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RESUMEN EJECUTIVO 

La evaluacion de los Nuevos Programas de Estudio Educación Paniulana de 4 y 5 años se maó en 

Febrero de 1995 Los resultados fueron presentados a la Dirección Nacional de Educación, al 

equipo del Proyecto SABE y a los técnicos del MINED en Octubre de 1995 El objetivo de la 

evduación fue recolectar la información que necesitaban los técmcos del Departamento de Diseño 

Cumcular para revisar y rediseñar los programas Al mismo aempo se recolectó m f o m ó n  sobre 

el programa de capacitación, matenales educaavos, la pamapación de padres de famíha y de la 

comunidad en la escuela y sobre el Manual de Evaluaaón existente para facilitar el desarrollo del 

nuevo Manual de Evaluaclon (elaborado en el segundo semestre de 1995) Este documento 

presenta los principales resultados de la evaluación y hace recomendaciones basadas en esos 

resultados 

Para las visitas, se selecciono una muestra representanva de 36 escuelas de Educación Parvulana. 
Entre el 8 de Mayo y 28 de Junio de 1995, Tknicos de la Unidad de Inveshgaaón y ~vakaaon y 

8 maestros remados, contramios para apoyar el personal t b c o  observaron clases y entremstaron 
maestros y hectores en esas escuelas Anterior a las visitas, se desarrollaron los rnstnimentos 
necesanos para recolectar los datos (a) dos guías para observación de clases (4 y 5 años de 

Educación Parvulana) y (b) tres protocolos de entrenstas @ara directores y para maestros de 4 y 

de 5 años de Educacion Panalana) Para asegurar la confiabilidad de la mfonnacion, el personal 

técnico y los contratados recibieron 15 horas de entrenamiento en los procedimientos de 

recolección de datos 

Para complementar los datos recolectados de esa manera y añadir otras perspecavas rmportantes, se 
proporcionaron dos procementos mas para recolectar información (a) el analisis de los 

contenidos de los programas por una especialista en el área y (b) tres grupos de enfoque, uno en 
cada región del país, con supervisores y técnicos de las regionales 

El analisis de los datos cuamtatxvos y cualitativos recolectados demuestra que los fundamentos y el 

enfoque de los programas son bien aceptados por dmctores y maestros Sin embargo, su 

implementación se hace d í f id  sobre todo por la falta de matenal didácuco para el desarrollo de 
temas para organizar los swares de j~ego/trabajo Las malas condiciones del centro educaavo y la 
falta de local adecuado o ambiente propicio para los niños (falta de agua, servicios sanitarios, 



espacio para recreo, etc ) en otro aspecto comúnmente mencionado por maestros y directores que 

mfluye en la implementaaón de los programas 

También se considera que hay objetivos redactados sin ~landad,~s&s +U o kpendoz - a  demasiado 

amplios~ ambiciosos 8 demasiado elevados para el nivel de los alumnosbMaestros piden más 

seguimiento, asesona y capacitación especialmente en la plantñcación de acttwdadesy evaluación 
dY J 

pero que sea unpartida por capaataáores especialistas en Educación Parvulana. 

La especialista, los maestros y los directores hacen sugerencias para la revisi611 de los programas 

en los siguientes áreas (a) los contenidos inclusión de contenidos refendos a la naturaleza, la 

ecología y el medio ambiente, educación musical, rescate de la cultura y refuerzo de los valores 

morales tales como el amor a la f d a  y al hogar (b) los objetivos clasificar, concretar y 

desglosar objetivos demasiados amplios, (c) la p~anificación y la e v d w ó n  generalizar la forma de , 
2 

planificar y especificar las conductas especificas que pueden evaluarse en clases de 4 y 5 años 

Especialmente en el area de evaluación se observa gran msegundaá, ya que la capacitación 
proporcionada a los duectores, en la mayoría de los casos, no llegó al mvel del docente El Manual 

de Evaluación era el que esaba en exigencia durante 1995 y es considerado demaSlzLdO teonco y & 
operacionahzaaon problematica. Debido a que postenormente a este d o m e  todos los maestros en 

el pais están siendo capacxtados en el uso del nuevo Manual de Evaluación, se lunitan los 
comentárros relativos a evaluación que se mcluyen en el resumen de resultados 

A continuación, se resumen los principales resultados referentes a los programas de Educación 
Parvulana de 4 y 5 años Los comentarros y las sugerencias buscan apoyar al personal técnico 

responsable de la revision dc los programas, así como a los técnicos del Mrnisteno que Benen la 

responsabiiidad sobre la cahdad del proceso de enseñazidaprendizaje 



RESULTADO No 1: La operacionalización de los objenvos, presenta grandes retos para los 

maestros Los maestros sienten msegundad sobre como se debe "traducu" el objetrvo en acclones 

concretas 

DISCUSION Y RECOMENDACIÓN Hay objenvos que se de,glosad en tres o quam . 
comportamientos, otros en uno solamente El nivel de complejidad también es vanable de objeuvo 

a objeuvo Es necesano ass,aurarse que todos los objetivos en el programa tengan el msmo mveí 

de especificidad Talvez debería desarrollarse una guía sobre como operaaonabzar los objenvos 

con ejemplos prácucos tomados del programa. Es mealista el pensar que los maestros tengan la 
capacidad de operacionalizar los objetivos cuando no han recibido la capacimón correspondiente 

RESULTADO No 2. Maestros y directores de comunidades rurales consideran que el programa 

no responde a las necesidadzs de los d o s  de su escuela. Los objehvos, acavidades y matenales 

recomendados son observaoos como más adecuados a los maestros y estuhantes que viven en hs 
áreas urbanas 

DISCUSIÓN Y RECOMENDACION Para asegurar que el programa responde a las 
necesidades de los maestros en el área rural, el proceso de revisión debería incluir representantes de 

estas personas Es necesano considerar que los maestros no esten en la capacidad de "adecuar el 
programa a su realidad" y que éste debería mcluir en cada unidad de aprendizaje secciones 

específicas "Si vive en la c~uiad"  (haga esto) y "si vlve en el área rural" (haga esto) 

RESULTADO No 3 E programa de estudios de Educación Parvulana de 4 años, esta 

recargado, no hay equilibn~ cntre las tres unidades de estudio 

DISCUSIÓN Y RECOMENDACION La unidad 1 "La Escuela" hene 66 objenvos 
insuumentales, la Unidad 2 La Familia " aene 81 objenvos msaumentales, y la Umdad 3 "La 
Comunidad" aene 64 objem os mstnunentales con un total de 21 1 objenvos mstrumentales Una 
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comparacion con los programas de 5 a ñ q  muestra que la Umdad 1 "La escuela", tiene 53 O ~ J ~ O V O S  

instmmentales, la Unidad 3 ,"La Familia", Uene 53 objetivos mstrumentales, y la Unrdad 3, "La 
- -  -1 

Comunidad", nene 90 objetivos mstnunentales con un total de (96 oblehyosJ~arece u que no se 

habrá tenido en cuenta el cnteno de dosificación en el momento de la elaboración del programa y 

esa puede ser la causa de que los maestros no termínan los programas Para descargar un poco, se 
pueden supnmir o fusionar algunos objetivos rnstnimentales que están muy pareados 

RESULTADO No 4 Por estar recargado el programa no incluye contemdos esenciales tales 

como Ecología y Preservmón Ambiental () 

DISCUSIÓN Y RECOMENDACION En el programa de 5 años, a pesar de que el objetivo 
Operacional No 4 lo menciona, se toca muy superfimhente en el tema de Ecologiá. En la unidad 
"La Comunidad" que uene 90 objehvos rnstrumentaies, solo el objehvo mstrumental3 1 pág 89 
hace referencia a lo mencionado Se recomenda eliminar o fusionar objehvos que se repiten e 
mtroducir otros relacionados con los temas de Ecología y Protecaón del Medxo Ambiente 

