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1 INTRODUCCION 



Enfocar la preparación del recurso humano para la docen 

cia desde la perspectiva de la educación permanente, exige 

no sólo la revisión del concepto mismo de docente, sino tam 

bién el planteamiento de otras bases para su formación y la 

definición de nuevas funciones que ar~oni8en con los requer~ 

mientos del mundo contemporáneo, caracterizado , a grandes 

rasgos, 

tos. 

por la variabilidad y el cambio en todos los ámbi 

El papel del docente tradicional, 

tualizado en la palabra "enser.ante" , 

perfectamente conceE 

no representa en el 

momento actual una respuesta válida a las necesidade s educa 

tivas del ser humano. Este docente, producto de una forma 

ción de tipo terminal, no sólo carece de mecanismos adecuados 

para el autoaprendiz~je permanente que l e impida sucumbir a 

la constante transitoriEdad, sino que se enfrenta a la ausen 

cia t0tal de oportunidades para el mismo. De ahí que s~ fu~ 

ción principa~ sea enseBar, puesto que si él ignora c6mo se 

aprende, tampoco puede enseBar a aprender a otros. La conse 

cuencia de esta situación es bastante conocida : un enorme 

contingente de seres humanos desadaptados, incapaces de ac 

tuar efectivamente en las situaciones que su época y su comu 

nidad les demandan, corno seres sociales e individuales. 

La educación permanente implica, básicamente, que el hom 

bre se eduque durante toda su vida, lo cual significa una pr~ 
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paración para el aprendizaje continuo, que no solamente pe~ 

mi t a adaptarse al cambio, sino también propiciarlo cuando és 

te sea necesario. Aquí radica la importancia ne la educa 

c ión de la niñez, que viene a ser como la preparación para 

un futuro, cuyas características son absolutamente desconoc! 

das. Pero, ¿cómo educar al niño para un mundo cambiante , 

sin remover la formación de quienes lo educan? El presente 

t raba j o de tesis se c~ntra en este punto, e intenta una res 

puesta a la pregunta . 

Sin embargo, resultaría abstrac~a toda alternativa basa 

da únicamente en planteamientos teóricos, ignorando las con 

d i ciones concretas que subyacen en toda situación educativa, 

a partir de determinadas estructuras. Por eso, al abordar la 

formación de docentes para el nivel parvulario a la luz de 

los principios filosóficos de la educación permanente, no es 

posible sustraerse a la consideración de una diversidad de 

aspectos que, en una situación tempo-espacial concreta, con 

forman lo que podría llamarse el estado actual del problema. 

Por ejemplo, ignorar la situación del niño preescolar 

salvadoreño, para los efectos del presente trabajo, signif! 

caría algo más que evadir uno de los principales factores 

constituyentes; implicaría fundamentar la alternativa sobre 

bases falsas. No es posible abocarse a proponer un curríc~ 

lo para formar educadores de párvulos, en un intento por sa 
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tisfacer la total ausencia que, en este aspecto, presenta el 

sistema educativo salvadoreño, sin tener en cue nta el hecho 

de que sólo el 16 % de los niños en edad preescolar tiene ac 

ceso a la educación parvularia. Tampoco puede dejar de co~ 

siderarse la condición socio-económica de la gran mayoría de 

las familias salvadoreñas, cuyos efectos recaen directamente 

en los niños, condicionándolos desde su nacimiento a una sub 

existencia. Por último, cómo ignor ar que al educador de pá~ 

vulos salvadoreño se le ha negado el derecho a una formación 

especializada, que lo capacite para desempeñar eficientemen 

te sus delicadas funciones ? 

La teoría de la e~ucación permanente concibe al ser h~ 

mano corno totalidad inoividuel en interacción constante con 

el medio. Su fin último es, por lo tanto, la realización 

del hombre como individuo y su integración plena en la soci~ 

dad. Es Dor eso que en el presente trabajo la formación del 

recurso humano para la docencia se enfoca dentro de un con 

texto de educación permanente, pues no basta proponer un 

plan de estudios para formar un buen maestro, sino que deben 

estructurarse nuevas bases para que el educador trascienda 

su función específicamente docente y se realice corno ser hu 

mano, al tiempo que propicia la realización de otros. 

La educación de la niñez salvadoreña, en este último te~ 

cio del Siglo XX, debe orientarse hacia una preparación para 
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la renovación, la creatividad y el aprendizaje permanente, 

en conjunción con el desarrollo armonioso del niño, corno 

ser bio-psico-social. Pero esto no podrá alcanzarse si no 

se reorganizan las actuales estructuras en que descansa la 

formación docente, y el primer paso para lograrlo es un cam 

bio en el concepto del funcionario de la docencia, pasando 

a considerarlo corno un ser perfectible, y por ende, educa 

ble a lo largo de toda su vida. Así, podrían establecerse 

los mecanismos necesarios para ofrecer al educador una ópt~ 

ma formación y las oportunidades reales para el perfeccion~ 

miento permanente. Esta es la razón de ser del presente tr~ 

bajo, cuya organización responde a la necesidad de enfocar 

el problema, conjuntamente, desde una doble dimensión de tea 

ría y realidad. Corno producto del enfrentamiento entre lo 

ideal y lo concreto --lo que debe ser y lo que es-- emerge 

la alternativa que se considera más adecuada para el caso. 

En el desarrollo del presente trabajo surgieron a lgunos 

inconvenientes que hicieron más difícil la labor. La difi 

cultad básica fue la inexistencia de formación docente para 

el nivel parvulario, lo cual determinó para el trabajo no un 

replanteamiento de lo que ya existía, sino una creación de 

las bases mismas para insertar el modelo. Unido a lo ante 

rior, la poca disponibilidad de tiempo, la escasez de biblia 

grafía específica y los problemas de tipo político que se 

suscitaron mientras se realizaba la investigación, dificul 
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taron el acceso a algunas fuentes infornativas. 

No obstante, en vista del vacío total en materia de for 

mación docente para la educación parvularia, el presente tra 

bajo adquiere posibilidad de proyección en el futuro quehacer 

de l a preparación de educadores, ya que significa no sólo un 

intento por satisfacer una necesidad, sino también una base 

sobre la cual pueden elaborarse otras alternativas en la bús 

queda de solución al problema que se plantea. 



11 M A R e o T E o R 1 e o 
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La época actual ha sido def~ 

nida corno época de cambios. 

2.1 PRESENTE Y FUTU- Ciertamente, el hombre de 

RO EN EDUCACION. nuestros días está inmerso 

en un panorama inestable, 

que lo lleva con una veloci 

dad vertiginosa al encuentro de un futuro totalmente desco 

nocido, que no parece tener ninguna vinculación con el p~ 

sado, ni siquiera con el momento actual, porque "el pr.§. 

sente se desvanecerá muy pronto" l/. Esos cambios que se 

suceden unos a otros se caracterizan por ser acelerados, 

extensos y profundos. Ellos afectan en su totalidad a la 

sociedad, eliminándose conceptos que por siglos habían pr.§. 

valecido, reemplazándose los principios en base a los cua 

les se había n organizado los hombres, e implantando nuevos 

cimientos para la construcción de otros sistemas de vida. 

El elemento causal de este cambio, que ha hecho de la 

transitoriedad el nuevo concepto vital del tiempo , no es 

otro que la investigac ión científica, que ha proporcionado 

al hombre las herramientas necesarias para penetrar hasta 

lo más profundo de las cosas y descubrir fenómenos nunca 

1:/ Toffler, Alvin ; El "shock" del futuro; Plaza y Janés, S. 
A. Editores, Barcelona, 1976, pág. 500 



- 7 -

imaginados por la mente humana, cuya aplicación genera un 

avance tecnológico en grandes proporciones, dando lugar a 

la expresión "revolución tecno lógica" . 

Esta investigación --que en el fondo fue originada por 

la ambición de poder político de grandes naciones-- y sus 

múltiples aplicaciones a través de la tecnología, tiene su 

repercusión en todos los aspectos vitales : no sólo dete~ 

mina las relaciones internacionales sino que penetra en el 

hombre mismo cambiando su espacio, su entorno, sus actos y 

hasta sus expresiones. Así, las pautas de ' comportamiento 

se transforman rápidamente , creando nuevos estilos de vida, 

en una búsqueda interminable de adaptación, que viene a con 

vertirse en el gran reto de la humanidad. 

Como consecuencia de esta revolución científico-tecno 

lógica todas las disciplinas han sido fuertemente cuesti~ 

nadas; las leyes , los principios rectores y las bases de 

la herencia cultural de la humanidad son constantemente ana 

lizados, sometidos a juicio, puestos en "tela de duda", 

ya que al fin y al cabo esta provisionalidad es un a carac 

terística de la ciencia. Las estructuras que en el pasado 

hicieron posible todo lo que es hoy la humanidad, no son ya 

verdades incuestionables, sino que son examinadas minucia 

samente, en busca de aquellos elementos que pudieran recr~ 

arse para estructurar un futuro, pero en busca también de 
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la eliminación de factores que pudieran frenar el desarr~ 

110 y la libre evolución humana. Podría decirse que el p~ 

sado existe en tanto coadyuva a enfrentar el futuro. 

En este afán investigativo que no escapa a ningún qu~ 

hacer humano, la Ciencia de la Educación también ha sido 

objeto de serio análisis. y es que la educación, que c~ 

rriendo paralela a la historia del hombre, ha marchado sie~ 

pre a la zaga de las conquistas de la humanidad, porque ha 

sido fiel reflejo de las estructuras del poder que han pr~ 

valecido a través de las diferentes épocas históricas, tie 

ne que replantearse ante el gran desafío que le lanza el 

mundo. 

Ante el hombre y su necesidad permanente de adaptación, 

la educación necesita reorientarse, redefinirse y transfo~ 

marse ella misma en elemento que ayude a los seres humanos 

a enfrentarse al mundo; tiene que corregirse, cues tionarse 

e incluso desmitificarse para poder responder a l as deman 

das que la época le presenta. La gran tarea de la educa 

ción parece ser, entonces, la de definir cuáles son las adaE 

taciones que el hombre debe hacer, y desarrollar los métodos 

y técnicas que las hagan posibles . 

Además de estas demandas de tipo cualitativo, la educ~ 

ción se ve presionada por otra serie de demandas que le exi 
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gen una pronta respuesta. Algunas de ellas son de tipo 

cuantitativo, como el acelerado crecimiento poblacional , 

específicamente en los países llamados "del tercer mundo", 

a los que pertenece América Latina. Otras demandas son más 

bien propias del estado o nivel de desarrollo de los países 

y vienen dad a s especialmente por la necesidad de lograr un 

desarrollo integral ~/ en las naciones subdesarrolladas. 

Es tal la cantidad de demandas que ejerce la sociedad, 

es tal la magnitud y la velocidad del cambio, que cabe pr~ 

guntarse hasta dónde la educación será capaz de propiciar 

la adaptación del hombre, y hasta dónde el hombre será ca 

paz de adaptarse. En este marco referencial cobra valor 

la dramática advertencia de Alvin Toffler, al expresar sus 

dudas acerca de si la capacidad de adaptación del hombre 

será más rápida que el cambio : " ..... a menos que el ho~ 

bre aprenda rápidamente a dominar el ritmo del cambio en 

sus asuntos personales, y también en la sociedad en general, 

nos veremos condenados a un fracaso masivo de adaptación." ;?/ 

~/ El desarrollo de que aquí se habla abarca los ámbitos 
económico, social, educacional y cultural, y no se tra 
ta de la acepción economicista con que generalmente se 
asocia a la palabra desarrollo. 

