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INTRODUCCION 

Hoy en d1a s~ conoce la importancia que tiene el. propoE_ 

cionar al niño experiencias de aprendizaje durante l.os prime -

ros años de vida, es por ello que la educación preescolar (EP) 

constituye un campo er.iergente en la educación. Se trata de un 

campo en el cual se presentan dos aspectos rel.evantes, que 

constituyen a su vez el punto de partida del presente trabajo: 

1). Los programas educativos, en lo referente a su con-

tenido y metodolog!a. 

2) • Las necesidades socia les que dan l.ugar al incremen

to de centros de educaci6n preescolar. 

Este nivel educativo es uno en 1os que se ha experimen

tado una variedad de alternativas metodol69icas. La informa 

cidn arrojada por los estudios del. niño, las posibilidades de

innovaci6n propiciadas por la flexibilidad que se dan en el. nf_ 

vel preescolar, han sido factores determinantes para la crea -

ci6n de programas educativos que 1ogren cambiar el concepto de 

que el centro de educación preescolar debe ser la antesala pa

ra el ingreso a la primaria. 

Por otra parte, la falta de recursos económicos en nue~ 

tro país, el incremento de la poblaci6n y la incorporación de 



1a mujer al sistema de producción han sido factores que han -

originado el. crear m~s centros de educaci6n preescolar. Sin -

embargo, no se han dado l.os recursos financieros para cubrir

toda la demanda educativa a nive1 preescolar (cit. en Monroy

y Pal.acios, 1.9 86 l • 

Esta situaci6n se acentaa m~s en zonas marginadas del

pa!s y el. ejemplo m3s cercano lo constituyen l.as zonas urban~ 

marginadas del D.F., zonas con una al.ta demanda de eervicios

educativos y econdmicamente desventajadas. 

Como se mencion6 anteriormente de estos planteamientos 

surge la presente investigaci6n que con l.a realizaci6n del 

Servicio so~ial en el área de Psicolog!a Educativa fue posi 

ble llevar a cabo una evaluación comparativa de dos programas 

de educaci6n preescolar que permiten promover la soluci6n de 

las deficiencias de educación en zonas urbano-marginadas. Los 

programas evaluados fueron: a) el Curriculwn Zaragoza, que se 

implementa en Cl!nicas Multidisciplinarias de la Escuela Na 

cional de Estudioa Profesionales Zaragoza, el cual. funciona a 

trav~s de l.as actividades acad~micas de Prácticas de Servicio 

del programa de estudio de los semestres 4o y So. de la carr~ 

ra de Psic'?log!a y, b) el Proyecto Uezahualpilli de Cducaci6n 

Preescolar que constituye una alternativa de etlucaci6n comun~ 

ta ria. 

Los dos programas constituyen alternativas para tlar s~ 
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luci6n a las demandas educativas, así mismo ambos programas -

presentan diferencias que obedecen a ia metodología y orient~ 

ci6n de cada programa. 

El presente reporte se organiza en torno a los siguie~ 

tes cap!tulos. 

- Marco conceptual: Se plantean los fundamentos te6ri

cos que validan la presente investigaci6n, plantean

do de manera general el desarrollo de la educaci6n -

preescolar y su importancia, la educacidn preescolar 

en México y las alternativas que se est~n dando, 

como son; los programas comunitarios, y el papel del 

psic6loqo en la evaluaci6n curricular. 

- Objetivos: Se especifican los objetivos generales 

del Servicio Social de la Carrera de Psicolog!a, as! 

como los objetivos de la instituci6n donde se reali

z6 el Serv~cio y los objetivos personales del pasan

te. 

- Caracter!sticas de la Instituci6n; tntre los puntos

a contener están; localizaci6n geoqr&fica, tipos de 

servicio que presta a la comunidad y recursos mate -

riales de 1a unidad de trabajo donde se desarrolla -

ron las actividades de Servicio Social. 



- Act.i.vidades Desarrolladas: Se incluye el procedimiento ern -

pleado en la presente investiqaci6n describiendo: la pobla

ción, instrumentos, estrategias de trabajo y diseño emplea

do. 

- Resultados: Son presentados tanto cuantitativa como cualit~ 

tivamente, especificando los procedimientos de an4lisis. 

- An4lisis: Se especifica cada uno do los puntos desarrollados 

destacando su i.Jriportancia y las relaciones entre ellos para

dar las conclusiones de la investigaci6n. 

- Conclusiones: En base a los resultados de la evaluaci6n se -

presentan una serie de recomendaciones y posibles alternati

vas de soluci6n a los problemas detectados en la implementa

ci~n de los curricula. 

Es importante hacer notar la participaci6n de los prof ~ 

sores y alwnnos de Practicas de Servicio de Educaci6n Preesco

lar de la Carrera de Psicolog!a y de las madres coordinadoras

del Proyecto Nezahualpilli por su colaboraci6n como participes 

directos de la investigaci6n. 
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X. MARCO CONCEPTUAL 
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IN~ORTANCIA DE IA EDUCACIOU PREESCOLAR 

Al abordar un tema de anál~sis como lo es la educaci6n

preescolar, es necesario conocer su orígen y cual ha sido su -

desarrollo a trav~s de las diferentes condiciones sociocultur~ 

les, y conocer hacia donde se dirigen sus alternativas. Cabe

mencionar que solo se hace una presentaci6n somera ya que este 

tema ha sido abordado con mayor amplitud por otros autores 

(Federico Froebel., María Montessori, Celestin Freinet). 

Desarrollo de la Educac16n Preescolar 

La educaci6n preescolar tiene su origen en los profun

dos cambios que trajo la Revoluci6n Industrial y, aunque en un 

primer momento solo tuvo un car4cter filantr6pico, muy pronto, 

a partir de las concepciones de Federico Froebel (1822) acerca 

de 1a Educaci6n Infantil, adquiere sentido pedag6gico y es 

orientado dentro de principios y normas did~cticas precisas. 

A los aportes de la pedaqogta que a fines del siglo pa

sado y principios de este, configuraron la estructuraci6n y el 

desarrollo del jard!n de niños, se su~aron los de la p~icologfa 

que, en su progresivo avance, permitieron reconocer la evolu -

ci6n de la personalidad infantil. sus etapas de desarrollo y -

los factores que inhiben o estimulan ese desarrollo. Todas e~ 

tas contribuciones han hecho que la orientaci6n pedagógica y -



did4ctica haya sido desde el primer momento avanzada en rela -

cidn con la de otros niveles. 

Parad6jicamente, frente a su desarrollo pedag6gico has

ta hace rnU}' pocas d~cadas, la Educaci6n Preescolar habr.!a al -

canzado una extensi6n y generalizaci6n acorde con su desarro -

llo. Es solo en los a1timos años cuando comienza a notarse un 

creciente inter~s por la educaci6n del niño pequeño fuera del

hogar, una insistencia en su necesidad y una paralela prolife

raci6n de Jardines de niños. 

El reconocimiento de que la Educaci6n Preescolar cumple 

funciones educativas insustitui.Bles dentro del contexto socio

cultural de nuestros d!as, ha determinado su incorporaci6n a 

los sistemas e&colares. 

Los cambios sociales ocurridos en nuestros d!as que han 

tenido mayor incidencia en la educaci6n de niños pequeños son: 

la participaci6n activa de la mujer en tareas fuera del hogar, 

la modificaci6n en la estructura de la familia misma, el am 

biente físico en el que vive el niño, la creciente urbaniza 

ciOn ha reducido igualmente el ümbiente físico ocupado por la 

familia moderna y por Qltimo la movilidad dentro de las clases 

sociales. 

El medio ftsico y social en el que viven los niños de -
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nuestros d!as se encuentran en un constante cambio. Por otra -

parte las numerosas investigaciones que se han venido realiza~ 

do en el campo de la Psicolog!a y la Pedagogía que sumados 

las situaciones que se dan en la vida familiar de la sociedad

contem~oránea han determinado un cambio de la consideraci6n 

del niño y han creado conciencia en los padres de la necesidad 

de comenzar la educaci6n de sus hijos fuera del hogar desde 

una edad temprana. 

La considerac16n del niño corno una individualidad a la 

que hay que encauzar y orientar cuanto antes, para que sus po

sibilidades se desarrollen al máximo, ast como la importancia

atribu!da a la satisf acci~n de sus necesidades en f unci6n de 

st mismo y de la sociedad a la que deberá integrarse, obede -

cen a una filosot!a de la educaci6n derivada del avance cien

t!fico y cultural. Las técnicas y los recursos did&cticos ten

dientes a estimular la propia actividad del niño en el aprend~ 

zaje, a enseñarle a trabajar y convivir con otros, a afrontar

situaciones problem4ticas se fundamentan en los aportes de la 

Psicología que reconoce la necesidad de preparar al niño en 

una sociedad en constante cambio. 

Importancia de la CducaciOn Preescolar en el 

Desarrollo del Niño~ 

En sentido amplio la Educaci6n Preescolar comprende el 
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período vital que se inicia con el naciraicnto y termina con la 

entrada a la escolaridad obligatoria. Desde una perspectiva 

más restringida, se hace referencia a la educaci6n institucio

nal que durante estos años (cero a seis) aproximadamente pueda 

realizarse en cualquiera y todos los tipos de centros educati

vos. En esta fase vital lo más importante y destacado de to -

dos los puntos de vista en que se contemple proviene del hecho 

de que el niño nace y se va a desarrollar a trav6s del proceso 

de maduraci6n y del proceso evolutivo, que van por una parte a 

permitir y posibilitar su operatividad funcional; y por otra,

progresar en su desarrollo humano; en definitiva sobrevivir y 

adaptarse al nuevo medio. 

A continuaci6n se mencionan algunas razones que avalan

desde e1 punto de vista cient!fico la importancia de la educa

ciOn en este periodo de vida (Robinson - Hom. 1977). 

al En primer lugar, hay que destacar que el proceso de 

maduracidn hay que entenderlo fundamentalmente como la progre

siva aptitud del organismo para sostener y realizar las funci.2 

nes necesarias para su supervivencia (mielinizaci6n, aumento -

de las ramificaciones dendr1ticas, y de las conexiones sinápt~ 

cns, control psicornotriz, lateralizaci6n) estas se realizan en 

un tiempo y en un espacio concretos. Es decir, se desarrollan

en un contexto social y cultural diferenciado, En efecto, este 

proceso madurativo es posible gracias a las relaciones del 
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niño con el medio (interacci6n), y por lo que segGn sea el am

biente as! serán en buena medida las inter~cciones que esta 

blezca el niño, y de ello dependerán los efectos madurativos -

que se produzcan. Esto significa que el proceso no se da en el 

vacio, sino en una cultura y un tiempo definido. No es en con-

secuencia, igual un ambiente que otro, ni en la calidad ni en 

la cantidad de las interrelaciones que se establezcan. 

b} Con respecto al proceso evolutivo, que incluye al m~ 

durativo y que representa la integraci6n de todos los cambios 

{f~sicos, psicol6gicos y sociales) que le suceden al niño tam

bi~n se realiza en un ambiente definido y aunado a este proce

so se encuentra la educaci6n. Esta
0

incluye todos los est!mulos 

atenciones y cuidados que se realizan para procurar un desarr2 

l1o adecuado del niño. Pero estas atenciones y cuidados son d1 
ferentes en cada familia, centro educativo, segOn pertenezca a 

una comunidad u otra, a un tipo u otro de sociedad, e incluso

de alimentaci6n, de lenguaje, costumbres y conducta. Por tanto, 

se9ttn sea la educaci6n (que de una manera integra todas las a~ 

cienes que se realizan sobre ei sujeto) así irán siendo los 

procesos madurativo y evolutivo. 

e) La inmadurez neurol69ica viene representada, sobre -

todo, por la inconclusi6n del sistema nervioso. En el nacimic~ 

to, si bien la dotaci6n neuronal está completa en cuanto a la 

cantidad de neuronas, las interrelaciones entre ellas (namero-
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de sinapsis operatividad funcional, mielinizaci6n), deben com

pletarse en los primeros años de vida. Esta terminaci6n funci~ 

nal y morfol6gica se realizan en !ntirna relaci6n con la cali -

dad y cantidad de experiencias que el niño vaya teniendo, y 

que dependen de la relaci6n que establezca con el ambiente, la 

calidad de la accidn educativa que reciba, la relaci6n perso -

nal con los adultos, y la seguridad afectiva. 

d) La integracidn con el ambiente o contexto irá pro -

gresivamente siendo dominado por el niño, segdn las experien -

cias, sentimientos, relaciones y aprendizaje que el niño haya 

ido realizando. En este sentido es claro que se va desarrolla~ 

do como una personalidad activa, diferenciada, singular y que

este proceso no puede dejarse a1 azar. Por eso, la importancia 

de la Educaci6n Preescolar estriba, fundamentalmente, en que -

trata de orientar, dirigir y gestionar el proceso educativo 

que integre todas estas dimensiones y funciones. 

el Como el proceso educativo se realiza y desarrolla en 

un ambiente, éste se convierte de hecho, en una variable irnpoE 

tante que tambi~n forma parte de1 proceso educativo. Controlar 

el ambiente o contexto en el que la educaci6n se realiza es 

fundamental, porque incide en el niño y le configura de una m~ 

nera u otra. Por ejemplo: en un ambiente de tranquilidad cons

tante pac!fico y relajado, facilita la adquisici6n de conduc -

tas similares, dejando de lado las conductas agresivas. 



16 

fl La estimulaci6n, dotaci6n, activaci6n y rnotivaci6n -

son de manera definitiva, las responsables de que se generen -

actividades cerebrales, cognitivas, afectivas y sensoriales 

que a su vez despliegan y forman otros tipos de operaciones 

fundamentales para el sujeto: Lenguaje, relaciones sociales, -

vivencias afectivas, etc. Por eso toda acci6n educativa ha de 

ser regulada para que todas las dimensiones del niño reciban -

la dosis necesaria de estimulaci6n.y se promoverá con ello, un 

adecuado proceso madurativo y evolutivo, total e integrado. 

Estas razones o argumentos científicos abogan como con

clusiOn por una Educaci6n Preescolar, tanto en el sentido am -

plio como en el restringido o institucional, que permita por -

su calidad asegurar un eficaz proceso educativo (integrador de 

los procesos de maduraci6n. evolutivos, de desarrollo, de do

taci6n de lenguaje, de conductas de adaptacidn y de incremento 

de potenciales de aprendizaje) que posibilite al sujeto la ad

quisicidn y el tipo de conriguraci6n personal considerada en -

la comunidad a la que pertenece. 

Todo ello, no puede dejarse al imprevisto potencial es

timulativo del ambiente, especialmente en el complejo mu_ndo ªE 

tual. Por eso la responsabilidad educativa es sobre todo una -

responsabilidad social, porque debe asegurarse para todos un -

acceso a una educacidn temprana, que evite retrasos, deficien

cias y disarmon!as, que van a tener repercus16n a lo largo dql 
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proceso vital del sujeto afectado. 

Al brindar una educación temprana en un contexto enri -

quecido, que posibilite masivas estirnulaciones sensoriales, m2 

trices, afectivas de contacto humano positivas y p1acenteras,

que generen actividad neurol6gica, cognitiva, motriz, social -

de relaci6n con el entorno, que garantice una progresiva poten 

ciaci6n de todos los sistemas del hombre, lo que permite la 

adecuada formaci6n de su personalidad. 

La funci6n central de la educaci6n preescolar es, la de 

promover un adecuado progreso en la construcci6n de la person~ 

lidad, lo que significa un normal proceso de maduraci6n, de d~ 

sarrollo evolutivo y educativo. Ello supone atender integral

mente al niño en las &reas de desarrollo (Soc±o-afectivo, Psi

comotor, Cognoscitivo y Lenguaje). ordenamiento segdn sea su ~ 

tencial configurativo en cada fase evolutiva. 

La educaci6n preescoiar cuida, por tanto en un per!odo

temporal preciso, de los fen6menos evolutivos y madurativos 

que en él se producen, controlando no s61o su desarrollo, sino 

sobre todo orientando la direcci6n y el sentido de estos proc~ 

sos para que se adecuen a los requerimientos del tipo humano. 

Por otra parte, el proceso educativo en preescolar tra

ta de generar 1as pautas fundamentales que permitan la prEeen-
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cia de procesos madurativos, esta educaci6n debe estar vincu

lada a los nivel.es posteriores del sistema educativo, sin que 

por ello debe dedicarse a aprendizajes previos del todo, por -

el contrario, hay que promover la estimulaci6n en las diversas 

áreas de desarrol.lo (Socioafectivo, Psicomotor, Cognoscitivo,-

Lenguaje). 

Hasta aqu~ se ha presentado el desarrollo de la educa -

ci6n preescolar y la importancia que tiene en la vida del ind! 

viduo, a continuaci6n serAn mencionadas 1as caracter!sticas g~ 

nerales que el sistema educativo de nuestro país ofrece a ni

ños en edad temprana. 

LA EDUCl\CION PREESCOLJ\R CU MEX ICO 

En un sentido estrictamente pedag6g1co, la actual educ~ 

ci6n preescolar, ha sido el resultado de una larga trayectoria 

internacional. A partir de la Segunda Guerra ttundial, l.as in!, 

tituciones escolares se multiplicaron, basadas en una corrien

te de pensamiento segO.n la cual "hay que tratar al. niño corno -

una persona de pleno derecho y aceptarle, respetadl.e y admira~ 

le por s~ mismo" (1) 

(1) Bárcena, A.; 'La Educación Preescolar en el Mundo'. Peri6-

dico La Jornada, 29 No. 1984 ?-lt;xico, p. 16 
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Discip1inas científicas corno la Psicología Social y Ed~ 

cativa, as! como los éxitos prácticos de la Pedagogía en todo 

el mundo, aunado a la demanda de todas las clases sociales 

para que sus hijos reciban educaci6n temprana, han tra!do como 

consecuencia el auge dP. la Educaci6n Preescolar. 

En países de Oriente la educacidn de los niños pequeños 

por la co1ectividad es una tradici6n. Las instituciones a las

que se reconoce internacionalmente como el primer antecedente

de la Educaci6n Preescolar son las 'salas de asilo para los n! 

ños 'surgidas a principios del siglo XIX. 

La Educaci6n Preescolar en México como instituci6n sur

ge a principios de siglo. En 1881 el Ayuntamiento de la Ciudad 

de México aprob6 la apertura de la primera escuela para p&rvu

los, la cual se considera como el primer antecedente oficial. 

I:n 1910 se estableci6 en la Escuela Normal de Maestros, 

el curso para educadoras, increment4ndoee as! el n1'.1mero de jaE 

dines de niños; estas primeras escuelas tentan una influencia

directa de los jardines de niños norteamericanos, que habtan -

alcanzado un gran adelanto educativo, en cuanto a programas de 

estudio, m~tqdos y t~cnicas. Ya con el curso pAra educadoras -

en la Escuela Normal de Maestros se fueron creando, adaptando

e introduciendo los primeros materiales que fueron la base 

para los primeros Jardines de Niños mexicanos. 
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A partir de 1927 cuestiones de carácter político lleva

ron a los Jardines de Niños, a formar parte del Departamento -

de Asistencia Infantil de la Secretar!a de Salud, llarnándoles

"Hogares Infantiles". 

En 1920 s~ creó la Inspecci6n General de J~rdines de N! 

ños, y a partir de esta fecha se reestructur6 nuevamente la 

Educaci6n Preescoiar imprimi~ndole un car4cter de nacionaliza

ci6n y socializaci6n, que en gran medida se conserva hoy en 

d!a. A travds de las misiones culturales se extendieron a los 

Estados de la Rep~blica los beneficios de los Jardines de Ni -

ños, sin embargo la expansi6n de este servicio se vi6 limitada 

por la carencia de Educadoras preparadas. 

En 1942 se reubicaron los Jardines de Niños como depen

dientes de la SEP, creSndose posteriormente la Direcci6n Gene

ral de Educaci6n Preescolar (D.G.E.P.), se cre6 además 1a pri

mera escuela Norma1 de Educadoras. 

Con el transcurso de los años se han venido origi~~do

nwnerosas reformas en materia de Educaci6n Preescolar en la 

basqueda y aplicaci6n de soluciones a una necesidad social y -

educativa: la atenci6n al niño. 

En 1981 con el V informe de gobierno el Lic. José L6pez 

Portillo declara que comienza a generalizarse la educaci6n de 



21 

10 grados resultado del avance de los programas del sector ed~ 

cativo1 as! como el aumento en la atenci6n de la demanda y de 

la eficiencia en el nivel de Educaci6n Preescolar de 15 al 50%. 

Así mismo, la SEP declara tener como meta triplicar la Educa -

ci6n Preescolar e incorporar para el año de 1990 a la totali -

dad de los niños y mediante el establecimiento de dos grados -

de preescolar a la totalidad de los niños de 4 años. 

El Poder Cjecutivo Federal y la SEP declara que para 

1988 se deber&; 

- Elevar la calidad de la ~;ducaci6n a partir de la fer-

maci6n integral de los docentes. 

- Ampliar la capacidad de oferta dando mayor expansi6n-

a este servicio, segOn la demanda y el aumento de la poblaci6n. 

- Ofrecer para 1988 la Educaci6n Preescolar al 100% de 

la población de 5 años que la demande. 

- Ofrecer un año de preescolar al mayor nOmero posible

de 5 años de edad, dando prioridad a las zonas rurales y marg_!. 

nadus. 

- Hacia 1988 armon~zar pedag6gicarnente los planes y pr2_ 

gramas de Educación P·reesco1ar. 
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La Educación Preescolar en M~xico, segan Andrea B§rcena, 

"es el nivel educativo al que invariablemente se le ha asigna-

do el presupuesto más bajo de la SEP; no se le han reconocido

plenamente sus objetivos y logros en cuanto a calidad pedag6g!_ 

ca se refiere; no ha podido conquistar una obligatoriedad ofi

cial; c~clicarnente ha sido amenazada de desaparición o desint!:_ 

graci6n; constantemente se atenta contra su carácter pedag6gi

co identific3ndolo con las instituciones asistenciales (guard~ 

r!as) o imprimi~ndole funciones subalternas respecto a la es -

cuela primaria"~ (2} 

En la actualidad los principales problemas a los que se 

enfrenta este nivel educativo son los siguientes: 

1. Baja participaci6n del Sistema Estatal. 

2. La concentraci6n del servicio en zonas urbanas. 

3. Ht:lmero insuficiente de educadoras a nivel nacional. 

4. Carencia del servicio en zonas urbano-marginadas, r.!:!_ 

ralea e indígenas. 

5. Necesidad de capacitar al personal docente sobre as

pectos de trabajo comunitario indispensable para tr!!, 

bajar en zonas urbano-marginadas, rurales e ind!gc -

nas. 

(2) B~rcena, A. "La educaci6n preescolar limitada por el sist~ 

ma" Pcri6dico La Jornada, 29 de Nov. 1984. México. p. 18 
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Tomando en cuenta lo anterior vemos que las necesidades 

principales de este nivel educativo son, ent:e otras, la expa~ 

si6n del servicio, la revisi6n de programas y m~todos, la con~ 

trucci6n de centros educativos y su ubicaci6n exacta, la form~ 

ci6n de más docentes y la evaluaci6n del trabajo magisterial. 

Pocas necesidades destacan tanto como las de procurar -

el desarrollo armOnico e integral del niño, lo cual se acentaa 

en un pa1s como el nuestro con graves carencias socio econ6mi-

cas, servicios insuficientes y de difícil acceso, enfatizando-

el servicio educativo sobre todo en zonas de escasos recursos. 

Las zonas urbano-marginadas son un ejemplo de un fen6~ 

no socio-econOmico inherente al sistema cap~talista, se prese~ 

ta como c1lmulo de carencias que sufren ciertos grupos poblaci~ 

nales en los aspectos pol!ticos, econ6mico y social. 

La subocupaci6n y el desempleo son e1 ndcleo de la pro

blem!tica de estas zonas, como consecuencias enfrentan situa -

cienes de desnutrici6n, vivienda, hacinamiento y promiscuidad. 

