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EFECIDS DE I.A ENSEÑANZA rnDIVIDUALIZADA SOBRE EL DESARROLI..D DE 
CXNDUCTAS A!JI'CNrnAS EN NIÑOS PREESCDIARES 

En la presente investigación se estudió los efectos de la enseñ~ 

za individualizada en el desarrollo de conductas aut6nanas en niños pr~ 

escolares. El criterio metodolOgico adoptado radic6 en la aplicación 

de los rrétodos, Centros de Interés de Decroly y el método de enseñanza 

individualizada adaptado con base en el Adaptive Learning Envirarent 

Model (ALEM) fomulado por l-1..argaret Wang y respaldado por el Learning 

Research and Developnent Center, University of Pittsburg (LROCJ, 

La investigación se realizó con diez y seis niños de edades can

prendidas entre 5, 5 y 6, 5 años· alumnos del Jard1n República Argenti...'la 

de la Ciudad de Heredia, Costa Rica. El estudio abarcó un período de 

ocho meses. 

caro variable independiente se usó el curriculun prescrito y ex

ploratorio y el sisterra de autoprogramación del Modelo ALEM. Así misrro 

se enpleó el sistena de Centros de Interés de Decroly. caro variable 

dependiente se midieron los conponentes de cuatro categorías de conduc

tas autónanas. 

Se utilizó un diseño de grupos pre-test, post-test con dos grupos, 

un grupo control el cual trabajó con el sistema tradicional de ensena11za 

preesrnlar en Costa Rica (Sistema Decroly) y un grupo experirrental, el 

cual fue sanetiao al sistena de enseñanza individualizada. En ambos 

grupos se realizó una medición previa (pre-test) que no dio diferencias 

significativas y una rredición final (post-test) . Anfus_ grupos fueron 

integrados en forma aleatoria. 



los resultados Obtenidos pemii te..11 asegurar que hay diferencias 

significativas en la proporci6n de conduc+-...as aut6nanas entre ambos ~ 

pos a favor del grur:o experirrental. 

Esta investigaciEn es una prirrera aprOY.i..'11.3.ci6n e.'Cperi...-re..""ltal a la 

búsqueda de un modelo curricular adecuado al desarrollo de conductas 

aut6nanas en el niño preescolar de Costa Rica. 



Th'TRCDUCCICT'J 

El presente trabajo surge caro tma necesidad de ofrecer solucicr 

nes a una serie de limitaciones que surgieron de la ooservaci6n y a'1~ 

lisis de las rretcx:iologJ.as educativas, a nivel de enseñanza preescolar, 

que estfu1 vigentes en la práctica de los programas educativos, en 

Costa Pica. 

Los origenes de la inadecuaci6n de la que actualrrente sufre la 

enseñanza pre-escolar en Costa Pica, pueden remontarse al a~o 1926 a 

partir del que se abre, en nuestro pais, la Escuela Maternal Montess~ 

riana. En ella se puso en práctica una rretodologia europea que no 

fue saretida a un proceso previo de experirrentación para adaptarla a 

las condiciones especificas de nuestra ensefi.anza. Posterionnente en 

1968, se elaboró un folleto guía para la práctica basado, igualrrente 

en la metcx:iologia montessoriana, sin que fuera cotejado con las nece

sidades particulares de nuestro rredio educativo. Un intento IlÉ.5 re

ciente de sistematizar la enseñanza pre-escolar data de 1979, cuando 

el Ministerio de F.ducaci6n Pública, a través del Departar.ento de Edu

cación Preescolar, elaboró un programa que fue puesto en práctica en 

las salas de clases sin que se diera tm proceso previo de e:xperirne.rit~ 

ci6n que asegurara la validez de su instrurrentalizaci6n. 

Una revisi6n preliminar de las principales caracteristicas de la 

práctica de la Enseñanza Preesrolar en la Costa Rica de hoy, nos per

mite ver que esta enseñanza no currple ccn lo que deberia ser s.11 obje

tivo fundarrental de desarrollar en el niño habilidades para el ccncr 

cimiento acadéniro y para el proceso de socializacirn necesario para 

la escolarizacirn. Asi por ejenplo, el maestro sigue siendo directivo 

y autoritario. Pretende que el niño asimile conocimiento de conteni

dos previarrente seleccionados y su:;eridos por especialistas. Busca 

en él un rrejor ajuste socio-em:x:irnal, b~iro para el aprendizaje, a 

través de actividades en las que el rol del niño está limitado a la 



d:ecliencia y a la ejecuci6n de ésta. 

En la mayor1a de los jardines de infantes, la educaci6n del niño 

se caracteriza por ser maternalista y directiva, a pesar de la prepa

raci6n universitaria del personal y de su asesorcrniento continuo por 

parte de técnicos especializados del Ministerio de E.ducaci6n Pública. 

En muchos de estos centros del pa1s, se trabaja con la rretodolog1a de 

centros de inter~s, rretcx:1olog1a que se caracteriza por una mayor par

ticipaci6n del niño en su aprendizaje, pero las actividades de la 

clase se llevan a cabo en grupos formados, no por afinidad e.e intere

ses y necesidades de los niños, sino por una selecci6n arbitraria del 

educador. Los niños tieren un tiempo limite para hacer diferentes ac 

tividades de clase; dicho tierrpo es fijado con anticipaci6n por el 

maestro y no responde a una decisi6n fmdarrentada en la situaci6n real 

de la actividad institucional. Por lo general la práctica educativa 

manifiesta los intereses y necesidades del personal docente (cuya p~ 

cupaci6n fundarrental es canpletar un plan de trabajo) mfu; que los in

tereses y necesidades de los educandos. 

Parecería entonces, que la ense.Yianza pre-escolar en Costa Rica 

enfatiza la pasividad y dependencia del niño lo cual resulta incon

gnente, si se pretende preparar al individuo para ma participación 

activa y creadora en la sociedad a la que pertenece. 

En consecuencia resultaría deseable pranover alternativas que me

joren en lo general la calidad de la Educación Preescolar en Costa 

Rica, y que, en lo especifico, praruevan en el niño el desarrollo de 

conductas aut6nanas. 

En este trabajo se considera el rrodelo de enseft.anza Individuali

zada (ALEM) cx:rro una opc:i6n educativa fmdarrentada que podr1a contri

buir al logro de los fines de la educación preescolar costarricense 

y que, en particular, poar1a prarover la autonan1a en el niño. 



En tal virtud, en el preser.te estudio, se ccrrparan dos métodos de 

enseñanza preescolar: el método tradicional, Centros de interés de 

Decroly y el método de enseñanza individualizada, adaptado con base 

en el ALEM (Adaptive I.eaming Envirarent Model) , en cuanto a sus efec 

tos sobre el desarrollo de conductas autóncrnas. 

Este trabajo se divide en cinco secciones. En la prilrera se re

sunen as~os relacionados con la enseñanza pre-escolar en Costa Rica 

y se describe el m:x:lelo tradicional actualrrente en vigor. Asimisrro se 

describen los antecedentes y características del rrodelo ALEM. En la 

segunda se revisa la literatura relativa al concepto de autonanía, que 

apoya y fundamenta el estudio gue se expone en la tercera sección. En 

esta últinB se describe una investigación cuyo objetivo fundarrental 

consiste en determinar los efectos aue tiene tanto el rrodelo tradicio 

nal costarriCEI'se cano el rrodelo A.LEM, en lo que se refiere al desarro 

llo de conductas autónanas en el ni..T'io preescolar. 

En la cua...rta sección se discuten los resultados del estudio y en 

la última sección se ofrecen las conclusiones derivadas del estudio 

en cuanto a la relación entre autonanía y enseñanza pre-escolar, se 

proponen también algunas sugerencias para el mejoramiento de la Educa 

ci6n Preescolar en Costa Rica. 



I. Ml>RCO TEORICO 

LA ENSffili.NZA PRE-ESCOLAR EN COSTA RICA 

Para hacer una apreciacién general de la enseñanza pre-escolar en 

Costa Rica, en su estado actual y sus perspectivas, es neC'esario refe

rirse al proceso histórico de sus orfgenes y desarrollo. 

la preocupación por la ense.."lanza del niño pequeño se inició en 

Costa Rica a partir de la prirrera mitad del siglo XX. En el gcbiemo 

eel Presidente Julio Acosta, se hicieron los trámites necesarios qtE 

permitieron a la educadora Carrren Lyra, viajar a Europa y recibir ase

soramiento sobre el rrétodo Montessori para la atención del niño pre

escolar. Asf, en 1924, se organizó un Centro de atención para el nii'o 

en desventaja cultural, que inició sus actividades el 20 de abril de 

1928, respaldado por el Decreto No. s:n del 8 de mayo de 1~24, public~ 

do en la Gaceta Oficial y que a la letra dice: 

San José, 7 de mayo de 1924. 

" El presidente ccnstitucional de Costa Fica. Habiendo local 

y útiles para el establecimiento de una esC\.Ela infantil, en 

esta capital, y de ccx1formidad ccn el inciso 1 del artfculo lU 

de la Ley General de Educación Canún; 

Acuerda: 

1) Crear una escuela de aquel género en esta ciudad cm el 

nombre de "Escuela Montessoria11a" y naTibran para regirla, en 

calidad de directora y maestra respectivamente a las señoritas: 

~.arfa Isabel Carvajal, Ada Vargas y Luisa ~<:nz~lez. 

2) Publfquese - Acosta - El Secretario de Educación t-liguel 

Cbregón L •.. " . 
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Una década después (1935) se inicia en San José, la ciudad capi

tal, la creaci6n de "Kindergarten" privados y públicos anexos a las 

escuelas elenentales. En 1957 el gobierno de José Figueres, le da 

apoyo público a estas instituciones con el artículo No. 7 de la Ley 

Fundarrental de Educación, el cual transcribir.ns a continuación: 

"La educación es:=olar será graduada ccnfonne al desarrollo 

psicobiológico de los educandos y corrprenderá los siguientes 

niveles: 

a. Educación Pre-escolar 

b. Educación Primaria 

c. Educaci6n Media 

d. Educación Superior". (Beirute Leda: 1984: pág. 4). 

Hasta 1965 estos centros carecían de un asesoramiento técnico-ad

ministrati vo, pues cada institución era responsable de su propia organ~ 

zación. Se hizo intentos para elaborar un programa que contenplaba la 

coordinación y la supervisión interinstitucionales, pero no fue sino 

hasta que el Congreso Superior de Educación (1968) aprobó el prirrer pr~ 

grama normativo en la fo:rnación de un folleto titulado "la enseñanza 

en el Kindergarten", que, entre otras cosas fue un intento de oficiali 

zaci6n de un plan de trabajo que tendía a unificar la labor docente en 

la enseñanza pre-escolar. 

Durante los años siguientes a su publicaci6n, el programa fue so

rretido a un proceso de estudio por grupos de maestras; .a rafz de las 

Slljerencias de ~stas, se le hicieren cambios en sus contenidos, can el 

fin de utilizarlo cano dcx:::tirrento básico de consulta en la educación 

integral del niño pre-escolar. Esta labor constituyó un prirrer ¡:::iaso 

hacia la sistematizaci6n de la educación pre-escolar y la posible sis

tematización de la educación formal regular. 
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A partir de 1979, la estructura del programa de Educación Pre-es 

colar se organiza de la siguiente manera: 

aJ Presentación 

bJ características de los niños de cinco años 

C) Lenguaje 

d) Estudios Sociales 

e) Cifflcias 

f) Matemática 

g) Música 

h) Educación Física 

i) Educación Artística 

j) Nutrición - Salud 

El programa así organizado busca desarrollar e.ri el niño habilida

des académicas, básicas para la lectura, escritura y aritrretica en la 

escuela elenental, así cano el ajuste socio-anocional necesario para 

lograr en el niño tma rrejor adaptación a las exigencias del medio en 

que se desenvuelve. 

Entre los objetivos más importantes de este progra."!la tenernos: 

1) Contribuir al desarrollo integral del niño, aprovechando los con

tenidos y experiencias que trae de su hogar, y ofreciéndole nue

vas oportunidades y ~riencias para estimular su desarrollo so

cial, emocional, intelectual y estético. 

2) Propiciar el sentimiento de solidaridad hunana, para desarrollar 

en el niño actitudes hacia la cooperación a fin de hacer entender 

al educando la ne..."'E!sidad de la acciéo ccmmitaria para procurar, 

el bien de la sociedad, 
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3) Estimular en el pre-escolar el desarrollo de la habilidad para 

planear y trabajar productivarrente cm otros niños, y el desar~ 

llo del sentimiento de confianza en sí miSiro necesario para par

ticipar en las actividades de grupo. (Beirute Leda: 1985: 8). 

Para la instrurnentalizaci6n de este programa en las aulas pre-e~ 

colares, el Plan re Estudios provee una lista de contenidos, activid~ 

des y fo:r:mas de organización del tiE!TpO.Sin embargo, no existe en este 

programa ningún intento de sistematizar o articular el coojunto de las 

relaciones entre alurmos, IMestros, materiales, tierrpo y resultados 

instruccionales. Tanpoco se incl uye un análisis de los aspectos rela

cionados con la metodología de trabajo, necesarios para la aplicación 

del programa. Por otro lado el Ministerio de Educación Pública respo!::_ 

sabiliza a las Universidades de la formación de especialistas, en este 

carrpo. En los Centros de Educación Sup:rior se da énfasis a las rreto 

dologías de Pestalozzi, Froebel, Montessori y cecroly y a las corrien 

tes psicol6gicas cond~ctistas (Skinner J y genetista (Piagetl, aplica

das a la enseñanza pre-escolar. Pero en la implanentación de estas 

metodologías en el aula se rrantiene una actitud directiva con r especto 

a las posibilidades de aprendizaje del nii"o. 

Es claro que corresponde a las Universidades la responsabilidad de 

la preparación acadánica del profesional para la enseñanza pre-escolar. 

Ahora bien, el Plan de Estudios sugiere el uso de la metodología de 

Centros de Interés para trabajar coo los niños en las aulas, considera!::_ 

do qtE, "es un rrétodo en el cual el niño debe responder al estímulo de 

materiales, colocados a su alcance, de una buena estructura del aula y 

de la necesidad de estimular en el niii.o la actividad, así a:rno de un 

buen planeamiento de las diferentes actividades". (Programa de Educa

ción Pre-escolar. 1979: pág. 2). La posición asunida por el Plan de 

Estudios llevó a l a aplicación de este método en la mayor parte de las 

instituciones del niii.o pequeño en Costa Rica. La ubicación del ll'.ate

rial, la distribuc i ón ::i<=>l aula y el uso del material se organizan al

rededor de rincooes de aprendizaje. Tradicionalrrente se usan los rin 
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eones de Ciencias, casita, Matemática, Biblioteca, Juegos Educativos 

y Rincrn de l<rtes. Se espera C01 este rretodo estimular en el niño 

la creatividad y la productividad, y brindarle suficientes oportuni~ 

des de aprendizaje qu: le proporcionen las habilid~des básicas para 

la educaci6n elerrental. 

En el Jardfn de Infantes República Argentina, donde se lleva a 

cabo la investigación propuesta, la labor educativa se organiza de 

acuerd:> al Programa de Educación Pre-escolar de 1979. r:e este docu

mento el personal del Jardín, mensual o quincenalrrente selecciona ob

jetivos, contenid:>s y actividades que crdena alrededor de un tema es

cogido en base al criterio profesional de educador o en base a las n~

cesidades e intereses de los educandos. Luego, cada maestra elabora 

un plan de trabajo semanal que pone en práctica en las aulas, de acuer 

do a la rretodología de Centros de Inter~s, elaborada por Decroly para 

quien "los conocimientos no surgen de cuestiones inconexas, sino de 

cosas y de fenárenos percibidos cano unidades, en su relación vivencial 

y significativa" (Castro Laura 1985: pág. 13). La maestra selecciona 

un tema de estudio, dentro de este plan de trabajo sem:mal o quincenal. 

Los diversos rincones de las aulas, qu: contienen cada uno materiales 

específicos, son usados corro instrurentos para desarrollar el tema pr~ 

puesto. Así, el niño realiza actividades de aprendizaje dentro de un 

marco natural que permita el contacto del niño cm la naturaleza, go

zando de libertad de rrovimiento y de plena autonanía. 

Ccn este sistema, este centro infantil se interesa por el trabajo 

individualizado pero basado en el diagnóstico hecho sobre tests psico

lógicos. Los resultados ct:>tenidos con estos instrurentos son los qt.E 

usa la maestra cano criterio para distribuir a los niños en pequeños 

grupos a los cuales se asignan tareas específicas. Una vez hecha esta 

distribución, la maestra atenderá a cada uno de estos grupos por sepa

rado en fonna específica. Las características más sobresalientes de 

este método usado en el Jardín de Infantes Rep\blica Argentina, es el 
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interés que da a las relaciones sociales del nii'o. El educando rea

liza actividades en a:ordinaci6n y COllJañfa de sus iguales en un am

biente libre el cual favorece un mayor control de su ccnducta y un 

rrejor desarrollo del sentido de la resp::>nsabilidad. 

En s1ntesis, con el uso de 12. rretodolcgfa de los Centra; de In

terés, el centro educativo donde se realiza esta investigación, tiene 

caro objetivo fundarrental el logro y el desarrollo de la disciplina 

libre-dirigida, la coeducación, la autoncnúa y autoactividad, el in

terés, la globalizaci6n, los juegos educativos, la rredida y control 

de las capacidades individuales y de los resultados pedagógicos por 

medio de pruebas psioopeclag6gicas. 
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MCDELO DE ENS~P.NZA INDIVIDUALIZADA (Af.EM) 

Los educadores y profesicnales en el carrpo de la educación se han 

interesado en el problema de diseños de modelos de enseñanza-aprendiz~ 

je que se ajusten a las diferencias individuales de los educandos. La 

tarea fundarrental ha sido adaptar un cierto rrodelo a las diferencias 

derivadas tanto de un rredio cultural caro de la estructura psioológi

ca de los estudiantes. "Un rrodelo que no es capaz de ajustarse a esas 

diferencias inhibe el desarrollo potencial individual, llegando a ser 

elitista y selectivo". ( Glaser 19 77 pág. 2) . 

El incremento de este tipo de tareas se llevó a cabo a partir de 

los inicios del siglo XX. Para finales del siglo XIX, en muchos países 

de Europa y en los Estados Unidos de Norte P.nérica, se estableció el 

sisterra de cbligatoriedad de la educaci6n, carrbiando esencialrrente su 

estructura y oonsiderando las diferencias individuales en el planea

miento y disefi.o curricular para la instrucción del niño. 

En su ensayo '"Ihe Child and CUrriculum", John Cewey ( 1902) cri

ticó el énfasis indebido en el desarrollo curricular, al que se dise

ñaba unifonrerrente oon secuencias no flexibles de instrucción ignor~ 

do y minimizando las características individuales de los ni.I'-os, sus 

necesidades y sus experiencias. Prop:::>ne, ccnsiderar al niño cano pr~ 

cipio y fin de toda acción educativa, siendo el nL~o quien determina 

en grnn rredida la calidad y cantidad de aprendizaje que puede y debe 

realizar. 

Edward L. Thorndike (1911), publica el libro "Individuality" en 

el que enfatiza la irrportancia de las características individuales de 

cada aprendiz, en la organización y la estructuracirn de la instruc

ción. 
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"El interés por considerar las diferencias individuales se ve muy 

influ=nciado por el rrovimiento de las pruebas rrentales y el desarrollo 

del campo de la psia:m:trfa" (Glaser, 1977: pág. 6), éstas son inro~ 

radas con el fin de rredir diferencias individuales en aptitudes, habi

lidades, intereses y personalidad. los instrurrentos permitieron est~ 

blecer diferencias entre las personas. Su propósito era el de selec

cionar y ubicar a los educandos en medios educativos apropiados a sus 

características únicas, pero no ofrecieron una base suficiente para 

decidir cáno podría ser disef.ada la instrucción para una rrejor proba

bilidad de éxito en las ejecuciones de los alurrnos. 

El aporte de este movimiento origina una actitud crítica para el 

carrbio en la enseñanza del nii:o y en la incorporación de pruebas de 

diagnóstico, lo cual lleva a los sistemas educativos de entonces a con 

siderar las diferencias jndividuales en la instrucción teniendo cuida 

do de ofrecer calidad e igualdad en la educación, es decir, ofrecer 

el mismo programa a todos los estudiantes, pero cuidando de rraxi.rr.izar 

las relaciones entre las habilidades de los individuos y los rredios por 

los cuales las técnicas de aprendizaje se llevan a cabo. Se vio as1 .. 

la necesidad de que el sistema educativo contara con rretas y objetivos 

opcionales, considerando que para cada caso el programa de instrucción 

y las técnicas enpleadas fueran realmente fijas y claras. 