1/ Toffler, Alvin¡ opus cit., pág. 8 
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2.2 UNA CORRIENTE NUE-

VA : LA EDUCACION 

PERMANENTE .-

En una especie de intento de 

sesperado por responder a las 

demandas planteadas por la so 

ciedad a raíz de la revolu 

ción científico-tecnológica, 

y ante el desconcierto del ho~ 

bre, que llegó a provocar una seria crisis en todos los ám 

bitos, se i nic ió en Europa --especialmente en Bélgica y Fran 

cia-- un movimiento encaminado a construir una nueva teoría 

educativa, consecuente con la realidad. Este movimiento, 

que surgió poco tiempo después de finalizada la segunda gu~ 

rra mundial, se aboca primero a la reconstrucción material 

y a la supervivencia política, moral y cultural propias de 

las épocas de postguerra. Con el correr del tiempo -- y en 

la búsqueda de una teoría educativa acorde con la época-

se sucedieron diversos conceptos y modalidades, que oscil~ 

ron desde una prolongación del sistema escolar, hasta un 

afán de capacitación con vistas a una preparación para el 

futuro. 

No es sino a finales de la década de los sesenta --cuan 

do la educación empieza a ser considerada como subsistema 

del sistema social-- que se comienza a hablar de una educ~ 

ción continua, que proporcione al hombre las herramientas 

necesarias para adaptarse a los cambios de su época, y aún 

más : para hacer de él un protagonista, un transformador de 
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sí mismo y de su ambiente y un arquitecto de su propio futu 

ro. 

El año de 1970 es memorable en la historia de la educa 

ci6n, ya que fue declarado por la UNESCO como "Año Interna 

cional de la Educaci6n". Es precisamente en ese ano que va 

tomando auge el término de educaci6n permanente, correspo~ 

diente a una teoría educativa que , después de un arduo pr~ 

ceso de elaboraci6n, ofrece al fin una respuesta al desafío 

que la época le planteaba a la Ciencia de la Educaci6n. 

Esta nueva corriente educativa no s610 es reconocida 

mundialmente, sino que es --por decirlo así-- oficializada 

por la UNESCO, acto que queda determinado con la política 

de búsqueda de soluciones para el desarrollo armónico de 

los pueblos, y que se evidencia en la siguiente declara 

ción : 

"En cuanto a la educación permanente --dice la 

UNESCO refiriéndose a 1970, Año Internacional 

de la Educación-- todo el mundo sabe de aquí 

en adelante que ella es la noción que produce 

la verdadera significación de la educación mo 

derna y aquella que debe inspirar todos los 

esfuerzos de renovación." !/ 

!/ UNESCO, Boletín N°2, septiembre 1969, pág. 4, París 
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Los años setenta surgen así con el florecimiento de un 

nuevo orden educativo que, paulatinamente, y en ocasiones 

enfrentándose a fuerte resistencia, va impregnando el queh~ 

cer educativo de la mayoría de los pueblos de la tierra, en 

lo que puede considerarse corno la primera teoría educativa 

eminentemente democrática. ~/ 

Corno toda teoría "educativa, la educación permanente se 

basa en ciertos principios que orientan y enmarcan sus acciQ 

nes : es su Filosofía de la Educación, que a su vez, se or~ 

gina en los valores y pautas culturales de la sociedad y en 

el prototipo de hombre que esa sociedad requiere, en un esp~ 

cio y época determinados. La Filosofía de la educación pe~ 

manente se expresa en los siguientes principios : 

= Continuidad del proceso educativo, entendié~ 

dose este concepto en una doble dimensión : la dimensión ver 

tical que se refiere a la educabilidad del ser humano a lo 

largo de toda su existencia, desde su nacimiento hasta su 

muerte; .y l a dimensión horizontal, o extensión del proceso 

~/ En la antigua Persia y en los primitivos sistemas educati 
vos islámicos, la educación tenía el carácter de "perma
nente". La educación musulmana se rigió por el princi
pio de educar a los individuos "desde la cuna hasta 121 
tumba". No obstante, la desconfianza por estas ideas in 
novadoras acabó por aislar al sistema, obligándolo a asu
mir principios menos "subversivos". 
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educativo a fin de cubrir los diversos aspectos y activida 

des de los individuos y de las sociedades. 

Este principio viene dado por la necesidad de 

evitar la erosión de los conocimientos y de renovar una se 

rie de conceptos que exigen adaptación para no sucumbir en 

esta época de grandes mutaciones. 

= Universalidad del espacio educativo, todo lu 

gar puede convertirse en campo de acción educativa, así como 

también, todo individuo tiene el derecho de educarse para i~ 

tegrarse en forma plena a su grupo social. Queda superada 

así la concepción errónea de que solamente en las escuelas 

se educan los seres humanos y se desecha totalmente el carác 

ter selectivo de la educación, en base al cual han existido 

siempre grupos privilegiados y grupos marginados, éstos últi 

mos con mayor frecuencia. 

= Carácter integral, si la existencia del hombre 

es una integración de experiencias que se suceden interrela 

cionadamente, la educación también lo es. Como proceso, ti~ 

ne etapas diferenciadas y definidas, pero ninguna de ellas 

tiene sentido por sí sola; la educación se concibe como un 

todo ordenador del pensamiento y el conocimiento humano y c~ 

bra verdadera significación en tanto que se desarrolla y ev~ 

luciona al lado de los hombres, en forma total y continua. 



- 14 -

= El contexto social corno marco de referencia, 

la educación permanente torna a la comunidad corno situación 

educativa; de ella se nutre y vitaliza, actualizándose con~ 

tantemente para no caer en la obsolescencia. Busca la coor 

dinación armónica con los otros sectores de la organización 

social, a fin de constituir un sistema cuyo objetivo es la 

promoción humana en interacción con el medio. 

cativas, 

= Dinamismo y flexibilidad de las acciones edu

la educación permanente es activa porque se desa 

rrolla con el hombre y se dinamiza continuamente para adaE 

tarlo a la sociedad en permanente cambio. En consecuencia, 

es flexible, ya que se adapta a diferentes épocas, sistemas, 

condiciones de vida y necesidades, tanto individuales corno 

colectivas. 

= Carácter innovativo, la rapidez del cambio en 

todos los aspectos de la vida humana obliga a la educación a 

realimentarse en forma permanente, con el fin de ofrecer una 

preparación para vivir en un mundo al que le caracteriza el 

cambio perpetuo. Este carácter innovativo permite a la edu 

cación desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje que 

ofrezcan posibilidades constantes de educación, correspo~ 

dientes con cada ciclo de la existencia del hombre. 

Otros principios serán de alguna manera expresados en 
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el presente trabajo, pero básicamente, los anteriores con s 

tituyen la estructura de la teoría de la educación permane~ 

te. Haciendo acopio de esos principios, cada país, cada 

sistema, cada región, podrá elaborar su propia política de 

educación permanente, que variará en matices y formas pec~ 

liares a partir de sus caracteres históricos, sociales, ec~ 

nómicos, ideológicos y c ulturales, sin eludir por eso los 

grandes lineamientos que han de orientar cualquier intento 

de educación permanente y que podrían llamarse las fuentes 

de l a acción educativa : el hombre, l a sociedad y la inves 

tigación. 

2.2.1 BASES DE LA EDUCACION PERMANENTE 

= Una e ducación centrada en el hombre : el ser 

humano posee un conjunto de necesidades cuya satisfacción 

busca continuamente en cada uno de los actos de su existen 

cia. Estas necesidades, que van desde los requerimientos 

de tipo fisiológico más elementales hasta las necesidades 

de tipo. puramente valorativo, constituyen una fuente prim~ 

ria donde se nutre la teoría de la educación permanente. 

La adaptación constante del hombre a las situaciones cam 

biantes debe realizarse en armonía con las otras necesida 

des, pues la insatisfacción de cualquiera de ellas imped~ 

ría su realización plena. 
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Una educaci6n basada en la sociedad : no bas 

ta con que la educaci6n esté fuertemente centrada en el hom 

bre si se olvida del contexto en que actúa . Podría ser muy 

humana, pero se quedaría en lo abstracto, en lo individual, 

que no es más importante que lo colectivo. La educaci6n 

permanente busca un equilibrio entre el individualismo y la 

despersonalizaci6n, un punto central que concil i e el resp~ 

t o de l hombre con las demandas de l a soc i edad . Su acci6n 

se aboca a lograr que el individuo satisfaga sus propias n~ 

cesidades dentro del marco referencial de los objetivos de 

la sociedad. 

= Una educaci6n orientada por la investigaci6n 

si la educaci6n ha de estar centrada en el hombre y basada 

en la sociedad, solo una actividad podrá guiarla en el deli 

c ado proceso del planeamiento de sus acciones : la investi 

gaci6n, que analizando variables e indicadores de los hechos 

educativos, conduzca al conocimient o y la comprensi6n del 

macroanálisis del sistema social. 

Si se quiere que l a velocidad del cambio no 

supere la capacidad adaptativa del hombre, la investigaci6n 

será quien permita prever el impacto y la magnitud de ese 

cambio, y dará una guía sobre el rumbo que deben seguir los 

actos educativos. 
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De alguna manera ya ha sido 

esbozada una definición de la 
2.3 DEFINICION DE 

educación permanente en forma 
EDUCACION PER-

operacional. Sin embargo, por 
MANENTE.-

ser esta teoría educativa la 

que establece los lineamien 

t os y orienta las acciones educativas que se van a proponer 

en el presente trabajo, se considera necesario formular sus 

tantivamente una definición. Pero antes de intentarlo, es 

imperativo referirse al objetivo básico que pretende lograr 

esta concepción educativa y que aparece perfectamente expr~ 

sado por la UNESCO de la siguiente manera : 

La educación permanente pretende 11 la formación de ca 

da hombre y de todos los hombres, en una doble dimensión 

la de la constitución de una personalidad definida en perm~ 

nente crecimiento y la búsqueda de su autenticidad, y la de 

la integración participante y armoniosa de esa personalidad 

en la sociedad de que forma parte. II ~/ 

Dentro de este marco referencial puede ya intentarse 

plasmar en una definición el concepto de educación permane~ 

te que, a juicio propio, es aque l proceso o acción educati 

~/ UNESCO, Boletín de Educación, Publicación Semestral de la 
Oficina Regional cle Educación , N°7, enero-junio 1970, 
pág. 17 
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va que actúa en la vida del hombre desde el momento del na 

cimiento hasta su muerte, enriqueciendo su personalidad con 

los instrumento s necesarios para conocerse a sí mismo, an~ 

lizar la realidad de que forma parte y actuar consciente y 

creadoramente sobre ella, a fin de relacionar la integración 

personal con la integración comunitaria. 

Con el siguiente cuadro comparativo se d esea insistir 

en los principios fund amenta les de la teoría de la educación 

permanente, al tiempo que se ponen de manifiesto los aspe~ 

tos que la hacen distinta de las teorías tradic ionales. 
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CUADRO # 1 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS PRINCIPIOS FlNDAMENTALES DE LA 

EDUCACION TRADICIO AL y LA EDUCACION PERMANENTE 

EDUCACION TRADICIONAL EDUCAC ION PERl''lANENTE 

* Los anos de la primera J~ * No hay edad para el apre~ 

ventud son los más apropi~ 

dos para el aprendizaje . 

dizaje . 

* La escuela es la situación * El espacio educativo es 

educativa por excelencia . universéll . 

* El maestro es el principal * El maestro es una de las 

agente e~ucativo . variables del proceso ed~ 

cativo . 

* El alumno debe aprender * El alumno debe aprender 

los conocimientos que le 

servirán en el futuro . 
a vivir en un mundo cuyo 

futuro es totalmente des 

conocido. 

