ....... ( 
15 20 afies ....... ( 
20 25a!los ....... ( 

25 6 m~s ........... ( 
no es requisito .... ( 

d) Sexo •.............•... Femenino ........... ( 
masculino . ........ ( 

no es requisito ... ( 
e) Estado Civil ........... - Soltero ........... ( 

Casado ............ ( 
Otro (especifique) 

- no es requisito ... e 
f) Interés en el trabajo con los niños ................. ( 

g) Inter~s en el trabajo docente, ..................... ( 

h) Interés por superarse .. , ..•................ - ....... ( 
i) Interés por mejorar económicamente .•............... ( 

j) Qtras (especifíque) '--------·--------------·-

ti 



l4, qu~ h.ijb~lidedes es µecesA;;~o desa·o·ol.lAr en ;i.o,~ p¡-9,J;e~ores ¡>ijrA 
tener un de~empefio ~decuado. pa:rn lleva¡- a cabo e1 ¡>l'o~¡-AJ!J~; 

a) Ela.borcaci,ón de obj et~vos, ~.,,.,, .• ,.,,., ~,,,, .• ~,,,., (. 

b) Programaci6n de actividades •.••.••. ,.,, .•• ,.,., .•• ,. ( 

c) Elaboración de banco(s) de actividades ...• , ••. , .•... ( 

d) Manejo de banco(s) de actividad,es ••..•••.••.•.••..•• ( 
e) Organizaci6n del sal6n .............................. ( 

n Organizaci6n del material ••..•••••••.•..••••••..••.• ( 

g) Manejo de t~cnicas de enseñanza ...................... ( 

h) Manejo de apoyo teórico ............................. ( 

i) Manejo de material didáctico ............ ; ........... ( 

j) Manejo de dinámicas grupales .......... ' .............. ( 

k) Elaboración de formas de evaluaci6n .•.•....••••••••. ( 

1) Manejo de formas de evaluaci6n •••..•........••••.••• ( 

m) Manejo de pruebas psicométricas ••...••...•.••••••••• ( 

n) Otros (especifiquelas): 

15. Cu§.nto tiempo considera que se reqt1iere para entrenar al pro
~e~~~e;)~ª llevar a cabo el programa (especifique e~ se.m~nas 

Agradecemos su colaborac·i6n. 

Psic. Alberto Monroy Romero 

Psic. Celia Palacios Suárez 

Marzo, 1983. 
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ANALISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LA OBSERVACION 

EVALUATIVA Y LA ENTREVISTA CON LOS PROFESORES. 



DATOS CUALITATIVOS DE LA IMPlcEMF.NTACION 

DE LOS CURRICULA 

Este análisis se hizo en base a los resultados obtenidos 

de las observaciones y entrevistas hechas por ambos responsa~~ 

bles de la investigac~6n. 

Se presentan, por curriculum, los a<:uerdos y desacuerdos 

en relaci15n a cada aspecto considerado: ambiente educativo, T!::, 

tina diaria, participaci6n del instructor y evaluaci6n. 

Posteriormente, se presentan una sc~rie de recomendaciones 

las cuales es necesario llevar a cabo para la optimizaci6n de 

la implementaci6n de a:rnbos curricula. Para ello se recomienda 

la lectura y análisis conjunto entre profesores y alumnos. 

En el escrito· se incluyen las sigu;lep.tes abrev~aturas: 

F/W: Curriculum con ori-entaci!Sn colf,noscitiva, elaborado en base 

a los· plante~mientos de Furth y Wachs (Clínica Estado de 

México). 

H/S: Curriculum Orientado Cognoscitivamente: High/Scope (Cl1ni

ca Benito Juárez). 

A.G.: Ambos grupos. 

T.H. Turno Matutino. 

T. V,: Turno Vespertino. 

ACUERDOS 

Se cuenta con buena can 
tidad de material. sin_ 
embargo es' necesario es 
tar inc1:ementlíndolo con'S 
tantemente en cantidad;
calidad y variedad. Su 
organizaei6n permite al 
niño tener acceso a él, 

Sin embargo en las áre
as de ciencia y social 
no se ha estimulado su
ficientemente al niño a 
usar el material de una 
man@ra v~.rs5.til. 

El mobiliario es el ade 
cuado para las acti'!J'idÜ 

i ~~=' s:~c~=~o c~~=t:! 
temente. en torno a las_ 
mesas. Esto dificulta 
al niño visualizar al 
material disponible, a
de.inás de entorp·ecerse 
la actividad al trabajar 
juntos. 

En el T .. M. se ha mante
nido el ntim0ro adecuado 
de adultos (instructo-
res y observadores) por 
fu::ea, milint:ras en ',l'.V. 
se h"a supSrado esta si• 
tuaci6n. 

En A.G. el núm~ro d~ ni 
ños prese.ntes por lirea -
es el adecuado, lo cual 
per.mite la inte:i::ncci6n 
entre los nifios y faci
lita al instructc:r el 
HGsorMtiento a ellos. 