RESULTADO No 5 La manera en que se organizó la numeración de los objehvos resulta 

confuso 
DISCUSIÓN Y RECOMENDACI~N: Se recomenda modificar la numeración de los 

objeuvos, de los objeuvos ~nsmunentales y de las activ1daáes para que sigan el mismo modelo de 
los programas de Educacion Básica, De la manera como está la numeración, se hace siempre 

necesario agregar el numero de la p á p a  Por ejemplo, un objehvo 2 1 puede encontrarse en la 
página 17, 18,20,24,27,29,32, etc de la misma unidad, una actiwdad de aprendizaje 2 puede 
estar en la página 18,20, 23, 26, etc de la msma unidad. Por lo tanto, cuándo se pregunta al  
maestro 'Qué objeuvo esta desmilando en el momento? se hace necesano que el maestro sepa el 

numero del objeuvo y el número de la páguia en que se encuentra este objeuvo El sistema de 

numeración como esta dificulta la comunicación entre educadores 



SECCIÓN 1: ANTECEDENTES 

De acuerdo a términos estadíshcos propormonados por el Ministerio de Educación para 1989, la 

realidad educanva parvulana fue la siguiente en una población de 5,251,678 habitantes, habían 
464,845 mños de 4 a 6 años de edad que representaban aproximsdamente el 9% de la población 
demandante de los semcios de la Educación Parvulana El sistema educativo no poseía la 
capacidad de respuesta a tal demanda. En el año de 1990 las estadíshcas oficiales reportaron una 
cobertura promedio del 14% (65,227) del total de la población demandante cuya distnbuc~ón era de 

un 89% en el área urbana -y de sólo el 11% en el área rural 

La carencia de mfraestnicaira física escolar y personal docente onguiaba en parte esta siniación. Se 

contaba con 546 centros públicos para cubnr las necesidades de Educación Parvdana a nivel 

nacional, y apenas un 6% del total de docentes de educación preescolar, se asignaban a las áreas 
rurales Los pmcipales margmados de este semcio resultaron ser los niños y niñas pertenecientes 

a las áreas rurales y de famiiias pobres del área urbana 

El Salvador f m ó  la Convención Internaaonal de los Derechos del Niño el 26 de enero 1990 y la 
Asamblea Legislanva conformó una Comisión de Protección de los Derechos del Nfio que nene á 
su cargo legslar y adecuar las leyes a los tratados ~nternaaonales asumidos como comproms del 

país La ley General de Educación de 1990, detenma la Educación Inicial para el niño de O a 3 
años de edad con la finalidad de procurar su desarrollo desde su naclmento y el Plan de Desarrollo 

Económico y Social 1989-94 asplra (a) aumentar la cobertura del nivel Pmulana al 30%, (b) 
incorporar al programa de -UunentaaÓn Escolar al 50% de los niños del nivel Parvulano, y (c) 

establecer un sistema de capacitación técnica pedagógica para el 100% de maestros en el nivel 

Parvulario 

Para lograr lo antenor se está rmpiementando una reforma educativa que pemiita mcrementar cada 

día el mejoramiento de la cahdad de la educación. En 1995 se ha logrado la entrega de cuadernos de 
trabajo y de la Canasta Básica al 100% de estudiantes de Parvulana en escuelas del país Dentro del 
marco de la amphación de l a  s e ~ c ~ o s  educauvos se reforzó considerablemente la ampliación de la 

cobertura mediante la expansión del programa de Educac~ón con Parücipaaón de la Comunidad 
(EDUCO), el que cuenta al momento con 979 secciones en las cuales se atienden a 3 1,328 niños de 

Educación Parvulana atendaos por 73 1 docentes 



Todavía hay mucho que hacer Las estadísacas de 1994-1995 del b s t e n o  de Educación 

muestran que 1 18,182 niños, 82 903 en el sector publico y 37,191 en el pnvado son atendidos en 

Educación Parvulana. En la Tabla 1 se presenta una compmón porcentual de niños atendidos en 

educación parvulana con relación a la educaaón básica 

Tabla 1 
Niños Atendidos en CIases de Educac~on Parvulana 4,5, y 6 años en Comparacxón a 

los Alumnos Marncuiados en Clases & Educación Bhca en los Grados 1-6 Año 1994 

Sector Publico Sector Pnvado 

/ 
Urbano 12 26 H 

R d  
Total 

Por otro lado, se nota la evoluaón acentuada de la matrícula en clases de Educación Parvulana del 

Programa EDUCO En 1991, 3,072 niños asistían a clases de Parvulana de EDUCO, en 1995, 

31,328 niños estaban marnculados Esto significa una mayor y mejor atención a niños 

pnontanarnente en las h a s  rurales. E1 Programa EDUCO es una de las uitciauvas que el 

Mmisteno de Educación ha desarrollado, a fin de ampliar los servicios educaavos, y propiciar la 

descentralización de los mismos y promover la partiapación de la comunidad educativa 

El Ministeno de Educacló~, desde el inicio del quinquenio 1989-1994, y bajo el amparo de la 

política "Mejoramento de Za Calidad Educativa", ha desarrollado acaones mentadas a introducir 
mejoras curnculares Asi se diseñó el programa de mejoramiento del currículo Antenomente al  

desarrollo del mismo, se realizaron diagnósticos sobre las neces~dades, intereses y problemas, 

especxalmente de la poblacon escolar del nivel parvulario y básico El chseño de los programas 

hace énfas~s en los procesos formativos en el desarrollo del niño a efecto de estimular el 

aprendizaje y enfaüza la neczsidad de considerar la realidad en que vive el niño 

Esta acción dio base para e l  diseño progresivo y aplicación experimental de los programas de 

estudios, en la siguientes fecrias 



1992 Programa de Parvulana 6 años y ler grado de Educación Básica 

1993 Programa dz 2" y 3Q grados de Educación Básica 

1994 Programa de Parvulana 4 y 5 años y 4Q grado de Educación Básica 

1995 Programa de 5* grado de Educación Básica 

El diseño de los nuevos programas de estudio y la evaluación de los msmos, ha sido una 
responsabilrdad de la Dirección de Diseño de Currículo, específicamente por los Departamentos de 

Diseño de Cunículo y de Investigación y Evaluación 
- 

El programa de Parvulana de 6 años ya fue evaluado y rediseñado en su versión defintuva El 
presente informe está refezdo a la evaluación de los Programas de Estudxo de los años 4 y 5 de 

Educacion Parvulana. 



MATERIALES 
NECESARIOS t-- 
FUENTE DE 

INFORMACION 

1 INSTRUMENTOS 

DISEÑO DE 

EVALUACION 

CRONOGRAMA DE 
TAREAS 

ANALISIS DE 
DATOS 

Flgura 1 

Diseno de Evalnación. 

Proveer a los diseñadores del Cumculo con la mformaci6n necesaria - 

para revisar los programas de PaMilana de 4 y 5 aííos 
Idzntrficar los obstáculos que unpiden la uhh.auón & los programas. - 

Proveer la infonnacion que permita a los técnicas del MiNED mejorar e1 

programa y e1 nivel de unplementación de éste 

-PngramasdePaMilana4 y5aiíos 
h-ta de escuelas de Parwha en el pau 

hbstros que atienden la secciones & 4 y 5 años de PaMllana. 
1)rrecton-s de PKvulana 

Supe~sores y técnicos regionales 
Especialisia de contemdos 

Protocolo de enaewta para maestros de E d u d n  Parvulana - 

Profocolo de entrewta para dnectcaes de E d u d n  Panwha. 
I-Iop de Observación para maesaos de Educacx6n Parvulana. 
Grupos de enfoque con personal regional 

Enrrevlsms 

Otseavaaones 
Gmpos de enfoque 
Amlisis de los contenidos de los Pxugramas 

i ~ ~ o  de visitas a escuelas - 8 de Mayo, 1995 
F d l ó n  de las v~sitas a escuelas - 28 de Jum, 1995 

prt-araclón dedatosparaanáliss - 9 &Mayo- 3Ode Junto 
Grcpos de enfoque - 18 - 20 de J S o  

c~3í1titativos 
~ ~ r o d o s  cualitativos 
A í r i b i s  de contenido 

Presentación de resultados - 30 y 31& Agosto y 1 de Septiembre - 
m t a c i o n  del informe - 12 & Octubre (Primer bamdor) - 

F e l ó n  del informe - 31 Marzo, 1996 



Despues que se seleccionó el diseño de evaluación y la muestra, se trató de determar las tareas 
necesarias para su ejecución, cuando y quien las ejecutanh. La Figura 11 presenta un cronograma de 

las actlmdades de evaluación. 

