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la auatividad es una faalltad humana que cUante sigCos ha estado mitificada y 

recientemente ha acaparado la atención de psioólogos, pedagogos y pro(esionistas de 

múltiples disciplinas. Sus hallazgos los han llevado a concluir, en la mayoría de los casos, 

que la capacidad creativa no es exclusiva de los grandes "genios" del IWte y de la ciencia, 

tino potencial de todos los 9Ml!I tunanos, que para manifestarse requiere ser desarrolla

do. 

El pmente trabajo, partiendo de - supuesto, se propone -'izar cómo puede contribuir 

un proceso de formadón integral oantrado en el desarrollo de la aeatividad, para el 

aecimiento pinonal y la elevación de la calidad del desempello laboral de los instructores 

del Pnvama Casas de Cuidado Diario. 

Para compret idee el objelivo sel'lalado se haoe necesario definir dos tllmiinos: 

- El Programa Casas de Cuidado Diario, promovido por el Voluntariado Nacional, fue 

a8lldo oomo una opción para atender a nil\os de entre 18 meses y cinco afias de edad, 

hijos de trabajadoras de escasos rerursos, que no tengan acooso a otros servicios 

simil.-es, durante la jornada laboral de sus madres. Los nil'tos son atendidos por una mujer 

de su comunidad, quien los recibe en su propia casa. 
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- Los instructores son el personal que, trabajando para alg(n grupo vollKltaio (estatal, 

rnooicipal, delegacional u otro}, 18 hace cargo de la capacitaci6n y orientación de las 

perlOllllll que colaborml en cada Casa y &upe1Visa la operación de la misma, entre otras 

funciones. 

En més de ruatro atlos de operación del Progama 18 ha logrado llevarlo cada dla a més 

nillos, garantizándoles eeguridad, salud y nutrición. También 18 ha buscado oíreoer1es IXlll 

opción educativa centrada en las necesidades de la etapa evolutiva en la que 18 en

QJlll'llran y que los considere como 9ele9 integrales, aspecto en el que todavla no 18 han 

alcanzado las metas de9eadas. 

Se tiene la hipótesis de que la causa del problema ae puede hallar en IXlll falta de 

convia:ión de que el modelo educativo propuesto es el aderuado. Existe Incongruencia 

entre dicho modelo y la actitud de los instructores. No pueden promover la aeatividad 

Infantil si ellos no son creativos en su vida profesional y personal. No pueden hablar de 

autogestión a 1X111 comunidad si ellos no ~ sus problemas de manera 

independiente y responsable. ¿Cómo hablar de 181p81o a la dignidad hunwla con 

actitudes autoritarias o indiferentes? 
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Nadie puede da' lo que no tiene; por eso se conside'8 l1808laio ofnlcer a los inslruclores 

1.1111 formación integral, y no sólo anos de capacitación IDt>re aspeclo8 ltaik:os de su 

ectividlld laboral, pma qua puedan trantmitilla, con - actiludet, - conocimientos y -

habilidades a las per90l18S llOll quienes trabajai. Plll'O tanbién p¡wa que se beneficien de 

manera per'IOll8I de lol frutos de IU daelm>lto. 

Para realiZa' la inYestigeción ctoa.marml que ee encuenlnl plalmllda en los tras primeros 

capfluloe, ee recuri6 a diver- IUore9 qua han tocado los temas de la educación, la 

aeatividad y el desarrollo humano, 89flllcialmente desde la perspectiva del enroque 

c:entrado en la persona, asado por Cart Rogers. Tanbiéo se consultaron documentos del 

Voluntariado Nacional acerca del ~mencionado, aiyos datoe 99 ~ 

con llqUl!llos exlraido9 de la observación direda y la participación activa en el mismo (parte 

de la irwestigaciófl d89criptiva). 

Se tuvo la opor11.r1idad de colaborar dentro del Programa Casas de Cuidado Diario cUlw1le 

1994, dentro de la Unidad Cema1 de Promoción Voluntaria del Departamento del Distrito 

Federal, instancia que coordina el trabajo de todas las Unidades de Promoción Vokrtaria 

pertei ieciel 1te1 al DDF. Se participó en los érnbilos de supervisión, 8S8IOr!a y capacitaci6n, 

ellla IJl!ima dirigida, principalmente, a los in81ructools. 
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Con bae en esta eicperiencia, 119 han cil'CUlllClito los llUjetos de la ilMllligación de9aipliva 

a los 22 lnstruetonls que laboran en las Unidades de Promoción Voknaria del DDF, ruyo 

trablijo repercute en 103 CM1a de Cuidado Diario. Se evaluó el funcionamiento di las 

e- con loe .-..Hados de tres supervisa.a inltitucionales; y la calidad di 1a 

capacitaci6n hasta ahora ofrecida, con 1a1 aJllltionmio llllUllllo por lol in8lructores y con la 

propia obeMv8ción del procaeo. 

La tesis 119 ha organizado para 1111 presentaci6n, segi'.f1 el 811QU81118 que a continuación ee 

~: 

En el primer capltuto ee ofrecen los conceptos 90bre la educación que IU9lentan todo el 

trablijo; 18 arlaliza el valor di IN educación canlrllda en la pel'IOllll; 119 aportan 

elementos para la comprenaión de la etapa evolutiva de los llUjelOI a quier.a 18 dirige la 

propuesta (edad adulta) y 119 extraen aiglnn coneec:uencias práctical. 

El l8gll'1do capitulo profundiza en las Ideas 8Clll'Cll de la aeatividlld que 119 esbozaron al 

Inicio de esta inlroducci6n. Una vez analizada la parte oonceptual 119 procede a delcribir 

las principalea aportaciones metodológicM que diVlll'I09 upertoe en el tema han llPlk:ado 

Plr8 deunolla- el potencilll aeativo. 
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La lectura del capitulo 111 permitiré conocer oon mayor detalle el Progrwna CaMa de 

Cuidado Diario: sus fUndamentos, los agenle9 que en 61 palticipan, la manera en que 

opera, el modelo educativo que austenta, los procedimientos psa la apertura de una Casa 

y otros aspeclos de interés. 

El cuarto y último capltufo, teniendo como pilares a los tr81 ll'lterionls, ~: 

a) el~ ele la situación actual del Prograna en general, y de la palticipación de los 

instruclores y ta capacitación que hasta ahora ae les ha brindado en particulN; 

b) la propuesta para un programa de fOm1aci6n integral, fu'1damentado en et enfoque 

centrado en la persona, que aplique las melodologfas más eficientes para el deslmlllo 

creativo. 

Como corolario de la exposición del estudio realizado sobra el tema El desarrollo de la 

qeotivjdad como e¡e del Dr9!?!l9Q d8 fonnaci6n integ!lll para mstructores d8 oo croorama de 

a!encjón a la infancia, se presentan las conciusiones derivadas de los resultados 

obtenidos. 



CAPffi!LOI 

CONCEP'TQ DE EOUCAC!ON 

El objetivo de elle primer capitulo es p!89el1tar los conceptos que f\nlamentarán el resto 

del trabajo. Sa preCende llegw a U'lfl definición de educación que, siendo aplicable en su 

aspecto general a cualquier proceso educativo, sea particularmenle adecuada para las 

ancterlsticas de la población a la aiel la tesis se enfoca, esto es, para los instructOl9S del 

Programa Caeas de Cuidado Diario, asl como para el tipo de objetivo9 que 98 persiguen 

(desan'ollo de la aeatividad). Psa lograrlo, los temas que 98 lralarán son los siguientes: 

los ooncepCos de educación, principalmente desde el enfoque centrado en la peniona; de 

educaci6n pennanente y de ~de adultos, por ser a esta población a la que 111 en

camina el trabajo. 

1.1.DEFINICl()N DE EDUCAC!ON 

Para muchos autores a lo largo de la historia, la educación no es sino el proceso mediante 

el cual las generaciones jóvenes son adapladas a la sociedad. l. Nerici habla de que la 

educación "realiza la oonservación y lransmisión de la a.dtura a fin de asegurar su 

oantinuidact''. Desde este punto de vista no podría pensarse en una educación de adultos, 

'NERICl. l.. Hlcia U!!!l ........ IN! ooneraf !linimlca. p.19. 
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pues éstos ya estén integrados a la comunidad, y eu papel sería sólo de educadores. Por 

otra parte, si el proceso educativo tuviera come único objetivo la oonseivación de una 

ailtln ya existente, • eliminarla la posibilidad del cambio y del progr990. la historia de la 

tunanidad demue9tra lo inopera'lte de esta concepción. Siguiendo una u.- aimir. a la 

anterior, ee ha definido la educación de la siguienle manera: 

Acción y efecto de IN determil'\lda inlluencia conacienle y directiva, 
sisteméllca y 16cnica, que ae niatiza llObre el delenvolvimient total o parcial 
del hombnl (individ..ial o colec:tivmnente considerado), especialmente en -
elaplll m1l8liorea a la macU'ez, para lograr un tipo de vida con delenninadaa 
finalidldes pnwillas.2 

De esta manera se centra el proceso en la acci6n del educador, al considerar a aquél como 

influencia <ltediva, ademés de limitar el conoepto a las ensellanz.as sistemMicas y Mcnicas, 

siendo que no toda le educación las implica. Por ~. en el caso de la educación 

fwniliar, aun cuando no deja de haber ooa intencionalidad, no existe una sistematización 

propiamente dicha. Por otra parte, sin negar la permanencia del proceso educalivo, sí 

álllTlinuye la i~a de éste al llegar la edad adulta. 

La pregunta aoen:a de qué as la educación queda aún sin responder. ¿Es la transmisión 

del saber por parte de las generacioneS mayores hacia los j6venes, o es el "proceso que 

tiene por finalidad actualizar todas las virtualidades del indivi<U>, en 111 trabajo que 

2 SANTIUANA, edil.: fflYtJn9-'jt Iém!ca de la Educación. tomo VI, p.189. 
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consiste en extraer desde adentro del propio individuo lo que hereditariamente trae 

consigo'"? Si se elige la primera opción se limita la intervención del educando dentro de su 

propio proceso educativo, al juzgarlo oomo un simple recipiente que debe!'á ser "llenado'' 

de cierta cantidad de contenidos. Por el contrario, aceptando la segunda posibilidad, se le 

anula la oportunidad de desarrollarse más allá de los atributos que su carga genética le 

imprime. 

Hasta el momento, lo que si es claro es que dentro de un proceso educativo interaccionan 

al menos dos personas, a quienes se llama educador y educando. Todos los autores son 

conscientes de ello, en mayor o menor grado, aun ruando algunos tiendan a exaltar la im

portancia de uno en detrimento del otro. Se infiere, por lo tanto, una primera propiedad de 

la educación: es un proceso social. 

"No existe educación sin sociedad humana'~. Dicho de otra manera "se aprende por y con 

los otros''", se aprende dentro de la sociedad. Esta provee a los individuos de los medios 

necesarios para su desenvolvimiento, pero también tiende a conformarto con los valores y 

costumbres que han sido aoeptados oomo buenos o convenientes, independientemente de 

que lo sean o no desde el punto de vista ético. Esto ha dado como consecuencia que la 

3 NERICI, l., lll!BL. p. 19. 

'FREIRE, P., La educación como práájca de la Hbef!t'.f, p.25. 

'PANSZA. M., !!U!,, Fund!lmen!ación de la didáctica. p.55. 



educllCión ee convierta en "U"I proceeo de llUjeci6n a las relaciones de poder, tomadas en 

su cor4Un10, las cuales raras veces 118 ponen en tela de juicio''". Entonoas la verdadera edu

e.ciórl ee enfrenta a la disyiriiva entre los requerimientos de la IOCiadad y loa de fa 

pel'IOllll . 

... la llb:aci6n es ..,. practica irherente a todo proceso civilizador, IUI 
finalidades pueden 1181" eicpllc:it.as e ~lcita y 118 l1lfielen a la vez a la 
perpeluaci6n de U"l8 lrlldic:i6n 8ll8blecida y a la posibilidad de U"I futuo 
diferente. La educaci6n plantea 1ien1Jre U"I conflicto enlre la necesaria 
in1e1J8Ción a U"lll IOCiedad establecida y el desarollo pleno del yo.' 

Las diatintas teorl• pedag6gicas han puello U"I mayor o menor 6nfasia en cada uno de 

elloe apectos: la i"""'8dón y el desarrollo peflOMI. De la il!1)0l1ancia que 118 le dé a uno 

o a olro depei lderé bWnbién la relación que ee establezca entre el educador y los edu

C31dos. Cada autor, aida corriente, plantea plSlto9 de villa distlnlos, originales; sin em

bargo, por CUlllllionel précticas 118 dMcribi'*1 "1icamente rasgos generales de dos 

modelos edualtivoe: la escuela tradicional y el enfoque oentrado en la per90na. Se eligió el 

primero por c.oneiderw8e que ea el l11M difundido en la prédica educativa y el aegúndo por 

1181" el que IMvint de fl.nlamento al lllltO del trabajo. 

8 CASTREJON, J.~ ANGEl..ES, o., fdt..,..;m !)l!!!ll!!l!M. p. 31-32. 
1 AROOHINO, J. l&l!l!L. PNISZA. Mllgml•, llJll., llRJ:il., p.22. 
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t. t. t.LA tdyclc!ón trld!c¡loM! 

No existe ninguna teoña que 1111 autoclefi1111 como "89CU81a lradicionar, pero 1111 danomina 

aal al tipo de sistema que • ha empleado en la mayor parte de las Instituciones 

aducalivas, desde el siglo XVII, y 81.11 antes, hasta el momento presente. En dicho sistema 

el orden y la autoridad 1111 convierten en el soporte de todo el proceeo y se encuentran 

~ por el mMllro, a quien ae supone pollll8dor de ui saber casi absoluto. 

AbaollAa es considerada también la ignolWlcia del alimno. Su deber 119 apender -o única

mente memorizar- fo que el maestro enaella. La obediencia al ll1M9lro es U'18 de la virtu

des más apteciadas, dado que eKiste poca o nula oonliaiza en las capacidades del 

alumno. El proceso U- más que ver con una "dometticaci6n" del alumno que con una 

verdadera educación. 

Es por eso que Freile la llama e<U:ación ''bancaia",1 pue1 promueve la awnulación de 

conocimientos en el educando, cual si éste fuera ui banoo de datos. ''Ra9gos distintillOS de 

la e9CUela tradicional son: verticalismo, autoritarismo, ~lismo, inleleáulllismo; la 

posteigación del delamlllO afectivo, la domesticación y el freno al desarrollo social '°" 
9in6nimol de dilCiplina.'• 

8 ¡;fr. FREIRE, P., ~11 del Ol!!!aJldo. p.71-115. 
0 PANZA, M .. !!Lm.. lll!.SI.. p.53. 
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La metodología utilizada por este sistema 19 basa en la cl819 magisterial y el uso del libro 

de texto o algún otro medio de instrucción intelectual verbal. Por medio de exámenes se 

verifica en qué medida el alumno ha recibido los conocimientos, sin que se persiga el logro 

de aprendiza¡es signlflClltivos. La persona total no tiene cabida dentro del modelo, pues 

nta educllción 19 dirije únicamente al intelecto. 

A decir de Ana María Gonzalez G. "la educación tradicional se preocupa por la 

acunulación: acunular conocimientos (generalmente memorizados y rara vez comprendi

dos), bienes materiales (según la sociedad la persona vale más mientras más posea), pre

mios, calificaciones, medallas, títulos, reconocimientos, ele., y dejar, la mayorfa de las 

veoes, a un lado la superac:i6n de la persona y su desarrollo integral."'º 

Asf, la educación lradicional tiende a producir individuos con algunas de las siguientes 

caracterfsticas: individualismo, competitividad, dependencia, pasiVidad y apatfa, rebeldía 

ante toda autoridad, carencia de juicio crítico, Inseguridad y división al interior de la 

persona." 

"GONZALEZ GARZA, A., El enloaue oeolrado en la oe!'S!)f)a. p.59. 

11 m. l!ii!!mD. p.~. 
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1.1.2.LI •5tsf1!n Cilll!rtdl MI 11 M't!IO!I 

Et enfoque centrado en la per90lllt como corriente educativa es relativamente joven. Surgió 

en la década de toe 40 como una aplicación a ta tarea educativa de la terapia oentrada en 

el cliente, asada por c.t Rogers, que se insaibe dentro de la llamada psicotogfa 

humanfllica. Vate la pana i- una breve revisión del enfoque humanístico, para 

oomp1111 lder los fundamentos de la educací6n a la que se hace reíerencia. 

Dicho enfoque psíoolerapéutico se basa en algtxlas premisas filosóficas. Parte de una 

COI ic:epciá 1 del hombre que defiende la libel1ad y la tendencia del ser humano a dasarro

tllne y promoverae. 12 A conlinuaci6n se mencionan las principales implicaciones de estas 

C01apciol1M en ta psicología: 

a) El hombl8 ea el centro del estudio de la psicología, por lo que se rechaza que los datos 

obtenidos con animales tengan et mismo valor para el conocimiento del ser humano. 

b) Debe estudiarse al hombr9 como unidad orgénica, pues es más que la suma de -

partes. 

e) Se atribuye 161 valor elevado a ta libertad individual. 

,, m. illillm!. p.13. 
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d) Se concibe al hombre como ser consciente, responsable, capaz de elegir, ruyo potencial 

es mayor de lo que hasta el momento haya ectualizado." 

La psicología humanística nace del esfuerzo de Abraham H. Maslo\iv por estudiar a las 

personas autoactualizadas, en lugar de recabar sus datos de peraonas desajustadas o 

neuróticas. Los términos autoactualización o autorrea/ízación se definen en los siguientes 

términos: 

"La autorrealización es la realización aeciente de las potencialidades, las 
capacidades y los talentos como cumplimiento de la misión, el destino o la 
vocaci6n; como conocimiento y aceptación más plenos de la naturaleza 
intrínseca propia y como tendencia constante hacia la unidad, integración o 
sinergia, dentro de los limites de la misma persona."14 

Existen seis aspectos de la persona a los que la psicología humanística concede especial 

importancia: la autorrealización, la expresión de la propia originalidad en la creatividad, la 

libertad, la responsabilidad, la apertura y el compromiso int9!p9f'900BI y social, la 

experiencia aimbre o apertura religiosa.,. 

Más adelante podrá observarse la coincidencia de los planteamientos de Car1 Rogers con 

lo que se acaba da afirmar acerca de la psicología humanística, en la que se insertan 

"!<fr. BlJGENTAL, James !.l!!!!l. GONZALEZ, L.. El diá!ooo fibera.!!!1!, p.67.e8. 

"MASLOW, A.~ GONZALEZ GARZA. A., El enfoaue C!!!1lrado en la pe!li!!!!&, p.48. 

"!<fr. GONZALEZ. L., !ll!SiL. p.71. 



también otros autores como Maslow y R. May, y con la qua ancuentran grandes coinciden

cias conientes como la logolerapia de V. frankl, la terapia Gestalt, terapias corporales 

como la Bioenergética, etc. 

Según Rogers el ser humano tiene tendancias naturales al dasalTOflo, independencia, 

armonia y equilibrio, automigulaci6n y cambio. Para él una Pllf90rlllidad sana no es 1.11 

estado del ser sino 1.11 proceso hacia la construcción de la "persona que funciona plena

mente". A continuación se desaiben los rasgos que conforman esta personalidad, tal como 

tos expone Rogers en sus obras, mmparados con rasgos similares planteados por Maslow 

a partir de sus estudios con personas autoactualizadas. 11 

'º 2f. ROGERS, C., lJb\!!!ld y aMjy!dad on 11 educ!!dc!n. p.33338; El !!fPC""O de conyectirMJ !!! Q0!10!ll. 
p.168-172; GONZAl.EZ G., A .. ~ue cenl!8!1oen la pmQ!!t, p.174-176. GONZALEZ. L .• 21!&1!.. p.&11-70. 
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CUADRO 1.1. 

LA PERSONA AUTOACTUALIZADA SEGÚN ROGERS Y MASLOW 

TEORIADE DESCRIPCION PARALELISMO EN LA 
C.ROGERS TEORIA DE MASLOW 
Actualización Tendencia a activar y expresar todas Autorrealizaci6n. 

las canacidades del oraaniamo. 
Apertura a la Es lo opuesto a una actitud defensiva. Más eficiente 
emAriencia percepción de 
Adaptabili- Se deriva de la apertura. la realidad y 
dad más fáciles 
Mayor Encuentra en su organismo un medio relaciones 
confianza en confiable de llegar a la conducta más con ella. 
el oraanismo satisfactoria. 
Sensibilidad Experimenta la más amplia gama Espontaneidad. 

emocional con mavor intensidad. 
Vida Vive el aquí y el ahora. 
existencial 
Aceptación Se siente capaz de ser auténtico y de Aceptación de si mismo, de los 
de si mismo comprender a los demás como demás y de la naturaleza. 
vdel otro oersonas únicas. 
Sistema de Evalúa la experiencia con base en Apreciación libre, no 
valores todos los datos relevantes. convertida en rígida. 
flexible 
Relaciones Empaliza, prOfundiza y comunica Sentimiento social. 
interpersona- realmente, en lugar de quedarse en la Relaciones sociales 
les suoelficialidad. orofundas pero selectivas. 
Creatividad Es capaz de producir adaptaciones Creatividad. 

sólidas a condiciones nuevas. 

Si el enfoque centrado en la persona se propone los rasgos antes seflalados como metas 

para el desarrollo humano, se debe a que parte de principios filosóficos en los ruales la 

oonf"ianza en el ser humano cobra un lugar central. Se considera que: 
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- la persona es valiosa por sr mi9ma, independ~ de- accidentes. 

- La naturaleza humana es oonstructiva. Posee innata a.riosidad y dneo de aprender. 

- la motivación básica de la peniona es IU autamialización. 

- Los impul!OS agresivos son producto de la enajanaci6n en la cual el hombre pierde 

contacto consigo mismo, 118 cierra y adopta actitudes dafeneivas. La agresividad llU!g8 

como defenlll o proteoción. 

-la salud se manifiesta al vivir funcionalmente como un organillll10 total, integrado y 

unificado. 

-El aprendizaje significativo tiene que descubrirM en la propia existencia." 

Estas concepciones tan positivas acerca de la per90ll8 humana, le hlWl valido a Rogers 

innumeráblas articas, la mayoría de las cuales se -'entan en lecluras supe!ficiales de au 

obra, que no consideran ni la riqueza metodológica de - investigaciones, ni las 

matizaciooes aplicadas a sus hipólesis." No es objetivo de eate trabajo proíurldizar Sil 

dichas aiticas. Basta citar al propio Rogers para dejar daro que su consideracioo positiva 

de la persona no implica una visión ingenua ni simplista de la realidad humana: 

Ha indicado que, para mi mismo, el hombl9 parece una creatura 
pavorosamente ~ que puede desviarse en fOlma muy terrible, pero 
cuyas tendencias mis profundas respaldan su propio 81191 • idacimiento y el 
de Olro9 miembros de su especie. El1Cllll!llro que cabe confiar en que se 

11 s:f!. GONZALEZGAAZA, A., Elenfo!!ueCl!Va!lo M laQllCIO!!I. p.14. 
11 DE PERETTI, A .. El poll5l!Diell!O !le Ct!! Rogm, p.2118-350. 
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moverá en esta dirección constructiva cuando viva, aun por poco tiempo, en 
un clima no amenazante en el que 1188 libre para elegir rualquier direc:ción.11 

Si bien el trabajo de Rogers comenz6 en la psicoterapia, poco a poco se fue sintiendo más 

atraido hacia el llmbito educativo, et ICOlllrar Ido que sus descubrimientos en el temino 

terap6utico eran trasladables hacia otras relaciones ht.rnanas, como las que se dan en los 

procesos de educaci6n. 

Si en la terapia es posible cxinfiar en la capacidad del cliente para manejlr su 
situación vital oonstruclivanenta y la finalidad del terapeuta es liberar esa 
capacidad, ¿por qué no aplicar esta hipótesis y este método a la 
ensetlanza? Si la aeación de una atmósfera de aceptación, comprensión y 
respeto es la bll9e més eficaz para facilitar este aprendizaje denominado 
terapia, ¿poi: qué no puede - también la base del aprendizaje denominado 
educac:i6n?2° 

En la terapia centrada en el cliente se dan cinco condiciones que perm~en a la persona 

adquirir aprendizlrjes signifiC811vos que la lleven hacia su pleno fulcionamiento. Estas 

IOl"l:21 

a) Encarar una situación percibida como un problema importante. 

b) Que el terapeuta actúe congruentemente en relación a su nivel organlsmico, su 

apercepci6n consciente, sus palabras y sus mensajes no v81bales. 

10 ROGERS, C., "la 1181Ulllleu del homllre', llJ LAFARGA, J. y GOMEZ DEL CAMPO, J., [)lwmlo di!! 
po!enda! l!!lmar!o. volumen 1, p.34. Las pl11118f11S CU!Sivas son de Rogers, las segundas soo nuestras. 
20 GONZAlEZ GARZA, A., El enfll!lue cen!rldo !!!! la pe!50!!8. p.11-12. 
1' i;tr. ROGERS, C., El proooso de conyerti!5!l en pe!lj!l!!I. p.2411-251. 
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c)Que el terapeuta e>cperimente ante el cliente un respeto positivo e incondicional. 

d) Que también experimente una COf1ll'et'ISi0n empática del mundo del cliente. 

e) Que el cliente perciba la ooherencia, aceptación y empatfa del terapeuta. 

Sobre los mismos principios, y a partir de su eJCP9riencia en el trabajo con grupos, concluyó 

la existencia de similares condiciones y actitudes generales para que se produzca el apren

dizaje en los procesos educativos: el oontaclo real con problemas importantas para el 

educando, la autenticidad del facilitador, su aceptación positiva incondicional, su 

comprensión empética y se agrega como un último punto la provisión de reanos (libros, 

instrumentos y materiales, contado con e>epertos y los oonocimientos del propio facilitador, 

como 111 RIClnO má). 

Se ha hablado de facllitador y no de educador o de ~. por ser el término más 

utilizado en el enfoque centrado en la persona, ya que se oonsidera que su flM1ción es 

facilitar los prooesos de aprendizaje y desamlllo de los educandos. En adelanta se usarán 

los tres vocablos déndo4as el sentido de orientador de aprendizajes. '1.a relación yo.tú 

(maestro-alumno/alumno-maestro) supera el concepto del maestro como un objeto lejano a 

quien se tema y obedece, asf como el ooncepto del alumno oomo el objeto que almacena 

datos e infcrmaciones."'12 

"GONZAl.EZ GARZA. A .. El ooroque oen!ra!lo en la persona. p.138. 
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A decir de Rogers, se puede favorecer un ambiente propicio para el logro de aprendizsjes, 

mas no ensellar, en el sentido estricto del término: "el campesino no puede hacer que la 

semilla germine; sólo puede proveer las condiciones nutritivas adecuadas para su d"SlllTO-

llo.'"' 

Las funciones básicas del facilitador dentro de este enfoque se definen como: 

- Presentar con claridad el tipo de aprendizaje que se pretende promover y 
las aeencias básicas de confianza en el grupo. 
- Promover y facilitar la identif!Cllción de expectativas y finalidades de los 
miembros del grupo( ... ). Ayudar en la elaboración de objetivos personales y 
grupales. 
- Organizar y hacer fácilmente dispooibles Jos recursos que los estudiantes 
pueden utilizar para su aprendizaje. 
- Hacer que sean tan importantes Jos aspectos afectivos como los 
cognoscitivos en las relaciones interpersonales. 
- Participar y compartir con el grupo de tal manera que las actividades sean 
un ofrecimiento y una disponibilidad, no una imposición. 
- Estar abierto a Ja confrontación y a trabajar problemas. 
-Aoeptar las ideas creativas de las personas( ... ). 
- Desarrollar una atmósfera de igualdad en el salón de clases, con 
participación que conduzca a la espontaneidad, al pensamiento creativo y al 
trabajo independiente y autodirigido.24 

23 ROGERS, C., ~e convertir.;e en Pfl!'"A<UI. p.306. 
,. GONZALEZ GARZA. A., El eofooue cen!radO en la IJ@!SOfJ•. p. 142. 
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Todo fo IM1l8rior solamente puede darse cuando el maestro piwte de los principios 

filosóficos y de las actitudes (o condiciones) setlaladas al principio. Los estudiantes saben 

fo que se espera de ellos y lo que pueden esperar del facilitador. Se aocuentran en un 

dima de confianza y respeto que favorece la investigación, la paticipación y las 

apoltaciones aeativaa, asl como una evaluación constJUctiva. De esta manera pueden 

alcanzarse objetivos como los que a oontinuación se enuncian. Puede lolJarse que los es

tudines: 

-tengan iniciativas propias para la acción, autodirigiéndose en fonna inteligente; 

-aprendan alticamente y desarrollen su capacidad evaluativa; 

-adquieren conocimientos necesaios para resolver BUS conflictos y adaptarse con 

flexibilidad e inteligencia a situaciones probleméticas nuevas; 

-usen BUS experiencias en forma lible y aeadora; 

.._, capaces de oooperar eficazmente con los demés en las diV91S89 activklade9 que 

emprendan; 

-trabajen, no por la 8llfCbaci6n social, sino para lograr sua propios objetivos IOcializados.25 

Como puede VlllS8, 119 busca el desarrollo personal, pero esto no conduoe a un 

individualismo. Por el contrario, el aecimiento per900&I se ve rellejado en actitudes 

IOcialmente constructivas, lejanas al conformismo y a la adaptación acrltica. la paticipa-

,. !;fr. ROGERS, C.1111!1.. l!!llllm. p.112. 
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ci6n activa y comprometida del estudiante en su prooeso le permffe la integración de ideas, 

sentimientos, acciones y experiencias, favoreciendo que se perciba como un organismo 

inleglal. 