* El hombre tiene derecho a * El hombre tiene derecho a 

recibir una educación bási recibir una educación inte 
ca . gral . 

* La investigación educativa * La acción educativa está 

orienta las acciones a se 

guir . 

* La investigación debe ser 

efectuada por equipos de 

educadores . 

* La evaluación es sumativa. 

orientada por la investi 

gación social . 

* La investigación es respo~ 

sabilidad de equipos multl 

disciplinarios . 

* La evaluación es formativa . 
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Dentro de esta nueva corrien 
2.4 LA FORMACION DEL 

te educativa, la formación 
DOCENTE DENTRO 

del recurso humano para la 
DEL CONTEXTO DE 

docencia presenta caracterí~ 
LA EDUCACION PER-

ticas muy distintas a las 
MANENTE .-

que, trad icionalmente , han 

prevalecido en los currículos de educación para el magiste 

rio. El cambio en la concepción de la educación exige pr~ 

fundas modificaciones a la formación del educador, que se 

concibe no ya como el depositario del saber y transmisor del 

conocimiento, sino c omo un ser humano consciente de las im 

plicaciones del cambio y con la creatividad suficiente para 

enfrentar en forma continua nuevas situaciones en su labor 

profesional. 

Los objetivos generales de un sistema de formación d~ 

cente enmarcado en los postulados de la educación permane~ 

te, obedecen a cuatro principios básicos, a saber: unidad, 

democratización, individualización y búsqueda de calidad de 

vida. 2/ 

i) Principio de unidad 

Implica la formulación de objetivos que contribuyan 

~/ Lynch, James; La educación permanente y la preparación 
del personal docente, Instituto de Educación de 
la UNESCO, Hamburgo, 1977, pág. 16. 

v ~J 
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al logro de : 

flexibilidad en la organización, 

la integración funcional del conocimiento, 

la coordinación, y 

la capacidad de intercambio. 

ii) Principio de democratización 

Exige objetiv~s que conduzcan a : 

La variedad y el uso múltiple y compartido de los 

recursos materiales, 

la participación y articulación social, 

la aceptación de variedad de fuentes educativas, y 

el pluralismo en los enfoques 

iii) Principio de individualización 

Propicia la consecución de los siguientes objetivos 

auto-realización, 

diversidad de alternativas de aprendizaje, 

identidad propia del educando corno recurso, y 

capacidad de auto-crítica. 

iv) Principio de búsqueda de calidad de vida 

Busca el logro de objetivos tales corno: 

colaboración con el sistema de producción, 

preocupación por la protección del medio ambien 

te, y 

---fomento de la interacción comunal. 
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De los principios citados pueden derivarse algunos obj~ 

tivos generales que se sugieren para un sistema de formación 

docente, los cuales se han categorizado en cuatro áreas 

personal, social, económica y ambiental. 

Area personal 

Fl docente es un ser humano, y como tal ha de 

ser considerado en todo plan o programa de formación. Así, 

en esta área se trata de fomentar y desarrollar algunas cu~ 

lidades que permitan al futuro educador consolidar su pers~ 

nalidad, para poder desempeñar sus funciones en armonía con 

su realización individual. 

Area social 

Juntamente con la consideración del educador co 

mo persona, está su función social, o sea, el rol que debe 

asumir como miembro de la sociedad en que actúa. En este 

aspecto se pretende lograr el desarrollo de ciertas capac~ 

dades básicas, que garanticen eficiencia y eficacia en la ac 

tuación del docente como funcionario social. 

Area económica 

Es de trascendental importancia para el futuro 

educador, la comprensión de las implicaciones de su labor en 

el campo económico de la sociedad, y viceversa. A medida 
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que las situaciones vitales se van transformando el maestro 

debe ir adecuando sus funciones a los requerimientos de la 

época . Se hace necesario, pues, el desarrollo de habilida 

des que capaciten al docente en este aspecto. 

Area ambiental 

Los currícula tradicionales de formación docen 

te han ignorado reiteradamente las implicaciones ambientales 

de l os cambios socio-económicos. El futuro educador debe 

conocer la compleja interacción de los numerosos factores 

que permanentemente están transformando el espacio vital, 

escenario del aprendizaje. Desde este punto de vista resul 

ta i mperativo el logro y desarrollo de ciertas característi 

cas en el docente. 



- 26 -

- capacidad crí 
-

tica 
- sensibilidad 

Desarro - voluntad AREA PERSONAL -
1"'\ 110 de - au t oiJTlagen p~ 

sitiva 
- capacidad de 

au t oevaluac i ón 

- aprendizaje co -
operativo 

Capnc~ -relacionarse 

AREA SOCIAL dad con los demás para 
-coJTlun icarse 
efectivamen t e 

PERFIL 
---------- ,.. 

PROFESIONAL 

- encontrar solu 
ciones a probl~ 
mas soc i a l es 

Capac~ - administración 
AREA ECONOMICA 

dad - entender rela para 
ciones 

-entre 
sistema econó 
mico y sistema 
social 

- ana lizar situa 
-

ciones 
-sensibilizarse 

AREA AM.BIENTAL Capac~ an t e l as trans V formaciones del dad para 
medio 

- ser consciente 
del impacto de 
la tecnoloqía 

Fig. # 3 OBJ ETIVO S DE LA FORMACION DOCENTE 



- 27 -

En una sociedad en cambio, la 

2.5 DOS CONCEPTOS única enseñanza que se conci 

FUNDAMENTALES be es la "enseñanza del apren 

EN LA FORr-".L.~CION dizaje" -ª./, o sea, la acción 

DEL MAESTRO. - de enseñar al alumno a apre~ 

der por sí mismo. "Aprender a 

aprender" parece ser el deber del hombre de nuestra época, 

lo cual incide directamente en la configuración de la función 

educadora : ayudar al alumno a descubrir sus propias formas 

de aprendizaje para poder adaptarse a la constante mutación 

de la existencia y convertirse a sí mismo en sujeto de su edu 

cación permanente. 

El maestro es un ser humano y, como tal, tiene que "apre~ 

der a aprender" constantemente, al lado de sus alumnos. Así, 

su educación se hace permanente y el espacio educativo se e~ 

sancha, produciéndose lo que constituye un postulado fundame~ 

tal en la formación docente : el interaprendizaje, que podría 

conceptual izarse como el aprendizaje compartido que se mult~ 

plica y se e xtiende entre todos los sujetos participantes de 

la experiencia educativa. 

El Centro de Operaciones del Curso de Post-Grado en Educa 
ción; Convenio MEC-OEA-UFSM, Brasil, define el aprendizaje 
como "el proceso social que proporciona al individuo fo~ 
mas de comprender y actuar, de la mejor manera posible, en 
una sociedad en permanente transformación." 
Glosario de términos utilizados en América Latina en mate
ria de desarrollo curricular. Universidad Simón Bolivar, 
Venezuela, ~ulio de 1976, pág. 28 
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Este interaprendizaje implica el otro gran principio 

que debe orientar la formación profesional : la interdisci-

plinariedad. Al aceptar que el espacio educativo es unive~ 

sal, de hecho se reconoce que todo ser humano es un agente 

educativo. El futuro maestro no se educa, pues, aisladamen 

te, dado que tampoco va a actuar en forma aislada. Si la 

educación es permanente y universal, si es un proceso consus 

tancial con la vida del hombre, el esfuerzo educativo es in 

divisible. 

"Aprender a aprender" se convierte entonces en la ra 

zón primordial de todos los seres humanos --y dentro de 

ellos, el futuro maestro-- y "aprender a ser" en el fin 

último de la educación. 

Las reflexiones del Dr. James Lynch son en este momen 

to oportunas por expresar, en pocas palabras, la necesidad 

de introducir modificaciones en la formación docente : 

"Los docentes tienen ante todo que entender 

el concepto de educación permanente y sus 

implicaciones en los objetivos escolares, 

en los métodos de instrucción, en los pr~ 

cedimiento s de evaluación, en la relación 

entre la educación en la escuela y el apre~ 

dizaje fuera de ella ..... En segundo lugar, 

los docentes deberán también convertirse en 



- 29 -

educandos de por v i da. En tercer lugar, 

ellos tandrán que alentar y contribuir a 

la educación permanente de otros. Final 

mente, ellos deberán aprender de y con 

sus alumnos y co l egas. " .2/ 

~/ Lynch, James; op. cit. pág. 8 
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Como consecuencia del nuevo 

concepto de educación, y por 

2.6 PERFIL PROFESIO- ende, de las nuevas funciones 

NAL DEL DOCENTE. asignadas al docente, es posi 

ble bosquejar su perfil prof~ 

sional en una forma muy distin 

t a al del maestro que tradicionalmente han producido los cu 

rrícula de formación. 

Si hoy su función primordial es "aprender cómo aprc."der 

y mantener al día esos conocimientos" .!Q/ mientras a su vez 

f acilita e l aprendizaje de otros, l o que se requiere es un 

currículo cuya concepción del proceso de aprendizaje facilite 

l a adquisición de ciertas habilidades y capacidades que posi 

b i l i ten la formación del educador que la época necesita . 

La OCDE (Organization for Economic Co-operation and D~ 

velopment) en un informe al respecto !!/ , ha intentado ide~ 

t i ficar la dirección del cambio en los currícula de fonmción 

docente. Aunque en cada país han de incorporarse elementos 

específicos, propios de su contexto, los siguientes linea 

.!Q/ Lynch, James; op. cit., pág. 17 

11/ OCDE, The teacher and educational change, París , 1974, 
págs. 14-18 
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mientos se consideran de tipo universal 

Asignar mayor énfasis en la habilidad de or 

ganizar la situación de aprendizaje. 

- - - Estimular el auto-aprendiza j e. 

Enfatizar las funciones de orientación y eva 

luación del proceso de aprendizaje. 

Apartarse de los procedimientos estandariz~ 

dores que conducen a la transmisión del sa 

ber. 

Aplicar estrategias para la solución de pr~ 

blemas. 

De los anteriores lineamientos pueden deducirse las cua 

lidades que definen a l maestro formado en los principios de 

la educación permanente. Las figuras 4 y 5 de páginas 32 y 

33 muestran las características del aspecto cognoscitivo y 

socio-a~ectivo, respectivamente. 
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2.6.1 EL ROL SOCIAL DEL DOCENTE 

Las características anteriormente anotadas no 

son por sí solas una garantía del éxito del profesional de 

la educación. Las labores docentes no pueden retraerse del 

amplio contexto en que se realizan, por la sencilla razón 

de que la educación tiene un compromiso social : emplear t~ 

do su poder en beneficio de la comunidad. De aquí se der~ 

va otro de los requisitos del docente, que podría conceptu~ 

lizarse como una actitud ética de cumplir con las responsa 

bilidades de agente de cambio social. 

Este cambio debe entenderse como una acción social que 

se establece con el fin de enriquecer y purificar los est! 

mulos culturales, creando un vínculo efectivo entre la in~ 

titución educativa, la comunidad y la totalidad de organiz~ 

ciones sociales. 

Desde este punto de vista surgen otras cualidades que 

el docente debe poseer y que deben constituir un núcleo pr~ 

mario en todo currículo de formación. · 

Los aspectos básicos en la configuración del rol social 

del profesor, se incluyen en la Fig. # 6 de página 35. 
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ROL SOCIAL 

Fig . # 7 PERFIL PROFESIONAL DEL DOCENTE 
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El desarrollo de las características antes mencionadas 

proporcionaría fundamento y sentido a un currículo de forma 

ción docente, ya que prepararía al futuro educador para re~ 

ponder a las exigencias que la realidad plantea al sistema 

educativo. La historia, la idiosincrasia, las necesidades 

de un pueblo , deben constituir una fuente curricular prim~ 

ria en la formación del recurso humano para la educación. 