Figura II 
Cronograma de Actividades 

2 2. Selección y Característica de Ia Muestra. 

Una muestra es representatwa cuando toda la población nene la misma probabi1idad de ser incluida 

en ella Nuestra pnmera preocupación fue establecer cuál era la población posible de ser 
representada. El punto de p m d a  fue la elaboración de una lista mcial de todas las escuelas de 
Educación y Parvulana en el país clasificadas por Regón (Occidente, Centro y Onente) y por 

Departamento De esta mznera se aseguraba que todas las escuelas de los 14 Departamentos 
puliieran tener la posibllidaa de ser seleccionadas 

Para asegurar la representarvidad de la muestra fue necesano solucionar tres problemas pnmero, 

hubo que dar un peso difere~te a cada Departamento de acuerdo al número de escuelas que poseen 
Por ejemplo, no se pocha seleccionar el msmo número de escuelas en San Salvador que en 
Usulután porque en San Sdvador hay clnco veces más escuelas que en Usulután Si se hubiera 



hecho así, se habna introducido un prejuicio en la muestra en favor de los departamentos menos 

poblados En la muestra de la evaluación, se incluyeron 3 escuelas de Usulutlin y 9 de San 
Salvador 

Un segundo problema fue hacer una disanción entre escuelas urbanas, marginales y d e s  Cada 

uno de estos tipos de escuelas tiene poblaciones estudiantdes y maestros con caractenísticas que 

pueden diferir entre si, sigdicativamente Es por ello que se debía asegurar que cada una de estos 

tres tipos de escuelas estuvieran representadas en la muestra. 

En resumen, la muestra se estratificó por Regón, por Departamento, por localización (urbana, 
marginal y rural), y por tamaño de la escuela (mddo  por el número de salones de clase) La 
Figura III presenta las escuelas seleccionadas para formar la muestra. 



Figura 111 

Configuracion de la Muestra de 

Educacion Parvularia. 

Ahuachapan 
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Kmder del Barno San Rafael 
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Parvuiana Anexa a ERM Canton El Pepeto 

Chalatenango 
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Honduras 
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Kmder Nacional Dr Reynaldo Gahdo Pohl 

La Libertad 

Kmder Nacional Canton Lourdes 
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La Paz 

Parvulana Anexa a ERM C Desvio de la Fiecha 

La Union 

Kinder Nac~onal Mana Luisa 'rlarcia 
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EscuelaParvulanaDoIores & Bnto 

Usulután 

Kuider Nacional de Jucuapa 

h d e r  Nacional de Santa Mana 

Parv Anexa a ERM Unificada Cantón El Tniio 



2 3 Desarrollo y Validacion de los Instrumentos de Recolección de Información 

Se seleccionaron y desarrollaron 3 instrumentos para recolectar datos en las escueias pamcipantes 
(a) protocolo de entrevistas para maestros de Parvulana de 4 y 5 años y (b) protocolo de enms ta  

para duectores/as de Parvulana y (c) pauta de registro de las observaciones de clase 

Los instrumentos se desarrollaron con cuidado para asegurar la conñab~hdad de la información 

recolectada Se sabe que los instrumentos deben contener buenas preguntas que perrrutan obtener 

una informacion confíable para hacer mediciones consistentes en situaciones comparables Hay 
que asegurarse que las respuestas correspondan a lo que se menta medir Un pre-requisito al  

&seño de buenos instrumentos es decidir que es exactamente lo qué quiere medirse 

Para aumentar la eficiencia de los entrevistadores, se optó por formular preguntas estandanzadas 
En este sentido, las pre,ountas se diseñaron para rnaxunizar la relación entre las respuestas 

regrstradas y lo que se estaba tratando de me& 

Se revisaron vanas veces los borradores de los mstnimentos El propósito de estas revtsiones fue 
asegurar que los ítemes proporcionaran la mformación requerida, que su redacción fuera clara y 
que no presentaran ambiguedades m prejuicios Previo a la versión fmal se mcorporaron las 
sugerencias del personal de la Umdad de Diseño Cumcular También se tomaron en cuenta las 
sugerencias de los entrevmdores contratados 

Los instrumentos se somzneron a un proceso de v&dac~ón en el campo, para lo cual se aphcaron 

dos veces, en tres escuelas de San Salvador Los msmentos fueron aplicados la pnmera vez por 

el personal tecnico de 1a CIlidad de Evaluación e Investigación y la segunda, por el personal 
contratado con previa capacitación en procedimientos de entrevista y observación bajo la 
supervision de los técnicos Como resultado de las pruebas de campo, se realizaron vanas 

modificaciones en los msmunentos 



2 4 Contratacion y Entrenamiento de Recolectores de Información de Campo 

Para recolectar datos en las 36 escuelas de Parvulana de 4-5 años, se contrató a un grupo de 

personas para apoyar al personal de la Umdad de Evaluaaón e Inveshganón Una recopilacion de 

datos de esta magnitud no hubiera sido posible solo con la utilización de los recursos humanos 

existentes en la Unidad A la vez, desde un punto de wsta de costo efecüwdad, es más apropiado 

ualizar los servicios de personal contratado a tiempo completo en base a necesidades puntuales 

Los postulantes fueron seleccionados en base a su expenencia laboral en el campo de la educación 

y por su habilidad para comunicarse bien con los maestros Se optó por trabajar con maestros 
retirados para fac&tar 1a comunicación entre entrevistador y entrevistado Se buscó que ambos 

tuvieran algo en común su expenencia en la sala de clases 

El personal contratado reclbió 15 horas de entrenamiento Este incluyó la familianzaclón con los 

nuevos programas de estudio, la familianzación con los instrumentos, procedimientos para las 
entrevistas y observaciones. recolección y preparacxón de los datos para análisis El personal de la 

Unidad de Evaluacion e In\ esugación pmcipó en vanas de estas sesiones de entrenamento lo que 
pemu~ó crear vínculos enuc el personal técnico del MINED y las personas contratadas 

Luego de nueve horas de entrenamiento, se formaron grupos de dos personas, uno contratado y 

otro del personal técmco de1 MINED para la validación final de los instrumentos en el campo El 

personal contratado fue S U ~ ~ M S Z ~ ~ O  por personal del MINED durante esta validación final Luego 
de esta última validación, se realizó un análisis cuidadoso de los resultados de la vaiidación, 

examinando los problemas que surgeron, los errores comeudos y claníicando equívocos 

Durante el entrenamento, hub~eron algunos aspectos del comportamiento de los entrevistadores 
que mentamos estandanzar 

la manera en que ellos urzsentaron el estudio v su rol en éste La percepción del estudro puede 

influenciar la manera en que se responden las preguntas 

la manera de formular las preguntas, Se acordó que las preguntas se plantearían de la msma 
manera en que estaban escritas en el instrumento para evitar cambios en su formulacion Las 



preguntas debian formularse sin introducción, sin elaborar resúmenes previos, ni posteriores a la 
respuesta, y cuidando de no dejar fuera ninguna parte de la pregunta. 

la manera de obtener respuestas adecuada Se entrenó a los entmstadores para que supieran 

que hacer en caso que los entrevistados desviaran su respuesta de lo que se les preguntaba y para 
que formularan una pregunta de seguimiento que permitiera al enmstado clarificar y ampliar su 

respuesta 

la manera de obtener las reswestas, Se entrenó a los entrewstadores para que registraran las 

respuestas en forma textual en la medida de lo posible 

la manera aue asuectos mtemersonales afectan Ia manera de conducir la enaevisQ Se entrenó a 

los entrevistadores para cenuarse en los aspectos profesionales de la ~nteracción con el entremtado 

para minimizar el lado personal de la relación Por ejemplo, los entrevistadores no debían contar 

histonas acerca de si mismos, ni expresar opiniones, ni comunicar juicios sobre las respuestas de 

los entrevistados 

2 5 Planificación de las Visitas a las Escuelas. 