Gracias a eso el aprendizaje es mejor asimilado y más perdurable, teniendo una mayor 

influencia 90bre la vida y la conducta del estudiante que aquellos aprendizajes adquiridos 

en las ciases tradicionales. Se da un cambio en la percepción que puede modificar ac

titudes, valores, oonductas y penionalidad. "En el aprandizaje significativo se combinan lo 

lógi~ y lo intuttivo, el intelecto y las sensaciones, el concepto y la ell!)eriencia, la idea y el 

signiftcado. Cuando apret idemos de esa manera somos completos,( ... )'"" 

A lo ya mencionado baste agregar una reflexión sobre la trascendencia del rol del 

facilffador, pues no es suficiente con que conozca los contenidos de la materia que imparte 

y algunas técnicas de ensetlanza. El educador que practica el enfoque centrado en la 

persona debe estar plenamente convencido de sus principios y vivenciarfos en todo 

momento, pues "la facilttación del aprendizaje, más que una técnica que se aplllllde , es un 

estilo de vida, una serie de actitudes ante uno mismo, ante los demés y ante los procesos 

de aecimiento.'.27 

"'ROGERS, C., L.lbe!!ld y a!!l!Jyidld en 11 ed!!ca9!lll. p.33. 
17 GOMEZ DEL CAMPO, J., "Una e)lpeflenda abierta de aprendizaje" !!1 LAFARGA, J. y GOMEZ DEL 

CAMPO, J.,~. volumen 2, p.2111. . 
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Ea ideel que 111 fonnaci6n como educador ae base en los mismos principios, pero en 

nu:hos casos no es asl, por lo que deberé buscar las asesorlaa y orientaciones que 

requiere psa caminar por el proc8llO de su autoeduc.ac:ión. ''Es importante que cada maes

tro actnita que no 111 puede dar lo que no ee tiene y que hay 1#1 trabajo previo por realizar 

S1lerior IUI al de enMftar" a otros: aneen.ne a si mismo, y de9pués aprender a dar con 

PIWtienclo da las COI iaipc:iol 189 8lllablecidas, 98 Iniciará ahora la expoeición del tema de la 

ecb:llci6n permanente. Es fundmnental definil1a, pues ''la ecklcaciórt entendida en un 

sentido més amplio está orientada hacia el desarrollo integral y annónioo de la persona y, 

por ello, debe llblwcar todos loa aspectos y tas etapas de la vida del eer tunano, desde su 

necimienlo hasta eu lllUlllte. Ecll:a" es formar al hambre en su integridad.'ª 

1.2.lA EDUCAC!C)N COMO PROCESO PEBMANENIE 

La educación es algo inherente a la vida del ser hl.ll18ll0, pues éste no deja de aprender 

c1nnte toda su exiatencia. Sieqlnt ae encuentra en posibilidad de adquirir rll8VOS conoci-

mienlal, lláitudeS, ~. habilidades. 

• SEFCHOlllCH, G., Cn!llMdl!l IWl ldylot. p.30. 
"GONZAl..EZGARZA, A .• El enfoque cenl!ldo en la D0f10M, p.11. 
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A pesar de esto, el concepto de educación permanente como tal ha surgido recientemente, 

en .., principio de manera inexacta queriendo significar únicamente algunas fonnas 

especializadas de la educación de adultos. 

En erecto, había sido empleado para aludir a la antigua práctica de la edu
cación de adultos. Todavía con mayor precisión -y con mayor estrechez- sa 
le rese!Vaba para denotar los OJf!I09 nocturnos que se les destinaba. Ese 
pudo ser su punto de partida, pero posteriormente se ha venido ampliando: 
se aplicó a la formación profesional continua para luego considerar primero 
los múltiples aspectos de la persona: intelectuales, afectivos, estéticos, so
ciales y políticos. De esa manera ha llegado a abarcar una visión completa 
de la aa:i6n educativa. 30 

Siendo el hombre un ser inll(:abado, puede, y debe, vivir en un constante progreso hacia la 

autoaclualización. Este proceso COIT8Sponde a cada individuo en particular y a la sociedad 

en general. El estancamiento equivale a una muerte espiritual. 

En un principio, la educación de adultos surgió con la intención de responder a les 

tranSformaciones constantes del mundo moderno. Su objetivo era la adaptación del adulto 

a las nuevas tecnologías, principalmente por medio de la capacitación. Es definitivo que la 

capacitación laboral, la actualización y el desarrollo profesional fonnan una parte im

portante del OOl1junto de la educación permanente, pero ésta comprende otros elementos 

30 CASTREJON, J. y ANGELES, O., !!ILQt. p. 14. 



diver8os. Tampoco es un sinónimo de educación de adultos, pues si 98 emplea el ténnino 

permanente es, piecisamente, para sellalar que el proceso abalea toda la vida, delde el 

MCimiento hasta la muerte. 

Una exposición más oomplela de lo que el término quiere lllCpfllS8r, puede V8f1l8 en las 

liguientes líneas: 

La idea de edualci6n permanente 99 ha OOl1V9ltido en 9lCPf89i6n de 1.11a 
relación que engloba las formas y manirelltllciones del acto educativo.( ... ) Si 
partimos de la idea de que la educación debe permitir al individuo com
prender 1111 contexto social y ~ para Influir en 4M, 99 ,_ita su 
ccnlinuidlld an el 8lp8Cio y an el tiempo.•• 

Villa asr, la ec1lcac:ión pennanente debiera ser el principio alrededor del a.ial se organice 

todo el sistema educativo. Al hablar de continuidad en el 81p8Cio, 99 inlillre que no IOfo la 

acuela, sino todas las 8llnJálnll sociales deben ser edueativa9. La continuidad en el 

tieq>o hace rer-icia a la ecllcabilidad dlnnle todlll las elllpaS de la vida. 

La educación plllll8*lte 1111 encuentra ~ en todas las culturas. ''Existe, por tanto, 

en todas las aociedades alguna fonna de educación permanente, 1188 reconocida 

OCXllcientemente o no."32 Se da como.., intercambio en el que toda la oomunidad par

licipe, pues cada quien tiene algo que aportar a los demás. También en la aecienle 

" llláJl, p.22. 
" SANTIUANA. edl.: llrul,, lomo 111, p.1711. 
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inlluencla da los medios masivos de comunicación; aunque ésta no es educativa en todas 

les ocasiones. 

la educación pemianente se conforma en tres slbsistemas.:io Uno informal, en al que se 

l'3ic8n todos los estlmulos no sistematizados que la peniona recibe dentro de su familia y 

dlt su comunidad. otro formal, constituido por todos los estlmulos aplicados intencional

mente para el logo de fines preestablecidos, dentro de la educación institucional. El 

tercero es al subsistema mixto laboral, relac::ionado con la educaci6n recurrente. Es dentro 

de este donde se sitúa la propuesta del presente doc:umenlo. 

Como ya se dijo, la educación de adultos constiluye un aspecto de la educación 

permanente. Es el knbito que cobra mayor relevancia dentro del pA!S81lte caso, por lo que 

se tratará con mayor detenimiento a continuación. 

1.3. LOSAIJULTOSYLAEDUCACfON 

Para tratar este tema se oomenzará por analizar, en términos generales, las caracterlsticas 

del aer lunln> dlnnte la edad adulta, para detpués, partiendo de este anélisis, describir • 

"m. ili!lml. lomo 111, p.17a-180. 
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las CCl!llllCU8nCias de estas características sobre su modo de aprender, y por tanto sobre el 

modo en que deba raaJizarle la acU:ación. 

1.3.1. Clr!c!lrftt!cM dt "!dl!l ldyba 

El significado etimológico del témlino adulto hace r8ferancla directa al c:onoe¡m blol6gioo, 

es decir, al aacimienlo oorporal. Desde el punto de vista puramente flsico, la edad adulta 

ha llegado a.aido la perwona tennina su desarrollo orgénico: 

Adulto procede, verbalmente, del supino del V9lbo latino adolesco, que 
significa 'creoef'. Aduffo signiflCS 'el que ha aecido'. Parece, pues, que 
cuando 111 individuo ha crecido, es decir, ha llegado a la poeesión de todas 
las funciones eomalicopslquicas que le cooesponden dentro de llU especie, 
alcanza el estado de aduffo, la adultez. Siendo las OOll88 •f. podemos decir 
que, en el hombre, la aduffez llega con la adole9cencia ..... 

No obstalte, esta idea no es e.xacta y no corresponde a lo que oomúnmente 1e desea 

el1Pí9sar al decir "aduffo", "edad adulta" o "lldultez'', debido a que IOn concepta. mucho 

más amplios que no pueden 1er definidos únicamente a partir de la biología. El 1er adulto 

i11"4>1ica, adem6s de la oonS16118Ción del aecimienlo flsico, un desam>llo cualitativo de la 

perlOflBlidad del individuo y la adquisición de nuevos roles, que conllevan nuevas y més 

"lll!!lml. tomo VI, p.214. 
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trascendentales responsabilidades dentro de la sociedad. '\.a edad y el envejecimiento ae 

relacionan oon flll 1Ó11181 IOS biológicos, pero los significados de ambos son determinados 

por la sociedad y la cultura. La 'edad saciar es un oonoepto relativo, que varía de acuerdo 

oon los diferentes contextos culturales.'"" 

En cuanto a los aspectos biológicos, sf cabe hacer alg¡nis anotaciones ruspeáo de la 

salud del adulto, puesto que ésta influye significativamente en sus posibilidades de 

aprendizaje. En el adulto suelen presentarse, más que en el nillo y el adolescente, proble

mas de vista y oído, así como ciertas enfermedades crónicas.• La frecuencia e intensidad 

de estos padecimientos depende de factores como la edad en la que se encuentre el 

adulto, de las oondiciones del medio en el que se vive y de las características de la cultura 

a la que ae pertenece. 

También existen cualidades psíquicas del adulto que diferencian el momento que vive de 

otras fases de la existencia humana; sin embargo, estas cualidades también cambian 

conforme va pasando de una etapa a otra, dentro de la misma edad adulta. Antes de 

proceder a tratar las características psíquicas de cada uno de estos estadios, no está de 

"HAREVEN, T., "La úllima etapa: la 8dutlez y la vejez hlslóricas", !11 ERIKSON, E., ld..lllllllU. p.297. 
"!<fr. BERGEVlN. P., Fllosofia Dlf8 I& !!ducación de! ldufto, p.111-112. 
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má recordar que "no hay nada fijo o irvnutable ~ de las fases de la vida. 

S~ no se les puede estudiar fUera de los marcos históricos y culturales."'' 

Son 8IC8SOS los i11V891igadores de psicologla evolutiva qua han profundizado en el anélisis 

de la edad adulta, pues la mayoria de ellos no ha llegado en su estudio més alié de la ado

lnoencia. Da entre quienes han incusionado en aste temino deslaca Erik EriksOn, quien 

postuló la teoría de las ocho etapas de deslm>llo del ego, que tle!Virá de fundamento a las 

liguientes oblervacione9. 

Dentro de sus postulados, la adolescencia, ancteriuda por la crisis del ego para 

encontrar la identidad del yo, constituye la etapa de transición entre la infancia y la adultez. 

Ea en este momento ruando llega lo que Vtctor Garcla Hoz llama "el nacimiento de ia 

intimidad". Cuando 11e ~ve la crisis, lllMléndose la identidad, ee han puesto los 

fundllnentos para el primer estadio de la edad adulta: el estado adulto temprano, en el cual 

1e establece 11118111ido de intimidad ... 

La llegada a esta etapa prasupone haber alcanzado el éxito en todas las anteriores, es 

decir, ~ confianza básica en el otro, una del periodo de lecúncia; autonomia, 

objetivo de la prime(a infancia; tlelllido de iniciativa, labor de la llamada edad de juegos; 

37 KATCHAOOURIAN, H., "PtlBpo!cllvas médicas-la ..uet', J!l ERIKSON, E., QQ.Q!!., p.9'1. 
,. '1!. llli!ll!n. p.18. 
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eentido de laboriosidad, que se alcanza en la edad escolar; y el ya mencionado sentido de 

identidad. 

La necesidad de intimidad puede satisfacerse mediante el matrimonio, más no es la única 

vra. pues dicha necesidad se relaciona con la capacidad de amar, que se manifiasta en 

todo tipo de relaciones interpersonales. El fracaso en esta tarea produce el aislamiento. 

Una vez resuetta la sexta crisis del ego, se pasa a la etapa de la generatividad, <Uante lo 

que constituye el estado adutto medio, en la que destacan las necesidades de producción 

(trabajo creativo y productivo) y afecto (actuación en beneficio de otros) 90stenidos y 

con81ructivos. Es así el periodo de mayor productividad en la vida. Se funna una familia, se 

alcanza cierta estabilidad laboral y se folja una reputación dentro de la sociedad. De no 

lograr9e la generatividad se cae en el estancamiento, que marca un empotxecimiento 

personal, y un sentimiento de vacío. Si se alcanza la meta, se pasa a la última etapa de la 

vida humana, el estado adulto tardío: 

La fase final de la vida adulta debe resolver la tarea de la Integridad llefSUS 

la Desesperación y el Asoo. La integridad es el 'fruto de las siete etapas' y el 
resultado de haber a.iidado o atendido a cosas y a personas; de haberse 
adaptado a los triunfos y las desilusiones; de haber creado a olro9 
individuos y generado cosas e ideas. Se trata de la aceptación del propio y 
único ciclo v~al, y de las personas que han llegado a ser significativas para 
dicho cicio ... 30 
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Se lnlla también, de encarw la muerte sin desesperación y de sentir la satillfacáón de 

haber llevado una vida plena. Si la pnona llega a 98111inie de9esperada y nqueada, si 

8lta etapa anoa cte. sentido, es genenilmei de porque las otras tampoco lo tuvieron, 

porque no 1e l890lvieron las anterionls aisis del ego. 

Dentro de las ClnderlstJcas sociales del ser adulto, debe tomarse en consideraci6n el 

aepecto legal, UlQU9 sin olvidar que no c:onstituye una parte esencial de la aduftez, pues 

atñ e6lo de fonna IUp8lficial a la persona. o-is el pi.mi de vista del deracho, la 

condición de adulto 18 obtiene de nawa automática al llegar a la mayorla de edad (que 

en rAIMIJO país se adquiera a los 18 lll'los). El simple anibo a este lien1X>. otorga a las 

perlOl189 una l8rie de facultades y obligaciones, pues desde ese momento la ley las consi

dera ap1a1 para dirigir su vida de modo independiente y llSl.ITlir responsabilidades !OCiales. 

Lo único que ,_q una persona es llegar a esa mágica meyorla de edad 
fttlblecida por la ley para 991" 'independiente' del dominio pal8mo y de IU 
protecci6n, y para que el Ellado ptasuponga que es COf11)11ente para 
aiidlrle por si milme, es decir para "-911 responsable de - propioe 
aclos y decislones.40 

40 GOl.OSTEIN, Jo9eph., "Aalrta de - 8dullo V de ser un ..iuto en el dol9Cllo 18ClM!", E ERIKSON, E., 
mi;!L,p.372. 
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Como .-ulla evidente, no balta que las leyes otorguen la mayorla de edad a un sujeto 

para considerar que éste es un adulto en el sentido pleno de la palabra, del mismo modo 

que no es suficiente haber alcanzado el méximo crecimiento llaioo. Se requiel9 ~una 

delia madurez pslquica, de la qll'! ya se lral6, y arnplir con sus roles eociales 

eficientemente. 

~urst. establece una lista de 10 roles sociales que un adulto puede desempellar. 

Estos son: "trabajador, c:ompallero, padre, amo de casa, hijo o hija, ciudadano, amigo, 

miembro de una organización, afiliado a un grupo religioso y duel\o de su tiempo libre."" 

No es necesario que estos se presenten en todas las personas, aunque es habitual 

encontrar la mayoría, y lo característico del adulto es, mas que la presencia de estos roles, 

su manera de vivirlos, de actuar frente a ellos con responsabilidad. 

Ahora bien, si un adulto desempella todos estos roles, es imprescindible que se encuentre 

bien preparado para ello, y esto da un papel trascendente a la educación de adultos, que 

aporta a la pen¡ona elementos que le ayuden a desarrollarse en todos loa ámbitos. El 

desempeilo eficiente de cada uno de estos roles o papeles constituye algo fundamental 

para el desarrollo personal y de la comunidad, puesto que se encuentra insaito dentro de 

la naturaleza humana el S9f social. 

"SANTIL!.ANA, edil.:~. lomo VI, p.215. 
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A partir de lodo io que ee ha escrito llObre las características del adulto, pueda cxincluirse 

da la siguiente ~."Toda definición global de la adultez tendré que basatse en un 

conocimiento de nueslro sustrato biológico y de nueslras ancterlsticas psicosociales, y 

eer un rellejo de la mente y del eaplritu que dan sentido a la vida.,.., 

Todas las fal8s de la vida resultan dillciles de definir por la complejidad de sus 

anclerlllic:as y porque no existen patrones absolutos para ciasificm1as, ya que se 

ITllW'lifiestan s~ de "*1llfB única y distinta en cada individuo. Basten en este caso las 

líneas anteriores pera~ un panorama general de la edad adulta, a partir de la cual 

se precisaén a continuación las implicaciones dentro del aprendizaje en dicha etapa. 

1.3.2. B """"'R'! m 11 ""!lo 

Para abordar la materia de la educación de adultos es primordial partir de la convi<:ción de 

que ''lodo adulto oonscienle pueda aprender". 43 Se hace neoesario hacer eicplicito este 

juicio, puesto que llega a 981' frecuente la impresión de que la educabilidad disminuye oon 

la edad, de que a medida que avanzan los allos la capacidad de aprendizaje va 

42 l<ATCHAOOURIAN,111!.S&, p.111. 
ª llERGE\llN, P. !111.SiL. p.13. 
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decl9ciendo hatlta ektinguirse; de que llega, en la sucesión de estos allos, uno en el que 

18 deja de progrew hacia el pelfeccionamiento, para IXllTlllrllM in proce90 en eentido 

inverso, es decir, de disminución de potencialidades. 44 Esto es IOlimne vélido en el 

npecto flsico, en el aial, como ya 18 mencionó, es inevitable la p6rdida de ciertas 

facultades. 

Al habl• de las capacidadel inlelecluales el de9envoMmienlo en el ... tuneno es muy 

distinto, como lo denulstra la producci6n artística y científica que mudlos grWldes 

hombles han realizado a edades avanzadas. Por eso 1111 posible alimMr que "la edad no es 

elemento detemlinante primario para la capacidad del rendimiento, de la adaptabilidad 

aocial y del YOl00190 de actividad desarrollada' ... 

A pesar de que la capacidad de aprendizaje no decrece con la edad, es indiscutible que la 

idea opwsta no surgió sin motivos, puesto que en mudlu ocasiooos las experiencias de 

los educadores de adultos los han llevado a esa oonclusión. La causa es que euele 

pllnene la enaetlanza para aduttos en términos similares a la de nillos y adolesoantes, 

sin considerar que su posición ante el aprendizaje es radicalmente d~e. '1..os aduttos 

pueden aprender a lo largo de toda su vida y la inferioridad que a veces muestran, en 

"!:f[..SANTIUAW., edil: lll!.l&, 10mO VI, p.215. 
"l.Jnlv- de Bonn, 11!!!1!. SANTIU.ANA. edil:~. tomo VI, p.215. 
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Allaci6n con las generaciones IW1teriorea (sic)', es debida m6s a diferencias de actitudes 

respecto a los eprendiz.ajes que a falla de capacidad para realizarlos.,,. 

Hay muchos obstéculos para el aprendiz.aje del adulto, de tos cuales se tratará más 

adelante, pero en esencia puede decirse que "el adulto es capaz de aprender, ~ y 

cambiar en tanto que se mantenga dispuesto a ello.,,., Esto confirma que son sus aclitudes 

las que determinarán, en gran medida, - posibilidades educativas. 

El educador dedicado al trabajo con adultos, suele enfrentar di1181SOS obstáculos, aunque 

también se encuentra con ciertos puntos de epoyo carac:teristioos de ta edad de sus 

educandos. "Aumentan, por ejemplo, las destrezas, el valor de la eicperiencia, la capacidad 

analitica, el sentido critico, la visión realista de los problemas conaetos y útiles. ,,.. 

Con el paso del tiempo, se desarrollan ciertas habilidades ralacionada9 con el trabajo que 

18 de9empella; • cuenta con nuevos conocimientos aportados por la experiencia, que no 

18 encuentran en los libros y no pueden ser ensellados; M gana en capacidad de análisis, 

debido a que el intelecto ya se encuentra plenamente maduro; se pueden realizar aiticas 

' Se reftefe e las getlOtlÓJIMlS m6s jóvenes, por lo 111'110 debiolll decir posle!ion!s. 

'"BERGEVIN, P., !IR.Slt p. 112. 

"ilm!J. 
"SANTILLANA. edil.: !!11&it. tomo VI, p.224. 
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más objetivas y ver los problemas con mayor sensatez, gracias a la propia eicperiencia. 

Esto también le permite hacer pl-s más realistas hacia el fuh.m y llevarlos a cabo. 

Por otra parte, puede sostenerse que "el adulto tiene una gran capacidad para la 

autoeducadón",48 y esto se debe a que posee una alta automotivación, ya que esté 

consciente de sus neoesldades y de lo que debe hacer para satisfaceflas. "El aprendizaje 

tiene lugar ruando se enfrenta con un problema o reconoce que existe un vaclo entre la 

posición en que se encuentra y aquella donde le gustaría estar; y en definitiva el proceso 

es personal, de autoeducación. ''"" 

Es debido a esto que la mayoría de los adultos no se encuentran interesados en programas 

cuyos oontenidos no parezcan tener una relación directa con su vida y con la resolución de 

sus dificultades. Las motivaciones del adulto suelen ser pragmáticas. Bergevin, en su libro 

Filosofía D!!rtl la eduaición del adulto, lo percibe con claridad OJando hace la siguiente 

aseveración: "La mayoría de los programas de educación del adulto deben ser vorunta

rios."51 Cuando a un adulto se le obliga a asistir a un detenninado rurso perderá su 

motivación. Esto hará imposible el éxito del programa, pues sin motivación no es viable el 

aprendizaje. 

"ill!!m. 
"'illro!. 
"BERGEVIN, P.~. p.150. 



36 

R~ que las actitudes del adulto son difíciles de c:ambiar, pues han Bido forjadas a 

lo largo de mucho tiempo a pMir del propio carácter y de las e>cperiencias que ha vivido. 

Por eao po.a una personalidad más fija y rígida en relación oon las etapas anteriores.52 

Esto le da firmeza en sus conviociones y estabilidad en sus decisiones, pero también le 

resta capacidad para edaplarse, rec:onooer sus errores y para cambiar positivM18111e. 

Entonces aparece el peligro del estancamiento. "Amenazan progresivamente al adulto a lo 

largo de los atlas la tendencia al conformismo, al inmovilismo y a la rutina.""' 

Con base en todo lo que se ha dicho, puede desprenderae que el éxito o el fracaso de la 

educación de adultos depende esencialmente de dos elementos: las experiencia y las 

actiludea. Ambas ae encuentran muy relacionados entre si, pues las e>eperiencias generan 

actitudes y éstas, a su vez, influyen en el cauce que tomen las e>cperiencias futuras. 

El elemento experiencia puede ser un arma de dos filos, ya que en ocasiones llega a pre

disponer a la penlOl1ll negativamente hacia la educación. Por ejemplo, cuando se ha 

fracasado en ell¡l8riencias pasadas, cuando un nuevo aprendizaje no se ve relacionado 

oon las e>cperiencias anteriores, o más aún, cuando se oontrapone con éstas . 

., m. lt!i!lm!. p.111-112. 

" SANTIUANA, ed~.: l!l!.2!,, tomo VI, p.224. 
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La actitud que las personas toman ante una situación de aprendizaje es detamlinante para 

sus resultados. La postura del adulto flante a una experiencia educativa poSM cualidades 

lingulares de tas ruales ya 99 ha venido comeutaudo. Dichaa OJlllidacles hacen necesaria 

una pedagogía diferencial de adultos, que no puede consistir en lXl8 mera adaptación de la 

pedagogía infantil, sino que tiene su fl.lldamento en las particularidades de esta etapa de la 

vida. Algunas de las caracterlsticas principales del adulto frente a los procesos de ense-

1\anza.aprendizaje son las siguientes:54 

- Los adultos acuden a los programas educativos con una disposición más definida que los 

nillos. Llegan por su propia voluntad y esperan obtener algo concreto del programa al que 

asisten. Tienen metas definidas y no se sentirán satisfechos si éstas no son alcanzadas. 

Por eso los objetivos de los programas deben hacerse explícitos y, en la medida de lo po

sible, planearse junto con los participantes. 

- Los adultos se perciben a sí mismos como responsables y asumen este papel dentro de 

la snuación educativa. De este rasgo pueden extraerse varias implicaciones educativas 

como el favorecer dentro del grupo un ambiente de respeto; recordar que el papel del pro

fesor es de orientador, animadof y guía, y no de donador de infOITT18CÍón; realizar junto con 

los alumnos el diagnóstico de sus propias necesidades, el planeamiento y la evaluación. 

"'!<!f. BERGEVlN. P. !!fil!l, p.113-114. SANTIUANA. edil.: !11!.QL. tomo VI, p.224-225. 
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- Su personalidad asté lijada en fOnna més permanente. Por este motivo no resulta fécil 

hacerlos cambiar de posici6n ruando ellos coneidaran que estlln en lo conecto. El educa

dor no puada imponerles normas y criterios, oamo lo harfe con Ll'I nit\o, sino que debe 

estar abierto al diálogo. 

- Tienen una mayor conexión emocional con las palabras, las situaciones, las instituciones 

y las pereonas de lo que puedan tenerla los nillos. Esto puede ocasionar un rechazo sis

temático a la eneellanza que ae dé en ciertaS situaciones o que provenga de determinadas 

pel'SOn8S o instituciones. No obstante, es tsmbién Ll'I elemento favorable, pues buscando 

relaciOOIW' los contenidos con hechos que sean signif1C81i110S para el adulto, el ~ 

puada facilitarse. 

- Es piobable que la inadec:uación y el fracasO se encuentren més pr818111es en su mente 

que en la da un nit\o. Esto sucede debido al fracaso en e~as pasadas o a los 

estereotipos y prejuicios. Pero los adultos también poseen experiencias pos~ivas y son 

éstas las que hay que retomar. El educador debe conocer a fondo y aplicar las técnicas 

que arranquen de la e>q:lElriencia del adulto, siendo eminentemente participativas. 

- Pueden considerw el nuevo apt80dizaje como WIB amenaza al equilibrio y la integración 

que han intentado obtener más que como algo positivo para ellos. Si la vida que han lleva-
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do Mita 8lltee de la 9ituación de aprendizaje les parece adealada y fln:ianal, puesto que 

ya ee enaientnln habituados a ella, el enfrentarse a una experiencia que rompe con -

esquemas y que exige de ellos una nueva adaptación les causa IMSión y miedo. Una 

actitud de aceptación y comp!9flll6n empética por pa11e del educador, contribuirá • facilm 

dic:h8 adaptación. 

- Otro aspecto a oonsiderar es la diferencia en la peqpec:tiVa teq>cll'al. El adulto no 

dispone de mucho tiempo para dedicar • programas educativos ni le interesan los con

tenidos que no pueda utilD en un plazo cato. Si lo i""°"81119 para 61 es la aplicación 

illnediata, debe centnne la educación en problemas inmediatos. Ello incr911181'úri la 

motivación. 

Conociendo a profundidad las caracterlsticas de los educa1dos con quiene9 18 va a 

trabaj« 1e facilita la COllUlicación que pueda establecerse con ellos, 18 potencializan -

rualidades y 1e pueden subsanar 11US dificultades, siempl9 actuando oon 1'89p8to y 

comprensión, para aear 161 ambiente que oontribuya al logro de aprendizajes creativos. 

En el siguiente capitulo 1e proMdizaré en la conceptualiZación de aeatividad, en el 

an61isis de sus ~lflldes, al como en los di-- medios para fomentar su 

manifnlación y delarrOllo. 
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QESA880l1,Q PE LACftEATMMQ 

llü:fllll y muy dMna son las intelpretacionea que se tWI dado al lama da la aeatividad 

a lo largo da la hiltOria. El Ullllo ha sido abordado desde la penipecliva da mtiSlal, filóeo

fos y, rnill ~de, pslcólogoe y especialiatas da érea tal diafmites como tas 

mataméticas, la fngenierla, la aociologfa y la pedagogfa. 

E• en ta 181J1RS8 mitad da este aiglo aJaldo se ha realizado ta mayor anidad de 

inveltigaciones en la materia, sin que haata ahora 11e haya dado respuesta a todos los 

CUlltionamfenlo que genera. ¿Qué es? ¿De dónde surge? ¿Qué federes, inlemos y 

8lCleme>&, inlelvienen en ella? ¿Es privilegio de tos genios o inhenlnte a la natunllem 

tunana? ¿Es del.Wrollabkl? ¿Cuél es 11.1 relación con la inteligencia? ... 

cada autor, -e* ldoee al 9llludio de la aeatividad desde su pl'Dl'ia perspectiva, ha 

apoltado elemen!oa para el conocimiento del f8n6meno. En OC89ioneS pueden encontnne 

conlradkx:ionel profunda entre ras dif9renles perspedivas, pero ta mayor par1e de 6stas 

tienden a ~ IM1eS a otras, por to que ta 8llpOlici6n que a continu8Ciórl • 

,._u 00-AllonW los elementos més valio!Joll de cada 1n1 da ellas, an la medida en 

que su contribución es aplicable a los objetivos del trabajo y enriquece et conocimiento de 

la ruestión. 
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La creatividad ha sido conceptualizada, de manera simple y 1i-, como ''la capacidad de 

producir cosas nuevas y valiosas"."" Esta definición es aplicable a rualquler ámbito en el 

que la aaalividad se presente, aunque no ¡,_ apor1aciones respecto a - C8111Cte

rllllicas, pues 18 centra principalmente en el producto aeativo, sin analizar cómo es esa 

"capacidad" de 1881i2.iwlo a la que 18 refiece, es decir, cuél es el ptrDJSO qua Clll1Cllcla a la 

Cf8ICión y qué caraclerlsticaa posee el sujeto creador. 