A la luz de estas ideas se estructura el F<l.D" (Adaptive Learning 

Enviranent Model), 1969, bajo la supervisión de tAa.rgaret Wang y con el 

respaldo del LROC (IR .. arning Research and Developrent Center, Univers~ 

ty of Pitt:sburg). Este programa se usó al principio caro parte del 

proyecto Folla.1 Tirrough con nj_ños de 5 a 8 años de edad en niveles pr~ 

escolares, prirrero y segundo grado de la escuela elemental, luego se 

utilizó con niños de 3 a 4 años de edad. Actualrrente, y por más de 

17 años, se ha implerrentado en los Estados Unidos en escuelas ron ca

racterísticas geográficas y etnoculturales diferentes. Se usa caro 

programa de entrenamiento para estudiantes excepcionales (incluyendo 
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retardados educables, social y errocionalrrente perturbados, incapacita

dos en el aprendizaje y superdotados) , así cano en programas para el~ 

ses de incapacitados rroderados y en programas de educacién general en 

una gran cantidad de escuelas públicas y privadas. 

Este modelo se diseñó para prc:porcionar, en ambientes escolares, 

experiencias de aprendizaje que son adaptadas a las diversas necesida 

des y características de aprendizaje de los estudiantes. Busca desa

rrollar en ellos habilidades académicas básicas, necesarias para el 

~xito en la escuela primaria y habilidades de autocontrol que pranu:!

van resultados sociales tales caro independencia, autonanía y sentido 

de responsabilidad dentro de la escuela y en la canunidad. 

Influido por el movimiento que defiende la adaptabilidad de los 

contextos de aprendizaje a los intereses y necesidades del educando, 

~~argaret Warig (1981: pág. 23) ccnsidera que el l>LEM, se caracteriza 

por el siguiente: "Los estOOiantes aprenden en diferentes grados y 

forni.as, esas diferencias se acanodan no solamente por la eleccién de 

una variedad de métodos instruccionales y experiencias de aprendizaje, 

sino también por intervenciones explícitas que increrrentan cada c~ 

tencia y la acrecientan para obtener altenlativas útiles en la educa

ción". 

En el contexto del rrodelo, se entiende por educación adaptativa 

el uso de estrategias alternadas de instruccién (por ejemplo lecciones 

dirigidas por el maestro en grupos o individualmente, actividades ex

ploratorias planeadas por el estudiante, proyectos de grupo o indivi

duales) , y de recursos escolares, usados para suninistrar experiencias 

adaptadas a los intereses y necesidades del educando. 

A~.s de la caractedstica de adapt.:J.bilidad, el rrodelo presenta 

dos características que los diferencian de los programas tradicionales: 
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a) el uso de técnicas y estrategias de instrucción, necesarias al 

educando para el logro de sus objetivos educacionales y; 

b) la selección y planeamiento de actividades de aprendizaje por el 

educando. 

Para lograr sus netas, el mo::lelo canbina tres ccrnpone..-ites, dos 

de ellos curriculares (prescrito-exploratorio) y un tercero de auto

programaci6n. El curriculun prescrito es altarrente estructurado y 

busca la enseñanza de las habilidades acadé'ilicas 1::2sicas para la lec

to-escri tura y matem~tica, en la instrucción elemental. El explora

torio, incluye una serie de actividades independientes, centradas al

rededor de fu"eas de interés tales caro construcción con blo::!l.ES, mús~ 

ca, artes y otros. Estas actividades generalmente son seleccionadas 

por el alurmo, pero se da el caso de la participación del maestro. El 

tercer crnponente, el sistana de autoprogramaci6n, diseñado para irrpl~ 

mentar programas educativos adaptables a las diferencias individuales 

de los estudiantes, se aplicó con el fin de "prarover e,,-¡ el alumo re

sultados sociales tales cerno independencia, autonomía, asf o::rno auto

percepci6n positiva con respecto a habilidades tanto académicas caro 

sociales y a un sentido de responsabilidad dentro de la escuela y la 

canunidad social". (Wang, 1967: p~g. 6). 

El mo::lelo ALEM permite suficiente flexibilidad para que se dani

nen simult~eamente en una sala de clases, variedad de actividades re 
aprendizaje prescritas por el maestro y seleccionadas por el alU11!1o. 

Se espera que con este modelo el estufüante sea hábil en el uso del 

tiaiµ:> escolar y a los maestros se les pide habilidad en el uso del 

tienpo escolar instructivo y en el manejo de los estudia.""ltes. 

En el disefo del ALEM se consideró de suma in'portancia para su 

aplicacioo en los centros escolares, asumir la necesidad de carTbios 

fundarrentales en la naturaleza y estructura de los materiales curricu

lares y procedi."nientos instruccionales; as! cerro en la organizaci6n 
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y estructura del personal responsable de los procesos de enseñanza 

-aprendizaje y también en los roles de los maestros y de los estudian 

tes. 

Dos tipos de currfcula permiten al Modelo alcanzar su neta: el 

curriculum prescrito y el exploratorio. El prirrero está ccrrpuesto de 

prCXJramas altarrente estructurados y diseñados para la enseñanza de las 

habilidades básicas en el aprendizaje elemental. Los programas conti~ 

nen objetivos, procedimientos para evaluar y ejemplos de actividades 

que los maestros pueden realizar con sus alumnos y cada uno de ellos 

pretende enseñar una serie de habilidades: 

mas: 

El Curricullll"\ Prescrito está ccrrpuesto de los siguientes prCXJr~ 

a.- el curriculum de habilidades de clasificación y canunicación, 

que pranueve procesos relacionados con el pensamiento légico; 

b. - el curriculum de habilidades de cuantificacién, qu= ::arenta 

la enseñanza de conceptos y cperaciones matemáticas elerrenta

les, entre ellas, contar, identificación de núneros, cperaci~ 

nes s~les de suma y resta, etc., 

c.- el curriculum de habilidades perceptuales, que busca el ap~ 

dizaje del niño de las habilidades previas a la lecto-escri

tura, deletreo y arit:rrética. Este está organizado en cuatro 

prexJramas: habilidades visanotoras, auditivo-motoras, habi

lidades motoras generales y letras y números. 

El CurriculUTI Exploratorio se organizó "para extender, refinar y 

reafinnar las habilidades qtE los pre.granas prescritos pretenden esta

blecer". (Barocio Roberto, C-0nzález Fuentes, 1983: pág. 4). Los auto 

res consideran, además, que este curriculum involucra a los niños en 

experiencias de aprendizaje que satisfac:en intereses y habilidades in-
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dividuales. Este curriculun está diseñado en base a centros él.e apren

dizaje y proyecto:> especiales. los rentros consisten en espacios físi

cos delim::.tados dentro del aula, con variedad de materiales qu~ los 

alumnos p\.Eden usar para diferentes actividades de acuerdo a intereses 

y necesidades individuales. Los proyectos son formados por materiales 

y actividades organizados alrededor de tépicos, cano por ejeIIIJlo: la 

estación de policfc., el correo, etc. los temas de los proyectos est~ 

relacionados con aspectos sociales de la vida diaria y tépicos cientí

ficos. 

los salones de clases en donde opera el Modelo N...EM son diferen

tes en el arreglo y ftmcionamiento con respecto a los salcnes de clase 

en donde se lleva a cabo la educación tradicional. En ¿quellos hay lí

mites físicos claros, espacio para trabajo del estudiante y fácil acce

so al equipo y los materiales. Perrni te que el alumno ten9a libertad de 

desplazarse en el aula mientras tana decisiones aprq:iiadas arerca de 

las tareas que harán, cm quién y de qué manera las llevar~ a cabo. El 

maestro y ayudante (s) pueden realizar diferentes roles, uno puede es

tar rotando, prescribiendo, motivando; el otro evaluando o preparando 

materiales. 

El perscnal docente de este prOJrana, hao= uso de pruebas referi

das a criterios relacionados con los objetivos de los currícula pres

critos, que jtmto cm la observacién informal, les sirve para cbtener 

datos que penniten: 

a¡ ca.locar a cada niño en nivel que le corresponde dentro del 

pr<:XJrama; 

b) evaluar su pr<:XJreso en el transcurso del desarrollo de estos; 

c) detectar problemas individuales en el manejo de las activida 

des y; 
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dJ utilizar la información cano referencia para la prescripción 

diaria de las actividades de aprendizaje. 

los roles del !Tlaestro y ayudante (sJ en las actividades del aula 

son serrejantes a los de los pr03ramas oonvencionales. La diferencia 

radica en la !Tlanera en que se llevan a cabo. Estos son: el instruc

cional, a través del cual el maestro diagnostica, aplica pruebas, etc., 

y el rol de manejo con dos funciones básicas, cano viajero guiando el 

aprendizaje o cano asesor. El rol del estudiante se define por la ca

pacidad de tonar decisiones de cuándo y qué tareas hacer, sean prescri 

tas o exploratorias. También se le enseña a responsabilizarse en la 

tarea dentro de un tierrpo límite. 

Por lo general las aulas implerrentadas con el modelo ALEM, pres~ 

tan el siguiente escenario: 

lDs niños, en un determinado tiempo, pueden encontrarse trabaj~ 

do en las áreas de las aulas, individualrrente, o en pe::¡ueños grupos. 

lDs maestros aprovechando el marento realizan actividades instructivas 

y de evaluación. Las destrezas académicas son enseñadas directarrente, 

valiéndose de los resultados obtenidos en las pruebas. lDs estudiantes 

esperan realizar a diario más progresos en los diferentes currícula. 

Las tareas de aprendizaje son preparadas de acuerdo a un orden 16gioo y 

cronol6gico que proporcione a su vez frecuentes oportunidades para la 

evaluación. lDs éxitos alcanzados por cada estudiante son reconocidos 

y admitidos en el rranento en que se presentan, las dificultades sen 

precisadas y la instrucción alternativa es dada antes de que se pres~ 

ten los problemas de aprendizaje. Dentro o.e estas condiciones lasdi

ferencias son vistas por alumos y maestros caro normales más que cerno 

una excepción. Jll niño se le enfatiza constanterrente su responsabili

dad en el aprendizaje y se le enseña a planear y manejar su aprendiza

je. Se espera que terminen las actividades programadas, prescritas y 

exploratorias, dentro de un intérvalo de tiempo acordado por ambas 

partes, maestro-estudiante. 
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Los educandos de estas aulas, cx:nparados con los de instrucción con

vencional, presentan altas tasas de tierrpo soore las tareas y los maestros 

gastan más tierrpo en la instrucci6n que en el manejo del estudiante. Hay 

un alto grado de interacci6n entre altm'los y maestros y entre ellos misrros, 

a través de las diferentes actividades del aula. En los salmes en los 

que se desarrolla la clase con la metociologfa ALEM hay más actividad, mis 

ruido y rrovimiento, que en los salones de clases tradicionales, es decir, 

la acción participativa del alU11U10 rrnrpe con el silencio del estudiante 

pasivo. Se presenta poca ccnducta C1istractiva y poca interferencia en el 

proceso de aprendizaje. 
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II. Al7rCNCWA 

Los sistemas escolares contenplan de manera irrplícita o explícita 

la preocupación por la búsqueda de ma mayor autcnorrúa en los niños. Pero 

es necesario considerar que "bajo la expresión de autonorrúa se suele con

fundir rna mUltitud de procedimientos que se escalonan entre la autonorrúa 

CXJitPleta y la sinple delegación rrarentánea y limitada de los poderes del 

maestro a determinados alumnos nanbrados por él" (J. Piaget: 1935: 9). 

El interés por favorecer el proceso aut6nano en los niños no es patr!_ 

nnnio de las corrientes rretodol6gicas actuales. En los siglos XVIII y XIX, 

los filósofos y esp:!cialistas de la p:!dagogía se interesaron por intrcxiucir, 

en el sistema educativo de la época, la aplicación de principios filosóficos 

de la educación y psicológicos del desarrollo infantil, con el propósito ae 
incorporarlos en la elaboración e instrurrentalización de planes y programas 

destinados a favorecer el proceso de aprendizaje del niño. En las obras de 

Rousseau se manifiesta la preocupación por las características individuales 

de los niños, sus intereses y necesidades, cano elerrentos básicos, cuya c~ 

sideración es necesaria para el desarrollo integral del educando. Froebel 

Y Montessori, retanan estos aspectos, considerándolos ~rtantes para or

ganizar y poner en pr~ctica metodologías para la enseñanza del niño ~ 

ro. Decroly, con el rrétcxio global, logra rna mejor sistenatización de la 

enseñanza dirigida al niño, a la vez qt-e enfatiza sus intereses , ne<..-esid~ 

des e individualidad; señala que para lograr ma rrejor amonta en su des~ 

rrollo y \ID mayor nivel de desarrollo de la inteligencia, es necesario "re~ 

lizar trabajos individuales carpletados con trabajos rolectivos, para que 

en esa relación social cada niño adquiera el verdadero sentiao de su auto 

nanfa" (Castro Lara: 1985: ptlg. 19). 

En el siglo XX, las investigaciones y publicaciones en el carrpo de la 

Psicología del Desarrollo Hum:mo y la Psicología Cenética contribuyen a que 

se dé rna mayor irrportancia a la participación del niño en su propia fonn~ 

ción. "Aparecen los métodos nuevos que consideran la naturaleza prq:iia del 
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mno y acuden a la estructura psicológica del educando y las leyes de su 

prq:>io desarrollo" (J. Piaget 1969: p~g. 158). 

la pedagogfa tradicional estaba dirigida a i.m grupo pequeño social

mente harogéneo. Los cCl!lbios en la oorrposición social de la pcblaci6n e~ 

colar debido a las migraciones campo-ciudad, la industrializacim de las 

ciudades, y la oficializaci6n de la enseñanza, hacen posible el acceso de 

grupos más amplios a la educacifu. la necesidad de educar a un mayor n~ 

ro de niños que provienen de estratos sociales más diversos, conduce a ~ 

bias inportantes en la actitud de los sistemas educativos. Una mayor part~ 

cipaci6n del educando en su proceso de aprendizaje y u:a visión más futu

rista de la educación, son irrprescindibles para la formación de i.m nuevo 

ciudadano más autónaro y más adaptable a las exigencias de i.ma sociedad 

en ronstante transición; por eso, "el carácter móvil, fluctuante de los 

conocimientos y de los empleos, llevó a la idea de que la ad::ruisici6n de 

~todos es más útil que la acumulación de ccnocimientos y la crncepción de 

una formación inicial limitada a la escuela, ccnviene ser sustituída por 

aquella de la formación pennanente que se currple a lo largo de la existen 

cia. Esta formación supone i.ma aptitud a la autoformación, al autoclidac

tiSirO" • (V. Marbeau 19 S¿ : pág. 8) . 

En la actualidad, la pedagogía se orienta más a la enseñanza indivi

dualizada y permite al alt.mlo ad::ruirir un mayor caipraniso ccn su apren

dizaje. Con el interés de estimular el enriquecimiento y la independencia 

de la personalidad del niño, utiliza además, la rretodologfa activa para 

prarover en ~l la investigación, reflexión y producción. Toda esta acti

vidad tiene siempre presente i.ma cx:>nstante preocupación por la adaptación 

de la enseñanza a los intereses y necesidades del educando. J. Piaget en 

su libro ?sicología y Pedagogía (1935) , considera necesario darle irrpor

tancia a la actividad del niño en el proceso de aprendizaje. De acuerdo 

a sus necesidades e intereses, el niño entra en i.ma interacción ccn el 

medio que favorece el desarrollo de la inteligencia auténtica, y si la 

inteligencia se da en la acción, para favorecerla ccnviene facilitar la 
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actividad aut6nana del alumo. 

Los cambios en las estructuras sociales, el álfasis en la rretod:Jlo

gfa activa, la incorporaci6n de los intereses y necesidades del niño en 

el proceso de su aprendizaje, y los avances en la tecnología educativa, 

son factores que han favorecido grandemente a la práctica de la autonanía 

entendida caro la capacidad del educando para tanar decisiones, para pl~ 

near y organizar su aprendizaje, para crear y producir y, a la vez, para 

cx:insiderar inportantes los puntos de vista de sus carpañeros. 

la autoncrrúa favorece tma autopercepci6n más exacta en el niño, le peE_ 

rnite reconocer más eficienterrente sus capacidades y sus deficiencias y le 

ayuda a ampliar sus posibilidades de participaci6n y producción en sus re 

laciones con el rredio social. 

la autoncrrúa prorm .. Eve en el educando un mejor manejo de la discipli

na personal, tm canpl'.'CIT'iso más responsable con su aprendizaje y ron el ~ 

pliroiento de las reglas y los valores necesarios para lograr relaciones so 

ciales más productivas. En síntesis, la práctica de la autonanía en el 

proo::so educativo for:rna tm individuo más independiente y productivo den

tro del grupo social. 

El Consejo de Eurcpa, citado por Mnbeau (1982: pág. L4) reunido en 

Mlgica en 1976 hizo las siguientes reflexiones sobre la noción de autcno 

mía: 

"A través del trabajo aut6n01ro, se buscan oojetivos a:xrplerrentarios, 

objetivos cognoscitivos y oojetivos de carportarniento. 

A. la acci6n debe conducir al alU11110 a reflexionar soore los pro

cesos de su formaci6n y a tonar parte activa y responsable e.'1 

ese proceso. Favorecerá entonces, el florecimiento de su per

sonalidad, desarrollando asimisrro su espíritu críticx:i y su s~ 

tido de responsabilidad. Es a la vez un rredio (practicando la 
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autonan1a es caro uno se hace autónano} y un c:bjetivo: llegar 

al "ser aut6nano de un adulto llamacb a actuar". 

B. la accioo autónana, en la rredida en qre rrodifica la relación 

del alumo con el saber, debe pennitir una ad:fuisición más P?'.2. 
funda, porque es más personal, de los oonocimientos y habili

dades y facilita el aprendizaje de los instnnrentos y rretodos 

necesarios para tma educación permanente". 

La educación rroderna debe tener sierrpre presente que el ser humano 

es ante todo un ser social. Es así que para lograr un pleno proceso de 

autonanía, se debe ooordinar la acción autónana con la realización de 

actividades en grupos. la participación productiva del individuo en este 

tipo de actividades, requiere del desarrollo de un conocimiento más cxm

pleto de sus destrezas, habilidades y limitaciones. Además, las activi

dades en grupos deben pranover el desarrollo de capacidades tanto cogno~ 

citivas corro errocionales. Sólo una integración adecuada de todos estos fac 

tores puede producir una verdadera formación educativa y social. 

C.Onstance Kamü, se refiere a las interacciones sociales cano funda

rrentales en el proceso de formación del niño, porque: 

a) enfrentan al educando con sus inconsistencias y a la necesidad 

de ser consistente ccnsigo mismo; y 

bJ lo fuerzan a coordinar sus puntos de vista ccn diferentes puntos 

de vista. 

El interes por el trabajo aut6norro en el niño se origina corro res

puesta a la necesidad de obtener una renovación en la enseñanza elerren

tal. Los especialistas involucrados en esta acción consideran qu: toda 

innovación conduce a procesos de adopción y adaptación. Precisarrente, 

debido a este carácter de fluidez del proceso de autonomía, no es real-
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rrente útil construir rrodelos aplicables a todos los tipos de experiencias 

de aprendizaje. Es más provechoso elal:orar nndelos especHicos de acuer

cb al tipo de tarea o trabajo escolar que el niño debe realizar. De acuer 

do a este criterio, se puede distinguir la siguiente clasificación: 

a) El trabajo aut6naro individual y en grupo. En esta rrodalidad el 

educando debe realizar actividades individuales pero dentro del 

rrarco de tm grupo, es decir, cada alurmo realizará tareas espe

cfficas adaptadas a sus intereses y necesidades, pero en deter

minado IT'Ol'TeI1to debe cunplir con tareas en las que también par

ticipan otros miembros del grupo. 

b) El trabajo aut6naro estructurado con base en el nivel educativo 

del alunno. El criterio fundarrental para diseñar las tareas por 

realizar es el nivel de madurez del niño o adolescente. Se con

terrplan así las posibilidades de acción autónat'a en grupos de 

educandos ubicados en la enseñanza preescolar, elerrental y se

cundaria. 

c) El trabajo aut6naro de aplicación marginal. Trabajos o tareas 

de ensefi.anza individualizada que se asignan al niño en diferen

tes períodos de su dfa escolar. 