No se pueden costear los gastos que implica la escolaridad (m~ 

teriales, uniformes, cuotas) y requieren de1 trabajo de los n! 

ños a temprana edad. 

La infancia perteneciente a estas zonas se percibe 

como uno de los sectores mas numerosos y desvalidos de la so -
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ciedad, que 'deber~' ir a la escuela, porque de alguna manera 

el niño y su familia han recibido el mensaje de que la escuela 

es sinónimo de progreso y de alguna manera indispensable. Pero 

los datos estadísticos demuestran que la cobertura de atenci6n 

preescolar en nuestro pa!s resulta deficiente. Debido a ~sto y 

en un intento de Bdsqueda para cubrir la demanda educativa se 

han creado alternativas como son; los Programas Comunitarios

de EducaciOn Preescolar. 

PROGRAMAS COMUNITARIOS 

En el apartado anterior se mencionaron los elementos d~ 

rivados principalmente de la situacidn económica y social de 

nuestro pals que pueden favorecer o entorpecer el desarrollo -

de la educaci6n en niños pequeños. Sin embargo en un intento -

de bdsqueda frente al grave problema q_ue constituye el limita

do alcance de dar oportunidad de educaci6n preescolar a un m~ 

yor ntlmero de niños, la magnitud de la inversi6n que ello im -

plica, la insuficiencia de recursos, junto a otros problemas -

pr&cticos como la dispersi6n de la poblaci6n en 4reas rurales, 

hacen poco factible soluciones que tengan car~cter tradicional. 

De este modo se plantea la necesidad de buscar alternativas de 

acci6n, que sean efectivas y de bajo costo, destinadas .:i. aten

der al niño en los primeros años de vida, provenientes de los 

sectores con escasos recursos econ6micos. Estas consideracio -

ncs han conducido a investigar la participaci6n en el proceso-
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educativo del hogar y la comunidad, como factores de estimula

ci6n de nuevas formas de educaci6n comunitaria, destinados 

principalmente al niño, a su familia y comunidad planteando 

as!, alternativas de acci6n menos costosas y con mayor poten -

cial de acci6n. A estas alternativas de acci6n se les conoce -

como Programas Comunitarios de Atenci6n Preescolar. 

Es necesario aclarar que si bien los programas a eva 

luar en la presente investigación (Curriculwn Zaragoza y Pro -

yecto Nezahualpilli), no se derivan en su totalidad de los 

planteamientos de los Programas Comunitarios, pero éstos han -

pennitido el desarrollo de nuevas orientaciones e investigaci~ 

nes dentro de la educaci6n preescolar, por lo que se presentan 

de manera general las características y lineamientos de los 

programas comunitarios, o~reciendo alternativas de acci6n a 

m4s bajo costo y con msyor potencial de acci6n. 

Estos programas se basan en un sistema flexible en cua~ 

to a los objetivos, contenidos, duraci6n, horarios y personal

que lo implementa, dando una amplia apertura a los responsa 

bles de su ejecuciOn: dichos programas se adecuan a la tipolo

g~a de las comunidades~ y sobre todo a las necesidades de los 

niños beneficiados. 

En ellos se desarrollan contenidos te6rico-prácticos 

orientados a la capacitaci6n en el conocimiento de aspectos -
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importantes del desarrollo del niño, metodolog!a b~sica, elab~ 

ración del material de acuerdo a los recursos materiales de la 

comunidad. Los programas comunitarios en ocasiones son subsi -

diados a través de convenios con empresas privadas, ministe 

ríos de educaci6n, etc. o si no se cuenta con algOn financia -

miento de este tipo la comunidad se organiza y mantiene un 

programa propio para asumir en forma responsable la solución -

de problemas que se presentan en el campo educativo. 

Los Programas Comunitarios de atención Preescolar se i~ 

plantan en base a las siguientes consideraciones: 

a) La existencia de una gran incidencia de niños de 

edad preescolar sin ninguna atención educativa. 

b) La ausencia o insuficiencia de programas de protec -

ci6n para niños en edad preescolar sean institucionales o com~ 

nitarios. 

c) La inexistencia de programas, proyectos, acciones y 

recursos vinculados al mejoramiento de las condiciones de vida 

de los niños y de la familia. 

d) La existencia de una efectiva organizaci6n comunita

ria que pueda canalizar la participaci6n de poblaci6n en todos 

los niveles de acci6n de un programa predeterminado. 
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e). La existencia de recursos humanos de la comunidad -

_que puedan ser incorporados a un programa educacional en cali

dad de promotores educacionales para el trabajo junto al niño, 

a la familia y a la cornuniQad local. 

Los objetivos principales que se derivan de los Progr~ 

mas Comunitarios son los siguientes: 

- Brindar educaci6n a los niños de 3 a 6 años de edad,

ofrec~endo atenci~n integral al menor y le permite aprovechar 

al maximo su potencial intelectual, f!sico, social y emociona1. 

- Promover la integraci6n y coordinaci6n comunitaria e

interinstituciona1 en funci6n del mejoramiento de las condici!2. 

nea de vida que afectan al niño y su familia. 

- Desarrollar un sistema de atenci6n al niño.Y a la 

familia con la participacidn de la comunidad en la organizaci6n 

y func~onarniento de programas educativos y con el compromiso -

en la orientaci6n de acciones beneficiarias a la comunidad mi~ 

ma. 

- Promover la participacidn de la comunidad p~rü el me

jor aprovechamiento del potencial humano y de los recursos ma

teriales disponibles en la comunidad en concordancia con los -

objetivos que se pretenden lograr. 
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- Capacitar como promotores o agentes educativos a mi~ 

bros de la comunidad acorde con las necesidades y característ! 

cas de los niños. 

- Aplicar una tecnolog!a educativa ajustada a la real! 

dad de la propia comunidad. 

En programas donde existe participaci6n y apoyo instit~ 

cional, generalmente hay personal profesional como responsa 

bles directos del desarrollo de los programas, los cuales pue-

den ser: coordinadores generales, maestros especiali.zados en -

educaci6n o investigadores profesionales. Los responsables 

tienen como funci6n principal otorgar apoyo al programa dando

las especificaciones técnico-operativas del programa como son: 

as.esor1a Y/o orientación a los promotores voluntarios sobre el 

desarrollo de los programas; evaluar los programas en cuanto a 

su org~nizaci6n, imp1ementaci6n y funcionamiento, motivar la -

participación vo1untaria y resolver los principales problemas

metodol6gicos, dar cursos a los promotores y conferencias a la 

comunidad. 

En relaci6n a los promotores o voluntarios son elegidos 

del·centro mismo de la comunidad, por ser madres de familia, -

personas escogidas debido a su popularidad entre la comunidad, 

por tener mayor escólaridad o sencillamente personas que se 
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ofrezcan a colaborar voluntariamente para mejorar las candi -

cienes de vida de los menores. 

Estas personas realizan actividades tales como: recibir 

a los niños diariamente en el centro, planear las actividades

diarias, guiar y orientar las actividades, elaborar material -

educativo, organizar el ambiente de trabajo, programaci6n y 

ejecuci6n de programas con los padr.es de familia y comunidad. 

Por lo general estos programas proporcionan atenci6n a 

niños de 3 a 6 años, adn cuando excepcionalmente también se 

proporciona atenci6n a niños de O a 2 años. Los horarios va -

r!an de acuerdo a las actividades que se desarrollan en la co

munidad, o a las condiciones clim&ticas de la regi6n. 

Las actividades se llevan a cabo en locales de la misma 

comunidad; clubes, deportivos, casas particulares, iglesias o 

lugares al aire libre segdn sean las indicaciones o disposici~ 

nes de la comunidad. La misma comunidad consigue el mobiliario 

y los materiales a utilizar en el desarrollo de la implementa

ci6n de1 programa; por lo cual existe una gran variedad de in

fraestructura. 

con respecto a la capacitación de los promotores o volu~ 

tarios, el principal objetivo es: ofrecer informaci6n te6rico

pr~ctica en materia relacionada con la educaci6n: salud infan-
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til Y. psícol6gica del desarrollo, permitiendo as! que lon vo -

luntarios desempeñen su actividad de manera efectiva y promue

van los cambios esperados en las áreas de desarrollo. 

La capacitaci6n se realiza a cargo de un equipo profe -

sional a trav~s de coordinadores especiales y personal profe

sional especializado 1 su duraci6n aproximada es de 2 a B sema

nas1 generalmente dentro de esta capacitaci6n se proporcionan

las habilidades necesarias para la realizaci6n de sus funcio -

nes como educador. 

La capacitaci6n a padres de familia y comunidad en gen~ 

ral suele darse en dos formas: a) a través de promotores y b)

a través de responsables. Así mismo la comunidad puede partic~ 

par en diversas formas como son: 

- Actividades de apoyo complementario durante la reali

zaci~n de las sesiones practicas con los niños; sustituir a un 

voluntario temporalmente, preparaci6n del refrigerio, elabora

ci6n del material educativo, apoyo de actividades de recrea 

ci6n higiene y cuidado del centro. 

- Organiz~ci~n de fiestas, rifas, etc. para la recolec

ci6n de fondos monetarios del centro. 

- Acudir a las sesiones de capacitaci6n. 
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Los Programas comunitarios, general.mente cuentan con la 

estructura curricular básica; en esto; programas se estimulan

las diferentes áreas de desarrollo; Socioafectiva, Psicomitri

cidad, Cognici6n y Lenguaje. 

Cabe mencionar que en los Ultimes años se ha comenzado

ª reconocer la efectividad de estos programas comunitarios. 

Sin embargo, las posibilidades de accidn de estos programas se 

encuentran limitados debido a la ausencia de datos confiables

sobre la validaci6n de' su aplicaci6n en forma masiva, habiendo 

superado cuestiones tales como las observaciones y evaluacio -

nes sistemáticas sobre su funcionamiento. 

As! mismo para conocer la efectividad de todo programa 

educativo es necesario llevar a cabo una evaiuaci6n para dete~ 

minar la eficiencia operacional, la eficiencia en el logro de 

las metas y las aportaciones - resultados del programa por lo 

que a continuaci6n se dar4n algunos lineamientos generales s2 

bre la Evaluación Curricular. 

EVALUACION CURRICULAR 

En este apartado se presenta una exposici6n de lo que -

constituye ia evaluaci6n curricular, principiando por las con

cepciones que se tienen del t~rmino evaluar. Posteriormente se 

plantean diferentes aproximaciones te6ricas para realizar la -
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evaluaci6n de los programas, especificando el modelo elegido -

para la presente investigaci6n. 

Concepto de Evaluaci6n. 

Iniciaremos la exposici6n con un análisis del término -

evaluaci6n, retomando los planteamientos de Otaz Barriga.(1987), 

quien afirma que el t~rmino evaluací6n no tiene tradici6n den

tro de los planteamientos pedag6gicos, considerando que "sola

se puede entender el significado real de la evaluacidn como 

una concepci6n surgida con el proceso de industrializaci6n de 

los Estados Unidos" (3). Su origen se ubica dentro de una vi -

si6n funcionalista y una concepci6n conductual del ser humano. 

~l t~rmino evaluaci6n es un reemplazo de la visión de control

individual que se tiene sobre el sujeto en una sociedad dcsa -

rrollada. 

Sin embargo una concepci6n ampliamente generalizada con 

sidera a la evaluaci6n como una actividad previa a la toma de 

decisiones, consiste en la recolecci~n organizaci6n y an~lisis 

de los datos que ser4n utilizados para decidir la mejor opci6n. 

Para García, F. (1979), el t~rmino de evaluaci6n es con 

(3) Cfr: PERFILES EDUCATIVOS 1 37; CISE-UNAM; H~xico, 1987¡ 
Jul. - Sept. p. 3-15. 
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siderado como el proceso de juzgar el grado de aptitud, utili -

dad, eficacia o fuerza de las cosas para producir sus efectos o 

satisfacer sus necesidades mediante el uso de procedimientos o~ 

jetivos. 

Podemos decir que la evaluación es el proceso sístemát~ 

co y continuo que determina en que medida se est~n logrando los 

objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Con frecuencia se encuentra que los tArminos medir y 

evaluar se usan indistintamente. La medici6n como su nombre lo 

indica se limita a representar por medio de s!mbolos el result~ 

do de una actividad. Esta medida puede ser cuantitativa (cuando 

solo se mide la cantidad de un rasgo) o cualitativa, si solo se 

describe la calidad. La evaluación implica la interpretaci6n de 

esas medidas para poder emitir un juicio de valor. 

Evaluaci6n del Curriculum. 

Un punto fundamental que se produce en este campo y re

tomando los planteamientos de D!az Barriga, (1987) se da cuando 

se considera: la evaluaci6n de resultados y la evaluaci6n de 

los procesos. 

Cuando se ha· puesto énfasis en evaluar el producto se -

consideran corno eje de la evaluaci6n la determinación de objet! 
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vos y metas, se plantea confrontar los resultados de una acci6n 

educativa con las metas (objetivos) establecidos. Pero estos r~ 

sultados son básicamente aparentes y no dan cuenta de un conju~ 

to de procesos que paulatinamente van estructurando al sujeto. 

Por otro lado, la evaluaci6n del proceso pretende estu-

diar las condiciones en que se desarrolla una si1uaci6n educat! 

va, con la finalidad de modificarlo durante su ejecuci6n cuando 

se detectan acciones que no ayuden al logro de las metas pre-es 

tablecidas. 

La importancia del curriculwn es tal que su evalua 

ci6n debe ser una actividad sistematica y permanente que tenga

por objeto "la comprensi6n y explicaci6n de una situaci6n educ~ 

tiva" (4). 

Para evaluar todos los aspectos de1 curriculum como 

son: ambiente educativo, actividades rea1izadas, metas y objet~ 

vos, personal acadt!mico y administrativo, rendimiento de 1os 

estudiantes, materiales y medios de instrucci6n, se hace neces~ 

ria 1a uti1izaci6n de los instrwncntos que midan la concordan -

cia correspondiente entre metas, objetivos, experiencias de 

aprendizaje y organizaci6n. Tales instrumentos pueden estar 

constituídos por tests, cuestionarios, encuestas, guías de ob -

(G} Cb. cit. p. 12 
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servac~6n y todos aquellos instrumentos que proporcionen infor

rnaci6n sobre los aspectos antes mencionados. 

La aplicaci6n de estos instrumentos constituyen lo que

se denomina plan de evaluaci6n con el objeto de: 

- Determinar el valor del programa. 

- Relacionar resultados con objetivos. 

- Modificar, cambiar o eliminar los componentes de dis~ 

ñas que no hayan mostrado eficacia. 

- Evaluar el rendimiento del alumno. 

- Evaluar el personal acad~ico. 

- Tomar decisiones en acciones futuras. 

Mac• Donald (citado por Nichol.s y ?lichols, 1979) ha se

ñalado que la evaluaci6n del curriculwn se ha dirigido con ma -

yor frecuencia al resultado de la enseñanza que al proceso mis

mo, por lo cual, el currículum sirve como criterio para la eva

luacidn de la enseñanza. 

La evaluaci6n curricular implica validar, tanto la se -

lccciGn de los temas, como la estructura. La evidencia emp!rica 

se recoge de la enseñanza, puede identificar los errores estru~ 

turales y las omisiones que hay en la .eleccidn del tema. (Gagn~ 

1969). 
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El currículum es el criterio para la evaluaci6n de la -

enseñanza; su efectividad estfi representada por la magnitud co~ 

parativa entre los resultados obtenidos y los esperados. 

Las comparaciones entre los planes de enseñanza y los -

profesores que emplean el mismo plan, pueden hacerse en t~rmi -

nos de un programa determinado. Cn general, la evaluaci6n es 

as~gnar valores a los cambios de conducta esperados; es en s~ -

registrar los resultados para estimar la naturaleza del aprendi 

zaje, la bondad de los instrumentos y/o la conducta que ser& 

aplicada en la resoluc16n de problemas. 

Por lo que en consonancia con lo anterior, los investi

gadores de la tecnologta educativa han diseñado instrumentos -

de evaluac16n que contribuyan a la ardua tarea de proporcionar

retroa1imentaci~n. 

Dentro de otro contexto, \·leiss, (en Colvin y Zafiro, -

1979), señala que la evaluacidn proporciona datos que pueden re 

ducir la incertidumbre, ya que su objetivo es medir los efectos 

de un programa en comparaci6n con las metas que se pretenden -

alcanzar, a fin de contribuir a la toma de decisiones subsiguie~ 

te acerca de dicho programa. 

La mayor!a de las definiciones de evaluaci6n coinciden

en que se hace referencia a una metodología de la investiga -
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ciOn que enfatiza los resultados que se obtienen por la campar~ 

ci6n de criterios contra mediciones. ~ichos resultados permiten 

contribuir en el mejoramiento de la prograrnaci6n futura. 

Un curriculwn debe ser congruente tanto interna como e~ 

ternarnente, debe existir correspondencia entre la planeaci6n e~ 

rricular {como se desea que opere) y el funcionamiento del cu -

rriculum {como opera realmente), o entre el funcionamiento del 

currículum y las necesidades sociales existentes (corresponden

cia externa). 

Para lograr esto, Shufelt (1969), sugiere plantear con 

frecuencia preguntas acerca de la educaci6n, de los objetivos -

del curriculwn y su funcionamiento a la situaci6n real acompañ~ 

do deconstantes revisiones y evaluaciones. 

Para Lafourcade (1974), la utilización de la función 

evaluativa se hace imprescindible, para que el funcionamiento 

del sistema curricular sea 6ptimo. 

Sin embargo, Eisner, (1976) opina que 'la función más -

importnate de la evaluaci6n curricular es la de contribuir, pri~ 

cipalmente, en detectar si se han logrado los objetivos y a dia~ 

nosticar sus dificultades en el aprendizaje. 

Para la evaluación de programas de educaci6n preescolar 
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Gooewin (en Colvin y Zaffiro, 1979) señala dos objetivos básicos 

de los sistemas y m~todos de evaluaci6n; a) deben ayudar al pr~ 

grama a lograr su perfección y b) permiten la toma de decisio -

nes para la distribución de los recursos. 

Singh (citado por Jones en Colvin y Zaffiro) señala 

seis diseños o paradigmas que puede seguir la evaluación en pre

escolar: 

l. La evaluación se puede hacer en t~rtninos de eficacia 

de un programa determinado. Esta fase est! basada en pruebas e~ 

p1ricas obtenidas de individuos que realmente participan en el -

programa. 

2. se pueden hacer comparaciones con otros programas s! 

milares. 

J. Se pueden hacer comparaciones con los resultados 

producidos en situaciones control en las que no se han utilizado 

programas. 

4. La evaluaci6n se puede hacer en t4rminos del razona

miento en t@rminos en que se basa un programa en particular. 

5. Un procedimiento de evaluaci6n puede incluir una va

riable como motivaci6n o actitud, relacionada con el programa. 

6. un procedimiento de evaluaci6n puede incluir una de~ 
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cripci6n anecd6tica de los problemas con que realmente tropie -

zan los individuos que ejecutan al programa. 

Para analizar y evaluar programas para niños Spodek 

(1973) plantea las siguientes bases: 

l. Supuestos: Las bases planteadas del programa. 

2. Metas: su prop6sito. 

J. Curriculwn: El contenido del programa. 

4. M~todo: Las estrategias de enseñanza utilizadas. 

s. Estilo: El grado de personalizaci6n permitida en la 

enseñanza. 

6. Organi=aci6n La forma en que los elementos estan un~ 

dos. 

7. Efectividad: Logro de las metas y efectividad con 

otros programas. 

8. Practicabilidad: Costo del programa, personal reque

rido, espacios, material, aprovechamiento de los re

cursos swninistrados. 

Estas bases que sirven de an!lizis para la evaluaci6n -

de programas de niños permite ser aplicado a todos los programas 

educativos. 

Son maltiples las propuestas para evaluar los programas 

educativos, pero el modelo elegido para cada investigaci6n dcpe~ 
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der~ en mucho del prop6sito de cada trabajo. En la presente in -

vestigaci6n son retomadas las propuestas por Spodek, pues obede

cen a los planteamientos y objetivos de la misma. 

En la evaluacidn curricular juega un papel importante -

el psic6lo90, ya que realiza la "evaluaci6n de programas vigen -

tes y el desarrollo de programas alternativos, considerando los

recursos materiales y humanos disponibles, as1 como las necesid~ 

des psicoldgicas y sociales a resolver, abarcando sus elementos

b!sicos; metas y objetivos, din~mica de actividades, organiza -

ci6n material y formas de evaluacidn• (5). 

(5) Botell.o, Monroy, Palacios. La Psicolog!a en la Educaci6n Pr~ 

escolar. Ponencia presentada en el Coloquio: Campo Profesi~ 

na1 de1 Psic6logo, ENEP Zaragoza - UNAM, Nov. 27 al 30 de 
1984. 



II • OBJETIVOS 
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OBJETIVOS DE LA COORDINACIOll DE SERVICIO SOCIAL DE LA CARRERA DE 

PSICOLOGIA 

Nivel Institucional. 

l.) Propiciar situaciones de aplicaci6n de la práctica -

psicol6gica que permite relacionar al Psic6logo como profesional 

de la conducta comprometido con la soluci6n de problemas nacion~ 

les. 

2) Adecuar el perfil profesional del Psíc6logo, a los -

problemas nacionales prioritarios. 

3) Propiciar situaciones de intervención que permitan -

implementar t~cnicas de investigaci6n psicol6gica al análisis de 

la probl.em.4tica nacional y de la eficiencia de la carrera de 

Psicolog~a, para formar profesionales de utilidad. 

Nivel Estudiantil. 

l) Desarrollar habilidades que permitan desarrollar ac

ciones concretas que demuestren el dominio operacional y el con2 

cimiento integral de un concepto dado. 

2) Desarrollar habilidades que permitan aplicar en la -

pr~ctica los aspectos operacionales relevantes a la informaci6n

te6rica adquirida e integrada durante su carrera. 
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3) Desarrollar habilidades que permitan abstraer y ge

nerar informaci6n relevante a partir del análisis y aplica 

ci6n de las diferentes dimensiones de un concepto dado•. 

OBJETIVOS DE L1'. INSTITUCION 

La Secci6n Ciencias de la Educaci6n de la ENEP Zarago-

za cuenta entre sus programas de pr!cticas de servicio, con -

el de Educación Preescolar, el cual est~ abocado al estudio e 

intervenci6n en dos Sreas de trabajo del Psicólogo: el proce

so de desarrollo psicol6gico y el proceso educativo. 

Las metas del programa giran en torno a las habilida

des que debe desarrollar el Psic6loqo al participar en la 

creac16n, organizacidn y/o asesor~a de los centros de Educa -

ci6n Preescolar. 

Las actividades que podr4 desarrollar el pasante en e1 

servicio Socia1, se ubican en los siguientes rubros: 

l. Diagn6stico e interven~i6n de1 desarrollo psicol6 -

gico del niño. 

* Manual para la Elaboraci6n del Informe Final de Servicio 
Social. coordinación de Internado y Servicio Social. 
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2. Organizaci6n Curricular. 

2.1 Orqanizaci6n Escolar. 

2.l.l Evaluaci6n Curricular. 

2.1.2 Creaci6n de centros de educaci6n preescolar. 

2.2 Educaci6n en el hogar. • 

Las actividades del Servicio Social se realizaron sobre 

Organizaci6n Curricular, específicamente en la evaluaci6n de la 

1mplementaci6n de curricula de educaci6n preescolar. Este pro -

yecto está encaminado hacia la optimizaci6n del desarrollo int~ 

gral del niño por medio de la sistematizaci6n de la educaci6n -

escolarizada. Se proporcionar4 la 6ptima implementaci6n de los 

programas escolares de los centros de educaci6n preescolarcr~ 

dos en las cl~nicas o externos a éstas, proponiendo las accio -

nes pertinentes al caso. 