Haciendo más énfasis en el SI.feto creativo, el mismo autor sallala: "La aaalividad, más 

que una agudeza inleleclual o que una habilidad, es una actitud ante la vida, ante rualquler 

altuaciOn y aspecto de la vida.''"' Es desde esta perspectiva, en la que ooinciden Gordillo 

res la más alta facultad del pensmnienlo humano integral, es un cambio en las actitudes 

que toma trascendente la conclJcta .... , ) y Matussek r·es la función del yo de cada ser 

humano''"' ), desde la que se encuadra el presente trabajo. Se entiende la aeatividad como 

forma de vivir buscando el desarrollo pleno de las potencialidades lv..lnlnls. 

'° ROORIGUEZ E., Mauro. Manuel de Cl!la!Nida!I. p.22. 

'"lll!!!m.. p.27. 
57 GOROU..LO, J., Lp que el ni'\o ensel\a 11 l!omlln! .. p.51. 
'° W.lUSSEK, !<i!.l!!!f. l\RIETI, S. Y au!!yklld ll sintesjs migicl. p.18. 
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Hiaá que profln1izar rMI adelante en esta co11capciót1. El estudio de la aeatividad ha 

llnido m vartienles, depa11dia11do del énfasis que en cada caeo ea ha OIOrgado al 

proceso, al producto o al sujtJto. Se considera que de estos tres aspadoS, 98ni l'180llllSio 

dadicar mayor espacio al conocimiento de las caraclerfsticaa da la personalidad del 914atO, 

al como a los alamenlo9 que intervienen en el proono, ~que el último de ellos, el pro

ducto, surge oomo OOll98QJlll'ICÍa da los olros dos. 

2.1. JEORIA8 FILOSÓFJCAI 

Sin el anélisis de los etementos intrapsíquicos que inteNienen en la creatividad, el 

fenómeno resulta misteriolO e inelCplicable. Así, para Platón la C19111ividad as inspiración di

vina. "No son los poel8S quienes dioan coeas tan minvillolas, Sino que son loa órganos de 

la divinidad que nos habla por su boca".• Otros autores, como Bauclelaire o Lamartine, la 

ven como demencia. Para olro6 es IX! genio inluitiw>. Esta 180fla surgió en el Renacimiento, 

pero posteriormllnle fue llU9lenlada por Kant, Carlyle y~ enlRI otros . ., 

En ruatquiera de estos eantido8 la 01181ividad es Íll'fll1ldllcible a irracional, y de ninguia 

manara se podría habl• de educar1a o desarrollarla. Se considera que está presente l6lo 

'"PI.A TON 111!1!1. Pl>Z. o., e no• 11 h. p. tao. 
'"'itr.. DE LA TORRE. S., C!l!ll!y!dldplunl. p.1~1113. 



43 

en algunos individuoS, quienes la ~. según algunos como lll don y aegún Olro3 como 

una fllalidad. 

Antes de pasar a analizar las teorias que han surgido desde la perspectiva de la psicologia, 

vale la pena detenerse en las rallexiones que sobre la inspiración hace Oclavio Paz en ~ 

arco y la lira, tras examinar los postulados de los aulol9s ya mencionados y otros más. A 

decir da Paz "la inspiración es una manifestación de la 'otredad' constitutiva del hombre. No 

está adentro, en nuestro interior, ni atrás, como algo que SU1giera del limo del pasado, sino 

que está, por decirto asi, adelante: es algo (o mejor: alguien) que nos llama a ser l'IOIOlros 

mismos. Y ese alguien es nuestro ser mismo".º' Desde su punto de vista la inspiración (y lo 

mismo podria decirse de la creatividad) es una aspiración que 9IXg8 del ejercicio de la li

bertad, por la cual la persona va más allá de si misma para ser más plenamente. Puede en

tonces hablarle del delarrollo de una cualidad innata en el ser humano. 

61 PAZ., O., llQJ;il.. p.179. 
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2.2. IEQR(y "P! tpzu 

las principales esruelas del pensamiento pslcológioo han estudiado la creatividad desde 

su propio enfoque llegando a ainclulionell dif«wctes. Para Jos ccnductistas (Skinner, 

Mednik) la a9llividad ea el resultado da respuestas a eellmulos especlficos y da 

aprendizajes por ensayo-error. Para el psiooaléliais (Freud, Kubie, Kris, Jl610) la 

creatividad puede eer explicada por loe procesos inoorlSCien!es y~· Paa el 

enfoque tunanfllico y las 180!Ías del desarrollo (Maslow, Rogef8, Sc:hachtel, Anderlon, 

May) la aeatividad es a>Mllllal al desarrollo saludable. Los teórioos da la aeatividad 

como oognici6n (Guilford, Plllllins, Weieberg) consideran que la aeatividad puede ser ex

plicada i-m Jos mismos procesos que se siguen con otros elementos cognoscitivos. 

En las próximas lf11811S Be revisará ~ la teoría psicoanalítica, por ser una de las 

que ha inlluido més dllciaivlmlnte en el estudio del prooeso aeativo (eolxe todo en lo que 

r8'p8áa a 1US aspectos irainscienles); més adelante se profu'ldizará en el enfoque 

tunanfltic:o, denlJO del que se encuadra la propuesta que se Pf99llr1l8rá en el capitulo 

cuatro. 
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2.2.1.TIOlfa l!llc:olollltlc 

La postura de Sigmund Freud llObre la aealividad puede ser oondensada en los siguientes 

puntos:ª 

-La a-eatividad tiene su génesis en un conflicto y el intento de solución de las fuerzas 

inconscientes es paralelo al de la solución neurótica. 

-la conducta Q'eativa es el efecto de la descarga de la emoción reprimida, hasta que la 

ansiedad se sitúa en un nivel tolerable. 

-el pensamiento craativo deriva de la elaboración de fantasias libnlmenle concebidas y de 

les ideas y suel\os de su infancia. 

La a-eatividad es, entonces, una sublimación de los conflictos. Lo que no es claro, es la 

causa por la rual en algunas ocasiones dicha sublimación produce obras craativas y en 

otras no, ya que no se toman en ruenta todos los elementos que int111Vienen. Psicoana

listas posteriores a Freud han hecho nuevas contribuciones tratando de encontrar las 

motivaciones y fenómenos inconscientes y preconscientes que oliginan la creatividad. 

" !tr. GETZELS y JACKSON 9U!Qr. DE LA TORRE, S., lll!J<!1., p.179. 
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No es necesario recordar los postulados fl.ndamentales del enfoque tumanlstico, pues ya 

fueron suficientemente tratados en el Capítulo l. Es fécil suponer la visión que estos au

tores tienen de la aealividad, pues ya se mencionó que la consideran un elemento 

importante dentro de la personalidad sana o automializada. 

Para E. G. Schachtel la aeatividad "es la capacidad de ~ abierto al mundo'"". 

Esta apertura 9«á reiteradamente mencionada por el resto de los autores de este enfoque, 

y t~ múltiples implicaciones, como la tolerancia del conllicto y de la ambigüedad, la 

.-icia de rigidez en el pensamiento, la eliminación de prejuicios y de actitudes 

daransivas, entre airas. 

Los estudios de Abraham Maslow sobre personalidad y motivación lo llevaron a adentrarse 

en el tema de la auatividad. Afirma que en el ser humano se presentan tres niveles de 

creatividad: .. 

- los procesos primarios de pensamiento originan lo que él llama 'creatividad primaria', la 

cual es espontánea y se manifiesta en las realizaciones más simples e infantiles; 

ªSCHACtfTB., E. G.1111111. lllllllm.. p.181 • 
.. !:ft ll!l!lml., p. 182. 
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- los prooesoa secundarios dan lugar a la 'creatividad secundaria', que es premeditada, 

critica y rellexiva; 

• 'la aeatividad integradora' usa con facilidad los dos tipos de Pf'OC8IOS ooidos 

lnlimamente. Se manifiesta en las grandes obras, inventos y descubrimientos, y es 

motivada por los impulsos hacia la autorrealización. 

Maslow hace una pmcisión importante al distinguir dos tipos de creatividad: la creatividad 

de ''talento especial", es independiente de la bondad o salud del carácter y opera en los 

genios aealivos; el segundo tipo es la creatividad autoactualizante, que es manifestación 

de salud mental y del proceso de desarrollo de la personalidad. Es en esta creatividad en la 

que 18 intentará profundizar, pues es la que forma parte de la personalidad de todos los 

- humanos, aun cuando no haya sido desarrollada o sa haya reprimido. Maalow la 

desaibe como: 

una ancterlstica fundamental, inherente a la naturaleza humana, l.f1a 
potencialidad otorgada a todos o a la mayoría de los seres humanos al 
nacer, que frecuentemente es perdida o enterrada o inhibida oonfonne la 
peniona asimila la rultura . ., 

Las personas con un alto nivel de este tipo de creatividad lo hacen todo aeativamente. los 

ntudios de Maslow acerca de estas personas concluyen que son más e>epresivos y 

"MASLOW. A 911!!1!. STARKO, A .. Crea(ivttv in U1e dasroom. p 37. 
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eepo11t611eos; su peicepci6n del llUldo es 'libre e inocenle', es decir, menoa evaluativa y 

m6s lbitwta; tillnlln menos temor a lo dlsoonocido, a lo misterioso y nuevo, y en muchos 

casos .., sienten atraídas a ello; 90l1 capaces de integración de IU polaridades y de su 

propia inlllrioridad, pin lo cual requieren autoaceptación; son menos controladas, 

lnhibidny~.· 

Como se observa, Maslow acentúa la perlOlllllidad por encima de 8U9 obras, pues 

considera la creatividad como una 8llpl"8Si0n de la integridad de la penona. Las obras de 

una peniona craativa, ~ lllll"éfl craativas, no importa en que ámb~o 111 lleven 

a cabo. "Una sopa de primera clase es més aeativa que una pintura de segi.nda"."' 

P.-a Cart Rogers la creación debe generar un producto ob9ervable, una ooostrucci6n 

original. Coincide oon Maslow en que el proceto a981ivo no se 1891ringe a un contenido 

delenninado. El prOCMO creativo "supone la aparición de un producto original de una re

lación, que surge, por una parte, de la unicidad del individuo y, por otra, de los materiales, 

aconleeimienlos, l*IOMI o cin:unstanc:i8s de su vida.' .. 

•!ift. CEIA TORRE, S. llR.liL, p.1112-11111. 
MITJANS, AIDelllna, '\.8 ~lúf". i1'1ill!;.número21. p.19 . 
., llMSl.OW, A. '8JllL STAAKO, A.1111.1&, p.37. 
'" ROGERS, c .. El prvcpsq de gJOytdise en l!lf1!!!ll, p.303. 
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Intencionalmente Rogers omite en su definición la vllloración ética del producto de la 

Cf81111vidad, pues més adelante especifica las aindiciones a partir de las cuales pueda 

hablal'lle de una aeatividad constructiva: 

a)apertura a la experiencia: consiste en la au~ de rigidez, la flexibilidad de los límites 

de los conceptos,a-eencias, peroapciones e hipótesis, la tolerancia a la ambigOedad y la 

capacidad para recibir infonnación contradictoria. 

b)fooo de evaluación interno: la fuente de los juicios evaluativos reside en el individuo 

mismo. Vale la pena recordar que muchas obras creativas no son acleruad!rnenle 

valoradas en un primer momento por la llOciedad. 

c)capacidad de jugar con elementos y conceptos.• 

Dentro de dichas características, la epertlM'B juega un papel cardinal. A mayor apertura, 

mayor aeatividad de tipo c:onstnJcliva. Sin embargo, hay aeaciones que puedan resultar 

8181lcialmente destructivas. Esto sucede cuando la apert\Xa no se aplica a todos los 

aspectos relacionados con la materia en la cual se trabaja, pues sólo se consideran 

algunos de ellos, dejando a un lado el resto. "Cuando la apertura se limita a una fase de la 

eJ(pefiencia, la aeatividad es posible; sin embargo, puesto que la apertura sólo se 

relaciona con una fase de la experiencia, el producto de la creatividad puede resuttar 

desllUCtivo para los valores sociales. 70 

.. m. lll!lm:n.. p.308-307. 
'°l!!!!!!lm,,p.306. 
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En adelante al hablar de aM!ividad 99 haré refelencia únicamenle a la aeatividad 

conatructiva, PI* se considera que 1#1 producto dl9tNctivo es la nftesi1 de la 

CAllltividad, por llOY9dolo que reeull9. 

Asf pues, para Rogn el móvil de la creatividad ea "la tendencia del hombre a realizanle, a 

llegar a 191' - potencialidades".'' IO wal, c:omo 99 ve, coincida plenamente con las lnter-

El concepto de aeatividad para la psicologla humanfltica podría definil'l8 en palabras de 

Rogenl como "la tendencia a expresar y activar todas las potencialidades del orgailsmo, ya 

que tal activación refuerza el propio oiganismo y el 'yri". 72 

A continuación se revisaran las contribuciones de divenios teóricos de la cnatividad desde 

dos puntos de vista. En un primer momento se analizanin las aportaciones para desaibir la 

peraonalidad creativa. En seguida se revisarán aquéllas que buscan una mejor 

aimprenai6n del proceeo creativo. 

" llllllm.. p.304. 
12 ROGERS, c. !i1.11!!r. DE LA TORRE, S., !l!.!il.. p.1112. 
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2.3. LA PE8IONAIJ!W) CBEATIYA 

La creatividad es expresión de Ja pel80l'lalidad total que, oompionllllda en una 18198 hacia 

la que ea sienta profundamenle motivada, produce un resultado original y valioso, al menos 

piwa si milma y ~ i.mién para otros. No existe 1.r1 perfil único de 

per'IClll8lidad aeativa. Como se veré m6s adelante, los rasgos que mencionan loe diV9ll09 

autores difieren entre si. Tan s6lo en esle trabajo pueden oonlarl8 mé9 de cinc:uenta 

características, si se ltlTlllll las que cada teórico citado aellela. 

No obltante, sr existen varias condiciones que 11& rallejan en las investigaciones con mi

cha fuelza. La mayoría coincide en que una elevada autoestima, flexibilidad, auaencia de 

OOIMl!lcionalismos, apertura a Ja experiencia y un alto nivel de motivación inlrlnl8ca son 

QJlllidldes -mies de la p!nO!l8 aeeliva. En seguida se 81'Ulciarén Jos principales 

autores que tocar\ el tema. 

Taylor considera tres gn..,as de facloAl9 que tienen que ver oon la aealividad: los 

intelectuales (memoria, COIJlicjón, evaluación, producción oonvergente y divergente), los 

motivacionales (dedieeción al trabafo, deseo de "'- princip«ls generales, del8o de 

ere.- orden • partir del desorden y deaeo de desQA)rimienfo), y los de pef90nlllidad 
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(i11depe11d1111cia, autoeuficiencia, tolerancia a la ambigOedad, femineidad de interew y 

confislza profesional en si mi91110).73 

Siguiendo un esquema similar, Mauro Rodrlguez cleacribe la personalidad aeativa a patir 

de tles Vlll1ientes: características cognoscitivas (fineza de percepción, capacidad intuitiva, 

imaginación, capacidad critica, curiosidad intelectual); afectivas (autoestima, IOltura

liberlad, pasión, audacia, profuncfldad); y llOlifNas (tenacidad, tolerancia a la frustración, 

capec:idad de decisión).,. 

Como resullado de sus estudios sobre personas creativas (cientifioos y artistas}, Frank 

Barron descubrió doce caracteristicas básicas de la personalidad asadora: 

1) son más observadoras; 2} sólo expresan verdades a medias; 3) ademés 
de ver las cosas como los auos, tantiién las ven como no las ven loa demás; 
4) son independientes en sus facultades cognoscitivas, que ellas tienen en 
muc:tlo; 5) IOl'I motivadas por sus talentos y valores; 6) son rnés capaces de 
aostenar, al mismo tiempo muchas ideas y de comparar más ideas, formando 
asi i.na slntesis más rica; 7) tienen mayor llfén sexual y son más vigorosas 
desde el punto de vista fisico, y més sensibles; 8} llevan vidas més 
complejas y ven un l#'liver&o més complejo; 9) toman mayor conciencia de 
los molivos inconscientes y la vida de la fantasia; 1 O) tienen egos poderosos 
que les penniten retomar a la normalidad; 11) panniten que la diltinción 
en1re 914eto y objato desaparezca durante ciertos periodos, c:orno en el amor 

"s:tc. ARIETI, S., llQQL, p.30l-304. 
"1tr. ROORIGUEZ E., M. ~· p.eo.el. 
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y el misticitm0; 12) la libertad objeliVa de su~ estt en un m6ximo, y 
au creatividad es una fUnción de la libel1ad objetlva.11 

En la mayor parte da llUS postulados se anc:uenlrM coincidencias con lo que otroe autores 

han encontrado. Podrla cueetionarle el punto rúnelo siete, pues no todal las penionas 

creativas 11CO física y 18XU61lmente más vigcroeas que el r8llo de la población. 

Guilford destaca cuacro factonls que aon generalmente recouoeidos por la mayorfa de los 

estudiosos de la materia y que son muy utilizados para evalua- el grado da Q'881ividad de 

las personas: 

- !1!.fi!;!B: es la cantidad de ideas que una peraona produce en relación CXll1 un tema 

clelerminado; 

-~: es la variedad de las ideas producidas; 

- orlgina!jdad: es la IW'8Z8 relativa de dichas ideaS; 

-elaboración: es ca capacidad de hacer aportaciones a las ideas para mejorar1as. 

Adem6s de 611as, respecto a las cuales existe oonsenso, el autor también l8l'lala la 

9Ml8ibilidad a los problemas, la capacidad de aiélisis y sintesis, la capacidad de l'lldelinir y 

reorganiZ.ar, •i como la capacidad estimativa." 

11 BARRON, F.11!1111. MIETI, S., !IUI.. p.305. 
18 !:fr. illlllmn.. p.303; ROORIGUEZ, M., !llt..!il. p.57. 
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Todos los raagoe mencionados contribuyen a 1n1 mejor ~ del fenómeno de la 

a'8111ívidad, pero ea l'1l!IC89IWio 1-énfasis en que no 1011 loa atribulas aílllados los que 

pioducen la creatividad, pues muchos da ellos podrlan eer igualmente utilizados para 

elaborar obras destructivas; la CR181ividad 911g9 como minfealación de una pellONllidad 

.__ 'I eutoactua!izante. 

Desde este enfoque ccnviene citar dos puntos de villa que, més que enunciar 

erncterlsticas, pretenden desaibir las aáitudes y ramas de actuar da la pen¡onalidad 

creativa. 

La pereona aeativa suele conooeree ~ 11 af misma, reconocel' 
- ll8C8lidades y - 1e11timi1111toe, pueda btllC8r la mnn de llllisfaoer 
1111811 neoeaidadn en forma independiente, o pidiendo ayuda en C8IOS 
~. y Siiba a quién o a dónde lllCU'lir. Por IO general ea capu de 
ayudar a otros aporta1do ideas originales, mudla9 - baladas en -
propias eicperienciae, pues tiene 1.11 alto grado de c:apacidad de riesgo y de 
tolerancia a la ambígüedad. En lo referenle a sentimientos, pueda 
malizarloa, distinguirlos y nombl a1ol con cierúl facilidad. 1.8 perlOrl8 cm&
liva puede tener actitudes de aparente dispersión o 'desorden', pero este 
de9orden es ~ ~ldido por ella aunque parezca oonl'uao 
para loe demés. 71 

Es aquella que 00-- reepuestas ...-as a pi9Ql.lás anlíguls. ( ... )Una per
IONt Clp8Z de 191\at• las prol>lerlljticas, pero capaz de dar IOfuciones 
CO!lllruCtivel, UiícM que dan l8l1tido • la tfftica. 
Má abierta a lo que te puede r-que a la~ o al ataque. 
Una plll'IOl18 capaz de \llllorar o más bien en OOll9Wlle pl009ID de 
valoración de lo que puedan 991' tas oontribuciones propial. Muy oonaciente 

71 llEFCHO\llCH, G., g¿¡¡jl, p.43--44. 
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del derecho .... ella millllll, del del8ctlo (y la llllPOllUbilidad) de 981' dife
rente."' 

De lo mencionado ae deriva que, al hablar de una educación para el desarrollo de la 

aeatividad, no basta promover el cultivo de determinadas habilidades, sino que debe 

bu9c:a"98 el dalenvolvimiento pleno de la penlOlllllidad que permttirá la e>epresión efectiva 

de dichas habilidades. 

2.4.EL PROCESO C8EAINO 

En 1920 J. Dev.ey de9cribió el proceso de rnoluci6n de problemas como ligue: 1)u'la 

dificultad es percibida; 2)1a dificultad es localiZada y definida; 3) las posibles IOluciones IOll 

COl19ideradas; 4) las CXJl198CUllnCia de dichas 90luciones IOll sopeudas; y 5) !ni de las 

llOluciones ea aceptada.79 Las elapas que sellala incluyen únicamente loa proceao8 lógioos 

de pensamiento, y culminan con la eleoci6n de la solución lldecuada. 

l.11 claificaci6n de Wallal ea ya clásica y se compone de cuatro etapas: pmparación 

(reoopilación de ir1oonllci6n y eJCPlllim8ntació con las posibles IOlucionea); incubllc:i6n (la 

71 LAFARGA, J., i;IJ!!![. llid!lm.. p.148. 
79 s;fr. STARKO, A., lll!.Jiil., p.23 
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pellOl1ll no pienu cor 11cie11tem111 de en el problema); iluminllci6n (uperiencia del ¡Al\61, 

aJlndo de pronto • enaJll1tra la IOlución); y ll9rillalc:i6n (18 evalúa la viabilidad y 

llfec:lividad de la IOlución).*' En tllle C8IO loe pnx:8IOI i1100111cient• e ~ quedan 

impllcilol en la atapa de inaJ>ación, 91nµ1 no ee explica qu6 IUCllde en la mente cUanle 

-periodo. 

Torrm también deecribe aJ8lrO fases: 1) percibir loe problem81; 2) i-suposicionel o 

hip6teeis aoen:a de loe problemas; 3) evaluar hipó181i1; y 4) COllU1icar lol 181Uftados.11 

All'lque eu explicación no da cabidll mál que a loe prooe.- lógicol, r9Mllla 1'*'-118 

que atladll IN nueva etspe, poll8riof a la evaluaci6n: la COl'IUlicaci6n del producto 

aealivo. 

Enriquecida con lae aportaciones de loe autOl8S anteriolel, la cl8lificaci6n de Rodrlguez 

Ellrada del prOOll80 aealivo consta de liele atapas: 

'1. El CUllllionamiento 

11. El eoopo de dato. 

111.lJI~ 

rv. La ikMninaci6rl 

v. La ellbor8ci6n 

.. lifr.111111!11., p.23 . 
•• m. ~. p.25. 



57 

C8r1 Rogers no delcribió las etapas del proceso l*8 llega- e aear algo, pero mencione los 

concomitenles del acto creativo, ww vez que élte 18 produce: 1) "el llllltimiento de 

Eureka", coincide con la etapa de iluminación; 2) el eentimiento de estar aislado; 3) el 

de9eo de cornunk:aae.13 

El peicomlélisis, como ya 18 comentó, prqxllciona al estudio del proCllllO creativo la 

~ón de los fe11óme1101 inconscientes, que han pasado deslpeldbidos pera 

muchos autonls. Kris postuló dos f8MI del proc:8IO creativo: la primera de inspiración 

derivada de prooe909 inconscientes no controlados. La segunda de elaboración, dirigida 

por el ego contCienle."' Puede 1!110011b1ne similHud con la creatividad primaria y 

ll8QJlldaria de Maslow, aunque no se allade la etapa de integración, a la que més adelante 

Silvano Arie1i llamó la slntesis mágica. 

El setlala los siguientes requisitos para el deeenvolvimiento del proceso creador, 

integrando los factores internos al sujeto y aquellos relacionados con el medio exterior: 

12 ROORIGUEZ E., M., ~. p.40. 
83 ¡;fr. ROGERS, C., El llfl!CeSO di cgoyedj!Je en l!e!JO!ll. p.308. 
"¡;fr. STARl<O, A .• llli!L, p.31. 



58 

- Cq1jngn;lll: 1.11 medio que orrezca opottunidadls cu1ttn1es y algún llllleri8I fleico pera 

~. 

- IIDIQj!!ICjón v qmjcj6n !l!!O!fl: ae encuanlnln dentro de los ~ pimarioe de 

pensmniento. La imaginacl6n es la capacidad espiritual de ptOducir o reproducir fin:iones 

11imb6!icas, a11conbi11doee en estado de conaciencia y sin esfuerzo deliberado. La 

CC11J1k:i6n lmOlfa o endocepto 811 una especie de cognici6n que oa.ms llin ~. 

es decir, sin aicpresarse en imégenes, palabras o pensamientot, distinguiéndo9e del 

C1CJnC8P10 que es la fonna macM8 de penslW'lliento. Ea 1.r1 conocimiento no vert>al, in

conecienla o preconacienle, y por lo tanto ne 811 ccmunicable ... 

La oognición conceptual ae presenta en el proceso secundalio. El proceso terciario surge 

de la euma de 109 aiteriores, con lo que fl.llde lo irrac:ional y lo racional, produciendo la 

slntesis mágica de la que brota algo nuevo, itiaperado y deleable. 

La compreollión de la 11'1-8 en que los dos tipos de proce90S 111 ~ y 

panniten la aeeción, 811 más claa al _,izar el papel de ~ dos hemisferios 

cerebrales. 

,. f;fL ARIETI, S., 1111!&. p.41-55. 
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2.5. LOI pos HEMlfERIOI G""'P!! f 1 

Mienlraa que en el oarabro de los mimales los dos hemilferiol ~ ~ 

-.:ialrrllflle igulles, en el 1111' htmano ~ una asimelrla fi.n:ional. Ceda uno 

tiene Ul8 manera propia de prooesw la inl'ormación y de eJCpf'8S8f'88. El hemisferio iz

quierdo ea ~e lógico, verbal y S1Slftioo, mientras que el derecho ea lnluitivO, no 

la 8Jlp08ición de las aJalidades de ambos hemisferios en un cuadro posibilita una me;or. 

ider ltificaci6rl de c8da uno de ellos.• 

CUADR02.1. 

CARACTERISTICAS DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES 

=a- HEIMSFEAIO KQUIERDO tfl¡MISFERIO DEREC!Q 

LENGUAJE lógico, analítioo. A través de írnégaoos, de 
metáforas del DBIS nm lllto. 

Velbal: usa palabras para Arcaioo, no vM>al: ea 
nombrar, definir. oonsciente de las cosas, pero 

no las relaciona con palabras . 

., ~ WATZlAWICK, P., El ll!p!lle di!! C1!!11*!. p.111-27; GONZAl.EZ, A., '\.os modos del onbm Y el 
apendilllje ~o". ll! !l!!W<, prlmaveni, tfl. p.2-3; EDWAROS, B., Apn!!!der a clbui!!r, p.3'MO. 
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PERCEP- La traduce madiarU Comprensión i.nt.ia da 
CION ~ 16gicaa, ~. ~ la 

~yfon6tic81. IDllllidad con i.. en 1.1\11 da 
-partel. 

FUNCIONES Relacionadal con el llngulie, Relacioneda9 con la imagen, la 
.. c61Wo, la COllUlic8Clón digi- lnllogfa, la elabcnci6n da .... ~del rec:uenlo . 

TIPO DE Sea.fldario Prinwio 
PROCESO 

TIPO DE C>rdilwia, V&lbal, lineal: piensa No linaal, holf~: ve 
CONCIEN- en términos de ideas encadena- las cosas oomplalas, de i.111 

CIA das. vez. 

ASPECTO Mllla.llino, clmo y rlgido. Femenino, miateriolo y flexible. 
DE LA PER-
SONALIOAD 

FORMAS DE T'"110f111, l8CUllnCial, ~. espacial y 
CONOCI- llllruchndo y prepositivo. simultáleo. 
MIENTO lntelactual y objativo. lnluitiw y IUbjetivo. 

NlollSltO DE Cientlfico. Artístico. 
CONOCI-
MIENTO 
TIPO DE Converganta, dirigido y Divergente, libre y no racional: 
PENSA- rmcional: MCll conclusloma no ..-ita 1.1\11 bale da razón, 
MIENTO i..adas en la lógica y en los tienda a poaponar los juicio9. 

dllol. 

Tl1ldic:ioneln'w la au:.ci6n t. dado 1.11 mayor pelO el daslmlllo del hamllferio cerabnll 

izquierdo, en dlm6rito del dar8c:ho; lin embergo, ha quedado dei 1 IOlll lldo que psa que 

exilla la crealividad as necesaria la participación da ambos, ya que a.nlJlen fln:iOllas 
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dittinla9 y complemanlarias. En la aaatividad 1e 11>ep1ns la in6n de lo cognitivo y lógico 

Q)fl lo inluilivo y llledlvo. 