En última instancia, para el desarrollo de cada una de las 

características deseables en un educador, se requerirán d~ 

versas disciplinas, estrategias y actividades que procurarán 

hacer del maestro un ser comprometido con la transformación 

positiva de sí mismo y sus semejantes. 
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LA EDUCACION PRE-

ESCOLAR ETAPA 

INICIAL DE LJ'I. EDU -

CACION PERMANENTE 

"Aún cuando el hombre comien 
za su historia siendo niño~ 
el nivel de la educación pre 
escolar aparece en el último 
tramo de la historia de la 
educación." 

Rebeca S. de Stein 

Ex-Presidenta del Comité Chi 
lena de la Organización Mun 
dial para la Educación Prees 
colar (OMEP). 

El ser humano es educable desde su nacimiento hasta su 

muerte; sin embargo, la etapa inicial del ciclo educativo ha 

sido ignorada por largo tiempo. El camino recorrido para lo 

grar el derecho a la educación de la primera infancia ha si 

do duro y espinoso : la ignorancia , la incomprensión, los 

prejuicios y el desinterés se han constituido en barreras 

que han resistido el paso del tiempo impidiendo cambios al 

respecto. 

Tradicionalmente, el niño ha sido considerado un ser p~ 

co peligroso, ya que por no poder protestar activamente, no 

constituye un grupo de presión para los sistemas educativos. 

Así, se le ha relegado siempre a un plano secundario, en un 

afán repetitivo por fortalecer otros niveles educativos con 

siderados más i~portantes, olvidándose que las bases de la 

personalidad del hombre se encuentran en sus primeros años. 

En su recorrido histórico, la educación del niño fue 

primeramente un derecho y un deber del núcleo familiar, que 
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paulatinamente fue cedido a instituciones de carácter asis 

tencial, a med ida que los procesos industriales incorporaron 

a la mujer al sistema productivo. La concepción científica 

de la educación preescolar es, por lo tanto, muy reciente y 

no puede afirmarse que sea universal, ya que el carácter be 

néfico-asistencial que tuvo durante largos años , prevalece 

aún en muchas mentes y, lo que es más grave, en algunos sis 

temas educativos. 

Hoy en día puede afirmarse que la educación de la prim~ 

ra infancia 12/ es un proceso deliberado, sistemáticamente 

organizado, que tiene por objeto actuar sobre el aprendizaje 

y el desarrollo del niño , desde su nacimiento hasta una edad 

aproximada a los seis años, edad en que se considera al niño 

con el grado de maduración neurológica y motriz requerido p~ 

ra iniciarse en el proceso de lecto-escritura. 

La educación preescolar, como primer peldaño del sist~ 

ma educativo, se propone e l logro de los siguientes objet~ 

vos: 

i) Desarrollar destrezas y habilidades que cap~ 

Se le llama indistintamente educación preescolar y edu 
cación parvularia. Sin embargo, la UNE seo ha introduci 
do recientemente el término "educación inicial", por
representar mejor la idea del nivel educativo que atien 
de a los hombres en el inicio de su existencia. 
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citen a l niño para el aprendizaje necesar i o , 

en las etapas posteriores de su educación. 

ii) Promover la adquisición y el afianzamiento de 

ciertas conductas básicas en la formación de 

la personalidad : hábitos de trabajo, aseo , 

salud y seguridad personal, y actitudes de co 

operación, respeto y participación. 

iii) Dirigir el proceso de crecimiento y desarr~ 

110 individual, en conjunción con la integr~ 

ción colectiva del educando. 

iv) Ofrecer situaciones de aprendizaje que estim~ 

len el desarrollo armonioso, tanto en el as 

pecto físico, corno social, intelectual, emo 

cional y estético. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, la teoría de la 

educación preescolar se sostiene en sólidos fundamentos so 

ciales, ps i cobiológicos, pedagógicos y fi losóf i cos, de los 

cuales se nutre constantemente en el desarrollo de sus accio 

nes, especialmente las llamadas Ciencias del Hombre , la revi 

talizan en forma permanente, orientadas a su vez por la in 

vestigación científica , que permite un continuo replanteamie~ 

to de objetivos y una integración total de la formación del 

hombre. 



- 41 -

Los principios básicos de la teoría de la educación pe~ 

manente : continuidad, integración, universalidad ....... ad 

quieren su significado pleno dentro de la educación preesc~ 

lar, al orientar la formación de la niñez, etapa inicial de 

l a vida del hombre , y por lo tanto, base y origen de todas 

las acciones e implicaciones posteriores . 

No es, pues, un momento pasajero o superfluo en el des~ 

rrollo educativo; la educación inicial es el cimiento de to 

da acción futura; solo desde ella adquieren sentido y rele 

vancia las etapas siguientes. Sus programas, su organización, 

sus objetivos, sus relaciones con l os otros niveles educati 

vos , sus implicaciones sociales, en resumen, su estructur~ 

ción, la convierten en una teoría seria y perfectamente org! 

ni ca en sus principios y lineamientos, en cuya práctica no 

tienen ya cabida los inexpertos, sino que requiere de un con 

tingente de educadores sólidamente formados, a la luz de una 

filosofía educativa liberadora y democrática. 
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Este nivel educativo, por lo 

delicado del sujeto de su ac 

ción, necesita docentes con 

cualidades adicionales a las 

establecidas en el perfil g~ 

neral del docente. 

La función aparentemente sencilla y rutinaria del educa 

dar preescolar, adquiere carácter de trascendental si se ob 

serva en su total significación. La estructuración de la 

personalidad infantil, en armonía con las necesidades so 

cio-históricas y sin menoscabo de la individualidad, es qu~ 

zás una de las tareas más nobles y más difíciles que pueda re 

alizar un ser humano. 

El perfil profesional del maestro específico de este ni 

vel, puede delinearse en la siguiente forma : 

2.8.1 EL DOCENTE COMO MODELO DE IDENTIFICACION 

Jerome Bruner, psicólogo norteamericano notable 

por sus descubrimientos relacionados con el proceso de apre~ 

dizaje, hablando del educador de párvulos, se expresa así: 

"es por un lado un comunicador de ideas, y por el otro, un 

modelo de competencia. Un símbolo personal en el proceso de 

la educación, ~on quien los nifios se identifican y se com 
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paran." Q/ 

De lo anterior se desprende la influencia indudable que 

el educador de este nivel, como persona concreta, ejerce en 

la personalidad infantil. Este difícil rol de modelo es, por 

lo tanto, fundamental en el aprendizaje del niño, y para r~ 

presentarlo adecuadamente, el maestro ha de tener algunas con 

diciones básicas, tales como: 

Apariencia personal discreta 

Gestos y ademanes tranquilos 

Vocabulario y pronunciación correctos 

Buen humor y entusiasmo 

Dinamismo y actividad 

Resistencia a la fatiga 

Salud física y mental 

Capacidad de relacionarse positivamente con 

los demás 

Capacidad para expresar afecto 

Practicante de hábitos.de aseo, seguridad y 

orden 

Poseedor de actitudes de justicia y com 

prensión 

Q/ Citado por Celia· Germani y colaboradores en Teoría y 
práctica de la educación preescolar, EUDEBA, Buenos 
Aires, 1970, pág. 112 
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2.8.2 EL DOCENTE COMO EDUCADOR 

En el contexto de las funciones puramente doce~ 

tes, o sea, aquellas que tiendan a facilitar el aprendizaje, 

el educador del nivel preescolar debe t ener ciertas condicio 

nes que garanticen la máxima eficiencia en su delicada labor. 

Estas condiciones básicamente son 

Capacidad para la estimulación constante del 

auto-aprendizaje 

Creatividad para hacer de todo momento una 

situación de aprendizaje 

Capacidad para la investigación 

Conocimiento de los procesos evolutivos del 

niño, como ser bío-psico-social 

Dominio ampl iamente razonable de las técni 

cas propias del nivel 

Sólida formación teórico-práctica 

2.8.3 EL DOCENTE COMO AGENTE DE CAMBIO SOCIAL 

El niño de edad preescolar tiene una realidad : 

la de su familia, la de su comunidad, la de su país. ~sta 

realidad y sus variables sociales, económicas, culturales, 

políticas, nutricionales y de toda índole, debe fungir como 

una fuente primaria donde el maestro se nutra profesiona! 
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mente y se impregne del conocimiento de las necesidades bá 

s icas de l niño, corno ser social . 

. La labor docente debe ir más al l á del aula escolar y 

actuar positivamente en el núcleo familiar, irradiando, a 

s u vez , situaciones que posibiliten e l camb i o en la comun~ 

dad, o al menos l a preparen para obtener reformas más pro 

fundas y permanentes . 

Las c aracterís ticas que han de permitir que el educador 

trascienda sus func i ones específicamente docentes , son : 

Capacidad para la investigación de tipo so 

cial, que lo lleve al descubrimiento de las 

necesidade s básicas de l a comunidad 

Condiciones de liderazgo que le faciliten 

la organización de lo s miembros comunales 

Conocimiento t eórico-prác tico de los pr inc~ 

pios del planeamiento 

Flexibilidad y diversidad en la concepción 

de estrategias educativas 

Facilidad para comunicarse y establecer am 

bientes de adecuadas interrelaciones 

Capac i dad para trabajar interdiscipl i naria 

mente, a fin de analizar los problemas des 

de per s pectivas totales. 
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Puede decirse, sin temor a 

equivocarse, que el problema 

de la familia es el problema 

del niño. Este niño, como re 

alidad bio-psico-social, se 

encuentra ubicado temporal y 

espac i almente en una situación concreta la de su familia, 

su grupo social, su comunidad, su país. Pero es básicamente 

la familia --institución primaria de la sociedad-- la que 

e j erce mayor influencia en su personalidad al proporcionarle 

los primeros rudimentos de su cultura, mediante el proceso 

de endoculturación, y la que paulatinamente le abre las pue~ 

tas del mundo a l ir cediendo lugar a otras instituciones que 

--como la escuela-- continuarán la labor iniciada por ella 

en el permanente proceso educativo. 

Por eso resulta imposible hablar del niño salvadoreño 

sin hablar de su familia, de sus problemas, sus condiciones 

de vida, sus características, en una palabra : su problemá 

tica. 

Con plena consciencia de que las condiciones del prese~ 

te trabajo no permiten un tratamiento profundo del tema, se 

pretende dar una visión global de los principa l es problemas 

del niño preescolar del país. En ese sentido se han seleccio 

nado algunos aspectos relevantes que , de alguna manera, son 
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representativos de su realidad. 

3.1.1 PROBLEMAS DERIVADOS DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR 

Dentro de este aspecto existen una serie de situa 

ciones que describen el momento crítico por el que atraviesa ' 

l a familia salvadoreña. 

De los problemas a tratar se desprende, en gen~ 

ral, una imagen de ambiente familiar inestable y desorganiz~ 

do, y una idea de irresponsabi lidad de los miembros que, ló 

gicamente, afecta en forma negativa el estado emocional, psf 

quico y afectivo del niño. 