Por las lirmtaciones de nempo (la recolección de datos comenzó el 8 de Mayo y debía estar 
terminada el 27 de Junio), las visitas a las escuelas se tenían que planificarse de manera eficiente 
Se formaron equipos entre\wadores de dos personas un técnico del MINED y un contratado La 
formacion de los equipos se hizo tomando en consideración la pro~l~~lldad de sus hogares para 
evitar que los vehículos tuvleran que cruzar toda la ciudad para recogerlos para salir al campo En 
la mayoría de los casos 10s equipos fueron murtos (hombre/mujer) para contar con perspectivas 
diferentes y también en consideracion a que algunas escuelas se ubican en lugares remotos La 

planificacion también consideró que algunas visitas se realizan'an en la mañana mientras que otras 

se realizarían en la tarde Por lo tanto, algunos equipos debían pamr de sus hogares a las 4 am y 

otros regresar de noche 

La logística involucrada en las visitas a las escuelas fue coorduiada por dos rmembros de la Unidad 
de Evaluación e Invesugacion del MINED 



El sistema de trabajo de los equipos se organizó alternando un día de visita a las escuelas seguido 
de un día de trabajo en la oficma Esta fórmula de trabajo tiene dos ventajas Pnmero, ofrece la 

posibiiidad de que los entrewstadores descansen un día, entre dos días de wita. Segundo, permite 

que los entrevistadores discutan la mfomacu5n recopilada, la orgmcen y preparen los datos, para 

su ingreso en la computadora El tiempo entre visitas perxute reflexionar sobre problemas 

encontrados o errores cometidos De esta manera, se pueden hacer los ajustes necesanos, a 

uempo 

La información que se iba~ecopllando era examada y se hacian algunas recomendaciones en el 
proceso, por ejemplo, que los entrevistadores debían hacer preguntas de segulmento en las 

preguntas upo "Si o No ', que tenían que enfauzar más en los objenvos de la evaluación, y que 
necesitaban obtener de los entrevistados mformac~ón más substanava y concreta Todos estos 

aspectos fueron corregidos luego de la revisión de los datos en la etapa maal  del proceso 

2 6 .  Analisis del Contenido. 

Al mismo uempo se contrató por un período de tres meses a una espeaalista, responsable de !a 
revisión de los Programas de Parvulana 4 y 5 años Esta especialista, no había estado mvolucrada 

en el diseño de los programas de estudio, y su responsabhdad fue revisar el contenido, formato, 

organización y presentaaon de los programas 

2 7 Organ~zacion y Procesamiento de los Datos. 

Los datos recopilados fuzron convemdos a un formato apropiado para el análisis computacional 

Despues de este proceso sigueron dos etapas 

Construccion de Códioo5 Las respuestas fueron traducidas a números de acuerdo a reglas que 

Indicaban qué numero debía ser asignado a qué respuesta Ello requinó consistencia en la 
asignación de números Por ejemplo, un "Si" siempre debía equivaler a un 1, un "No" siempre a 

un O Se trató también de hacer comcidir, cuando era posible, que los c a g o s  coincidieran con 
los números en el mundo real Por ejemplo, 12 años de expenencia de un maestro se codificó con 
un "12" 



Inmesando los Datos En preguntas con altemauvas de respuesta (por ej "Si" o "No") se 
asignaron numeros al conjunto de respuestas predecibles Sin embargo, cuando a los entrewstados 

se les pedía que responcheran en sus propias palabras, no se podia predecír la vanaclón de las 

respuestas En este caso, dejamos que las categorías de respuesta surgeran de las respuestas 

mismas Esto fue posible porque teníamos una buena idea del t~po de respuestas que tenía 

significaclon desde el punto de vista del análisis de la mformaclón 

Los datos fueron ingresados en la computadora en dos archivos separados uno para la mformaclón 
cuanntahva y otro para la cualitativa. Los datos cuantitativos incluyeron todas las respuestas de las 

preguntas estructuradas Los datos cualitativos incluyeron las respuestas a las preguntas ab~ertas 

También se crearon sub-archvos para mtroducr las respuestas de cada pregunta. Cada respuesta 

fue codificada de tal modo que pudiera saberse la escuela (tanto como el maestro) de donde 

provenía 

2 8. Análisis de los Datos. 

Se elaboró un plan de analisis de los datos al mismo uempo que se Identificaron las variables a 

medir por cada instrumento El diseño de la muestra dio un buen comienzo al  proceso de análisis 

al tener que decidirse que aspectos de la población requerían de atenclón para asegurar una muestra 

representanva. 



En esta secaón se describirán los resultados de la evaluación Primeramente, en el numeral 3 1 se 
describirán las caracterísncas de la muesua. A conhnuaaón, los resultados han sido organmdos en 

cinco puntos En el numeral 3 2 El Programa de Estudios, se incluye mformanón general sobre 

los Programas de Parvuiana 4 y 5 años En los númerales 3 3 se presenta observmones generales 

sobre los programas de estudio de Parvulana 4 y 5 años Los resultados que se describen en estos 

dos puntos son los de mayor relevancia para la revisión cumcular y propoctonarán u i f o m ó n  

específica para el mejoramiento de los programas de estudio El númeral 3 6 presenta 

consideraciones admonaIes sobre Educación Parvulana. 

3 1. Características de la Muestra. 

Maestros de Educanon Panvlana Los datos referentes a los 66 maestros de educmón panrulana 

de 4 y 5 años que se entrevistaron están descritos en la Tabla 2 

Tabla 2 
Caractenshca de la Muestra 

de Maestros de Educaaon Parvulana 

Maestros de parvulana entrevistados 32 34 
Numero de alumnos atendidos 1042 1100 
Media de alumnos en clases 33 32 
Maesms con Docencia 1 91% 97% 
Maestros con Docencia 11 6% 3% 
Maestros con Docencia iU 3% 0% 
Fomacion en Escuelas Normales 53% 32% 
Formaclon en Institutos Tecnologcos 31% 41% 
Formacion en universidades 9% 21% 
Formac~on en otras msuaiciones 13% 6% 

Directores de Educacion Pmlana .  Se entrevistó un total de 122 directores -- 33 & Parvulana. La 

Tabla 3 presenta un resumen de la mformación 



Tabla 3 
Caractenshca de ia Mueslra. 

Directores&EducacihPaMilana 

Numero de directores entreviJliidOs 33 
Dilectores con Docenm 1 82% 
Dmxtores con Docencia 11 18% 
Dmtores  con Docencia iii 
Anende grado 57% 
Formacion en Escuela Nonnai 55% 
Formacion en Insatuto Tecnol6gico 21% 
Fomaci6n en Universidad 6% 
Fonnacion en otro tipo de uisanicion 18% 

3.2 Los Programas de Estudios. Observaciones Generales. 

Pnmero se presentaran algunos resultados generales sobre los programas y luego los resultados 

específicos relativos a los programas de estuhos de Parvulana 4 y 5 años Se ha optado por 

presentar los resultados de esta forma para facilitar el acceso y la utilidad de la inf~rmaclón para la 
Unidad de Diseño Curncular En secciones 3 3 y 3 4 ,  Consideraciones Específicas, se 

consideró importante incluir un gran nivel de detalle para facilita. la tarea de revisión de los 

programas 

Los datos obtenidos a través de entrevistas con maestros, directores y grupos de enfoque con 
personal técnico de las regones mdrcan que hay un gran número de factores de orden general que 

dificultan la implementación de los programas Estos son la sobrecarga de trabajo, la falta de 

capacitación adecuada, la presencia de objehvos muy ambiciosos, la dificultad de operaaonaltzar 

O ~ J ~ D V O S ,  la falta de marénales de apoyo y bibhografía, la baja motwactón relacionada con bajos 

salmos, la falta de colaboración de los padres de familia, las malas condiciones físicas de las 
escuelas, la falta de recursos de la comwdad y el ausentismo de estiidlantes a espeaalmente en áreas 

d e s  en las épocas de siembra y cosecha. 