Bl**ldo desarrolla" las habilidades del heml.rerio dalacho, qua en la mayorla de laa 

perwonas esll!l'I poco aetimuladas, Ect.Yard Da Bono construyó su fllOrla del peNalllenll> 

laletal, cuyos postulados Mdamentales 118 ~en lllQUida. 

2.5.1. B pllMÑl!Jl!>ll!!lgl 

La mente as CDmO 1n1 compWldora que no registre la informaci6o en su fonna original, 

lino que la ~ autométicamente en modelos de dalos, es decir, en cor;.noe 

definidos qua constiluyan int ooidad identificable. Este sistema es muy eficaz, pero 

iu¡qua facilita la combinación de los modelos, rapidez de identificación y subsiguiente ca

pacidad de~. difiaJlta IU 1899tructlnción.17 

AlglKl8I de las deswntajas que el sistema basado en modelos repr9M1la son: la rigidez; 

que la infooneción incOlporada a oo modefo no se puede us.w fácilmente asociada a oCro; 

que existe ooa tendencia a pen:ibir todo lo que se P91ICle a in modelo llllllblecido, Qlll10 si 

87 !ti:, DE BONO, E., El pe!!Sl!!li!!n!o l!M!I!. p.13, 44. 
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flMra 61 mill'llO; que 181 divisiones qua se formlWI enlAI los modlloe pueden w arbllrarial y 

rnanlenllf'lll 81.11qU8 no -.i ~iles. 

"La blCión del penunienlo lateral es euperar todas - limitaciones inherentes del 

peNanienlo 16gioo medill'lte la rMStructuración de los modelos ( ... ), Oldenando la 

irtormación en nuevas ideas.'ª El pemmnien!o lateral buaca ~la 89lrUctura de 

lot modelÓe, para que las piwtes se ordenen de distinta fofma, abriendo la gama de 

l)Olibles~. 

De Bono llama al pensamiento lógico, penaamiento YSltical, el cual equivale, en lr8fl 

medida, a la MlClórt del hemillferio izquierdo. T~ su c:ontrapate en el pemmniento 

18teral. AJ obaelvar et papel de cada uno puede notarse su semejanza oon lo9 de cada he-

• mlsferio oerebntl. Este riisis l8IVÍl'á para fundamentar, más adelante lo9 m-
métodos propuestos para deslm>llal' la aealividad.• 

" lli!lllm.. p.48 . 
.. m. il!!!Wn. 
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CUADR02.2. 

CARACTERISTICAS DEL PENSAMIENTO VERTICAL Y DEL lATERAL 

PENl!IBHmVER11CAL l!P.ll~RNTO &.ATERAL 

- Su función 81 el inicio y desamlllo de - Su función 81 la l989lnlcllnción de 
modaloll de conceptos. 8909 modalos y la aeación de Olros 

nuevos. 

- Ea selectivo. - Es a118dor. 

- Le importa ante todo la airrecci6n lógica - Le in1Xllfa la . efectividad de las 
del encadenamiento de las ideas. ainclusiones, no ll8lecciona caninos sino 

trata de 18QUirfos todos y enoonin.. nue-
vos. 

- Se mueve IÓlo si hay una dirección en - Se mueve para crear una dirección. 
quemov91M. Alpira al cambio y movimiento como 

medio para una raestructt.ración de 
modelos. No neoasariamente es mov.se 
hacia algo, lambitln distanciarse de algo, 
o ae puede deambular sin dirección. 

- Es analítico. - Es provocativo. 

-Se basa en la ll8CU80da de las ideas. - Pueda efectuar saltos. 

- Cada paso ha de sar oooeclo. - No as preciso que lo sean. 

- Se usa la negaci<ln para bloquear bi- - No se rechaza ningún camino. 
~ v desviaciones laterales. 
- Se excluye lo que no parece relaciona- - Se explora incluso lo que pareoe 
do oon el tema. completamente ajeno al tema. 

- Las categorlas, clasificaciones y ali- -No losan. 
quelas son fijas. 

- Sigue los caminos mé9 evidentes. - Sigue los caminos menos evidentes. 
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El ~ lateral es útil r .-k> l6lo en la fase aeadora de 181 ideas 'I de los 

l1IM'Oll ertfoql.- de pnlblelnas 'I liluaciorws. la l8lecciórl y elaboraci6n final de los 

mi9nlol CllfRllPOllden .. ~ vatical ... 

Una vez bpU8lt09 los compo1 MlnleS de la aeatividad, se procederé a revisar los medios 

psa desa"rollarfa, pmtiendo del supuesto de que es un potencial innato, susceptible de aar 

actualizado 'I aaeoentadO en cualquier momento de la vida, siempnl que exista la voll.fllad 

pera ello. 

la aeatividad es recuperable en aialquier persona que des. inicilne en 
este proceso; 008 vez iniciado, sigue produciendo desbloqueo 'I desarrollo 
para toda la vida. De hec:tlo se convierte en una forma de aer 'I de estar en el 
mundo, en 008 manera de vivir basada en un sistema de actitudes." 

2.6. DESMROU.O QE LACBEAJ'MAAD 

P.-a abordar 81te pino ae seguir6 el esquema planteado por Mauro Rodrigulz Ellrlda, 

quien lltlala lr8e lipoe de factores que inlelvienen para desarrollm" 18 creatividad:ª 

"' lift; l!ll!ml., p.80. 
•• SEFCHOlllCH, o .. !111.!iL. p.31. 
•> s;fL ROORIGUEZ E .• M., 51R.SL, p.~. 
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a) Medjo aml>ieott: debe ll8f da aoeptación y ccnvivoocia para garantim' condiciones 

favonlbles. 

b) La formación de la personalidad: aunque Rodrlguez E. ¡,_ énfasis en los ellos de 

aacimiento de la persona, al desa!Tollo de los rasgos y actitudes que menciona puede Mr 

foo1enlado a cualquier edad. Estos son: autoconocimiento y autocrltica, educación da la 

peroapción, hébito de relacionar 16188 cosas ccn otras, sentido lúdico, aembrar en el 

incon9ciente, constancia-disciplina-método-Ofganización, clima de buena comunicación. 

e) Jjcnjcal esoec!ficu: algunas de las que han demostrado mayor eficiencia en estimular 

respuestas y actitudes creativas son: ejercicios de dellcripción (desaibir objetos 

minuciosamente), detección de relaciones remotas (encontrar alOCiaciones entre objetos 

sin conexión aparente), desaipción imaginaria de mejoras, sociodramas, ejelcicios para 

afinar la peroepción, ejercicios de transfonnacione mentales de cosas, tormenta de ideas, 

ainéctica (m6todo diset\ado por w. J. Gordon) y la vivencia de ll"I semirwio de aeatividad. 

Se prooedent a ix-itar propuestas de distintos auton!s al retpeeto, ccn al fin de 

complemel llar los 18ctores ya eetlalados. SUs contribuciones 111 orgll1iZsén l8Ql6I M 

relacionen con la aeeción da ll"I IWTlbiente favorable, la formación da la personalidad o ti 

di98llo de técnicas. 



66 

2.6.1. M!dlownb!tnl! 

Para Silvano Alieti existen IOCiedades que promueven el desarollo creativo de los 

individuos y olras que no lo ~- Las que se encuentran en el primer caso suelen 

~ las 9iguienles caracterlsticas: 1) disponibilidad de medios culturales; 2) apem.a 

a estímulos cultll'ales; 3) hincapié en el devenir, no sólo en el ser; 4) libre aoceao a los 

medios cutuales para todos; 5) libertad (o diacriminación moderada, después de {J8Ves 

opresiones); 6) contacto con difefantes estímulos culturales; 7) tolerancia a las opiniones 

divergentes; 8) interacción de personas importantes; 9) promoción de incentivos y 

recompenses. Arieti considera que sólo la primera condición es absolutamente necesaria." 

Semejantes caracteristicas aon favorables al surgimiento de algunas personas c:realivas, 

pero también es ,_;o que, en un plano más individual, se fomente el desarrollo 

aeativo de todas las personas, propiciando el ambiente adecuado en la ootidi~ de 

las escuelas, fllllll9989, instituciones y fanilias. 

En el caso de situaciones de apnindiz.aje tonnal, la autenticidad ~I facilitador o maestro, 

su aceplación incondicional y confianza en los participantes, así como su ~sión 

"!<1L AAIETI. S.,~. p274-283. 
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~ca, son elementos que contribuyen en gran medida a propiciar en etlos actitudes y 

productos aeativos. 

En palabras de Rogara "aeando oondiciones de l9glKidad y libertad pticxJl6gica ae eleva 

al máximo la posibilidad de que surja una creatividad oonatructiva. ... La segOOdacl 

psicológiat se establece mediante tres ~: aoeptaci6n incondicional del individuo, 

aes Ul clima cnnte de evaluación externa y comprensión empática. La llbertad 

psicológiat ae oonsigue cuando un maestro, u aira per90fl8 con funciones facilitadoral per

mite al individuo una absoluta libeltad de expresión simbólica. Por ejemplo la e>cpnllión a 

través del arte en cualquiera de sus manifestaciones. 

2.6.2. formlc!6n dt" l!!!IO!!llldld 

Coincidiendo con J. Lafarga en que "el miedo a ser plenamente uno mismo, es el freno de 

la creatividad'',85 puede afirmarse que es indispensable promover un desarrollo integral de 

la personalidad, en un clima de acep(ación, para que las personas manifiesten CX>nduclas y 

actitudes aeativas. Todo lo oontrario sucede cuando se les pide que se ajusten a 

respuestas rlgidas y patronee de oomportamienlo preestablecidos . 

.. ROGERS, C., B proceso de oonyO!ti!Je O!!J!m2!111. p.309. 
"'lAFARGA, J., Jn, SEFCHOVICH, G., ~. p.7. 
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Ptlr lo tanto, hablar de una 80.lcación para la a9ltividld .,.,.icll CXXlfenlllar entre los 

objetivos, adem6I de la propia creatividad, la 81Aonomla y el ~ peroeplual. Se 

entiende por la primera el rechazo a los modelol (6rlalis en el plnMlienlo lateral) y Ja 

pmmoc:i6n del aitodealm>llo. Al u..- el término de pensamiento pen:aptual 18 hace 

l9ferenda a recuperar la l6gica que proviene di111cta11e11te de las percepcio11es, como una 

l9lplJll8ta individual y original a fa vida.• "El _. IUTllWIO e91á orgénicanente acoplado al 

.-nbiente mediante sus sentidoe. SensibilizlWfo es la tlW8ll bésiea de la educaci6n."'" 

Por eupuesto, tanbién halri que dar prioridad a oonocer y alentar la motivación intrl1198C8 

de cada pel9008, pues "Las ~ m6s prO(\J'ldas y vitales de expresión se satisfa

oan cuando el llfelo se dedica a actividades orieoladas hacia metas por él mismo disella

das y buec:adas."• Esto supone la confianza bésica an el individuo. 

Adem6s de se11a1 .. los elementos aitturales que ~ la manifestación de las 

.,._.. aaalivas, Arieti propone ooa lista de actitudes y condiciones que de nwiera 

individual PAlflS8l1 iai terreno fértil p.-a el surgimiento de la aeatividad: capacidad de 

_,. IOlo; - periodos de ~ para la inactividad; sollar despierto; pennitir el 

'"lifL GORDIU.O. J., lllU«., p.142 . 
., 111111m.. p.1119. 
'"ROORIGUEZ E., M .. l!ll&l. p.112. 
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pensamiento libre, manteniendo un estado de disposición de notar similitudes (analogías); 

aedibilidad (eulp8t'lli6n del juicio clnnte cierto tiempo, disposición a ellJllorarlo todo); 

recuerdo y repetición inlema de oonlliclos tramaldicoe (-len 181' una fuente de 

moüveci6n); alerta y dilciplina (no basta con las buenas ideas, es necesario el compromlao 

con la acción).• 

P.-a promover los raagos de peraonalidad y actitudes mencionadas, existen t6cnical que 

proporcionan eternentos de apoyo cuyo valor práctioo ha sido ampliamente demo91rado. A 

continuación 11e presentan algunas de ellas, por considerar que su aplicación contribuye 

directmnente 11 los fines de este trabajo. 

2.6.3. Dmlal 

Se propone el uso de téaiicas reactivas que actúen como estimulo para motivar respuestas 

aeadoras. No se entiende a las técnicas sólo como el conjunto de procedimientos de 

ejerución; por lo tanto su manejo deberá ser adaptado en cada caso, según las característi

cas y necesidades del grupo, de las circunstancias, de los rerursos disponibles y del propio 

flllcilitador. Para afio el educador precisa de una constante actitud de alerta, que le permita 

., ¡;!¡, ARIETI, S.,~. p.324-329. 
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.,_.. lol lignol que ca lituaci6n le presenta, de modo que pueda convertirla en una 

oportunidad para el ap191ldizaje llignifiealiw>. 

2.6.3.1. El juego 

José Gordillo afirma que "los juegos son el camino més col1o hacia lo que parece 

inaccesible."' .. Es una verdad que se aplica por igual a personas de todas las edades. 

El juego es fuente de aprendizajes, porque permite experimentar nuevas actitudes, 

conocimientos y habilidades en una situación en la que el nivel de riesgo es muy bajo. 

Los aprendizajes que se dan en un ambiente lúdico tienden a ser significativos, pues 

involucran a Ja persona como un organismo integral. Suele haber movimiento físico y 

se requiere la atención de los sentidos, con lo que el cuerpo participa activamente. 

Asimismo, se manifiestan con libertad las emociones, siendo tan diversas como Ja 

alegrfa, la angustie o la sorpresa. Definitivamente, también participa la inteligencia, 

reflexionando, proponiendo y haciendo uso del ingenio. 

¿Qué juegos promueven Ja creatividad? Puede decirse que casi cualquiera, si ae utiliza en 

el momento adecuado y, en rru::has ocasiones, adaptándolo según sea necesario. Existen 

juegOI tradicionalel, libros que incluyen multitud de juegos para ser usados en 

circunatancial llducativas, pero sobra todo existe la infinita posibilidad de aear juegos 

'"'GORDILLO, J., m!Jii!., p.82. 
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t'UIVOS, acon:las ccn los objetivos que en cada momento 1e persigml yccn loa reano1 de 

loa que .. disponga. 

2.6.3.2.B ... 

"El arte ea tuente de oonoc:imienlo".'01 Es, ta'nbi6n, facultad de todos lol 18189 humanos.' 

Al ~ los diversos canales de expresi6n artlstk:a (pinttn, escultlKll, danza, literatln, 

etc.), 118 desalrolfa la craatividad, precisamente aeendo. No 118 pretende que todas las 

obras que retUlten aean "obras de arte" en el sentido más altico del término, pues el 

6nfasis se hace en el proceso, mé9 que en el producto. 

El proceso de creación artllllial lleva a la persona el encuentro consigo misma, con su 

individualidad, con sus potencialidades y SU1 obstéculos. Conduce a fa autovaforaclón, 

pues el sujeto se percibe como capaz de elaborar y aportar un producto original y deja de 

_. sólo receptor de la cultura. "El fundamento da la educación por el arte está en la libre 

cmatividad del nillo, del joven y del hombl8 que pueden abordar el conocimiento y hasta el 

'º' lll!!l!!l!L.p.87. 
·Se entiende et t6nnino '8alllod en sus~ de~ r de dl!ll!cho. 
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dete~e de la cultura muefla, sólo como conseruencia de que ya ~ 1.1'111 a.illura 

viva".'02 

2.6.3.3. T6cnlc:a.,... el deNrrollo del .............. 

Ya se ha expuesto el concepto, aeado por Ea-d De Bono, del pensamiento lateral. Se 

procederé ahora a sellalar algunas de sus propuestas para activarlo y desarrollarlo. La 

primera de ellas es la de dedicar un periodo de tiempo especJfico para el aprendizaje de 

este tipo de pensamiento. Considera que en la experiencia esto resulta més eficaz que 

tratar de introducir sus principios al tocar otros temas en la capacitaci6n o en el aula 

eecolar. 

Es propicio sintetizar los usos que se pueden dar al pensamiento lateral, para i- més 

claro el papel de las técnicas y sugerencias para su de9arollo. El pensamiento lllenll se 

llfTl>lea para la Cl88Ción de nuevas ideas, la solución de pnlbi-, la l1IYllkll1lción 

periódica de modelos y soluciones, y la pnivención oontra divisiones y polsizaciones artifi-

ciales.'m 

1°' l!llllJIL, p.104. 
"" !i([. DE BONO, E., !&S!!,, p.87-70. 
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La MIÍOll99 que 18 deltinen a famenlar la imaginación creativa daberél'I tener las 

liCluienlM c:arac:terlllicaa: too 

- Eltlmulo !ICiproco: las ideu de un participante evocan Olnl9 ideal nuevas en 181 mentes 

de otros miembros del grupo, da modo que 18 generan aportacione9 in«litas. 

- Ap!awnjenlo de la fmnlcj6o di jyicjos: Se acepta cualquier idea por ridlaila, biltadll, 

exlravagar4e o inaplicable que psezca. En Olro momento 18 hlln!i la valoración de las 

ideas ugidas en la 18Sión. 

-Marco npeclfico: Aunque no hay 111 llm~e para el número de participantes, alrededor de 

doce 8l'8le 1111r lo más efectivo. Se nombra un director, un anolador "J 18 destina W1 tiempo 

aproximado de media hora, aunque esto es variable. El ambiente que • genere debe 

propicia" que las oondiciones anteriores 18 ix-iten. 

Elle tipo de sesiones siguen la metodologia, en ocasiones ain algunas variantes, de la 

tormenta de ideas, léaiica inventada por Olborn en 1939, que ae caracteriza por cuatro 

reglas b6sials: se prohibe toda crítica, 18 fomenta el pensamiento diapanitado, 18 fomenta 

la l*llidad "J 19 ~ cornbinllCioMs y mejoras.,,. 

... 18:.111111!!1.. p.112. 

""'!<fr. ARIETI, S, !!R.QI., p.31~320. 
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Algunos elemenl09 empleados para fOrntln!a' el pen88111ienlo lateral dentro de las -iOnes 

de imllginacidn c:reacba eon: '"' 

- La proposíci6n de llllemlliv8I de Vlloraci6n. 

- El U90 de mialoglaa como estimulo a laa ideal. 

- La selección del pooto de entrada de la mente y el á'ea de atención, entendiendo por esta 

la !*{e de la lituaci6n a la que se presta atención, y por pino de entrada, la parta a la que 

18 dirige primero la atención. 

- El U10 del estímulo al azar, oonsistente en atladir al problema cierta infonnaci6n ajena a 

él, que altenl la eea.iencia de laa ideas, provocando la l'9llllrudu'aci del modek> original. 

El estimulo ee Mlacciorla li~e eicponiéndo98 a ideas y situaciones ajenas, o de 

nwiera ma fellmal, eligiendo al azs ooa palabra del diocionario, oo libro, ooa revista o un 

objeto. 

'"lifr. DEBONO,E.!IQ4, p.74, 1114-185, 191-193,2119-211,222. 
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2.6.3.4. La *'1lcae de oprweldn glob.a 

"El trabljo con las tbicas de 9JCplWi6n global • apoya en el ueo de 18 
~ plástica ( ... ), la expresión corporal ( ... ), la 8ICritl6a libre, téaiicas 
de lluvia o tormenta de ideas, tbicas de ll'1Sl8jo de energla, llk:nicas de 
~. trabajo con flntasfa e lm8ginación, trabljo individual, en panljas, 
trfadas y l1'8fl grupo, todo ello en un dima da ~ psicol6gica que 
propicie estados de *1imo diltinloe, ya - el profundo, lilenciolo, 
meditativo y rallexivo, o bien el acelerado, lúdico o jocoso que pannite 18 · 
tormenta de ideas. lr!1>1ica IM1biér1 el trabajo compromelido,( ... )"107 

En síntesis, se hace uso del 1XJ1iun10 de t6cnials y aportaciones diverla de los expertos 

en 18 materia, i11corpo1é11dolas a la vivencia, ·~ de llW*'ll cnativa, es decir, 

A través de las técnicas de expn1si6n global los participantes eicperimental dos prooe90S: 

a) El proceso crealivo en sf mismo, vivenciando todas sus etapas. 

b) El proceso da reruperaci6n aeativa que, al transitar98 poco a poco, produce un cambio 

de conductas, actitudes y hábttos. Consiste en una serie de pasos que se suceden IM'IOI a 

Olrol en un circulo interminable de perfeccionamiento: 108 

«ltendimiento de los propios bloqueos; 

-«lélisis de la propia foonaci6n; 

~aeativa; 

107 SEFCHOVICH, G., llRJót., p.40. 
•Dlm.ll!l!l!!!!L.p.3MO. 
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-actitudes de apertura, respeto y libertad; 

-conlianta en el propio potencial aeativo; 

-eicperienciaa en ambientes que sensibilicen; 

-manifestación de pulsiones internas, sin juicios de valor; 

-desarrollo de la imaginación y la fantasla; 

-respuesta a las preguntas ¿quién 90'(1, ¿qué quiero?, conocimiento de 

posibilidades y limitaciones. 

Las técnicas de elq)f8Si6n global tienen su mejor aprovechamiento dentro de un taller de 

aeatividad, que oombine.momentos de teorla, práctica (usando las técnicas), puestas en 

común y evaluación. En cada sesión del taller se procura incluir trabajo individual, de 

pequellos grupos y de plenario, manejo del cueipo, de la voz y de la palabra. 

2.6.3.5. ~de I• educación Cenlndll 911 la pet'SOnm 

Enunciándolos como métodos para construir la libertad, Carl Rogers haoe nueve 

sugerencias para promover, principalmente en un ambiente escolar (aunque no excluye la 

posibilidad de aplical1os en otros ámbitos), un apC"endizaje más libre y creativo: '00 

1°' ¡:fr. ROGERS, c .. Libertad y creallvl!la!S en la~. p.147-187. 
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- Cq!l!rujr IQbrt problema percjbjdol cgmo rt11n: para inicilr un proono de 

8UIOllpr8ndizli l8s perlOf18I requlen!n est.- motivadal por problem8I que perciben como 

CNllll y Yincul8doe con.,,_ milma. 

-Pl!p!!cjq• IJIC!OO!I: maleriales y tunanoa, incluido el propio~-

- UIQ d! COf!!ratos: los pllticipanle9 fijan sus propios objetivos y pllM..-. como 

a1f19811Uirlos, corr.,.ometilll ldoae a llevar dicha planeación a la ¡:rictica. 

- Aproyadlar los l1C!OOI de la CO!TM'!ldad: Vincular el aprelldizLlie con el medio flsic:o y 

80Cial an el que vivan los alumnos. 

- En9o1!w!za a argo de los parn: los ak.mnos més avlW1Z8dos p.¡eder1 apoyar a -

COl1"8l'\ll"OS a través de una especie de tutorfa. 

- División del !JYPO: Ql8l1do no todos los participslles llllASl dispuestos a trabajar con 

libertad, se hace necesario dividir al gl\4)0, para dar mayor orientaci6n a quienes asl lo 

damlrldan. 
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- lnyestigaci6n: Se trata asl de impulsar el aprendizaje autodirigido, llevado a cabo con una 

metodologla científica. 

- Grupo bésioo de encuentro: en estos grupos se busca facilitar la exp19Sión, para provocar 

un aacimiento personal de los participantes que se traduzca en una comooicación més 

directa, mejor comprensión de si mismos, mayor autenticidad, independencia y aceptación 

de los demés. 

- Autoevaluación: Un aprendizaje libre y autodirigido, también deberá aer autoevaluado. El 

momento de la evaluación presenta, de esta manera, una nueva ocasión para el 

aprendizaje. 

Una vez analizados los temas de la aeatividad y su desarrollo, que darán sustento a la 

metodologla que se propone en el capltulo aJStro, conviene profundizar en el 9lludio del 

progrwna de atención a la infancia al cual hace referencia el tltulo del trabajo: fil Programa 

Casas de Cuidado Diario. 
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. 3.1. IN'IBDD!Pl'O" 

El ~ c:apftulo rrutllrB loa difenlntes elementos que conrann.i el PR91m1t del 

VolurWiado f8:ional denominado Casas d9 Cuídado Diario. La ir1onnación que aqul 911 

oll'eoe proviene de dos fuentes princípales: La inYestigaci6rl bibliogrMica, cira.rl9Crila 

prirnordí8lna1t a loe libros y documentos editados por el Voknaiado; y Jos dalos 

extrafdos de 111 experienc:ie en 111 participación denlro del propio PfOIJW1'8 y de enlr9vistas 

**enidall con en.- agentes que~ lllWl colaborado en el miamo. 

El Programa C.. de Cuidado Diario, iniciado por el Palronalo Nacional de Promotcres 

Vokrll9ioll (PNPV) o Vokrilariado Nacional en 1989 (las primeras Casas abrieron hasta 

1990), 98 constituye como una opción para brindar protección, salud, rUrición, eOOcación y 

raaeación a nilloe que, teniendo entre 18 ._ y cinco alloll de edad, son hijos de 

madrM lrablljlldoraa que no tienen acceso a lllfVic:los •imilares (QUIWderfas) y que viven en 

COI ldic:ior 1119 de pobrez.a. los niflos eon atendidos por una f11l4er de la oomuiidad a la que 

18 denomina Mide Cuidadora, quien, con el apoyo de una asisten!B voUdaria, recibe en 

11.1 propia cna 81.Wl FlpO de 10 a 12 nillos. 
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Para C011ipr911der mejor las caracterlstica9 del Programa, ea conveniente comenzar 

cMfiniendD lo que no ea: la e- de Cuidado Dilwio no es ni guarderla ni jmdfn de nlllot, 

dado que no hay maestros, programas esoolanls, grados ni calificaciones. No es IN 

11111J19M lucrativa, pues IU propósito 81 llPOY• a las familias 9COl IÓll'liCBITl8' lle mU 

delfavofecidal. 

sr ea 111 centro de deaamlllo porque, ademés de 1a alención lñctiva de 1a 
Madre Cuidadora, ofr1lca a lol nillol atención 8 1U salud, alimllntoe nulritivol 
y IN l8rie de ejercicioe, juogol y materiales l8leccionadol para l"IMPOf1der 
a - ~físicos, inteleduales y emocionalee, de tal menara que cada 
nillo encuenlre eat/IOOloa que guíen 1U a'llCimiento personal y que al cunplir 
Mis allo9, est6 pAlplW8tlo para inC01pcnne oon lllgllidad a la escuela 
prinwia."º 

3.2. OBJEIIVOI PEL P80GIWIA 

El objetive general del programa • define en los liguientes t6rminol: 

Brindar atención a los niflo9 pequellcs, ccmpensandc las principales annc:ias 
darivades de la deaprctecciÓI 1 y las ccndicicnea de pobreza exlrema, enlregandc 
cuidadce di.m para 1U desanollo físico y mental, alimentación, salud Y vigilancla 
ccntinua de su aecimiento, proporcicnando a las madres~. en situación 
de JKlblwa eldnlma, 111 l8!Vicic para atender • - hijos dl.nne la jcmada labo-
r'lll ... 111 

"º PNPV, ecll: ClrpN de infgnDldón bMicl Clasde Ci!!edn llilrto. p.S. 
'" lllillmn.. p.8. 
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De elle abjlti1IO gener8I 19 deeprei lden diversos objetivos l*ficulares112
• Reepecto a los 

nilloe 19 bulcli eilvW IU nivel de ulud; ~ IU aecimienlo, ~ldolel W'I ~ 

propicio, llecto y pert9nlncili Qll.IP9l; crw i. condicial 1e1 1*11 que CDnllnlymn 

llllruClll'as CXJQllOICilivM, dallrRM y COI IOCimienloa eólidol. 

En cuino • las fmnilia usuarias y la OOITUlidad • pretende 00-• la m8Clras 111 IUQ81" 

ccnwnienta para dejar a - hijos dlnnta - jamadas labonllel; llllllibilizar • loe lllllftos 

de la COl1U1idad y ~ en ellos conocimientos y hlbllidlldel pn qua apoyan al 

-.rollo inlllgrlll da los nlllos; propiciar la organiZaci6n da la comunidadae pn 111 

8lancl6n de los nlllos; oontnbuir al disatlo y parfeocionamienlo da modalidades de 8lllnción 

para los grupos de población r'Ms vulnerables. 

3.3. AAENIU PARTICIPANTES 

El Prograna esté basado en al principio da 001181po11ubilidad, ae decir, en al trllbljo 

comprometido de los padres y madres usuarios, apoyados por vaQnol y perlOn8S 

intenlladas en al bianells da los nilloe. T odo9 ellos, junio con la Madre Cuidadcn, consti

tuyen al Comit6 LOC81 da Daelmlllo lnflnil. 

"'!ó!L ililll!!L. p.&-9. 



82 

La 8CCi6n de todos los aganleS qua partic:iplwl en la CMa M encamina a que los nil'los 

logran niveles óptimos de salud y aecimiento, desarrollen 1U1 potencililidades 

cogno9Citivas y se insenen propoeitiva y dinámicamente en - grupos IOCiales. 

La Casa da Cuidado Diario (CCD) requiere de la colaborac:i6n de diversa instancill para 

el logro de eus objetivos. La funáón reclora y de sopolte ttalico se encuentra a cargo del 

Vollnariado Nacional. La promoción, cooldinación, operación y auperviaión es 

reep<"1Slbilidad de los grupos volt.narios (VolunllWilldos Estalalee, Municipales, Unidades 

de Promoción Volurltaia de las diversas i1191ituc:iclrM ~les y 01ra9 aao

ciaciones indepei ldientes). Los aervicios de salud se praporcionan en ooordinación con las 

depet ICle! ICias gtblmamentales comispondienles.'" 