Otro aspecto inportante que se debe analizar es el de las relaciones 

rraestro-alUITno y alU1110-alUITno. El buen ftmcionamiento de estas relacio

nes, caro se deduce de to<b lo anteriormente expuesto, es indispensable 

para el logro óptimo de la educación c~raretida ccn el desarrollo de la 

autonarúa. Para Ccnstance KamU (1981: p~g. ;¿) existen tres principios 

ftmdarrentales que contribuyen a cirrentar dichas relaciones en forma s61i 

da y efectivai 

1) Reducir el poder del maestro e intercambiar puntos de vista con 

el nii'o cuando sea posible; 
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2) Alentar en los niños el intercambio y la a:x:>rdinacirn de pun

tos de vista con sus canpa.Peros; y 

3) Estimular en el niño la agilidad mental y la confianza en sí 

wisrro suficientes para resolver los problanas planteados por 

la acción educativa. 

De estos principios se deduce que la autonomía corro objetivo de un 

sistema de enseñanza educativo, i.rrplica cambios en la elaboración de 

los objetivos, en las estructuras curriculares, en la actitud ante el 

proceso de aprendizaje del niño y en el rol que asUTe el nif.o dentro 

de la acción educadora. 

Después de haber presentado algunos enfcques desde los cuales se 

ha abordado el concepto de autonanía, conviene ahora revisar diferentes 

definiciones sobre autonornía y algunos conceptos y estudios relaciona

dos con ella. 

Pohlrnann presenta un e.xárnen histórico sobre el concepto de autono

rrúa. Históricamente el primer uso de la palabra atIDtonanía es en contex 

tos sociales, por Herodotus y Thucydides. Para ellos una ciudad estado 

griego, es libre de hacer sus propias leyes porque no depende de reglas 

externas de poder. Autonanía significaba tarrbién que sus ciudadanos no 

eran internamente reglamentados por reglas 02 un tirano. En el período 

feudal, autonanía se refiere al derecho de los individuos a hacer tran

sacciones ccn sus bienes privados, aunqt.E el resto de sus vidas estaba 

regulado por el gc:bernante, la cam.midad o los gremios. 

El filósofo Kant1habl6 de cuatro tipos de autonanía humana. I.Ds 

tres priJTeros eran individuales: la autonanía de la raz6n teórica, por 

la cual el sujeto establecía cc:necciones transcendentales entre las 

percepciones y por la cual el conjunto de razones y principios se extien 

den y limitan en un sistema unificado de ideas. La otra es la autonanía 

de la razón pr~ctica, por la cual los actos independientemente de la na-



turaleza de los objetos est¿ determinado intrínsicarnente por la categ~ 

r1a inp:!rativa. El tercer tipo de autonanfa es el de juicios reflexi

vos, por la cual el harbre juzga en base a sus criterios. La cuarta ca 

tegor1a es la institucional. De acuerdo al principio de divisiál del 

trabajo, Kant 1sostiene que las ciencias y las universidades deben gozar 

de autonanía y que dentro del estado hay tres unidades aut6nm.as: le

gislativa, ejecutiva y judicial. 

En la época m:xlerna algunos teólogos cnnsideran a la Autonm.fa cano 

un paso necesario que conduce al hanbre a verse asi rnisrro cano abierto 

a lo transcendental. 

Para los investigadores de la c01ducta, la autonanía tiene difer~ 

tes significados. Gordon W. Allport 1 se refiere a autonatúa caro un 

rrotivo que habiendo funcionado cano un rredio, ahora funciona cano un 

fin. Piaget 1 habla del niño autónano quien, en reacción a lo anónimo, 

y a la heteronaiúa ejercida por sus padres y otras personas, adquiere 

la habilidad de hacer sus prq:iias autoregulaciones sociales. Cavid Riesrri.an1 
autoriza a la ¡:::ersona aut6n011a caro capaz de escoger entre conformidad e 

incnnformidad. 

Para Constance Kamu (1981) el desarrollo de la autonanía significa, 

en resUTien, llegar a ser capaz de pensar por si rnisrro con sentido críti

co, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral 

caro en el intelectual. En su articulo "Cbedience Is Not Enough" (1984), 

considera que los elerrentos ~s inportantes para el desarrollo de la au

tonanfa son: pemitirle al niño oportunidades de intercambiar puntos de 

1 Citados por Kroli Kwski y Reulan (1977). 
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vista ccn otras personas y brindarles oportunidades para que tane de

cisiones. la tana de decisiones le perrrite al niño obtener un crite

rio propio ante una determinada situación ya que ha tenido, anterior

mente, la oportunidad de ccnparar las cxnsecuencias de una buena y una 

mala decisirn. Además, el niño llega a ser responsable únicarrente 

cuando es verdaderarrente respcnsable para tanar decisiones. 

JIJ.gunas de las categorías que están dentro del concepto de autono

rría tales cano: independencia, curiosidad, conducta innovativa, refle

xión y auto-concepto, han sido elaboradas e investigadas en poblaciones 

infantiles. Boehrn (1957) reportó i.m estudio ccnparativo del desarrollo 

de la independencia en nif.os europecs y nortearrericanos. Para él los 

niños nortearrericanos tienen i.m desarrollo social más terrprano que los 

europeos. Tanto en pensamiento cano en acción, los niños nortearrerica

nos son más independientes de sus padres que los europeos. Pquellos 

no sólo dependen menos de la guía y juicio de estos, sino qu= son más cons 

cientes de su tanprana madurez. Para apoyar este punto de vista,Boehm 

cita a Standler, quien a través de un estudio conparativo entre niños 

norteamericanos y parisinos de clase :redia, indicó oue la madre nortea

rrericana, inconscienterrente transfiere la dependencia del niñc en edad 

pre-escolar a los grupos de iguales, mientras que la madre parisina pi~ 

sa en el hijo caro i.m bebé que ccnstantenente necesita ser enseñado sobre 

las conductas aprobadas o desaprobadas. También indicó qu= el niño norte~ 

mericano aprende a encontrar satisfacción en la aprobación de sus catpaI'.e

ros y esquiva la desaprcbacirn. Otro de los aspectos inportantes del 

estudio de Standler relacionado con la independencia en el niño, fue el 

nivel de espectativas q<.e tenían estas madres en relación con las rretas 

de la educación. Encontró chferencias siginificativas e.'!tre ellas. las 

madres parisinas esperan que sus hijos lleguen a ser tranquilos, genti

les, auto-controlados; en otras palabras civil.izados, auto-suficientes, 

bien integrados y un pensador individual. La madre nortearrericar.a espera 

que su hijo sea independiente y bien acertado en las relaciones sociales 

con sus iguales. 
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Boehrn {l9j7) realizó el estudio sobre independencia, usando el ~ 

tcxio clfnico de J. Piaget. El objetivo de este estudio fue determinar 

las diferencias en el praredio del desarrollo social y en el contenido 

de conciencia entre nif.os suizos y niños nortearrericanos con edades can 

prendidas entre 6 y 15 años. Por rredio de conversaciones cm los niños. 

Les narraba historias y luego les hacía preq\.ll"ltas elaboradas para cbte

ner su razonamiento en los diferentes niveles de edades. La investig~ 

dora usó una muestra de ;¿g niños suizos y 40 nifios nortearrericanos. 

Los resultados obtenidos indicaron que, en ciertas áreas del desa

rrollo social, los nif.os norteamericanos maduran más tenprano que los 

niños suizos. El n~o nortearrericano parece que transfiere su depen~ 

cia de los padres a sus iguales a terrpranas edades. Llegan a ser menos 

egocéntricos y a interiorizar a más temprana edad que los niños suizos. 

Sin embargo, se dan diferencias en el contenido de conciencia en esos dos 

tipos de sociedades. 

Sin que la edad haya sido considerada en el estudio, se dan las si

guientes ronclusiones: a) el niño nortearrericano está más emancipado 

a tenprana edad de sus padres que el niño suizo, b) son rrenos sujetos 

al adulto, c) son más dependientes de sus iguales, d) disfrutan más 

libertad de pensamiento e independencia en los juicios desde tempranas 

edades y e) desarrollan el sentido de autonaiúa rrás temprano. 

Darwin Henderson y Peter Abrans (1983), realizaron un estudio para 

investigar las relaciones entre cuatro dirrensiones del auto-concepto y 

tres pruebas para rnedir auto-cona:pto en niños preescolares. 

La muestra del estudio ccnst6 de 40 nifios con edades emprendidas 

entre 4 8 a 60 rneses. La rredia de las edades fue de 52. 5 meses. Todos 

los sujetos eran blanoos, de familias de clase rnedia. Seleccionaron 

nueve categorías de auto-concepto, en base al estudio hecho por Yersiel 

(1952) ~ casi 3 000 carposiciones escritas por sujetos de cuarto grado 
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de colegio, quienes describieren qué les gustaba y q1É no les gustaba 

de ellos misrros. Consultaren ocho expertos en el campo de la litera

tura de auto-concepto para ~ verificaran y graduaran las nueve cate

gorfas en orden ae prioridad. cuatro de los cinco expertos que re~ 

dieron estuvieron de acuerdo con las clirrensiones seleccionadas para 

este estudio: habilidad física, apariencia física, inteligencia y 

ccx::peraci6n. 

La dirrensi6n: apariencia física, se midi6 en base a una foto del 

sujeto y la pregunta de si era guapo, en el caso de un haribre, o si era 

bonita, si era mujer. 

La habilidad física, se midió con la subescala de rrotor grueso de 

la prueba D::nver, 

Para la evaluación de la cooperación se le pidió a cada maestro que 

observara al sujeto cuando ccrrpartfa y jugaba con los otros nii'os, t~ 

do en cuenta la subescala Taking Turns del California Pre-School Social 

Ccnpetency Scale, que evalúa carpetencia social en niños de 2, 6 a 5, 6 

años. 

Los instnimentos para m::dir auto-concepto fueron: 

1) The Tanas Self - Concept Values Test, prueba de aplic.ación in

dividual que provee una técnica psicológica para rredir valores 

de auto-concepto en niños pre-escolares. 

2) The Pre-School Self-Concept Pi.cture Test, prueba no verbal con 

auto-valoración y tm ideal del auto-a:mcepto. 

3) The Purdue Self-Concept Scales for Pre-School Children, prueba 

no verbal de administración individual. Se elaboró para rredir 

el cant:icmente evaluativo de auto-concepto. 
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En el estudio reportado, únicarrente en tres casos una dirrensi6n y 

una prueba de auto-concepto dieron una relación estadísticarrente sig

nificativa. Estos fueron la dirrensión, inteligencia y la prueba Self

Concept Seale far Pre-Sdlool Children. 

De acuerdo a los resultados obtenidos los investigadores c01side

raron varias i.nplicaciones. La prinera se refiere a las precauciones 

que deben de tonarse en consideración cuando se quiere rredir el auto

concepto en niños pre-escolares, especialrrente ccn las pruebas usadas 

en este estudio. Además se debe de considerar la posibilidad de agre

gar otras dirrensiones de auto-concepto, tCITiando en cuenta la posibili

dad de qU2 las que se usaron en el estudio no fueron suficientes corro 

predictores de la categorfa que se querfa rredir. 

En la segunda i.nplicación, sugieren a los profesionales y especia

listas en el carrpo de la educación y desarrollo del niño, que elaboren 

t~CI1icas y procedimientos informales para medir auto-concepto de los 

niños. Estas técnicas pueden ser aplicadas por los educadores ji.mto 

con pruebas estandarizadas para cbtener asf una rrejor rredici6n del auto

concepto. 

Caro últim3. i.nplicaci6n, sugieren que las pruebas que se apliquen 

para evaluar personalidad y rredir efectos de programas instructivos en 

los niños, sean cuidadosarrente seleccionados y discutidos antes de ser 

aplicados. 

Kay J. Kuzma y Carolyn Stern (1970) , realizaron una investigación 

con niños preescolares, para determinar diferencias en la conducta au

t6nCil'a de estos y para prcbar si esta conducta podía ser estimulada a 

tra~s de un programa especial de entrenamiento. Para justificar la 

investigación las autoras destacaron lo siguiente. Kuzma (1970) , indi

có que investigaciones con niños en desventaja cultural, que inician la 

primaria,han derostrado que obtienen menores puntajes en pruebas de in

teligencia, desarrollo y razonamiento en relación con niños de clase 
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media. Razón por la que se han elaborado una gran cantidad de progra

mas, altarrente estructurados, para favorecer en estos niños el desarr2_ 

llo de destrezas y habilidades necesarias para la enseñanza elemental. 

Los resultados canpensatorios de estas intervenciones, medidos con pru~ 

bas caro la Stanford - Binet, el Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT),y 

el Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (I'IP/I) , han derrostrado 

ganancias si911ificativas en los niños saretidos a estos programas. Stern 

(1970) indicó que los niños en prograni.as con orientación cognitiva obtie 

nen más ganancias que aquellos que no recibier01 esta orientación, 

Las autoras consideran que a pesar de que se le ha dado énfasis a 

la curiosidad, creatividad, reflexión, independencia, persistencia y si

milares categorías de autonanía, pocos programas conterrplan estas condu~ 

tas. Adanás los hallazgos de Banta1 (1967) , sobre el poco desarrollo de 

autonomía en niños de clase baja, han favorecido la elaboración de pro

gramas a:mpensatorios, con énfasis en la estructuración de medios de a

prendizaje que pueden tener efectos diferenciales sobre algunos aspec

tos de la autonomía en los niños. 

Para llevar a cabo la investigación realizaron la siguiente metodo

logía. Seleccionaron una muestra de 77 niños preescolares, mexicanos -

arrericanos y negros, 38 varones y 39 mujeres, con un praredio de 5 años, 

alumnos de escuelas Cbl Head Stait Curriculun. A estos niños se les 

aplicó un programa confeccionado por Kuzma (1970) para favorecer aspec

tos específicos de autonanía caro curiosidad, conducta innovativa, refle 

l. Citado por Kuzma y Stern (1970). 
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xi6n, independencia y cootrol de inpulsos. En este programa se le dio 

é'lfasis a las técnicas a través de las cuales las destrezas aut6nanas 

podrfan ser favorecidas, tambi~ se consirer6 de inp:lrtancia el rol del 

maestro, el uso de rrateriales y el planeamiento de actividades, pr§cti

cas para los niños. El programa se us6 en un período de tierrpo del cía 

lectivo durante siete semanas. Estuvo aconpañado de otro programa de 

instrucci6n de lenguaje, que se aplic6 en sesiones de 15 minutos. Para 

su instrumentalizaci6n se entrenaron a maestros y ayudantes a través de 

un perfcx:io de dos horas de instrucción y derrostraci6n con ambos progra-

rras. 

El diseño aue se us6 fue el de grup::is controi y experirrental con 

pre-test y post-test. Ctilizaron el Cincinnati Autonany Test Battery 

(CATE), Banta (1970) y el PPvr para tanar los datos de los diferentes 

rranentos de la investigaci6n. 

Los resultados obtenidos dieron diferencias significativas entre 

el pre-test y post-test en los puntajes obtenidos por los niños de am

bos grupos étnicos, en autoncnúa e inteligencia, en relación con los 

niros del grupo control. Se us6 un t-student para hacer el análisis 

de los datos entre la variable independiente y la dependiente. En el 

pre-test el niño negro obttwo un puntaje mayor en las variables de auto 

ncnúa que el rrexicano-arrericano. En el post-test, en nueve variables 

de autonomía, los puntajes del ni~o rnexicano-am=ricano fueron más altos 

que los del niño negro. 

Caro conclusiones, las autoras indicaron que el estudio intentó 

determinar si tm programa desarrollado especHicarrente para pranover 

conductas autónanas, podrfa ser efectivo con ni.ñas re di.ferentes gru

pos étnicos y culturales y si un programa orientado cognitivamente po

dría aligerar o retardar el desarrollo de esas conductas. 



No se derrostr6 U11a cc:nsistente superioridad del prograrra de auto

nanfa, ni tarrpoco se dio evidencia de deterioro o efectos inhibitorios 

del curriculum estructurado cognitivarrente. Este estudio derrostr6 que 

cambios básicos en los patrones psicol6gicos no se pueden producir a 

través de programas de entrenamiento específico, en tII1 corto período 

de tiempo. El incremento de conductas aut6norres hecho por el grupo de 

niños mexicanos-arrericano podría estar asociado a uramayor intervenci6n 

del programa Head Start. Las autoras sugieren qt:e se deben hacer estu

dios de ccnductas aut6nanas con niños, utilizando prograrras específicos 

para el desarrollo de éstas pero con un mayor período de aplicaci6n del 

programa. 

Los trabajos citados se refieren a lll1 campo i.rrportante del desarro

llo del niiio y abordan, de manera genérica, el concepto de autonomía. Sin 

embargo en la literatura revisada no se refleja la existencia de rredios 

objetivos probac.os con los cuales evaluar la autonanfa en el ni"'o. No 

obstante se plantean algl.IDOS canponentes ~e sugieren la posibilidad de 

estudiar aspectos de la autonanfa. Estos son los conceptos antes rrenci~ 

na dos: independencia, autoridad, curiosic.ad, creatividad, reflexi6n y 

control de impulsos. 

En base a estos ccnceptos se considero factible rredir el desarrollo 

de conductas aut6nanas según se describe en el estudio que a continuaci6n 

se presenta. 
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III. ME'TO[X)LCGIA 

El objetivo de la presente investigación es determinar los efectos 

qu: tiene el rrodelo AI.EM, sobre el desarrollo de ronductas aut6nanas en 

el niño preescolar en corrparacioo con el rrodelo tradicional de ensei'.anza 

preescolar costarricense, Centros de Interffi de D?croly. 

METOOO 

Sujetos: 

Los sujetos a los que se les va a aplicar el rrétodo pertenecen a 

la pcblación de niros del Jardín República Argentina, situado en el cen

tro de la ciudad de Heredia, cabecera de provincia del mismo nombre en 

la República de Costa Rica. Son hijos de padres de estratos socio-econ~ 

mico medio, algtmos padres son profesionales o técnicos que trabajan para 

instituciones públicas o privadas. 

Al inicio del curso lectivo de 1985 se formaron al azar en este 

a:ntro, cinco grupos de 25 nü'~os con proporciooes serrej antes de hombres 

y mujeres. Los niños se agruparon conforme se iba dando la inscripción, 

luego se le asignó a cada grupo una maestra graduada a nivel universita

rio. D? estos grupos se seleccionaron al azar dos que servirfan de con

trol y experirrental y de estos se seleccionarrn al azar dieciseis niños, 

ocho del grupo ~rirrental y ocho del grupo control. 

Situación: 

Se usaren cano espacios físicos de la investigación aulas de 4 rre

tros de ancho por 4 rretros de largo, ccn tres ventanales qu: daban su

ficiente iluminaci6n. Estas aulas tenían espacio para mobiliario (nesas, 

sillas, estantes, espejos, etc. ) , que penni tieron organizar un espacio 

adecuado a las ~riencias de aprendizaje de los niños preescolares. 
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Las aulas contaban ron material didáctioo para la enseñanza pre

esoolar. 

r.<.ateriales: 

a) Del rrodelo ALEM, se seleccionaren cuatro prograIT'as y el siste

ma de auto-programación. Tres prograrras: letras y números, el 

de clasificación y ccrnunicaci6n, y el de habilidades viso-not~ 

ras, se usaren para las actividades que los altumos del gn1p0 

"experimental" debfan realizar corro parte del curriculum pres

crito. El programa de habilidades rrotoras, se us6 en las acti 

vidades exploratorias de los niños. El sistema de autcprogra

maci6n se i.mplerrent6 :;unto con los programas anteriormente nom

brados. 

b) Se utilizó el Programa de Educación Preescolar de 1979-editado 

por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Este 

consta de un listado de objetivos, contenidos, materiales, y 

fonr.as de organizar el tiempo en la enseñanza preescolar en 

este pafs. Los niiios del grupo "control" estuvieron suj etos 

a este programa. 

cJ Material did§.ctico (daninós, láminas, naipes, rarpecabezas, 

etc.) ccnfeccionados y obtenidos por las maestras de los gru

pos de estudio. También la asistencia del grupo experimental 

incorporo material elaborado por ella. 

d) Mobiliario para organizar las aulas, tales cano rresas peqtEñas, 

sillas, alfarbras, estantes, caballetes, cajas de cartón, espe

jos , casa de muñecas , etc. 

e) Para rredir el grado de instrurrentalizaci6n del rrodelo AilM en 

el grupo experimental, se uso la Baterfa de tests que mide in~ 

t:.rum2ntaci6n adaptativa elaborada por Margaret Wang y sus cola 
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boradores (1983) , en el Learning F.esearch and r::evelopm=nt 

Center University of Pittsburg LLROC}. El instrurrento está 

formado de seis tests que miden las características más im

:portan tes del rrodelo AI.EM a tra~s de un análisis sisterráti 

co de las propiedades estructurales y de acción. Las pr~ 

ras relacionadas con el espacio ffsico, rrovilidad, materia

les y procedimientos requeridos para crear condiciones de 

aprendizaje y las prcpiedades de acción relacionadas con el 

rol de la conducta del maestro y del alurrno necesario para 

llevar a cabo diferentes actividades instruccionales. (Véase 

apéndice III J • 

f) cuestionario para determinar la percepción de especialistas 

sobre la ilTportancia de autonanía. Este consta de once pre~ 

tas abiertas relacionadas con tópicos sobre autonanía. (Véase 

apéndice II). 

g) Lista de cotejo para registrar la aparición de conductas aut6-

nanas tanto en la pre-evaluación cano en la post-evaluación. 