AMBIENTE EDUCATIVO 

F W 11 / s 
DESACUERDOS 

En T.M. no se ha enfati
zado suficientemente la 
fainiliariz.aciiSn y uso 
del ma,terial en ,el"niño. 

ACUERDOS 
se ha logrado estable
cer una organización de 
los materiales, cuya -
disposición es acced
ble para los niños aun
que no soj suficientes 
todavS:a r particularmen
te en el área de ca!Ja 
donde se cuenta básica
mente con juguetes rela 
cionados con queh1';cereS 
del hogar, dejando de 
lado la estinmlación p~ 
ra la representaci6n de 
diferentes roles (artes, 
oficios, profesiones). 

No se ha estim1Jlo.do su
ficientemente el uso va 
riado de los materialeS. 

El mobiliario no es el 
adecuado para las acti
vidades de los niños, 
sin embarcto se hase uso 
de tll para la separa-
ci6n objetiva de las á
reas de traJ:i3jo. 

El número de instructo
res y observadores pre
mentos en el¡ aal6n de 
claEes es el adecuado -
('Jno de cada uno, por 
&rea). 

DESACUERDOS 

¡,, 

En 'l' .?-!. se haca uso del 
mobiliario para favore
cer el control de los 
niños (por ejc4J1plo son
tli:ndolos en las mesas) , 
mientras que en 'l'. V. aun 
que ne hace esto, se pel: 
mi te a los niños caminar, 
brincar, etc. sobre las 
mesas en cualquiP.r mol'flen 
to afectando el período -
de t-rahajo on áreas. 

En 'l' .M. los niños se dis
tribuyen aclecuat:'lamente on 
las Sroc.s !mltximo diez ni 
ños por Sren) , -

En T.V. no se lliiva un -
control de la distribu-
ción de los niños en las 
áreas r pcrmit.€ndose en 
aqlomeraci6n, provocando 
la lim'l tación de las ac
tividades (todos rao.Hzan 
lo mismo) , el uso parcia
li2ndo dol material y la 
directividad de la activ!, 

ti 



PARTICIPACION. 'DEL INSTRUCTOR 

F W u , o F ! W 11 / s 

La rutina de activida-
dos favorece la acti vi
dad constante de los ni 
ños ya eme todos, los p~ 
ríodos, c~ccpto aseo, -
son relevantes al objeti 
vo principal del curric 
lum (favorece al aprend 
zaje activo en el niño). 

Se observ6 un ajuste en 
el tiempo asignado a las 
actividades, haciendo -
más dináztiica y 'flexible 
su organización. 

En A.O. no se estimula 
a todos los niños para 
participar en las dife
rentes á:roas y activid!, 
des. 

Tl'¡:l'" ..................... ... ACUERDOS DESACUERDOS ACUEPDOS DESACUERDOS 

da,d po:i;- pílr.tc del ~nst):'U=. ¡ El instructor responde a 
tor. · ; las demandns de los ni
En las actividades estruc 1 ños, mostrando' una int!_ 
turadai;1 (lectoescritura,-1 racci6n positiva paxa -
ms,temáticas) a los niños 

1 

con ellos. 
se les agrupa ¡;ior edad en , 

El instructor responde 
a las dem11ni!as de los ... 
niños, mostrando una in 

En T.M. el instructor e~ teracc16n positiva oari 
tS preparado para ofrecer con ellos. 

T.V. y en T.M. no hay' una 1 

aqrupaci6n espoc!.fica y I 
. se les dá atanci5n indi vl:, \ 

dual: , 

· En T.M. estas actividades ! 
soll:llñ«inte se c:Urigen a la ' 
lectoescr'itura y •en T.V. , 
se incluye también matero!, 

1 
ticas,. 

RUTINA mE ACTIVID~DES 
La rutina de activida-
des favorece la activi-
dad constante, ya que 
todos los per::í.odos y el 
tiempo asignado a ellos 
son relevantes al ol::ije-
tivo prindPal del cu--
rriculum (favorece el -
ap.l:'endizaje activo en 
el' niño) y puet'l.en flexi 
J::iilizarse de acuerdo al 
interés de los niños. 

Sin e:mbarqo, no se cum 
ple del t~do la rutini' 

Eri T.M. el cambio de un diaria va que no se si .. 
pedodo a otro se hace gu,en los elementos de 

por oequeño~ .. ~rupos, sin ~~o ª~!1r!:ª:e;~~~:~: 
sincronizacion entre los planeación, trabajo, re 