Dentro de las Unidades de Promoción Volum.ia y grupos voluntaios se cuenta can 

penlOl18I abOcado a la atención da las Casas de Cuidado Diario. El número de personas 

destinadas a este fin varia dependiendo de las poaibilidedel de cada Unidad y del número 

da CMas que se atienden. El Voluntariado Nacional define dos tipos da fu'lcionea que 

debell OJbrirse al interiof de cada Unidad o grupo para dar viabilidad al Programa' 14
: 

"'l:fr.lll!!!mn.,p.10.11. 
'"l:fr.i!l!lllm.,p.12. 
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• Cogminadgr: Ea la pel'IOl18 que M encarga de In decisiones dill!Clivas y de enlace. Sus 

fln:ionea 11011 lu de JlfOll10llW el piograma, dllted8r la necesidld de c- c:1e Cuidado 

Oilrio, ~ loe e8fllllM de coordiNlcidn inllituckln9I, evaluar las propueatas pwa el 

llNblec:imienlo di 1a1 ceo, •i oomo a~• IM c.... r- ellableáda . 

• lDlll:llilsl!: s. 8farg9 de llev• cnct.menle la cpefllCi6n del f>rogrwNI. Brindll la 

Qlp8Citllci6ll lnic:i8I • la tMdre Cuidlldora. AlimitmO, ~ ctpllcitación y wl• 

comru., adlplindolll •las~ de cada e.a. Colabonl en la difusión del Progra

ma Participa en la il'llelJ8Ción y fNlionea periódi<:m del Comité Local di Desarrollo lnfM

til. 

En muchos Cll90I una misma f>e110118 lleva a cabo tanto las funciones de coordiMdor 

oomo las de inllructor. T.mbién es variable la cantidmd de tiempo que dediclll • au 

Mr.ión, .,._ a1gunoa de e11os también atienden ocros programaa sociales. Más arante 

• dediQri 1.i llp8lt8do a proflmizar acerca de la labor de los intlnJclOnll. 

Dentro de cada Casa de Cuidado Disk> también hay vaios agentes, todos ellos mieml>ro9 

de la a>rrU'lidad, cuya Mción, indiapansable para la operación del programa, se detaibe 

a oontinu.ción: 
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CUADR03.1. 

AGENTES DEL PROGRAMA CASAS DE CUIDADO DIARIO 

AGENTE FUNCIONES 
MADRE Cuidl y atiende a loa nilloa, prepara alimentos, coordina el trabajo y 
CUIDADORA - en el Comit6 Local de D1111rroUo Infantil. 
ASISTENTE Vok.r1t8riamenle apoya a la Madre Cuidadora en laa tarea cotidianas de 
VOLUNTARIA la C... (cocina ~Y trabaio con los nilloal. 
COMITE Decide IClbl8 loa montos de las aiotas, participa en el 11W118nimlenlo del 
LOCAL DE eepacio que ocupa la casa, en la reprocbx:i6n de materiales didlliáicos, 
DESARROLLO en la~ de alimentos y an la gestión de~ de apoyo. 
INFANTIL 
MEDICO Detecta oportuMnente ~ qua 1'8qUieren canalización, 114*Vil8 
TUTOR menlUlllmente el aec:imMlnlo y la salud de los nillos y apoya en 

situacioM9 de ·a. 

3.3.1. """"*"d?P 

Puede decine qua la operaci6n de la Casa de Cuidado Disk>, aún allW1do depende 

también del apoyo de los demél agentes, gira alrededor de la Madre Cuidadorll. Ella es la 

mujer de la comunidad qua recibe an su casa a un 11\JPO no mayor de 12 nil'k>I de enlnl 18 

ITl8l8I y cinco allos de edad, ~a proporcionarles cuidados como de hijos 

propios. 
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Antee de su participación en al programa recibe wia capacitación inicial en las *9as de 

salud, nulrición, educación y actninistración. A pertir de entcnces comienza 111 proce90 de 

educ.o6n continua orientado por loe instruclores. 

La ectividmdn de 111 Medre Cuidlldorll 19 dirigen hacill loe ligullfDI lllPIC*JI: 

- Ploporciol• ~•loe nillo9. 

- Ohclrlle lllirnenlol rUrilivoe, v8liedol y liqlioa. 

- DMadll' oporturwnenl9 In enlemledad9I de loa nilloe y llYÍ .... loe pedr'8ll pare que 

_, *1didol. P .. '*> c:uenta con el apoyo del m6dico · klr. 

- SupeMw el aecimillllo de cecle nillo, llevsldo 111 regllllro de 1U pe90 y tlllla, 1191 amo 

de loe procelOe de~. 

• Alender loe prOCHOS ecluclllivot, 81tinUIWldo e los nifloa pera promover 1U -.rollo 

inleP. 

• OrgeniDr, jll1to con el inllruclor, 111 Comit6 loclll de Dellmlllo Infantil. 

3.3.2. ' ' M yaM!!lrll 

El reg1emen1o inlemo del Progrmna estatlece en su articulo 27: '\.as c_, de Cuidado 

Diario contal*1 con 111a persona pani apoyar y auxiliar a la Madre Cuidadora en sus 
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ectMd9del."115 Su funci6n es de coopel ación llOCiel y para 981' admitida 1U participación 

debri 1181' aprobada por el grupo promotor. 

3.3.3. Con# 1 '5" di peerpyg lnflnlll 

Vale la pena i- énfasis en la figura del Comit6 Local de Dessrollo Infantil, PIBS es a 

través de 61 que la CM& de Cuidado Diario 18 vuelve autogestiva, es decir, c:apaz de 

gestionlW sus propios reanos y solucionas. Por la existancla del Comit6 la Casa 18 

convielte en 1.1'1 centro de desarollo, no sólo para los nillos, sino tanbi6n para aus padres 

y para la CDITll.l'lidad en general. 

Antes de la apertura de una Casa de Cuidado Diario, 18 convoca a todos los padres de 

familia y a ocras pe!IOl18S de la COl'!Ulidad que hayan mostrado intarés, a conatituir el 

Com~é. Este 18 fOITna con un número ilimitado de personas, pero cada una de ellas clebeni 

a.mplir con una función, por medio de la rual trabajar en forma aeativa, en un nwoo de 

cordialidad y respeto para hacer més eficiente el funcionamiento de la Casa:"' 

- el presidente convoca y conduce cada sesión; 

- el .aetario elabora las actas de las reunionel; 

'" PNPV, edil:~- p.10. 
"'!<Ir. PNPV. edil: Ct!l!O!a de in!oonaclón básica Casas de Cuidado Dilrio. p.32. 



87 

- el '"°'1llO 19gillla i~ y egr890S del Comité, infcnnando a sus integrantes y 

vigilando IU correcta lplicación; 

- les comisiones aJbl8n dif&rentas tareas propuestas por el Comité, enroc:adas a 9111i.,_.., 

en coordinación con la Mae Cuidlldont, dMna9 neoeeidades planteadaa por ella o 

percibidas por el Comité, oomo eon: garantizar la l8Ql6idad de la e.a de Cuidado Diario, 

l'8IOlver liltJacicJMs de -vencia. mS1len8r álcl l8das condicionea de higiene, 

lllllglnW' la buena rMrición de loe nillol, plWticiP« an el lllfl8Clo eclJClllivo (principalmente 

elabora1do y raparando el material) y bu9car su propio deslm>llo oomo grupo. 

En relación con el desanollo del grupo, 18 sugiere 81 Comité incluir en sus lláMdada9 el 

ano cJe ESOJela para Pactes, piwa el a.181 el Voluntariado también aporta materiales 

didéctioos y el apoyo de prestadores de MrVicio social para impartir los temas. 

3.U. Mtd!coM!!r 

La pre98ncia del médico tutor, que visita la Casa de Cuidado Diario por lo menos IA'lll vei 

111 tMS, contribuye a garanlizar la 98gUridad y la Nlud de los nillos. Este médico puede 

llbofar en un Centro de Salud C8IC8rlO a la Casa, ser un padre usuario, un vecino o un 

médico asignado por la Unidad de Promoción Voluntaria. 
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El papel que juegan todos 1<>11 agentes, es decir, la estlUclura humana del Progrwna, para 

el buen funcionamiento de la Casa y el bi-.tar de los nillol, ha sido sintetizada por 

pel'90Nll del Voluntsiado Nacional a través del siguiente esquema: 

CUADR03.2. 

ESTRUCTURA HUMANA DEL PROGRAMA eco 

COMUNIDAD Y C.L.0.1. 



La comunidlld y partiailarmenle el CcmN LDCtJI de Dasanolo lnfenll IOll quienes 

eoelienen la CMa a partir de IU apoyo eolida1o y ~. La Madre Cuidadora, 

ucilima por la asisf9llfe voluntalia, IJl8da ,..,,__.como las 1*8des de la caa, que 

• espera cada dla 1981'1 má altas, pues ella crece mediante la educaci6n continua. El 

techo proeector ~ al grupo votumario y los inst1Vctor6s que en él participan. El 

nllkico lutor ea como 11'111 puerta que ~ el pao a las e11femllldadee. Las ventanas 

lirnboliun loe 81p11Cios, tiempo9, materiales, actividades y relac;iones lulwlas, que 

penniten a loe nit'los 811l>!ilr 8UI horizontes para ap4rar a nuevos niveles de deurrollo. 

Con la interacc:i6n de loe elementos mencionados, 98 busce impulsar la tonnaci6n de nlt'los 

pnllegidoe de llCCiderHs y~; ~y l'Uridos; alegres y 19gU101 de sr mi9IT109, a 

l*fir de 91181' rodeados de limites y orden para guiatos; 9llimulados para dellm:lllar -

potenci91idadel; ~ de integrwM • 111 grupo IOCiat diafoglWldo, proponiendo, 

-=uc:twldo y reapell11do. · 

''De lo que se trata es de que toct>s: Madres Cuidadoras, mactes usuarias, famHias 

usuaria y -1JQr encimll de lodo- los nillos 98 desarrollen con alegria.""' 

"' PNPV, edil: / Qué es MOi casa de Cujdado Diario? Gyja OÚ!!lell! 1. p.30. 
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3.4. PROCESO PE APERTURAYOPEBAC!ON DE UMCCO 

El Vollnariado Nacional ha establecido cualro alapaa a aeguir para abrir y operar 1.118 

c.. de Cuidado Diario: ... 

- difusión y promoción; 

- lllllecx:i()n y IUorim::lón; 

- inslauraci6n y operación; 

- IUP8Niaión y evaluación. 

Mediante la difusi(Jn se dan a cooocer las csac:terlsticas del modelo a las C011U1idade8, 

haciendo uao de los diVlllllOS inslrumentos que con este prop6silo se lw1 disellado, como 

videos, awteles, trlptia:Je y folletos. 

''la promoción 11e ocupa de la detección de las oomunidades en donde exlstM las 

condiciones sociales para la instalación de i.ia Casa de Cuidado Diario, de eenaibilización, 

gestión de l8CU'SOS y operación del Programa."'" Se analizal las 0011dicio11ea IOCioeco

nómicas, demogréficas y geogrélicas que IXll1dicionan la viabilidad de 1.1'18 Casa de 

Cuidado DilWio en una IXlflUlidad. 

''' ltr.. PNPV. edil.: Ctme!a de !nfonnación bl!sica Clsls de 9 ....... llilrio. p.14. 
11

• lt!lm1. p.17. 
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N l'lllbllr de ~ 1e inCluy9 111 que 1e refiere e 111 nqer que ~ como Mlldr8 

Cuidedonl, •I cano la del inmueble que • ~ pera 111 inatelllci6r1 de la e-. Lae 

Mect9I Cuidecb1ls deben Clbir el perfil que .. dmclibe. Cllllllna:i6n: -1119)« de 18 

el\oa '/ nllidir en 111 COl!Ulidad; W Cllp9Z de expr1IUI" - llec:tol; _. l9CDI IOCida por 1U 

CXllTU1idlld como 1119 pnona honeetll y pm licipllliV9; tener gu11o por el lnlbllljo con nitloe y 

..... en pod>illded de dediana • la C.. de Cuidedo Disio cUa1le i.n tieq>o 

eqiAvelenle a t.na jornada de lrablljo. El inetruc:b" realizll t.ne primefa enl!eYilla a 111 

anfidata, dMpM de lo aal t.n espedali91a lleva • cabo 1119 enlr9vilta cllnlca. 

En a.1lo • 111 lelec:ción de 111 vivienda, élla debe..,.. de -00 con elgt6IDS requisitos 

tmlcol. Debe tener t.n eapacio llliciente pera la lll8nción de 12 nilloe, de modo que 

puedan ~ '/ realiZar aáivídedea. El luger debe gerenizer 111 MgWidad de loe 

nillc9. AlimlllllO debe 8lllar ecorde con el resto de la viviendas de la OOll'Ulidad y no 

'*'*""de t.n gllllO ~ perll adlcuacionel. 

Si el proceso de ll8lección ha arrojlldo l9llAlldos positivm 118 procede • la filme del 

e~ de COlaboraCi6n y 111 c.rta COf11)10miso. El primero ll9lablece loe derechol y 

obligeciones de los 11g11111es participanltlll. la Cmta Coqiromiso 8SierU lo relativo el U90 

del inmueble. E• en este momento, si es que no se hizo erllea, ruando 1e realiza la primera 
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nuiión con padres da familia 'I miembros de la OOl1Ulidad pera COllllituir et Comité Local 

de Delarrollo lnfailil. C~idos estos requisitos 18 procede a la aufofilación de la Cae, 

dando aviso al Voluntsiado Nacional. 

Durante el prooaso da instauración se efeclúan a.iatro procedimientos paralelos. Si es 

~. 18 remodala la vivienda pera &aegUnlr IU ~ e higiene; 18 entrega el 

equip¡wniento de muebles infriles, materiales didécticoe 'I enMll'8S de limpieza 'I cocinll; 

18 ofrece la capacitación inicial a la Medre Cuidadora 'I a su asistente voll.lllaria; 18 

instaura et Comité Local de Dessrollo lnfaitil. 

la operad6n de la Case de Cuidildo Diario es la a.ilrninación de lodos lol paeos 

anterionls; sin embargo, as en esta etapa aJ8r1do debe existir i.n mayor apoyo del grupo 

vok.rUrio, pues en el fln:ionamlenlo ootidiano es aJ8r1do van surgiendo lituaciones 'I pro

b4emas que pin su solución requilwen que Jos pmticipantes raciblrl orienlaci6n. 

Una vez puesta en marcha, la Casa debe normarse con el Reglwnento da Opelación, 

docunento en el que 18 establecen horarios, ruquisltos de ingreao, responsabilidad de la 

Madre Cuidadora, su asistente y los padres usuarios. ' 20 

"º s;tr. PNPV, d.: Mllli2.lmll. p.11-17. 



la ll/P9Mllí6n y la fMl/uaci6n 1on COlllidenlda por el PJl9lll'lll "como llfOCllOI 

pemllflll'1Cel, intl9MI y liltem6licoe pera delenninar lol avm1e1111 logr.clol en 181 C.. 

de Culdlldo Din>, QJyOe l9IUlladoe penniten c:anooer, rec:tific8r y nitroalimerár "' fUn. 

dolWnlerto de cada 1118de181 *-que inlegrsl el devenir catidlro de i. CCD."'2' 

AmbOI proceecl bt.--. Wlrifiar periódiclmllnte las c:cndicionlll de la C... y 1U 

opermón, delllCúndo opcx1i.rllmlnle poliblM deliciencia pera promover su lllencl6n. 

T8111bi6n ae hace LN valoración del flR:ionlmiento del Comil6 Local de Delarrollo lrtdf. 

De lllla folma el 11NPO vokn.io y 111 Volwllariado Nacionel 111 manlienerl irlannedos 

..ca de lol 8VlllCR y difDJltedel COCidi8Nla en la op9l'llCión de 181 C.., con el objelo 

de l'Wlromlimllnler el modelo; • IPlicln medides comictivas y/o~-pera~ 

IU edeaJlldo ftn:ial...,,._,; 19 epoyll ~e• 11 Mllct'8 Cuicllldor9 Y .. Comité 

en .. ~ de geltiórl de rea.nos, orgiDaci6n, educaci6n y mctnlnllllr8cidn. 

Un MJlllClO primoRli9I pera ale9nla: loe otljlllivoa del Pl'Ogfllll'lll 111 "' finlncimnlento. 

Pmrtiendo de la 11..e de ~ que la C.. de Cuidado Disk> - UOgllltivm, M tw 

diMl\9do 111 ...- de finr.ciamillnlo en el aJ9I particips1 _., in9tanCi9a QIDlma

mentalel, como loe QR4'01 ~ y 11 poblaci6n benelicieda. Ea 811 que los 

pk ICiplllea gastos inherenle9 ., Progrmna se dividan como 1e dellaibe a continuación: '22 

"' PfF'I/, edlt.: Clrpl!l sll! infonnlc!6n bp!ce casas de C•irle!1n Dildo. p.38. 
"'m. ill!!!ml.. p.42-40. 



-Gal!ol di ""P'Fk'm de la yjyienda: IU objetivo es orr-a loe niftoe IJ'l lugar eeguro, 

I~ y digno. Corran a cargo de IM Unidades de Promoción Voluntaria, quienes tos 

Allllizan siguiendo alQIRIS li....mentos: 98 llevan a cabo una eola vez, no deberl _. 

excesivos y deben eer compatibles con las caracterflltieas especificas de la vivienda. 

- Mobjljario. !!!191!!11 de cocina V !!!!!lerial djdéctioo: Estos elementos 90rl aportados por el 

Voluntariado Nacional. También es oo gasto que 1t11'9111ila una 90la \'8Z. 

- r""'P' de opmacjón: Son loe relacionados con la alimerúción de los nilloa, el 

mlftenimienlo del ilmJeble, el mobiliario y el equipo, ta adquisición de 8llM89 de 

limpieza, asl como el in<:eOOvo para ta Madre Cuidadora y 1U asistente YOllMllaria. Eate tipo 

de gastos es pennenente y ee a.t>te, en la medida de lo polible, con tas aportaciones de 

tas familias-ma. Cuando IU situación económica no les permite 9olvenúw1oa, el Comité 

Locel de DeaalTollo Infantil puede geationar apoyos ante la sociedad civil (locatarios de 

mercados, tiendas, fabl icantes o grupos de asistencia privada) y ante illllituciones como 

CONASUPO, DIF u oCras según el caso. En casos de eKll'9ma pobreza es posible Olorgar 

apoy01 eooo6mioos hasta porra mited de ros~ de operación de la Casa. 
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- r...,, di 011111 !jpc:ión: Son aquellos que • originan en los ~ de supervisión, 

evaluación, eeguimienlo, ellboraci6n de inllnmentos y en loe p1 OOldimienlol que 

11COmP1111an la inslal8ci6n y el desarrollo de las C-. En eete aepec:to las 1'81p91l18billda

des ea dividen enlle el VClluntaiado Nacionlll, al que com19po11de la eJabonlci6n de 

inltrumentos y maleriales, supervisión, evaluación y 88gUimiento del Programa, contando 

con la ..-la '*21ic8 de UNICEF; y loe Palrcnllo9 Ellll!llles, Mwticipales y Unidades de 

Promoción Volurúria, quienes MUlllen loe gastos de organilaci6n, supervisión y 

llVllluación de la operación del Prograna, dentro de su circl.r1saipdón. 

PU811o que la e.a de Cuidado Diario no ea Wl8 empnisa Juaativa, lino un esfuelzo 

~o del goblemo y la IOCiedad civil para la atención intesJal de los nitlos, deben 

establecerse mecanismos de coordinación con las instituciones COl\1)elent89 para: 123 

a) exerur a la e.a de Cuidado de requisitos tales como e1 U90 de suelo y las taifas 

COlllllla.Jes de agua y luz; 

b) gestionar la prestación de aeNicioe de ~8, la asignación de WI m6dico tutor, la 

capacitación a los instructorel en aepec1os de salud, la pmticipación en campal\as como 

123 m. l!i!l!!m.. p.47-411. 



i. de v8CU1llCidn y~. el apoyo de.,. etpeei81isla que Rllllice las entteviatas 

dfnical a 181 ca11did1ta a Mach Cuidadora; 

d) IOlicilar la 8l880ria especializada que en su momento 1e requiera, eea para el grupo 

volunlsio, pant el inllluctor, para la Mac*'8 Cuidadora o para el Comité l.ocll; 

3.5. EL llOQELO E.QUCAJM) DE CCD 

Si bien el Vok.rltariado Nacionll no hll editacio ningún doa.l'nenlo dedicado a flrdmnerUr 

y praftnjiz.- en 8118 tema, los aspectos esenciales del modelo pueden extrane de 

doa.menlos no editados que ae han empleado en la capacilaci6n, asf amo de 111 "Guf11 

para C- de Cuidedo Diario". Ellas gulas IOl'I materiales elaborados para UIO de las 

Mactn Cuidedcnl, por lo que en .,. llnguaje ~ lllllCillo exponen concep1o1 y 

IUgll'llllCilll de ~ valor ¡riclico. 



117 

Se concibe al nillo como un eer integral, con aierpo, inteligencia y emociones que 

requieien 181' deslW1'olladoll arm6nicanente. 124 Se parte del principio de que los nlr'lol 

aprenden mediante la axpariencia libre, repetida, significativa, apropiable y comunicable, 

pt-. "tienen 1.1111 fUerza interna que los empuja hacia al conocimienfU'121• Por .., 

niquiaren da un arnbianla propicio para investigar y axpariment.-. 

El aprandi%aja as decisivo y duradero en la medida en que as 8ttivo y 
directo, puaslo qua las experiencias activas y directas involllallO los 
Mntidos y al sistema motor; brindan al nillo la CXllTipnlnSión f\nlainental en 
tomo a la cual puede oonstruirae un nuevo oonocimiento a lnMb de medios 
manoe directos, ruando al nillo esté més madi.ro en tMninos de 
daaarrollo .•• 

A 8llo habrfa que agragar que en asta tipo de apn!ndizajes, además de involucrar sus sen

tidos, eu motricidld y su inteligencia, al nillo oompromate su a(ectividad, al e9forzaaa, 

~. c:oq>slir, alegrwM, etc. Ea por asta razón que ae habla de un deaarrollo 

integral. 

El PRV8ITl8 hace mucho énfasis en PfOCU"8I" ae.- un ISl1bienle de familia, ya qua la c

de Cuidado Diario no es una 89alala, por lo menos en el sentido tradicional del t6nnino. Se 

oonaidllnln como eslralegias primordiales pera la educación: la preparación de un arn-

"' li!L PNPV, edtt: ;Qu!6nes son lo:; nH!os?Gula l!Ú!!le!l!2. p.~16. 

''° llll!llm.. p.20. 
'"' HOHMANN. M .. l!LIL. Ni!\os peauellos en acdóo. p.20. 



bienle familia" lllllmulente; Intimo, cálido; la comblnaci6n da actividadas grupales y 

ac:lividadel per90flllles; y el IBQUimiento ~· 

Así, denlro de las fln:ionas da la Madre Cuidedora, ee dafine la liguienle: ''Alender los 

~ ecllcativos, los fll'OC9IOS de desmrollo integral de los nilloa y eatimulartos con 

caricias, juegos, char1as, juguetes o materiales ecM:alivos; preguntar1es con interés acerca 

de ellos mismos, 88a1Cha1oe, respo1 ldartes, acompallm1oa en - apendizljes, en sus 

bistazu, en 1US vidorias. Regillnw' por eeaito los avancas de cada in> da loe ni/los. "127 

En la Gura número 2, / Quj!!oes m los ni!!ot?. • re dioa a las Madres Cuidadoras que 

pueden apoy.- el desllrrollo da los nil'los oblelvándolos, para ooc IOClll1ol; poniendo límites 

CCllllrudiVOI, parar-tos 9lll1lir aeguros; imaginando, es decir, siendo aeativas para 

irMlnls llOluciones a los problemas y mejorar su ~; estudiando y queriendo a los 

nil\oe. 

A peltir da lo IW!letiomlente 8lCpU9Sto es posible afinnar que el modalo educativo tiene \1111 

orienlaci6n oognotcitiva, que encuentra su fundamento en las teorías de Jes\ Piegel '\.a 

implicación mayor de la obra de Piagel para los ecb:adores 1111 que el maestro es un 

127 PNP\I, edil.: 1Cuh• unt CN de C•......, Qilr!o? G!l!t !!Ú!l!!!!O 1. p.17-18. 



por paite del nillo. "121 

Alimilll'IO, puede oble!Y ... U'lll llfinidld oon el enroque cenndo en la pel'IOn9, upueeto 

en el Capitulo 1 y la inlluenc:ia del modelo ecilcativo de Mlrlll Monleaori. Esta ú1timm M 

oblelva en el inler6s por dilPQlllll' 111 amblenle 9dlplado • la penoN!idlld del nillo, en el 

qum la vigii.n.::ill y lal eneetllwM del aitto M '**-1 .r mlnimo; en la l8lecció!I de 

objeloa 9811CÍllos y préctioos, que 1'8Mllten lllracliWI para el nillo y • le ~ en fonM 

cxdenlldll; en la bú9queda del equilibrio -*9 el lli.i.mienlo (que ejeftita r. --s¡I• 

inlerior) y la vidll Ulerior .•• 

3.5.1. Lot ,,_,., •C•• • CyldldD Dllllo 

Exi*1 lllglJ'lOe ll'llllllrillle que M ~ en la C- de Cuidlldo Dillio y que 

COnllituyen lll m11po11enlll ~del modelo. Se ha "*lcioll9do Yll que la C..S 

reciben un equipmnitno inicilll, que la Mac*9 Cuidlldora y el Comitt • 0011¡pror1'1111811 a 

,,. H<lHIWfi. 111 ........ !lll&L. p.20. 
129 ¡,fr. MONTESSORI, M .. jdWgeneo!es so1!n! mi rnflodq. p.lt-35. 
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mn.ner en buen elll8do y ampliar 18g1An las necesidades da los nlftoa. Elle equipamiento 

ee clasifica en lol liguienles rubroe: "º 

a) .-es de cocina y aeeo; 

b) llUlbles inrantiles 8 il'l9ÚU'll9l'lt0; 

e) material didáctico distribuido por rincones o estantes: da juego, de e>cpl99ión ~ y 

nuical, de movimiento fino, de lenguaje y ledura gráfica, de matemáticas, para el cuidado 

de la peraona y el medio ambiente; 

d) dDcumentos para 1J10 de la madre cuidadora. 

Como base psa su educación continua, las 12 guías de Casas de Cuidado Diario, 

editadas por el Volootaiado Nacional en coordinación con UNICEF y con la SEP, ~ a 

las Medres Cuidadoras infonnac:ión IObre los siguientes temas: 

-Guía número 1. 1 Qué es yna Cua de Cuidado Djwjo?: expone loa oonceptos generales 

acerca del programa. 

-Guía número 2. / Quiénes 19!1 IOI nit!os?: Define las principales características del nillo y 

-~dedeMm:lllo. 

""¡¡fr. PNPV, edl.: Clm!!!4 de Ñ!fll!!!!ICiÓ!l b6slc!! casas de Oi!edn D!l!jo. 
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-Guía número 3. La njtln y !ot njfpa de 18 mew • 6 lll!gl: dividiendo el lllludio del niflo 

en elllplls (de 18 ,,_ • 2 .nos, de 2 • 3 ellos, de 3 • 4 llllol, de 4 a 5 y de 5 a 6), 

delcribe en cada una de alí• el delarrollo y 181 ~ da: eu c:uarpo (movimiento 

~. movimiento fino, cantrol de esflnterel, liall8 dlnnla el día), 1U mente 

(~11ic81 Y daMrrollo, llnguaja) Y IU mi.ndo alectivo y IOCial. 

-Guía número 4. El moyjmjln!o !l!JllO: El movimiento peimite a los nillol RUlir su cuwpo, 

IU menta Y IU 91P1ritu, 1111 permite llpRlrlder, l1llOIV9° problemas ti intagrmM 8 1U 

aociadlld."' A partir de t191e principio 111 9lqXlrltl el prooa90 d8 dalamlllo da la llllllliddlld 

an- en el nitlo y actividlldas para~-

-Gula número 5. El moyjm!lnlo fioo: Mancion8 cómo contribuir a la evolución de t1119 lipo 

de mcMmiantol hllciando ueo da loe matariales qua ee incluyan en el equipamianto bMico 

de C.. da Cuidado Diario y de OlrOI qua ae encuanlren en la oomunidad. 

-Ouí• número 6. Lt comunicacjón: Se define oomuniana oomo "dac:il'' y "ncuc:t•", a 

trav6e da la palabrll hablada o U'8lldo difaranlal lenguajes oomo: 111 pinh.n, la música, la 

-------·-
'" lifL PNPV, edil.: El !!!p!ljn!llto 11\MD Gy!1 Dljmefp 4. P.'-10. 
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danza, la mímica y el teatro, la arquitectura, la lnenitura. Se incluyen sugerencias para 

i1'1Cr811111111w las habilidades da oomunicaci6n en los nillos. 

-Oula número 7. Pequel!ol matemáticos: Se árecen orientaciones para desarrollar la 

mente matemética en los nillos: tener orden, separar lo que se desea pieMnt.- a los nillos, 

dejando que los nillos toquen y muevan los otljetos que se tes presentan, nombrando los 

objetos correctamenle, l'99p8!aldo el ritmo da cada nillo. Asl ae contribuye al 

delenvolvimiento da la obselvación, la ubicación en el espacio y en el tiempo, la 

clasificación, la eMiación, los ccnc:eptos de cantidad y número, la geomelrla, etc. 

-Gula número 8. Cuentos canlp!, juago9: Enlista distintos tipos de juguetes de fácil 

construc:ci6n o adquisición, rondas, adivinanzas, lrabalenguas, canciones y "aientos 

vetdaderos" (basados en la realidad), invitando a ampliar este reperlorio can aeatividad. 