Estos factores se pueden clasificar en tres grandes grupos El pnmero son factores relacionados 
con la situación socioeconómica del país jornada de trabajo recargada para aumentar ingresos 
(maestros con dos grados y doble turno), grados fusionados, asistencia de niños mayores a cursos 
con predominio de niños menores, salario inadecuado de los maestros, mala alunenmón de los 
niños, la hstancia en que viven algunos niños de la escuela en sectores rurales, la pobreza que 



dificulta el aprendizaje, la situación ecónomca de los padres de farmlla, la falta de agua y de 
energía elecmca. Estos problemas no están incliildos en el alcance del d o m e  y por lo tanto no se 

tratarán- 

El segundo grupo incluye los fa~tores~que si bien se relacionan con las condiciones 
C m* 

soc~oeconómcas del p e ,  tienen una solución p m a l  o total a más corto plazo Por ejemplo, 
-bh r -  - -- 

masistencia de los mños en la epoca de la se& es &a constante en las escueias d e s  Es 

posible que las escuelas rurales necesiten una calendanzaclón dismta de las escuelas urbanas Si se . 
considera que el alumno es el pnncipal 4'cliente" del sistema educacional, no parece eficiente 

calendanzar actividades escolares durante períodos en los cuales se sabe que el "cliente" no va a 

pamcipar La escasez de agua - es sin duda un problema seno - uivita a preguntarse LPorqué en 
una escuela de Chalatenango la falta de agua constituye un obstáculo para el desanollo del 

programa mientras otra escuela en Santa Ana "la comunidad proporciona el agua"' Es necesano 

saber qué estrategia u&ó el director de la escuela para que se solucionara un problema tan c r u d  
como falta de agua. De qué manera "se aseguró la colaboración de los padres de familia para 

mtroducn el agua potable '7 

La malas condiciones del centro escolar también se pueden incluir en ese grupo de factores 
Aproximadamente en un 50% de las respuestas hay referencia a que "los padres de famila 

construyeron un grado, ' "hicieron una donación de mano de obra", o "reforestaron el centro 

educativo" mientras el restante descnbe la colaboración de los padres y de la comunidad como 
"ninguna", "no hay interés" o "absolutamente nada " Considerando que los resultados de ese 

informe están basados en una muestra representativa nacional, se hace necesano investigar qué 

estrategias uahzan los centros escolares que tienen éxlto en recibir colaboración de la comwdad y 
luego disermnar este conocurilento para el otm 50% que todavía no alcanzan buenos resultados 

En el tercer grupo se incluyen factores relacionados directamente con la nnplementaaón correcta 

del programa y con sus actividades En su mayoría, esos factores están bajo el control del 

Ministerio de Educación Hay acciones concretas que se pueden tomar, que hanan el sistema más 

eficiente o que, consecuentemente resultaría en mayores beneficios para todos los niños y niñas 

del país 

Por ejemplo, se puede expandir el año lectivo o tomar la capmtaclón pertinente, relevante, y 
practica Hay que revisar los programas de estudio para facilitar su uühzación y garantizar la 

* 



lmplementacion de sus actrvidades Los maestros que no mplementan el programa en razón de 
Ilmitaclones pedagógicas son egresados de escuelas que no los preparan para su tarea. Hay 
neces~dad de poner en plaza mecanismos que garanticen un nivel de cahdad aceptable en las 
escuelas de formación de maestros y de los egresados de esas escuelas De aiguna forma, se 
neceslta proporcionar al maestro los conocunientos necesarios para su enseñaza. El dvector que 
"no pemte que 10s maesuos mvolucren a los padres de familia y mucho menos a la comumdad en 
el proceso educativo" no está preparado para su función y necesita capacitación espedfica y 
observación frecuente de parte de los supervisores para modificar su conducta y desempeñar mejor 
su papel Los cntenos de evaluación que "no están claros" o "que se ven muy complicados" 
necesitan de revisión Las bibliotecas escolares, solamente mencionadas por 5% de m& de 200 
maestros entrevistados, no están cumpliendo con su función o no exlsten y, en ese caso, es 
necesario impiementar ouas estrategias para dotar a los centros educativos de libros y periódicos 

Las áreas de Capacltaaón, Pamclpaaón de los Padres de F& y de la Comuiudad y Evaluacdn 
se tratarán en detalle en el documento CAPACITACION, MATERIALESy PARTICIPACIÓN DE 
PADRES DE FAMILIA Y DE LA COMUNIDAD Y EVALUACION 



3 3. Los Contenidos de los Programas de Estudios de Parvulana de 4 y 5 años: 
Observaciones Generales. 

El especialista que analizó el contenido considera que los programas como instrumentos 

curnculares, establecen una relación directa entre la gran finalidad de la educación "Constnur la 

personalidad " y los objetivos que onentan el quehacer educativo parvulario La estructura del 

programa lleva secuencia pedagógica propa del nivel y apoyada por los fundamentos necesarios, le 

da una vision mtegral El enfoque humanista personalista y socio-reconst~caonista es congruente 

con la realidad nacionak y una respuesta a l  momento histórico Las fuentes en que se fundamentan 

la deternmacion de objehvos y de contenidos cumculares, responde a las necesidades del niño y 
expectahvas esperadas en este nivel, en cuanto a la calidad de expenenclas v i d a s  por el parvulo 

Las Orientaciones Generales para la aphcación de los programas da la pauta por considerar como 

una de las característrcas mas mportantes del programa la flexibilidad entendéndola como la 

posibilidad de un encuentro integral, nco y profundo en expenenaas del niño con su entorno y la 
aplicación por parte del maestro de procedimientos metodológicos que respondan a los cntenos 

expuestos en estos programas 

No obstante, el programa de estudios de educación parvulana de 4 años está recargado, no hay 

equilibrio entre las tres wdades de estudio Por ejemplo, la u d a d  Uno 'Za  Escuela" tiene 66 
objetivos instrumentdes la Unidad Dos, "La F a d a "  nene 8 1 objenvos mstnimentales, y la 

Unidad Tres "La Comullldad" nene 64 objenvos instnimentales 

Las tres unidades hacen un total de 21 1 objeuvos msmunentales, y si sumamos tres o cuatro que se 

sugere agregar sobre valores, aumentan Una comparación con los programas de 5 años muestra 

que la Unidad 1, "La Escuela" tiene 53 objenvos mslrumentales, la unidad 2, "La Familia" nene 53 
objetivos insmentdes, y la Umdad 3 "La comundad" nene 90 objenvos mstnimentales, en total, 

196 objetivos Parece que no se tomó en cuenta el cnteno de dosificación en el momento de 

elaborar del programa, y ésa puede ser la causa de que los maestros no t e m e n  los programas 

Para descargar un poco, pueden supnmirse o fusionarse algunos objehvos instnimentales que sean 

muy parecidos 

Considerase que para la aplicación de estos programas se hacen necesarias algunas acciones la 
elaboracion de una gwa metodológica para los maestros y capacitación unpartlda por técnicos o 
maestros que tengan expenenaa en este nivel, como mínimo dos veces al año, con seguirmento La 



capacmcion debe comprender elaboración de matenal didáchco, especialmente para el sector 
Madurez Intelectual, donde hay que cambiar achmdades con alguna hcuencla, y para el sector 
Dramatrzaaón 

En el programa se habla mucho de rescatar valores y ésa es una de las funaones de la educacrón, 

pero en los dos programas hay carencla de esta parte de la f d a  y a la comu111dad fomiaava. 
Deben ofrecerse pautas para que la colaboración sea educativa-culturai Otro aspecto  portant te es 
la Ecología, pero en el programa de 5 años, a pesar de que el Objeavo Operaaonal No 4 la 

menciona, toca muy superficialmente el tema En la unidad "La Comunidad," que tiene 90 
objenvos mstrumentales, sólo el objetivo mstnimental, 3 1 pág 89 hace, referencla a h Ecolo& 

En ninguna parte del programa hay objenvos ni actimdades sobre lateralidad. Este factor actúa 