La lista contiene cuatro categorías, cada una de las cuales 

tiene sus correspondientes CCJTipcnentes. (Véase apéndice I. ) 

Procedimientos: 

1) Adaptación del rrodelo ALEM al Jardín F.epública Argentina de 

Costa Rica. 

El proceso se dio :por etapas. La prirrera estuvo dirigida a la 

maestra y asistente que iba a trabajar directarrente con los niños 

en la sala de clases. Esta consistió en t.m a;esoramiento sobre los 

aspectos teórico-prácticos del rrodelo y un mtrenamiento sobre las 

estrategias metodológicas que se aplicarían para el manejo del 

aula, uso y presentación de los materiales, el sistema de ubicación 



re los niños, rol del educador y del educando, selección de los currf~ 

la y sistema de planeamiento de las actividades re aprendizaje del niño. 

Una segunda etapa o::msistió en la organizaci6n del aula, selección 

de materiales, evaluación de los niños para su ubicación y cambios ad

ministrativos. También en ésta se dió inforrriación a los alumnos y a 

sus padres sobre la forma en que se iba a trabajar durante el año. 

la tercera etapa se inició ccri la puesta en marcha del sistema de 

enseñanza individualizada, se inició en el rres de abril, pues se consi

deró qu: la mayorfa de los niños estaban m~ adaptados al jardín y a 

los nuevos procesos de socialización y aprendizaje caracterfsticos de 

la enseñanza pre-escolar. Una última etapa se ir1ició cuando los niños 

estaban adaptados al sistema de enseñanza pre-escolar, a la maestra y 

cuando la asistente del grupo estaba ~ informada y rrejor capacitada 

para manejar las situaciones de aprendizaje de los educandos. 

El asesoramiento y adiestramiento para la maestra y la asistente 

consistió en lecturas sc:bre enseñanza individualizada, teorfa psicoló

gica aplicada al aprendizaje de los niños, conversaciones para a:rrpliar 

los aspectos lefdos y representaciones scbre situaciones de ense;:;anza y 

de aprendizaje cc:n este sistema. También se hizo i.ma revisión ce los 

recursos materiales del jardfn para usarlos en el planeamiento de entra 

da del prograrria. Posteriorrrente se seleccionaren algunos recursos rreto 

dológicos qu: la maestra del grupo consideraba apropiados para aplicarlos 

con esta rrodalidad. 

Con la participación del a:ruipo qu: trabajó en la situación expe

ri.Irental, se seleccionaron los siguientes prOJr~nas de los curricula 

del ALEM: a) clasificación y canunicaci6n qi..e pranueve procesos rela

cionados con el pensamiento lógico y b) habilidades viso-rrotoras, ha

bilidades motoras generales y letras y núrreros, qüe buscan el aprendi -

zaje de habilid~des previas a la lecto-escritura, deletreo y ari~tica. 



33 

Estos programas se seleccionaron porque cumplen con los objetivos con

tanplados en el Plan de Educaci&\ Pre-escolar en Costa Rica, van de 

acuerdo ccn la E!}(f€riencia profesional de la Maestra y con las carac

terísticas individuales de los niños a los que se les aplicarían . 

Ac'.emás esos programas facilitaban la elaroraci6n de actividades de tra 

bajo individual, de peqreños grupos y del grupo en general qtE favore

ce el desarrollo de conductas autónaras en los niños. 

Una vez seleccionados los programas, se escogieron y se confeccio

naron los rrateriales correspondientes para cada prcgrama. Después se 

hizo el plan de entrada con planeanüento de actividades de aprendizaje 

para los niños y la organización del salón de clases ubicando y equj?ando las 

diferentes áreas de trabajo. De acuerdo a los prcgrél!T'.as se acondicionaron 

tres áreas de actividades prescritas y tres de actividades exploratorias 

de tal manera que los niños podían trasladarse de un lugar a otro, según 

sus intereses y necesidades. También se hizo una evaluación general de 

todos los niños, en todos los programas seleccionados, para ubicarlos 

en la experiencia según el repertorio de habilidades de entrada. Final 

mente en esta etapa se hicieron acuerdos administrativos con la dirección 

del jardín, para asegurar una rrejor libertad en el manejo de la situación 

e.xper irrental. 

La experiencia se inició en el mes de abril con el siguiente per

sonal: una maestra, una asistente, y el investigador con el rol de ase

sor constante de la situación. Durante esta etapa se asumió una actitud 

más directiva con los niños para ir poco a poco favoreciendo el sistema 

qu= se había organizado. Cabe rrencionar qtE fue durante este perícx.10 que 

se realizaron las observaciones correspondientes al pre-test en los dos 

grupos. Este se describirá en su oportunidad. 

Durante las prirreras semanas de abril se esperó que los ni.I'os lo

graran localizar las áreas de trabajo y manejaran las consignas y lími

tes de las diferentes actividades de la clase. Para el final citl :N?.S 

se esperó CJlE pudieran seleccionar actividades prescritas y exploratorias. 
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A la maestra y a la asistente se les dio supervisiá1 y asesora

miento para que en la marcha del trabajo se aclararan dudas y se dis

cutieran cambios en algunos elerrentos del programa. 

En mayo y junio se organizaron actividades para que los n:i.P.os re

conocieran el nanbre, el manejo del tierrpo, disciplina de producción y 

también para el uso de la hoja de autoprogra!T'ación y del indicador usa 

do para llamar a revisión de la tarea terminada. En jlllio se reafir

maron las reglas del trabajo de clases y se revisaron y cambiaron algunos 

recursos aplicados en la instrurrentalización del rrodelo. 

Algunos de los cambios que se dieron durante la instrurrentaliza

ción del rrodelo son: 

a) Del modelo se seleccionaron cuatro programas que permitieron 

actividades individuales y de grupo, facilitaron el logro ele 

habilidades pre-vi.as a la escolarización del niño, y favore

cieron el desarrollo autá1aro de éste. En la práctica los 

programas se adaptaron a las necesidades de la situación real 

del jardín y a los intereses y necesidades del grupo. 

b) La institución tiene una organización administrativa para el 

inicio del curso lectivo, con ma programación de las diferen 

tes actividades diarias para cada sección del Jardín. En el 

trabajo con el rrodelo se adaptó lo establecido sin que se per

dieran los objetivos de éste. Se escogió del horario, el perí~ 

do de más tiempo para la "programación" y el resto sirvió para 

realizar diferentes actividades de grupos o acthi.dades de par

ticipación con toda la ¡:>ci:)laci6n del Jardín. 

e) Por medio de la evaluación constante que se hizo del traba.jo en 

la clase, se detectó que algunas ac..tividades de los programas 

tenían que ser rrodificadas en tL"111i.nos de sus dificultades. Esto 
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permiti6 una mejor adaptación de los programas a los dife~ 

tes intereses, necesidades y habilidades de este grupo de ni

ños. 

d) La maestra del grupo presentó la neresidad de planear las ac

tividades del dfa de clases de act)2rdo a los requisitos ad

ministrativos del Jardfn. Esto cmdujo a elaborar un sistema 

de planeamiento que favorecfa el cunplimiento con estos requi

sitos y los elerrentos básicos del planeamiento del modelo que 

se estaba ilTplerentando. 

e) Se dieron cambios en el horario de trabajo asf: 

El horario de clase que tenia el grupo al iniciarse el traba

jo práctico del rncdelo es el siguiente: 

7:00 - 7:20 

7:20 - 7:30 

7:30 - 8:00 

8:00 - 8:30 

8:30 - 9:00 

9:00 - 9:30 

9: 3U - 10:00 

10:00 - 10:10 

10:10 - lO:JO 

10: 30 - 11: 10 

Recibimiento y matinales 

Conversación 

Educación Ffsica 

J uego trabajo 

!'-'úsica 

Recreo 

'Aseo y rrerienda 

Reposo 

Literatura Infantil 

Atención individual 

Cuando se inició la programación con enseñanza individualizada, 

se hicieron los siguientes carrbios: 

7:00 - 7:20 Conversación 

7:20 - 7:40 Educaci6n Física 

7:40 - 8:30 Programacién 

8:30 - 9:00 Música 

9:00 - 9:30 Recreo 



9:JO - 10:00 

10:00 - 10:10 

10:10 - 10:30 

10: JO - 11: 10 
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Aseo y rrerienda 

Reposo 

Literatura Infantil 

Atención Individual 

Estos cambios favorecieron el desarrollo de los elementos más im

portantes del sistema de ensef,anza individualizada. Entre ellos, el 

nifio pu::lo realizar actividades individuales autoseleccionadas o asign~ 

das por el maestro, las cuales favorecen el aprendizaje de habilidades 

académicas y actividades de grupo que ayudan a los procesos de social.!_ 

zaci6n. l>l ternú.nar el rres de octubre, el sister.ia de enseñanza indivf_ 

dualizada estaba irrplementado y se l~raron así los objetivos que se 

habían planteado al inicio de la puesta en marcha de la experiencia. 

La razón ~ justificó la selección del sistema de enseñanza indi 

vidualizada, en base al modelo A!..DVI, así cano el sistema de C'ecroly, 

para llevar a cabo esta experiencia se det·ió básicarrente a la similitud 

en algunos de los elerrentos que los ccrponen y caracterizan, y crue por 

su contenido te6rico-pr~ctico están carpraretidos con el desarrollo de 

la autonanfa de los niños. Son siste!T'as que favorecen y perrriten una 

práctica pedag1Sgica carpraretida con las diferencias individuales y la 

adaptación del proceso de enseñanza a los intereses y necesidades del 

educando. Estos sisteIPas están elaborados y organizados para que se 

pongan en práctica con niños preescolares, por consiguiente sus recur 

sos y actividades están orqanizados acorde con la población infantil 

que recibe la aplicaci6n estos nxx:lelos. 

Son sistemas que por sus características teórico-prácticas permi

ten ser asimilados por el educador de ensefanza preescolar y la irrple

rrentaci6n en las aulas se favorece por la actitud que genera en el maes 

tro durante el proceso de su estudio. 

Probos sistemas reúnen elerentos que se han dado históricarrente en 

la práctica preescolar. En el marco conceotual los dos conterrplcin fun-
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darrentos hist6rico-pedag6gicos, psicol6gicos y filosóficos que orien

tan la atención del niño pequ=ño. Las estrategias rretodol&:Jicas, 

técnicas de aprendizaje, sistemas de registro y evaluación del apr~ 

dizaje del niño,asf cano requisitos para la selección, confección y 

presentación del I!"aterial de clases, estfu1 explícitos en cada uno de 

estos. También presentan una caracterfstica <JUe ha sido l'!lUY iITport~ 

te en la enseI'.anza en general, la flexibilidad en la práctica, es de

cir, los educadores en los dos rrodelos pueden incorporar ca'Tbios met~ 

dol6gicos sin que necesariarrente se tenga que variar la estructura bá 

sica de estos. Los c:bjetivos fundarrentales de estos concuerdan con el 

objetivo básico de la creación de los centros educativos de educación 

preescolar, preparar al niño para la lecto-escritura y aritmética de 

la enseranza elerrental y favorecer su proceso de socialización. 

la institución que se seleccionó para la investigación favoreció 

el trabajo práctico con estos rna:ielos. Sus :nrestras venfan trabajando 

con el Sistema de Decroly o sea por centros de inter~s, metodologfa b! 

sica para el trabajo con el A.LEM, esto aseguró mayor éxito en el entre 

namiento de la maestra que trabajó en el grupo experime.rital. Los cos

tos por con_f'ecci6n de material, preparación de espacios de aprendizaje, 

etc. se redujeron. 

Algunos aspectos del planeamiento de las actividades de la clase 

varfan del sisterra de Decroly al del .AlEM. Esto no presentó mayor pr~ 

blema con la Il"aestra del grupo e:xperirrental (enseñanza individualizada) , 

dado que su experiencia con el rrodelo tradicional le permitió una rrejor 

asimilación de los cambios que intrcxluce el mcx:ielo .ALEM para la aten

ción del niño preescolar. 

Fina.lnente, ambos rnc:delos sugieren y justifican la necesidad de 

aue el niño sea tratado cerno un sujeto capaz de definir y participar 

en su aprendizaje. Por ccnsiguiente, el rol del educador estará suje

to a los intereses y necesidades del niro y la dirección de su aprendi

zaje se debe sustituir por una ccparticipación de arr'.bos, que lleva al 
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educando a una independencia y responsabilidad en el proceso de su 

aprendizaje y al educador a una mayor organización y presentaciá1 de 

este proceso. 

En resurren, estos sistemas se aplican a nifíos preescolares, pueden 

ser estudiados y asimilados por el educador de preescolar, integran el~ 

rrentos teórico-practicas que históricamente se han dado en la enseranza 

preescolar y estfill ccrrpranetidos con el desarrollo de la autcnamía del 

niño. 

2. Determinación del criterio para rredir autonomía 

Los criterios se determinaron con las siguientes actividades: 

a) Estu:lio de fuentes bibliográficas relacionadas con el tema 

de autonanía, se consultaren cuatro fuentes. 

a. El marco teórico referencial del Modelo ALEJ.1. 

b. El marco teórico del Sistema de Decroly 

c. Investigaciones sobre autonanía o temas relacionados con 

ésta, y 

d. El programa de Educación Preescolar de Costa Rica. 

b) Cbservaciones en aulas pre-escolares y entrevistas con las 

maestras, para cbtener infonnaci6n scbre las conductas que 

se espera c_iue los niños preescolares realicen, cuando llevan 

a cabo las diferentes actividades del dfa. 

c) Las lecturas, las observaciones y entrevistas permitieron la 

elaboración de un listado de conductas que los niños preesco

lares llevan a cabo en las aulas de los jardines infantiles. 

Estas se agruparen posteriormente en las siguientes cuatro 

categorías: participación en el logro de los objetivos, uso 

del tierr.po y Cl..l!Tplimiento de las reglas de la clase, tana de 

decisiones para la acción y uso de los recursos del salón de 
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clases. Se seleccionaroo. estas categor:í.as porque perrnitfan 

observar en los ni.ñas preesrolares conductas aut6nanas aca

démicas y sociales, que estful relacionadas 001 el desarrollo 

de la autonanfa de estos. 

d) Elaboración de la lista de chequeo para c±servar en las aulas 

preescolares conductas autónanas, con base al agn.iparniento 

en categorías. Cada una de las categorfas contiene una serie 

de indicadores relacionados con los conceptos conterrplados 

en el marco teórico: independencia, auto-control y creati~ 

dad, reflexión etc. Las características con sus indicadores 

penniten obtener un pcránetro de autonomía en ni..ñ.os preesco

lares. 

e) Envío de la lista de cotejo elaborada a cinco profesionales 

en el carrpo de la educación del niño, para aue revisaran as

pectos relacionados con el contenido y el fonnato de ~stas. 

Estos respondieron que las categorías pcrlían ser aplicadas 

para observar conductas aut6ncrnas en niños preescolares. 

Ader.ás sugirieron carrbios en el contenido de los indicadores 

para cada una de las categorías. 

f) P..plicaci6n en forTl'.a de experiencia piloto, de la lista rren

cionada con niros preescolares. D:!sp~s de la info.rll"aci6n 

que se obtuvo se prooedió a elaborar el instrurrento final 

que sería utilizado por los observadores para rredir las crn

ductas aut6nanas. 
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3. Determinación de la percepción de especialistas sobre la in'portan

cia de la autoncnúa. 

Esta alternativa busca criterios independientes de autonanía que 

usan los especialistas y profesionales relacic:nados con la enseñanza 

preescolar. El objetivo es localizar infonnaci6n en relaci6n con lo 

que ~stos consideran caro autonanía, ¿~ tan in'portante resulta la 

autonanía en el desarrollo del niño?, ¿si es recarendable su aplica

ci6n en la enseñanza?, ¿cáro medir autananía?, etc. 

Para este prepósito se elaboró un cuestionario con ona= preguntas 

abiertas, referidas a los t6picos anteriorrrente expuestos (ver apéndi

ce II) . El cuestionario se reparti6 entre profesionales y especialis

tas que realizan tareas en el carrpo de la educación en Costa Rica. Se 

escüg"i6 la siguiente muestra: cuatro psic61C>g"os del ['epartarrento de 

Psicolüg"ía de la Cniversidad Nacional, dos profesores, Lioenciados en 

Educaci6n Pre-escolar de la Universidad de Costa Rica, dos psic61C>g"os 

de la Universidad de Costa Rica, dos asesoras del Departamento de Edu

cación Pre-escolar del Ministerio de Educación Pública, tres profesio

nales en el carrpo de la educaci6n que actualrrente están pensionados, 

un psic6lüg"o del Centro de Investigaci6n de la Universidad de Costa 

Rica, un psic61C>g"o del Instituto de Investigaciones para el Mejorarni~ 

to de la Educación Costarricense (IIMECJ de la Universidad de Costa 

Rica y dos profesionales en educación del equipo de investigación del 

CEMEC, (Centro para el .Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias J. 

La info:rrraci6n que se obtuvo con los cuestic:narios devueltos por 

los especialistas se procesó en cuadros (ver apéndiCE II) y se utilizó 

en el marco teórico sobre autonanía, en las conclusiones y en las reco

rrendaciones. 

4. Entrenamiento a los observadores 

Se seleccicnaron dos profesionales en el carrpo de la educación, 
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para observ~ las diferentes categorías de las conductas aut6nanas en 

los niños del grupo control y experirrental de la investigación. Para 

el entrenamiento de estos se hicieron las siguientes actividades: 

a) Se les dio a conocer los aspectos teóricos más sobresalien

tes del irarco teórico de la investigación. 

b) Se analizó y oiscutió las listas de chequeo gue se iba a ut~ 

lizar en las observaciones. Se puntualizó scbre la opera

cionalización de las categorías y cada uno de sus indicado

res. Se discutió el código de registro, el tienpo de apli

cación, los días, las horas y se habló de la irrportancia de 

la objetividad en la observación. Se discutió la fonna en que se 

iba a llevar a cabo la observación y se les pidió no dar a co

nocer la lista a las maestras. 

c) Se hizo un rol playing para representar la situación de la 

observación. Se discutió la experiencia y se realizaron los 

úl tirros ajustes (redacción de los ténrinos, r.ecánica de ob

servación, posición de los observadores, adaptación del gru

pci a los observadores, etc.) 

5. Procedimientos de observación 

Para realizar el pre-test y el post-test se llev6 a cabo el sigui~ 

te procedimiento: 

Durante ocho días dos observadores con las hojas de cotejo observa

ron las conductas autónomas de los niros preescolares cuando ellos esta

ban en las salas de clases, por 1.m tienpo de una hora y media. Durante 

este intervalo los niños realizaban actividades académicas y explorato

rias. Los ocho días se distribuyeron en cuatro días alternados para 

cada grupo, un día cbservaban a dos niños de un grupo y el otro día ob

servaban a dos niiios de 1 otro grupo. En cada grupo los observadores 
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eran introducidos por la maestra y ltEgo se colocaban en filigu1os se

parados para observar. Cada uno de estos observadores tenía que ob

servar a los misrros dos niiios seleccionados para un día, es decir cada 

niño era observado por los dos observadores durante la hora y rredia del 

intervalo. Para que los ni.i'os fueran fácilrrente identificados se les co 

locaba un núrrero en el hanbro de tal forma que fuera visible y no se le 

fuera a perder cuando este cambiaba de actividad. 

Los observadores iban anotan&:> con una palana ( y J , si se pres~ 

taba la conducta y con una equis x J si no se presentaba durante el 

¡;eríodo de observación. Al final de este período, revisaban sus obser

vaciones por si tenía que agregar alguna anotación. Las conductas se 

registraban en el memento en que se presentaban o sea que se realizó un 

registro de incidencia o de conductas críticas. 

El pre-test se hizo en abril después de un período de adaptación 

de los niños al jardín y a su maestra. En agosto se realizó un sondeo 

de las conductas aut6nanas en los niños del grupo experirrental. En el 

rres de octubre se aplicó el post-test a ambos grupos. 