-Gula número 9. La p!aneaci6n del trabajo diario: Dentro de una Casa da Cuidado Diario 

los principales objetivos de la plS18llCi6n son: 

- que las actividades del die estimulen cada una de las áíeas de desarrollo 
de los niflos; 
- que las actividades que 1e ofrecen a los nil'los no aean monótonas, lino va
riadas, oanatruáivas y estimulantes, 
- que la cantidad de actividades diarias no 988 ni abrumadota ni escasa, lino 
suficiente, bien pensada, lldecuada a la edad, a los intereses y a la energía 
da los nillos; 
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- oombiner Cldll dia mamen1os de aprendizaje, de reaeac:ión r de comunica
c:ión, de alimentac:ión, - r delcsllo, de tal mawa qua cada W10 de 
llllDI momenlol tenga IU 8lpllCio '/ IU tieqlo propios; 
- qua loa nil\09 pen:ibsn 1.118 eelNctln fundlrnarüil, lS1 fllrllO de lllfeAlncia 
qua les d6 tegl6idad, loe oriente a lo largo del dla y lea pema latlll' qu6 ee 
...,.. de ello&; 
- qua la MlldAI Cuidadora tenga i.na gula para el trabaja diario, wi progrwna, 
IN ... da ideas ya liás qua llpO'/llll IU labor X le permilln, 81 final del 
dia, revi..--propial actividades, auloevalulne. 30 

-Gula l'lllrnero 10. Egujoamjen!o D118 !al Cays de Cujdado piwjo: Elcpliea los U90S 

recomendados para los distintos malerialel, desde los implementos nec:esario9 para la 

8l9llci6n del 1J1.1PO y aquello& para atender !al ~ per80f'l8lel de cada niflo (6stos 

1100 aportados por los pactes de cada In>), hasta el malerial didáclioo, para el cual M 

espec:ifical ejeR:icios en cada 1.118 de las siguientes éreas: juego, música .• 8980, dellrezas 

Vlsomoloras, arte, lenguaje, pn!89aitur8 y penawnienlo lógioo-matemético. 

-Oufa número 11. lo! niOos !!!!!! ""9e v la educacj6n eco!ógjca: Bu9ca sensibilizar a laa 

Madres Cuidedalas acerca de la neoesidad de proteger el planeta, para que ellaa 

transmitan a los ninos el IM1lOI' y el ruidado a la nahxaleza mediante juegos, cuentoa, can

tos r ejercicios. 

"' PNPV, edil.: L1 planet!dón del 111b1io djldo Gula !l!jmlm p. p.18-21. 
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-Guia rúnero 12. La 1lim•!llej6n nu!ritiya: reviu '9lnOI .,. bMIOOI da nutrición 

camo: qu6 '°" los nutrien!M, en qu6 elimentol 18 encuM*-' y c6mo deben combiw 

en une dieta b1l111c1ldl. P .. hlclr méa pr6c:ticl 9111 cri111t1ci6n 18 incluyen menún 

,,.,. cullro ..,_, que ... Madrea Cuidldclraa pueden ...... eegún - propios 

~. 111 cxmo llgl.s18s recelll. Tambi6n 18 inclu)'e un capftulo llCbr911 higiene de los 

llimentos. La inrorrnlci6n de 9111 gufa • IWJl>lfa en el Manual de Salud, dieeftado para 

wpoyar 1 kll in9tructcnll. 

Cerno un aimplemenlo 1 las guf11, 111 Madr8s CuidlldarM 19Ciben 1.11 juego de feljetN 

educativas que eepec:ificarl el U10 de cada material did6c:tico, indiclndo: las *989 de 

delarrollo que estimula, li es pin U10 indivic:klal o grupal, dónde 1e recomienda usarlo 

(rmu, tapate o un litio sin muebles), ejercicios que pueden realizaree con él y el título de 

11 gura que 18 recomienda consultar para profundizar llCbr9 el temll. Se espera que las 

Mú99 Cuidadoras 8111>11en IU fidwo elabcrandc una tarjela por cada material que 

Incorporen en 1U C-. De 811e medo ha*1 un ejercicio de reflexión que les pennilini 

- el IDlljor beneficio de ellos. 

Adem6s de Jos llllleriales mencionados en el equipmniento inicial, en 1993 1e editó el 

CJ Eemp de tt""i9 PO !u njt!M V lot ojl!oe de !U C8181 de Cuidado Djlrio. con el 

objeto da apoyar "Jos ~ de los nillcs que, habiendo manipulado ya 1.118 gran canti-
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dlld de jugual• y materialel ecl.lcalivoe, ""*1 listos para incuraionw en el mundo 

nwwilll*> del plplll y el ._. ..... 

Como parte de la etapa de evaluación y seguimiento, se diaa/16 la C«lula de seguimienlo 

petS01181, en la que la Madre Cuidadora registra loe aprendizajes que cada nil\o va 

edquiriendo. Como un respeto a los ritmos individuales de cleslwrollo, la cédula no indica 

tas 8Cladel aproximadas en que las habilidades 98 adquienln. 

La Madre Cuidadora registra 11111nsual o bimestralmente loe avin:es dlt los nillos, 

indicarldo la fecha en que ae lograron. De esta fomla puede observar las éreas que deben 

eer m6s estimuladas en cada nillo y en el grupo en general y puede solicitar 81890ria y 

apoyo del instructor o del médico tutor allWltlo considere que un nillo presenta algún 

problema. La oédula también peimite al inalructoí evaluar el trabeio de la Macte Cuidadonl, 

para caializar mejor 1U orienlaci6n. 

El modelo educativo de Casas de Cuidado Diario promueve el desarrollo c:realivo de 1o1 

nillos y tarnb4én de la Madre Cuidadora. Vale la pena resaltar la dedicaloria que se incluye 

al inicio de cada gula: 'Madre Cuidadora, esta guia está dirigida a U918d: a eu inteligencia, 

a au imaginación, a eu capacidad de querer." Para el logro sus objetivos, el Prograna 

"'PNPV. edil.: Culdemosle!rabljoQl!l! las nillls y los n!/losde "5CN5de C11•tf!!n Ojl!to. p.7. 
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nicpere de prof\lida c:onviccl6n y ~IO por piWte de 111 Mlli*'e Cuidldora y del 

inllNc:tol' que 111.-a. 

3.6. PAPEi. pEL MIRUCTOR 

En péginas aiteriores • habló de ros ~ de aperno y oparaci6n de una e- de 

Cuidado Diario."' CO!f89POl lde ahora definir el papel que juegan IOI inslluclores en cada 

una de las etapas de dichos proce908. 

- '1ir!.fm0: Participa dando a conocer el Programa a la población en general y a los grupos 

yperlOllllS ilil1118111das, de manera particular. 

- Prpmoci6n: Recaba los dalos necesarios para l8leccior1ar una comunidad, tomlnlo en 

CXllllideraci6n: información estadlslica, estudios 10cioec::onómioos, inklnnes de autoridades 

eckJcalivas o asistenciales, infonnaCión de orgm1izaciones vecinales o grupoe IOCiales, 

realiza" entrevistas y encuestas, d8tectS posibles candidalas a Madres Cuidadoras, etc. Es 

clan> que para recabar e interp!elar la infoonaeión, el inllnJctor debe poMa" algunos 

oonoc::imientos 10001 m6todos y técnicaS de investigaci6n. 

"' l!itlllD p.111·114. 



107 

-~: Realiza la primera entrevista a la candidata a Madre Cuidadora, así como fa 

primera visita a la CllSll propuesta para operar el Programa. En caao de dar el viltO bueno 

18 procede a las siguientes f8MS (entrevista clínica y evaluación definitiva de la vivienda). 

- Au!orjzacjón: Prepin al convenio de coleboración y la carta compromiso, para ser 

finnedos por quienes com11po11da. ReÚ18 la documentaci6n qua será enviada al 

VollXlleriedo Nacional. 

- !r1slalncjón: Ofrece la cepecitación inicial a la Medre Cuidadora y a su asistente 

voluntaria. Las 898SOl'8 en la inscripción de los nillos, planea y realiza con ellas las 

primeras reooiones con los padres de familia y otros miembros de la comunidad para cons

tituir el ComHé Local de Desarrollo Infantil. 

-~: Junto con la Madre Cuidadora integra el expediente de cada nillo, localiza la 

instHución de salud más cercana para que se establezcan los mecanismos de coordinación 

oooespondientes. Brinda orientación y capacitación continua a la Madi& Cuidadora. 

Participa en las reuniones del ComHé Local de Desarrollo Infantil. La presencia del 

instructor en la Casa de Cuidado Diario debe ser freaJente para dar adecuado seguimiento 

a los procesos que ahí se llevan a cabo. 
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En ella etapa y en la anterior, el inscructor, ademá de fln:iol.a adminiatraliva9 y de otro 

tipo, cunple con wi papel emk • llementa educativo, por lo que eu formación en este 

aspecto debe eer 161id8, ya que entralle una enoime responsabilidad. 

- Syperyjsjóo y eyaluación: "oooesponde al instructor recoleáar datos, orientar de manera 

IMllldiata a la Madre Cuidadora e infllnlw al grupo promotor o al Voluntsiado Nacional 

para el anélisia de la situación de la Casa de Cuidado Diario y la toma de deciliones. ••• 

Como ea ob!elva, el inslruáor ea una pieza fi.wldamantal en cada una de las etapas. Ante 

muchas per1011111 que tratan con él, repraserú la imagen del Programa Solamente si 

IÍ8!t8 verdadero entusiasmo por el mill110, logrará inl-a las COITUlidades en él. 

Con la infolmaci6n prMentada en este tercer capítulo, a:erca del Programa C.. de 

Cuidado Diario y el papel de loa instructof8s dentro de él, ae ha complllllldo la 

bldarnenlación teórica de la tesis. A continuación se incluye la derivación práctica de la 

misma, oonsistente en wi diagnóstico y una propuesta para la rormación integral de los 

instructores. 

"'PNPV, ed~.: Clrpl!8 de ln!O!!Dldóo b6sica casas de Cujdado Dilrio. p.38. 



CAPO'ULQIV 

P8QPUESTA DE fORMAC!ON INTEGRAL PARA LOS 

INSTRUCTQRES DE CASAS DE CUIDADO DMIO 

En el ,,,._.ce capftulo 18 revisará la situación actual del Progl'IKl\8 Cas8ll de· Cuidado 

Disio en el Dillrito Fedenll, partic:ularizal el tema de los illllruclonle; 119 fl\l8luri la 

capacitación que halla ahora 18 les ha ofrecido; y 119 88lructtnré una propuesta paa 

llevar a cabo wi JJRVlW1l8 de fonnaci6n integral que deelm>lle su capacidad a1Nltivll. 

4.1. 81IUAC!ON ACDW. PEJ. PROGRAMA 

Ya 18 twi dalinido las caracl8rfsticas del Progama a nivel te6rico, por lo que ahora ee 

procede a describir su operación préclica en el ámbito de las Unidades de Promoción 

Vok.l'ltaria del D.D.F., primero en 16rminos generales, luego en lo que l'8lp8Cta a los ins

lrucl0191 y por úNimo ~los resultado& de las últimas suplllVilliones a las Cesas. 

4.1.1. º""*"di IM Crn dt Cu!d!do Dl!do .. DDF 

El Programa Cesas de Cuidado Diario es operado en el Distrito Federal desde 

1990. De ese allo a la fecha ha sido objeto de diversos ajustes y mejoras que la prédica 
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cotidiana ha reclnado aimo ..-ios. r:>esarortunadM, tanbK!n la operación diaria 

ha traído 111 olvido de algLnis de sus principioa f\nlll'nenlalas, llOllnt todo allr1do los 

objetivos aB11itativos han sido colocados por encima de la catidad del aervicio. 

A CXJl'llinuación 98 hri ITlllflci6n de alglllos datos qua pennilil'lln ~ &al penorarna 

glabal de la aituaci6n del progra!18 durante et a'lc> 1994. La mayor parte de dichos dalos 

han sido extraldoll de documenlación no pWieicada, elaborada por et Voll.ra'iado Nacional 

y por la Unidad Cenlral de Promoción Voluntaia del DDF, asl oomo de la oblalvación 

direda de las Can y del trablljo de las Unidades de Promoción Volu1llwie. 

Catorce Unidades de Promoción Voluntsia (UP\11) del Departanento del Distrito Federal 

aperan el Programa. En total, funciona en 87 iMUlblel, 11r4J8 •habla de 103 C-de 

Cuidado Diario,'" pues en algunos de ellos las condiclonel del espacio han pannitido la 

inltala::ióll de dos o hasta tres Casas, por lo que se les denomina Centros de Cuidado 

Diario. Cabe l'8Clllcar que este rúnero tiende a ir en aumento, ya que oonstantemente se 

reciben nuevas 90licitudes, aun cuando otras Casas • cierran por motivoe tan diY910S 

como problemas penionales de la Madre Cuidadora, mal funcionamiento, falta de demanda 

o decisión del propietario del inmueble. 

''" UH1CW> CENTRAL DE PROMOCION ll'Ol.UNTARJA Del DDF., fnfgmw ele ............. 1111!HllM. 
p.40. 
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El rúnero de nitlos alendidoe es en promedio de 12 por e.a, pem es difk:il hablar de 1.'111 

cifra tclal debido. que Cllllltal~-~ l"UM)9 nilloe y olnJI dl;lrl de llillir. 

Tantii«t hay menol9S que u;.., eólo cbwD lllgl.l10I periodoe del ti/to. 

En wi llllludio realizado por el VolwU'iado N8ciOlllll con 11111 ITUlllla da 380 flmllial 

UIUlrias, M deC8lmin6 IU cñlribuc:ión 9llgl6I el nivel eoc:ioecol iólrlico de ll 19Men1e 11111'1&-

CUADR04.1. 

INGRESOS DE LAS FAMILIAS USUARIAS 

NIVEL DE INGRESOS PORCENTAJE 
HASTA NS600.00 MENSUALES 17% 
DE NS600.00 A N$1 000.00 51 % 
11&.c:: DE 1 000.00 32% 

De esto ae dlle¡xende que el programa te esienta principalmllnle en cornulidade9 

en lituación de pobreza; &l1QU8111 peaenci8 debe aer ina8mentade en zonas de pobleza 

tldrema, donde probeblemenle no 11e ha difuldido en folma IUficienle o no • han 

81 IOOI lb ado loe "*31ÍIRIOll adaQ radoe para '-econ6micamenle viables los prorec:los. 
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En el milmo 8lludio .mi. na lcioll9do, ae delCfibe 111 dillribución par edldle 1191 latlll de 

,,... cuidllclDfm y ......... voU1laril9. que .. Pl8lll1la.,, l8gUiclm: ,. 

CUADR04.2. 

EDADES DE LAS MADRES CUIDADORAS Y ASISTENTES \IOL.UHTARIAS 

VOLUNTARIAS 
PORCENTAJE PORCENTAJE 

48,. 18" 
29,. 

20" 

Cerno • obleMI, r. esilt9ra tienden a • mél j6vell8I que i. Macha Cuidlldara, 

con lo que en 1U refllciclrt IU8le dlr'l9 t.rW ... oombinacidn eme uperlencia y vitalidad, 

que en 91g1n>9 C8I09 Neva a que IN la llliltenle quien tiene t.rW meyol' releci6n con loe 

nillo9. 

La 9ICOlsidad de 1a1 Mac*8s Cuidadorm, l8gl)n los l'l!IQi9lros del Voknsiedo Nacional, 

ftuc:.túa ertle el aialflbeti8l'llO (poco aimún) y la educación superior, sin que 18 cuente con 

dlloe que hllglrl 8l4I0'1llf' uia correlad6n entra el nivel de estudioe y el ~ de IU 

l'unc:ión. Se m- a continuación un c:uadro con los dlllo9 de 66 Madres Cuidadoras del 

t'" llli!llm. 
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CUADR04.3. 

ESCOLARIDAD DE lAS MADRES CUIDADORAS 

NIVEL ESCOLAR NUMERO PORCENTAJE 
ANALFABETA 1 1. 5% 
PRIMARIA 20 30.3,. 
SECUNDARIA 13 19.7,. 
PREPARATORIA 5 7 .6% 
CARRERA TECNICA 23 34.8,. 
PROFESIONAL 4 6.1,. 
TOTAL es 100.0% 

lal meyolW CCllDlllllllCiorlM W enc:uenllln «t loa niwlfe8 da cerlW8 t6aÍica y prinwia, 

ya qua .i.ededcr da 16111 terawa pwte de la Madres Culdaclorlls 1e l.t>k:a en catta 1611> de 

elloe. El alto lndiOlt de per90rm con MCOlalidad de prinwia haca rwio 1.W1 mayor 

9lluelzo de loa ~ en materia de capacitación, pues tienen cierta dificultad p¡wa 

oon.,.1111 ider atgin>s términos y están menos habitulldas a recurir a i. ruentes MCritall 

(gui• y Olrol lnlll"llnerllll) para r9IOfver - CU99tionllrnienOI. No Clblltslie, rru:l1l9 

eficienc:ia. 

Sin que 18 cuenle con 1D1 lnv9ltiglción formal al reapedo, el factor que lf*lllllhlme111e 

mM inlluye en ta cmlidad del trabljo da la Madres Cuidadoras es 11.1 grado da rnolivsi6n. 

En 8llO pm.- coincidir el perlOlllll de la ~ instancias qua colabora oon el 

Pf'Ol1Wl18. 
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4.1.2.1.pt ....... dlC .. dtQ"'"PD!lllo!lllDDF 

Eldltan 22 in11ruc1on1e de C- de Cuidado Diario. CD tn> de 1111o9 llliende 1.11 

promedio de enlr9 cuatro y cinco casas; si1 emtiergo, 111 dillribuci6n no • equimtiva, de 

modo que en 1.1111 Unidad de Premoción Vokraria hay do9 inltructorat pera 1.1111 IOla caa 

y en otra quince C8l8I 9Dn 8lerldidlll par Unll inllrUcb'a. En el liguienl8 CUlldro puede ob

..,_. el rúnero de C.... y de inllruclorel que las alienden, en cada Unidad de 

Promoción Voll.l1IM8: 

CUADR04.4. 

NUMERO DE eco E INSTRUCTORES POR UPV 

UNIDAD DE PROMQCllW VOLUNTARIA NO.DECCD NO. INSTRUCTORES 
AiVARO QBREr..nt.1 15 1 
AZCAPOTZALCO 01 1 
COYOACAN 14 3 
CUAUHTEMOC 02 1 
GUSTAVO A. MADERO 06 1 
IZTACALCO 02 1 
IZTAPALAPA 01 1 
M-'GDALENA CONTRERAS 04 1 
MILPA Al.TA 05 2 
T\AHUAC 10 1 
TlAl.PAN 28 4 
VENUSTIANO CARRANZA f1T 1 
XOCHIMILCO f1T 2 
COCODER 01 2 
TOTAL 103 22 
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Tembi6n as vmiable al tiempo que dedial1 a au labor, puaa es aJl1'Ú1 que perticipen en 

oCnJe pro(JallllS de las Unidad8S de Promoción VOll.rUria. Pero 69lo9 no aon los ~ 

faclol'8I que inlluyen t!f'I IU ~. 0e IU fonnación, 9U eicperlencía, - ccno

cimlenloe, pero pertiaJlarmllrú, como en al ClllO da las Madres Cuidadoras, de eu 

molivaci6n y CXJl11ll'OlllÍIO con el Programa y con loe beneficilwioe del mismo, depende en 

pi medida la 8lenci6n que brindan a laa rwidlldee da laa C-. Alglnls de ellas ,. 

quilrWI da 1U pr..-.cia c;ai oininua, en 8IPICial 11 inicio de 1U fln:ionamlenlo, mienlla 

que• otras les es -'icienle racibir una~ periódica. 

En novierr09 de 1994, con el fin de evaha la capacitacíón recibida por los inatructores, 111 

lal pidió Al9pQllder a i.i weslionafio, que ae dll8cribiré m6a adelante.•• En el milmo ee 

incllqelorl a9ms datos ganereles de los paticiplWltes que 1111 Pf8l8lllan aqul con olljeto 

de tener l.ll acercanierio al pelfil de este pel'IOMI. Et aiellionmio fue resuelto por 14' 

ÍrllllUClOf9S del flrot1'ana. 
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CUADR04.5. 

ANTIGOEDAD DE LOS INSTRUCTORES EN EL PROGRAMA 

TIEMPO DE l..A80RAR EN EL PROGRAMA INSTRUCTORES PORCENTAJE 
UN-- OMENOS 8 57% 
UN ANO UN MES A DOS ANUS 4 29% 
DOS ANOS UN MES A TRES AAOS 1 7% 
111&.«1 DE TRES -•S 1 7% 

La mayor pste de 811111~•hlw1ilic:orpcrado1acie11tame1118 al lll'OQlllllll, por lo 

que 96lo 18 han visto beneficiadas con i.ia parte da la capllCitaciOn, que ha dU'ado más de 

dolatlos. 

¿Qué eicperienc:ia previa tenlSI CUIS1Clo 98 il'ICOlpOlaOl t al procpma? P .. l9lpOnder a 

ella interroglllte se les preglrlló acerca de su oc:upaci6n miterior. 

CUADRO 4.6. 

OCUPACIÓN ANTERIOR DE LOS INSTRUCTORES 

OCUPACION INSTRUCTORES PORCENTAJE 
OTRO PROGRAMA SOCIAL O EDUCATIVO 5 36.0% 
ESTUDIANTE 4 28.5% 
ACTMDADES ADMINISTRATIVAS 4 28.5% 
HOGAR 1 7.0% 

Por lo que l8lp8da a su 8'00laidad, siete de ellas son trabajadoras aociales, doe 

llUl!iliares de ~. dos 18Cn!tarias, una técnica en dietética, uno estudió 111 
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voc:acional y Olnl no terminó la lllCU1darie. Por ellos dalos y los del wadro S1lerior pueda 

dlcllcirM que no existen criterioe homog61 lllOI para 9lleociorlar al perlDnlll que 1e dedica 

a 8lla fln:ión, lino que te recure al que cada dape11d1111cia tiene dieponible. Ella 

mracteriltica no debe ear dasCI lidacla al ~ loe Pt'OIJ8INI ~ que 19 les 

ofnlzcml. 

4.1.3 ................ "Vlllo!. 

El Vok#llariado Nacional \'90Ía reatiraldo 114*Visiones aleatorias en forme bln.irlll a las 

C.. de Cuidado OilWio del Oiltrilo Fedaral con el fin da evaiu. la OJllll'8CÍÓl'I del 

pnvllllll. A partir de jino da 1994 esta f\l'lci6n fue delegada a la Unidad Cenlral de 

Ptomoción Vollrisla del DOF, que realiz6 dlnnle el r8llo dal .no 1191 ~. La 

illfolnllldlln cualitativa que m6s ad9lante ee presentaré procede de did18S ~. 

en las cueles ae recorrl6 nlM dal 95% da las CU., cada una de las a.ialee 11e villt6 en 

dos ocasiones. 

Para evaluar el fullcia anienlo de las C.. da Cuidado OilWio • flDmml en COlllider.aón 

cinco lllPfld09~: 
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-~: G9lwllim' que la 001ldiciol 1!19 del elp9Cio y lol otljelol que en él ee 

enc:uenlral permtt8n 8 lol nillo8 delplcm1l8 lilnlneril8 lin rl8lgoe pn 1U ~ 

lllice. Ello ee lraduce en llapeclol 001110 que la C8lll aier1le con les lldeal8clones necesa

riee, que 1111 enc:uenlre ordenllda, que el l1UPO de nWlo8 no flllced8 e1 rúnero que 1111 

~ en el reglan'lerCo (ver anexo), que ee cuente con 1n1 llú de teléfonos de 

emergencia y con los e>cpadiel lles de todol los nltlos. 

-~: Se l'1lfiere a la higiene de la vivienda, de los nfflol y de los adultos que lol atien

den; e la existenci8 y C8lidllld de lllllVicio del m6diCo llAor; 81 8Cleal8do manejo de litu8cio

,.. de enl'ermedlld. 

-~: Menúes balm1ceados y VIWiados, higiene en la pnllltrllCión de los elirnentoe, 

8deQ'8da ~de loe millllOS. 

- Fp ptjOO: Incluye la exietencia de material llUficiem y 81 alcance de los nilloe, la llberted 

con que é8los 1e ~ y lo utilizan, la ~ tenlo de trablljo lndividulll como gn.tplll, 

la relación que ee ll9lableoe entre la Madre Cuidlldora y los nitlos, asi como de ellos entre 

11, el U10 de 111 C6cilla de 8eguimlenlo Personal pera c:ecl8 nitlo. 
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· gw: ~ y adeal8do cunplimiento de las funciones del Comité Local de 

Deurrollo lrtril. 

Para evaluar todos eetoe aepectoe 18utiliza1.1111 Qfdula de supeMsión de le op8Rld6n, que 

es aplicada por 1n1 o -cum1dc> es posible- dos penonas que 00110C1111 el modelo, cl.l'anl8 

un día de aclividadas normales de la e- de Cuidado Diario. t. vilitas 18 '-1 sin 

avi90 p!evio a la Madre Cuidadora. 

• ~ 18 encuenlra garantizada en la maycrfa de las casas. Aquéllas que todavía 

~problemas 118 encuentran bien idnilicadas, tanto por parte de la Unidad Central 

como de las Unidades de PIOmoción VoUltaia y ya 18 inicilron medidlla para oomigir eu 

liluaciOn. 

• ~: todos los nil\oll ruentan ya cm atención médica por per'9 de lol Servicios de 

Salud del Departamenlo del Distrito Federal. En lo que reepecta a la higiene y 81 ruid8do 

de 111 salud al interior de 181 e.as, 18 ha inlillido rrud1o a las ~ Cuidadoraa y en la 

mayorla de los C8I09 18 ruerta con bueno9 resultados. En donde no as asl, ya 18 tal 

pllW-*> 18' acciones a 9191ir. 
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• tMó!Rl: Se ha venido arreciendo capacilad6n por piwte de nutriólogos a 111 mayor1a de 

181 Mact'llS Cuidadol8s. En algunos caaos también ae les en1r8Q1W1 1UQ81"811Cias de Manles 

b818nceada8. Por 91181 nizonee el ll8rvicio que • dreol en 8118 materia ea tldecuado, 

Nlql'8 liempre pueda lllljcrmW, ICbre todo en lo que atll'le • la p!8Blt8cl6n de 1o11 

lllimlnk>I pera hacello9 """~.la Vista. 

• ~: el aspedo educativo no pr-u un pa"lOl'8l1ll tan favonlt>le, pues un poco 

m6s de la mitad de 1111 C.. no~ con loll lkieamielb del~- Donde 8111> 

IUClde los nitlol 90f'I poco eetimulados, hay 89ClllO o ningWI material didllctico, no • lleva 

111 C6dula de Seguimiem> Per8onal. En nu:hoe C8909 las Madres Cuidadal8a "da'I c:i-• 

a loa nillol, ~ i.18 diaciplina aimila- a la eecol•. dirigiendo todas las llCtivida

del, Cllllfic8ndo run6ric8mel lle loa tnlblijoe de loa nitloe (dib.fos, ele), limitnlo 1U libertad 

y aeatividlld. En el eldJ9mO cpueltO, hay casas donde no 18 propone ningl.na adMdad a 

lol nil\os ni 18 lea rnarari limites. 

La causa de loe problemas eetlalados puede 1111CDt lb 11 ae en una falta de conocimiento del 

modelo y/o de ~so con él, por piwte de la Madre Cuidadora y del penlOlllll de 111 

Unidad de Promoc:i6n Volunlaria. "Permitir la autodirecci611 y la libertad a loe 11"'°9 puede 
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lleva' al frsalO oomplelo si 11& lo toma simplemBlite como 1.n IUIVO 'método'. El 

compRllllllO y la c:omricción IOl'I ~ ..... 

Dellgraciadamen no te ha dado talla ~ al aepeclo ecáx:alivo como a los 

dllmés. Hasta el momento, r a pesar de U'! lago periodo de capacitación, no se oblerva Ln 

CXJqlfOmieo de inslruclora9 y c:oordinadanls oon el modelo ~ del Proc1Wna. aún 

ruando si lo ha'f, en la mayorla de los casos, con los otros factorea, que aon, de alglal8 

"**8, mél lalgibles. 

P818 todos es d9'0 que sí no tl8 glWllnliza la &egll'idad, las c:oodicioMs de ~. salud y 

nutrición, los nillos puedan sufrir un aocidenle o contraer algma enfermedad grave; sin 

emblwgo, faa con88CUlll1Cia9 de la anncia de estimulación, en rrochas ocallione9 no aon 

ob9ervable9 de manera inmediata, a IJ8M' de la lralcel !del da que tienen en el desaTollo 

tunano. 

- Comité Local de [)eHrro!lo lrfan!jl: este úMimo aspec:to tanbién ha p!9W1lado 

problemas, pues en mucl1as e_, el ComHé no ha sido cons!Huido o no cuq>fe con 9US 

f\n:ionee. Sin ernblwgo, har 111 inleré9 aecienle por foltaleoerto y el Voft.nariado Nacional 

ha aumentado su apoyo a las Unidades de Promoción Vofunlaria en este eentido. 

'"°ROGERS, C., Ljbet!id y q!!l!iyidfd en 1tr!fff!M, p.70. 
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. Al .... .. llCulc:lón de todls laa c.... i¡pllrnenl8 - perciben pnJbleml9 de 

axnunicaciOn entre Madr1ls Cuidadoras e lnalruc:lol98, que lwl difial#.lldo que las fallaa 

uistentes- IUPIQldas. 