~I~~~:ci~n t~:°~~º;om~;e~: cuerdo y aseo. 
s.ión de cada período· de No se pone el suficien .. 
la rutina se hace de mane te; f:l:nfasis 'en la com-.. 
ra asisteinática e indivi: prensión de cada per!o
d"Ua.l. En T.V. no se hace do ae la rutina ni en 
evidente al niño el cam- hacer evidente el cam
J::iio de un oer::í.cdo a otro bio de uno a otro. 
ni,. se est;l.m~la la com'\'n:en Se. estimula al niño a 
sion del ob1etivo de los oue oorticipe en las -
períodos· dive'rsas áreas y activi 

dadeso 

alternativas para las ac En A.G. las actividades 

~~:i:~::~r: ~=i~~=r~!~ tienden a ser directi

no as! para acruellos ni- ~~~~t~~r n~º t~~~e e~P~~~~ 
ños que presentan sirobl!_ nidad de ofrecer aigun'a 
mas para involucrarse C2, alternatiVa para aaue-

~~~ti~:e=n~~o:\~r:~!. llos niños aue tienen ... 

estimllla en el niño el - ~~~~l:~~~a~e~i~:r:: 
uso variado de los mate- !lluestran pasivos y por 
riales. .En T.V. del::iido 11 tanto no ~e favorece la 
lo directiva: Y prol'.frll."lladc búsqueda de solución de 

:~s~~~e ª~~!r~:~ª::t0~º a:~ problemas. En T .M. se ha mantenido -

pectes. . ~e d:l s~i~~a:~~. c~~~!~~-: 
En A.G. no se estimula a de que utilice los mate--
los niños a que l::iusquen riales de maneras diversas 
la Soluci6n ·a loS pro- y se ha logrado que los ni, 
blamas que enfrentan ni ños interactúen durante -
a que interactúen en el las actividades. 
tral;ajo aunque si se f!, Mientras que en T.v. la -
vorece que comenten su actitud directiva de los 
trabajo; instructores durante las 
La intervención ante con actividades impide oue el 
ductas disruptivas se hI niño h<t<:ra un uso variado 
ca de manlilra asistemáti- de los materiales, que sea 
ca; debido ll:l retraso y concientc de su trabajo y 
falta de supervisión de que la labor del niño se 
loa diseño.& de interyen individualice. 

oi6n~ - En 'l'.M. se ¡nant,~ene la a En T.V. se observó la pre 
Sosor!a a instructores Y sencia de conduétas die--
asesora~, mientras que - ruptivas en varios de los 
en T.V. el profesor sir- niños Mte las cuales las 
ve de modelo ei los alum- actitudes del instructor 
ne¡¡; mostrando como hacer 'fueron de negligencia o 
las cesas, más que dando de-santenciéin. 
asesoría. ' En T.M. se equilibra la a 

sesoría. del profesor parñ' 
el equipo de instructores 
y asesores, mientras que 
en T.V. no se da asesor!a. 

~I 
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CU D 

E Y A L·U A C ION 
En A.G. se elaboró y a
Plicó el procedimiento 
de evaluación del niño. 

El curriculmn cuentq con 
un 
la 
de 

En A.G. no se elaboró el en 

formato para evaluar 
orqanizaci8n general 
la actividad grupal y 
áreas~ lo cnal se lle~ 
a cabo sólo en T.M .. procedimiento de evalua- vó 

ción de la organización 
material. 

En A.G. se ha especifica 
do la periodicidad para 
llevar a cabo la evalua 
ción, pero no se reali=
zan sistemáticamente el 
registr~ ni la concen-
tración de los datos, 
por lo que no se sabe si 
las fonnas de registro 
se adaptan a las necesi
dades de la rutina ni se 
ha.logrado que sean há
bilmente manejadas por 
los instructores. 

En A.G. hay intercambio 
constante de opiniones 
entre los instructores 
para mejorar la imple
mentación del curriculmn 

En T.M. la comunicación 
se establece diariamente 
durante la actividad y al 
fin de ésta, en los casos 
en que el profesor consi
dera pertinente. En T.V. 
se realizan dos reuniones 
por semana para intercam
biar informaci6n de todo 
el equipo; y una se..Tianal 
para cada .equipo de traba 
jo. 

El curriculum ofrece -:. 
listas de chequeo para· 
la evaluación del niño, 
del instructor y de la 
organización material. 
Sin embargo A.G. no las 
utilizan. 

A.G. establecieron la 
periodicidad.para la e
valuación de maneras -
distintas y en diferen
tes tiempos. 

Ambos grupos utilizan 

En el T,M, se iniciaba el 
entreni\llliento P<\ra el uso 
de las listas de chequeo, 
mientras que en el T.V. 
no se tiene conocimiento 
de ellas. 

En T.V. se elaboraron re
gistros del niño y del -
instructor, cuyos datos 
se concentraban perÍodi
crunente; estos registros 
los adaptaron a la rutina 
de actividades. 

los datos obtenidos pa- En T.M. se mantuvo la ca
ra rnodif icar su ·desem= municación contínua duran 
peño. te la actividad diaria y~ 

En A.G. se establece un 
intercambio de opinio
nes entre los instruc~ 
tares para mejorar la 
:implementación del cu
rr icultnn. 

al téiUlino de ésta, mien
tras que en T.V. se pe-
dían reportes escritos·-se 
manales, además de dar re
troalimentación al final 
de la jornada diaria, si 
el profesor lo consideraba 
pertinente. 
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