Los principales problemas que pueden categorizar 

se dentro de este apartado, son : 

i) Descomposición familiar 

Dada especialmente por la desunión física y 

emocional de los cónyuges, o por la presencia inestable de 

uno de ellos, o ambos. La tasa de divorcio arroja el dato 

de 20/000 14/ lo cual no es muy alto; sin embargo, debe t~ 

nerse en cuenta que l as uniones de hecho son muy numerosas 

Paredes, Querubina Henríquez de; Consideraciones sobre 
la situación socio-económica de El Salvador, rápi
do esbozo de su problemática; Documento N°10 del 
Seminario sobre la situación del niño salvadoreño 
en edad preescolar, OMEP, San Salvador, 1978,pág.1 
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y que se desintegran sin necesidad de recurrir a ese instru 

mento legal. 

ii ) Alta incidencia de la unión de hecho 

Esto constituye un problema debido a la estruc 

t ura jurídica imperante, ya que los hijos de este t i po de 

unión familiar son considerados ilegítimos. La tasa de 

i legitimidad de l os hijos alcanza un 69.3 %, por lo que se d~ 

duce que solamente el 30.7 % de los hijos de familias salvado 

reñas son legítimos. El porcentaje de uniones de hecho es de 

43% !2/ 

iii) Frecuencia de la familia matriarcal 

Este tipo de familia se caracteriza por la au 

sencia total del padre, por cuanto la mujer es la que asume 

toda la responsabilidad con respecto a los hijos. El 21.5 % 

de las familias salvadoreñas son de tipo matriarcal ~/, s! 

tuación que afecta n e gativamente el desarrollo de la person~ 

lidad infantil, al carecer de modelos masculinos de identifi 

cación. -

15/ 

~/ 

Posada, Lilian¡ Asistencia social y económica a la in
fanci a , a la juv entud, a la mujer y a la familia¡ 
Documento N°13 del Seminario sobre la situación del 
niño salvadoreño en edad preescolar, OMEP, San Sal
vador, 1978, pág. 7 

Loc. cit. 
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iv) Nupcialidad precoz de la mujer 

En El Salvador, la edad promedio de nupcialidad 

femenina es de 17 . 5 años, esto s i gnifica que el período de 

fertilidad se amplía, c on la consecuencia lógica de un mayor 

número de hijos por mujer . Actualmente, la familia salvado 

r eña t iene un promedio de 5.42 miembros. 17/ 

3.1.2 PROBLEMAS DERIVADOS DE LA ESTRUCTURA ECO-

NOMICA 

En este rubro podrían citarse una gran ca~ 

t idad de situaciones que constituyen problema para la familia ; 

se considerarán algunos de ellos , siempre con el afán de pr~ 

porcionar una imagen global de la problemática que v i ve el ni 

ño. 

i ) Baja proporción de la PEA 

La población económicamente activa está cons 

tituida por la cantidad de personas de ambos sexos en edad y 

condición de trabajar ( de 10 años en adelante). En El Sal 

vador , con una población aproximada a los cuatro millones y 

. medio de habitantes, solamente el 32.1 % de la población es 

económicamente activa. ~/ La cifra anterior significa un 

17/ Posada, Lilian¡ opus cit. pág. 7 

~/ Loc. cit. 
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promedio de 2.05 habitantes inactivos por cada habitante ac 

tivo, y de 2.45 personas dependientes por cada ocupado. 

CUADRO # 2 

EL SALVADOR POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGUN GRUPOS 
DE CATEGORIA OCUPACIONAL, 1978 

T O TAL 1.430.362 100.0 % 

Patrones y Trabajadores 
por cuenta propia 403.903 28.3 

Empleados y Obreros 876.456 61. 3 

Trabajadores Familiares 
sin remuneración 141. 571 9.9 

Otros y Categorías no 
definidas 8.432 0.5 

FUENTE : Unidad de Investigaciones Muestrales. Ministerio 
de Planificación y Coordinación del Desarrollo 
Económico y Social (MIPLAN). 

CUADRO # 3 

% 

EL SALVADOR ESTRUCTURA DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE AC
TIVA POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1978 

(En miles) 

T O T A L 1.430.4 100.0 % 

Agricultura 586.8 41.0 % 

Industria 203.1 14.2 % 

Construcción 77.5 5.4 % 

Comercio y Servicios 488.3 34.2 % 

Otros 74.7 5.2 % 

FUENTE : Unidad de Investigaciones Muestrales~ MIPLAN . 
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ii) Bajo nivel de ingresos 

Del total de la población ocupada (29 % de 

la población total salvadoreña) el 68.1 % tiene ingresos men 

suales que oscilan entre ~ O Y ~ 199; el 20.2% percibe i~ 

gresos calculados entre ~ 200 Y ~ 399, Y solamente elll.7% 

t iene ingresos superiores a los ~ 400. 

CUADRO # 4 

EL SALVADOR OCUPADOS POR TRAMOS DE INGRESO MONETARIO, 1978 
(en miles y porcentajes) 

TRAMOS TOTAL DEL PAIS URBANO RURAL 
DE 

INGRESO TOTAL % TOTAL % TOTAL % 
( ~) 

T O T A L 1.776.5 100.0 646.2 100. 0 730.3 100.0 

Menos de 100 509.6 37.0 165.3 25.6 344.3 47.2 

100 a 199 428.0 31.1 143.8 22.3 284.2 38.9 

200 a 399 278.5 20.2 198.2 30. 7 80. 1 11. O 

400 a 999 123.7 9.0 107.3 16.6 16.4 2.2 

1. 000 Y más 36.7 2.7 31.4 4.8 5.3 0.7 

FUENTE : Unidad de Investigaciones Muestrales, MIPLAN. 

iii) Altos índices de desempleo y subempleo 

En el momento actual existe en el país una ta 

sa de desocupación del 3.8 %. Sin embargo, este indicador es 

engañoso pues no refleja en su totalidad la verdadera probl~ 
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mática del empleo, que viene dada especialmente por la baja 

productividad de la población ocupada. Hay una enorme canti 

dad de personas subempleadas (mal ocupadas), siendo el grupo 

más numeroso el de los ocupados mal remunerados (subempleo 

por ingreso); también hay población ocupada que no percibe 

ningún salario (caso de negocios o actividades familiares) y 

población mal ubicada, en el sentido de que desempeñan labo 

res ~nferiores para su nivel de capacitación . 

La estructura ocupacional del país determina una serie 

de problemas socio-económicos que pesan sobre la familia sal 

vadoreña, ocasionándole trastornos de toda índole. El cua 

dro # 5 muestra las últimas tasas de subempleo por ingresos 

a nivel nacional en las diferentes ramas de actividad econó 

mica, y permite apreciar la magnitud del problema. 

Si bien es cierto que la desocupación es un lujo que 

los pobres no se pueden dar, y que la tasa global de desem 

pleo bajó de 5.2 % en 1975 a 3.8 % en 1978; en el sector 

agropecuario, solamente el 37 % de la población ocupada por 

dicho sector obtuvo trabajo durante todo el año. El cuadro 

# 6 nos enseña esta trágica realidad. 
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CUADRO # 5 

EL SALVADOR TASAS DE SUBEMPLEO POR INGRESOS EN LAS DIFEREN
TES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1978 

RAMA DE 
ACTIVIDAD 

Agricultura 

Minería 

Industria 

Electricidad, 
Gas y Agua 

Construcción 

Comercio 

Transporte y C~ 
municaciones 

Establecimientos 

OCUPADOS 

567.208 

4.197 

195.897 

6.196 

71.439 

219.193 

52.680 

Financieros 12.973 

Servicios 249.830 

No especificaoos 880 

T O TAL 1.376.493 

SUBEMPLEADOS 
POR INGRESOS 

(Menos de 100) 

276.691 

327 

60.571 

146 

8.902 

82.659 

3.251 

232 

76.729 

84 

509.592 

TASAS DE 
SUBEMPLEO 

48.7 

7.7 

30.9 

2.3 

12.4 

37.7 

6.1 

1.7 

30.7 

9.5 

37.0 

FUENTE : Unidad de Investigaciones Muestrales, MIPLAN. 

CUADRO # 6 

EL SALVADOR INDICADORES DE EMPLEO EN EL SECTOR AGROPECUA
RIO, 1978 . (En miles y porcentajes) 

EMPLEADOS N° DE PERSONAS PORCENTAJES 

Todo el año 209·8 37.0 

S610 9 meses 79.4 14.0 

S610 6 meses 107.8 19.0 

S610 2 ó 3 meses 170.2 30.0 

T O TAL 567.2 100.0 

FUENTE OSPA/MAG 
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iv) Desproporcionada tenencia de la tierra 

La mayor cantidad de tierras aptas para la 

agricultura está concentrada en una ínfima proporción de f~ 

milias salvadoreñas. El 1.9 % de la población es poseedora 

del 57.5 % de las tierras laborables del país. ~/ 

v) Miseria campes ina 

Un número de 53 de cada 100 trabajadores l~ 

bora en el área rural del país. Sin embargo, aún cuando la 

población rural es la que se ve aquejada por mayores probl~ 

mas, a ésta sólo le corresponde el 24 % de la ganancia to 

tal. ~-º-/ 

3.1.3 PROBLEMAS DERIVADOS DE LA ESTRUCTURA 

SOCIAL 

La problemática social está determinada 

especialmente po r las estructuras económicas subyacentes, y 

al hacer sentir su influencia negativa en la institución fa 

miliar, - lesiona seriamente al niño. Algunas de las situa 

ciones sociales más acongojantes son 

~/ 

~/ 

Rodríguez Macall, Aída Ruth; Informe de Sociología Ru
ral; en EL SALVADOR ZONIFICACION AGRICOLA , Versi6n 
preliminar, 1976, pág. 663 

Paredes, Querubina Henríquez de; Opus cit., pág . 3 
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i) Déficit habitacional 

Los datos consultados arrojan un déficit de 

520.211 unidades de vivienda para el año 1970; de estas, 

504.555 corresponden al déficit latente de unidades habit~ 

cionales. En todo el territorio nacional existen un poco 

más de 3.000 mesones que albergan alrededor de 55.000 fam~ 

lias : aproximadamente 300.000 personas. Se estima en una 

cantidad semejante el número de personas que habita en tug~ 

rios (zonas deprimidas o marginales). ~/ 

ii) Problemas de salud 

a) Desnutrición infantil 

El Salvador acusa un alto porcenta je de 

desnutrición infantil que se calculó, en el año 1975, en un 

59% para la población menor de 5 años. La distribución 

porcentual, según la condición nutricional, es la siguiente: 

Desnutrición de grado 1 34.2 % 

Desnutrición de grado 11 19.7 % 

Desnutrición de grado 111 5.1 % 

59.0 % ~/ 

~!/ Paredes, Querubina Henríquez de; Opus. cit., pág. 5 

~/ Oiga Tatiana Osegueda y otros, Análisis del subsistema 
nutricional. Utilización biológica y " social" de 
alimentos. Impacto de las enfermedades prevenibles 
de alta frecuencia;en Nutrición Humana y sistema 
alimentario en El Salvador, Ed. Universitaria, San 
Salvador, 1978, pág. 135. 
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La desnutrición es una insuficiencia proteico-calór~. 

ca que se presenta corno consecuencia de la sub-alimentación; 

afecta todos los aspectos vitales de quien la sufre, llega~ 

do a producir daños irreversibles y hasta la muerte. 

b) Morbilidad 

Hay una estrecha relación entre la desnu 

trición y las enfermedades infecciosas y parasitarias, ya 

que la desnutrición hace a las personas más susceptibles a 

la enfermedad, aumenta su duración y prolonga el período de 

recuperación. Las cifras siguientes muestran un panorama 

general de la morbilidad en el territorio nacional : 

CUADRO # 7 

EL SALVADOR CINCO PRIMERAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PA
RASITARIAS, 1975 

N° DE 
ORDEN 

1 

2 

3 

4 

5 

FUENTE 

ENFERMEDAD 

Enfermedad diarreica, 
excepto disentería no 
espe cificada 

Helmintiasis intesti
nal 

Influenza o gripe 

Paludismo 

Arnibiasis y disentería 
no especificada (exclu 
ye absceso hepá tico) 