4.2. LA CAPAC!TAC!ON AM!RUCTORES 

Buscando asegtla" ..... a.mplimiento satisfactorio de todas .. funcior-. de loe 

inllluctores, asl aimo CXll1lribuir a l!IU dessrollo tunano y pr'Of9lional, en 1992 el 

Volll"ltsiacb Nacional inlci6 111 PfOC890 de C8p8Cit8dól 1 cons191erU en M1ia1W8 

lllll'IUlles de cuatro horas, cada 11111 de las a'8les '8 dedicaba a un tema direrllnte. En el 

mes de IT1IYO de 1994 esta rellf'Ollsabifidad pasó a manos de la Unidad Cemal de 

Promoci6n V~a. 

No ee cuenta con irtcrrnación acen:a de la metodología seguida hasta antes de esa fecha, 

pero en entrevista con el per80l18I r8lpOl1Sllble de ella 11e dieron a ~ loe p ¡, ICiptlles 

... ebonladc>e: 

Ptimp ela!!!!: l8glRlad, nulrición, tnibajo con el CLDI, Eacuela p¡wa Padres, 1Kb:aci6n, 

in1J119o de los nilloe a preelOOls, aiterios para salecx:ionlr material ecilcalivo, diferencia 

911119 juago y lrlbljo, 8Ylllullción. 
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Se!y!da etapa: des!Wrollo oomll'litarío, autogastión, fln:ionet de los instructores, 

elaboroción de indicadoras, eveluación cualitativa. 

T8!'09!'l! lllDa: autogastión y trabajo grupal, generaci6n de proyecto propio, dinémica 

~· Esta etapa concluyó oon la 8Vllluaci6n que sirvi6 de diagnóstioo paa la siguienle, a 

cargo de la Unidad Central. 

AJ haber partic:ipedo dit edame11te en esta última etapa, se cuenta oon dalos suficientes 

pin analimr los elementos que la conformaron, mlwnos que 19 8ICpOll8n en aeguida. 

"1.2.1. millllm 

No 19 propusieron otJjelivos generales, dado que no ae pllW1leó como Wl programa global. 

Cada sesión se pllnlÓ con base en las neoesidade9 que 98 detectaban y el temario fue 

adaptándose a ellas. las intenciones o propósitos generales, 8WlQUll no fUeron 

mcplicítados en ningún documento, ee encaminablln en dos 118111idos: el primero, brindar a 

los participantes elementos cxinaelos que pudieran aplicar en el trabajo cotidiano; el 

eegundo, c:ontribuír a la adquisición de un aimpromi90 de cada participanle oon su trabajo. 



4.2.2. Con!!ln!dal 

Al entregar la responsabilidad de los cursos, el Voluntariado Nacional proporcionó a la 

Unidad Central wi listado de los temas que se tenla previsto tratar, según las necesidades 

oblervadas y las peticiones de los insll\lctores. Dichos temas 81Wl: Integración de grupo, 

conocimiento del nillo, sexualidad en el nillo, partil de la madre cuidadora, material 

educativo, menúes económicos y generación de instrumentos de evaluación. Todos los 

contenidos sugeridos ·fueron tocados (algunos con distinto nombre), a excepción del de 

menúes, pues los propios instructores objetaron que ya contaban con asesoría nutricional. 

Los temas lralados durante las siete sesiones de trabajo fueron los siguientes: 

- Mayo: Diagnóstico de las necesidades de capacitación y de la situación de las Casas. 

- J1a1io: CLDI: eslrudln, organización, desamlllo, problemas y propuestas de solución. 

- Julio: Desam>llo del Nillo (conferencia de wi paidopsiquialra). 

-Agosto: EciJcación de Adultos y Peml de la Madre Cuidadora. 

- Septiembre: Comwiicación (a cargo de una capacitadora en relaciones tunanas). 

- OdlA>re: Material didáctico. Selección, elaboración y uso. 

- Noviembre: La evaluación en Casas de Cuidado Diario. 
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4.2.3. ll!todc!!oalll 

EKOepluando la utilizada por los dos ponentes invitados, a quienes se dio completa libertad 

en el manejo de las MSiones, ee procuó que fuera dinámica y participativa. Se incluyeron 

ejen:icios vivenciales para fomentar la libre eicpresión de los participantes. 

En dos ocasiones se trabajó con el grupo para elabora' instNmenlos de apoyo a su labor. 

la primera vez fue en el tema del CLDI. Como IBSUllado Sllgió un manual de apoyo con 

SIJg8l8llCias para el mejor funcionamiento del Comité. La segunda rue en e1 tema de 

material didéctioo, cuando se elaboraron fichas para apoyar el uso de nuevos materiales di

déctioos, algunos de ellos disetlados por los propios participantes. 

4.2.4. Eyak!!cfdn ""'"""por lot lnltrUctorn 

En la evaluación realiZada en la última sesión, los participantes manifestaron Interés por los 

temas tratados y afirmaron estalles e11C011b 111 ido aplicación tanto a su vida proresional 

como personal. No obslante, al visttar las eco no se percibe un cambk> significativo en el 

trabajo de los instructores en relación con los temas tratados en la capacilaci6n. 

En dichr.I sesión, además de realizar una evaluación conjunta de manera vert>al, se pidió a 

los inslruclores responder a un cuestionario que en las siguientes páginas se reproduce: 
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CUAOR04.7. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES 

DE CASAS DE CUIDADO DIARIO 

1. TN1111POde~en el programa:. _____________ _ 

2. Ocupación antes de trabajaren el programa:-----------

.- ' i ~.<· ~'.~ i 3.Escolaridad:. _____________________ ~ 

. ~~-·~. ¡:~··"'"(f -;;::.}/~::.-·:¡~~;~· 
4. Número de CCD que supe!Visas:. _______________ _ 

· ,·:.::;_~ 1:.:· ··~.·,._·:.-~i:,,:~~ q,rr;~~:-·~·: 
5. ¿te gusta tu trabajo? ___ ¿Porqué? ___________ _ 

-:.,·, '-"t , Y<.J1.1:j1~ ."6•.i- ·,; ... ;~· .~_, 

. ~. ; 

7. ¿Cuáles consideras que son sus aspados más positivos? _______ _ 

8. ¿Cuáles crees que deberían mejorarse? _______ ,_ ... _._,_ ... _._,_.,,._:._,,._ •• _ ... _·.:-:_;>: .. 

9. ¿Cuánto tiempo tienes de asistir a la capacitación? _________ _ 
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AUTOEVALUACIÓN: 

Evalúa tu participación en las niunionea de acuerdo a tos siguientes aiterios: 

CRITERIOS MAL REGULAR BIEN EXCELENTE 
Pl.#llualidad 
Asistencia 
Alenc:iOn 
Partidn!lción verbal 
R-..atm""' 
Anlicación en mi vida 

EVALUACIÓN DE LOS CURSOS: 
1. ¿Cuál fue el tema más 119lificativo para ti? ____________ _ 

2. ¿Qué lemas re gustaría tralar en próximas sesiones? _________ _ 

3. Evalúa la capacitaci6n según los siguientes criterios: 

CRITERIOS MAL REGULAR BIEN EXCELENTE 
Calidad de los contenidos 
Melndnltvlfa 
Motivación 
ReSllllloaloruoo 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: 



121 

Ye 111 han 8JCPU9110 los resulladol a alglnis de lal pr8gl.llta9, por lo que l6lo 111 

8'llliar*l lal que no hin lido lnlledu: 

5. 118 gusta tu !rphpjn? / Pq qué?: Todos nispondieron aflnnaljvamente, l8llala'1do su 

inlerés en lnlb8jm" can comunidades, con nifloll y las posibilidades de apendizaje que 

encuentran en su trabajo. Una persona comentó que a - se siente desmotivada, por

que no encAJ8l1lra cómo reaolver loe problemas. 

6. / Oué opjn!6n tienes 8Ql!fC8 del pnxrama CCP?: La mayor parte de ta opiniones acn 

positivas, menciona1do - beneficios para los ni/los, las madres trabajadoras y las 

COllUlidades. Además de eso, i.na persona comentó que el programa no es fácilmente 

8C9PIBd0, olra que puede mejonne (no setlaló en qué aspecto), y olra que la selección de 

Madrea Cuidadoras deba 11111" més f91rOM. 

7. J Cuáles cansidaras que son sus aapec!QS més positivos?: Los instructores coinciden en 

set'lalar el lllJIO'IO a las madres lnlbaiadoraa y, principalmente, la atención a los nillos, 

enfatizando que se les proporciona educación, alimentación, seguridad y amor, que los ni-

1\os aecen sanoa y lllegres, aprendiendo a lravés del juego. 
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8. ; Cuá!et qees Cll!! de!!erlan mejorar9e?: el 8Sf)eCto educativo fue el més 

freQ.lentemenle mencionado (4 personas), dos - se refiriel'on dentro da este al uao y 

reproWcción da malerial didáctico. la selección de Madres Cuidadoras se 1181\aló en dos 

ocasiones y alguien incluyó también la de los instructores; la capacilaci6n a Madr9S 

Cuidadoras y asistentes 98 indicó dos veces y cada uno de los siguientes aspectos fue 

nombrado en una ocasión: el mm1ejo de documentación, el aspecto oolricional, mayor 

apoyo a las MIU'es Cuidadoras, ooncienlización a los padres de familia y mayor difusión. 

Cinco personas dejmon en blanco esta pregunta. 

La aegunda parte del cuestionario se destinaba a una autoevaluación, y en el siguiente 

QA8dro se sintetizal los resultados: 

CUADR04.8. 

RESULTADOS DE LAAUTOEVALUACIÓN DE LOS INSTRUCTORES 

CRITERIOS MAL REGUU\R BIEN EXCELENTE 
Puntualidad 4 3 5 1 
Asistencia 5 5 4 
Alención 10 4 
p .. 

velbal 8 6 
'R-oal arunn 1 8 5 
4nlicación en mi vida 1 10 2 
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En lo general pueda decir98 que las l8lp.l9llas de cada pmticipne coinciden con la 

9Vllluaci6n del facilitador, IUlqU8 hay algunas disc:on:lln:ia. 

La puntualidad fue l.l10 de los principales problemas que 18 enfrentaron. Ninguna sesión 

pudo inicilne a la hora convenida, porque no había más de dos participantes. 

Ncxmalmanle 118 comenzaba veinte minutos después, a.nque las personas continuaban 

lleg¡rldo hasta pasada la primera hora, con las C01'1911aJ11111es interrupcicJMs al trabajo 

IJUP8l. Se cambió et horaio, reconiéndolo tal8 hora, con lo que la liluaci6n mejoró 96lo 

pscialmenle. 

La asistencia tampoco fue constante a lo largo del proceso. Hubo instl1Jctores que no 

asistieron más de una vez, y únicamente tres personas tuvieron un 100% de asistencia. 

Las ausencias tienen su origen en diversas causas como: carga ma::esl1111 de trabajo, enfer

medad o problemas peraonales, falla de interés (la asistencia es volLWllaria), frecuente 

rotación de par90!181 y desinronnación. 

Es preocupante que al _. vollrllaria la participación en los anos lllglRls insttudoles ylo 

- jefes iMlediatos no la consideren importante y pien9en que es una pérdida del tiempo 

de trabajo. A esto oontribuye et hecho de que no 118 olOfllUEI ningún reconocimiento por 

concurrir. 
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La atención en las sesiones es esoocialmente buena, pues se han tocado tamas de interés 

general. En cambio la participación wrt>al MEia eer 89Cll98, aunque iba en aunanto las 

últimas -iones. Generalmente dos personas intervenlan constantemente, mientras el 

resto pennanecia callado. Se aee que el silencio de la mayorla de los participantes ara 

producto de inlegUridad per90l1lll y falta de confianza en el grupo y en el facilitador, pero 

conforme se fueron ae.ldo las condiciones de aceptación 11& eliminaron algunos temoles. 

Por respeto se entendió la "capacidad para escuchar opiniones y puntos de vista distintos 

de los nuestros, con una actitud de no calificar, emitir juicios de valer o burlarse,"141 aun 

fuera del tiempo de los anos. En términos generales este aspecto fue satisfactoriamente 

cubierto. Sólo una pe¡sona se evaluó como regular, pero se tiene la peroepción de que dos 

más debieron haberse evaluado en los mismos términos, por el poco interés que mostra

ban hacia la participación de los demás. 

En aJllOlo a la aplicación en la vida, se hace referencia tanto al de5empetlo profesional 

como a las relaciones do familia, amistad, pareja, etc. Es preferible no hacer mayores 

romentarios a este respecto, pues no es una érea que permita evaluaciones otljetivas. Sólo 

puede ser valorada por cada sujeto en fonna personal. 

---·------
"'SEFCHOlllCH, G., lll!Jit, p.133. 
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La última parte del cuestionllrio se enawnin6 a la evaluación de las sesiones. 

Lamentablemenle en el cuadro que ae presentó, no ae incluyó espacio para indicar ta 

C8US8 de ta valoración que 98 daba a cada elemento, por lo que le información resulta, 

hasta cierto punto, incompleta. T11111XJOO fue posible aclarar los datos mediante entrevistas, 

debido a la falta de tiempo. Antes de revilllll' et aJadro se mencionan las respuestas a las 

dos primeras interrogantes: 

1. ; CUél fue el tema más siqli!jca!jvo oara li?: Cinco personas comentaron que todos, 

cinco más mencionaon et de axnunicación, dos el de desarrollo del nillo. Los temas de 

evaluación, comné Local de Desarrollo Infantil, material didéctico y evaluación fueron 

aet\alados en una oc:asión. 

2. ¿ Qué temas te gustarla tratar en l!!ÓXimas sesiones?: Las opiniones ae dividen, siendc> 

dos para . psloologfa en general, psicología del nillo, Sl4l8f'BCi6n peraonat y material 

didéctioo, una para ackJC8Ción a padres de familia, educación a Madres Cuidadoras, 

comunicación, autoestima y juegos. Cuatro personas no respondiaron. 

3. Evalúa la capacitaci6n aecút los sigujentes qiterios: 
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CUADR04.9. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

CRITERIOS MAL REGULAR BIEN EXCELENTE 
Calidad de loe COI lle! lidol 1 8 5 

la 1 9 4 
Motivación 1 7 6 
R.........,,alnninn 1 5 8 

la mayor parte de las evaluaciones se CD11C81"1ban en et nivel de "bien". Las~ 

més bajas coinciden oon l#l8 de las pet'lf008S que también se autoevatuaron més bajo. 

COmo ya ee dijo, 191Ulta dificil extraer conclusiones de esta escala por la ratta de 

comeminos que expliquen la evaluación. 

Lo que si es posible realizar es ...ia autoevaluación de la fonna en que et trabajo con el 

grupo so oondujo, dado que no se obtuvieron todos los resultados que ae tuJiel'an 

deseado en el~ laboral, y se aspira a introducir elementos que los ilicrementen. 

4.2.5. Eytl!Jl!d6n el!! prpc!!IO y pnxystas de cantJlo 

Es cierto que no basta oon un oon;...ito de anos para producir todos los cambios necesa

rios en el fl.ncionamienlo de un programa, pues las personas capacitadas Interactúan 
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denlro de un sistema en el que hay muchos oCros faclor8I que inftuyen en IU desampello. 

Por eJenl¡lo, las expectativae de IU superior Inmediato, eu situación laboral (sueldo, tipo de 

conlralación, horario, reglamentos). sus problemas peraonales, las l8laciones con sus 

~de trabajo, los recursos malerialell de que disponen para i-su trabajo, etc. 

Sin embargo, se liene la convicción de que si puede haber IJlllldaS avances QJlll1do el 

proceeo educativo ~ efectivamente su fl.n:ión de facilitar el desarrollo personal de los 

pmticipantes. Como ya se dijo, el pR9IKTl8 e- de Cuidado Diario cabe dentro de las 

awacterlsticas de una educación centrada en la per90llll. Por lo tanto, la capacitación que 

18 dé a los lnsWctores que operan el Programa, asl como la que ellos Of!eztan, a su vez. 

a las Madras Cuidadoras, lallOén deberé partir del mismo enfoque. 

Con base an este punto de vista, 18 considera conveniente analiza- la capacilación hasta 

lhora ofnlcida por la Unidad Central, a la luz de la descripción que Car1 Rogeis hace del 

modo centrado en la persona, de tal manera que, reconociendo los avances, se detecten 

las fallas llJCistentes y pueda 8SlruCtlnne un l1UllVO PIOIJWllll. 

Se reconoce que el análisis, al fundamentarse en la observación de aspectos rualitalivos y 

..- efectuado por quien estuvo a cargo de los CU909, tiene un cat*:ter llbjetivo, pero 

sx-ita elementos suficientes para extraer aprendizajes y propuestas de solución. 
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A c:ootinuación ee 111111lciolllr*1 cada 1110 de toa aepecloe lll'lllladol por Rogeni, para 

desp.l6s establecer hasta qu6 punto fue "9ado en el proc:e90 educativo que se esté 

eetudlSldo y aal 8llbozar propuestas pin au modiflC8Ción, que poeta ionnlll lle eerén oon

aetadaa: 

a) Paa Rogers "la condición previa es: ta D8flQO!! a !IMn 18 percibe como figura de 

autoridad en la situación, tiene la suficiente 9!!Q!6idad en el m¡!!!!!8 v en IU relación con 

giros oomo Dll'l! sentir una conflll\Za !!980cil! en 11 9P't"" da los daméa para pensar 

oq si mismos v p!l8 apmnder por si mi8l!l09·"'42 

Esta fue la tendencia oon la que se trabajó en el ano. No obstante, hasta cierto punto la 

confianza di1111inuy6 al observar la falta de compromiso en el trabajo de algunos 

instructores. Se considera que mucho se pe!di6 cuando la pen:epci6n de los instructores 

por parte del facilitador 18 fue tomando negativa. 

PROPUESTAS: 

Ee oonvenienle que la penlOf1ll que U1g9 como facililador en el proceso de educaci6n 

continua no asuna también funciones de 9Up111Visión, de manera que no exista una 

"' ROGERS, C. \.!lle!!ld y aea!lvidad en la educadón. p.217. 
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conl'usi6n enlr9 Mlbol roles. Esto no lignifica qua el facilitador no 9116 al i.111> da loe 

l9Mllllldos de la ~. pero no ... IU rwponubilidlld cllrecU, da 11118 modo loe 

in9lructcnll no lo pen:iblrdn como el juez da su trablljo, que puada banaficiawtos o 

perjudkatos eegúrl el f1IPOlt9 qua haga llegar a su )ere inrnllcliato. Serla mlls convenlenle 

qua si hiciera visitas a laa Casas pero como orientador, a>laborando ain al lnstruclor para 

mejorar su desempello. La percapci6n del facilitador sobra sus educMdos tambi6n puede 

nlOdifarM medlanla .... ooeva 191aci6n. 

Poi' o1ra piwte, es iq>ortante que al facilitador esté oocopiomelido tanti6n con su propio 

desarrollo. Sólo aal pueda lanar la segwidad y OOl'llianza IUficientes. 

b) El facilitador CX1!!1!!!rta con o!rot la !!ID90S8bilidad del proceso de !l!!!!!!tjni' 'ª 

En este caao, axceplum1do las dos 1111Slones con ponentes externos, toda la 

!89pOl'ISllbilidad del proc:e90 cayó sobre una sola persona. En la sesión de µlio ee busc:ó 

dejar una tarea a los participantes para elaborar un documento c:onjl61IO, pero sólo tres per

sonas respondieron. AJ ob9ervar los 89C8SOS nisultados se decidió pedir la colltxllación de 

los particip¡nes sólo cUlrtte las sesiones, pero no para pllWlearfas o realiza. actividades 

"' m. il!!!lm!l. p.2111. 
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fuera de al181. La mcperiencia de invitar a otros ponen1e9 fue aftllnenta valorada por los 

pertic:iplnes. 

PROPUESTA: 

lnvoluaw al~'° del grupo, oonvirtiendo por lo menos una parte de las aesiones en 

l'1QlÍÓn de traba¡o, lo que implica 111 gifo en las penipec:tivas. Con este objetiw, introducir 

al estudio de~. que cada participante iré pniparando con situacionas reales de lrabajo. 

Dedicarte a este estudio 11111 hora cada sesión. Involucrar a los pmticipmlles en la 

planeaci6o de las 98Sklnes y en la búsqueda de los próximos ponentes invitados. 

e) El facilitador NDinis1ra recursos para el 1!!!1'8!1diz.aje, procedentes de él mismo y de su 

experiencia, de libros, materiales, o de eJCp8riencias de fa eoou1idad. , .. 

Invitar a especialistas fue una maiera de aportar reanos que, amo ae dijo, el CJUPO 

aprució considerablemene. También se les orrecieron asesorlas individuales en la medida 

en que cada quien lo solicitaba. Este reano no fue tan ampliamente utilizado por el~· 

PROPUESTA: 

Continuar invitando a especialistas, mediante el procedimiento indicado en la propuesta 

Sllarior, SÍ8fl1Jle y ruando estén de acuerdo con fa filosolia del progama, para no generar 
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carfuli6n. lnicW la fomwci6n da 1#111 pequelle bibliolecll pin UIO de los inltJUclores. En 

tanto esto es posible, prcpordonar1es, al menoa, lllll lmplial bibliognlll• de CIOnlUll8, 

8llirnul.-.do y oriantmldo 111 UIO. 

d) "El l!bdeo!t d!Mrp!ll IU propio procprna de 'P"""iUi' e6lo o en colabolaci6n con 

Definiliv.nenle este aspecto no fue COllllln1>fado. En general el nivel de l'lllpOlllllbilidad 

que 119 piomovl6 en los pertlc:ipantas fue muy bajo. 

PROPUESTA: 

Dedicar la primera sesión a ~ metaa individuales y paaos muy ainaetos pma 

logrlrlae, definilndO los ptazge. Algunas 18 b1lbajlnn en forma plll'IOl18I y Olral en equipo. 

lJnli vez que 119 logren ee lijar*1 ollas nuevaa. 1..811 metas ir*1 en dol llltlllldos: de 

8Pf9lldizlllja o inveltiglción y de ntSUft8dos en el lrlbejo. En la medida en que iunente la 

nwdlnz y el ~IO de! "1-IPO, puede estlbleane un leRler tipo de meta: el 

delllrollo pellOl\8! . 

... llll!D. 
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e) "Se Cl98"' djma facilitador d!I! ll!!'!!Odjzaje."1
• 

ea dificil definir haU que grado 98 fol1ó. Al pareoar &9n>I ¡>91icipanlal lo vivieron así, 

paro olros COIÜMll'On sintiendo lemOI' a la aitica y, a au vez. juigar1do a quien participaba. 

PROPUESTA: 

Elle atpeelo 98 Iré lolJandO confmne se avance en el pino 99/\alado en al inciso a). 

Hasta el momento, a pesar de 1119 t6cnlcas vivenciafes, el aoenlo estuvo en los ronlenidos. 

PROPUESTA: 

El fomento a 18 investigadón, la planeación cctjunta, el eslablecimiento de metas 

individuales y ~ y el desarrollo de las .aiones como reuiiones de trabajo 

conlribui'*1 al objetivo. 

g) 'ta di!ICiD!ioa !l!!!l!!!!!ri'! !!118 alcanzar la!! meta del estucfian!e es sW!jmpuesta". •• 
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El ano• nwl8j6 con - principio, pero ee obll8rv6 poca dllCiplina en loa pertlc:ipanlw, 

0a. ....... ~yl'lllaldoa. 

PROPUESTA: 

Es el 1JUPO <J1ien deben\ decidir las nonn111 que fllllCll8Zml 111 fln:ionlmienlo, ya que va 

a eorn.-111- manoe la 1911pQ11111bilidad da IU propio procllO da apa dzlje. El mi1mo 18 

erargaré de uigir IU CU"llllimier*>, llegado el C8IO. 

h) La eya!uacjOn del !Ddo Y lj!llj!!cllci6n del !llf8! !dizaj!P es ""1' é prjncRalrnwl!a por 

"pcqpjo Wmo·'· 

ea 1a metodología que ee ligui6, 8lnJl8 podrla toair ll9Plld09 mn praMdoe ..,. vez 

lrwwbmldo todo el proceso. 

¿Qué 111 p!8lenda lograr con todas las modificaciones augeridaa? Un dima fllvonloedor del 

desarrollo 111 el que, • decir de Rogn, "el apn!l1dizaja tiende • 181" m61 prW!do, • 

8dquirirle a mayor wloci<tlld y a tener ..,. mayor inftuenda tctire la vida y la conducta del 

9lludilrt.eque el ~•idWlia ~111 las claaes lfadicionlllM."'., 
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4.3. gse80DEL PROGRAMA DE FORMAetON INIEGRAL 

Habiendo descrito ya las propuestas generales de cambio para la formación de 

inllruáores, es ..-ario traducirlas en i.n programa qua fundanente y gule las acciones 

a empre1 ldel en esta materia. Se habla de un programa de formación integral y no de un 

ano de c:apacilaci6n porque, siguiendo los postulados de la psk:ologia humm'liatica y del · 

enfoque centrado en la persona, ee busca aear condiciones de desarrollo para los 

pmticipantes como peraonas totales, no solamente en tanto trabejadonls que deben 

alcanzar daterminados resultados laborales. 

Se piste del principio de que el Programa Casas de Cuidado Diario ya oírece 

opartunídades de crecimiento e quienes en él participan, pero, al no ser ~idos y 

aplicados todos sus principios, algunas de dichas oportunidades no han sido bien 

aprovectladas. Pa-a hacerlo se requiera de un cambio de mentalidad, de l'Ol'll* IXlf1 

actitudes rlgidas, autoritarias, aumisas o de cualquier otro tipo que bloquee los caminos 

hacia la autoac:tualización. Es indispensable también un IXlf100mienlo dato del Pf011111lla, 

de sus f\a'ldamentos y apoyos. Igualmente, hacen falta técnicas y habilidades que permitan 

llegar a resultados positivos a pmtir de los conocimientos y las actitudes. 
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Pn k9S la carad9rillic8I llftll8das • propone el Programa d9 ~ lnlegrel 

pn imtnJctrJres de Casas de Cuidado Dílllio. 

4.3.1 ....... 

El tipo de unidad didéctica que més conviene a la eslrategia a aeguir n el de ano-taller, 

pues 1e combinanli la oomprensi6n de aspecfDs teOricoe, con téalicas vivenciales que 

~ el aAodasmrollo y con la práctica de habilidades .--ias en el ejln:icio 

labonll. Como co111pl1111111nto al trabajo IJUPlll, 18 brindanli asesoría individual a cada 

participa1te, ruan. de los hormios de las sesiones. 

El programa 8llj dirigido a instructores que con milerioridad hayan raclbido, como mlnimo, 

111 ano de capecitaci6n llObre Casas de Cuidado Diario, pues no 18 toarin loe 

conlenidos b611coa, lino que ie prohnlir.aré en ellos y se aplicarán en ca- préctioos. 
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. 4.3.2. Obte!!yot ...... 

AJ enunciar esta JUl!o no se haré referencia a objetivos temrinales, pues los 

a:inocimiilntos, habilidades y actitudes que se plll'1ll8 promover en los perticipantes no 

pueden ser agotados en algunas aesiones de trebajO. Se entiende el desam>llo humano 

oomo t.11 proceeo permanente, por lo que al plantear objetivos 11e pretende establecer 

pirimebos acerca da los llmbitos en los cuales se busca promover esa proceso, y el grado 

de evolución que se desea alcanzar (desde i.ia parspec:tiva realista). 

Una vez hecha la aclalaci6n pertinente, se prooeda a registrar los objetivos generales del 

~: 

a) Los participantes 89'.ITlirái i.i CIJn1ll'Ofllíso personal con et Programa Casas de Cuidado 

Diario y oon los beneficiarios del mismo. 

b) Los participanles resolverén eficientemente los problemas derivados de la pn!lctica 

oolidiana de su puesto, 9911 de manera individual o en oolaboraei6'1 oon tas personas 

indicadas. 
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e) Los paiticipm • il11:1•1• rta• 1 11.1 propia allltivid8d y conlribuir*1 81 il icremarto da la 

Cl1llillvidrld da ta.,..,,.. con quienes• l'llacionln, • lnrvW del delmTollo da ICtitudas 

da mpemn y •rlolalli.aón, 8lf axno da hlbilidedell da fa:illleci6n. 

4.3.3.Elluctlgdl!1191111QW 

Termti una clnción da 50 hor11s, dividida en diez ..iones l!l8lllUlles da cinco horel 

ceda una. Al fineUar • Ololg8r'll consta'lci8 con valor CUrialW • quienes hllysl cUlierto 

.i 80'6 de 81111encie y hllysl participedo 8Ctivlmenle en el procelO. 

El programa queder6 estructurado en Iras líneas da foonación: fundmnenlos 9Qdo.psico

pdlg0gieoe, daserrollo creativo y lllludio de Cll90S. Cede IN da allaa oetna objelivoa y 

lllllodologfe propios, pero 1e encuemn.i estnlchmnente ligadas en1re ar 1*11 el logro da 

los objativoa generales. 

Los fulldafrleta ~ brindan el sustento teOfia>, cienlffic:o, • lrllv6s 

dlll 1engu11je lógico del hemiñrio Clll'8bnll izquierdo. El d!!sanDlb ctNlivo favonloe las 

ectiludel da epert¡n • la experiencia, tolerancill 81 rielgo y • la ernbigüedad; facllite la 

eicperimentaciO da ruwas oondudas, perapeclivas y 90luciones, ~ el penaamiento 



intuitivo y no IÍlllll del hlmilferio cerebnll dlnctlo. Mediante el estucfo de casos se 

pniMrlde logrw Wl8 1lntelis de lol elementos miteriontt en la f880luci6n de problemas 

nMlle9 de lol perticipMlel en el *'1blto laboral; slrMsis que posibilita la acción del 

~ in1e1J111 en fLn:i6ll de un resultado cancr9CO. 