Las actividades desarrolladas en el proyecto fueron las

siguientes: 

l. Lectura y anSlisis del curriculum que se estA imple

mentando en la cl!nica y el d.el centro que se asesora conside

rando: 

1.1 Fundamentos Teóricos. 

1.2 Objetivos de Aprendizaje. 

1.3 Dinámica de Actividades. 



1.4 Distribuci6n del espacio f1sico. 

1.5 Equipo de enseñanza. 

1.6 Población atendida. 
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1.7 Sistema de evaluaci6n (del niño, del instructor, de

la organizaci6n material). 

2.- Establecer el contacto con los profesores responsa -

bles de la :!.mplementaci6n del Currículum Zaragoza y

Madres coordinadoras del Proyecto Nezahualpil.l.i para 

informar el objetivo del presente trabajo. 

J .. - Evaluación. 

3.1 Sisternatizaci6n de las estrategias de evaluación. 

3.2 Aplicaci6n de los instrumentos de evaluación. 

3.3 Concentraci6n y análisis de los datos de la eva-

luación. 

3.4 Elaboración de estrategias de retroalimentaciOn. 

OBJETIVOS PERSOllALES 

1.- Enriquecer los conocimientos y habilidades en rela -

ci6n al ~rea de Psicolog1a Educativa adquiridos a lo largo de -

la -carrera. 

2.- Dar a cono.cer que el campo profesional del Psic6logo 

no se limita s6lo a la evaluación psicol6gica del desarrollo,-
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y puede tener un amplio campo de trabajo en la educación. 

3.- Conocer diferentes curricula que se implementen en -

zonas urbano-marginadas con recursos materiales y hwnanos m1ni

mos. 

4.- Por medio de la optimizaci6n de la educación escola

rizada lograr un desarrollo integral del niño preescolar. 

s.- Adquirir los conocimientos tanto teóricos como prác

ticos para la implementaci6n de curricula de educaci6n preesco

lar para un futuro profesional. 



III. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTITUCION 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INSTITUCION 

l. Delegaci6n Pol1tica. 

La institución donde se llev6 a cabo el Servicio Social

fue la ENEP Zaragoza, se encuentra ubicada dentro del perímetro 

de la Delegaci6n Política de Iztapalapa. Dicha Delegación se s~ 

taa en la parte centro-este del D.F., colinda al norte con la -

Delegaci6n Iztacalco, de noroeste a este con Nezahualcoyotl y -

los Reyes la Paz, Municipios del Estado de M~xico, al sur con

las Delegaciones TlS.huac y Xochimilco, al suroeste con la Dele

gaci6n Coyoacan y al oeste con la Delegaci6n Benito Ju~rez. 

Tiene una superficie de 10548 km2 , que representa el 

7.33• de la superficie total del D.F. y ocupa el quinto lugar 

en cuanto a extensi6n territorial. 

El per1metro de la Delegaci6n cruza la autopista México 

Pueb1a hasta el cerro de Santa Catarina, al noroeste,' limita -

con el panteen San Lorenzo Tezonco continua el sur por el eje -

de la Calle Providencia del pueblo de San LOrenzo Tezonco, has

ta el aje de la calzada Tulyehualco de donde toma rumbo al no -

roeste,. hasta el eje de la Av. Plutarco Ellas Calles,. por el -

que sigue al noroeste a su cruce con la Calle Playa Pie de la-

Cuesta por donde continua al noroeste hasta la Calzada de Apa -

tlaco y sigue con rumbo al oriente hasta el Rio Churubusco, co~ 

tinua con rum~o oriente hasta la Av. FF.CC del Rto Fr:lo,. sigue

hasta la Av. con rumbo sureste al eje Canal de Tezontle por el .. 
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cua1 se encamina hacia el oriente hasta Canal de San Juan, al-

norte cruza con la Calzada Ignacio Zaragoza, siguiendo al sure~ 

te por la Av. Texcoco 11rnite del Estado de M~xico son el D.F. -

de donde continua con la linea lim1trofe cruzando la carretera-

Federal M~xico-Puebla hasta el cerro de Santa Catarina punto -

de partida. 

~n cuanto a los aspectos demográficos en 1970 la Delega-

ci6n contaba con 522095 habitantes, para 1980 con 1262354, lo -

que significa un aumento en m4s del 100%, teniendo una densidad 

de poblaci6n de 11967.71 habitantes por Km2 • 

Con respecto a las v1as de comunicaci6n sus principa1es

arterias son: Ermita Iztapalapa, Calzada del Moral, Av. 5 de M~ 

yo, Av. Ignacio Zaragoza, Calzada M~xico-Tulyehualco, Calzada -

de· san Lorenzo y la Viga. Dentro de ellas existen y circulan, -

l~neas de autobuses, trolebus y sistema metro, asi como rutas -

de colectivos. 

Aunada a esta comunicac16n, cuenta con otros medios como 

son: oficinas de correos y tel,grafos, localizadas en: Unidad -

Habitacional Vicente Guerrero, 3 a lo largo de la Ca1zada Ermi-

ta Iztapalapa. 

También cuenta la·Delegaci6n con servicios telefónicos -

de radio y televisi6n. Cuenta con todos los servicios ya que 
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existe, agua potable, drenaje, ~lcantarillado, alumbrado pObli

co, pavimentaci6n. 

En 1o referente a servicios médicos cuenta con varias 

cl!nicas para atención de sus habitantes, entre otros están: 

Hospital General de Zona Ignacio Zaragoza, ISSSTE, Cl!níca Izt~ 

palapa del. ISSSTE, Centro de Salud Puebla Santa Martha Aaatitla, 

Centro de Salud Dr. Rafael Carril.lo ambos de la SSA, nospital

In~antil de zona del. D.F .. , Centro de Orientac16n Familiar # 6 -

del. DIF, Cl.1nica 3l. del DISS y Cl1nica Hospital # 25 del IMSS. 

Todas estas instituciones prestan servicio de medicina -

general y los hospitales dan servicio de especialistas.como son 

cardiolog~a, ginecolog1a, neumología, etc. En estos centros es 

necesario ser afiliado a las instituciones. 

Con respecto a los servicios educativos la Delegación 

cuenta con 166 escuelas de Educaci6n Preescolar, 434 de educa -

cidn primaria, 12 a nive1 terminal elemental, 107 a nivel medio 

b8.sico (secundaria.) , 5 a nivel t~cnico y 5 a nivel ciclo supe

rior. 
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2. Antecedentes Hist6ricos de la InstituciOn. 

La gran demanda de educación media superior creada por -

el nivel de educaci6n media básica, fu~ la situación determina~ 

te que originó la expansión y diversif icaci6n del sistema de 

educación media superior dentro de la Universidad Nacional Aut~ 

noma de M~xico U.N.A .. M. (Sober6n, 1976). 

En 1971 el Congreso Univ.ersitario aprob6 la creación de

los Colegios de Ciencias y Humanidades y posteriormente la (s)

Escuela Nacional de Estudios Profesionales en el año de 1973. 

La ENEP Zaragoza fu~ creada en el año de 1975 por acuer

do del H. Consejo Oniversitario y tiene corno principal objetivo 

impartir educaci6n al nivel Licenciatura en las carreras de: -

Bi.olog!a, Medicina, Odontolog!a, Psicolog1a, Ingenicr!a Qutrnica 

y Qu!mico FarrnaceOtico Biólogo y Enfermer!a (esta altima a ni -

vel Tacnico l. 

El 19 de Enero de 1976 se adopta en la ENEP un sistema -

de enseñanza modular en el cual el papel fundamental del prof~ 

serado es el de coordinar la actividad del alumnado integran-

do as! el llamado binomio docencia-servicio "pol1tica" fundame~ 

tal de la ENEP Zaragoza. El binoraio docencia-servicio, es un 

concepto de actividades que integra a los alumnos con una pr&c

tica profesional que permite estar en contacto con la realidad

incorporando al alumno a sus labores. En s1ntesis lo que se 
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quiere lograr con la ENEP Zaragoza es una Universidad vincula -

da con· profesionales que sean capaces de definir problemas y 

dispuestos a la b6squeda de información para resolverios. 

Las poltticas de la ENEP Zaragoza son: 

- Integración del binomio docencia-servicio. 

- Enseñanza Activa. 

- ·.Autoafiz:maci6n del alumno .. 

- Pl.an Modular. 

Los objetivos de la ENEP Zaragoza son: 

- Determinar necesidades de la comunidad. 

- Programa de pr~cticas de servicio. 

- Elaborar un plan de estudios te6rico-pr~cticos 

- Capacitaci6n de profesores. 

2.1 Caractertsticas de la Unidad de Trabajo. 

La realización del Servicio Social se llev6 a cabo en 

la Cl1nica Multidiscplinaria Zaragoza, la cual se encuentra 

ubicada en el Campus I de la Escuela Nacional de Estudios Prof~ 

sionales Zaragoza. 

Las actividades de la Cl!nica Multidisciplinaria Zaragoza 

se desarrollan a partir de1 mes de febrero de 1976. 

Inicialmente esta cl1nica pertenec!a a la EUEP Iztacala 



y en ella s6lo se prestaba servicio odontol6gico a la comuni 

dad, practicando anicamente por alumnos de dicha ENEP. 
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Sin embargo en 1978 la cl!nica pasa a manos de la ENEP -

Zaragoza, ya que se detect6 la necesidad de ampliar el servicio 

a la zona de influencia con las diversas carreras que se impar

ten. Es as! como adem~s de asistencia odontol6gica se incorpo -

ran los servicios de medicina, enfermer!a, análisis cl1nicos y

psicología. 

De este modo la Clínica OdontolOgica Iztacala se trans -

forma en e l!nica Multidiscipl.inaria Zaragoza. La creaci6n de la 

Cl!nica obedeci6 a la inquietud de otorgar una educaci6n activa 

ya que al mismo tiempo que se dan clases, se ofrece servicio a

la comunidad. En la actualidad la cl1nica sigue cumpliendo con

el mismo objetivo {docencia-servicio). 

En el 4rea de Psicolog!a se presta servicio a nivel c11-

nico y educativo. A nivel educativo en 1979, en la Secci6n Cie~ 

cias de la Educaci6n de la ENEP Zaragoza se organiz6 el Centro 

de Investigaci6n en Desarrollo y Educaci6n Preescolar (CIDEP) ,

con el fin de favorecer la integraci6n de la Carrera de Psicol2 

g!a. El trabajo se llev6 a cabo a trav~s de la creaci6n de un -

centro de educaci6n preescolar en la Cl!nica Multidisciplinaria 

Estado de M~xico. El programa educativo para los niños se esta

blec!a a trav~s de la plancaci6n de.actividades para cada dta,

teniendo como meta básica la estimulaci6n de los niños. 
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En el semestre 80~1 se establece un grupo m~s abarcan-

do as! los turnos matutino y vespertino, tomando como eje 

'la est1mulaci6n del desarrollo de los niños' para la programa

ci6n de las actividades. 

Durante los semestres 80-2 se plantea la necesidad de e~ 

tructurar el programa educativo, con un enfoque cognoscitivo 

del aprendizaje, retomando los planteamientos de Furth y Wachs

(19781. 

Posteriormente en 1981 con la reestructuraci6n del pro -

grama de pr4cticas de servicio se da una nueva organizac16n del 

trabajo de CIDEP que había venido funcionando como un grupo pi

loto, integr4ndose ya el Programa de Pr4cticas de servicio de -

Educacidn Preescolar (PPSEP). 

En el semestre 82-1 se implementaron tres curricula 

(abarcando tres qrupos de preescoiar y dos cltnicas), con el 

fin de evaluarlos y determinar el m4s adecuado para la pobla 

ci6n atendida. Estos curricula son: 

al Programa Psicopedagegico para preescolares del centro 

de Estudios Medios y Procedimientos Avanzados de la. EducaciOn -

(CEMPAE). 

b) Curriculwn con Orientaci6n Cognoscitiva, elaborado en 

base a los planteamientos del H.G .. Furth y H. Wachs. (Botello,

Bengoa, Palacios 1984). 
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e). Adaptaci6n del Curriculwn Orientado Cognoscitivamen -

te. Higu-Scope de Ypsilanti, Michigan (Palacios, Lozano, Bengoa 

1983). 

En el semestre 83-1 se suspende la implementación del 

programa CEMPAE y se continua con la impl.ementaci6n de los dos

restantes. En la Cl.!nica Estado de M~xico se irnplement6 el cu -

rriculum Furth y Wachs y en la Cl!nica Benito Ju~rez el High 

Scope. En ambos se atend1a a una poblaci6n con edad entre los 

a 6 años, en un horario de tres horas consecutivas, tres d:l.as -

a la semana •. Cada grupo de preescolares estuvo bajo la direc -

ci6n de un profesor, teniendo a su cargo un promedio de 15 

alwnnos como instructores. 

Hasta el semestre 85-2 se mantuvieron las caracter!sti -

cas de los grupos y se da inicio a la implementaci6n del Curri

culwn Zaragoza de Educaci6n Preescolar en ambas Cl!nicas. 

Actua1mente el servicio de educaci6n preescolar atiende

ª niños en edad preescolar teniendo para esto dos programas; 

ll Estimulaci6n de1 Desarrollo del Preescolar, donde se atien

de a niños con conductas leves en las 4reas de desarrollo y 2)

el Proceso de ~nseñanza-Aprendizaje en la Educaci6n Preescolar, 

donde se ofrece una educaci6n sistematizada que favorece el de

sarrollo integral del niño, fu~ en este programa donde se real! 

z6 directamente el Servicio Social. 
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Con respecto a los recursos materiale~,el programa de -

preescolar se lleva a cabo en e1 anexo de la cl!nica y se cuen

ta con 6 cub!culos y un sal6n donde se implementa el programa -

educativo. 

Al mismo tiempo con las plazas del Servicio Social, para 

pasantes egresados, se propicia un trabajo práctico y continuo

de investigaci6n en los asPectos de desarrollo infantil y de 

educaci6n preescolar. 



IV. ACTIV IDJ\DES DESARROLLADAS 

METODOLOGIA 
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METODOLOGIA 

Planteamiento del Problema~ 

Dada la creciente demanda de Centros de Educaci6n Prees~ 

co1ar en zonas urbano-marginadas, se han desarrollado programas 

que permiten promover la soluci6n de las deficiencias de la Ed~ 

caci6n Preescolar en dichas zonas; dadas estas condiciones se -

ve la necesidad de llevar a cabo una evaluación comparativa de

dos programas implementados en zonas urbano-marginadas, anali -

zando factores tales como; orientación teórica, metas y objeti

vos, din4mica de actividades, participaci6n del instructor y ~ 

biente educativo. 

Objetivos 

- El presente trabajo tiene como objetivo; evaluar dos -

programas de educaci6n preescolar que se implementen en zonas 

urbano-marginadas, a fin de contrastar en que medida los progr~ 

mas cwnp1en con los objetivos planteados. 

- Dar a conocer los resultados de la evaluaci6n a 1as 

personas encargadas de la implementaci6n de los programas con -

el fin de retroalimentar su ejecuci6n, proponiendo alternativas 

para cada programa y as! mejorar su ejecuci6n, con el fin de 

que estas acciones recaigan sobre el desarrollo integral del n~ 

ño .. 
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Elementos a Evaluar. 

l. Curricu1um Zaragoza de Educaci6n Preescolar; Monroy y 

Palacios, 1985, {Ver anexo 1). 

2. Proyecto Nezahualpilli de Educaci6n Preescolar: Aiar

c6n, Abiega, Zarco y Schugurensky, 1986. (Ver anexo J) • 

Escenario. 

Los lugares donde se realiz6 el trabajo fueron;por un l~ 

do las clínicas Edo. de ~16.xico y Zaragoza, ambas pertenecien 

tes a la ENEP Zaragoza ... La primera se encuentra ubicada en la -

colonia del mismo nor.ibre en Cd. nezahualcoyotl, y la Cl!nica Z!!, 

ragoza, ubicada dentro de las instalaciones de Campus I de la -

ENEP. 

El otro escenario de trabajo lo constituye el Centro Co

munitario Proyecto Nezahualpilli C.E.C.P.O.N.A.c. ubicado en la 

Colonia Edo. de México, Cd. Nezahualcoyotl. Todos los centros

se localizan en zonas urbano-marginadas. 

En cada centro se cuenta con un sal6n para cada grupo de 

niños que es atendido. El sal6n de la Clínica Edo. de México 

tiene una dimensi6n aproximada de 6 x 5 se tiene de 8 a 10 me-

sas adecuadas a la estatura de los niños. As! como también 28 -

sillas para niños y un total de 4 meseas y 5 sillas de adulto. 

Para la organizaci6n del material se cuenta con cajas y-
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huacales en forma de estantes, se tienen también tres canceles

para la divisi6n de las áreas de trabajo. Se encuentran además 

dos locker, uno para guardar el material de reserva y papelería; 

en el otro se guardan los expedientes que son utilizados por -

los instructores. Se cuenta con un pizarr6n y una bodega para

los materiales como cajas grandes, botes, etc. El salón tiene

una buena iluminación natural. Se tiene un ~rea de juego al ai

re libre y un área de siembrar contando con todos los servicios 

como sanitarios, drenaje, agua potable y luz. 

El sal6n asignado en la Clínica Zaragoza cuenta con una

dimensi6n de 6 x 3 m. aproximadamente. El sal6n cuenta con una

cortina plástica de tipo corrediza, con la que se puede dividir 

e1 sa16n, segdn lo requiera la actividad. El mobiliario con el

que se cuenta con 6 mesas y 30 sillas adecuadas a la estatura -

de los niños. 

Para organizar el material se tienen cajas y huacales -

en las diferentes áreas. En cada una de las áreas se tienen -

colocados cromos representativos de cada &rea. El sal6n cuenta

con un estante para almacenar el material, en la parte de abajo 

son colocadas las pertenencias de los niños. Se tienen áreas 

verdes y/o de siembra, así como tambi~n área de juego al aire-

libre. El salón tiene una buena ilwninaci6n y ventilaci6n. Se -

cuenta con los servicios necesarios como son¡ sanitarios, agua, 

luz y drenaje. 
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El sal6n asignado para el grupo de Preescolar en el Pro

yecto Nezahualpilli, presenta las siguientes características: -

tiene una medida aproximada de 6 x 6 m. El mobiliario con que

cuentan son 10 mesas y 20 bancos para los niños. El material se 

encuentra organizado en anaqueles, cajas y huacales, ast corno -

tambi~n en canceles de madera para dividir los rincones de tra

bajo. Todo el mobiliari~ est~ adecuado a la estatura de los ni

ños, pues no se tienen mesas y sillas para adulto. El sal6n en

general tiene buena iluminaci6n y ventilaci6n. Se cuenta con -

otro sal6n.qae funge como direcci6n en donde se almacena el ma

terial. El c·entro cuenta con &reas de juego al. aire libre y una 

zona de arena. Teniendo servicios de luz, agua, drenaje, sanit~ 

rios. 

Poblaci6n Atendida. 

La poblaci6n atendida durante el Servicio Social corres

ponde a; 

l. curricu1wn Zaragoza. 

1.1 Dos grupos de 30 nLños, cada uno de estos es ate~ 

dido en las Cl!nicas Zaragoza y Estado de MAxico. 

Los niños tienen una edad comprendida entre los-

4 a 6 años de edad, pertenecientes a un nivel -

socio econ6rnico bajo. 

1.2 Instructores: los instructores que est&n a cargo

de cada uno de estos grupos, son estudiantes de -
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de la carrera de Psicolog!a de la ENEP Zaragoza

(esto es s6l.o en su aplicaci6n actual) , teniendo a 

su vez un profesor responsable de la implementa -

ci6n del currículum .. 

1.2.1 Padres; Los cuales participan como instructores -

en actividades pr4cticas participando directamen

te en la actividad escolar .. 

2. Proyecto Nezahualpilli. 

2.1 Niños: El grupo de niños del Proyecto Nezahualpi

lli corresponde a 20 nLños ~on edad entre los 4-

a 6 años, de un nivel. socio-econ6mico bajo. 

2 .. 2 Coordinadores~ Los cuales tienen a su cargo ·la -

.1mplementaci6n del Proyecto. Son madres de la mi~ 

ma comunidad. (Madres Educadoras) .. 

rnstrumentos. 

El sistema de eva1uaci6n empleado para la evaluac16n de

los curricula fué retomado de la rnvestigac16n Programa de Educ~ 

ci«Sn Preescolar para la Comunidad de Cd. Nezahualcoyotl. {tton -

roy y Palacios, 1986). 

Estos autores desarrollan un sistema de evaluaci6n que -

incluye gu!as de observación y cuestionarios los cuales permi -

ten la evaluaci6n de la mayor patte de los componentes de un e~ 
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rricu1um, teniendo un formato sencillo e instrucciones claras,

permitiendo la obtención de datos tanto cualitativos como cuan

titativos. (Monroy y Palacios, 1986). 

Este sistema de evaluación abarca los siguientes aspee -

tos: 

a) Las caracter!sticas estructurales de ambos curricula

como son: objetos, metas, organizaci6n de las actividades, pa -

pel del coordinador o instructor del grupo. 

b) Condiciones materiales y humanas; incluyendose espacio 

f!sico, distribución, mobiliario y materiales. 

e) caracterlsticas de la implementaci6n, evaluaci6n: r~ 

tina de actividades, participaci6n del instructor y/o coordina

dor. 

A continuaci6n se describen las diferentes gu!as de ob -

servacidn. 

- Cuestionario para la EValuacidn de las Caracter!sti -

cas de curricula de Educaci6n Preescolar. 

El cuestionario está inte9rado por dos subtemas: el pri

mero referente a las caracter!sticas estructurales de1 programa 

y el segundo: a las condiciones materiales y humanas para la i~ 

plementaci6n del curriculum. En el primer apartado las pregun -

tas van orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos toma~ 

do en·cuenta las diferentes 4reas de desarrollo y los factores-
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que intervienen por parte de los niños y profesores para que -

estos se cumplan. As! mismo se incluyen preguntas sobre la fo~ 

ma de evaluaci6n para el niño y el instructor. 

En el segundo apartado las preguntas van dirigidas ha -

cia las condiciones rn1nimas tanto materiales como humanas que -

se requieren para la implementaci6n del programa. Aqu1 se espe

cifican cuestiones tales como el espacio f 1sico requerido, ser

vicios, mobiliario, material didSctico. En cuanto a las candi -

·cienes humanas se hace referencia a la escolaridad, sexo, edad, 

estado civil y habilidades que·debe cubrir el instructor para -

implementar debidamente el currículum. 

Este cuestionario se aplic6 a los instructores y coordi

nadores que tenían a su cargo la implementaciOn de los progra -

mas contando con la presencia del observador para aclarar pos! 

bles dudas (Ver anexo 3). 

- Guia de Observaci6n Evaluativa. 

Esta guia de Observaci6n est& integrada por cuatro apar

tados: Ambiente Educativo, Rutina de Actividades, ParticipaciOn 

del instructor e instrumentos de evaluaci6n. En esta gu!~ el o~ 

servador podrá anotar los aspectos que se presenten o no y de~ 

cribir la informaci6n que se con~ídere pertinente para hacer 

más claro el registro. En el apartado de ambiente educativo se-

incluyen aspectos referentes a los maceriales, ordenamiento,-
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cantidad y calidad de estos. Se incluyen aspectos sobre el na-

mero de personas (incluyendo niños y adultos) dentro de las 

áreas de trabajo y la forma de distribuci6n. 

En cuanto a l.a rutina de actividades se hace referencia

ª los per!odos que la conforman tomando en cuenta la participa

ci6n del niño en las diversas actividades. 

En lo referente a la partici~aci6n del instructor se ha

ce hincapi~ a la interacci~n social y académica que desempeña -

con los niños. 

El dltimo apartado se refiere a los procedimientos de 

evaluaci6nr se señala la forma en que se evalQa tanto al niño -

como al instructor, y la forma en que se analizan y emplean los 

resultados obtenidos. (Ver anexo 4) • 

Diseño. 