ínnmamente vinculado con el desarrollo motor, y debe aparecer en el programa. En relación con 
este factor, es necesano que al maestro se le den orientaciones sobre los problemas a que puede 

exponer a un nlño zurdo que le obliguen a trabajar con la mano diestra, el uso correcto de las 
crayolas y lápices, la dirección correcta de la hoja de papel para que el niño zurdo trabaje (nunca 

poner a realizar actividades en el mismo lado de una mesa a un zurdo con un diestro, toparían sus 

brazos y tendrán problemas de discipha) 

Aunque en todo el programa hay actividades de lenguaje, no hay un objeuvo operacional 
"Desmollo del lenguaje' En las págs 33 y 34 hay objenvos mstrumentales que desarrollan este 

factor, sena deseable reelaborar el Objenvo Operacional No 8 para guía de los maestros 

Se recomenda mmcar la numeración, de los objeuvos mstrumentales y de las actindades para 

que sigan el mismo modelo de los programas de bás~ca. De la manera como está la numeración, se 

hace siempre necesano agregar el número de la página. Por ejemplo, el objeavo 2 1 puede 

encontrarse en la página 17, 18, 20, 24, 27,29, 32, etc , de la misma unidad, una actividad de 
aprendizaje 2 puede estar en las páginas 18,20,23, 26, etc , de la misma unidad. Por 10 tanto, 
cuando se pregunta al maestro 'Qué objenvo está desmllando en el momento7 es necesano que el 

maestro sepa el numero del objehvo y el número de la página en que se encuentra cada objetivo El 
sistema, así como esta dificulta la comunicación entre educadores 



A parte de lo que ya se mencionó en el nÚmeral3 2, los maestros menrxonan vanos elementos que 
Qficultan la implementación adecuada de los programas de Parvuiana de 4 y 5 años La Tabla 4 

resume la mfomaaón 

Tabla 4 
Factores que Dificultan la implementación 

deIosPtogramasdeParvulanade4 y 5 AiIos 

Factores Idenaficados %deOpc~mes 

Falta de marenal didáctico para el desanolio de temas, 40 
para organmr los sectores de juego/trabajo 
Las malas condiciones del cmao educauvo, local no 31 
adecuado, ambiente no propicio para los mios, 
no hay agua ni servicios higienicos, falta espacio para 
recreo, agua potable, etc 
Simcion econ6mica de padres de M l a  20 
Inasistencia de alumnos 16 
Falta de asesona y capacitacion sobre metodologras, 13 
sobre como planrficar, como evaluar 
Numero excesivo de alumnos 7 
La falta de secuencia en los objenvos, 7 
O ~ J ~ U V O S  muy extensos, muy amphos 

Es comprensible, considerando la edad de los niños, que la falta de matenal es el elemento que más 
dificulta el desarrollo de los programas Los maesuos apuntan que hace falta matenal para 

desarrollar el programa y para reforzar zonas de juego/trabajo títeres, Iáminas decoraavas, juegos 
educativos, papel, cartulina, crayolas, pinturas, Zibros de cuentos, bibhoteca, tijeras, lana, agujas, 

franelógrafo, televisores, grabadoras, etc La capacitacion puede suplir parte de las necesidades 
enseñando a los maestros a elaborar matenales de bajo costo Otra alternativa sena uulizar el 
modelo EDUCO y luego de identificar las necesidades en la escuela, dotar a cada una de los 

recursos necesarios para adquirir algunos apos de matenales 

Así mismo los maestros entrevistados han organizado sectores de j~eg~/ t raba j~  como recomenda 

el programa. La Tabla S hace un resumen de la información recolectada 



Tabia 5 
Sectares & Juego/I'rabap en el aula 

Artes Piasacas 87 
Consnucclón 77 
Dramatizacion 68 
Biblioteca 61 
Madurez Intelectual 23 
Ciencia 23 
Música, Cuentos, 
Cantos y Rondas 16 
Rmcon de Aseo 10 

* Otros sectores con porcentaje menos de 3% incluyen Educación Física, MacIres, Casita y iüncón Ciwo 

El especialista que remó los contenidos hizo in&caciones de objetivos que necesitaban de 

revisión También se p d Ó  a los maestros que mformarán sobre los objerivos que les presentan 

problemas Debido a manerea como se númera los objeavos y acnvxdades en el Guía CumcuIar, no 

es posible hablar de una acnvrdad o & un objetivo o objeavo instrumental sm agregar el número de 

la página. Los maestros rdenaficarón los objetivos pero no la páguia especifica. Por eso, la 
infamación recolectada referente a los objeavos que los maestros estaban desarrollando o que 

presentan hficultad, no tienen validez y no se incluyen en ese mforme La Tabla 6 presenta los 

objetivos que el especiahsra considera redactados sin clandad. 



Tabla 6 

objehvos que Presentan Problemas 

paMilana4aíios 

Problemas Idenaficados Especialista 

Los maestros de Parvulana 4 años entrevistados estaban desarrollando la Unidad 1 La Escuela 
Estos maestros mencionan objehvos mstrumentales que han omitido en esta Unidad por una 
vanedad de moavos 

6 2  

8 2  

1 1  

3 3 ~ 3 4  

3  instrumental 2  3 y 2  6 

4, instnimental 1 1  

1 2 , 2 5 3 2 , 4 1 , 8 1  

" por ser similares en su contenido ", " porque tratan de lo 

mismo ", 
" la escuela trabaja con el método de escuela abierta y considera 

que estos 2 objetivos no se adaptan a los proyectos iue 

desarrollan " 

" el padre se molesta " 
" el uempo es poco para desarrollar Ia momcidad. " 

" porque son similares o no se adapian al nivel del niao " 

" porque el nifío no uene la capacidad de estar como espectador " 3 3 

" prejuicio del padre de familia " 

" se desarroiiadurante tdoe l  aiio " 

" no nene capacidad inteiectual. " 

" lo realiza en fase de intciacion " 

" se cubre en los demás " 
" se crearon otros 0 b j e h ~ 0 ~  mas adaptados al medro social. " 

" está muy elevado " 
" porque el niíio es tinudo y  no puede expresarse " 

Finalmente las sugerencias con respecto a los programas de Parvulana de 4 y 5 años pueden 

dividirse en cuatro grupos 



a) los contenidos -- inclu contenidos refendos a la naturaleza (sólo hay un objetivo y esta area que 

es básica para este nivel), mclur contenidos adicionales refendos a ecología por lo importante que 
es enseñar al mño a amar y cuzdar su medio ambiente, mc lu  contenidos en educaci6n músicai, los 

fenómenos naturales, los sentidos, plantas y arilmales, mcluir valores morales y rescate de la 

cultura, refonar el amor a la familia y el hogar, como base fundamental de la familra. 

b) los obletivos ~nstrumentales -- clarificar y concretar O ~ J ~ ~ V O S ,  especificando qué es lo que se 

desea lograr; supnmn o fusionar objetrvos uistnimentales para omrar repehaón y evitar que 

tengan tanta similitud entre uno y otros, desglosar los objetivos que están demasiado amplios, 

redactar objehvos con conductas claras y especficas que puedan evaluarse en clases de 4 y 5 años, 

especificar los 0bjehv0~ por desarrollar, con base en áreas cognosciava, socioafechva y 

biopsicomotora 

c) las acavldades -- adaptar las actividades a la edad real de los niños y tomarfas más facables para 
desarrollar, más reales de acuerdo con el ambiente del niño, mclw solamente mwdades prácucas 

y fachbles que se puedan realizar y que sean adecuadas para mííos de área urbana y nual, vartar las 

actividades para las diferentes edades para que no sean las mismas en las edades 4-5, vanar las 
actividades en cada uno de los objeavos, mclur actividades pslcomotaras mas vanadas 

(d) la ulanificación v evaluación -- Generaiizar la forma de planificar y de evaluar Se sugere un 

modelo único de planificación y evaluación sea utilizado en todos los grados 

A conmuacion se presentan sugerencias especficas para la revisión de los programas de P d a n a  

4 y 5 años 

3 4. E1 Programa de Parvularia 4 años: Consideraciones Específicas. 