N° CASOS 

125.799 

112.453 

88.805 

83.100 

13.428 

TASA X 1.000 
HABITANTES 

29.88 

26.71 

21. 09 

19.74 

3.19 

Departamento de Estadística de Salud, M.S.P. y A.S. 
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La morbilidad de niños menores de cuatro años, presenta 

la siguiente conducta 

CUADRO # 8 

EL SALVADOR CINCO PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA EXTERNA EN 
NIÑOS DE O - 4 AÑOS, 19 7 5 

N° DE 
ORDEN 

1 

2 

3 

4 

5 

FUENTE 

Iv1..ENOR DE 1 AÑO 

Enteritis y otras en 
fermedades diarrei 
cas 

Infecciones respira 
torias agudas -

Bronquit i s , enfisema 
y asma 

Influenza 

Avitaminosis y otras 
defic iencias nutri 
cionales 

N° DE 
ORDEN 

1 

2 

3 

4 

5 

DE 1 A 4 AÑOS 

Enteritis y otras en 
fermedades diarre i -
cas 

Infecciones respira 
torias agudas -

Bronquitis, enfisema 
y asma 

Otras helmintiasis 

Otras enfermedades 
infecciosas y paras~ 
tarias 

Departamento de Estadística de Salud, M.S.P. y A.S. 

c) Mortalidad 

El cuadro # 9 que se presenta en página 58 

permite observar el comportamiento de la mortalidad general, 

materna, infantil y mortinatalidad, durante los años 1971 -

1975. La tasa de mortalidad infantil que nos presenta este 

cuadro puede calificarse de muy alta , siendo sus princip~ 

les causas las que se presentan en el cuadro # 10 de la p~ 

gina siguiente. 
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CUADRO # 9 

EL SALVADOR TASA DE MORTALIDAD GENERAL, MORTALIDAD MATER
NA, MORTALIDAD INFANTIL Y MORTINATALIDAD PARA 
LOS AÑOS 1971 - 1975 

AÑOS 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

GENERAL 
( 1) 

7.9 

8.6 

8.4 

7.7 

7.8 

MATERNA 
(2 ) 

1.0 

1.2 

1.0 

0.9 

INFANTIL MORTINATALIDAD 
(2) (2 ) 

52.4 9.1 

58.3 9.3 

59.1 9.2 

53.7 8.8 

58.2 7.9 

(1 ) Tasa por mil habitantes 

(2 ) Tasa por mil nacidos vivos 

FUENTE: Departamento de Estadística de Salud, M.S.P. y A.S. 

CUADRO # 10 

EL SALVADOR CINCO PRIMERAS CAUSAS DE DEFUNCION EN NIÑOS DE 
O - 4 AÑOS, 1974 

N° DE 
ORDEN 

1 

2 

3 

4 

5 

FUENTE 

MENOR DE 1 AÑO 

Enteritis y otras en 
fermedades diarrei -
cas 

Otras causas de mor 
bilidad y mortalidad 
perinatales 

Bronquitis, enfisema 
y asma 

Otras neumonías 

Afecciones an6xicas 
e hip6xicas no clasi 
ficadas 

N° DE 
ORDEN 

1 

2 

3 

4 

5 

DE 1 a 4 AÑOS 

Enteritis y otras en 
fermedades diarrei -
cas 

Bronquitis, enfisema 
y asma 

Avitaminosis y otras 
deficiencias nutri 
cionales 

Otras neumonías 

Anemias 

Departamento de Estadística de Salud, M.S.P. y A.S. 
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En el país hay un número de médicos, odontó 

logos, enfermeras y auxiliares de enfermería en una propo~ 

ción muy baja para la cantidad de habitantes. En el año de 

19 7 3 la disponibilidad de recursos humanos para la salud fue 

la siguiente: 2.8 médicos, 1.0 odontólogos, 2.5 enfermeras 

Y 0 .02 nutricionistas. para cada 10.000 habitantes. ~/ 

La insuficiencia de atención médica puede 

ilustrarse con la siguiente consideración : el habitante sa! 

vadoreño t iene opción a 0 .52 consultas por año, lo que sign~ 

fica el derecho a una consulta cada dos años. ~/ 

el ramo de salud 

Muchos de los problemas que en materia de 

salud pública aqueJan al país podrían ser resueltos; o al 

menos minimizados, con asignaciones presupuestarias mayores. 

El promedio de asignación anual por habitante es de apenas 

~ 10, cantidad que no permite hacer grandes avances en lo 

~/ 

~/ 

Revista Salvadoreña de Hospitales, Vol. VII, N° 2, 
1976, pág. 112 

Departamento de Educación Médica, Facultad de Medicina, 
Universidad' de El Salvador, Currículo de la Escuela de 
Medicina, versión mimeografiada, 1979, pág. 22 



- 60 -

referente a salud. 

El cuadro # 11 muestra la poca cobertura del Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social, que en el año 1975 sólo al 

canzó el 12.7% de la PEA. 

EL SALVADOR 

AÑOS 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

CUADRO # 11 

PORCENTAJE DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE AC
TIVA, AFILIADA AL SEGURO SOCIAL, AÑOS 1970/75 

AFILIADOS % DE POBLACION 
ACTIVOS ECONOMICAMENTE ACTIVA 

92.942 8.1 

108.333 9.2 

124.061 10.2 

136.197 10.9 

155.230 12.0 

169.026 12.7 

FUENTE : Boletín del Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
Año 1976 

En todo el país este problema se hace sentir 

con sus lesivas consecuencias en la salud pública. Un 48% de 

la población salvadoreña carece del servicio de agua potable. 

En las áreas rurales la cifra alcanza magnitudes alarmantes, 

al afectar a un 79.5 % de los habitantes. ~/ 

~/ Departamento de Educación Médica; Opus cit., pág. 20 
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3.1.4 PROBLEMAS DE EDUCACION 

i) Analfabetismo 

Constituye uno de los más graves problemas 

que afectan a la sociedad salvadoreña¡ su magnitud describe 

la disfuncionalidad de los servicios y recursos educativos 

y la incapacidad del sistema para llegar a un alto porcent~ 

je de la población. Al mismo tiempo, es un fiel reflejo de 

las bajas condiciones socio económicas imperantes. 

Datos correspondientes a 1978 ~/ muestran para una 

población mayor de siete años de edad un analfabetismo del 

41.2% en la población masculina, y del 46.0% en la población 

femenina. Estas cifras, además del dato sobre analfabetismo, 

revelan la marginalidad de la mujer del sistema educativo. 

La condición de analfabetismo repercute en la economía 

del país, puesto que merma la calidad de muchos procesos pr~ 

ductivos. La población económicamente activa presenta , en 

términos generales, un bajo nivel educativo, ya que el 91.6% 

de ella tiene una formación que oscila entre cero y nueve 

años de escolaridad. ~/ 

Los cuadros 12 y 13 muestran perfectamente la magnitud 

26/ Posada, Lilian¡ Opus cit., pág. 2 
27/ Posada, Lilian¡ Opus cit., pág. 7 
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que alcanzan las cifras de analfabetismo en la población sal 

vadoreña. 

CUADRO # 12 

EL SALVADOR TASA DE ANALFABETISMO POR ZONA URBANA Y RURAL 
AÑO 1978 

VARIABLE TOTAL URBANO RURAL 

Población Económi-
camente Activa 100.0 100.0 100.0 

Analfabetos 32.1 15.7 46.9 

Alfabetos 67.9 74.3 53.1 

1 - 3 años de estudio 25.3 18.9 31. O 

4 - 6 años de estudio 23.3 29.8 17.5 

7 - 9 años de estudio 10.9 20.1 2.6 

10 Y más años de estudio 8.4 15.5 2.0 

FUENTE : Unidad de Investigaciones Huestrales, MIPLAN 

CUADRO # 13 

EL SALVADOR TASA DE ANALFABETISMO POR GRUPOS DE EDAD PARA 
LOS AÑOS 1971 - 1975 - 1978 

GRUPOS DE EDAD 1971 1975 1978 

TQTAL 40 .3 38.0 32.1 

10 - 19 28.1 26.8 21.1 

20 - 29 34.3 31.1 24.6 

30 - 39 46.3 41.4 32.9 

40 - 49 54.2 51. 6 46.9 

50 Y más 60.1 57.9 57.2 

FUENTE : Unidad de Investigaciones Muestrales, MIPLAN 
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ii) Accesibilidad diferencial al sistema educa-

tivo 

La población marginal no tiene las mismas posibilidades 

de acceso a la educación sistemática, que tienen los miem 

bros de condición socio-económica alta. Esta afirmación se 

comprueba con el dato de que el 80 % de la población rural ~/ 

correspondiente a todos los niveles del sistema no recibe el 

servicio educativo de la institución escolar. 

La situación es tremendamente injusta, si se tiene en 

consideración que los habitantes de las áreas rurales ~/ 

del país son los más sacrificados, dadas sus generales condi 

ciones de vida. 

El problema de la desigualdad de acceso se conjuga con 

el del ausentismo y la deserción, que constituyen dos de los 

~/ Paredes, Querubina Henríquez de; Opus cit., pág. 6 

~I Hay tres criterios básicos para definir la población ru 
ral : el administrativo, el cuantitativo y el social; 
hay, además, definiciones que, de alguna manera, combi 
nan los criterios mencionados. El criterio administra 
tivo considera como población rural a la que reside fue 
ra de las sedes administrativas de las localidades. El 
cuantitativo establece un número de habitantes mínimo 
por localidad para identificar la población urbana y ru 
ralo El social . considera como rurales aquellas locall 
dades que carecen de un mínimo determinado de servicios 
públicos. En El Salvador se ha aplicado el criterio ad 
ministrativo, lo que induce a pensar que muchas locall 
dades consideradas como urbanas, son en realidad rura 
les, al no . cont~r con los servicios sociales mínimos. 
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más grandes retos al sistema educativo, por cuanto éste ha 

sido i ncapaz de eliminarlos . 

En la figura # 8 se pretende dar una idea de la exc~ 

siva selectividad del s istema, cuya distribuc ión toma la 

forma piramidal típica de estos casos. 



Figura # 8 

EL SALVADOR MATR ICULA I NICIAL EN EDUCACION PARVULARIA , BASICA y MEDIA DIURNA Y NOCTURNA , SECTOR 
PUBLICO Y PRIVADO; ZONA URBANA Y RURAL , SEGUNGRADO y SE XO , PARA EL AÑO 1979 
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3.2.1 ASPECTOS GENERALES DEL 

3.2 EL NIVEL PARVULA- SI STEMA EDUCATIVO 

RIO DENTRO DEL El sistema educativo salvado 

SISTEMA EDUCATIVO. 
reño está estructurado de la 

siguiente manera: lQ/ 

A) Estructura institucional 

i) Conducción 

ii) Planificación 

iii) Administración 

iv) Ejecución 

B) Estructura académica 

i) Estructura básica 

a) Educación general 

b) Educación diversificada 

ii) Estructura formal (niveles) 

a) Parvulario 

b) Básico 

c) Medio 

d) Superior 

iii) Otras modalidades educativas 

a) Adultos 

1) Sistemática 

2) Extraescolar 

lQ/ Rivas, Daniel; Comentarios a la mesa de trabajo # 2 del 
Seminario Nacional sobre la Reforma Educativa, en ECA 
(Revista de Estudios Centroamericanos) # 358, Agosto 
1978, Año XXXIII, págs. 640-641 

J 
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b) Educación especial 

c) Enseñanza de las artes 

iv) Acciones parasistemáticas 

a) Extensión cultural 

b) Patrimonio cultural 

c) Promoción de artes 

d) Juventud 

e) Educación física y promoción de deportes 

Su filosofía se expresa y resume en los siguientes cri 

terios : 

EQUIDAD 

Se fundamenta en el principio de iguales posibilidades 

de acceso de todos los habitantes del país, a los centros de 

enseñanza. 