6. Cálculo Estadístico: 

Para calcular las diferencias de conductas autónmas entre ambos 

grupos se obtuvo una .¡. ( chi cuadrada) , las diferencias entre el pre

test y post-test resultaron significativas de acuerdo a la aplicación 

de la prueba. Se obtuvo una Y!- =31.05 significativa al a = 0.001. 

7. El grado de inlllerrentaci6n del rrodelo A.ID1 

En el grupo experimental se cbtuvo el grado de inlllementación del 

mceelo ALE:M al aplicar, en el rres de octubre, la Batería de Test para 

rredir i.nplementaci6n elaborada por Margaret Wang (1983) (ver apéndice 

III). Para la recolección de la ir.fnrmacién se entrenaron a tres ob-



43 

servadores quienes por tres dfas consecutivos se presentaron al aula 

del grupo experilrental. Con los datos obtenidos se elaboró una tabla, 

la cual muestra el gracb de implementación en porcentajes de caca uno 

de los seis tests que fonnan la baterf a y que miden diferentes carac

teñsticas del modelo AI.JJ.1. 

Variables: 

Variables Independientes. 

Cano variables irdependientes se utilizó el currfcul um prescrito 

y exploratorio y el Sister.ia de Auto programación del modelo ALEM, se

gún se describe en la sección correspondiente a la adaptación del rro

delo ALEM. (Procedimientos). Jlsimismo se anpleó el modelo de los 

Centros de Interés, el cual también fue descrito en el .r-:arco Teórico. 

Variables r:ependientes 

Cano variables dependientes se ~idieron los carponentes de cuatro 

categorfas de Conductas Autónanas. (~ase apéndice I). 

Cada categorf a contiene indicadores relacionados con las dirrensi~ 

nes descritas en el marco teórico: independencia, auto-control, crea

tividad, reflexión, control de impulsos. Estas dirrensiones están in

cluidas dentro del concepto de autonorría, y se niani fiestan a través de 

las conductas autónanas que los niños realizan cuando llevan a cabo 

actividades de aprendizaje. A continuación se describen las estrate

gias y sus CCf!lX)I1entes: 

Categorfa I: Tana de decisiones para la acción. Los indicadores 

son: participa en la elección de la actividad, selecciona un orden de 

interés para realizarlas, selecciona actividades planeadas caro no pl~ 

neadas, selecciona algunas para realizarlas en pequeros grupos, da sus 

puntos de vista en los grupos de trabajo, currple diariarrente las activi 
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dades seleccionadas o asignadas, elige sus ccrnpai'ieros de grupo y cam

bia de actividad durante el día sin demostrar inconsistencia. Para que 

el niño lleve a cabo actividades de aprendizaje reflejando autoncrría, 

se necesita que se etmplan estos indicadores no caro se darían en una ins

trucción ortodoxa caracterizada por la dirección del aprendizaje del 

niño por el maestro, sino por una elección libre del niño ante diferen

tes opciones, por una responsabilidad estimulada a través de las rela

ciones con el adulto y sus iguales, por una coparticipación con sus 

carpai'eros de clase, por una conciencia de sus destrezas y limitacio-

nes, por un currplimiento con sus tareas de clase, por una independen-

cia de los adultos, por sus juicios ante las opiniones de los demás 

canpai'ieros, por el manejo del contexto en el cual realiza su aprendi-

zaje y por sus intereses y necesidades. 

Categoría II: Uso de los recursos del salón de clases. Se redac 

taron siete indicadores, los que al igual que en la categoría: tana

de decisiones, se currplen en situaciones de aprendizaje que permiten 

al niiio una participación más independiente, T'.'ás crítica y más respo~ 

sable. Así por ejemplo, un niño en una instrucción tradicional, sele~ 

ciona apropiadarrente el material para una actividad; pero lo hace no 

porque tuvo oportunidad para escogerlo o seleccionarlo en relación a 

otras cpciones, sino cano un requisito del planeél!lliento de una acti

vidad hecha por el educador y que el alurrno debe de cumplir. Lo ~isrro 

se puede decir con el resto de los indicadores de esta categoría, si 

el niño tiene oportunidad de seleccionar el material, sabrá respetar 

los requisitos y reglas que hay que etmplir para su uso dentro y fuera 

del salón de clases. 

Categorfa III: Uso del tierrpo y currplimiento de las reglas de 

clase. Está relacionada con el desarrollo de la independencia del 

niño, con su carpraniso con el aprendizaje y con sus intereses y nece

sidades. Si se organizan contextos de aprendizaje para que el educando 

realice actividades auto-seleccionadas, los indicadores contemplad0s en 

esta categoría se darían en la medida en que el niño vaya logrando más 
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habilidades de auto-respcnsabilidad, inde!'-:€J1dencia y auto-cnntrol. 

Contrariarrente en cmtextos de aprendizaje dirigidos por el maestro, 

los niños se verfan limitados en la participaci6n y por consiguiente 

más dependiente de los criterios del educador. 

Categorfa IV: ~ro de los c:bjetivos. Los indicadores de esta 

categorfa estfu1 relaci01ados con el desarrollo del proceso de socia

lización del niI'.o, que favorece la autoncnúa de éste. Por ejemplo, 

el indicador "acepta cérnbios en las tareas propuestas o sugeridas por 

los carpa.ñeros", es posible que se manifieste más en un sistema de 

aprendizaje que facilite o pranuevan las relaciones interpersonales, 

a través de trabajos por pequeños grupos, que en un sister.ia en donde 

la dirección del educador c:bstaculiza las posibilidades para que estos 

expresen sus puntos de vista y respeten la opinión de sus c~a.ñeros. 

Diseiio: 

Se utilizó un disei'o de grupos pre-test, post-test con cos grupos: 

Un grupo control el cual fue sorretido al modelo tradicional de enseran 

za pre-escolar (Sistema de Decroly) y un grupo experirrental, el cual 

fue scrnetido a la enseñanza individualizada en base al modelo JI!.&. En 

arrbos grupos se realizó una medición previa (pre-test) y L111a mec:1ici6n 

final (post-test) de conductas aut6nanas. Los sujetos en arrbos gnipos 

fueren asignados en forma aleatoria. 
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N. RESULTJl.OOS 

Los datos obtenidos son diferentes para los dos grupos y se des

cril::en cm detalle en la tabla I. La confiabilidad general del estu

dio fue de 89.20% con un rango de variaci6n de 63% a 100%. La confía 

bilidad sdJre la ocurrencia de las conductas aut6ncrr.as se obttwo di vi 

diendo el núrero de acu=rdos entre el núrrero de acuerdos más el núrrero 

de desacuerdos y multiplicando por 100. 

TJl..BU> I 

Porcentajes de las conductas autón0JT1as por categorías manifesta

das en los grupos control y experimental, al aplicarles el pre-test y 

el post-test. 

GRUPO CCNTFOL GRUPO E.>a?ERil1ENTJl.L 

Categoría ce las conduc Pre-test Post-test Pre-test Post-test -tas auténanas 

Tara de decisiones pa- % % % % 
ra la acción 8.59 17.97 16.41 96.88 

Uso de los recursos del 
sal6n de clases 26.56 34.38 21. 88 96 ,88 

Uso del tierrpo y cum-
plirniento de las reglas 
de clase 25.00 32.81 28.21 97. 32 

Participaci6n en el lo-
gro de objetivos 23.61 37.78 23.43 9~.31 

Total Prorredio 20.90 29.10 20.51 96.68 
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FIGtJFP. T 

Porcentaje, Total de Crnductas Aut6nanas p:ir categorías 
observadas en los grupos control y experirrental al apl~ 
carles el pre-test y el p:ist-test. 
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Ia figura II muestra la frecuencia de ccnductas aut6nanas en la 

categorfa A, presentadas por los sujetos de los grupos control 

y experirrental en el pre-test y post-test. 
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La figura III rm.Estra la frecuencia de conductas autónanas en ·la 

categoría B presentadas por los sujetos de los grupos cmtrol y expe-

rirrental en el pre-test y el post-test. 
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la figura rv muestra la frecuencia de crnductas aut6nanas en leo. 

categorfa e presentadas por los sujetos del grupo control y exper~ 

tal en el pre-test y el post-test. 
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la figura V rntEstra la frecuencia e.E condUctas aut6norras en la 

categoría D presentadas por los sujetos del grupo control y experi

rrental en el pre-test y el post-test. 
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TABIA II 

Porcentaje del grado de implerrentaci6n del Modelo ALEM de acuer

do a la Bateria de Wang. 

Inst.rurrentos (Batería) erado de Implerrentaci6n 

Test para observar el diseño H-

sico del aula 89 .16'!; 

Test para observar los registros 

del salón de clases 100.00% 

Test para observar al maestro 90.8 % 

Test para observar al alumno 100.00% 

Test para entrevistar al alunno 84.5 % 

Test para entrevistar al maestro 100.00% 
1 
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Un total de diecisiete especiéüistas, crntestaron las preguntas 

cel cuesticnario sobre autonmía. En base a este InCl.terial se realizó 

un a~~lisis de contenido de los requisitos. 

A continuaci6n se descril::e breverrente lo que expresaron los es~ 

cialistas respecto a las 11 preguntas. 

Para la priYera ~regunta, cinco respondieron crue la autooanía es 

preducto de una intervención metodolé:gica, cuatro que es un pr002so i!:!. 

herente al desarrollo infantil y ocho que es producto de arnbos facto-

res. 

Sobre la dirección o no dirección del adulto en el desarrollo au

tóna:io del niI'.o, los diez y siete encuestaC.os están de acuerdo en que 

es necesaria la investigación de éllt'bos factores. 

!>cerca del conocimiento rretodolégico para favorecer el c'.esarrollo 

de la autonanía en el niño, ocho especialistas concx:En una rretodolcgía, 

pero siete no conocen ninguna. Quince especialisté'ls justificaron con 

tres razones el desarrollo de la autonarúa en niños preescolares, tam

bién quince consideraren el desarrollo de la autonanía cano un proceso. 

De los especialistas crnsultados, catorce respondieron que hay una re la 

ción directa entre enseñanza individualizada y el desarrollo de la auto 

ncnúa. Ocho de ellos nanbrarcn cuatro variables del desarrollo infan

til relacionadas con autonanía en el niño. 

La mayoría de los especialistas (14) , no con00211 estudios scbre 

autoncmía y once recarendarrn realizar estudios sobre autoncnúa en el 

niño a través de las ccnductas aut6nanas que estos realizan cuando 11~ 

van a cabo diferentes actividades. Quince profesionales justificaron 

el ccnpraniso de un sistema educativo crn la autrncnúa y el total de 

estos especialistas estuvieron de acuerdo en que es necesario que los 

niños se mantengan diariarrente en actividades de trabajo autónaro, si 

se quiere favorerer el desarrollo de éste. 
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En el apéndice II se encuentra el análisis ccrrpleto de la res

pu=sta de los especialistas. 
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V. DISCUSICN 

El análisis de la tabla I y la figura I, muestran, en conjtmto, 

las diferencias entre los porcentajes de conductas autónaras que se 

dieron en los grupos control y experirrental al aplicarles el pre-test 

y el post-test. 

En el pre-test para arrbos grupos se obtiene harogeneidad en cu~ 

to a la presencia de conductas autónanas. Mientras que el post-test 

sí da la diferencia entre el grupo experirrental y el grupo control. 

En este último, en cada categoría se observó tanto en el pre

test cano en el post-test una ejecución por debajo del 50% del número 

de conductas aut6nanas conte!l1'ladas para cada una de estas categorías. 

El grupo control obtuvo en el pre-test un porcentaj e del 20.90% 

de conductas autónanas y en el post-test 29.10% de estas conductas, 

esto indica oue no se dio un aurrento significativo de conductas autó

nanas al aplicarle la rretodología centros de interés de Cecroly . La 

categoría "tana de decisiones para la acción" obtuvo el rrenor porcen

taje de conductas en el post-test (17.97%) y la categoría "participa

ción en el logro de los objetivos" el rriayor porcentaje de ccnductas 

autónanas (37.78%). 

En el grupo experimental, tanto a nivel de porcentajes totales 

cano internarrente en cada categoría hubo un aurrento de conductas aut6 

nanas. El inc::rernento total fue de 76.17%. 

El análisis estadístico X2- (chi cuadrada dio tma diferencia sign~ 
ficativa de 31.05 para arrbos grupos con un a = 0.001, lo que demues

tra diferencias en la proporción de conductas autá"lanas entre ellos. 
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En las respuestas al cuestionario sobre autonan!a enviado a los 

especialistas, se encontr6 acuerdo entre ellos sobre la irrportancia 

del estudio y desarrollo de la autonanfa en el niño y scbre la necesi 

dad de continuar con nuevas investigaciones en este carrpo. 

Ia Batería de Test para rredir i.rrplementación del rrodelo ALEM, apl!_ 

cada en octubre al grupo ~imental, dio un 90% de irrplerrentaci6n de 

este !TCX3elo para este grupo. 

Se denostr6 qu: hay diferencias en la proporción de conductas au

tónanas entre los nifos del grupo control con enseñanza tradicional 

(Centros de interés) y los niños del grupo experirrental sanetidos a un 

rroeelo de ensef'anza individualizada. En la tabla I y la figura I se 

observan los cambios que se dieron en los grupos experirrental y de 

control cuando se tomaron los datos de post-test, el grupo control 

(tratado cm el rrodelo de Centros de interés), ttNo un aurrento de un 

9.10% en la proporción de conductas autóncmas, el grupo experirrental 

(tratado con el rroeelo ALEM) aurrentó la proporción de conductas autó

nomas en un 76.17%. 

Los cambios internos en cada una de las categorías entre el pre

test y el post-test, penniten observar qu: en algi.mos sujetos el gr...i-

po control logra aurrentar las conductas autónanas CCF.tO en el caso de 

las categorías "uso de los recursos del salón de clase" y "uso del tiern 

po y cunplimiento de las reglas de la clase". Esto puede asociarse a 

la participación del educador con una rretodología más directiva y a las 

posibilidades de los niños de tener experiencias autónür."as en otros me

dios. En téminos generales, los resultados obtenidos r:ermiten asegurar 

que hay diferencias en la proporción de conductas autónoIT'as entre ambas 

grupos a favor del grupo experirrental. 
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En la metodología para la enseñanza del niño pre-escolar, Cecroly 

cxmsidera la autonorrúa del educando corro \.ll1 elerrento básico para su 

aprendizaje. la autonrnúa le infunde el sentido de la responsabilidad 

y le ayuda a organizar y sisterratizar su producción. Sugiere que de

ben tanarse en cuenta los intereses y necesidades del nir,o para orga

nizar y facilitar experiencias de aprendizaje que estirnulen el desarro 

llo de la autonanía. Para lograr este objetivo los salones de clase 

serán organizados siguiendo los lineamientos de la metodología de los 

centros de interes, de tal forna que éstos permitan al nifio la coedu

cación, la participación en la selección de las actividades diarias, 

la torna de decisiones y la organización de su tierrpo de trabajo. 

En la investigación que se realizó en el Jardín República ~rgentina 

de la ciudad de Heredia, la metodología de trabajo que se usó en el ~ 

po de central fue diseñada y desarrollada con base en el marco teórico 

de la metodología de los centros de interés que contempla los as¡::iectos 

anteriormente correntados. los niños de este grupo no lograren una pr~ 

porción de conductas autónanas significativas corro para inferir que a 

través de este rrodelo realmente se favorezca el desarrollo del proceso 

autónano en el niño preescolar. Esto puede asociarse al desarrollo de 

la independencia en el niño, estudiado por Bohern (1957). 

Según este autor es necesario que el niño tenga oportunidades de 

participación activa en las relaciones interpersonales y se le debe 

brindar oportunidades para que realice experiencias en las que pueda 

exponer sus puntos de vista y participar en la tana de decisiones. Ele 

mentos indispensables en el desarrollo de la autonC!tlía del niño. Kuzrna 

y Stern (1970) en su estudio sobre autonorrúa en niños en desventaja CO!!_ 

cluyen y sugieren algmios aspectos que se obtuvieron en la presente i!: 
vestigación, entre ellos los siguientes; en el grupo control no se dieron 

diferencias significativas entre el pre-test y post-test, pero se dá un 

aumento de conductas aut6nmas en la mayorfa de los niños contemplados 

en el estudio, lo que sugiere que no se dio un deterioro en las conduc 
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tas que presentaron al inicio del estudio. También el tiempo que se 

us6 para aplicar el sistema de enseiianza individualizada jugó un rol 

rruy importante en el desarrollo de conductas aut6nanas en los nii'.os 

del grupo experirrental. 
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VI. CCNCUJSICNES Y SUGERENCIJ>S 

El mcrlelo de enseñanza individualizada que se ~lerrent6 en el 

grupo experi.P.ental está estructurado ccn elerrentos similares a la ne

tcdologfa de centros de interés, pero para su trabajo práctico en las 

aulas, cuenta con lll1 sistema de autoprogramacién que pennite lll1a rrejor 

sistematización de las experiencias de aprendizaje de los niños. Esto 

podrfa ascx:iarse a una mayor proporción de conductas autónanas en los 

niños del grupo experimental, en relación con las cbtenidas en el 

grupo control. 

El concepto de educación adaptativa a la individualidad del ni..Po, 

contempla actividades de aprendizaje programadas por el educador o se

leccionadas por el alumno. Estas se pueden realizar en forma individual 

o en pequeños grupos. También el concepto cc:ntempla el uso de difer~ 

tes estrategias metcdol6gicas para favorecer este proceso. La adapta

bilidad permite qu= el niño realice actividades de aprendizaje en un 

rredi.o que facilita las posibilidades para el desarrollo aut6nano. 

La rretcdologfa de centros de interés, jmtarrente con el rrodelo de 

enseñanza individualizada, cc:ntanplan en sus fundarrentos teóricos la 

necesidad de la adaptación de la enseñanza a la individualidad de los 

niños. Pero de acuerdo cc:n los resultados cbtenidos en la investiga

ci6n, se asure que esta caracterfstica estuvo presente con más eviden

cia en el trabajo del gn.JIX) experirrental que en el del grupo control. 

Es evidente qu= en la scx:iedad actual, con sus necesidades educa

tivas cada vez más ccnplejas, es ~rescindible la existencia de una 

coordinación estrecha entre las instituciones qu= fornan a los educad~ 

res y aquellas instituciones qu= los emplean directarrente en la ense

ñanza. Sin errbargo, en Costa Rica esta coordinación es parcial y esto 

puede cbservarse clararrente en la s i guiente situación. Los Centros 

Universitarios proveen a sus estudiantes de la carrera de educación 
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pre-€scolar, de los elementos te6ricos-prácticos, de metodolo:.:¡ías cano 

las de r:ecroly , Froebel, r-1ontessori y otros, se llevan a cabo discu

siones y an~isis de teorías psicol6gicas irrplicadas en la enseñanza 

tales cano el conductisrro, gestaltisrro y la teoría de Piaget. Pero 

no existe una relaci6n entre el curriculurn académico-profesional que 

este estudiante debe CU!Tplir en su carrera y las expectativas y exi

gencias del r.1inisterio de Educación Pública. re darse esta relación 

de una manera más carpleta, se podrían uniformar los criterios sobre 

contenidos acadátiicos y rretodolo:.:¡ía que debe manejar el profesional 

de ensei"anza pre-€scolar, tanto de acuerdo con las exigencias curric::: 

lares de las universidades, cano con respecto a las exigencias práct~ 

cas del Ministerio de Educación. 

El presente estudio apunta hacia la posibilidad de generar alteE_ 

nativas que resulten de la prorroción de conductas inportantes caro son 

las conductas autónOITBS. No significa esto que sean las únicas que 

hay que prcrnover, sino más bien que son parte fundarrent al de un desarro 

llo infantil y CCJT'D tal adquieren relevancia. 

¡:.. pesar de que los resultados obtenidos demuestran que el modelo 

ALEM pranueve mayor desarrollo de conductas aut6nanas, en canparaci6n 

con el modelo de Centros de interés, resulta conveniente rrencionar al

gunas sugerencias para estudios posteriores. 

En primer término es conveniente arrpliar la muestra de sujetos con 

el objeto de lo:.:¡rar una mayor generalización de los resultados. 

En segundo lugar es interesante realizar una investigaci6n en la 

cual se efectúen medidas repetidas (antes, durante y después) con el 

objeto de deternúnar efectos rocrne.~to a rnarento. 

Asimisrro resulta convef'iente llevar a cabo un estudio de segui

miento con el prop6sito de determinar la pennanencia o duraci6n de los 
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efectos de un mc:delo cano el descrito. 