Para la realizaci6n del presente trabajo ~e emple6 el d! 

seña causal cornr.arativo (Isacc y Michael, 1~77), ya que era el

que se apegaba m.!s ·'! las caracter!stic.,,s el~ la investigac.1{5n -

pues sus prJncipales fundamentos se ~asan en que los datos son

re~abadon después rle que todo1 los elementos de inter~s que se

van a estudiar est.!n por ocurrir ?. los eventos ya se dieron,-

-:.1 inve!:tiqador se inclina entonces por uno o varios efectos -

que van a constituir las variables dependientes. Posteriormen-
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te se analizan los datos estableciendo las causas, relaciones y 

significancia de los eventos. As! el propósito de este diseño,

"es investigar las posibles relaciones causa-efecto para obser

var las consecuencias existentes e investigar a través de los -

datos recogidos los factores causales posibles" (Monroy, 1986). 

En t~rminos funcionales para la realizaci6n de esta in -

vestigaci6n podemos decir ge la Variable Independiente 1a cons

tituye la implementaci6n de los curricula y las Variables Depe~ 

dientes corresponden a la participaci6n del instructor, del ni

ño, as! como al ambiente educdtivo. 

Este diseño se realiz6 a trav~s de dos fases: 

1) Fase de aplicaci6n de los instrumentos. 

2) Integraci6n de Resultados. 

Procedimiento .. 

En este apartado se presenta la manera en que se llev6 -

a cabo la Evaluaci6n de los curricula de Educaci6n Preescolar.

El procedimiento se deriva de la Investigaci6n; Programa de Ed~ 

caci6n Preescolar para la Comunidad de Cd. Nezahualcoyotl. (Mo~ 

rey y Pal.acios, 1986).. 

Primeramente. se llev6 a cabo una revisi6n te6rica de ~ 

bos curricula, con el fin de hacer una evaluaci6n de primera 
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instancia, esta evaluación de t~po formal se elaboró a partir -

de los documentos que integran ambos programas, esta evaluación 

tambi~n sirvió para constatar si los planteamientos teóricos 

son llevados a la práctica en la implementación. 

Posteriormerite se programó l.a apl.icaci6n de los instru

mentos para evaluar el curriculum Zaragoza, tanto en la cl!nica 

Zaragoza como en la Estado de M4xico. La evaluación se programó-

para la cuarta y sexta semana de trabajo, pues los instructo-

res encargados de la implementación son estudiantes de la carr~ 

ra de Psicologia, requiriendo estos un entrenamiento inicial 

tanto teórico como pr4ctico. 

~eniendo ya las fechas para la evaluación fuá necesario

visitar e informar a los profesores responsables de la impleme~ 

taci6n, el objetivo del presente trabajo, esto con el objeto de 

que l.os instructores estuvieran enterados de 1o que se iba a 

realizar. 

Establecer el contacto con las Madres Coordinadoras del

Proyecto Nezahualpilli no fu~ f~cil, pues argumentaban que ya se 

hab1an realizado varias investigaciones en el centro y no fueron 

informadas de los resultados obtenidos. Por lo que se estable

ci6 un convenio en donde se acordó el deber de informar los re

sultados de la presente investigaci6n. 

La evaluaci6n del Proyecto Nezahualpilli no fu~ posible-
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realizarla en forma paralela al curriculum Zaragoza, debido a -

que el calendario de actividades de ambos curricula difieren e~ 

tre s!. Sin embargo la evaluaci6n del Proyecto Nezahualpilli 

también se llev6 a cabo en la cuarta semana de trabajo (confor

me al calendario de actividades de la SEP). 

El orden de la aplicaci6n de los instrumentos de evalua

ci6n fue el mismo en los diferentes centros. 

El primer instrumento que se aplic6 fue el Cuestionario 

de las Caracter!sticas del Currículum, el cual fue contestado -

por los instructores y coordinadores de ambos curricula. A cada 

uno se les proporcion6 un cuestionario y se les pidió que fuera 

contestado y entregado inmediatamente. Esto se hizo en presen -

cía del observador con el prop6sito de aclarar las dudas exis -

tentes. Este cuestionario se aplic6 al final de la rutina de 

actividades con el objeto de no interferir en las actividades -

de los niños. ~l d!a en que se aplic6 el cuestionario se obse~ 

v6 toda· la rutina de actividades con el objeto de enriquecer la 

observaci6n. 

Para la aplicaci6n de la Gu!a de Observaci6n las fechas

fueron seleccionadas para que se realizaran en forma paralela -

en la Cl!nica Zaragoza y Estado de México. Para estas observa

ciones se cont6 con.la colaboraci6n de otro observador, pasante 

de la carrera de Psicolog!a. Cada observador se coloc6 en un l~ 
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gar estratégico del sal6n en donde se observaba la mayor parte 

de la situaci6n, en ocasiones era necesario trasladarse a otros 

lugares del sal6n para obtener una mejor percepci6n de los 

eventos sin interferir en las actividades que se realizan. 

Cuando la Gu!a de Observaci6n se aplic6 en el Proyecto 

Ue~ahualpilli las coordinadoras pidieron al observador que se 

ii.tegrara a las actividades ocupando un lugar en la realiza 

ci6n de ~stas. Los niños fueron informados de la funci6n del -

observador por las Madres Educadoras. Esto influyó de cierta -

forma en los resultados de la evaluación, pues cambio la fun -

ci6n de mero observador a una observaci6n directa y participa~ 

te, lo cual sirvió para que los niños convivieran con el ob -

servador y no lo vieran como alguien extraño. 

La Gu!a de observaci6n era consultada a lo largo de la

rutina de actividades con el fin de orientar al observador y -

prestar atenci6n a la situaci~n educativa que se presentaba¡ -

registr4ndose mediante una señal indicada en la Gula de Obser

vaci6n si se cumplía o no el indicador, si este se presentaba

era colocada una (/), en caso de no presentarse se anotaba (x) 

y si no se pudo evaluar (-). Adem&s de las señales se anotaba

informaci6n que se consideraba pertinente para enriquecer y h~ 

cer más claro el registro. 

Tanto los profesores encargados del Curriculum Zaragoza, 
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como las Coordinadoras del Proyecto Nezahualpilli solicitaron -

que se informará sobre lo que se hab!a observado durante la ev~ 

1uaci6n y los resultadados recabados, con el prop6sito de obte

ner una retroalimentaci6n y mejorar la implementaci6n de los e~ 

rricula; por lo que fué necesario elaborar un reporte prelimi -

nar de la evaluaci6n, dando los resultados tanto cualitativos -

corno cuantitativos, planteando posibles alternativas para la o~ 

timizaci6n de cada uno de los curricula. 
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V. RESULTADOS 
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RESULTADOS 

En el presente capttulo serán reportados los resultados 

en forma tanto cuantitativa como cualitativamente. 

Primeramente se presentará una evaluaci6n de tipo for~ 

mal der;vada de los documentos que constituyen ambos curricular 

haciendo un análisis cr!tico y estableciendo las semejanzas y 

diferencias de ambos programas. 

Posteriormente se mencionarán los resultados de la eva

luaci6n de la implementaci6n de los programas, especificando -

los procedimientos de análisis para cada uno de ~stos. Los re

sultados se presentarán por medio de cuadros y enlistados, 

as~ como las recomendaciones generales para mejorar la imple -

rnentacidn de los programas. 
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Evaluaci6n Formal 

La presente evaluaci6n se lleva a cabo a partir de los -

documentos que constituyen ambos curricula. Proyecto Nezahualpi 

lli (PN) y Currículum Zaragoza {CZ). Se presentan las semejan

zas y diferencias por curricula en relaci6n a los siguientes a~ 

pectes: definici6n y funci6n de la Educaci6n Preescolar, enfo -

que te6rico, orientaci6n, metas y objetivos, contenidos, rutina 

de actividades, papel del instructor, distribuci6n del espacio

f1sico, organizaci6n material y evaluaci6n. (Ver cuadro. Categ~ 

r!as de Análisis). 

Educaci6n Preescolar y su Funci6n 

Iniciaremos el an4lisis con lo que ambos curricula defi

nen como Educaci6n Preescolar y cual es su funci6n. 

El Currículum Zaragoza (CZ) hace referencia a la situa -

c16n de la Educaci6n Preescolar y su problern!tica al no contar

con una c1ara concepci6n de su significado, se menciona que el

t~rmino se ha aplicado a diversos establecimientos que tienen -

alguna re1ac16n con el nifio (puede ser de tipo m~dico o educat~ 

vol. As! mismo se hace referencia a que el t~rmino "'preescolar" 

da lugar a ambiguedades, "ya que m!s que hacer menciOn de un P!'! 

r!odo del desarrollo, se refiere a la antesala del ingreso a la 
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instj.tuci6n formal, básica y obligatoria" .. {G) 

Teniendo presentes las condiciones antes mencionadas r~ 

ferentes al término "preescolar", dentro del cz se maneja di -

cho t~rmino oin perder de vista la bOsqueda de alternativas 

que ofrezcan una nominaci6n al niño pequeño de acuerdo a su 

edad y desarrollo .. 

Para el Proyecto Nezahualpilli (PN) "La educaci6n pre

escolar es una forma de trabajo en que se entiende al niño; su 

desarrollo, sus necesidades y su ambiente .. Esto quiere decir -

que no existe ni la Educación Preescolar ni el niño.. Más bien 

existen formas de entender y llevar a cabo la Educaci6n Prees

colar con niños de distintas comunidades y caractertsticas di-

ferentes (7 l • 

Retomando lo planteado por el CZ al analizar la proble

rn~tica del tArmino "Educaci6n Preescolar" y por ende, no con -

(J) Monroy y Palaci.os. Curriculum Zarngoza de Educnci6n Prccs-

9olar. Universidad Nacional Aut6noma de M~xico, 1985. 

· (7) AlarcOn, Abiega, Zarco, Schugurensky.: Nezahualpilli. Edu

caci6n Preescolar Comunitaria. Centro de Estudios Educati
vos. M~xico 1986. 



75 

tar con una clara concepci6n; en los propuestos por el PN se -

ve un ejemplo de dicha problem~tica, no obstante, el problema

no estriba en la denominaci6n, sino m~s bien en la organiza 

ci6n y forma de llevar a cabo esta educación. 

Ast mismo cada uno de estos curricula otorga diferentes 

funciones a la Educaci6n Preescolar. Dentro del cz se plantea

que la Educación Preescolar tiene una doble funci6n: social y 

psicol6gica. La social se refiere al papel que la educación 

juega en el desarrollo de la comunidad, y la psicol6gica qoe

indica la influencia de dicha educación en el desarrollo par

ticular del individuo. 

Lo planteado por el Proyecto Nezahualpilli, est4 orien

tado a que la escuela es un medio que junto con la comunidad,

trabajen para la transformaci6n de las condiciones de margina

lidad en que se vive, no desechando los aportes de las teortaa· 

de desarrollo del niño, para el trabajo en el aula. 

En este punto se puede ver una diferencia entre ambos -

curricula, pues el CZ toma en cuenta tanto la funci6n social y 

psicoldgica que la Educaci6n Preescolar brinda al niño. En 

cambio el PN tiene una arraigada orientaci6n social, en donde

se concibe a la escuela como el medio para transformar las n~ 

cesidades vitales de la co~unidad, no otorga a la Educaci6n 

Preescolar una funci6n psicol6gica propia, que ~sta brinde al 
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niño. 

Enfoque Te6rico. 

Con lo que respecta al enfoque te6rico en que se basan -

estos curricula, ambos retoman la teoria psicogenética de Jean 

Piaget, explicando las etapas o periodos del desarrollo segOn -

Piaget, haciendo ~nfasis en las características del periodo 

preoperacional, abarcando consideraciones relevantes para la e~ 

señanza en este per!odo. 

No obstante, ambos curricula teniendo el mismo fundamen-

to te6rico no co~parten la misma orientaciOn. El cz por un lado, 

tiene una orientaci6n cognoscitiva; el PN en cambio, está orie~ 

tado socialmente, en donde la cultura popular y la comunidad 

juégan un papel preponderante, haciendo referencia a la cultura 

en los grupos marginados, que se presenta como una combinaci6n

desarticulada que contiene elementos de la cultura dominante, -

tratando de desvalorizar la cultura propia. El PN trata de res

catar toda esa cultura popular por medio del trabajo con la co

munidad y la escuela. 

Tipo de Aprendizaje 

Debido a que los dos curricula tienen como fundamento la 

teor1a de Piaget, en ambos se lleva a cabo un aprendizaje acti-
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vo, permitiendo que el niño construya su propio aprendizaje, -

manipulando objetos y la constante interacci6n de su medio am -

bien te. 

tfo obstante, el PN se argumenta que modelos de educa 

ci6n activa como pod!a ser el cz. "constituyen la 'elite' de 

los modelos educativos en preescolar, se hallan concentrados 

en pobiaciones en cierto nivel ~con6mico y estos en comunidades 

marginadas no son fácilmente asimilados por la gente, ni se al-

canza en ellos una alternativa educativa para sus comunidades"-

(Bl. 

Lo anteriormente citado constituye en particular un pun

to de fundamental importancia, pues actualmente el cz se imple

menta en una zona marginada y aspectos como la demanda y el 

brindar una alternativa educativa, se trataron como cuestiones 

importantes en la eva1uaci6n. 

Metas y Objetivos. 

Dentro de 1os programas educativos una de ias cuestiones 

mgs importantes, radLca en los cr~terios sobre las metas y obj~ 

tivos que el programa debe cumplir. 

En el cz se retoman las metas principales que segan Pia-

(H) op. cit. Proyecto Nezahualpilli. p. 29 
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ge,t la escuela deberá cumplir. 

"Crear hombres capaces de hacer cosas nuevas y no sim -

plemente repetir 1o que han hecho otras generaciones, hornbres

creadores, inventores y descubridores •••• y formar mentes que 

puedan ser criticas, que puedan verificar y no aceptar lo que 

se les ofrece ••• " (9}._. (citado por Monroy y Palacios, 1.985). 

Se p1antea que el logro de estas metas ser4 a trav~s de 

los objetivos que se presentan agrupados por áreas de desarr~ 

llo (.socioafectivo, psicomotor, cognoscitivo, lenguaje) pero -

que no deben particularizarse como tales para su logro, pues -

constituyen la integraci6n de las distintas áreas de desarro

llo. 

En el PN en cambio, se proponen una serie de metas como 

son: Autonomía, Soluci6n de Problemas, Creatividad, Independe~ 

cia, Responsabilidad, Autoestima, Criticidad y ~olidaridad; m~ 

tas que se ir4n cubriendo con el trabajo y la comunidad. 

En este punto de an&lisis se ve claramente una diferen

cia entre ambos, pues mientras en el CZ se plantean objetivos

conforme a las distintas &reas de desarrollo. El PN plantea -

metas generales para no caer en lo que ellos llaman una larga

taxonom!a de objetivos que supuestamente llevará al niño a al-

(9) op. cít. currículum Zaragoza. 



t.sr~. nsts 
S~lli{ [;f l.i\ 

flU UEBF. 
~jiB~~úTECA 

79 

canzar ciertos niveles en su evoluci6n cognoscitiva, afectiva 

y motriz, y as! cumplir con los objetivos del programa. Esto 

da lugar a plantear otra categor!a de análisis que constituye 

los contenidos de ambos curricula. 

Contenidos 

Los contenidos del programa van estrechamente ligados a 

la orientaci6n de cada curricula. Para el CZ con una orient~ 

ci6n cognoscitiva, el contenido del currículum va dirigido a 

que el niño aprenda actuando sobre su objeto de concomiento -

ofreciendo una variedad de posibilidades de acci6n, siendo el 

niño el iniciador, promotor y constructor de su aprendizaje,

avanzando a su propio rit?no. 

En el PN las situaciones comunitarias son el contenido-

del proyecto, los temas de trabajo buscan propiciar aprendiz~ 

jes y el mismo desarrollo del niño, dentro de un marco real -

en donde la escuela no lo aisle de los problemas y situacio -

nes de la comunidad. El tema generador es la unidad de traba

jo del Proyecto, lo eligen los niños, padres y educadores, 

surge de la realidad, eventos y/o situaciones problema, pues 

influyen directamente en el niño y se tiene la posibilidad de 

avanzar a su propio ritmo. 

Si bien ambos curricula presentan diferencias en cuanto 
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al origen de sus contenidos, pues en el cz los contenidos se 

originan en el propio niño, tomando en cuenta su desarrollo y 

actividad cognoscitiva. En el PN los contenidos surgen de si-

, tuaciones problema en la comunidad y son temas elegidos tanto 

por los padres como los educadores. 

Ambos curricula llevan al niño a investigar en funci6n

de su experiencia y avanzar a su propio ritmo. No tienen la -

presi6n de una repetici6n mecánica, lo que les permite dedi -

carse a pensar y trabajar con sus otros compañeros y consoli

dar más su proceso de desarrollo. 

Rutina de Actividades. 

Otro aspecto a analizar lo cosntituye la rutina de act! 

vidades. En cada uno de los curricula se incluye una secuen -

cia de lo que conforma un dta de trabajo, siendo este horario 

flexible segan las necesidades de los niños. 

La rutina del ~z la constituyen las siguientes activid~ 

des: 

Actividad Tiempo 

Recepcidn y Saludo 15 min. 

Trabajo en áreas 60 min. 

Recreo 30 min. 

Acad~icas JO min. 



Actividad 

Actividad Grupa1 

Despedida y Salida 

Tiempo 

30 min. 

15 min. 

El PN presenta los siguientes momentos de la rutina: 

Homento de la Rutina Hora 

Entrada. 9:00 - 9:l.O 

Desayuno. 9:00 - 9:40 

Asamblea inicial 9:40 - 10:00 

Expl.oraci6n del tema 10:00 - ll.:00 

a) visitas 

b) trabajo por ri.ncones .. 

Recreo ll.: 00 - l.l.:30 

Actividad Grupal ll.: 30 - l.2:00 

Asamblea Fin al l.2:00 - l.2:30 
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A continuación se describirá lo que el niño realiza en

cada una de estas actividades. 

En la recepcidn y saludo d~l cz es el tiempo en que los 

niños llegan al salón de clases, esta actividad permite al 

niño integrarse a las actividades del d!a con cuentos, canci2 

nes, pláticas, etc. 

La entrada en el PN está orientada básicamente a que 
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los niños vayan distribuyéndose en las mesas dispuestas para 

el desayuno, solo participan en el acomodo de las mesas y si-

llas. 

La actividad de desayuno no se contempla como tal dentro 

de la rutina del cz pues se tiene el recreo p~ra que el niño-

tome sus alimentos. 

El trabajo en ~reas dentro del CZ corresponde a activi

dades an pequeños grupos en donde los niños se distribuyen en 

las cuatro distintas &reas de trabajo, seg~n la actividad que 

el niño desee realizar, tratando de que no excedan 10 niños -

por área. Para tener un control sobre la distribuci6n de los 

niños se tiene en cada área un tablero con 10 espacios en los 

que cada niño coloca un letrero con su nombre. Ya los niños -

ubicados en el área de trabajo son motivados por el instruc

tor para decidir en que trabajar, tratando que los niños pa~ 
, 

ticípen para que todos decidan que hacer, con que material y 

cómo; evitando el trabajo individual. 

En el PN se lleva a cabo la asamblea inicial, es el mo

mento en que se inicia la exploraci6n del dia sobre el tema -

generador. Los niños junto con el coordinador dialogan alre-

dedor de un mismo tema expresando gustos, deseos, vivencias,-

dudas y actividades para su ínvestigaci6n. También se planean 

actividades para todo el d!a de trabajo. 
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oespu~s de la asamblea inicial, puede seguir en la rut~ 

na una visita, que puede ser a algOn centro, instituci6n'O e~ 

mercio de la colonia o visitar la casa de un compañero. La ºE 

ci6n entre realizar una visita y trabajar en rincones depende 

del tema generador que se está investigando, los niños junto

con el coordinador decidirán si se puede explorar dentro del -

aula, o si se requiere salir a la comunidad. 

Dentro de la rutina de actividades del cz también se 

presenta la opci6n de realizar visitas en la comunidad; estas 

visitas se pueden llevar a cabo dentro del area de sociedad o 

en la actividad grupal. El trabajo por rincones del PN si bien 

tiene semejanzas con el trabajo en áreas, en cuanto a que los 

niños se distribuyen en los distintos rincones del aula deci

diendo en que rincdn trabajar y con que material, para llevar 

a cabo la exploraci6n del tema generador, tarnbi~n se tienen -

diferencias, pues en el trabajo por áreas (CZ) la actividad se 

orienta en pequeños grupos; y en el trabajo por rincones 

(PN) se le permite al niño trabajar en forma individual. 

En ambos curricula el recreo de los niños es visto como 

un periodo de descanso en donde se respeta su iniciativa te -

niendo la opci6n de poder organizar juegos, competencias o 

rondas. Como se mencion6 anteriormente en el CZ el recreo se 

emplea para que el niño tome sus alimentos, aprovechando la -
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actividad para estimular hábitos de limpieza y autoayuda. 

Posterior al recreo en el cz se tienen lo que se denom~ 

na actividades académicas: en este peri6do lo que se favorece 

es el uso y manejo de la lecto-escritura y las matemáticas. -

Los niños se dividen en 4 grupos de acuerdo a su edad y nivel 

de desarrollo, lo cual permite una mejor distribuci6n y ases~ 

ramiento. El trabajo se desarrolla por medio de libros que se 

asignan de acuerdo a los diferentes grupos y niveles. 

Dentro del PN no se tiene contemplado un horario es-

pec!fico en donde se estimulen propiamente la lecto-escritura, 

las matemáticas, habilidades necesarias para la enseñanza fo~ 

mal. 

No obstante en el trabajo por rincones que se lleva a -

cabo en el PN hay un rinc6n de leer y escribir, en el cual 

no se pretende que el niño aprenda a leer o a escribir, sino

que se propicien las experiencias y actividades para que el -

niño comprenda el fen6meno de traducir en siqnos el pensamie~ 

to. 

Dentro de la rutina de actividades de los dos curricula 

se tiene asi9nado un peri6do de tiempo para una actividad gr~ 

pal, el objetivo es comdn para ambos curricula~ la participa

ci6n de todo el grupo, en un ambiente de colaboraci6n y con -
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un fin coman. Esta actividad grupal puede variarse con teatr~ 

m1:rnica, realizaci6n de murales, actividades de coordinaci6n -

motora, etc. 

Despu~s de la actividad grupal en el CZ se tiene la de~ 

pedida y salida, la cual se desarrolla cuando los niños empi~ 

zan a retirarse, se puede cantar o improvisar un juego, mie~ 

tras los padres llegan a recoger a los niños. 

Lo que constituye la Oltirna actividad en el PN es la 

asamblea final. Es un momento de revisi6n en el que los niños 

cuentan lo que hicieron durante el día, recuerdan las pregun

tas iniciales, las dudas, y como se explicaron ellos mismos -

esas dudas. Se tiene la opci6n de expresar graficamentc lo 

que se realiz6 durante el día con distintos materiales y acti 

vidades (modelar, dibujar o escribir)ª 

Dentro del cz existen una serie de generalidades para -

la rcalizaci6n de las actividades, en donde destacan las cua

tro etapas para llevar a cabo las actividades en áreas de 

trabajo, académicas y grupalª 

Se requiere en primer lugar la planeaci6n, donde se me~ 

ciona que se va a lograr, con qu~ material y c6rno, tratando -

de evitar discusiones prolongadas y largos peri6dos de esperaª 

La segunda etapa lo constituye la realizaci6n, cp donde el n! 
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ño participa de acuerdo a sus ideas, experiencias y conoci---

miento que tenga del tema. Al término de la actividad se est~ 

mula al niño a platicar sobre lo sucedido haciendo un recuen-

to de lo que se hizo, rnencionando las experiencias, logros y-

fracasos e invitando a cada niño a que muestre lo que , rea -

liz6. Esta etapa se denomina recuerdo. La altima etapa lo 

constitU~{e el. ~, asesorando a los niños para que limpien -

el. ~rea de trabajo y coloquen los materiales en su lugar, fo

mentando la adquisici6n de h~bitos de aseo y orden en los ni-

ños. 