EFICIENCIA 

Implica el uso óptimo de los recursos humanos y fina~ 

cieros, mediante la mejor combinación de los factores de pr~ 

ducción dentro del sistema. 

RELEVANCIA 

Se refiere a la búsque da e implantación de situaciones 

que permitan a la educación actuar corno factor de desarrollo 

económico y social. 

La acción educativa del sistema, a su vez , se ajusta, 

teóricamente a los siguientes principios : 
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UNIDAD 

Responde al criterio de relación armónica entre todos 

los niveles del sistema. 

CONTINUIDAD 

Por el cual los diferentes niveles y ciclos educativos 

deben organizarse de manera que permitan el paso del nivel 

inferior al superior, y faciliten las necesarias readaptaci~ 

nes vocacionales y de- reincorporación al sistema. 

ADECUACION 

Los contenidos y métodos educativos de cada nivel deben 

adecuarse a la evolución psicológica de los educandos y a la 

realidad sociocultural del país. 

Enmarcados en los anteriores criterios y principios, sur 

gen los fines de la educación nacional, expresados en el Cap! 

tulo 11, artículo 2 de la Ley General de Educación, en la si 

guiente forma : 

"1° Conducir al educando hacia la plenitud y el equil~ 

brio de su personalidad y ser factor de transforma 

ción social y de desarrollo económico. 

2° Combatir todo espíritu de intolerancia y de odio e 

inculcar en los educandos el respeto a los derechos 

y deberes del hombre. 

3° Formar ciudadanos aptos para el ejercicio efectivo 

de una democracia que, conciliando los intereses del 

individuo con los de la sociedad, fomente la solida 

ridad y comprensión entre las naciones. 
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4° Capacitar al educando para realizar un trabajo ef~ 

ciente y comprender el valor de éste como fuente 

principal de dignificación humana y de desarrollo 

socio-económico. 

5° Lograr que la cultura salvadoreña, abierta a las i~ 

fluencias culturales del mundo, sea también benefi 

ciosa para los otros países. 

6° Fomentar la conciencia nacional y el espíritu cen 

troamericano. 

7° Conservar, acrecentar y transmitir la herencia cul 

tural del pueblo salvadoreño." 

3.2.2 NORMAS LEGALES DE LA EDUCACION PARVULARIA 

La Constitución Política de la República de El Salvador, 

en el Capítulo 111 denominado "Cultura", artículo 198, e~ 

t atuye lo referente a la gratuidad y obligatoriedad de la en 

senanza : 

"Todos los habitantes de la República tienen el derecho 

y el deber de recibir educación básica que los capac~ 

te para desempeñar consciente y eficazmente su papel 

como trabajadores, padres de familia y ciudadanos. La 

educación básica incluirá la primaria, y cuando la im 

parta el Estado será gratuita." l!./ 

Como se desprende de lo anterior, el nivel parvulario 

no está contemplado constitucionalmente, hecho que condicio 

na su carácter de voluntario. Sin embargo, la Ley General 

ll/ El subrayado es propio. 



- 70 -

de Educaci6n, que regula y reglamenta el sistema educativo, 

dedica su Capítulo 11 a la educaci6n parvularia, establecien 

do sus fines y actividades 

" Capítulo 11. Educaci6n Parvularia 

Art. 7 - La educaci6n parvularia tiene las siguientes 

finalidades : 

1° Con~ribuir al desarrollo arm6nico de la 

personalidad del educando. 

2° Incrementar sus actividades perceptivas, 

sensomotoras y la práctica del lenguaje. 

3° Favorecer su adaptaci6n escolar y social. 

4° Preparar su ingreso a la educaci6n bási 

ca. 

Art. 8 - La educaci6n del nivel parvulario comprenderá 

básicamente las siguientes actividades : ju~ 

gos recreativos que contribuyan a desarrollar 

la inteligencia del niño; ejercicios de le~ 

guaje; expresiones rítmicas y plásticas; o~ 

servaci6n de la naturaleza; ejercicios de l~ 

gica elemental; ejercicios prenuméricos, y a~ 

tividades que desarrollen el sentido comunita 

rio y la adquisici6n de principios morales. 

La educaci6n parvularia se impartirá normal 

mente a niños de cuatro a seis años de edad. 

Art. 9 - El Estado debe incrementar constantemente la 

educaci6n parvularia, ésta cuando sea impart~ 

da en los centros oficiales será gratuita. 
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3.2.3 ASPECTO INSTITUCIONAL 

La educación parvularia se imparte en centros oficiales 

y en centros privados. Cuando se imparte en centros ofici~ 

les su administración corresponde al Estado y es gratuita su 

enseñanza; si por el contrario se imparte en centros priv~ 

dos --religiosos o laicos-- su administración es particular 

y su servicio es pagado. 

Está dirigida a niños de ambos sexos con edades compre~ 

didas entre los cuatro y los siete años, por lo cual su dura 

ción máxima, en los centros oficiales, es de tres años. En 

los centros privados se imparte generalmente desde la edad 

de tres años, y se complementa con un año denominado prepar~ 

toria, cuyo objetivo básico es el aprestamiento para el pr~ 

mer grado de escuela primaria. 

3.2.4 ASPECTO ACADEMICO 

La educación parvularia se ofrece en tres modalidades 

corriente, sabatina y especial. 

A) Modalidad corriente 

Pertenecen a ella las escuelas parvularias que ofrecen 

servicio durante los días lunes, martes, mi~rcoles, jueves y 

viernes, correspondientes al año escolar. Puede ser de un 

solo turno, de doble turno, o de doble sección. 
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i) ~ª~~~~~2~_E~E~~!~E~~_ª§_~~_~~!~_~~E~~ 

Es aquella que imparte un maestro a un grupo de niños, 

en jornada matutina, de lunes a viernes. 

La imparten escuelas a las que asiste un grupo de alum 

nos diferente en cada jornada de trabajo --matutina y vespe~ 

tina--, de lunes a viernes. 

iii) ~ª~~~~~2~_E~E~~!~E~~_ª§_ª~e!§_~§~~~2~ 

Es la que imparte un mismo maestro a un grupo de alu~ 

nos diferente en cada turno de trabajo. 

maestros tienen asignado un sobresueldo. 

En estos casos, los 

La modalidad corriente --con todas la variables cita 

das-- se desarrolla preferentemente en las áreas urbanas del 

país y es ofrecida indistintamente por el sector oficial y 

privado, a niños de cuatro, cinco y seis años de edad. 

B) Modalidad sabatina 

Consiste en la educaci6n parvularia que se imparte los 

días sábados correspondientes al año escolar, en jornada m~ 

tutina. Se desarrolla en áreas urbanas y rurales, prefere~ 

temente en estas últimas, y está dirigida a niños cuya edad 

oscila entre los cinco y medio y los seis años. Es impart~ 

da por maestros de educaci6n básica, con una asignaci6n de 
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sobresueldo. Esta modalidad sólo es ofrecida por el sector 

oficial. 

Tanto la modalidad corriente de doble turno y/o sección, 

corno la modalidad sabatina, fueron adoptadas en función de la 

excesiva demanda de la educación parvularia. La modalidad sa 

batina r además, obedece a la necesidad de expansión a las áre 

as rurales del país. 

C) Modalidad especial 

Es un servicio educativo que se ofrece a niños minusvá 

lidos en edad preescolar. 

Su peso es insignificante, ya que solamente existen 

seis centros de este tipo en todo el territorio nacional, 

concentrados todos en el área urbana. 

EL SALVADOR 

MODALIDAD 

TOTAL 

Corriente 

Sabatina 

Especial 

CUADRO # 14 

NUMERO DE CENTROS EDUCATIVOS PARVULARIOS POR 
SECTOR Y ZONA, SEGUN MODALIDAD, 1979 

'T O TAL PUB L 1 C O 
TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL 

945 476 469 814 347 467 

410 382 28 279 253 26 

529 88 441 529 88 441 

6 6 6 6 

FUENTE Departamento de Estadística, ODEPOR; Ministerio de 
Educación 
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3.2.5 ORGANIZACION DEL TRABAJO 

La organización de la labor en las escuelas parvularias 

tiene como base el "año escolar", que es el período est~ 

blecido en el artículo 69, Capítulo 1, Título VI, de la Ley 

General de Educación, el cual dice así 

"El calendario escolar, para todos los niveles, compre~ 

derá un mínimo de doscientos días lectivos para cada 

año escolar." 

El horario de trabajo de las escuelas parvularias es el 

siguiente : 

a) Jornada matutina, de 8:00 am a 11:00 am 

b) Jornada vespertina, de 2:00 pm a 5:00 pm 

c) Jornada escuela sabatina, de 8:00 am a 11:15 ami 

durante treinta y seis (36) sábados anuales. 

3.2.6 CURRICULO y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Los planes curriculares de la educación parvularia sal 

vadoreña, se identifican con los "pasos metodológicos" El 

que se desarrollan en una jornada normal de trabajo y que con 

sisten en : 

Los pasos metodológicos constituyen, en realidad, un co~ 
junto de actividades que se realizan en la escuela parv~ 
laria. No representan un diseño curricular completo en 
este nivel~ 
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Saludo 

Actividades diarias 

Conversación 

Educación musical 

Trabajo 

Refrigerio 

Recreo 

Juegos educativos 

Descanso 

Despedida 

Con respecto a los programas de estudio, éstos están es 

tructurados para las edades de cuatro, cinco y seis años; 

hay además un programa exclusivo para la modalidad sabatina. 

(Ver anexo # 1 

Las áreas que comprenden todos los programas de educa 

ción parvularia son las siguientes : 

Nuestra escuela 

Nuestro hogar 

Conozcamos la comunidad 

El niño y la salud 

Conozcamos la naturaleza 

Nuestra patria en el mundo 

Cada una de las áreas tiene sus correspondientes objet~ 
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vos, contenidos, actividades, método didáctico y evaluación, 

que varían en cantidad y/o intensidad de acuerdo con la edad 

del grupo de niños. 

3.2.7 PERSONAL DE LAS ESCUELAS PARVULARIAS 

Tanto en los centros oficiales corno privados, los párv~ 

los son atendidos por personal docente y no docente. El pe~ 

sonal docente lo integran los maestros --titulados o no--

que imparten la enseñanza; el personal no docente está cons 

tituido por niñeras, conserjes, ordenanzas y vigilantes. 

El personal docente para la educación parvularia, corno 

parte integrante del magisterio nacional, está contemplado 

en la Ley de Escalafón, Título 11, Capítulo 1, artículo 9, 

que literalmente dice : 

"Se denomina Docente Uno, el educador apto para prestar 

sus servicios en los niveles de educación parvularia y 

en el de básica en dos primeros niveles, y el profesor 

de educación física y artes. 

La denominación Docente Uno, se divide en dos clases 

ciase A y clase B. 

Pertenecen a la clase A : los profesores con título o~ 

tenido en escuelas normales o en bachilleratos pedag~ 

gicos y los educadores titulados en artes a nivel de 

bachillerato. 

Pertenecen a la clase B : los profesores con títulos ob 

tenidos en secciones normales ya extinguidas; los edu 

cadores sin título pedagógico que hayan obtenido certi 



- 77 -

ficado de aptitud para ejercer el magisterio y estén 

escalafonados¡ y las personas sin título que se en 

cuentren laborando a la fecha en que entre en vige~ 

cia esta Ley en educación física o en artes y que 

clasifiquen en una prueba de aptitud." 