El análisis de la opinión de los maestros entrenados en el mane

jo del modelo AIEM y la determinación del papel que juega la actitud 

del maestro en el legro de los objetivos, constituye un campo aún no 

explorado. 

Con respecto a los canponentes de las categorías de conductas au

tónat'as es deseable revisar y detel:TI'inar hasta Cf\.É punto, los criterios 

anpleados en este estudio reflejan verdaderarrente el concepto de auto

ncxnfa. 

Finalmente es oportuno incorporar otros elementos de análisis en 

relación con los conceptos a los cuales se sareta a un modelo cano el 

~l..Er-1. Una probabilidad al respecto consistirá en evaluar el grado de 

independencia socio-afectivo y el nivel de desarrollo cognitivo y moral 

de los nifios. Esto permitirá analizar relaciones entre factores socio

económicos y alternativas romo las que ofrece el r:Ddelo ~ID'. 

Al concluir esta investigación y revisar los logros y recanenda

ciones con los que podría contribuir al desarrollo de una mejor ensei'~ 

za pre-escolar, no pcxlernos dejar de reconocer también sus limitaciones. 

Una de las más evidentes consiste en que los resultados obtenidos no 

pueden generalizarse a toda la población pre-escolar del país. Una g~ 

neralizaci6n de tales dirrensiones requeriría de la realización de otras 

investigaciones que permitieran conocer los rasgos y características 

generales de la situación, problemas y necesidades reales de la ensefi.an 

za pre-esrolar en Costa Fica. Sólo su conocimiento sólido nos permiti

rá llegar, en el futuro, a un rrodelo de aprendizaje que verdaderamente 

responda a las demandas de los niños pre-escolares y que satisfaga la 

necesidad que un país en proceso de transición y desarrollo que -cano 

el nuestro- tiene de un ciudadano más independiente, más creativo y 

productivo. 
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Es en este sentido que la contribuci6n brindada por esta invest.!_ 

gaci6n ad:_'!uiere su verdadero significado. Es una prirrera aproxima

ci6n e:xperir.ental, investiqativa y cCTlcreta al problenia fundamental, 

es decir, a la bGsqueda de un moc.elo adecuado de aprendizaje a nivel 

pre-escolar. Nos sentirfarros muy satisfechos si la presente investi 

gaci6n sirviera de estlinulo para que otros estudiosos de la educación 

pre-escolar realizaran trabajos sirrilares en otras instituciones, con 

diferentes poblaciones de nif.os, pues necesitamos de un mayor acervo 

de JT'Onografías para poder empezar a generalizar y crear modelos. 



63 

VII. BIBLI<X-RAFIA. 

Barocio, Roberto, C-0nzález F., et al., (1980) Proyecto de educación pre

escolar individual (P.E.P.I.). Facultad de Psicología, especializa

ci6n en el desarrollo del ni..Fio. UNAM. 

Beirute, leda, (1985) La enseñanza pre-escolar en Costa Fica. Análisis 

evaluativo. Fascículo de Facultad de Psicología, Universidad de 

Costa Rica. 

Boehm, Leonore, (1957). The Developrrent of Independence a canparative 

Study. Qüld Developrent, V, 28, No. l. 

castro, Laura, Centros de interés renovados. ¿Qué son? ¿Cáro se plani

fican? s. ed., s. f. 

Costa Rica, Mini.sterio de Educación PGblica, (197':1), Plan éle Educación. 

San José, Departarrento de Educación Pre-escolar. 

Olurchman, David, (1919). Aproach to evaluate the inplementation of 

innovative educational programs and educational technology. S. 

ed. 

Deries, Rheta y Constance Kamü, (1975) Why group garres? A Piagetian 

Perspect.ive. University of Illinois at Olicago Circle and the 

University of C"...eneva (fascículos). 

Fullam, Michael y Alan Onfred, (1977) Research on curriculum and instru~ 

tion inplenentation. Revie<N of Educational Fesearch. Winter, vol. 

47. (1), 335-397. 



64 

Glasser, Rcbert, (1917) Maptative education. Individual d.iversity and 

Learning series. University of California at Berkeley. 

Gras ~rnau Jairre,(1~85¡ Disefos experirrentales en PsicolOJfa y Educa

ción. Editorial Trillas. 1-'éxioo. 

Hans, Aebli, t1980) Una did§.ctica fundamentada en la psicologfa de Jean 

Piaget. Editorial Kapelusz, Argentina. 

Henderson Darwin y AbraI!'\S Peter, t1983) A CX>IllJarason of Selected 

dimension of the Self - Concept and Three Self-COncept tests for 

pre-school children. Early Child Develoµnent and Care, V., 13 ppl-16. 

Karnü, Constance, (1984). View point. Cbedience is not enouqh. Young Chil 

dren, may. 

Kamü, Constance and Fheta Devries. (1981) La teoría de Piaget y la educa

ción pre-escolar. t:ditorial Trillas, México. 

Kamü, Constance (1981) La autonanía cano finalidad de la ectucaci6n. 

Programa Regional de Estimulación Terrprana. llNICE:C. 

Kamü, Constance (197::i) Pnysical knowlectge, and the application of 

Piaget' s theory in the preschool classrcx:rn (fascículos) February. 

Kerlinger, Fred (1~81J Investigación del canportamiento: técnicas y téc

nicas y metodolc:qías. Editorial Interamericana. 

Kuzma Kay y Stern Carolyn. (1970). The elfects of three Preschcol 

Intervention Programs on the Develq::rnent of ~utonany in Mexican 

~d negro Children. Un published doctoral dissertation. University 

of California. Los Angeles. 



65 

Lynar Lyons Morris y Taylor carol Fitz Gibbson, Ll98l) Hc:w to meassure 

Prograrns irnplanentation. s. ed. 

Downie, N. M., (1973) ~todos estadfsticos aplicados. Editorial Harla 

México. 

Piaget, y J. Heller, \1941) La autonomía en la escuela. Eclitorial Losada, 

s. ¡:.. Buenos Aires. 

Rosner, Jerare, (1914) The developnent and validation of individuazed 

perceptual skills curriculum. s. ed. 

Schuman, Edward A. (1976) Evaluate Researeh. Sage Foundation. New York. 

Marbeau, v. (1981) El trabajo autónaro de los alumnos. OEI (Oficina de 

Educación Iberoamericana) Consejo de Europa, !J'..ad.rid. 

Wang, ~.argaret, (1967¡ Establecimiento y manejo de ambientes de aprendi

zaje escolar aaaptados a las diferencias individuales: El sistema 

de auto-programación. L.R.D.C .. 

Wang, r-1argaret, (1981¡ The use of degree of programs irnplerrentation in 

the evaluation and improverrent of innovative educational programs. 

L.R.D.C. 

Wang, Margaret, (1974) The rationale and design of self-schedule 

system, L.l:{.D.C. 

Wang, Margaret y colaboradores, (1983¡ Training manual for the 

implerrentation assesSITEnt battery of adaptative instruction, 

volUTen 1, L.R.D.C. 



6b 

Wang, Margaret y colabOradores, l1984} The utility of irrplerrentation 

rreasurerrent in prc:gram implerrentation and evaluation research. 

L.R.D.c. University of Illinois, Chicago. 

H:mg, Margaret y colaboradores, Programa de aprendizaje temprano indi

vidualizado (I.E.L.P.) Traducción de Marcela B. González, revi

si6n técnica de Foberto Barocio. s. f. 

Wang, Margaret y Patricia C-ermari, (1~83¡ Analysis of design, implernenta

tion and effects of data-based staff-developnent prc:gram. L.R.D.C. 

Wang, Margaret y Alexander Siegel, (1~74¡ The rationale and design of 

adaptati ve beginning school. Learninq envire>nment: curriculum 

objetives. L.F.D.C. 

Wang, Margaret y Jaurin l:l. Resrr.ick, (1~78¡ PrograJT>.a para la educación 

priman.a, un programa para el desarrollo de destrezas y habilida

des de aprendizaje en la inrancia temprana. L.R.D.C. Traducción 

de Marcela B. C"-.onzález, revisi6n técnica de Rooerto Barocio. 

Wang, Margaret y Chad D . .c;lliott. (1981) Program validation. The state 

of the art. s. ed. 

W=ikart, David et al. (1984) Niños pequeños en acci6n. Editorial Trillas, 

México. 



APENDICES 

I. Listas de cotejo para las cuatro categorías de conductas aut6-

nc:rnas. 

II. cuestionario y cuadros de la percepción de especialistas sobre 

la iITportancia de la autonanía. 

III. Batería de test para medir el grado de inplementaci6n del mo

delo de enseiianza individualizada. 



APUIDICE I 

~ 
CATEGORIA: A- To~a de <lesionen r~r~ la accl6n 

El nií'lo ante las actividades d ~ l rl{a: 

. 
Participa Selecciona Selecciona .3eleccion:i Da sus pun Las cum;:>le <:lige sus Cambi1 ele ac-~n la elec- un orden dE plane"ldas al~um1f! pa- tos de vis · diar~a:nen- coí'lpaí'leros tlvirlari dur::tn.-"Íon :Je la interés pa- com1J no - ra realii ;n .-ta e:i los te. de :rupo. te P.l tifa sin TOTAL lE 

actividad. ra realiz3r -planeadas. l3S en ::¡ru- ;: rupos de de:nostrar in-las. po. tr'1b ·'ljo, consistenci:i. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO El 

OIA: ------

HORA: de a 
TIPO DE GRUPO:---------

PERIODOS: -------

rJOMBRE DEL OBSERVADOR: ----------



~ 
CATEGORIA: B- lf"' o il' lri::; ru~1:~,,,~ .-1"1 ........ 1 !-i .~r rl '">'"'t::i. 

1 -;1 niño al realizar la activid ad '11 m;:itcri3l: 

-

Lo seleci :i! ::.o U S'i adf'- :!u ida ~ue 10 rei'res <:! Lo €~ple:i Uf'!:l ¡:uías ~iropone - ResnC'ta laf': na a;>rcpi2 cuaclamente. no SE jete al lu;·ar- nar~ crear · i~FreD3S u~o de nue- n¿:Ía:: dE> Ja TOTAL DI ,. ~'.?~E:'!tf • :-i ore. apro _: iaj 0 . sit u'lcirine en El "Ja- vo '.!latería] Cl9S~ para el 
!1 'Jeva!': tiro t"r~ .1]. uso clr-1 :r.ate-
a; irf'niiz.:oij ri 2l. 

SI NO SI 1 NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI 
1 

1 

l 
'--:---

SI NO SI 1'JO SI NO SI NO 51 NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI 
!-

DIA: ~----~ 
'HORA: de a 

TIPO DE GRUPO:---------

PERIOons: ~-----~-

f\OMEIRE DEL OBSt:RVADúR: 



Alumno 

NOMBRE 

TOTAL 

<.tegoría j CATEGORIA: C- VPn :~e ] : iemrn :r c.1...,~ ; l i o·i (·r>to il <' Lic. rP.:-] aP. ''" ] 8 cl l'l!"r>, 

::::1 r::!.~o antio >"l cu"'lplir!iP!:to ,<,; ac·ti'!i•h'lr-:-;, 

rJ'b; ja ~· 
.~-::-1 io:'l -

~~; 8C'!.i , ... ~ -
~ ~ ·~:~. 

SI NO 

SI NO 

DIA: ------

HORA: de a 

PERIODOS: 

r!":i'baj'1 :,' 
C0~!'le;:q 
'!: .1!"l-:-!~ Q~_¡-

t.n ~f 1 1 ~ C0. .i 
~;:.~ J~!. 

51 NO 

51 NO 

Resrr-t 2 -
1:: ~ i~~- 
t:-~~ci o~~~ 
,~ '1r'.l E] -

t;so di:l '.:':'l 

t•0 ri 'l J • 

SI NO 

5I NO 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ----------

::: :: pf!'3 · ~ll~ 
] (' !'r ·:i ~('r 
1:1 tl'lrF?. -
tFr~~ n 'l .ia . 

SI NO 

SI NO 

Hac p obser Tol€ra in-1Se concentr~ 
'.'aci.onen- - ·teruP.c'. one. en ) '.ls acti 
~l ~ilestro e n )3~ ta- vidad e s i~
sojre el- reas 1ui - norando d{s 
us o del - realiza. traccionPs 
tiernro. 

51 NO 5I NO SI NO 

SI NO SI NO SI NO 

1 

OTAL 

SI NO SI NO Sl INC 

1 
-+-

51 NO SI :iI N! 

TIPO DE GRUPO: -------



~god, 1 CATEGDRIA' D- :arh:ip,ció~ en el lovro de los "b,ietivos, 

~ ol "'"º en •· d•••rrollo de l as activldod•• · 

DIA: 

HORA: de 

PERIODOS: 

~~ rtici~a 
con sus -
co~pq~ero: 

en t3r e,s 
ie ~ru'.1º· 

SI NO 

SI NO 

a 

~OMBRE DEL OBSERVADOR: 

3o licita -
') yucl8. a su: 
co:::!_13f'.ero.s 
:r ~ª"'f0tro2 
:::1~'.l renli 
:::::.r tr:-ib :o.-
,j •.) .., • 

SI NO 

SI 1\10 

Solici t a - ¡ ~ceptq ~UP 
r0vi2i6n le borrij8.r 
de l ·~s t·'l-1 "'!Tor::s co 
reas ~e_· ~0tido~ en 
~h1s. l8.s ~3r013, 

SI NO SI NO 

SI NO SI NO 

;•. c:ept'.l t, <1-1 ce ::it:1 cc;": -. . reas as1g- . 10~ ~e ]~~ 
n01d:::2. :<rP.3s,;;rcJ

.¡.~ ··,r: :·; to:3 ,'lo~ 

le~ csrn~··'l
~-...e !':'o 3 . 

SI NO SI NO 

SI NO SI NO 

l 'qrticip8. 
en activi
i1ies ~e -
~ruco res
~e t~ndo re 
zl3s. 

SI NO 

SI NO 

D"I :::i con0c<>r 
el loTro al"'
C3nz::irio e'1 1-; 
t3re'3, 

SI NO 

SI NO 

TIPO DE GRUPO: 

C orn•Jn i c:::i 
el no ':)O 

der re~: 
1 iZ"lr Lll'!r 

t1rea. 

TOTAL 

SI NO I SI INO 

SI NO I SI 1 NO 

% 

C T 

SI 



Apéndice II 

Los temas seleccionados sobre autonomla se presentaron de la 

siguiente manera: 

1.- ¿considera Ud. que la autonomla en los nillos se da como 

producto de una intervención metodológica en el proceso de su 

aprendizaje 

infant i I?. 

o como un proceso inherente al desarrollo 

2.- ¿Qué rol juega la dirección o no dirección del adulto en el 

des ar ro 1 1 o de 1 a a u ton om l a de 1 n i 11 o? . 

3.- lConoce Ud. una metodologla o técnica que permita llevar al 

nirlo en forma progresiva al desarrollo de la autonomla?. 

4.- lCuAles podr lan ser tres de las razones que justifican el 

desarrollo de la autonomla en ni llo s pre-escolares y 

escolares?. 

5 . - lExiste una etapa del desarrollo en el nillo para alcanzar 

autonomla?. 

6.- ¿Qué relaciones pueden darse entre una intervención de la 

ensellanza individualizr.da y el desarrollo de la autonomla del 

ni l\o?. 

7.- ¿cuAles variables del desarrollo infantil juegan un 

importante 

ni !\os? . 

en la formación de la conducta autónomas en 

rol 

los 

8.- ¿conoce Ud . un estudio sobre autonomla?. lPodrla r~ferirse a 

su diseno y resultados? . 



9.- lSe puede investigar autonomía o conductas autónomas en niños pre

escolares? 

lo.- Nombre tres de las razones que llevan a un sistema educativo a com

prometerser con el desarrollo de la autonomía en los niños. 

11.- lQué tiempo de trabajo autónomo se necesita para favorecer el desa

rrollo de la autonomía en niños con enseñanza preescolar? 

De cada una de las preguntas con sus respectivas respuestas se elabo

raron los siguientes cuadros: 



-1 - ~Qaa[ ~~lQ~QMl~ (~ LQ~ ~l&Q~ ~QMQ ~aQ~~~lQ ~[ ~~~ l~l[a~ 

~[~~lQ~ M[lQ~QLQ~l~~ Q ~QMQ ~~ ~aQ~[~Q l~tl[a(~l( ~L Q[1~~ 
aaQLLQ Q[L ~l~Q~ ~[~~~ Q~l~lQ~ ~[ LQ~ ~Q~~~Ll~~º~- l~~~ 

n = 1 7 

+--------------------------------------------------------------+ 
OPINION EXPRESADA % 

:----------------------------------------------+------·--------: 
: Producto de una intervención metodológica 5 2 ') 4 1 

~----------------------------------------------+------+--------: 
: Proceso inherente al desarrollo infant i 1 4 ~3 53 
:---- --- --- - -- ---- -- ---- -----------------------+------+--------: 

Producto de ambos factores 8 4 7 . o 6 : 

:----------------------------------------------+------+--------: 
: No responde o o. 00 : 

:----------------------------------------------+------+--------: 
TOTALES 1 7 100. 00 

:--------------------------------------------------------------: 

n = número de especial islas y profesionales consul lados.-



n = 1 7 

+--------------------------------------------------------------+ 
OPINION EXPRESADA % 

:----------------------------------------------+------+--------: 
Dirección determina desarrollo autonomía o 0.00 

:----------------------------------------------+------+--------: 
No dirección determina desarrollo autonomía o o 00 

:----------------------------------------------+------+--------: 
: Ambas determinan desarrollo autonomía 1 7 100.00 

:----------------------------------------------+------+--------: 
: No responde o 0.00 
:----------------------------------------------~------+--------: 

TOTALES 1 7 100 . 00 

:--------------------------------------------------------------: 

n = número de especial is tas y profesion~le$ consultados.-



-3.- ~Q~a[ [l ~Q~Q~lMl(~lQ Q( ~~~ M(lQQQlQQl~ Q l[~~l~~ Q~( 
E~~Qa[~( [l Q~~~aaQllQ ~~ ~~lQ~QMl~ [~ [l ~1~º~ li~~ 

n = 1 7 

+--------------------------------------------------------------+ 
OPINION EXPRESADA % 

:----------------------------------------------+------+--------: 
: Conocen tres técnicas o metodologías o 0 . 00 

:----------------------------------------------+------+--------: 
: Conocen dos técnicas o metodologías 2 1 1 . 7 6 

:----------------------------------------------+------+--------! 
: Conocen una técnica o metodología 8 4 7 . o 6 

:----------------------------------------------+------+--------: 
: No conocen ninguna 7 4 1 1 7 

:----------------------------------------------+------+--------: 
TOTALES 1 7 100 . 00 

:--------------------------------------------------------------: 

n = número de especial is tas y profesionales consul lados.-



-4 . - ~QaR( lR(~ R~~QN(~ Q~~ l~~IlEl~~N ~L ~(~~RRQLLQ ~( l~ 
~~lQNQMl~ (N Nl~Q~ ~R(~(~~QL~R(~L 1~~2 

n .,, 1 7 

+----------------------------------- ---------------------------+ 
OPINION EXPRESADA % 

:----------------------------------------------+------+--------: 
: Da tres razones 1 5 88 . 24 

:----------------------------------------------+------+-- ------: 
: Da dos razones 2 1 1 . 7 6 

:----------------------------------------------+------+--------: 
: Da una razón o 0 . 00 : 

:---------------------------------- ------------+- - ----+ --------: 
: No responde o 0 . 00 

:----------------------------------------------+------+--------: 
TOTALES 1 7 100 . 00 

:-------------------- ------------------------------------------: 

n = número de especial 1stas y profesionales consultados . 



-5 . - :DEBE lf ~~l~l[~~l8 DE ~N~ El~E8 EN El Nl&Q E~B8 
l~QB~B 8~1D~D~l8~ l~]~ 

n = 1 7 

+------------------------------------ -- ---------- ----- ---------+ 
OPINION E XPRE '.:;ADA % 

: --- ----- --- - ------ ------ ---- ---- - - --- ---------+------+---- -- --: 
[ x i ste una etapa par! 31 c a~zar autonnmi~ 5 BB 

: ---------------- - --------- -- ---- - - ------------·------·- - ------: 
: N0 e:xi~t?. atatJ .::\ prir~1 alci:"tnz~r a u tor. n rní .;\ <; B B 

--- - -- - -- ·---- -- ------ -- -------+-- - - ---+---------: 
AJtnn~mla ~~ Ja cnmo un pra c~~ o , ':. 

------------------- ---- -------- - ----- - --- - ---+------·--------: 
TOTALES 1 7 100 00 

' ' , ------------ --- - -- --------------------------------------------. 

n = número de e speci al islas y profesionales consul ladas . 