Si bien en los dos curricula se tienen actividades sim~ 

lares bajo el mismo rubro¡ •cor:\o ~-..le es la actividad grupal y el 

recreo, y en ~-nbos se contemplan cuestiones tales como el 

ª?rendizaje activo, que el niño avance a su propio ritmo, que 

decida, c6mo, donde y con qu~ trabajar, el hacer una rec~pit~ 

laci6n de lo que se hizo (aunque esta se hace en diferentes -

momentos) no hay que olvidar que la rutina de activiades es -

propia de cada curriculum, y obedece tanto a los objetivos -

planteados como a la metodología propia de cada uno de ellos. 

La siguiente categoría a analizar es la referente a la-

participaci6n del instructor. El CZ plantea toda una serie de 
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prob1emas a los que se enfrenta la educadora dentro de un 

sistema tradicional de educaci6n, enfrentándose a un grupo de 

20 a 30 niños •. En este sistema su funci6n esta l!.mitada por -

las actividades que ellas mismas programan con anterioridad -

para cwnplir con el programa establ~cido. El niño va a apren

der en funci6n de la buena realizaci6n de las actividades. 

En un programa educativo con orientaci6n cognoscitiva,

como lo es el cz, el principal papel del adulto "es el de fa

cilitador de actividades encaminadas a la• so1uci6n de proble

mas por el niño" • UO) 

Se tiene una concepci6n contraria al modelo tradicional 

el instructor, no es el director del aprendizaje, es una par

te integral del proceso, siendo un apoyo y fuente de estimul~ 

ci6n del niño, conformando con todos los adu1tos presentes un 

equipo de trabajo dispuesto a optimizar constantemente los 

planteamientos e imp1em~ntaci6n del programa educativo. 

Asi el cz establece ciertas caracter!sticas del perso-

nal que trabaja en e1 curriculurn con orientaci6n cognositiva, 

entre las que estan: 

- E1 sexo no es determinante para formar parte del equ! 

po de instructores. 

{10) op. cit. Curriculum Zaragoza p. 68 
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- La edad tampoco es deteminante para el trabajo con -

los niños. 

- El interés para trabajar con niños pequeños es una de 

las caracter!sticas más importantes, pero no por eso se aseg~ 

ra un buen trabajo. 

El coordinador de grupo es el nombre que se le da al 

adulto encargado de los niños dentro del PN, su funci6n, al 

igual que en el cz no es la de enseñar sino la de propiciar

situaciones de aprendizaje. 

Por otra parte, en el PN se argumenta que no se requi~ 

re de un tipo especial de personas con un alto nivel de ese~ 

~aridad. "m4s bien se requiere una metodolog!a que oriente a

las educadores y les permita aprovechar su experiencia movié~ 

dese en un ambiente de libertad y creatividad". (11) 

En relaci6n al buen desempeño del trabajo por parte de

los instructores; el cz plantea que es necesario un programa

de formaci6n para el personal. El programa abarca los aspee-

tos de: entrenamiento, capacitaci6n y actualizaci6n. 

El entrenamiento estará guiado hacia la adquisici6n de

habilidades para el manejo de aspectos te6ricos del programa. 

(ll)op. cit. Proyecto Nezahualpilli. p. 41 
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La capacitaci6n, se encamina basicamente hacia actividades -

que le permitan al instructor optimizar su trabajo con la re

troalimentaci~n. El objetivo de la actualizaci6n es poner al

d!a al personal sobre procedimientos y t~cnicas que puedan -

ser adaptadas a su forma de trabajo. 

Al igual que el CZ el PN, plantea tarnbi~n, un curso o -

programa de capacitaci6n para las personas que trabajan con -

los niños; se plantea que el ''curso" sirva para aclarar dudas, 

tratar la metodolog!a de trabajo con niños, adquirir ciertas 

técnicas para facilitar el trabajo as! como también para pla~ 

tear las l!neas generales de trabajo y evaluaci6n anual, tra

tando de lograr la maxi.ma cohesi6n en el grupo. 

Si bien en ambos curricula se ve la necesidad deincluir 

un programa que permita cierta formación al personal, los 

programas de entrenamiento no van encaminados hacia un mismo

objetivo, pues el entrenamiento planteado por el CZ se enfoca 

más a cuestiones teórico-prácticas y el PN plantea que el 

"curso de capacitación" se enfoque a loqrar una mayor cohe--

sidn en el equipo de trabajo. 

En un curriculwn orientado cognositivamentc como lo es

el CZ la labor del instructor esta dirigida hacia la promo--

ci6n del aprendizaje, estimulando al niño a participar en to

dos los momentos de la rutina a planear, desarrollar y con---
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cluir sus actividades: corresponde al instructor motivar al -

niño a tomar la iniciativa en la basqueda de sus propias ex-

plicaciones, tratando de crear un ambiente en donde el niño -

pueda interactuar con seguridad, sin temor a ser castigado, -

cuando se le niegue algo deberá darsele una raz6n además de -

ofrecerle otras opciones. 

En el caso de agresiones f !sicas o verbales el instruc

tor deberá intervenir inmediatamente para buscar junto con 

ellos una soluci6n. Es tarea del instructor estimular a los -

niños para que hablen sobre su trabajo durante el desarrollo

de las actividades puede coDeter errores y el instructor lo -

alentará a experimentar diferentes maneras de solucionarlo. 

Dentro del PN se presentan las labores del coordinador

dentro del grupo, se~fin el momento de la rutina en que se -

encuentre -por lo que ser!a muy larga la enurneraci6n de cada-

de ellas- de manera general, el papel del coordinador va ene~ 

minado a dirigir las propuestaS de los niños, tratando de re~ 

petae su iniciativa, oyendo los comentarios acerca de su tra-

bajo, participando con ellos y apoyando el orden y la limpie-

za. 

Ot~o aspecto importante referente a la funci6n del coo~ 

dinador en ambos cUrricula, es que el adulto realiza funcio-

nes con los padres y la comunidad promoviendo la aprticipa---
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ci6n de los padre, as! como de algunas instancias existentes

dentro de la comunidad como:~comercios, bibliotecas, fábrica~ 

etc. 

Cabe mencionar que en ambos programas la labor que de-

scmpeña la persona encargada de los niños es muy similar, 

pues tanto el instructor (CZ) como el coordinador de grupo 

(PN), son una fuente de estimulaci6n constante para el niño,

favorecienfo la toma de decisiones y soluci6n de problemas, -

facilitando situaciones que favorezcan el aprendizaje en el -

niño. 

El siguiente punto de análisis lo constituyen las con-

diciones materiales y humanas que se requiere para lil imple-

mentacidn de los curricula. 

La organización del ambiente de trabajo, junto con la -

rutina de actividades tiene por objeto ofrecer al niño un es

pacio en donde lleve a cabo su aprendizaje. Ambos curricula -

concuerdan en que cada niño constru~lª su propio aprendizaje 

de manera activa creadora y siguiendo su propio ritmo; por lo 

cuül la organización del aula de trabajo se hace de tal man~ 

ra que facilita la interacc16n de los niños entre sí y los o~ 
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jetos que lo rodean. 

El mobiliario comprende repisas, tablas, entrpaños, hu~ 

cales, cajas, estantes,mesas y sillas. Como se puede observar 

el mobiliario con que cuentan ambos curricula es el mismo que 

se tiene en una escuela tradicional, la diferencia se encuen

tra principalmente en su distribucidn y sobre todo en la fun

ci6n que tendr3 en la realizaci6n del trabajo. 

En la distribución del espacio disponible para las act! 

vidades del CZ plantea el establecimiento de cuatro ~reas de

trabajo que brindan al niño un conjunto Gnico de materiales y 

oportunidades: cada una de estas áreas enfatiza aspectos esp~ 

c!ficos del aprendizaje; elementos de naturaleza (area de N~ 

~uraleza), elementos sociales (Area de Sociedad), aspectos ªE 

t!sticos (Area de Arte), aspectos conceptuales(Area 16gica~. 

En lo referente a la distribuci6n del espacio f1sico el 

PN lo organiza en tres &reas b~sicas: Srea movida, semimovida 

y tranqu1la. 

Dentro de estas ~reas se ubican los distintos rincones

de trabajo donde se encuentran los materiales para la realiz~ 

ci6n de las actividades. 

Para la distribuci6n de los rincones y áreas de trab~ 
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jo se sigue el criterio de mayor a menor movilidad y ruido. 

En el área movida -por ejemplo- que es el espacio ceE 

cano a la entrada del aula se encuentran los rincones de con~ 

trucci6n y casita, generalmente el ambiente en esta área es -

de gran movimiento y ruido con juegos grupales y muchos rnon6-

logos y diálogos. 

El área semimovida se ubica en la parte media del aula, 

en ella se encuentran los rincones de arte, leer y escribir y 

ordenar y contar. Dentro de estos rincones se realizan activ! 

dadeS y juegos por equipos que proporcionan un ambiente de m~ 

yor comunicaci6n. 

Por Qltirno en el área tranquila están los rincones de -

bibliotecas y experimentos. La actividad de exploración en e~ 

perimentos y libros o revistas es realizada dentro de un am-

biente de silencio y concentraci6n. 

Como se puede observar existe una diferencia cntreambos 

curricula en la forma de dsitribuir el espacio f1sico: ya que 

el PN tomo como criterio la presencia de mayor ruido y mov! 

miento de las actividades para que coincidan con los espacios 

del aula que requieran mayor o menor concentrüci6n en el tra

bajo, por su parte el CZ no plantea un criterio específico p~ 
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ra la distribución de las áreas de trabajo. 

Los r!ncones de trabajo del PU que se ubican dentro de

las áreas, si pueden tener una analog!a con las areas de tra

bajo del CZ en lo referente a la similitud de actividades que 

se real.izan (Ver cuadro l). Asi dentro del. CZ se tiene el. 

!rea de naturaleza lo que para el PU es el. rinc6n de experi-

mentos en donde se promueve en el niño el conocimiento de 

plantas, animales, el cuerpo hwnano, fen6menos f!sicos y quí

micos y el universo. Esto se logrará con la interacci6n dire~ 

ta del niño con dichos aspectos ya sea por medio de experime~ 

tos o representaciones. 

El área de sociedad (CZ) y el rinc6n de la casita (PN) 

es sin duda el espacio que presenta mayor similitud, se 

abordan temas que penniten al niño conocer diversos aspectos

sociales como son: diferentes oficos, profesiones, usos y 

costumbres, reglas de comportamiento. Esto se logrará a partir 

de dramatizaciones, representaciones, visitas y juegos. 

Los rincones de ordenar y contar y construcci6n (PN) 

abarcan, aunque no en su totalidad lo que para el cz es el 

&rea de ldgica en donde se promueve la comprensi6n y manejo -

de conceptos a trav~s de actividades de clasificaci6n, seria-

· c16n y nQmero. Es necesario aclarar que estos conceptos tam-

biAn se estimulan en ctras áreas no limitando su comprensi6n-
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solo el área de 16gica. 

En los dos curricula se tiene el rinc6n y/o área de ar

te, los dos bajo el mismo nombre, aqu! el niño expresa creati 

vidad y pensamiento a trav~s de actividades como pintura, di-

buje, modelado. 

c. Zaragoza 

1\reas de Trabajo 

Naturaleza 

Sociedad 

L6qica 

cuadro l 

P. H:ezahual.pilli 

Rinca>es de Trabajo 

E>cperimentos 

casita 

Ordenar y Cbntar 
Cbnstrucci6n 

Arte 

Actividades que se 
real.izan 

Se allordan tenas refe
rentes a los elarentos 
naturales,fen6nenos f! 
sioos, qutmicos y el = 
universo. 

Se pranueve el cx:nxx:i
miento de situaciones
sociales (artes ,oficios 
profesiones,costumbres) 

Canprensi6n y manojo -
de conceptos a tra~s
de actividades de cla
sificaci6n, seriaci6n
y ntlnero. 

Expresi6n art!stica: -
dibJjo,pintura,escultu 
ra y l!Odelad>. -
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Las áreas y/o rincones constituyen un elemento propio -

de cada currículum~ por lo que en el PN se tienen los rinco-

nes de leer y escribir y el rinc6n de biblioteca, en donde si 

bien se fomentan las actividades de lectoescritura y la con--

sulta de libros (respectivamente) en un espacio de trabajo e~ 

pec!fico, esta actividades tambi~n se llevan a cabo dentro 

del cz en lo que constituyen las áreas acad~icas, en donde -

el principal objetivo es lograr que el niño aprenda las hab~ 

lidades necesarias para el aprendizaje formal. 

Otro aspecto importante referente a las ~reas y/o ri~ 

eones de trabajo es que estas, dentro del PN se definen en

base al material, mientras que en el CZ se definen por su te

m4tica y se sugieren diferentes materiales para abordar el t~ 

roa. En el P?l la caracterizacidn de los rincones de trabajo 

tambi~n se da por el grado de movilidad y ruido para la real! 

zacidn de las actividades. 

Con lo referente a l.as condiciones materiales que se re-

quieren para l.a implementaci6n de ambos curricul.a se plantea

contar con materiales como; pizarrdn, hojas, l&pices, clips,

etc., material. de ~ehuso; considerando pinturas, gises, resi~ 

tal, plastilina, etc. Juegos educativos como loteria, m~moria, 



baraja, d6mino. Materiales de dehecho como: botes, cajas, 

corcholatas, tubos de carton, semillas, etc. 

C~mo ya se menciono el PN define los rincones de acuer

do a los diferentes materiales que se tienen y en el cz se h~ 

ce de acuerdo al contenido del área. Por ejemplo se plantea -

que el niño tenga acceso a los libros, en el PN se tiene un -

rinc6n espec!fico para los libros, mientras que el CZ los di~ 

tribuye de acuerdo al tema contenido del área. De tal forma -

que en todas las áreas se podr! hacer uso de los libros. Den

tro del PN se plantea tambi~n el trabajo con lo que se conoce 

como juegos de mesa dentro de un s6lo rinc6n (ordenar y con-

tarl a diferencia del CZ en donde se ubicarán por su conteni-

do en las diferentes áreas; artesanias, plantas, animales, c~ 

lores y formas, oficios, etc. 

Con respecto a los materiales de ambos curricula, si 

bien presentan semejanzas, tambi~n se encuentran diferencias; 

en el CZ por ejemplo, los materiales que se tienen son mas de 

tipo comercial que elaborados por la comunidad y en el PN se

tienen mas elaborados que de tipo comercial. 

~~=~~!~!-~~!~~! ----------------

En cuanto a los recursos hwnanos el cz se puadc llevar

a cabo a través de la participaci6n de un equipo profesional, 
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~~Jdiendo estar formado por educadores asesorados por un prof~ 

sionista de la educaci6n, ya sean psicol6gos o pedag6gos o 

bien con padres de la comunidad a quienes se les dará un en-

trenamien to para que desempeñen su labor. 

Este equipo debe estar integrado por un coordinador ge

neral y cinco instructores, en grupos de 30 niños. El coordi

nador o director es el responsable de la organizaci6n de todo 

el centro en t~rminos de sus recursos humanos y materiales y

del buen desempeño de estos para la irnplementaci6n de curri-

culum. 

En el PN se tiene una organizaci6n estructurada de man!!, 

ra diferente, se cuenta con una mesa directiva, los coordina

dores de grupo, madres de la propia comunidad -que tienen ex

periencia respecto a la cducaci6n de los niños- estos a su 

vez coordinados por un profesionista de la educaci6n. Se --

plantea tener un coordinador de grupo por 13-15 niños. 

Dentro de ambos curr~cula los padres de familia partic~ 

pan en la construcci6n de una alternativa educativa en comun! 

dades marginadas: ya no sobrevalorando el patr6n educativo 

tradicional en sonde s~lo caben el maestro y el niño, quedan

dandose fuera la familia como la comunidad y todo el poten--

cial existente en ellos. 
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Otra categoria de análisis lo constituye la evaluaci6n

de quienes participan en la implementaci6n del curriculum. 

Esta categor!a es un aspecto importante pues a trav~s -

de esta se conoce el buen funcionamiento y por ende, los re-

sultados obtenidos de la implementación del currículum. 

Los instrwnentos de evaluación del CZ los conforman una 

serie de listas de chequeo en don~e se incluyen los elemen-

tos b!sicos a cubrir acordes a los planteamientos del progra-

rna: estimulaci6n de objetivos, participaci6n del niño y el 

instructor, organización material y rutina de actividades. En 

cada formato se incluye el procedimiento de aplicaci6n que en 

tdrminos generales consiste en: observar los indicadores de -

la lista, registrar si se cumple o no el criterio y escribir

los comentarios necesarios. 

Por su parte el PN propone para la evaluaci6n tres 

gu!as en donde se cvaluan los aspectos más importantes del 

Proyecto como son: evaluación del niño, evaluación del traba-

jo del Coordinador y una evaluaci6n global. 

En las gu!as de evaluaci6n del niñoyel coordinador ca

da punto se completa de acuerdo a una clasif icaci6n de colo--

res en donde se califica con rojo las actitudes o actividades 
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que se realizan a bajo nivel, naranja para las actividades 

que se realizan no siempre con ~ito, el amarillo para las 

actividades que se realizan bien y el azul para actividades -

que se realizan muy bien. Para la evaluación global estos co

lores se cambian por nameros del o al 3 respectivamente, ha-

ciando un tanto complicada la evaluaci6n. 

De manera general se puede decir que las guías de obse~ 

vaci6n del cz permiten una evaluaci6n más espec!fica, reali-

z4ndose de una manera más objetiva, de f!cil manejo y sobre-

todo práctica, proporcionando datos cuantitativos como cuali

tativos de la implementaci6n del curriculum y el desarrollo -

del niño. 

En cambio los instrumentos del PN son presentados de 

una manera m!s compleja en lo que se refiere a ios diferentes 

apartados que las conforman, y la clasificaci6n de colores 

que ~e tiene para cada una de ellas, las hacen m~s complica-

das y de un manejo un tanto difícil: aportando datos cualita-

tivos que si bien reflejan el buen funcionamiento del proyec

to con los datos cualitativos se apoya dicho funcionamiento. 

Hasta aqu! se ha realizado un an&lisis cr~tico de los--

componentes de cada curricula, en donde se ven semejanzas y--

diferencias entre ambos, no hay que olvidar que cada uno de-

los curricula obedece a una orientaci6n teórica y metodol6gi

ca propia. 



CATEGORIAS DE ANALISIS DE LOS CURRICULI\ DE EDUCACION PREESCOLAR 

Fundamento Te6rico 

Tipo de Orientaci6n 

Objetivos 

Contenidos 

Actividades 

Areas o Rincones 

Tipo de Personal 

CURRICUWM ZARAGOZA 

Psicolog1a Gendtica de J. 
Piaget. 

Cognoscitiva 

Areas de Desarrollo.Socio
afectivo, Psicomotor, Cognos 
citivo, Lenguaje. -

surge del propio niño, sien
do el iniciador, promotor y 
constructor de su propio 
aprendizaje. 

Recepci6n y saludo 
Trabaja en Areas 
Recreo 
Acad~icas 
Grupal 
Despedida y Salida 

Arte, L6gica, Sociedad y 
Naturaleza. 

Bstudiantes de 4o y So. se
mestre de la Carrera de Ps~ 
colegía y Padres 

PROYECTO NEZAHUALPILLI 

Psicología Genética de J. 
Piaget. 

Social. 

Autonom!a, Soluci6n de Proble 
mas, Creatividad, Independen= 
cia, Responsabilidad, Autoes
tima, Criticidad, Solidaridad. 

Tema generador: Surge de si -
tuaciones problema y de la 
realidad, lo eligen padres, -
educadores y niños. 

Entrada 
Desayuno 
Asamblea Inicial 
Exploraci6n dol tema 
Recreo 
Actividad Grupal 
Asamblea Final. 

Experimentos, Ordenar y Contar, 
Leer y escribir, Casita, Arte, 
Biblioteca, con~trucci6n. 

Madres de la Comunidad. 

.... 
o .... 



CATEGORJ:AS DE ANALISIS DE LOS CURRICULA DE EDUCACION PREESCOLAR 

Lugar de Implementaci6n 

Poblaci6n atendida 

llórario. 

Financiamiento 

Evaluaci6n 

CURRICULUM ZARAGOZA 

Delegaci6n Iztapalapa 
(Zona Oriente) y Cd. Neza 
hualc6yotl. -

Niños de 4 a 6 años de 
edad. 

Martes, Mi~rcoles y Jueves 
de 0:30 a 11:30 

Cooperaci6n de $ 2000.00 
por niño. Cuota que se 
ajusta semestralmente de -
acuerdo al incremento de -
costos. 

Gutas de Observaci6n 

PROYECTO NEZAHUALPILLI 

Cd. Nezahualc6yotl. 

Niños entre 1 a 6 años. 

De Lunes a Viernes de 
9:00 a 12:30. 

Apoyo de Instituciones como el 
Centro de Estudios Educativos
.y Fundaci6n Ford. 

Listas de Chequeo. 

- Organizaci6n material - Evaluaci6n del niño 
- Oin4mica de actividades - Trabajo del coordinador 
- Participacidn del Instruc 

tor. - - Evaluaci6n Globál. 
- Estimulaci6n de objetivos 
- Participaci6n del niño. 

:; 
N 
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Evaluaci6n de la Operaci6n del Programa. 

Los resultados de esta evaluaci6n son derivados tanto 

de los resultados c~antitativos como de las observaciones re~ 

lizadas. Estos resultados ofrecen una descripci6n general de 

la ,implementaci6n de ambos curricula. LOs datos son presenta

dos en base a las siguientes categor!as: T.rnbiente Educativo,

Rutina de Actividades, Participaci6n del Instructor y Proced! 

mientes de Evaluaci6n. En cada apartado se presentan de 

manera general y conjunta loe elementos en que coinciden am -

bos curricula, y los dos centros en donde se implementa el -

Currículum Zaragoza. Para ello se utilizan las siguientes -

abreviaturas que corresponden a: 

PN Proyecto Nezahualpilli. 

cz Currículum Zaragoza 

Cl. Z.Clinica Zaragoza. 

CEM. Clinica Estado de México. 



Caracter1sticas Cualitativas de la Implementaci6n del 

Currículum Zaragoza y Proyecto Nezahualpilli. 

Ambiente Educativo. 

l.04 

La organizaci6n general del ambiente educativo de am

bos curricula cz y PN es la adecuada, considerando la distri

buci6n del espacio para llevar a cabo las diversas activida -

des. El nt.1mero de niños y adultos presentes en los salones -

es el adecuado, cons~derando que en el CZ lo apropiado es (4-

instructores - 4 observadores). 

El &rea para llevar a cabo la realizaci6n de las act! 

vidades llega a miniJnizarse por el uso excesivo de las mesas

dentro del CZ, princip.almente en ClZ. En CEM se hace mayor -

hincapie para el uso del piso como superficie de trabajo. 

Dentro del PN el piso se utiliza general.mente como 

&rea de trabajo utilizando las mesas solo cuando la actividad 

lo requiere (construcci~n con bloques en el piso, y escribir

en las mesas). 

El 4rea exterior con los que cuentan los centros para 

la implementaci6n de los curricula, es el adecuado en t~rmi -

nos de permitir el desplazamiento de los niños ofreciend~ a 
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su vez seguridad. En Clz se hizo uso adecuado de ~l para el -

trabajo en el !rea de naturaleza y actividad grupal. No ast

en CEM adn cuando la actividad realizada el d!a de la obse~ 

vaci6n requer!a de mayor deplazamiento de los niños. 

En PN el área exterior con que cuenta el centro solo 

es utilizado para el recreo y en ocasiones para la actividad

grupal. Con repecto al material, ambos curricula cuentan con

material did&ctico de papeler1a (lápices, hojas, grapas, etc), 

material de rehuso (pinturas, resistol, gises, plastilina), -

juegos eduCativos (lotería, domino, memoria, baraja, etc.) y 

material de deshecho (cajas, botes, corcholatas). Sin embargo 

en PN el material resulta insuficiente tanto en cantidad 

como en variedad, se nota principalmente la ausencia de jue -

gos educativos como loter1as, rompecabezas, etc. Observ~ndosc 

un mayor nQmero de materiales de fabricaci6n dom6stica. 