AJ interior de cada linea de formacjón, IUlqlJ8 existan las tendencias generales aellaladas, 

llmbi6n ee procuw6 incluir aspectos teórioos, upectos del orden del per111W11ifno lateral 

y elementos que pennita! ta slntesis aaadora del aprendizaje significativo. 

Cede 9Ml6n incluiré el ~de las tres líneas de fonnación. En principio se propone 11111 

dillribuci6n del~ que posteriormente puede ser modificada según las necesidades: 

CUADRO 4.10. 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

FUNDAMENTOS DES- DESARROLLO DES- ESTUDIO 
SOCl~SICO- CAN- CREATIVO CAN- DE 
PEDAGÓGICOS so so CASOS 
1 HR . ..OMIN. 15MIN 1HR.40MIN. 15MIN 1 HR.10MIN. 

A c:ontnJlción 19 deeaibir6n los otJjetiYOI, contenidos y metodología JlfOl18ll1lldOS para 

c:adl llr.e de fonnación. 



4.3.3.1. FulllCfmn.lllaeeocla plica pldlgdglcoe 

Ea 11..- da fomllCi6n que, como ya • mencionó, 11p01t11 los CC11"8llidol wmos 

l1llCIMriot pera .. ..-:uedo ~de le eclividlld llborlll del inllruc::IDr, .. propone 

los liguienla9 abjelivol: 

•) loe pmrticiplntlll ~ lol conocimienlDI UlcielW pera brindar ~la a la 

MDes Cuidadoras y al Comité lOClll de DeNrrollo 11"18rml en lol CD11181 lidoa b6aicos del 

Progrmna e-de Cuidado Disio. 

b) Loe pm1lcip8nles l8lecc:iolwén 181 fueras (bibl~. hernerográfical, 

institucionales o personales) adeoladas para OÓllfllM a sus a9el0r8dos m de temas 

que rebalen los conl9nidol b6sic:oe del ~· 

c)loa partic:ipines flTdmnenlarén teórk:amel lle aus prácticas de lnve8tigaci6n y 

evllulción. 

d) Los paticiplWllee desarrollRn habilidades bélicas de corrU1ic8ción y manejo de 

corlllc:loll. 
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Como puede ~-. a pesar de que esta línea es ~menta teórica, incluye un 

objetivo del dominio a'eclivo, ~ el aprendizaje slgniliclllM> es integral y no fragment.ario. 

Ya que el trabajo de los inslruclores 11e cenlra en las relaciones tunaias, dentro de las 

aJllles actúan como facililadores det desarrollo de individuos y comi.Wlidades, los 

contenidos se aglutinan en tomo a tres éreas de aprendizaje: conodmiento de temas bási

cos acen:a de los cuales deben orientar a sus 8S!ISOlllOOs (Madres Cuidadoras, asiSlenlas 

y padres de familia), como desarrollo del nillo y medios para promoveflo, nutrición, ruidado 

de la salud, etc.; oonocimienfo de sus ptOpios asesorados, con temas como psioologla del 

adulto, dinémica de grupos y desarrollo comunitaio; oonocimientos y habilidades en tomo 

111 dssempello de sus funciones de investigador, orientador y superviscr, por ejemplo, 

oomunicación, liderazgo, metodología de la invastigación en ciencias aociales, diaello de 

instrumentos de evaluación. 

lnoorpo1•1do las tres 6reas, se ofrece la siguiente lista de contenidos, que en la primera 

eesión se presentará a los participantes con el objeto de adecuarla a aus neoesidacles e 

intereses. A lo la-go det PfOl1IW118 también podn\ stlrir modilicaciol ies si las cira61Slancias 

lo raquieren. 
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- Conu1icación eficaz. 

- Mllodolollía de ra investigaci6n aplicada e1 JlR9Wll9 ceo. 

- Ellimulacl6n del deslm>llo inl'ril 1: na~ 

- Ellimulaci6n del delarro11o infantil 11: na cognitiva. 

- Eltimulacl6n del desarrollo inranlil 111: ér8ll afectivo..9odal. 

- Dl98l'lo y aplicación de inllrumentoe de twaluación. 

- Delamlllo CXJllU'litario a trav6s de la 8UIOgaltión. 

- Din6mica de grupoe y U80 de téc:.nicas grupales. 

- lidenlzgo a811tivo. 

La metodología, retomando las propuestas emitidas anteriormente, tenderá a promover la 

raaponsabilidad del grupo en el proceso. El tratamiento de cada tema ae haré siguiendo los 

19ientes PI ooedimienloe: 

- 1.11 Mlión anterior se entreglri a loe participantes el material de estudio que deber*1 leer 

para pr8plWar el tema: artfailo, capflulo(s) de algún libro o nota técnica. También se 

1Ug81irén Olras lecltxas para quién desee profundizar. 

- Cuando la ll8Si6n sea conducida por el facilitador, éste se encargará de moderar las 

Plflicipaciones de los instructores y de complementar la infonnación. Según el caso podré 
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hacer uao de airas técnic:aa 9'14J818S, ejercidos vivenciales, o recurrir al empleo de 

nKU'I08 didlJlclkxJs allemos, como pelfculas o diapositivas. 

- Cl8ldo 1e invite a wt inslruc:tor externo 61 elegiré la metodologfa a seguir, pero siempre 

18 proa.nré que dedique 111 tiempo a la participaci6n ""'*· 

- Dentro de cada sesión deberán form.llanle conclusíones pr6cticas que los in91ructor8s 

puedan aplicar en su deeanpeno laboral. 

4.3.3.2. DeNm:lllo Cl9llllvo 

La aegunda linea de formación, de carécter eminentemente viYMCial, peniegulré el logro 

de rualro objetivos: 

a) los participantes desaDin!n su propio potencial aeativo y el de las penonas que los 

rodean, a través de ejercicios de sensibilización y vivencia del proceso creativo. 

b) Los participantes tomlrin ooncillncia de algunos de sus bloqueos personales pira 

crear, iniciando acciones para elimínar1os. 
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e) Loe pmticiplnles • ~ aaaliv-*' • ~ de dirarenles canales de 

~. 

d) Los participantes promoven!n el desarrollo creativo de Olro9 medilw1le el OCll IOCin riei rto y 

la vivencia de~ raanos rnelodológioos. 

El temmlo COl1lllri de los siguientes contenidos: 

- Sensibilización: ¿qué es la aealividad? 

- Bases fisiológicas y psicológicas de la aeatividad: ¿por qué craamos? 

- El proceso creativo 

- Cerrojos y llaves de la aeatividad. 

- Creatividad elC¡lAISiva. 

- Crealivided cognitiva. 

- La peraonalidad aeativa. 

- Desarrollo de la aeatividad en el nil\o. 

- Evaluación. 

La melodologla se fundamentará en las técnicas de eicpresión global, In téalicas para el 

desarrollo del pensamiento lalenil y demás llUglll8l1cias didácticas que se trataron en el 
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Capitulo 11. Cebe fa posibilidad de invitar a in9lructol9s eJClemos pma algooas de fas 

MSiones. 

4.3.3.3. e.tlldlo de Cl909 

En esta linea de formación es en fa qua se concen1fará fa mayor participación por parte de 

los instructores para alcanzar los objetivos que a continuación se et'UICian: 

a) Los participantes ulilizaán técnicas bésicas de Investigación aplicadas af conocimiento 

de las comunidades y a fa evaluación de Jos resuttados def Programa. 

b) Los pafticipantes generarán soluciones creativas a los problemas qua enfrentan las 

C-de CUldado Diario, llevándolas a la plác:tica oon eficiencia. 

e) Los particips1te9 desan'olr.... habilidades y actitudes que favoA!zcan ef trabajo 

oonstruc:tM> en grupo. 



152 

Se~ que los contenidol da loa caos a estudiar coincidan en cada MSi6n con los 

dal tema de fls1damentoe ~. anpt esto no sera 1n1 limitante para 

lnlllr. OllOI C1110S que 1eS1 de inter6s prioritario para el gl\4)0. 

La metodología, basada en la t6cnica del estudio de casos, contenl>hri lol siguientes 

elementos: 

- El caso siempre lat real (no hlpolético) y actual (111.n sin resolvw), y su solución deberé 

.-1lnr damo del 6mbito de las fln:iorles del instruclor. 

- Los instructores M autopiopo¡ ldrén como voluntarios para presentar un caao. Se animaré 

a todos los participantes para que asuman esta responsabilidad. 

- La iw-1taci611 estará a cargo da uno, dos o un méximo de 11'81 instruc:torea, que 

deberán ~· con la asesoría del facilitador. Según el caso lo preci11e será la 

investigación que se realice para sustentarlo, pudiendo indulr aplicación de encuestas, 

entrevistas, oonsultas bibliográficas y doamenlales, etc. 

- El caso 1816 ~ haciendo uso de técnicas de mcposición y reo..- didécticos 

que facil~en su mejor oomprenaión a los participantes. 
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- El UR4'0 hri wi lxew 19U1111n de los principales hechos y problemas, para después, 

emplell11do los principioe de las S9Si:Jlles para fomentarla ilTlll(/intlcl6 CnM!iva, proceder a 

gen&l'8I' solucionaa. 

4.3.4. B!sl:m 

El éxito del programa no es posible sin contar con la conjunción de tnis tipos de l'8Cl.KIOS: 

tunanos, materiales y de tiempo y espacio. 

4.3.4.1. tfl.mmog 

Se c:ansideran los más valiosos y los t:.licos realmente indispensables. Sería ideal la 

participación de dos facllitadofes. Uno pera coordinar la línea de fomlllCión de fl.marnentoll 

l()áo.psioo-pedagógk:os y olro la de desarrollo aeativo. El estudio de casos podrla eer 

coordinado altemativmnente por los dos. 

Se ha hablado de CXJOrdinar porque no es necesario que ellos oorOJzcar'I todas las 

lllSiones, ya que podrá tlllber ins1ruclores invitados, como se l8tlal6 con anterioridad. En 

estos casos su fooción es invitar a las peqonas adecuadas o verificar que lo sean (•i es 



que hm1 aldo lnviWdat por llgljrl partic:ipenle) y litu8rtal en el contexto del ~. 

Wlgl6lindo9e de que cuenten con los llpO'jOS -.ios pn 1U p9W'tlllei6n. 

En C8IO de no ..,. posible la colaboraciOn de dol facililadcns, las fln:ior1aa podl*1 ear 

Allllizadls por ll10 IOlo. Debe contar con fDmlaci6n beMda en el enfoque centrado en la 

perlOl1ll y con oonocimientos ~del P101J81118 C.. de Cuidado Oiaio. 

4.3.4.2. 1llmpo y eepllClo 

Va 11e ha aetlalado la distribuci6n del tiempo dentro del progarna, pero es necesaio 

recalcar que, siendo un rea.no escaso, deberé aprowcharse al máximo. El grupo .-é 

rasponsable de establecer los mecaniSITIOI ~ para ganM'llizar la pt.l'!!ualidad de 

fOI pll'lk:iplnles. 

En cuanto al espacio, deberé contsn!e con ~ salón h ~ ldienle, con una supelficie 

lllicienle pwa que tos participantes puedan lllllarlle en cln:uto o CDlocar mesas para 

CUlllro a ocho pinonas y trabaja" en equipo. Pueden utilizarae las lnatalaciones de la uni

dad Cen1r81 de Promociórl Volirilaria. 
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4.3.4.3 . ........_dlcMetk:oe 

'Material educativo es todo cuanto se puede ver, olr, loca', percibir, sentir, gustar y 

~lllldel."151 La gama de materiales a utilitar, IObre lodo en la línea de formación del 

desarTOllo aeativo es muy mnplia, pero esto no i111!1ica que haya que i-- lll presupuesto 

oneroso. Se 9Ugieren algunos materiales, pero sin i~ica que no puedan ser sustituidos 

por olros, 98glX1 las posibilidades de la institución. Nt¡¡o que es prioritaio aiidar, es em

plear únicamente materiales bien conocidos por el facilitador, ya experimentadol 

pniviamente por él, r:x- eólo asl po<t'á obtener el mejor provecho de ellos y n0 se 

1111CCHlllaá con scrpresas desagradables. 

- Finlamenlos ~icos: rotafolios y/o pizarrón, materiales de lechn, de 

ser posible lll8 pequetla biblioteca básica para uso del grupo, proyector de diaposffivas, 

televisión y videomlproductor. 

- Desarrollo aeativo: rctalolios yto pizarrón, materiales para expresión plástica (papel de 

diferentes tamallos, nuevo y de reuso, pintura vlnílica, engrudo, tijeras, barro, plastilina, 

material de dasecho, all'fOl18S, giaes de coloros), materiales para expresión corporal 

'" G~OILLO, J., !!11..91., p.195. 
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(a:ijines, tapetes, telas, globos), raproductor de audiocatlelles, g11acia111S CX111 música 

divlrlll. 

- Estudio de casos: rotarolios y/o pizarrón y los ~ que cada equipo decida 8fl1Jlem'. 

4.3.5. Ctrta de bllnylnlda 

Como una nwiera de Introducir a los pmticipantes en la nueva metodología del programa y 

estimular su interés antes de Iniciar el proceso, se les hará llegar a su centro de trabajo una 

esta en la que se expongan las caracterlsticas del mismo. Dicha carta seré leida de nuevo 

dlnnte la primera sesión pin oomentar su contenido y resolver dudas. A continuación se 

propone un modelo pin radaclar1a: 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA INSTRUCTORES OE ceo 

Estimada(o) __________ . 

El ptólCimo miércoles comenzaremos el Programa de Fonnación Integral, al cual deseamos 
c&te la més ocrdial bienwnida. A continuación te ol'recemos algunos detoe que te 
permitirán inlroducirte en los objetivos, aintenidos y metodología que orientan!n nuestro 
trablljo. 

Este programa nace del interés de la institución por apoyar el trabajo y el desarrollo 
per90081 de los instructores mediante un curso-taller que incluye elementos teóricos y 
vivenciales. Vamos a trabajar <Uante 50 horas, divididas en 10 sesiones mensuales de 5 
horas cada una, distribuyendo el tiempo cada sesión para atender tres líneas de famación: 

- FIX1damentos ~icos: abarcará los aspectos teóricos que sustentan la 
labor del inslrudor. 
- Desarrollo aeativo: a través de la viwncia se promoverán las capacídades aeativas de 
los partícipantes. 
- Estudio de C880S: 118 analizarán problemas conc;rotos que se enfrenten en las eco, para 
generar soluciones grupales. 

Nos planteamos como objetivos generales que los participantes asuman un compromiso 
pellJll08I con el Prowama y sus beneficiarios; resuelvan elicieolemenle los problemas 
derivados de su labor; incrementen su creatividad y oontribuyan a incremenlar la de otros. 

Proponemos una metodologla participativa, en la que el grupo asuma la responsabilidad de 
su propio aprendizaje, involucrándose tanto en las actividades de las sesiones oomo en su 
planeación. 

Al finalizar el PfOSJ'8lll8 se dará constancia con valor OJ1Ticular a quiene!I hayan tenido una 
asistencia del 80%, punlualidad y participación. 

Esperamos que el progrlWTIB sea productivo para todos. 

ATENTAMENTE 
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4.3.6. fllUllb 

la primera MSión de trabajo se dedicaré a i- Ll'I encuadre en el que el grupo conozca 

la propuesta prograrn61ica, la analice y 9llablezca los ljusles ..-ios para que se 

edec:ue a - ~y expectativas. Tambi6n 111 dedicará Ll'I espacio de tiempo a la 

integración del ~ a través de ejercicios vivenciales y momentos de convivencia 

inroonel. 

4.3.7. Eyakllcldn 

Existen diversos tests PIW'8 medir la aeatividad. Por ejemplo el test de usos allemos, 

a98do por Wallach y Kogan, en el que los sujetos escogen Ll'I objeto de los siguientes: 

zapato, periódico, llave o cuchara, y dicen todas las fOlmas en que podrían emplearto, en 

l.l'I liempo llmite. Otro muy conocido es el test de los clrculos, uno de los "Tests de 

Mimesota pera el Pensamiento Creativo''. Los sujetos deben dibujar ruanlll9 cosas les 

_, posibles a partir de l.l'I ~o de 28 clrculos presentadOs en ooa hoja reo

lmlgullr. 1!12 

"'i;t.MITJANS,Albectlna, ~aelllvldld".J!ll:!!l!!!g, ntímem21. p.22·23. 
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No obetlrlle, dichos tests no son oomplelemante IXlllliables, pues la pareona que no se 

muestra creativa al resolver1os, puede demostnw tri ..,.,iio desarrollo de esta facultad en 

airo momento o en tri émbito distinto. Por ello se conaidera que para evaluar los resuttados 

del l)lt98lllll no es ,_¡a la aplicación de pruebas llltandsiZadas, y 9a'é más 

eficiente utilizar las aiguientes dos vertientes: 

a) Evaluación al interior del taller: tendra cano eje la autoevaluaciOn de cada participante, 

que será oomplelnentada con la percepción de - compalleros y la del propio facilitador. 

Constituirá tri momento més de aprendizaje pin el grupo. Asimismo se evaluaré la calidad 

del an<Maller, pin detenninar qué fue lo que más facilttó el surgimiento de aprendiz.ajes 

lignilicallvos y qué lo obetaculizó. 

b) Evaluación en el trabajo: se delermil'llri la contribución del programa a la eficiencia 

laboral de los participmiles mediante la valoración de las mejoras alcanzadas en las Casas 

de Cuidado Diario, entrevistas con aus S14>8riores y resolución de cuestionarios de 

evaluación por parte de los mismos. 

Por último, cabe rea>rdar que el programa de fOrmación int19111 aqul expuesto es 

únicamenle i.ia propuesta. ~ no ha sido puesto en préctica y por lo ..-.o no es posible 

evaluar sus resultados. No obstante, se espera que, de llevarse a cabo, acarruaría cambios 
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IUll8nCialle en la operaci6n del ProjJana C.. de Cuidado Disio que ainlribuiñSI al 

k900Dqllllode-~. 

Pma facilitar el .-iiaia del Pft9W'llll prcpueelO, • preeentan a continuaci6n laa cartas 

dlloiptiV8I que conder..-. la Wonnaci6n ••kll11a lte upuella: 
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PROGRAMA DE F INTEGRAL PARA INSTRUCTORES DE CCO 

D!BJG!OO /'f. ll'l9llueltlles da ceo. 
DURACIÓN: 50 horas, divididas en 10 aesiones. 

REQUISITOS: Haber anado, al menos, lA1 ano da capacitación llObre eco. 
!.!Nl!Wl 12!QA¡;;TI~ C~ler. 

Q!!,IETIVO§ !Zfi!':ili~li§ 

a) Los participsllas asumirán oo oompromlso personal con et programa ceo y con los 
beneficiarios del mismo; 

b) reeolverán eficientemente los ~ defivados de la práctica cotidiana de su 
puesto, sea de manera individual o en a>laboración con las personas indicadas; 

e) incremenlaán su propia aeatividad y contribuirán al inaemento de la creatividad de las 
peraonas con quienes se relacionan, a través del de!lllITT)(lo de actitudes de apertura y 
autoaoaplación, asl como de habilidades de facili1ación. 

UNEASDE 

FUNDAMENTOS SOCIO- DESARROLLO CREATNO ESTUDIO DE CASOS 
~. 

Sustento teórico, cientiflCO. De caréáer viwlnciat. Faw- Sintetiza los elementos 
Utiliza el lenguaje lógico del l"llC8 et pensamiento intuijivo, de las otras dos en la 
hemisferio COO!llral defedio. no liooal del hemisferio resolución de problemas 

Olll9bral derecho. reales. 
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F\INIWIENT08 _ 

JIEM>O Q!DAcncO; 10 ..ior... de 1:40 hr. cada ww. 

OBJETIVOS eAffTICUIAREli 

a) loe~ rnariajwlk"t CllnOCimientoe "6:ienl8ll para brinCW -.orla a Mdes 
Cuidadoras y ClDI en loe cortenidos bálcoe del l'rqJarr1a C.. de Cuidldo Diario. 

b) Seleocia••• las fuenles adeaJadaa pma orlantlW a - _,._... m de 11111181 
que ""-' loa ccrtenidoll bélloDll dal Prof1ama. 
e) Fll1damerúrén te6ricmnlnte- pnllc:ticae de irMllligación y avaluación. 

d) Deumllllrin hatlilidadlle bélicaa de cornunic:IM:i6n y nllnljo de conllicllll. 

CONTEMDOI lllATERIALES EVALUM:IOH 

1. Enculllt'e. - Loa paticiplrtlel .., Rotarolioe y/o A n.Ms de la 
antee de la IMi6n el pizarrón, ma- perticip.a6n .. 

2. Conulicaci6n llficaz. material correspondiente. !eriales de lec- las M8iorlll8 y 
Mil fotocopia- medilfte WI 

3. Metodologla de inve9- - El malerilll 811 dce, bibliot8ca lrllbajo final 
ligación aplicada a ceo. COl11llf1llri oon la bMica, pr0)'9C- COlllillalú ., 

oriaráci6n del coor- ter de dispmili- WI ~ 
"'· 5 y 6. Elllimulacicln del dinador. vas, l9levislón ~ 90ble 

dllllm>llo infril l. 11 y 111 y a9n> de loe <*- Ml1IOfio..mc>.I - Se _., técnicas videolreplocU:r tenllll lnlladot. 
CCll11iliVa y lllecliw- grupales y ejercicio8 lor. 
80Cial). vlvwlciMl8. 

7. Di98l\o y llJ)llc. de ina- - El CJl.IPO fl:lnrulsé 
tNnentos de evaluación. aincluliones pr6cticas. 

8. Desarrollo CXJITU'1ilsio - La metodologfa 
a través de la IUogeslión. Clmbiri Qllrldo -invite a 111 inllruclor 
9. Dinémica de IJ'4JOI y llldamO. 
_, de ll6al4caa IJ'JPllleS. 

10. liderazgo aeativo. 
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DESARROU.OCREATIVO 

TIEMPO Oll)ÁC!ICO: 10 &Miones de 1:40 tv. cada una. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

a) los participantes descubrirán su propio potencial aeativo y el de las personas que los 
rodean, a través de ejercicios de sensibilización y vivencia del proceso creativo. 

b) Tomanin oonciencia de algunos de sus bloqueos personales para crear, iniciando 
acciones para eliminarlos. 

e) Se expesarán aeativameme a través de diferentes canales de comunicación. 

d) Promovenin el desarrollo creativo de otros mediante conocimiento y vivencia de 
diversos reQJl909 metodológi<XJs. 

CONTENIDOS 

1. Encuadre. 

2. Sensibilización. 

3. Bases lisio-psicológicas 
de la aeatividad. 

4. El proceso aeativo. 

5. Cen-qos y llaves de la 
creatividad. 

6. Creatividad expresiva. 

7. Creatividad oogn~iva. 

8. Personalidad creativa. 

9. Desarrollo creativo en el 
ni/lo. 

1 O. Evaluación. 

METODOLUG!A 

- Será básicamente 
vivencia l. 

- Se usarán las técnicas 
de expresión global, 
técnicas para el 
desarrollo del 
pensaniento lateral, 
juegos y expresión 
artistica. 

- La metodalogia variará 
cuando se irrvite a un 
instructor externo. 

MATERIALES 

Rotafolios y/o 
pizarrón, ma
teriales para 
expresióo plás
tica, materiales 
para wcpresión 
corporal, 
reproductor de 
audiocassettes, 
grabaciones 
con música 
diversa. 

EVALUACION 

A través de la 
participación en 
las sesiones y 
mediante un 
ejercicio final 
de 
autoevatuación 
y evaluación 
grupal. 
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ESTUlllO DE CASOS 

JJEMPQ DIQÁCDCO: 10 w1o11111 de 1 :10 hr. <*i1 IS\ll. 

OBJEDYOS PARTJC!J!.ARES 

•l u. paticipantes wlizJrin ltc:nials bélials da il'N9lligmción aplicadas 111 ccnocimiento 
d& las CCJllU1~ y a la evaluación da los l9Mlllado9 dal Prospma. 

b) Ganenrin IOlucic:na aeallvas a loe problema que ~ las C- de Cuidado 
Disio, llevntolas a la práctiCll con eficiencia. 

e) Dasarrollanln habilidades y ac::tiludes que hMlnm:a1 el lrabljo CXlNlruclNo en grupo. 

llET 

1. Encuadre. - El caso -8 1881, ac::tuaJ 
y entraré en el émbito de 

2 al 10. Caaos propuestos las funciones del 
por los participMtes, de instructor. 
pnlfenincia vinc:uladol con 
los temas de Fundamen- - Los participantes 
tos ~ pniseiitarén voluntaia
gk:os. menl8 los Cll90S, 

planeéndoloe con la 
-IOrfa del facilitador. 

-Unavez~el 
caso, al IJ\.IPO cieltaca'á 
los principllles heChos y 
problemas, para deapués 
generar !Olucione9 
mediante los principiol 
de las sesiones para 
fomentar la imaginación 
c:reativa. 

MATERIALES EVALUACION 

ROlafolios y/o A través de la 
pizarrón, los participeción en 
recursos que las sesianes, la 
cada expositor eicposición de 
o equipo un caso y la 
decida evaluación 
empJO!I'. "1JPlll y 

autoevaluación 
en Ja úttima 
llllión. 
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1. El ser hurnmlo es educable en todos los momentos de 1t1 vida. La educación es un 

proce90 pennanente, de aricter soc:ial, en el que al manos dos IUjetos (educador y 

educando) interaclúan, promoviendo la actualización de - potencialidades. 

2. La ecb:ación centrada en la persona ae fundamenta en un profundo raspeto a la 

dignidad del aer humano. Conlla en su capacidad para aer agente de su propio desarrollo y 

llene como meta la autoaáualizaeión de la persona. 

3. Dentro de este enfoque, el papel del educador no es de transmillOf de infoonación, sino 

de facilitador que ~ y orienta a la persona para la consecuci6n de las metas 

diaetladas por ella misma. 

4. La aeatividacl es una facultad innata en el hombra, que puede y debe ser incrementada 

para el logro del desarrollo humano pleno. Es Lf1ll fOITna de vivir que siempre ~ a 

la personalidad saludable. 



167 

5. En las lituaciores educativas, la aeatividad y el desarrollo integral pueden ser 

llltimuladoe cuando se aea un ambitlnle de aoeplación incondicional que promueve la 

apeltln a la experiencia y la libertad expresiva; aJal1do se valoran por Igual los aapectos 

oognitivos y afeclivos de la persona; Qllll1do en el educador hay congruencia entre lo que 

percibe, lo que piensa, lo que dice y lo que vive. 

6. El modelo del Progama Casas de Cuidado Diario, buscando oomo primer objetivo la 

atención a los nillos, promueve también el desarrollo de los aci.lltos que participan en él, 

oomo individuos y en colaboración con 1U comunidad. 

7. La filosofía del Programa coincide en gran medida con la del enfoque centrado en la 

persona, tal como 90 observa: 

• Ambas persiguen el desan'ollo integral de la persona humana. 

• Consideran a la aealividad oomo CXllllJOrlE!nte esencial de ese desanollo. 

• Coinciden en que la mejor manera de promover1o es ofrecer un ambiente estimulante, 

alilido y aceptante. 

• Se oponen a los m6todos tradicionales de ensellanza, en tanto que no promueven dicho 

deslm>llo integral. 

• Se funclllrnentan en la confianza básica en el ser hi.nano: en IU inteligencia, en IU 

intuición, en su responsabilidad. 
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8. l.ol pit ICipBlea problemas que ae han deteáado en la operación del Programa Casas de 

Cuidldo DNm 1e ubican en el 8llplldo educativo y en la pstlcipaci6n COITUlilaria. La 

causa puede eoculbaae en la falta da ~ao con el modelo. No es posible aplicar 

un enroque oenlrado en la pnona si no se tiene una problda convicci6n en su filoaolla, 

pues més que la aplicación de un CIOl'flno de técnicas y procedimientos, i""'ica una 

IT1lnll'll de vivir y de relacionar98. 

9. Para lograr los olljelivos de un enfoque de este tipo, es necesario antes haberlo 

experimentado; vivir un ambiente de aoeplaci6n entes de aearlo ~ otros; desarrollar la 

confianza básica en uno mismo, antes da poder confiar en los demú; descubrirse creativo 

antes de promover esta facultad en otros. 

1 O. A través de un proceso da formación integral con fundamento en el enfoque centrado 

en la persona y con una melodologfa promotora de la aeatividad, se pueden generar 

canbios de aclttudes en las pen¡onas que, beneficiando en primer lugar a su propio 

desarrollo como individuos, trasciendan hacia aquellos con quienes trabajan y conviven. 

11. No obstante, al ofnloer una fonnación integral a uno de los agentes que actúa dentro 

del Programa, se atiende aólo una parte del problema. Los postulados del enfoque 

centrack> en la peraona deberán permear todas las estructuras de la organización para lo-



Ui!I 

p 111 awnbio IUltancial. La propuasta educlltiYa debllré ser ~ con 

modificaciones en los aspectos administrativos de laa il"lllilucionel. 

12. Camo oonclusión general, puede decir9a que al r98lttUc:llnr la famación de los 

inllructores teniendo como eje el desmrollo aeativo, 18 ~ 11111 ecb:ación má ~. 

no l6lo a allos, sino por su oonducto también al resto de loe agentes perticipsltes y a los 

principales beneficiarios del JJ1'1V81'18, los nitlos; por lo tanto, esta medida debe 

conslderale como primordial (lllllqUB no 9Uficienle) si 11e de9ean a4canmr cabalmente los 

objetivos del Programa. 
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