-6.- ~Q~R[ l~ R(l~~lQ~ [~lR[ [~~[&~~l~ l~~l~l~~~lll~~~ ~ 
~[~~RRQllQ ~[ ~~lQ~QMl&L 1~~~ 

n = 1 7 

+--------------------------------------------------------------+ 
OPINION EXPRESADA % 

:----------------------------------------------+------+--------: 
Se da una relación di recta 1 4 82.35 

:----------------------------------------------+------+--------: 
No se da una relación di recta 2 1 1 . 7 6 

:----------------------------------------------+------+--------: 
No responde 5.88 

:----------------------------------------------+------+--------: 
TOTALES 1 7 100 . 00 

!------ - ---- ------ - -- ------------------------------------------: 

n = n0mero de especial is tas y profesionales consul lados.-



-r.- ~ºªª( l~ l~[l~(~~1~ Q~ ~~a1~al(~ (~ (l ~(~~aaQllQ ~(l 
~l~Q (~ ~~ ~aQ~(~Q ~( ~~lQ~QMl~L li~~ 

n = 1 7 

+--------------------------------------------------------------+ 
OPINION EXPRESADA 'lo 

:----------------------------------------------+------+--------: 
: Nombra de seis a cuatro variables 8 47 . 05 
:----------------------------------------------+------+--------: 
: Nombra de cuatro a seis variables 4 23 . 53 

:----------------------------------------------+------+--------: 
: Nombra de dos a una variable 2 1 1 . 7 6 : 

:----------------------------------------------+------·--------: 
: No responde 3 1 7 6 5 

:----------------------------------------------+------+--------: 
TOTALES 1 7 100 00 : 

:--------------------------------------------------------------: 

n = número de especial is tas y profesionales consultados . -



: 

-8 . - ~Q~Bf f~ ~QNQ~lMlfNIQ Of lNYf~ll~8~lQNf~ ~Q~Bf 
8.l.!lQNQMl8.... 1JL6...5. 

n = 1 7 

+--------------------------------------------------------------+ 
OPINION EXPRESADA % 

:----------------------------------------------+------+--------: 
Conoce de seis a cuatro estudios y se ref ie
re a su dise~o y resul lados o 0 . 00 

:----------------------------------------------+------+--------: 
Conoce de cuatro a dos estudios y se refiere 
a su dise~o y resultados o 0 . 00 

:----------------------------------------------+------+--------: 
Conoc e de dos a un estudi o y se refiere a su 
dise~o y resultados 3 17 . 65 

:----------------------------------------------+------+--------: 
No conoce estudios de esta naturaleza 

14 82 . 35 

:----------------------------------------------+------+--------: 
TOTALES 1 T 100.00 

' ' ,--------------------------------------------------------------. 

n = número de especial is tas y profesionales consultados . -



-9.- ~º~ª( l~ ~Q~l~lll~~~ ~~ (~l~~l~~ ~º~~~~1~~ ~~lQ~Q~~~ ~~ 
~1~º~ ~a~~(~~Ql~a(~. 1~a~ 

n = 1 7 

+----------------------------------- ---------------------------+ 
OPINION EXPRESADA % 

:----------------------------------------------+------+--------: 
: Se puede investigar autonomía o o . 00 : 

:-------------- --------------------------------+------+--------: 
: Se puede investigar conductas autónoma s 11 6 4 7 , 

:----------------------------------- -----------+------+-------- ! 
: No se puede investigar ninguna de las dos o 0 . 00 : 

:------------------------- ----------- -- --------·------+-------- : 
: No re s pond e 6 3 5 2 9 
:--------------------------------------------- - +------+---- - - - -: 

TOTALES 1 7 100 . 00 
' ' ,------------------------------------ - --- ------------------- ---, 

n = número de especial is tas y profesionales consultados . -



-10- ~QEBf l8~ B8ZQNf~ Q~f l~~llEl~~N fi ~QM~BQMl2Q ~fi 
~l~lfM8 fD~~811YQ ~QN l8 8~1Q~QM18~ 1~~~ 

n = 1 7 

+--------------------------------------------------------------+ 
OPINION EXPRESADA % 

:----------------------------------------------+------+--------: 
: Expone tres razones 1 5 88.24 : 

:----------------------------------------------+------+--------: 
: Expone dos razones o o 00 : 

:----------------------------------------------+------+--------: 
: Expone una razón o o 00 : 

:----------------------------------------------+------+--------: 
: No responde 1 1 . 7 6 : 

:----------------------------------------------·------+--------: 
TOTALES 1 7 1 00 . 00 : 

:--------------------------------------------------------------: 

n = número de especial is tas y profesionales consultados.-



1 1 - ~Q!lB.~ ~l llD~E.Q ~I-~~~~B.lQ Q..~ 18.~&~.J..Q. ~~IQ~QMQ ~~ (l 
~l&Q E.~B.~ ~~~~B.B.Qll~B. ~~1Q~QMl~4 11~~ 

n = 1 7 

+--------------------------------------------------------------+ 
OPINION EXPRESADA % 

:----------------------------------------------+------+--------: 
El curso lectivo de pre-escolar , 7 , 00 . 00 

:----------------------------------------------+-~----+--------: 
De ocho a seis meses o 0 . 00 

:----------------------------------------------+------+--------~ 
De seis a cuatro meses o o . no 

:----------------------------------------------+------+--------! 
: No responde o o 00 
:----------------------------------------------+------+------ - -: 

TOTALES , 7 100 . 00 . . ¡--------------------------------------------------------------. 

n = número de especial is tas y profesionales consultados.-



APEl"DICE III 

LISTA DE VERIFICACION PARA EL DISEÑO FISICO DEL SALON DE CLASES. 

Esta lista de verificación está diseñada para determinar la 

p~esencia o ausencia de conjuntos específicos de indicadores 

de habilidades relaciona~as con el arreglo del espacio y 

facilidades del salón de clases, con la calidad y mantenimiento 

de los materiales de aprendizaje reglamentarios y exploratorios 

y con la cali da d y mantenimiento de materiales de aprendi~aje 

construídos por los maestros. 

Cuándo aplicar: Antes, durante ó 

después de la hora de clases. 

Tiempo requerido para su 

~plicación: 30-40 minutos. 

Instrucciones: Lea las indicaciones para cada indic~~or de 

ejecución y marque con un círculo la S (Si), si está e n presente 

y con una N ( No) si no lo est6. Algunos reactivo s req u ieren 

exámen detenido del material de aprendizaje. Se dan instruccione s 

específicas para los indicadcres de ejecu ci ón indivi dual , donde 

es necesario. 

Reactivo 

nú mer o 

l. -

2. -

3' -

4. -

5. -

Respuest:::i 
REACTIVO 

El mobiliario y los centros de aprendiz aje 

se acomodan de tal manera que los alumnos 

y el maestro se puedan movilizar con faci-

lidad. 

Hay señales que marcan claramente las áreas 

de aprendizaje por separado. 

s 

s· 

Hay un sistema (por ej: Tablero de Auto-Pro- S 

gramación), que controla a los alumnos aden

tro y el movimiento en las áreas de activi-

dad. 

Hay un reloj u otro método que los alumnos 

pueden usar para ~antenerse al tanto del 

tiempo. 

Hay suficientes indicadores del maestro dis

·ponibles en las áreas de trabajo para acti-
. 1 • 

l/.1 ,1,·; ~ .. ~ .J 

s 1\J 



Reactivo 

número 

6.-

7. -

8.-

9. -

lo. -

11 • -

12 • -

13. -

14. -

15. -

Respuesta 
REACTIVO 

Hay un área separada para el maestro para tra

bajar con estudiantes individualmente (por ej: 

aconsejando, examinando). 

Se designa claramente un área delimitada y ac

cesible a los alumnos para almacenar y demostrar 

el material de aprendizaje para cada componente 

del plan de estudios. 

La ubicación de las áreas de almacenaje y exhi

bición estimul3 la integración apropiada de los 

materiales dent ro de u~ área curricular. 

s 

s 

s 

En la medida de lo posible, se coloca convenien- S 

tementP el espacio de trabajo del alu mno en c~-

da área de almacenaje y demostración de acuerdo 

con el tipo de actividad. 

Hay espacio de trabajo adecuado para activid~des 5 

individu~les y de gru~o y trabajos indepe ndien~es . 

Cada alu ~ no tiEne un luJar individual para su~ 

perten~ncias personales. 

Se exhibe el trabajo ter mi nado de los alumnos 

El material de apr2ndizaje reglamentario se a-

cornada por orden de secuencia y se marca con un 

código de identificación fácil mente descifrable. 

Los materiales se ponen por categorías para fa

cilitar la selección y reposición por los alu~

nos (por ej : los libro\ de trabajo separados de 

los de leer en privédo, los blocks separados por 
/ 

forma, las cintas almacenadas en anaqueles para 

guardar). 

Los discos, cintas y objetos similares, se mar-
\ 

can con fotos y/o palabras ~ue sean inteligibles 

para alumnos que tengan habilidad limitada para 

leer. 

s 

5 

s 

s 

N 

,, ,., 

-., 

. , , _ 

,, ,., 



Reactivo REACTIVO 
Respuesta 

número Nd.Jo 

Instrucciones Especiales, Reac•ivos 16-23: Examine tres materiales de 

aprendizaje reglamentarios y t;es exploratorios. Use el criterio de 5 

sobre 6 para calificar una res p uesta de Si. 

16. -

17.-

18.-

19.-

2 o. -

21. -

22.-

23.-

El equipo y los ma seriales están limpios y son 

duraderos y están e n condiciones de ser usados 

y en ca.1tidad suficiente para poder hacer las 

actividades. 

s 

Los materiales snn interesantes y atractivos pa- S 

r a 1 o s a l u m n o s (. p o :· e j : 1 o s u s a n mu c h o 1 o s a 1 u m -

nos, mantiene la a t ención de los alumnos). 

H a y c u a n d o me n o s u r1 a t e: r 2 a d e a p r e n d i z a j e r. a r a 

cada objetivo curricular. 

Hay una lista al c ~ a de tareas de aprendizaje 

para cada objetive curricular. 

Hay material de ap . 2ndizaje reglamentario al

terno disponible en el cuarto. 

Hay una varieda~ • ficiente de actividades pa.a 

ar r ~ g 1 ar 1 as d i fe r ~ · i;¡.c .·i as de 1 os a 1 u m nos y con -

ceder 1 es un a a 1 t ~,· a't . i va. 

En cada centro de aprendizaje exploratorio hay 

cuando menos dos o tres actividades que varían 

en contenido, nivel de dificultad y formato. 

Algunas actividades están diseñadas para fomen

tar la interacción social. 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

r; 

Instrucciones Especiales, Reactivos 24-26:Examine tres tareas de apren

dizaje reglamentarias o exploratorias en lectura, construídas por el 

maestro y tres en matemáticas. Use el criterio de 5 sobre 6 para cali

ficar una respuesta de Si. 

24.- Las tareas de aprendizaje construídas por el 

maestro están relacionadas a objetivos especí

ficos curriculares. 

s N 



Reactivo 

número 

25.-

REACTIVO 

Las tareas de aprendizaje construidas por el 

maestro est5n acompañadas por ~na lista de ma

teriales y un escrito que sugieren afirmaciones 

y preguntas del maestro. 

Respuesta 

S=SÍ N=ílo 

s N 

26.- Las instrucciones, afirmaciones y preguntas en S f'J 

los escritos para las tareas de aprenaizaje cons-

t;uÍdos por el maestro se relacionan y sun con

sistentes con los objetivos curriculares y son 

co mprensibles para los alumnos. 