A diferencia de PN en CZ se tienen materiales en ma -

yor cantidad, calidad y variedad habiendo m!s material de 

tipo· comercial que de deshecho. S6lo en el 4rea de.Naturale

za en ClZ dor.de el material es insuficiente, pues el material 

que existe no despierta el in+-.er@:s para que el niño trabaje -

dentro de dicha !rea. 

La organizac16n de los materiales dentro de cz es bu~ 

na, al presentar al niño el material de acuerdo a su uso y e~ 



106 

racter1sticas y en general et~quetado. En ClZ los rnateriales

del !rea de naturaleza se encuentran mezclados y desorganiza

dos encontr~ndose diferencia entre el rótulo y los contenidos 

Esto ocurre en menor grado en CEM. 

Dentro del PN, el material se tiene organizado en los 

diferentes rincones, sin utilizar etiquetas ni estar bien 

clasificado1 el material se tiene en cajas, huacales o estan

tes, lo que propicia que el niño encime solo los materiales -

fuera de su lugar y no los ordene. En el rinc6n de biblioteca, 

los libros se encuentran en huacales, lo que favorece que el 

niño use los libros y los deposite en el huacal en forma de -

sordenada. 

Tanto en PN como en CZ se cuenta con lugares espec~f! 

coa para guardar materiales que no se ocupan con demasiada 

frecuencia, as! como tambidn se tienen lugares donde se colo

can las pertenencias de los niños. 

En los centros de ambos curricu1a se estimula al niño 

a que utilice un mismo material de diversas maneras. Especial 

mente en ClZ el d1a de la observación se trabaj6 con semillas 

de frijol tanto en naturaleza haciendo experimentos, como en 

el área de arte para decorar. 

Se observ6 que tanto en CZ como en PN las diferentes-
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actividades que se realizan son enriquecidas y complementadas 

con m~teriales de otras ~reas. As! mismo se hace hincapie pa

ra que el niño lleve a cabo el aseo del área de trabajo. En 

PH el. aseo se efecto.a en forrna ordenada por los niños, ofre -

ci~ndose voluntariamente o 4 niños para barrer el piso y 

los restantes para recoger el material. En ClZ el aseo se re~ 

liz6 por los niños en dos de las cuatro áreas, teniendo los -

instructores que reco~er el material empleado. En CEM el aseo 

se lleva a cabo bajo la vigilancia del instructor, observándo

se una mayor estimulaci6n para que el niño regrese los mate -

riales a su lugar. 

Rutina de Actividades. 

En ambos curricula, los aspectos generales de la (s)

rutina (s) de actividades se cubren adecuadamente, tratando

de involucrar a todos los niños en las actividades. En CZ se

observa una buena comprensiOn de la rutina, sin embargo se 

presentan algunas irregularidades; en ClZ el cambio de una 

actividad a otra se hace de manera brusca apresurando al niño 

a que termine la actividad, sin establecer alguna señal audi

tiva. En CEM se flexibiliza la rutina de acuerdo al interás -

mostrado por los niños, llevándose a cabo todas las activida

des pero fuera del horario establecido. En PN no se tiene un 

control estricto del tiempo, pero las coordinadoras llevan a 

cabo todos los momentos de la rutina, tratando de ser flexi -
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bles, segdn el interés de los niños. 

Tanto en CZ como en PN se cubren los objetivos de las 

actividades de saludo y despedida (CZ) y de la asamblea ini -

cial y final. (PN) • 

Para el trabajo en áreas y rincones se estimula al 

niño a elegir la actividad y el área o rinc6n donde deseen 

trabajar. En cz se utilizan los tableros de planeaciOn para -

la mejor distribuci6n de los niños en las diferentes áreas. -

La secuencia de planeaci6n- realizaci6n-recuerdo-aseo (PRRA)

del CZ no se realizó adecuadamente; en ClZ la planeaci6n se -

hace en forma individual, sin tomar en cuenta el objetivo de 

las !reas que es la realizaci6n de las actividades en pequeño 

grupo. Esto ocurre en menor grado en CEM, pues se pone mayor

énfasis en que se ll~ve a cabo la secuencia tratando de hacer 

el trabajo en pequeños grupos, solo en una de las &reas no -

se realize la planeaci6n y el recuerdo. 

En PN se cwnple con el objetivo de la asamblea ini 

cial y final que consiste en planear la actividad y recordar

lo realizado en forma grupal, motivando a que todos los niños 

participen, siendo ellos mismos los que informen ~ los padres 

lo realizado en los rincones de trabajo. 

En ambos curricula se cubren de manera general y ade-
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cuada los lineamientos planeados para el recreo. 

en las áreas académicas del cz se cumplen la mayor!a

de los criterios establecidos para estas actividades como son: 

previa programaci6n, materiales disponibles, ~nvolucraci6n de

todos los niños y el planteamiento claro de la actividad. Ta~ 

to en C1z como en CEM se tiene una distribución de los niños-

por edad. En ninguno de los dos centros se lleva a cabo la s~ 

cuencia PRRA, se tiende a individualizar la actividad, pues -

no todos los niños trabajan a un mismo ritmo. Cn CEU el día -

de la observación se prograrn6 una actividad de apoyo para las 

áreas acad~micas en donde se involucró a todos los niños. 

La actividad grupal tanto en CZ en PN se organiza ad~ 

cuadamente tratando de involucrar a todos los niños. En CEM -

se ten1a }'a programada la actividad, mientras que en ClZ fuc

improvisada y sugerida por los instructores. La secuencia 

PRRA no se cubre. 

En PN la actividad grupal tambi~n fue improvisada 

pero elegida por los niños. 

Participaci6n del Instructor y Coordinador. 

En ambos curricula tanto loo instructores {C~), como 

los coordinadores (PN) favorecen que el niño se muestre act!_ 



vo y con la libertad para elegir la actividad que el desee. 

Los instructores y coordinadores responden a las de

mandas de los niños, manteniendo una interacci6n positiva, -

ayudando a resolver los problemas, aunque no siempre logran

interesarlos en la actividad. 

En CZ los instructores se organizan para cubrir las

diversas actividades de la rutina, intercambiando opiniones

y coordin~dose para apoyar las actividades tratando que to

dos los niños participen. 

Procedimientos de Evaluaci~n. 

En ambos curricula se cuenta con procedimientos pro

pios para la evaluaci~n pero en CZ no se había iniciado la -

aplicaci6n de los registros de evaluaci~n. En PN la evalua -

cien es realizada por los coordinadores en una asamblea, 

pero no fue posible observar como se lleva a cabo. 



Resultados cuantitativos. 

Al analizar los datos registrados en las diferentes -

categortas de cada apartado, se obtiene el cuadro que a conti 

nuaci6n se presenta en donde se observan las ejecuciones de -

cada centro y curr~culwn. 

El porcentaje indicado se obtuvo al promediar la cal! 

ficaci6n otorgada a cada categorta. La calificaci6n fue de O 

si no se presentaba, de o.s si la ejecuci6n era deficiente, y 
1.0 si era adecuada. Los datos obtenidos fueron los siguien -

tes: 

PUNTAJES DE EJECUCION DEL CURRICULUM ZARAGOZA Y PROYECTO 

NEZA!IUALPILLI. 

Aspecto evaluado Por Centro Global 

ClZ CEM PN cz PN 

Ambiente Educativo .as l.00 .91 .92 .91 

Rutina de Actividades .Bl .93 .87 .87 .87 

Participaci6n Instructor .90 .94 .90 .92 .90 

:i:=valuacidn* 

*El aspecto de evaluación no fue posible evaluarlo puesto que 
en cz todavta no se iniciaba la aplicaci6n de registros y en 
PN no fue posible observar la evaluación. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

Para mejorar la ímplementacidn del Currículum Zarago

za se sugiere; 

l\MBIENTE EDUCATIVO 

Tener un mayor control del ntlmero de adultos que est!n 

presentes en el sal6n, ast como tratar de evitar el constante

entrar y salir del sal6n. 

Usar todas las Areas disponibles para el trabajo, pri~ 

cipalmente los exteriores, asl como no tener un ntlmero de me -

sas excesivo dentro del sal6n. 

Usar el piso como superficie de trabajo. 

Dotar de material disponible, principa1mente para el -

4rea de naturaleza ClZ, tratando que sea motivante para el 

niño. 

Mantener el buen nivel del material en cantidad, cali

dad y variedad con que se cuenta. 

Etiquetar e ilustrar, tanto las cajas como los reci. 

piantes, acomodand~ con frecuencia el material de todas las 

áreas para evitar que el material se vea aplilado. 
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se sug~ere que al adquirir materiales nuevos, se den

ª conocer a todo el grupo, as! como que se indique en que 

4rea estar&n. Esto se puede hacer en el saludo. 

RUTINA DE ACTIVIDADES 

Como punto fundamental es que se lleve a cabo la rea

lizaci~n de la secuencia PRRA, motivando a los niños a que 

poco a poco planeen la actividad que se va a realizar en pe -

queños grupos. 

Se hace necesario tener una señal auditiva que puede

ser una chicharra, o señalar con algGn instrumento musical 

(trompeta, arm<5nica, claves, etc.) el cambio de actividad de 

manera que el niño lo comprenda y no se interrumpa la activi

dad de manera brusca, solo por que el instructor lo dice. La 

señal se puede hacer antes de que el pertodo de tiempo final! 

ce. 

Para las actividades acad@micas se sugiere tener un -

fichero en donde se tengan actividades de apoyo para la lect~ 

escritura y las matem4ticas. 

En la actividad grupal es necesario que las activida

des a realizar no sean improvisadas, sino que sean planeadas

con anterioridad para que todos los instructores esten enter~ 
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dos de las actividades y puedan tener as! una mayor organiza

ci6n, evitando que los niños no participen y se distraigan 

con los materiales de las áreas. 

Al hacer el recuerdo es necesario que se motive al 

niño para que platique lo que realizó, c6mo y con que lo 

hizo, as! como también otras maneras de llegar a la soluci6n-

del objetivo planteado. 

Para el aseo del área de trabajo se puede llevar a 

cabo de manera progresiva, al principio puede ser ayudado por 

el instructor a recoger el material, posteriormente el ins 

tructor solo indicara verbalmente donde colocarlo, de tal ma-

nera que el niño adquiera el h&bitO de limpieza. 

PARTICIPACION DEL INSTRUCTOR 

La lectura continua del Currículum de manera que no -

solo se h~ga al principio del semestre, sino que su lectura -

se continda durante su implementaci6n. 

Es necesario que el instructor favorezca en el niño -

la soluci6n a sus problemas, asi como también procurar que . 
las actividades que el niño realice no sean tan 'fáciles• 

para que no parezcan aburridas, ni tan dificiles a tal grado 

que lleguen a ser ·frustrantes. La actividad debe ser motivan-
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te por su realizaci6n. Es importante que el niño se sienta 

orgulloso de su trabajo y aprecie el trabajo de sus compañe -

ros. 

Es importante también que los instructores realicen -

reuniones peri6dicas para comentar el trabajo diario, lo cual 

es una fuente de ayuda mutua, teniendo una retroalimentaci6n

constante. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

Para mejorar la irnplernentaci6n del Proyecto Nezahual

pilli se sugiere: 

AMBIENTE EDUCATIVO 

Dotar de material disponible en cantidad y variedad,

principalmente en lo que respecta a juegos educativos como 

son: rompecabezas, memoria, dominio de diversos temas, los 

cuales pueden ser de tipo comercial o elaborados por la comu

nidad. 

Organizar los materiales etiquetando e ilustrando 

las cajas y recipientes en donde se encuentra el material, p~ 

~a evitar que este se vea apilado, a la vez, el niño ir4 ad -

quiriendo conceptos de clasificaci6n al acomodar los materia

les. 

Organizar los materiales peri6dicarnente, esta organi

zac16n se puede llevar a cabo con la elaboracidn de la comu

nidad. 

Se sugiere que al adquirir materiales nuevos, se den

ª conocer a todo el grupo, as! como que se indique en que ri~ 

cdn estarán. 

Es conveniente que el uso de materiales no sea este -
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reotipado, es decir, que un mismo materia1 no se utilice 

siempre de la misma forma, sino que varie con el fin de fome~ 

tar la creatividad en el niño. 

Se sugiere que el rinc6n de biblioteca sea organizado 

de tal forma que los huacales sean colocados en forma de li-

breros y colocar los libros en forma vertical, para facilitar 

el acceso y organizaci6n de éstos. 

Colocar a cada uno de los rincones su norabre corres -

pendiente. 

RUTINA DE ACTIVIDADES. 

Mantener la forma adecuada de llevar a cabo la Ruti -

na de Actividades, siendo flexibles segan el inter~s mostrado 

por los niños. 

Seguir motivando a los niños para que realicen el --

aseo del área de trabajo y de ellos mismos. 

Al hacer la asamblea final es necesario que se motive 

más al niño, para que platique lo que realiz6 como y con que

lo hizo, ast como tambi~n otras maneras de llegar a la solu -

ci6n del objetivo planteado. 

PARTICIPACION DEL INSTRUCTOR 

Es necesario que el instructor favorezca en el niño--
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la solución a sus problemas, as! como tarnbi6n procurar que -

las actividades que el niño realice no sean tan 'fáciles' pa

ra que no parezcan aburridas, ni tan dif!ciles a tal grado 

que lleguen a ser frustrantes. La actividad debe ser motivan

te por su realización. Es ímportante que el niño se sienta -

orgulloso de su trabajo y aprecie el trabajo de sus compañe -

ros. 



VI. A N A L I S I S • 
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ANAL IS IS 

oe acuerdo a los datos obtenidos en relación a las -

caracteristicas estructurales, se observa que en ambos curri

cula se plantea la estimulaci6n de las cuatro áreas de desa

rrollo (cognici6n, lenguaje, psicomotriz y socioafectiva) 

dando extrema importancia al desarrollo integral del niño. 

En ambos casos el logro de los objetivos se ve afe~ 

tado por factores que provienen del niño, entre los que es -

tán: la cantidad de niños en el grupo, la regularidad con la

que asisten y la estimulaci6n que recibe el niño en el hogar. 

As1 mismo por parte de los instructores y/o coordina

dores tambi~n se tienen factores que influyen en el logro de

los objetivos, tales como: habilidad para el manejo del niño

conocirniento del programa, inter~s por su trabajo y conoci -

miento en las caracter1sticas del desarrollo. 

Cn lo referente a la evaluación, los instrur.ientos 

con que cuentan ambos curricula proporcionan datos cuanti~ 

tativos como cualitativos. En el cz el registro de la estim~ 

laci6n de los objetivos y de la participación del niño, se-

realizan al inicio del per1odo escolar diariamente y poste -

riormente cada 15 d1as. En el Proyecto Nezahualpilli se tie -

nen formas de cvaluaci6n para el niño y el profesor, realizá~ 

dose la evaluaci6n semanal, bimensual y una evaluación anual. 

Tanto en el PN como en cz se consideran adecuadas las formns 
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de evaluaci6n que hasta el momento se tienen. 

Con respecto a las condiciones materiales y humanas-

mínimas para el desarrollo del programa se requiere de un sa-

16n de 4 x 5 m. aprox. que cuente con ~reas de juego al aire

libre, &reas verdes, buena iluminaci6n natural y con serví -

cios m!nirnos como son agua, luz, drenaje y sanitarios. Esto -

para la irnplementaci6n de ambos programas. 

El mobiliario mínimo requerido son 6 mesas y 30 si --

1 las en el. cz y 20 en el PU, una por niño. Util.izando anaque

les, estantes y canceles para organizar el material, de tal-

forma que favorezcan.,la o:tganizaci6n sin entorpecer la acti

vidad. 

En ambos curricula se plantea contar con materiales -

de papeler!a, de rehuso, juegos educativos y materiales de d~ 

secho. 

En cuanto a los recursos humanos los instructores 

del cz reportaron toda una serie de habilidades que consider~ 

ran necesarias desarrollar para tener un desempeño adecuado -

del programa estas son: elaboraci6n de objetivos, programa -

ci6n de actividades, elaboraci6n de banco de actividades y-

su manejo, organizaci6n del sal6n y material, manejo de apo

yo te6rico y manejo de formas de evaluac16n. Considerando que 

se requieren 4 se.~anas m!nimo para el entrenamiento. 
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Las caracter!sticas m~nimas que debe cubrir el ins 

tructor del cz corresponden a: saber leer y escribir, tener -

una escolaridad de primaria, que cuente con inter~s en el tr~ 

bajo con niños y muestre inter~s por superarse; no siendo re

quisito la edad, sexo, y estado civil. 

Por otra parte los coordinadores del PN deben saber -

leer y escribir, tener una escolaridad mtnima de primaria y-

en otros casos son educadoras, tener una edad entre 20 o 25 -

años de sexo femenino y ser casada (la mayor!a de las veces), 

tener inter~s en el trabajo con los niños, e inter~s por sup~ 

rarse. 

Entre las habilidades necesarias para tener un desem

peño adecuado del programa se encuentran: la programaci6n de

actividades, organización del sal6n, organización del mate -

rial, requiriendo un mes para su entrenamiento. 

Características estructurales y de implementación. 

a) Fundamento Te6rico: Ambos curricula parten de la ~ 

teoria psicogen~tica de Jean Piaqet, particularmente lo que -

se refiere a la Educac16n Preescolar. El CZ ofrece un panora

ma 9eneral del origen y desarrollo de la Educaci6n Preescolar 

estableciendo su funcidn psicol6qica y social. 

El PN se aboca principalmente a cuestiones de tipo --



social como la marginalidad y 1a cultura, poniendo de mani 

fiesto su orientaci6n de tipo social. 
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b) Objetivos: En CZ se plantean los objetivos en ter-

no a las cuatro áreas de desarrollo, las cuales no deben par-

ticularizarse para su logro, ya que constituyen la integra 

ci6n de las distintas áreas. 

En el PU se propone una serie de metas que se irán e~ 

briendo con el trabajo y la comunidad, que si bien se presen

tan como metas y evitar caer en una taxonomía de objetivos,-

estos tienen similitud con los del cz. 

e) Contenidos: Los contenidos. van estrechamente liga

dos con la orientaci6n de cada curriculwn, en el cz con una -

orientaci6n cognoscitiva dirige sus contenidos al niño siendo 

él mismo el que construye y propone su aprendizaje. En el PN

el contenido surge de situaciones problema en la comunidad y

el niño, esto se pudo constatar con las ~b:ervaciones direc -

tas en el centro de trabajo. 

·En ambos curricula se puede observar que no se tienen 

actividades especificas para lograr uno u otro objetivo, sino 

que cada niño avanza a su propio ritmo en función de su expe

riencia. Dentro del PN todos los niños trabajan sobre un mis-

mo tema, distribuidos en los diferentes rincones, mientras 

que en CZ se pueden trabajar cuatro temas diferentes. 
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d) Rutina de Actividades: La rutina de actividades -

constituye un horario flexible de acuerdo a las necesidades -

de los niños. En arabos se incluyen momentos con nombre y ti~ 

pe asignado diferente, pero se llevan a cabo actividades sim! 

lares. 

La recepci6n de cz corresponde a la entrada de PN; el 

trabajo en ~reas al trabajo por rincones. La secuencia plane~ 

ci6n-realizaci6n-recuerdo-aseo, a la asamblea inicial y final 

del PN. En ambos se incluyen recreo y actividad grupal. En lo 

referente a su implementación; la organizaci6n ae la rutina -

,favorece la actividad constante en los niños, ya que lo~ mo -

mentas incluidos en ambos curricula son relevantes a las me -

tas. En ninguno de los dos casos no ·se tiene una rigidez con 

el horario, sino que se presenta flexible a modo de cubrir -

todas las actividades que en ella se incluyen. 

En ambos curricula se logra una adecuada comprensi6n

de la rutina por parte de los niños, estableci~ndose una se -

ñal auditiva para el cambio de un per!odo a otro, solo en cz. 

en PN la señal se efectOa en forma verbal. A lo largo de toda 

la rutina, en ambos curricula se favorece que el niño partici 

pe en las diversas actividades, motivándolo constantemente 

para que no se muestre pasivo. 

e) Areas d~ ~rabajo: En cuanto a este elemento en am

bos curricula se incluye el ~rea de arte. El ~rea de natural~ 

za (CZ) abarca lo que para PN es el rincón de experimentos; -
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la de sociedad al rinc6n de la casita (PN) y el área de 16gi

ca (CZ) al de ordenar y contar y construcci6n. 

En PN se tienen los rincones de leer y escribir y de

biblioteca, actividades que se llevan a cabo en un espacio 

de trabajo espec1f ico dentro del cz y corresponden a las 

áreas académicas. 

La distribuci6n de los rincones en PN no se efec -

ttta de manera arbitraria ya que se toma corno criterio la pre

sencia de mayor ruido y movimiento de las actividades para -

que coincidan con los espacios del aula que requieran mayor o 

menor concentracidn. Esto conduce a que dentro del PN la org~ 

nizaci6n de las actividades se desarrolle en tres niveles¡ i~ 

dividual, pequeño grupo y grupal. En CZ se enfatiza el nivel

grupal y pequeño grupo evitSndose la actividad individual. A

su vez las actividades llevadas a cabo en pequeño grupo se 

pueden presentar en dos modalidades; libre y dirigida. Siendo 

la actividad dirigida la que m!s se presenta en CZ. 

En PN las actividades se desarrollan en los tres ni-

veles, presentándose en funci6n de la actividad y el rincón -

de trabajo que el niño elija. Se presentará trabajo indivi -

dual en los rincones de biblioteca, experimentos, leer y es -

cribir y ordenar y contar, trabajo en pequeño grupo en casita 

arte y construcci6n. 
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Otra diferencia entre ambos curricula es la referen-

te a que en CZ las ~reas se dividen por su temática, mientras 

que en PN se dividen en base al material, esto conlleva a que 

en CZ los niños trabajen te~as diferentes en cada una de las

áreas, eligiendo ellos mismos tanto el área corno el material. 

En PN un mismo tema es elegido por todos los niños y 

el tema es explorado en los diferentes rincones. Por.lo que-

la elección del área de trabajo en CZ la determina el niño, -

y la elecci6n de la actividad se da y se desarrolla en peque

ño grupo. En el PN en cambio, la elecci6n del tema se da en

ferma grupal y se desarrolla a nivel individual y pequeño gr~ 

po. 

fl Participación del instructor: El papel del instru~ 

ter en ambos programas se presentan de forma similar, tenien

do en cuenta que en CZ para un grupo de 30 niños se tienen 4-

instructores y en el PN se tiene un coordinador para 15 ni 

ños. 

Tanto los instructores como los coordinadores favore

cen que los niños se encuentran activos, motiv~ndotos conti -

nuarnente a participar a lo largo de toda la rutina de trabajo; 

siendo flexibles a sus demandas y auxiliando cuando presentan 

conductas agresivas. 

Hay aspectos necesarios que enfatizar como son; el 
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que los instructores no muestren interás por algunos niños en 

especial, ni que se muestren irritables cuando no es posible 

controlarlos, ast como tambi~n, que al plantear las activida

des no sean demasiado sencillas para que el niño las encuen -

tre aburridas, ni demasiado dif!ciles para evitar la frustra

ci6n; esto se contempla principa1mente en CZ, dentro del PN -

1as actividades se eligen indistintamente sin importar lo que 

pueda dejar la actividad en el niño como: una baja tolerancia 

a la frustraci6n el· no buscar diferentes maneras para soluci~ 

nar su problema y que se haga conciente de su trabajoª 

El trabajo en equipo en ambos curricula se cumple sa

tisfactoriamente ya que tiene una adecuada organizací6n entre 

ellos para intercar.tbiar opiniones y as1 mejorar el trabajo. 

De esta manera se han sintetizado todas las catego 

r!as de an4lisis que conforman la investigaci6n destacando 

ias·interrelaciones entre ellas. 