Nombres de las Unidades 

Se sugiere asignar a estas unidades un nombre más mtegrador y motivante para el níño No es lo 

mismo que se dlga "La Escuela" fríamente, a que se diga "El niño, la niña y su escuela" El 
desprendimiento del niño, por pnmera vez del hogar para asisur al jardín de infantes, en muchos 
casos es traumatico Se nene que ayudar afechvamente a que se sienta parte de su Escuela, que es 
el lugar donde permanecerá muchas horas cada día. 



De la misma forma moddicar ''La f a d a "  por "El niño, la niña y su f a d a "  y "El Elo, la niña y 
su comunidad" 

Objetivo NO 2 pag 13 

"Fomentar la adquisición y prácaca de hábitos deseables y propiedades soclales No está claro, 

qué quiere decir con propiedad 

Cambiarlo así Fome~tar la adquisición y práchca de hdbitos deseables individuales y de 

convivencia social (respeto, cooperación, responsabhdad y otros) 

S urre re ncia S  ara el eau~uamiento de áreas o sectores 

Pág 14 Es recomendable agregar una caja de matenales cada dos meses como mínuno para 
mantener siempre motivado al mño con elementos nuevos 

Unidad Uno "La Escuela9' 

Objeuvo No 2 pág 18 
En la acavidad de aprendizaje dice orgamzados en círculos En el sigiuente párrafo, sentados en 

círculos y así en otros 
Sena correcto que se mclara el conocuniento de conceptos espaciales como círculo, cuadrado, 

triángulo, pues no aparece este concepto en toda la unidad, y agregar un objettvo uistrumental para 
onentar al profesor 

En el objeavo no 6 pág 29, el objetivo instrumental 1 2 dxce reforzar la adqmiclón de nociones 

espac~ales, pero no se han visto antes 

En la actiwdad 3, pág 19 aparece se le propornona papel de colores En otras amwdades ya se 

ha trabajado con colores 
Aumentar un objeavo msaumental. 
"Identificar colores pnmanos, en los matenales que ualizarán 



O ~ J ~ U V O  NO 2, Pág 19 

La acnmdad de aprenduaje 3 El niño tiene que rasgar papel, esta actiwdad es más S a l  

(movimiento de pmza) que la achmdad de aprendizaje 2 3 del objetivo No 6, pág. 30 Trazar 
líneas veracales y honmnmles con p~ntura de dedos Esta actividad es fácil 

Se recomenda cambiar las actrwdades, con sus objehvos instnimentales 

Objetivo NO 5, págs 26 y 27 
Los objenvos instmmentales 1 1 y 2 1 son muy abstractos para los profesores 

Objetivo NO 7, pág 31 
Cambiar objehvo operacional por un objehvo instrumental 

Unidad Dos* "La Familia9' 

Objetivo No 2, pág 37 
Cambiar propiedades sociales por hábitos de convivencia soclal 

Objenvo No 3, pág 45 

Ultimo párrafo Agregar un objehvo instrumental "Fortalecer el vaior responsabhdad" 

Supnmir última lúiea por ejemplo 

Objenvo No 4, Pág 50 
Ulumo párrafo Agregar un Objetivo Instrumental, ya que por pmera  vez se hacen recortes 

"Ejercitar la coordinación visomotora, aphcando las fases del recorte" 
Pág 5 1, pnmer párrafo 

Actividad de aprendizaje, s u p m  capotera y poner sm punta, especial para niños (las agujas 

capoteras son grandes y con punta) 

Objenvo No 6, pág 54 

Objenvo instrumental 3 1, cambiarlo así 
Discnmnar sabores básicos y en la pág 55 en las acnvlclades de aprenhzaje escnbir "percrban y 

distingan sabores básicos dulce, salado, ácido, amargo, etc 



Actividad 3, pág 55 segundo parrafo 
Al separar los grupos por sexo, les quitamos en parte la necesidad de pertenencia a un grupo de los 

dos sexos y de miíos de diferentes ambiente smales 

pág 56, dmo párrafo de acttvzdades de aprendizaje, fadanzados los padres de 
fa& con la palabra autogestión7 

Unidad Tres* La Comunidad 
- 

Obietivos 

Objetivo Instrumental 1 3, Pág 62 debe declr 
"Idenufícar la esfera, el cubo y el cono " Puesto que al  &al de la actividad 20 párrafo dice que 

van a ensamblar estas figuras 

Obj No 1, pág 70 Relacionarse valorando lugares 

En la actividad de aprendizaje 1 en el tercer párrafo, agregar un objenvo mtrumental 
"Demostrar respeto y cudado a estos lugares" 

Pág 72 agregar un objeuvo instrumental para las actividades de aprendinje del ler párrafo 

El objeuvo instrumental 1 4 mejorarlo así (pig 72) 
"Idennficar y reconocer ia uahdad de las inshniciones de su comunidad" 

El objetivo mstnimend 2 1, pág 74 

Se queda sólo en la descripción de los símbolos patnos, pero m en las achvidades mencionan el 

respeto hacia ellos 
El objeQvo operacional de la pág 77 dice 

"Desarrollar actitudes de valofaclón y respecto a la flora, " No hay mgún objetivo mstmental 
que mencione evitar la destrucción de árboles, etc 

Objeuvo No 3, Actmdad de Aprendizaje Pág 80 
Al ñnal de la acawdad agregar un objetivo instrumental 

"Pracacar hábitos hgémcos" 



Objeti~0 NO 4 

Objetivo instrumental 3 1, Pág 84 es confuso, camb~arlo por "Identxficar la sucesi6n de 

acontecunientos en el tiempo " Agregar en las actiwdades @car en q e m s  las achwdades de 

Carlos y que los mños Ias ordenen de acuerdo a lo sucedido 

Objetivo No 5 Actividad de aprendizaje 1, Pág 86 
Al final agregar una estrofita para cantarla cuando el tiempo está nublado, par ejemplo: 

Esta mañana 

no ha saiido el sol 

para calentamos, 

vamos a aplaudir 

Objetivo instrumental 1 1 y actiwdades de aprendizaje 1, pdg 89, pasarias a la pág 90 en lugar 

del objenvo mstmental 5 1 con su correspondiente actividad de aprendizaje 5 Las primeras 

nociones espaciales que aprende el niño son, "amba-abajo " 

Objetivo No 7 - Actividad de aprenhje  4, Pág 94 
Menciona identificar bloques ldgrcos, pero en las sugerenaas para el equpamento de h a s  o 
sectores de juego/trabalo, no aparece, como es un matenal importante para el apresto paraia 
matemática, sería dar mformaclón (Aunque son más recomendables para 5 
y 6 años que están mas fadianzados con figuras geométncas y conocen más los atributos o 

características de los bloques ) 

3 5 El Programa de Parvularia de 5 años: Consideraciones Específicas. 

Nombres de las Unidades 

La misma sugerencia que se hizo para el programa & 4 años relativa a los nombres de las udades 
se hace para el programa de 5 años 

Unidad Uno "La Escuela" 
Objenvos 

Obj Operacional No 4 

Objetivo Instrumental 3 1, Pág 24 



Cambiar Ia palabra estables por establecidas, así se leerá Pracncar hábitos y pautas establecidas de 

conducta 

objeavo Operacional No 5 

Objehvo úistnimentall 1, Pág 26 
En la actimdad no dice cómo van a percibir los segmentos gruesos y finos de su cuerpo 

Objetivo No 6, Pág 29 

Agregar un objetivo htnunental 3 2, que &ga 

"Demostrar sensrbi1idad artística al escuchar trozos de música selecta" 

En la actividad de aprendmje crear un ambiente propiclo para escuchar mhca. Para 4 y 5 años, 

se seleccionarán fragmentos de 2 a 5 mrnutos 

Objetivo No 8, Pág 34 
Agregar un objehvo Instrumental Practicar nociones espaciales de formas 

En amwdades agregar 
Moavar a los niños para que coloreen formas geoméíncas círculo, cuadrado, ínangulo, formas de 
la aerra campos, colmas, ríos, formas culturales edifiaos, bibliotecas, palacios, iglesias, etc 

Agregar en Pág 35 un Objetivo instrumental que &g& 
'Xxpresar noclones espaciales de localización." 