LIST A SE V ~~IFICACIG~ PARA LOS ~EGISTROS DEL ~AL2~ DE CL~5 ~ 3 . 
~~~~~~~~~~~ 

Esta lista está diseñada para determinar si los regist~os del salón ca 

clases se mantienen ccrrectamente y si están al día. Las cate go :ias ta 

los re]ist:os ~·el salón ~e clases incluyen gráficas ~e lJs pro~rescs 

d el alu~ n J, registros de tareas de anrendizaje y for~as da autJ:r:gr3-

nación . 

Cu~ndo aolicar : Antes, durante o después 

de la hora de cla s e. 30 minutos. 

Instrucciones: Lea las indicaciones para cada indicadJr da ejecuc~6n. 

dentro de caJa categoría de registro del salón de clases y marque c~n 

un círculo la S(Si) si está en presente y con una N( No) si no lo es~á. 

Se dan instrucciones especificas para los indicadores de ejecución in:i 

viduales, donde es necesario. 

27.- Todos los registros del salón de clases están 

limpios, al oía y accesibles. 

Gráficas del Progreso de los Alumnos. 

s 

Instrucciones Especiales. Antes de responder los reacti vas 28-30, sele:-

cione al azar tres alumnos y registre sus nombres y sus niveles curricu

lares en lectura y matemáticas en los reactivos 90 y 91 de la Forma de 

Entrevista del Maestro. Esta información se usará para verificar la res

puesta del maestro al reactivo 90. 



Reactivo 

número 

28.-

29.-

REACTIVO 
Respuesta 

S =SÍ N = i j G 

Las gráficas de los progresos del alumno se con- S 

cluyen para las diversas actividades curriculares. 

Los alumnos están trabajando en unidades diferen-S 

tes dentro de c~da currículum reglamentario. 

~J 

Instrucciones [speciales: Reactivo 30: Seleccion8 al azar cinco gráfi:as 

de progreso de los alumnos. Use el criterio de 4 sobre 5 para calific2r 

una respuesta de Si. 

30.- La rrr a y orí a de 1 os a 1 u m nos a p r Li e b a n cuando , ;i en os 

un exámen subsecuente en cada área curricular 

mensuo lmen te. 

~a s Reqla~entarias. 

s 

1,1strucciones Especiales, Reactivos 31-:6: Seleccione al azar cinco t 2 -

reas usuál2s d2 los alumnos. Use el criterio de 4 sobre 5 para califi:2r 

una resouesta de Si. (Vea las instrucciones adicionales para el Rea:. 3 3) 

31. -

3 2. -

Hay un registro al corriente de las tareas de

dignaras, termi~adas por cada alumno en cada 

área curricular. 

Si a un alumno se le dá trabajo extra para fi

nes curriculares, se le designan tareas G pá

ginas diferentes, en lugar de las mismas. 

s ~) 

s N 

Instrucciones Especiales, Reactivo 33: Co~pare cinco indicaciones co n ~a 

c o 1 o e a e i ó n c u r r i c u 1 a r i n d i : a d a e n p r u e b a s d e ~-ó_s_t_i_c_o_. ____________ _ 

33.- Las tareas están relacionadas con los resul-

3 4. -

35.-

36.-

tados de los exámenes de diagnóstico. 

Las indicaciones incluyen el número de tareas 

y/o páginas del libro de trabajo a terminar 

Las indicaciones le siguen a la secuencia re

comendada para cada área curricular. 

El maestro cambia las indicaciones (tareas y 

cantidad de trabajo) para satisfacer las ne

cesidades de alumnos en particular. 

s 

s 

s 

s fJ 



'· 

For mas de Autoprogr3rnaLi6n. 

Instrucr.iones Especiales, Reactivos 37-38: Seleccione al azar for mas de 

autoprogramación de cinco alumnos de la Últi ma semana completa. Use el 

criterio de 4 sobre 5 par3 calificar una respuesta de Si. 

Reactivo 

número 

37.-

38.-

3 9 . -

REACTIVO 

La forma de autoprogramación muestra las expec

tati va s del m3estro y la cantidad de trabajo 

terminado para un día específi co y pera la se-

man a. 

Los alumnos seleccionan regularmente, cuando 

menos rs::Je.. e xp loratorios diariamente. 

Los alumnos terminar. actividades reglamentarias 

dentro de períodos de ti ~ mpo espor.ificados. 
------------·---------

~O RMA DE O~SERVACIO~ DE L MAESTRO . 

Respuesta 
S= S f NdJ.J 

s 

s 

s 

Esta forma est§ dise~ada para evalu3r el comportamiento de 12 tra y ecto -

ria y enseRanza d e l maestro en su interacción c8n los alumnos . Se us2 

jur.to y alternadament~ c;:in la Fo rma de Observación del Alumro . 

Cu3 . .,r1 _~::o l_ica.'.:_: Durante el tier.¡po de 

cla:,es. U'la hora p ara ambas for~as ce cb -

servaci6n. 

~ irecciones: Las observaciones del maestro (usando esta forma) , se al:er -

nan c on observacio'les del alumno ( usand o la For ma de Observaci6n del ~ -

lumno). Hay seis intervalos de observación(tres en cada forma) y cada in 

tervalo dura :inco minutos. Registre el tiempo que dura cada inter va lo. 

Al terminar el pri me r Intervalo, llene la columna de respuestas de ese 

intervalo en la Forma de Observación del Maestro. Lea la descripción y 

ponga una S(Si) si ocurrió y una N(No) si no. Repita el proce dimiento 

para el Intervalo #2 en la Forma de Observación del Alumno. Contin~e al-

ternando las dos formas hasta que termine seis intervalos. Se dan direc

ciones y/o instrucciones específicas para calificar, donde es nece sario. 



Reacti •J D Intervalo Intervalo Intervalo Respues t a 

número 
REACTIVO S=SÍ rJ =~Jo 

"' s ~~ 

Registr e e 1 tie mpo qu e 
a a a 

d ura c a cJ a intervalo. 

Instru c c i ones F.speciales, Reactivo 40: Lle v e la c u enta de cada contact o 

del al u mn o en cada intervalo . de obser ; ación. Un contacto del al um n o se 

define co mo cualquier reconocimiento de un alumno en pa r t i c u lar. No es t~ 

limitado 2 1 contacto verbal y puede incluir un a señal con la cab 2z a de 

un lado al otro del cuar t o o un~ p a lmada en el h om bro. An o te el prome~io 

de l o s tre s interval o s en la colu mna de respuesta s . 

40.- Nú mer o de contactos 

I nstrucc i cn ~ s Es pec ial es , Reactivo s 4 1 -5 5 : Al fina l de caj~ inter v alo, lea 

i a d e s e r i o c i :S n y m a r q u e c o n u n c í r c u 1 o 1 a S ( 5 i ) s i '.J c u r r i ó y 1 2 cJ ( r: o ) s : n : . 

Us e e l cri t e r io de 2 s obre 3 p a r a la co lumna d e res o u e sta s. 

4 1.- El maes tro p a sa 

per Í odJ s co rtos 

ue tie "1p o con 

t=J~ :3 a l u ri na. 

~ 2 .- El maestro re s -

pond¡; a loe; a-

lu rr.no s q u e l o 

!Li ma n a o ropia-

43.- El maestro d e-

muestra aten

ción personal 

a cada alumno. 

44.- El maestro re-

vis a el traba-

ja en presen

cia del alum-

no e interac-

ciona can e-

lla ·" acerca 

del trabajo. 

s N 

5 N 

s N 

.. 

5 f·J s f·J 

5 N s fJ 5 

s s N 5 r; 

s s N s rJ 



Reactivo Inter val o Inter valo Intervalo Respuesta 

número 
REACTIVO. 

3 5 
S=Si f j = : : -

4 5. - El maestro hace elo- s N s rJ s N s fJ 

gios cuando son a-

propiados. 

4 6. - El maestro Lictermi- s N s N s N s r; 

na las causas de di-

ficultad de. alumnos 

[?n µartic1Jlar en la 

realización de sus 

tareas 

4 7 . - El maestro estimula s rv s N s r1 5 ~J 

e 1 manejo de uno 

mismo . 

4 8 ' .- E 1 ::iaestro a1,uda a s ri s N s ilJ 5 

los c;lu~nos a la:; 

t3re3s de apI'<:?ncii -

za je de est r uctu-

r25 V les info r ma · 

los p :-sce .:limi entas 

. . ec::sarios ¡:::ar a ha-

cer las :a reas . 

~ 9 . - E 1 ;:iaestro informa s rJ s ~! s rv s 
a los alumnos e 1 

criterio pa~a una 

realización exitosa. 

50. - u maestro ayuda a s N s N s N c. 

1 os alurr.ncs a termi-

n~r e -~ trabajo a 

tiempo. 

51. - E 1 maestro discute s N s N s ~J 5 

con los alumnos sus 

planes de trabajo V/ 

o sus progresos hacia 

la realización de su 

trabajo. 

5 2 • - El maestro acostwmbra s N s N s N s ' ,, 

" 
hacer preguntas. 



Reactivo Intervalo Intervalo Intervalo Respue3t 

número 
REAC , IVD 

1 3 5 S=Si rJ = fJ 

53.- E 1 maestro acostumbra 5 N 5 N 5 N 5 r; 

hacer explicaciones. 

54.- El maestro acostrumbra s ~J 5 N 5 r• 5 :1 

hacer insinuaciones o 

sugerencias. 

55.- El maestro acostrum!:lra 5 N 5 N s N 5 r ~ 

hacer demostracLines. 

55 .- El r. 0 aes t ro acostumbra 5 N s N 5 :1 5 : ! 

usar model C' s. 

Instrucciones E ·p ecial'?s, Reacti vos 57- 65 : Al final del ln te::- v alo 5 , 1 ;;3 l ¡:; 

descripci6n V a ote la 5 (si) si ocurrió V la ~; ( No ) si no. 

5 7. - La traye:t .1 "' i a del ma e:, - s f;; s ,, 
'" 3 ;\J 

" 
¡·J 

tro, un p~t.rón estable -

cido, inc l Jye todas las 

áreas en J 3 5 que los a -

lu mn os tr;· :Jajar. . 

5 [J. - En c::int:; c:os con ~lurnno3 s ~1 s N ~ 1'l ·: 

que e:; t 3 n trabajando en 

cstividaC:-;;s exploratJrias, 

el maestr ·J dEmuestra in-

terés en su trabajo. 

59.- E 1 maestro reorganiza s N s r• 5 ~J 5 fl 

tareas d ;:> aprendizaje 

específicas para los 

alumnos, cuando es ne-

cesario. 

50. El maestro escrutiña s N s N s N s r1 

el salón después de 

cada contacto del a-

lumn;:;. 

51. - El maestro presta a- s N s N s N s r¡ 

tención V toma nota 

de cada alumno q u e 

pide/necesita ayuda. 



Reactivo Intervalo Intervalo Inte rvalo Respuest 

número 
REACTIVO 

3 5 S=Si 

6 2. - El maestro fomenta en s N s rJ s r~ s 
1 os alumnos ayudarse 

entre sí con su tra-

bajo (como tutores). 

63-- El maestro interaccio- s ~J s N s ri s 
na con los alum;-,os en 

lo que conciPrne al con-

tenido de tareas/traba-

jos específicos. 

5 4 . - Las técnicas de orei;;un- s N s ~J s ., -
tas del maest ro alíen-: 

tan resouestas extensas 

oe los al umnos . 

6 5 . - Las palabras y comporta- s N s Í') s ; 

mi en tos del maes:ro CD-

mu'">ican que se espera ~ue 

1 os alu;;inos tengan .... 
2Xlc0. 

Favor de proporciona- los aetas de ab~jo, llenandu los Fsn-ci ~~ J ~~~ ~~ 

círculo en el número aprooiado, en la columna de resouest~s. 

------------·------·· -------------
A- ~ú~ero de otros adultos en el sal6n de clases. 

8 - Títulns dP adultos en el sal6n de clases. 

1.- :lyudc:nte. 

2.- Paraprofesional. 

3.- Maestro alumno. 

4.- Maestro del capítulo l. 

5.- Padre voluntaria. 

6.- Otros (espPcif1que). 

C.- Actividades de otros adultos. 

1.- Trayectorias. 

2.- Exámenes. 

3 . - Tutores. 

4.- Tr~bajo de oficina. 

5.- Enseñanza ce grupos pequeños. 

6.- Construcción de materiales. 

7.- Otros (es~ecifique). 

ri = r1 

N 

~ '.j 

r1 



D.- Estos intervalos de observación fueron conducidos: 

1.- Al principio del día escolar. 

2.- A la mitad del día escolar. 

3.- Al final del día escolar. 

E.- La (s) persona(s) que normalmente se ocupa(n) de la enseñanza 

rotativa o interactiva es (son): 

1.- Maestro. 

2.- Ayudante. 

3 -.- Ambos. 

4.- Otros (especifique). 

FORMA DE OBSER VA CIO N DEL ALU ~NO . 

Esta forma está diseñada para evaluar los co mcortamientos del a l umno ~i en

tras están trabajando dentro de un ambiente de aprendizaje adapta~le. Se 

usa ju n to y alternadam~nte con la Forma de O~ser v ació n d e l Maestro. 

Cuando aplicar: Durante la Tie mp o nece sa rio para a a licar: 10 minutos 

clase. 

I n st~uc ci o n es: Las ob ~ erva:iones de los alu mnos (usando esta forma), ~e al-

ternan con las observaciones del maestro (usando la Forma de Obser v aci~ n 

del Maestro). Este pri mer intervalo de observación del maestro. Fa v c~ ~e 

ver la For ma de Observación del Maestro para las instrucciones de cómo ~ro 

ceder. 

Recuerde, uster observa a un grupa completo de alumnos, no a algunos indi

viduos. 

Reactiva Intervalo Intervalo 
REACTIVO número 

------------·------~! _________ _ 3 

Registre el tiempo qu= dura 

cada intervalo. 

? --· -·· a 

Intervalo Respues t 

5 

a -- . ~ ... .. _ 

!nstrucciones Esreciales, Reactiva 66: Al término de cada interv~lo de ob

servación, cuent~ ~1 número de alumnos en espera, trabajando y sin trabaja r 

Registre los números en los espacios designados debajo de los intervalos 



apropiados. Al término del Intervalo 6, anote el promedio de los tres 

intervalos en la columna de Respuestas. 

66.- Número de estudiantes E E E E ---- ----- -----
esperando ( E ) ' traba- T T T T -----
jan do ( T) y sin tra- 5 5 5 s ---- -----
bajar ( 5) • 

Instrucciones Especiales, Reactivos 67-77: Al final de cada intervalo laa 

la descripci6n y marque con un círculo la S(Si) si ocurri6 y la ~(ru:) si 

no . Use el criterio de 2 sobre 3 para la columna de respuestas. 

Re<Jc ti VD IntErvalo Intervalo 
REACTIVO 

3 5 
------·---·-----·-----------------------·---

~7 .- Al cualquier hora el nu -

mero de alumro3 trabajan

do en cada ~r ea de acti-

vidad, no scbrepasa el 

límite escecioicado. 

(Refari ·s e al siscema 

da autocrogra~a:i6n). 

~8 .- Los alumnos localizan 

fárilmente las indica-

e iones. 

65. - Los alu~nos obtienen 

ayuda de los adultos 

usando indicadores pro

puestos, más que levan-

tanda la mano . 

70 .- Los alumnos terminan una 

tarea y piden al maestro 

que les revise el traba-

s 

r 

" 

s 

s 

jo antes de empezar otro, 

excepto cuando tienen que 

esperar la ayuda del mismo. 

~; 5 fV s N 5 

~J 5 5 N 

s N s 

N s N 5 N 



eactivo Ihtervalo Intervalo Intervalci RespuesL:i 

t.'1mero 
REACTIVO 

2 4 6 S=SÍ iJ = :'Jo 

l. - Cuando están esperando s N s N s N s rJ 

la ayuda del maestro, 

los alumnos se ocupan 

de otras tareas curri-

culo:res o de interac-

ción constructiva con 

otros alumnos. 

72. - Los 3lurnnos localizan s l\J s N s N s N 

fácil mente m::iterial y 

equipo para todas las 

tareas . 

7 3 . - Los alunnos usan apro- s N s ~J s flJ 5 N 

piajar..ente, materiales 

y equipos de aprendizaje. 

74. - Los alur:inos regresan al s N s f-J s ~J s N 

1 u~ ::ir adecuado e 1 m2 t t: -

ria l V e 1 equip:- de 3 -

prer:dizaje y limpian 

su 1ug2 ¡' de trabajo 

cuan d o ter minan sus 

tareas . 

7 5. - Después ce que les re- s flJ s rJ s l\J s ~¡ 

visan e 1 trabajo ter-

minado, los alumnos lo 

ponen en un lugar desig-

nado. 

76.- Cada alur.ino sabe cómo u- s l\J s flJ s flJ 5 N 

sar sus indicaciones. 

77.- Cada alumno sabe cómo u- s N s flJ s flJ 5 /\; 

sar su forma de autuµro-

gramación. 



~ . . 

FORMA DE ENTREVISTA DEL ALUMNO. 

Estas preguntas están diseñadas para investigar la comprensión y cono

cimiento del alumno de los requisitos del trabajo, de los procedimien

tos del salón de clases y de las reglas para programar actividades. 

Cuando aplicar: Verificar con el maestro. Tiempo requerido para su ~ o li

cación: in minutos par entre

vista (30 minutos). 

Instrucciones: Seleccione al azar tres alumnos de cada lista de la clase 

o de las gráficas de progreso del alumno. Anote el nombre de cada al u~ no 

en el lugar apropiado en la forma. Busque un lugar tranquilo para llevar 

a cabo las entrevistas individuales. 

Lea el informe de introducción y empi ec e a hacer l a s pregunt as . ; 2 r7i t a 

apro v imadamente, 10 segundos de espera. Si ~1 alumno no con t e s :a J la 

respuesta indica que el alumno no entendió la pregunta, se po~r3 re~etir 

la pregunta o se le podrá estimular. Sólo se podrá repetir o esti ~ ular 

cuando el alumno no haya entendido la pregunta. Nunca s e deb e r3 usar para 

alentar al alumno a adivinar. 

No hay res~uestas c o rrectas o incorrecta s . Para cada pregu n ta ~ on ga u n 

círculo a la S(Si) en la columna aprapiada de entrevista, s i e l a lun no 

contesta con un conocimiento cabal de cómo funcionar e11 el sal6n de cla

ses. Ponga un círculo a la ~(Nu) si el alumno indice que no sabe la res

puesta o dá una respuesta inadecuada. Use el criterio de 2 sobre 3 para 

la columna de las respuestas. 

Reactivo 

N~mero 
REACTIVO 

Anote el nombre del 

alumno. 

Entrevista 

1 

Entrevista 

2 

Entrevista 

3 

Respuest ;, 

5=5i N=No 

Lea el siguiente informe: Lo que voy a hacer (nombre del alumno), es na

cerles algunas preguntas acerca de su salón de clases. Les voy a pregunta~ 

cómo se organizan las cosas, cuáles son las reglas y cómo hacen su traoa

jo. Estas preguntas son un poco distintas a sus preguntas de matemáticas 

porque no hay resp •" e~tas correctas o incorrectas. Sólo quiero que me digan 

lo que saben de su salón de clases. Entonces, (nombre del alumno), la pri

mera pregunta es. 



Reactivo Entrevista Entrevista Entrevista Respuesta 

Número 
REACTIVO l 2 3 S=Si r.J= No 

78.-lCuántas tareas ti e·· s N s N s N s N 

nen que hacer hoy? 

(Estímulo: enumeren 

las cosas que tienen 

que hacer hoy) • 

79.-lCuántas tareas les s N s N s N s r·J 

quedan par' hacer 

hoy? (Estímulo: 

enumeren las ca-

sas que aún les 

quedan por hacer 

hoy) • 

80.-lCuándo las ci "ben s rJ s N 5 fJ 5 

terminar? (Es tí-

mulo:la qué hora 

tienen que tener 

terminado todu el 

trabajo que acaban 

de me ri e i o n e ,. ? ) • 

81.-lCuándr.; se les per- s N 5 N 5 N 5 i; 

mi te hacer el tr a -

bajo en sus hojas 

reglamentarias? 

(Estímulo:lhay al-

guna hora del día 

en particular en 

que deban hacer su 

lectura y matemá-

ticas reglamenta 

rias?). 

82.-lCuándo se les per- 5 N s N s N s rJ 

mi te hacer su tra-

bajo exploratorio? 

(Estímulo: lhay al-

guna hora del día 

en que no se les per-

mi te hacer sus acti-

vidades exploratorias?). 



Reactivo Entrevista Entrevista Entrevista Respuesta 

N~mero 
. . ···· REACTIVO - . .. 

2. 3 S=SÍ 1 !IJ =~Jo 

83.-¿Qué hacen cuando ne- s flJ s N s N s flJ 

cesitan ayuda en su 

trabajo? (Estímulo: 

¿cómo consiguen a-

y u da en clase cuan 

do la necesitan?). 

84.-¿Hay alguna hora del s N s ~J s N s ~l 

día en que ne se les 

permita usar las á-

reas exploratorias? 

(Estímulo:¿pueden 

usar la co nstruc -

ción o f;n gir a cu ::i l -

quier hora que qui e -

ran?). 

85.-¿Hay CDS s en las á- s rJ s rJ 5 r, s .' I 

reas expluratorias 

que no se les perr.ii-

t a usar sin la ayuda 

d" su maestro? (Es t í-

mulo:¿pueden u sar cu a l-

quier cosa que quieran 

en l as áreas explora-

torias si su maestro 

no está ahí ? ). 

85.-¿Qué pasaría si no s N s ~J s N s rJ 

terminaran su t r a -

bajo? (Estímulo: 

¿qué pasa cuando no 

terminan todas las 

cosas que están en 

sus hojas reglamen-

tarias?). 



Reactivo Entrevista 

Número 
REACTIVO 

87.-lQué pasaría si ter

minan su trabajo an

tes de tiempo? (Es

tímulo: lqué pasa 

cuando terminan to-

do el trabajo que 

s 

está en su najas re

glamentarias, antes?). 

88.-lAyudan alguna vez na-5 

cien do trabajos co mo 

borrar el pizarrón 

y poniendo las si

llas en su lugar?). 

89.-lAyujan los otros ni- S 

ños con estos traba-

jos? 

1 

N 

Entrevista 

2 

s N 

s N 

5 

Entrevista 

3 

s N 

s N 

s ~J 

nespuesta 

5=5Í r,J=~Jo 

5 1·J 

5 

FO íl ;.¡ i\ DE E r1 T RE V I STA O E l. i·i A E. 5 T fl O . 

Esta3 preguntas están dise~ajas oara investigar el conocimiento :el ~ae~-

tro de la posición de los alum~os en particular, dentro del curr~:ul um y 

para saber los procedimientos que u sa con grupos educati vos, dia~róstico 

y posición de los alu mno s y planeación. 

Cu3ndo a ~li- ar: A la conveniencia del 

Maestro. 

Tie mpo regue~ijo cara s: aolicscii 

10 minutos. 

Instrucciones: Seleccione al azar tres alumnos de las gráficas de o~ogre

so del alumno y anote sus nombres y niveles curriculares en mate~áticas y 

lectura, en los espacios proporcionados debajo de los reactivos 90 y 91. 

Lea la explicación preliminar y haga las preguntas. No se desvíe o rehaga 

las preguntas. 

Reactivo Respuesta 

Número REACTIVO 
5=5Í 

Lea la siguiente explicación: Le voy a hacer algunas preguntas acerca de 

alumnos en específico y acerca de procedimientos que usa en el salón de 

clases. Esta entrevista es una de seis instrumentos usados para recolecta 

información acerca de la etapa de la realización del programa. 



Instrucciones especiales, Reactivo 90: Compare la respuesta del ~aes~¡ : 

con la información de los registros del salón de clases. Marque con ura 

S(SÍ) si la respuesta está de acuerdo con los registros 2 veces sobr e 3 . 

90.- Dígame acerca de (nombre del alumno). lEn qué ni v el está el /e ll a 

trabajando? 

ALUH1\JO 
Información de lob 
RLgistros del Salón 
de clases. 

Lectura Matemáticas 

Respuesta 
del Maest:ro. 

Lect. t-i atem 

s rJ 

Instrucciones especiales, ReactivJ 91: Emplée a los alu~nos q0e en~!e5 

para el reacti vo 90 . ~ arque con círculo la ses:) junto al no~b~e del 

a:umno si e l maestro indi:a que el alumno tiene preferencia. Esta inf : ~-

mación no tiene que verifi:ars~. Marque con círculo la S(SÍ) en la 

columna de respuestas si el maestro indica ~:eferencia cor 2 a! ~n nJs 

sJbre 3. 

alg~n curricul~, que (n J~br e del a lum n o) :re fie ra en es p e:~" l~:' 

AL u:-1 1\ L 

5 

5 

N 

Instrucciones especiales, Reactivos 92-108: Lea cada pregun ta y marqu~ 

con un círculo la S(SÍ) o la N(No) conforme conteste el maestro. Se ~~n 

instrucciones o criterios específicos cuando e~ necesario. Favor de re-

sumir cuando se dá una respuesta extensa. 

92.-lUsa usted grupos pequeños como parte de actividades reglamen tari28? 

93.- Sobre qué bases forma los grupos pequeños de alumnos para trab 2 jos 

de grupo? .(Marque con un círculo 13 

S(SÍ) si el maestro indica que el grupo se basa pn necesidades o\3g

nosticadas. Marque con un círculo la N(No) si el maestro indica ~ue 

el grupo se basa en edad o nivel general de habilidad). 



94.-¿Cada cu~ndo lleva a cabo ejercicios de repaso de mate-

máticas? ' Marque con un círculo la 
~~~~~~~~~~~~~ 

S(Sí) si los repasos se llevan a cabo cuando menos dos 

veces por semana). 

95.-¿Agruoa a los alumnos para instrucción suplementaria? 

96.-¿Dá exámenes de colocación? lCuándo? 

(Marque con un círculo la S(SÍ) si el maestro contesta 

que los exámenes de colocación los d2 cuando los alumnos 

comienzan una nueva área curricular o cuando el maestro 

cree que hace· falta una reevaluación. Marque con un cír

culo la N(No) si el maestro indica que los exánenes de 

colocación sólo los dá al principio del año). 

S7 .- ¿Dá exá menes anteriores al principio de cada unidad de 

en señanza? 

JS .- ¿ Dá exámenes posterior~s al fin de cada unidad de ense-

S? .. - ¿ D ~ e x á ::i e r1 es de e o 1 o e a c i ó n a e l u m no s t r a n s f e r i C: G s :Ja r a 

determinar su nivel a:adémico? 

l~O.-¿Cam:Jia algun~ vez (o escribe nuevos) regl!mentos en su 

tra yectori a y ver!fica el trab2jo de los alumnos? 

01 .-¿[u~ndo v sobre qu e bases cambia :os materidles ex~lora-

tr:iri::s? 

s i 1 3 r 2 s µ u e s ~ a i n e l l J v e e u a n d o rn 2 n o s vez al ~es, cuan-

s 

::; 

s 

s 

s 

5 

do se introdcce una n uev a unidad Ce instrucci6n o cuando 

los alumnos ya no necesitan o ya no usan los materi8les). 

102 .- ¿En Qué objetivo de autoporgramación• están funciona ndo el S 

50% o más de sus alu mn os? 

a) Objetivo A 

b) 8 

c) e 
d) D 

e) E 

f) F 

g) No están en autoprogramación 

10}.-¿Cuál es el porcentaje de alumnos en su clasP. quE pueden 

manejar la autoporgrama c ión consistentemente en el Obje

t! vo E? (Marque con un circulo la S(Sil si la contesta

ción es de 80% o más). 

N 

a 

d 

e 

f 

g 



104.-¿Hay alguna hora establecida diariamente en que usted y 

su(s) ayudante(s) intercambie(n) informaci6n? 

105.-¿Les asigna trabajos a su(s) ayudante(s) a esta hora? 

105 .-¿Discute(n) usted y su(s) ayudante(s) la actuación de 

alumnos por separado durante este tiempo? 

107.-¿Discute (n) la actuaci6n de alumnos con sus padres? 

108.-lDiscute(n) la actuaci6n de alumnos con otros miembros 

relacionados con el cuerpo docente? 

DEFINICIONES DE LOS OBJETIVOS DE AUTOPORGRAMACION. 

s 

s 

s 

s 
5 

llJ 

llJ 

~J 

PJ 

Objetivo A- Dadas dos (o m§s) tareas reglamentarias dentro del ~rea ae 

una materia, los alumnos escogen qué actividad ter"'inar pri-

mero . 

Objetivo 8 - Dadas dos (o m~s) actividades exploratorias, los alumnos es

cogen qu~ actividad terminar primero. 

Objetivo C- Dadas dos (o rn~s) actividades explGratorias y reglanen~a~ias 

dentro del §r ea de una materia, los alumnos escogen ~w~ ac•i-

vidad terminer primero . 

Objetivo D- Dadas las acti vidaoes explor~torias y reglamentarias para ta-

das las rn"Jterias incluÍdas en el prograM3 y la rnit:is ,_,' CJ? un ._:12 

de clases , los alumnos escogen el orden er el qwe qw'.ar2n ter 

minar todac las tareas . 

Objetivo E- Dada la extensi6n de activioades exploratorias ~ regla~enta 

rias del programa y un oía de clases, lo s alumnos esccgen el 

orden en el que quieren termi nar todas las tareas. 

Objetivo F- Dada la ex ten sión de las actividades exploratorias y reola~en 

tarias del programa y cinco días de clase, los alumnos escogen 

el orden en el que terminan tocas las tareas. 
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