Posteriormente se analizara el conjunto del trabajo -

lo cual constituye las conclusiones del ~ismo. 

Con la realizaci6n del Servicio Social fu~ posible 

cumplir con los objetivos planteados al inicio en las tres d~ 

ferentes categor1as; a) Coordinaci6n, b) Instituci6n y c) Pe!:_ 

sonales. 
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A nivel de la coordinaci6n de Servicio Social se pro

piciaron situaciones de aplicaci6n de la práctica psicol6gica, 

que permitieron al pasante involucrarse en dar soluci6n a pr2 

blemas nacionales y prioritarios como lo es la cobertura de -

Educaci6n Preescolar en zonas urbano-marginadas. 

As! mismo dentro de la realizaci6n del Servicio So 

cial fue posible poner en práctica una metodolog!a de inves

tigaci6n p~icol6gica en el ~rea educativa que por un lado¡ -

ampl!a el campo profesional del Psic6logo y por otro deja ver 

un análisis de la problem!tíca nacional que se presente en -

el 4rea de la Educaci6n. 

Los objetivos de la instituci6n, como se mencion6 gi

ran en torno a las habi1idades que debe desarrollar el Psicó

logo al participar en la creac16n, organizac16~ y/o asesoria

de centros de Educaci6n Preescolar. estos objetivos se cum -

plieron con la lectura y an4lisis de los programas que se i~

plementan en los dos centros atendidos. As! mismo se dieron -

sugerencias por escrito para mejorar la implementaci6n de los 

programas, en lo referente a Organización del material Ambie~ 

te Educativo y Participaci6n del Instructor, esto con el obj~ 

to de optimizar el desarrollo integral del niño. 

con respecto a 1os objetivos personales; si bien, fue 

posible palpar y estar en contacto con un problema priorita -
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rio corno lo es la demanda de Educaci6n Preescolar en zonas 

marginadas, 'tambi~n fue posible conocer diferentes alternati

vas que se est~n dando en nuestro pa!s para ayudar a sstiafa

cer las demandas escolares de la poblaCi6n. Estas alternati

vas son programas que brindan al niño una educaci6n con recu~ 

sos ma~eriales y humanos mínimos. 

Por otra par.te se con ~tat6 que el campo profesional -

del Psic6logo tiene un amplio campo de trabajo en la Educa 

ci6n Preescolar ya que su funci6n puede estar orientada a la 

creación y/o asesoría de centros en una comunidad. 

Asi mismo durante el Servicio Social se adquirieron -

los conocimientos te6rico-pr~cticos para un futuro profesio

nal dentro del 4rea Educativa y en particular en 1a Educación 

Preescolar. 
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CONCLUSIONES 

A travás de la realizaci6n del Servicio Social en el 

área de Psicolog!a Educativa y particularmente en Preescolar

deja ver que la primera infancia es un per!odo importante en 

la vida del niño, por lo que se hace necesario que cuente con 

experiencias sistematizadas que le permitan un desarrollo in

tegral. 

Los infantes que carecen de la oportunidad de experi

mentar un ambiente de aprendizaje, frecuentemente llegan a 

ser precoces desertores y, más tarde llegan a incorporarse en 

las filas del analfabetismo. En un esfuerzo por romper as! en 

gendrado, el gobierno proporciona fondos que, sin embargo, -

no son suficientes para cubrir la demanda de servicios educa

tivos, especialmente para niños en edad Preescolar. 

Esto ha traido corao consecuencia que en los altimos

años se hayan desarrollado estrategias que permitan cubrir en 

su totalidad la demanda educativa. La educaci6n preescolar es 

uno de los niveles educativos en los que se ha experimentado

una variedad de alternativas metodol6gicas. La qran cantidad

de informaci6n arrojada por los estudios del desarrollo del -

niñor el inter~s de los profesionistas en el desarrollo de 

inovaciones psicopedag6gicas, han sido factores determinantes 

en la generaci6n de modelos educativos que en sus planteamie~ 

tos te6ricos y metodol6gicos han superado con un aMplio mar -
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gen al estereotipo de que la educación preescolar es un lugar 

para que "los niños jueguen y se entretengan antes del ingre

so a la primaria", sustituyé.ndolo por la idea de que es un e~ 

pacio necesario e id6neo para propiciar el desarrollo del 

niño. 

Se han creado diferentes programas dirigida,s hacia la 

Educación Preescolar que muchas veces han sido adaptados pa

ra su implementaci6n en una sociedad como l.a nuestra. No es -

el caso de los programas aqui evaluados, ya que su trabajo

est4 basado y dirigido hacia la población ~exicana. 

El Curriculwn Zaragoza y el Proyecto Uezahualpilli de 

Educación Preescolar presentan sus propios fundamentos te6ri

cos, objetivosr forma de organizaci6n y rnetodolog!a. Al real~ 

zar una evaluaci6n comparativa entre ambos se encuentra que -

si bien existen diferencias obedecen tanto a los objetivos 

planteados como a la metodolog!a propia de cada curriculum. -

Ambos tienen repercusiones positivas en el desarrollo del 

niño ya que de alguna manera están ofreciendo al niño una ed~ 

caciOn sistematizada que es crucial en los primeros años de -

su vida. Por otra parte se está contribuyendo, tanto a cubrir 

la demanda de educacíOn nacional como a oatisfacer la demanda 

de educaci6n que se tiene en comunidades urbano-marqinadas, -

evitando as! que no enfrenten problemas de fracaso escolar 

por la carencia de estimulaci6n temprana. 
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Los curricula evaluados están basados en la Psicolo

gra Genética de Jean Piaget, presentando puntos en coman como 

son: recursos materiales y humanos mínimos favoreciendo en el 

niño el aprendizaje activo, que el niño avance a su propio -

ritmo, que el niño tome sus propias desiciones y una rutina -

de actividades que ofrece al niño diversas formas de trabajo. 

Así mismo se contempla que la educaci6n puede ser un

espacio en el que el educador y los padres de familia partic! 

pen en mejorar las condiciones de vida en las que el niño se 

desarrolla. 

Con la realizaci6n del Servicio Social en el ~rea de

Psicologta Educativa fue posible poner en práctica los conoc! 

mientoa te6rico-pr4ct1cos adquiridos a lo largo de la carrera 

ast como tarnbi~n ampliar los conocimientos en cuanto a la im

plemen taci6n de programas de Educaci6n Preescolar. Por otra -

parte la rcalizaci6n del Servicio Social deja ver el amplio -

campo profesional del Psic6logo, asi como su participaci6n al 

satisfacer demandas nacionales como lo es la cobertura de la 

Educaci6n Preescolar. 

Al término de esta investigaci6n nos podemos percatar 

que en la evaluací6n curricular intervienen otros factores no 

analizados en el presente trabajo, por lo que se sugiere que 

en pr6ximas investigaciones se tornen en cuenta aspectos tales 
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como: la evaluaci6n psicol6gica del niño, las opiniones de 

los padres, el conocer en que medida ambos curricula propor -

cionan al niño las pre curren tes necesaria·s, el establecer un

estudio de seguimiento de niños que hayan estado en ambos cu

rricula. 

Estos factores pueden ser el conjunto de acciones fu

turas encaminadas al ejercicio del Servicio Social. 

Por otro lado también se concluye que la realizaci6n

del Servicio Social tiene consecuencias ben~ficas en tres as

pectos específicos: a) la instituci6n donde se lleva a cabo -

esta actividad, resulta favorecida con la labor realizada por 

el pasante, pues al mismo tiempo que incrementa su funcional! 

dad también incrementa los servicios que en ella se presen -

tan a la comunidad. b) la poblaci6n beneficiada y c) el pasa~ 

te mismo que ve fortalecida su formaci6n profesional con la -

práctica adquirida a trav~s de la prestaci6n del Servicio So

cial, ya que ello le permite mantenerse en contacto cont!nuo

con las problemáticas que encara un sector de la poblaci6n,lo 

que reditOa una visión amplia y real de lo que su labor como 

Psic6logo contribuye al bienestar de la comunidad. 
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El Currículum Zaragoza surge corno una soluci6n que 

permita por un lado; ayudar a resolver la problemática de la 

educaci6n preescolar en zonas sociecon6micamente desventaja -

das y por otro, el proporcionar al niño una adecuada estimul~ 

ci6n previa que promueva el éxito escolar en la etlucaci6n pri 

maria. Se proyecta que esta alternativa educacional llegue 

niños de todo tipo de estrato social. Actualmente se impleme~ 

ta en las Cl1nicas UUltidisciplinarías Estado de México y Za

ragoza pertenecientes a la ENEP Zaragoza-UNAM ubicadas en la 

zona oriente de la Cd. de México. El Currículum fu11ciona a 

través de las actividades académicas de pr3cticas de Servicio 

del programa de estudios de los semestres 4o. y So. de la ca

rrera de Psicolog!a. 

Se atiende a una poblaci6n aproximada de 60 niños con 

edades entre los 4-6 años de edad. 

Las personas encargadas de la implementac16n del cu -

rriculum son profesores y alumnos de 4o. y 5o. semestre de la 

carrera de Psicolog!a (Programa de Preescolar), a los alumnos 

se les entrena en el programa y se tiene una retroalimenta 

c16n constante. se labora de Hartes "' Jueves de 8:30 a 11:30. 

El Currículum es financiado por la misma comunidad 
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aportando una cuota mensual de $ 2000.00 por niño, as! como -

tambi€n material de desecho. Cabe mencionar qu~ el Curriculurn 

Zaragoza promueve la participaci6n de los padres en la ense -

ñanza del niño. 

Se pretende que el Curriculurn ~aragoza no solo se im

plemente en las Cl!nicas de la ENEP, sino que su cobertura se 

ampl1e a otros centros y estratos sociales. 

- Marco Te6rico. 

El curricu1um Zaragoza tiene como fundamento te6rico

la Psicolog1a genética de Jean Piaget. Se plantean los eleme~ 

tos básicos de dicha teorta, (concepto de inteligencia, caras 

ter!sticas generales de las etapas de desarrollo, caracter!s

ticas de los esquemas y estructuras cognoscitivas). Se descr~ 

ben de manera general cada uno de los periodos de desarrollo 

enfatizando el periodo preoperacional1 estas caracter!sticas

generales sirven de eje para presentar las derivaciones peda

g6gícas de Piaget. 

Dentro de las derivaciones pedagógicas se plantea el 

aprendizaje activo como alternativa al aprendizaje receptivo, 

en donde el niño aprende memorizando la informaci6n, lo cual 

Sirve para cubrir los objetivos de los programas escolares, -
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pero sin tener una aplicaci6n en la práctica diaria. El plan

teamiento alternativo del Currículum es, propiciar una situa

ción de aprendizaje en donde el niño sea el generador de su -

propio aprendizaje. El adulto ya no será el que posea el co

nocimiento: ambos niño y adulto son participes del proceso de 

aprendizaje. 

Se menciona que para que se lleve a cabo el aprendi

zaje activo es necesario permitir que el niño construya su 

propio aprendizaje, proporcionándole situaciones propicias 

para que él mismo experimente. Estas actividades deben ser v~ 

liosas por si mismas, y no por una recompensa externa, el 

adulto sirve de apoyo al no tratar de corregir los errores 

del niño. 

- Metas y Objetivos. 

El Currículum Zaragoza pretende dos mestas generales

en relaci6n al proceso de enseñanza-aprendizaje1 en lo refe -

rente a los procesos de cambio continuo en los que la pobla -

ci6n está inmersa, y el favorecer la adquisición de habilida

des preacadémicas que permitan la fácil integraci6n a la es -

cuela primaria. En relación a los procesos psicológicos del -

niño se contribuye a la formación de su personalidad, permi -

tiendo el desarrollo de una autoim~gen positiva, facilitando

y estimulando el desarrollo de las capacidades intelectuales. 
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El Curricul\L~ Zaragoza alcanzar& el logro de estas m~ 

tas a través de los objetivos que se plantean por áreas de 

desarrollo. 

Socioafectivo. 

- Que el niño desarrolle su autonom!a dentro de un 

marco de relaciones de respeto mutuo entre ~l y los adultos,

Y entre los mismos niños; de tal modo que adquiera una estab! 

lidad emocional que le permita expresar con seguridad y con -

fianza sus ideas y afectos. 

- Que el niño desarrolle la cooperaci6n a través de -

su incorporaci6n gradual al trabajo colectivo y de petjueños.

qrupos, logrando paulatinamente la comprensi6n de otros pun -

tos de vista y, en general, del mundo que lo rodea. 

Desarrollo Cognoscitivo. 

- Que el niño desarrolle la autonom!a en el proceso -

de construcci6n de su pensamiento, ·a través de la consolida -

ci6n de la funci6n simb6lica, la estructuraci6n progresiva de 

las operaciones 16gico-matemáticas y de las operaciones espa

cio temporales. Esto lo llevará a establecer las bases para -

un aprendizaje posterior, particularmente en ·1a lecto-escri

tura y las matemáticas. 
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Desarrollo Psicomotor. 

- Que el niño desarrolle su autonom!a en el control y 

coordinación de movimientos amplios y finos, a través de si -

tuacíones que faciliten tanto los grandes desplazamientos 

como la ejecuci6n de movimientos preci~os. 

Desarrollo del Lenguaje. 

- Que el niño desarrolle la pronunciaci6n, compren 

s16n y elaboraci6n de formas simples y elaboradas, mediante -

la descripción de objetos, narración de secuencias y elabora

ción de historias. As! como también que muestre placer y es -

pontaneidad del uso del lenguaje en las relaciones cotidianas 

con los dem4s, al mismo tiempo de interesarse en el lenguaje

escrito. 

- Dinámica de Actividades. 

Un elemento fundamental de un currículum con orienta

ción cognoscitiva como lo es el curriculum Zaragoza lo const! 

tuye la Dinámica de Actividades, los elementos son: 

Recepci6n y Saludo.- Es el per!odo en que los niños -

llegan al sa16n, se lleva a cabo de manera grupal, permite al 

niño que se integre a las actividades del.d!a, desde que en

tra al salón. 
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Trabajo en áreas. En este período se invita a los ni

ños para que elijan el área en que desean trabajar, para esta 

actividad se cuenta con un tablero de planeaci6n colocado en 

cada una de las áreas. Los tableros contienen diez espacios,-

en los que cada niño colocará un letrero con su nombre, por -

lo que no se puede exceder el. ntimero·de niños en las áreas. -

Al empezar la actividad el instructor motiva a los niños para 

que decidan que actividad realizar, de modo que todos parti

cipen expresando su elecci6n, posteriormen.te se les asesora-

para que digan como y con que van a realizar la actividad. Se 

debe evitar al máximo el trabajo en forma individual. 

Recreo.- La libertad es el elemento principal de este 

periodo: el niño decide que hacer, con quien y con que, puede 

tomar sus alimentos e incluso mantenerse pasivo. Se pueden 

organizar juegos y rondas. 

Actividades Acad6micas.- Con las actividades acad~mi-

cas se favorece en el niño el inter6s por el uso y manejo de 
~ 

la lecto-escritura y las matemáticas, asi como la adquisici6n 

de las habilidades para su aprendizaje formal. Los niños se 

dividen en cuatro grupos de acuerdo a su edad y nivel de des~ 

rrollo, lo cual permite una mejor distribución y asesorarnien-

to. El trabajo se lleva a cabo en libros que son asignados a 

los diferentes grupos, as! mismo se realizan actividades de -
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apoyo organizadas por 1os instructores'* 

Actividad Grupal.- En este período se propicia que el 

grupo participe en el logro de una meta cornón, favoreciendo -

la socializaci6n al compartir y participar con otros niños, -

adquiriendo reglas de convivencia social. Se realizan activi-

dades de coordinaci6n motora gruesa, teatro, rn!rnica, guiñol, 

elaboraci6n de murales etc. 

Despedida y Salida.- Esta actividad se realiza dende

que los niños empiezan a retirarse. Esta actividad no está 

orientada hacia un.aprendizaje ospec!fico y su contenido es -

equivalente al saludo. Se establece comunicaci6n con las ma -

dres en relaci6n a los aspectos administrativos y educativos. 

Todas estas actividades se han integrado secuencial -

raente en e1 siguiente horario: 

Recepción y saludo. 15 minutos. 

Trabajo en áreas. 60 minutos. 

Recreo 30 minutos. 

Areas académicas 30 minutos. 

Actividad Crupal )0 ~inutos. 

* Es importante señalar que esto se realiza de esta manera 
dado que la investigación respecto al favorecirniento de di 
cho aprendizaje, desde una perspectiva psicogen~tica, está= 
desarrollándose actualmente por los autores del c.z. 
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Despedida 15 minutos. 

El tiempo antes indicado puede variar segGn la activ_!, 

dad y el interés mostrado por los niños tratando de ser flex!, 

ble, y a la vez cubrir todos los elementos de la rutina. 

- Organizaci6n Material 

El sal6n es organizado en cuatro áreas de trabajo que 

brindan un conjunto 6nico de materiales y oportunidades de 

trabajo. En el Currículum Zaragoza se han organizado las act! 

vidades en torno a cuatro temas que son: Sociedad, Naturaleza, 

Arte, L6gica. 

Sociedad.- En esta área se estimula el conocimiento -

ae situaciones sociales, actividades que realiza el hombre 

(artes, oficios, profesiones), adelantos t~cnicos, usos y co~ 

tumbres. Se realizan actividades corno escenificaciones, juego 

de roles juegos de mesa y visitas a comercios, talleres, ca -

sas, parques. $e lleva a cabo una actividad de cocina en do~ 

de se realiza la preparaci6n de alimentos en la que el niño

participa directamente. La comida será para todos los niños -

del grupo y se comerá en el recreo o actividad grupal. 

Naturaleza.- En esta área se motiva al niño para que 

adquiera el conocimiento de fenómenos de la naturaleza como -
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animales, plantas, el cuerpo hur.tano, fen6menos físicos y quf 

micos, zonas geográficao y el universo. Se realizan experioe~ 

tos, la exploraci6n y su interpretaci6n de libros, revistas y 

juegos. 

Arte.- El niño expresa su pensamiento creativo a tra

v6s de la representaci6n con materiales y con el propio cuer

po. se permite la expresión de las ideas, sentimientos, emo -

cienes o estados de ~nir.lo. Se organizan actividades de pintu

ra, dibujo, mdsica, canto, baile y expresión literaria. 

Lógica.- Se promueve en esta 4rea más específicamente 

la comprensión y manejo de conceptos a trav~s de actividades

de clasificaci6n, seriación, ndmero, ubicación espacial y t~ 

peral. As! como tambi~n se proporciona una oportunidad más -

de interacci6n a trav~s del manejo de reglas. 

- Evaluaci6n. 

Los instrumentos de evaluaci6n del CurriculUC\ Zarago

za constituyen listas de chequeo, que incluyen listados de 

los elementos b~sicos a cubrir en relaci6n a: 

- Participaci6n del niño. 

- Estimulaci6n de los objetivos. 

- Partícipací6n del instructor. 
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- Dinámica de actividades. 

- Organizaci6n material. 

Cada formato cuenta con el procedimiento de aplica 

ci6n el cual, en general, se refiere a observar el aspecto i~ 

dicado en la lista, registrar si se cumple o no y escribir -

los comentarios pertinentes. 

La din4mica de actividades, la organizaci6n material

y la participación del instructor se registrarán semanal o 

quincenalmente. 

El registro de la estirnulaci6n de los objetivos y de 

la participaci6n del niño se har~n al principio del ciclo es

colar diariamente, posteriormente se harán cada semana. 



146 

ANEXO 2 

Proyecto NezahualpLlli 



PROYECTO llEZAHUALPILLI 

(Sl:ntesis) 
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El Proyecto Nezahualpilli surqe como una alternativa

de Educaci6n Preescolar en zonas urbano-marginadas con el ob

jetivo de adecuar un currículum a la realidad sociocultural y 

de trabajar con la experiencia educativa de las comunidades -

marginadas. Actualmente se impler.lenta en dos colonias de Cd.

Nezahualc6yotol, al oriente de la Cd. de n~xi.co; siendo la Pf!, 

blaciOn beneficiada 300 niños aprox. con edades entre l y 6 -

años, dividido en grupos de maternales, preescolar y primaria. 

El personal encargado para la i~plementaci6n del Pro

yecto Nezahualpilli son madres de la misma comunidad, a las -

cuales se les imparte un curso inicial de capacitaci6n para -

que puedan atender a un grupo de niños, propiciando situacio

nes de aprendizaje. 

E1 financiamiento que recibe el Proyecto Nezahualpi -

lli "proviene de instituciones como: el Centro de Estudios Ed~ 

cativos, la Fundaci6n Ford, asi mismo los p~drcs cooperan con 

material y una cuota mensual de $500.00 por niño. 

Cabe señalar que la irnplementaci6n del Proyecto se va 

a llegar a cabo en otras ciudades como: Guadalajara y Monte -

rrey. 
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- Marco Te6r ico. 

El Proyecto Nezahualpilli deriva de los fundamentos -

te6ricos de Jean Piaget sobre el desarrollo .del niño; tenien

do una orientaci6n social, se caracteriza por la participa 

ci6n comunitaria en el proceso educativo; análsis y reflexi6n 

de las condiciones de vida con base en acciones transformado

ras por los padres de familia, así como la recuperaci6n de 

experiencias de vida como base del trabajo educativo. Este 

modelo parte de las necesidades básicas del desarrollo del 

niño, salud, vivienda, seguridad social, recreación e identi

dad cul.tural. 

Se pretende que el niño sea el principal sujeto y ge

nerador del aprendizaje, siendo el papel del coordinador el -

de guiar y promover el aprendizaje en el niño. 

Las situaciones comunitarias son el contenido del Pr~ 

yecto, 1os padres participan junto con los niños en la propo

sici6n de los contenidos, generando tambi~n actividades de 

an41isis y transformación del medio. 

De este modo, los temas de trabajo buscan propiciar -

aprendizajes y el mismo desarrollo del niño, pero dentro de -

un marco real, en donde la escuela no se aisle de los proble

mas y situaciones de la comunidad. 
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- Objetivos 

En base al tipo de orientaci6n social del Proyecto 

Nezahualpilli, el tema generador es la unidad del trabajo, 

este surge de la realidad y se respeta la experiencia como el 

aspecto m~s importante para el trabajo educativo. El tema ge

nerador lleva al niño a investigar en funci6n de su propia e~ 

periencia, lo cual le permitirá adquirir las siguientes metas: 

Autonom!a: La autonomta es una meta social, afectiva

e intelectual. Como tal, nos hace referencia a una serie de -

virtudes o de conocimientos que deberán poseerse, sino la ca

pacidad del niño de desarrollarse para dominar sus relaciones 

con el mundo que lo rodea. 

Soluci6n de Problemas: Uno de los primeros pasos para 

que los niños sean aut6nomos es el de facilitar o provocar sf 

tuaciones en las que ellos tengan que resolver problemas por

cuenta propia. Planear o crear situaciones que provoquen el -

razonamiento y la bdsqueda de soluciones propias para cuesti2 

nar conflictivas o. dif!ciles; es propiciar verdaderas expe -

riencias educativas. 

~i~ La creatividad quiere decir buscar en 

forma nueva y original soluciones a problemas y situaciones -

que se pre sen ten, para expresar en un est{lo personal y nove

doso las expresiones sobre el medio ambiente. 
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Independencia: Es la capacidad de tomar iniciativas y 

llevarlas a la práctica. Esta meta depende muy directamente

de los padres de familia, por lo cual es importante que las 

metas sean trabajadas con los padres. 

Responsabilidad: Esto quiere decir que el niño respo~ 

da por las cosas que tiene que hacer y que se compromete a 

hacerlas, pero no por medio del castigo. Esta meta supone 

que el niño tenga derechos pero tambi~n algunos deberes. 

Autoestima: Si los niños tienen oportunidad de ser 

respetados, valorados, amados y apoyados, crecer~n constata~ 

Uo que son capaces de realizar muchas cosas. Estas experie~ 

cías positivas fortalecBn su personalidad y los alienta para 

~nfrentar situaciones menos favorables, en las cuales puedan 

sentirse solos o no apreciados por lo que son o hacen. 