En las actividades ya están unos Dónde está ubicada la Escuela, tu hogar, los lugares de la 

Escuela, dirección, aula, salón, cocina, etc 

Unidad Dos: "La Familia" 

Obieavos 
Objetivo NO 3, Pág 52 

Agregar en la actiwdad 2 Después de la 4% línea del 2do párrafo que los hijos o nietos ayuden a 

los abuelos a levantarse de una sda, a pasar una calle, llevar un objeto pesado, etc 
El objenvo mstnunental3 2, pág 53 para mayor clandad para el profesar, podría ser Idennficar 

reglas de cortesía, para favorecer la convivencia soelal y f a .  



Objenvo No 8 En la acnwdad de aprendizaje 5, pág 67 agregar 

En una p2ígma colorear una flor y una corbata, que le pidan a su mamá y a su papá. un algodón con 

una gotita de loclón de la que usan, y que peguen la de mamá en la flor y la de papa en la corbata. 

Unidad Tres "La Comunidad" 

Suserenaas para el auiuamento de Ias áreas o sectow 

Pág 72 
Hay dos áreas mportantes que necesitan mucho matenal el área de dramstrxación y el área de 

madurez intelectual 

Objehvo No 2, pág 79 Agregar un objetivo mstrumental después del 1 1 que diga demostrar 

respeto y cuidado a estos lugares 
Agregar un objehvo mstnimentai en pág 80 después del 3 1 que diga. apreciar el trabajo en favor 
de los demás 

Objetivo No 3, pág 83 Esta refendo a la partiapación cívico cdtiira. Pero no aparece ningún 

valor cívico Agregar un objetivo instrumental en pág 85, después del 4 1 que diga. Escuchar con 

respeto el Coro del Himno Nacional 

Objetivo No 4, Pág 87 Pamcipar en actxvidades de conversación sobre los recursos de Ia 

fauna No hay un objenvo instrumental que se refiera al cuidado y no destruccxón de los recursos 

mencionados 

Objetivo NO 7 
Dividx el objetivo instrumental así pág 101 
1 4 Incrementar la expresión oral a pamr de la observación 
1 5 Descnpción de acontecimientos de acuerdo con el tiempo 

En las actividades agregar al final de la 1 

"Oralmente mencionen, en orden, acontecimientos sucedidos según el tiempo " 



Pueden hacerlo tambien ordenando tarjetas donde esté un niño levantándose, desayunando, 
haciendo su aseo personal, c m o  al jardín de infantes, etc 

3.6. Consideraciones Adicionales Relativas a la Educación Parvularia. 

Cahdad de la FducmÓrl 
,Por qué tiene más aceptación la escuela parvulana pnvada, que la oficral.3 las razones sipentes 

fueron expuestas por 62 personas de diferentes lugares, unas madres de fMa, otras maestras de 

centros parvularios privados y oficiales y estudiantes para el Profesorado en Educación Inicial 

Consideran que Ia educación parvdana pnvada, está mejor organrzada porque 

1 Los niños son atendidos mayor n h e r o  de horas en los centros pnvados Los padres de 
familia tienen más tiempo para llevarlos cuando van a su trabajo y recogerlos a las 12 o 

12 30 pm En las escuelas oficxales los despachan a las 11 a.m. y a veces a las 10 30 a.m. 

2 En la empresa pnvada no hay paros laborales y los maestros s61o faltan en casos de 
emergencia. 

3 Motivan a los padres de familia a colaborar en la educación de sus hijos 

4 Se empieza a enseñar al niño a leer en Parvuiana. 

Factor Madurez para la lecto-escntuq 

,Por qué queremos ser esclavos de conceptos tradicionales como enseñar a leer a los 7 años' ,Por 

que seguimos con el rmto de que los nlños que leen demasiado pronto, tendrán problemas de 

aprendizaje' 

No hay una respuesta concreta para la pregunta LCuando el niño está listo para aprender a leer' 
porque no hay un cnteno uruco aplícable a todos los niños o a todas las situaciones de enseñanza 
John Downig y Dereck V Thackray, dxen en su hbro Madurez para la Lecrura, que la palabra 
"Madurez" no unplica necesariamente que el niño haya llegado a ese punto sólo como consecuencia 
de su desarrollo y maduración biológrca Puede alcanzar la madurez por haber completado el 

aprendizaje prewo en el se basará el nuevo aprendtzaje 



La escuela parvuima es el nivel que ofrece todas las actiwdades que ayudan al niño a desarroliar 
las habilidades que integran la base de un verdadero apresto para la lecto-escritura. En 
investigaciones del ~ISIXIO autor (1965-71) encontró que la discnminaa6n visual y W u v a  son las 

habilidades más importantes para la lectura. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta este aspecto 
para dar más énfasis a estas habi1idades en un programa de Parvulana. 

Especialistas en educación Parvuiana manifiestan que a los 5 años de edad se pueden admi~ilstrar 
con éxito pruebas de madurez para la lectura. Desafortunadamente en AmQica Laana hay pocas 
pruebas de madurez, la más conmda y que en cierta epoca la reprodujo el MiniSrno de Educación, 

es la de Lourenco Fdho, que tiene un lugar muy importante en la escuela de habla castellana. 
También hay listas de cotejo en las que los maestros pueden consignar las capaadades y 
habhdades necesarias en función de la madurez para la lecaira. 

El Dr Glenn J Doman proporciona una asombrosa informaci6n sobre lo que aprenden, como 
aprenden y lo que pueden aprender los niños Desde 1961 ha trabaji3d0 con nrños con lesiones 

cerebrales y con niños con parte del cerebro extrrpado, y han aprendido a leer a los 3 años El Dr 
Doman mamflesta que de 1 a 5 años, es el período de wda en que el cerebro del niño, asimila toda 
la información sm esfuerzo y se ha comprobado que en esta edad pueden aprender a leer fácd y 

naniralmente 

E1 Dr Doman, en su libro "COMO ENsEÑAR A LEER A SU BEBE" maniñesta que la capacidad 
del niño de 2 o 3 años, de a d q m  conocimiento jamás podrá ser igual y que es infinitamente mas 

fácil, dxce enseñar a leer a esta edad, que después Las expenenclas de las Úibmas décadas, señalan 
que nuestra escuela puede estar perdiendo años de formación, al postergar la enseñanza de la 

lectura. 

Factores inde~endientes al nmo. aue a v u w e  de la 1~cto-e- - 

Cuando decimos que el niño está preparado para aprender a leer, queremos indicar que tendrá éxito 

en la lectura Esa preparación esta condicionada, además de los factores que se ejercmn en el 
Jardín de Infantes, a otros importantes dependientes del niños como son. 

1 La Familia La que se mteresa por el progreso del niño, que manifiesta actitudes positivas 
hacia la lectura y ofrece experiencias sociales de distintas clases relacionadas con el 

vocabulario, la lecaira, etc , son hogares que ofrecen condmones para aprender a leer 



2 La metodología unhacia por la maestra, cwdqiiiera que sea el método global, de palabras 
generadoras, combinado, etc , debe ser aplicado al me1 de aptitud del niño Es necesano 
evaluar si los libros de lectura que se utilizan son adecuados a la exgenencm que viven los 
niños en su amhente 

3 La capacltaclón pedag@ca del docente para enseñar a leer Hay maestros que tienen una 
manera especial de comunicarse con los niños, que se hacen entender rápidamente. 

De estos tres aspectos es el más unportante es porque nene que adaptar las exigencm de la lectura, 
a la madurez del niño para que no se sienta pres~onado Por lo tanto es necesano capamar al 

maestro para que pueda dmgx el proceso de la lecto-escnaira, tan importante en la VI& escolar del 
educando Enseñar a leer al niño, es abnr el cammo para la educacxón y la cultura, es p m a r l e  
entrar a un proceso emquecedor de su propla fonnac~ón 