Criticidad: Se refiere a la capacidad del niño tanto

de mantener su punto de vista ante la autoridad (seguridad), 

como de cambiarlo ante la evidencia. 

Solidaridad: se refiere a la capacidad del ser hwnano 

de apoyarse ante los problemas que experimentan los indivi -

duos y grupos humanos. 
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- Rutina de Actividades. 

La rutina de actividades es la secuencia del trabajo

de los niños durante el dla. 

Esta rutina permite organizar el trabajo de los parti 

cipantes en la o.cc.-fJSn educativa, sin llegar a restar indepen

dencia y deci~i6n a cada uno de ellos. 

La rutina diaria consta de los siguientes elementos: 

Entrada: Es el momento en que los niños van llegando

y se acomodan en las mesas dispuestas para el desayuno, par

ticipando en el acomodo de mesas y sillas. 

Desayuno: Los niños toman el desayuno que es propor -

cionaüo por el Desarrollo Integral de la Familia DIF. 

Asamblea Inicial: En este espacio de la rutina es 

cuando se inicia la exploración del dla sobre el tema gener~ 

dor: La importancia de la Asamblea radica en que loe niños -

dialoguen alrededor de un raisrno tema, y que ~ste suscite d~ 

das, curiosidad y deseos de trabajar e investigar. 

Exploracidn del Tema: 

a) Visitas: Se realiza cuando es necesario ampliar la 

informaci6n que los niños tienen sobre el tema elegido, esta 

puede ser a algOn centro, instituci6n o comercio de la comu-
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nidad. Los niños son visitantes activos; son ellos quienes

proponen y hacen las preguntas. 

b} Trabajo por rincones: Este momento de la rutina e~ 

rresponde al periodo de trabajo individual o en pequeños gr~ 

pos. El niño decide en que rincones desea trabajar y con que 

materiales. 

- ~e~: El recreo es un momento de la rutina tan -

importante como cualquier otro, incluso factible de planea -

ci6n·por parte de los niños y el coordinador. En 41 se pue -

den planear y realizar juegos. 

- ~tividad Grupal; Se organiza una actividad donde -

todos los niños del grupo realizan un tipo de acci6n y juego 

que sea de colaboraci6n con un fin coman para el grupo. El

niño participa, juega, representa y expresa en colaboraci6n

con los otros para un fin comnn. 

- Actividad Final: Esta Oltima actividad tiene como 

finalidad concluir de alguna manera con la exploraci6n del -

tema. Es un momento de revisiOn, en que los niños cuentan lo 

que han realizado durante el d1a. Se recuerdan las preguntas 

planeadas durante la Asamblea inicial. 

Todas estas actividades se han integrado secuencial -



mente en un horario de la siguient0 manera: 

Entrada 

Desayuno 

Asamblea inicial 

Exploración del tema 

Recreo 

Actividad Grupal 

Asamblea final 

9:00 

9:10 

9:40 

10:00 

11:00 

11:30 

12:30 

- 9:10 

- 9:40 

-10:00 

-11:00 

-11: 30 

-12:00 

-12:30 
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El tiempo antes indicado puede variar seg6n el inte

rAs de los niños. Sin embargo se trata de cumplir con ~l, -

para cubrir con todos los elementos de la rutina diaria. 

- Organización Material. 

En el Proyecto Nezahualpilli el sal6n se organiza en 

tres 4reas b4sicas: 

a) Area movida 

b) Area semimovida 

el Area tranquila 

Dentro de estas áreas se ubican distintos rincones -

donde se cncuentrnn los materiales didácticos para la real! 

zaci6n de las variadas actividades. 

Para la distribuci6n de los rincones y 4reas de tra-
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bajo se ha seguido el criterio de mayor a menor movilidad y 

ruido. 

Rinc6n de la casita: El niño trabaja con trastes, ro

pas, disfraces con las que se escenifican algunas vivencias. 

Rinc6n de Construccidn: En este rinc6n el niño tiene-

a su alcance diversos ~ateriales para construir casa, puen-

tes, trenes, etc. Se tienen materiales como cajas, tubos, 

corcholatas y pedacer!a de madera. 

ninc6n de Leer y Escribir: El niño tiene contacto con 

la lecto-escritura, se tienen diversos materiales como le 

tras de plástico, revistas, volantes, libros, calendarios, -

cuadernos, peri6dicos, crayolas lápices etc. 

Rinc6n de Ordenar y Contar: Se llevan a cabo activid~ 

des de seriaci6n y Clasificaci~n; para estas actividades se 

tienen; pijas, corcho1atas, aros conc~ntricos, cilindros, 

cuentas de co1ores, resaques, material para indicar las di -

recciones posiciones y tamaños. 

Rinc6n de experimentos: El niño lleva a cabo experi -

mentes de movimientos, peso, velocidad, catda de objetos,s8!!! 

brar semillas, etc. Se tienen materiales como: embudos, col~ 

dores, goteros, lupa, balanza, term6metro, esponja, popotcs

e im~nes. 
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ninc6n de Biblioteca: ~n este rincón el niño tiene un 

contacto directo con los niños, tenientlo un variado material 

escrito. En este espacio el niño tendrá la experiencia de~ 

sultar y de investigar algo que se desea aclarar. Se tienen

libros, revistas, mapas y periódicos. 

Rinc6n de Arte: ~n este rinc6n los materiales existe~ 

tes propician en el niño distintas formas de expresi6n arti~ 

tica. Se realizan con toda clase de materiales de papeler!a. 

- Evaluaci6n. 

La evaluación se lleva a cabo a trav~s de tres guias

las cuales incluyen los siguientes aspectos: 

a) Evaluaci6n del niño. 

b) Evaluaci6n del trabajo del coordinador. 

e) Evaluaci6n global. 

Las dos priQeras gu!as se califican de acuerdo a una 

clasificaci6n de colores, cambiando estos co1ores por una 

escala del O a 3, para la evaluaci6n global. La escala es la 

siguiente: 

o 
l 

2 

3 

Rojo actividad de bajo nivel 

naranja actividad no siempre con 6xito. 

amarillo actividad bien 

azul actividad muy bi~n. 
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Esta evaluaci6n es realizada por las madres coordina

doras en sesiones semanales. 



ANEXO 3 

Cuestionario para 1a Evaluaci6n de las Características de 

Curricuia de Cducaci6n Preescolar. 

~7 



,Cl,JE.ST!.O!'>IARIO !'ARA LA E\'ALUACION DE LAS CARACTERISTICAS 

DE CURR!CULA DE EDUCACION PREESCOLAR 

DATOS GENERALES: 
Nombre del Programa: 
Escuela: Nombre: 

Dirección: 

Kornbrc del Profesor: 
Fecha: 

1.58 

Este cuestionario fue elaborado con el fin de obtener informa 
ci6n· sobre las caracteristicas estructurales y las condiciones mati 
riales y hu~anas del programa que usted está llevando a cabo. Est~ 
información es de suma importancia para poder proponer alternativas 
para optiaizar la labor que usted realiza. Por ello, solicitamos -
que sus respuestas sean lo más veraces posible. Si alguna pregunta 
no es clara solicite se le explique. 

l CARACTER!ST!CAS ESTRUCTURALES DEL PROGRAMA: 
1. Qu6 porcen~ajc de los objetivos particulares y especificas del -

currículum contempla la estimulaci6n de las áreas del desarrollo.: 

AREA: PORCENTAJE DE OBJETIVOS 
Particulares Cspecificos 

a) Cognoscitiva 

b) Lenguaje 

c) Psicomotriz 

d) Socioafectivo 

z. Oué factores considera que influyen en el logro de los objetivos 
{Indique con una X los que correspondan): 

2. 1. De los nifios·. 

a) Cantidad de nifios en el grupo •..••..••...•. ( .) 

b) Edad de los nifios ••••..••••.••••.••••.•••••• ( ) 

e) r..Cgularidad con que asisten los niños ••.••.• ( 

d) Puntualidad con que asisten los nifios ..•..•• ( 

e) Estimulaci6n qt1c recibe el nifio en el hogar.( 

f) Otros (cspccifíquelos): 
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2,2~ De lo$ profesores: 
a.) Ha.bi.lidad para el mpnejo del niño ••• ,,,,·',,, 11 , ( - ··~) 
b) IntcrGs por su trabajo .• ,' •.•••.••.• , .... .".,.:,. ( ) 

cj Conocir.iiento del programa ••• , .• ,,., •• ,, t:,:, '·', t ) 
d). Conocimiento de las características del desa-: 

rrollo ••••••••.•.•••.••••.•••.•••.••••.••.••.•• ( ). 

ej"~onocimiento de los niños que asisten al gru~o.( ) 
fj Regularidad de su asistencia a la escuela .••.•• ( ) 
g} Puntualidad con que asiste a la escuela •••••.•. ( ) 
h) Otros (especifíquelos): 

3. Qµé porcentaje de las actividades de la rutina diaria contribu
yen a la estimulaci6n de las áreas del desarrollo. 

ACTIVIDAD DE LA RUTINA DIARIA. 
{enliste las actividades en que 
se divide la rutina). 

a)~~~~~~~~~~~~~~ 

b)~~~~~~~~~~~~~ 
e)~~~~~~~~~~~~~~ 
d)~~~~~~~~~~~~~-
e) 

f)~~~~~~~~~~~~~
g)~~~~~~~~~~~~~

h)~~~~~~~~~~~~~ 

i)~~~~~--~~~~~~~-
j) ___ _ 

AP.EAS DEL DESARROLLO: 

Cognosciti'\•a ................... . 

Lcnc:uaje ...................... . 

Psicornot:ríz ••.•..••..•••••.••. 

Socioafectiva .•..•.•.•.••••••. 

AREA DEL DESARROLLO QUE SE F.S· 
THfiJLA. 

Cognoscitiva, lenguaje, psico
motriz. socioafectiva. 
(indique todas las que corres-
pondan). 

PORCENTAJE DE ACTll'I DADES QUE 
LAS F.ST U1ULAI>. 
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4. Qu6 porcentaje del t~empq dc,u~~-~c~?n~ de trabajo, contribuye 
si la. est).mul¡¡ci6n de l~s.:fir.f?ilS d~_·<l.cs~rr~llo, 

AP.E¡\S DE DESARROLLO: PORCENTAJE DE TIEMPO. 

Cognoscitiva ...••.. ·:• •• •.·.··. 
Lenguaje •...••.••••••••••• -;.. 

Psicomotríz ........•.••••.•• 

Soci.._·.a fe et i '\'a ••••••••••••••• 

S. Se cuenta con alguna forma para evaluar: 

5.1. Indique Si o No: 

a) La participación del niño en el programa:~~~-
b) La participaci6n del profesor en el programa: 
e) La organización del salón de clases: 

5.2. Oescribalo(s) brevemente: 

6. Qué caractcristicas cubren sus for~as 
una X las que correspondan) : 

CARACTERISTICAS 
a) Proporciona datos cuantificables: 

b) Proporciona datos cualitativos: 

e) Con qué periodicidad se realiza: 

- al inicio del período escolar. 

- diariamente •..........•.•..... 

semanalmente ..........•.••...• 

quinccnalmente •...........••.. 

mensualmente ..•....•.......... 
semestralmente ......•.....••.. 

anualr.icnte ...•...............• 

de cvoluaci6n (Indique con 
FORHA DE E\IALUACION 

Nir.O PROFESOR SALON 

al finalizar el período escolar.~~---

7. Considera que estas formas de evaluaci6n son adecuadas para el 
programa? (Indique Sí o :;o y explique por que): 
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8, Cupl~s sQn lqs func~ones que rcnlizn el profesQr (Jnd~que cqn 
un~ X las que corr,cspond~n)¡ 

a) Elaboración de objctivos,, 1 ,,,, ••• ,~ •• ,,;.,,,, 1 ,,, 1 ,,,,( ) 

b) Programación de actividades •. ,,.,,,., ••••• ,~·.,,· •.• ~ •.• ,·,( ) 

e) Organiz.ación del material didáctico ••••..• _.." ..•• _.:•··~·-·( ) 

d) Organización del área de trabajo •••..•• •· •.•••.•• ··:._ •• ( .) 
e) Estimul::ici6n de las áre::is del desarrollo ••• · •.••••. ;·.·;.·( )-

f) Evaluación de la partici!)aci6n del niño ..••.•.••.. , ••. ( ·¡. 
g) Evalunci6n de la organizaci6n del salón ..••. ·.'. •...•• ~ .. (-

h) Otras (cs~ccifiquclas): 

11 CONDICIONES MATERIALES Y HUMANAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGR .. ).IA. 

9. Cu§lcs son las características minimas que debe tener la escu~la 
para llevar a cabo el progra~a (Indique con una X las que coorc~ 
pandan): 

a) Número de salones: 

b) Dimensione~ de los salones: M2 

e) Arcas de juego al aire libre ..................... ( 

d) Arcas verdes y/o de siembra ...................... ( 

e) Iluminación natural ............................. ( 

f) Servicios: agua entubada ...................... ( 

luz cl(!ctrica ..•••••••.••.•. ,~ ••••• ( 

drenaje .•......••...•••..••.•.•••..• ( 

?=:anitarios •...••.. , ...... ·.· •• · ..• : .. ~ ( 
teléfono •.•.•..••••.•••.••••.•••.• ( -

g) Otras (especifiquclas): 

1 o . Cu51 es el mobiliario m!ni~o con que se debe cantar para llcv;.r 
a cabo el propra~a (Indique la cantidad, considc~ando un crupo 
de 30 niños):. 

. . 
a) Mesas para los niñcs ................................. ( 

b} Sillas para los nii'ios ................................. ( 

..,, ..,, 
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e) An~queles ppra orp.an~.Z?r el matcrial~-:.·:~!\.tt~~nti~( 

d) Estantes para almpcenar el materi.al ••• ~ •· .. ~.,. t, •••• ( 

e) Canceles para división de áreas de tra~~J?··~··~;·~~( 
f) Otros (cspecifíquclos): 

11. Cuál es el material didáctico m1n1rno con que se debe contar para 
llevar a cabo el programa {Indique la cantidad necesaria para un 
perfodo escolar): 

a) Pizarr6n Dimensiones:~~~~~~~~ 

b) material de papelcria (Se consideran hojas, lápices, clips, 

folders, cngrapadora, grapas, etc.): 

e) Material de reuso (se consideran pintur:?.s, gises, resisto!, 

plastilina, etc): 

d) Juegos educativos (se consideran lotería, memoria, baraja, • 

domino, etc.) : 

e) Juegos recreativos para espacios abiertos (s~ consideran co
lumpio, resbaladilla, etc.): 

f) ~faterial de desecho (se consideran cajas, botes, corcholatas, 
etc.): 
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g) Otros (cspeciftquelos); 

12. En caso de que el material didáctico fuera proporcionado exclu 
sivamente por ln comunidad, cuál sería la aportnci6n ccon6mic3 
mensual por niño, para poder contar con el material necesario: 

$ M.N. 
13. Cuáles son 1as características mínimas que deben cubrir el pro 

fesor para llevar a cabo el programa (Indique con una X las qüc 
correspondan): 

a) Saber leer y escribir .... · ...••..•••....•....••. ( 

b) Tener una escolaridad <le: 

~) Tener edad promedio de: 

- Primaria ...•........•....• ( 

- Secundaria ... : ....•.....•. ( 
- Bachillerato ..••.......... ( 
- Profesional (especifique): __ _ 

- Técnica (cspccif1quc)_:~~-~~ 
- no es requisito •.....•.••. ( 

12 - 15 años ......• ( 
15 - 20 años •.••... ( 
20 - 25 años ..••.•• ( 
Z5 6 mh ••..•.••••• ( 

no es requisito •..• ( 

d) Sc:Xo.. • . • . • . . . • . • . • . . • - Femenino .......••• ( 

masculino ..•.....• ( 

no es requisito •.. ( 

e) Estado Civil •.•....••.• - Soltero •.•....•... ( 

Casado ..........•. ( 
Otro (cspc>cifique) ______ _ 

no es requisito ... ( 
f) Interés en el trabajo con los niños ....••........... ( 
g) lntcrGs en el trabajo docente, .•.•.........•.....•. ( 

h) Interés por supcTarse ....•..•..•........... - ..•.•.. ( 
i) Interés por mejorar ccon6micamcnte .....•..•.•..•... ( 
j) Otras (cspecjfíquc) :_ 

--------------------
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14, qu6 hqbil~dAdcp es neccsµr~Q desarrollar en lop profcpores para 
tener un de~c~peñ9 adecuado para llevar a cabo el progrnrnai 

a) E~aboraci.6n de objetivos, •.• , .... ,.~ .• , .• !,,,·,,!,.,., { ) 
b) Programación de actividades .......... ,, •...• :,,, .•• ,. ( ) 

e) Elaboración de banco(s) de actividades ......... , ••••• ( ) 

d) Manejo de banco(s) de actividades .•....•..••..•••••• ( ) 
e) Organizaci6n del salón ......••••.......•.•..•.••. ~ •. ( ) 

f) Organizaci6n del material ...•.•.••••..•••••..•• : •• -.:( 

g) r·!ancjo de técnic,as .ie cnsefianza .••.•.... ~-~,~. ~.,:>;~·~\.·~{~'.~r( 
h) J:anejo de apoyo teórico ......................... ·-~·~-~~ .• -:~, .• /(.'~ ) 

i) Manejo de material didáctico ..••.••• ~ ••• ~.'.·~·--~.~-_ ... ~-~->( ) 
j) M~rnejo de dinámicas grupales ••••••••••.••• -••••• -.-.~·-•• ( ) . 

k) Elaborac i6n de formas de evaluaci6n •..•..•.• ; •••.••• ( ) 

1) Manejo de formas de evaluación •••.•••...•••.••••.••• ( ) 

rn) Manejo de pruebas psicomlhricas •.••••.•••.•••.. : .••• ( ) 

n) Otros (espccifíquelas): 

15. Cu§nto tiempo considera que se requiere para entrenar al pro· 
fesor para llevar a cabo el programa (especifique en semanas 
o ·meses): 

Agradecemos su colaboraci6n. 

Psic. Alberto nonroy Romero 

Psic. Celia Palacios Suárez 

Marzo, 1983. 
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ANEXO 

Gufa de Observaci6n Evaluativa 



GUIA DE OBSERVACION EVALUATIVA PARA CENTROS DE EDUCACION PREESCOLAR 

DATOS GENERALES: 

Nombre del Programa: 

Eséuela: Nombre: 
Direcci6n: 

Nombre del profesor: 

Fecha: 

Esta gu1a de observaci6n evaluativa ha sido elaborada con el fin de facilitar la ob-

tcnci6n de datos acerca del funcionamiento de centros de cducaci6n preescolar, para evaluar 

los y proponer alternativas para su optimizaci6n. 

En la primera columna se anotarfi una (r) en los aspectos que se presenten, upa (x) en 

los que no se presenten y una (-) en los que no pueden presentarse o no se pudieron evalUnr. 

En 101 columna de "obscrvacioncs 11 se anotará la informaci6n que se considere pertinente .... 
parn J1acer mfis claro el registro. 

Se recomienda obtener todos los datos en un mismo dia, hacer observaciones pcríodicas 

y, de prefercnci·a, por más de un ob~crvador. Todo ello con el fin de obtener datos más con

fiables que permitan la retronlimcntaci6n inmediata. 



GUIA DE OBSERV
0

AC!ÓN 

l. AMBIENTE EDUCATIVO. 

Cl ordenrunill'!nto de los materiales 
facilita su uso para los niños 

Hay suClcicntc material para cada 
Jlrca.1 en cnntidad, varicdnd y calidad 

So CNniliariza al niiio con el uso 
de todo11 loo materiales, 

Loo mueblen del droa Cnvorccon mSs 
que cntorp<-ccr la.o actividades. 

OBSERVACIONES 

El n(lmcro do adultos (instructores y 
obnr!rvndores) presentes es al adecua 

do (uno de Cll.da uno por lrea, mbi.1110) l---1--------------------------------
•· El número de niños presentes por Srea 

es el adecuado, de acuerdo al espacio, 
actividad y ll'lateri,,,lcs. 

'. En las acti vida.des de Srcas académi
cas a 1011 niños ne le!I agrupa por 
edad o habilidad. 

11. RUTINA DE ACTfVIDAOl?S 

9, La orq.ini:::;aci6n do la rutina favore
ce la acti.vidnd constante da loa 
niños, 

9. Todos los rer{odos incluidos aon 
n:levantcs a l3s meto'!s del cu
rrl.culum. 

o. El tl.f!lnpo e11tá. adecunda.monte distri
buido de acuerdo al objetivo de eada 
periodo. 

1. L.1r11 ac:tl.vid;idcs so orqanl.&an A modo 
de cubrir 3dccuadamcnto l« rutl.na. 



12. Se flcxibi liza la rutina do acuerdo 
a.l interés de los niños. 

13. Se csti111ula en ol niño la comprcn
oi5n do cada pcr{odo do la rutina, 

14. Se establece una señnl para hacerlo 
al niño ovidcnt1t ol cambio do wi 

pcrfodo a otro. 

15. so foJvorccc la p.1.rticipaci5n del 
niño en 1,,,. diversó'ls .'ircas y 
actlvid,,d, 

JI l. PART 1C1 PACION DEL TNSTRUCTOJ 

El Instructorr 
16. Rusponde a lao dc:nandas de los 

niño11. 

17. Han tiene un.i intc:racci5n positiva 
con los nii1os (M1<'lblc en su rela
ción, firll'lc en sus demandas, com
prensiva ante conflJ..ctos) , 

IB. Auxilia a los niños que enfrontan 
dificultades al trab.."ljar para1 
a) Ele9ir la actividad, 
b) Iniciar la activiJ<ld. 
el Resolver los problcm.:is que en

frenta. 
d) Lograr el objetivo pl.:tntoado, 
cJ Intorcsarso: en la actividad. 

19, Estimula a los niños -:¡ue se mues
tran pasivos. 

20. EstimuJ,1 ,, los niiios .1 usar los ma 
tcrialcs de divcr~.1s maneras. -

:? 1. F'.:1,'0recc que los niños encuentren 
la P1oluci.ón a sus problemas. 



2. Propicia la intera~ci6n en los niños 
duranto las actividados. 

J. Favoroce que 10°s
0 

n.tff"os -;ean concien
tee <le RU trabajo. 

4. 1\wdlia a loo niñeo que presentan 
conductos disruptivas. 

S. Recibo supervisión sistemática de 
su ejecución • 

• • rROCEDIMI ENTOS DE EVALUACION 

!6. Se cut'nt.i. con nlqún procedimiento da 
evaluaci6n dol programa en cuanto lU 

aJ La ejecución deol niño. 
bJ La ejecucién del instructor. 
c) La or9ani.zaci6n material. 

t7. Se ha e!lpecificado la periodicidad 
para realizar la evaluaci6n Uñ.di
c,,rla). 

?D. El control y concentración de los 
d"ton ne rl'aliz:a ai.ntem.!iticamenta. 

29. Los diltos de la eVi\lUilCiÓn SQ usa.n 
para modif !car los. aspectos perti-
nentes. 

JO. L., forma de evaluaciónr 
a) Puedo coordinarno con lao dem:ís 

activ!~."tdos tia lo!'! inotructoros. 
bl E's h&bilr.ientc 111MCj4da por loe 

instructo_rea. 

11. ll11y intercambio conot.1nte de opi
niones entro los instructores p.,ra 
Mejorar la implementaciéin dol 
curriculllm, 

OBSERVACIONES 



J2. La comunicaci6n ontrc instructores 
r.c establece conr 
il) Reportes escritos. 
b) Reuniones di4rias. 
e} Rcunionuc períodlc;ss (ospec:;:"ifi-. 

car). 

OBSERVACIONES 

Psic. Alberto Monroy Romero 
Psic, Celia PalBcios Suárcz. 

Enoro, 1984 
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