En la actualidad, ninguno de los docentes que prestan 

sus servicios en la educación parvularia, ha sido formado 

con un currículo específico para docentes de este nivel. Ge 

neralmente, la educación parvularia es impartida por doce~ 

tes formados para laborar en educación básica o por bachi 

lleres pedagógicos. En algunos casos, especialmente en cen 

tros privados, esta educación es impartida por personas que 

carecen de formación pedagógica. 1l/ 

Con respecto al personal no docente que trabaja en las 

escuelas parvularias, cabe decir que no tienen ninguna prep~ 

ración para tal efecto, puesto que se carece de centros que 

lo preparen para el desempeño de sus funciones. 

3.2.8 SISTEMA DE SUPERVISION 

La función supervisora de la educación parvularia e s 

proporcionada por el Ministerio de Educación, a través del 

En este mismo Capítulo, bajo el subtítulo "El maestro 
salvadoreño del nivel parvulario", se hace referencia 
a los cursos de capacitación y/o perfeccionamiento p~ 
ra este recurso humano. 
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Departamento de Supervi sión de la Dirección de Educación Bá 

sic a . }!/ 

Para efectos de supervisión , el territorio nacional es 

t á dividido en diez zonas, correspondiendo a cada una de 

e llas diez circuitos e s colares , c on u n número variable de 

e s c uelas . 

Existen actualmente diez supervisoras de educación pa~ 

vu l aria - - una por cada zona escolar-- cada una de ellas con 

un promedio de 94 . 5 escuelas parvular i as bajo su responsab~ 

lidad . 

Las funciones de las supervisoras son básicamente de 

asesoría técnica, ya que los aspectos administrativos son 

atendidos por los supervisores docentes del nivel básico. 35/ 

3.2.9 INFRAESTRUCTURA 

Los edificios donde funcionan las escuelas parvularias , 

t anto del sector oficial como del sector privado, no fueron 

constru idos originalmente para albergar a niños de edad pr~ 

escolar . Los edificios escolares pertenecientes al Estado 

}!/ En el Ministerio de Educación no existe personal técni 
co especializado en educación parvularia . 

~/ Ver anexo # 2 tFunciones de las supervisoras de educa 
ción parvularia) . 
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responden más que todo a los requerimientos del nivel de ed~ 

cación básica, y en los casos en que funcionan centros parv~ 

larios en edificios alquilados por el Ministerio de Educación 

--así como también en el caso de los centros del sector pr~ 

vado-- se trata de lugares aptos para vivienda o comercio,

más que para educación parvularia. 

En este sentido, es dramática la situación de la parv~ 

laria sabatina, que con frecuencia es impartida en lugares 

que no reúnen los requisitos mínimos, desde el punto de vis 

ta físico y pedagógico. 

3.2.10 EQUIPO Y MATERIAL DIDACTICO 

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de 

Suministros, provee del material y equipo mínimo necesario a 

los centros parvularios del sector público. El material que 

se distribuye es de dos clases: material elaborado, listo 

para usarse en el desarrollo del proceso de enseñanza-apre~ 

dizaje, y materia prima en base a la cual los maestros con 

feccionan ciertos materiales. 

El criterio que priva en la selección de los materiales 

para los centros parvularios, consiste en las opiniones que 

hacen al respecto los maestros y supervisoras de ese nivel. 

En términos generales, puede afirmarse que las escuelas 
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parvularias del sector público carecen del material suficien 

t e y necesario como para constituir un valioso recurso de 

aprendizaje. Es frecuente que las comunidades, contribuyan 

recolectando materiales de desecho, o ayudando a los docen 

tes a confeccionar ayudas didácticas, con la materia prima 

otorgada por el Ministerio de Educaci6n. 

El problema de la escasez de materiales no puede enfo 

carse so l amente desde el punto de vista cuantitativo. Si se 

anal i za profundamente, sobre la base del desarrollo infantil, 

habrá que concluir en que esa carencia de material incide, 

en forma negativa, en el niño de edad preescolar, ya que en 

esta etapa de su existencia el aprendizaje es eminentemente 

sensorial. 

El material que utilizan las escuelas parvularias públ~ 

cas puede clasificarse de la siguiente manera : ~/ 

~/ 

a) Proporcionado por el Ministerio 

Libretas de apresto para la lectura, escri 

tura y matemática. 

Libretas de asistencia 

El listado de materiales que se cita, así como su clasi 
ficaci6n, corresponde a informaci6n dada por los propios 
docentes de parvularia, como respuesta a una de l as pre 
guntas de la encuesta pasada a una muestra de docentes
en todo el territorio nacional. 
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Papelería: papel bond, seda, etc. 

Libros de cuentos, científicos, para colo 

rear y de recorte. 

Yeso, lápices de colores, crayolas. 

Plastilina, tijeras. 

Pizarra. 

Sillas y mesas. 

b) Confeccionado por el docente, o donado por la 

comunidad 

Láminas para motivar expresión oral. 

Juegos de armar, ensamblar y construir. 

Juguetes de hogar (cunas, escobitas, muñe 

cos, etc.) 

Rompecabezas. 

Goma, pintura de dedos. 

Instrumentos musicales sencillos (claves, 

chinchines, maracas, etc.) 

c) Material esporádico (muy poco frecuente) 

Estantes 

Tocadiscos 

Grabadora 

Franelógrafo 

Títeres 

In~trumentos musicales 

guitarra, etc. 

tambor, pandereta, 
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Témperas, acuarelas 

Material para uso en ciencias naturales 

Plantas 

Animales 

d) Material de desecho 

Semillas 

Arena, piedrecitas 

Cajas de diverso tamaño 

Trozos de madera 

Recortes de durapax 

Revistas viejas (para recortar) 

Pajillas, paletas 

Corcholatas, tapones 

Botones 

Alambre, lana 

Las escuelas parvularias privadas adquieren el material 

necesario mediante su propio financiamiento, existiendo alg~ 

nos casos de centros privados con magnífica dotaci6n de mate 

riales, y otros con recursos limitados e insuficientes. 

3.2.11 FINANCIAHIENTO 

La educaci6n parvularia no tiene asignaci6n presupuest~ 

ria e xclusiva. , Su financiamiento se realiza con una parte 
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del presupuesto destinado a los programas (a) Educación B~ 

sica y (b) Construcción y Equipamiento de Edificios para la 

Educación Básica. 12/ 

3.2.12 COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Las cifras que aquí se presentan corresponden al año 

1976, ya que no fue posible obtener información actualizada. 

Los datos sobre costos de la educación parvularia son 

concluyentes en dos aspectos : 

i) El poco peso que para el sistema educativo r~ 

presenta el nivel parvulario desde el punto 

de vista presupuestario. 

ii) El descuido en que están las zonas rurales 

del país. 

Al respecto se presenta el siguiente cuadro comparativo, 

en el cual puede apreciarse claramente el costo total de fun 

cionamiento de la educación parvularia (sector pGblico), des 

glosado en s alar ios y materiales, tanto para zona urbana co 

mo rural. 

22/ Ver anexo # 3 con la descripción de los programas cita 
dos. 

BIBLIOTECA CEI ·· f L I 
UNIVEIltSIO"D OE EL S "'L" ... OOI'il 
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CUADRO # 15 

EL SALVADOR COSTO TOTAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACION 
PARVULARIA (SECTOR PUBLICO) , 1976 

TOTAL SUELDOS Y MATE 
ARE A 

(~) 
% SOBRESUEL % RIA % 

DOS (~) LES 

Nacional 2.728.231 100.0 2.670.000 97.9 58.231 2.1 

Urbana 2.653.312 97.2 2.595.840 95.2 57.472 2.0 

Rural 74.919 2.8 74.160 2.7 759 0.1 

FUENTE : Análisis Sectorial de la Educación; Documento analí 
tico de trabajo # 11 (Parvularia); ODEPOR, Ministe 
rio de Educación, 1979, pág. 5 

Como puede apreciarse, la zona rural representa apenas 

un 2.8% del costo total de la educación parvularia, no ob~ 

tante ser esta zona la que presenta mayor demanda de servi 

cio educativo y la que requiere más atención, dado sus ag~ 

dos problemas socio-económicos. 

Otro dato que llama la atención es el bajo porcentaje 

que se invierte en materiales: solamente el 2.1 % del gasto 

total de funcionamiento. 

El mayor rubro lo constituyen los salarios, cuya gran 

diferencia entre los de zona urbana y zona rural se explica 

por el hecho de que, como en las áreas rurales predominan 

las escuelas de modalidad sabatina, el salario que se paga 

al docente corresponde a un sobresueldo, que es actualmente 
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de setenta y cinco colones (hasta el ano de 1978 el sobresuel 

do fue de cincuenta colones). 

i) Costo de funcionamiento de la parvularia co-

rriente 

Los datos que se tienen a este respecto ~/ asignan la 

cantidad de ~ 2.639.431 a costos de funcionamiento de la edu 

cación parvularia, en "la modalidad corriente o regular. 

De nuevo está aquí presente el problema de la despropo~ 

ción del gasto en las zonas rural y urbana, ya que mientras 

en el área urbana el costo ascendió a ~ 2.620.912, el área 

rural representó solamente un costo de ~ 18.519. Esta situa 

ción obedece a que --corno se mencionó anteriormente-- en las 

zonas rurales es predominante la escuela parvularia de moda 

lidad sabatina. 

ii) Costo por estudiante en la modalidad corrien-

te 

El ·costo por alumno de modalidad · corriente, en zona ur 

bana, fue de ~ 100.5, el cual es semejante al costo por alum 

no en educación básica. 

2§./ ODEPOR, Ministerio de Educación; Análisis Sectorial de 
la Educación; Documento analítico de trabajo # 11, 
(parvul·ar ia)", pág. 7 
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Sin embargo¡ en las áreas rurales del país¡ el costo 

por estudiante representó una cifra aproximada a la mitad 

de lo que costó en zona urbana: apenas ~ 50.6. Nuevamen 

te se nota la poca expansión de la parvularia regular en las 

comunidades rurales de l país. 

iii) Costo de funcionamiento de la parvularia sa

batina 

En esta modalidad los costos son considerablemente ba 

jos¡ debido a que los docentes que laboran en las escuelas 

parvularias sabatinas reciben únicamente un sobresueldo de 

~ 75. En su totalidad¡ la modalidad s abatina es atendida 

por maestros de educación básica¡ de primero o segundo ciclo. 

El ~asto en sobresueldos es en la actualidad el siguie~ 

te : 632 docentes¡ con una asignación mensual de ~ 75 cada 

uno = ~ 47.400. 

iv) Costo por alumno en modalidad sabatina 

A nivel nacional¡ el costo correspondió a ~ 17.4; no 

obstante¡ si se hace la consideración por áreas¡ se obtiene 

un costo de ~ 17.1 por alumno de zona urbana y de ~ 17.7 por 

alumno en zona rural. 

Como dato curioso¡ y para mostrar una vez más la poca 

atención que se proporciona a las áreas rurales¡ se hace la 
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siguiente mención : un estudiante de educación básica o de 

parvularia corriente, cuesta seis veces más que uno de pa~ 

vularia sabatina. 

CUADRO # 16 

EL SALVADOR COSTO DE FUNCIONAMIENTO POR ESTUDIANTE EN PARVU 
LAR lA CORRIENTE PUBLICA, AÑO 1976 

TOTAL Y 
ZONAS 

Nacional 

Urbana 

Rural 

Matrí
cula X 

seco 

41.3 

41.3 

40.7 

Estud. 
X pro
fesOr 

44.4 

44.1 

73.2 

Sueldo 
X pro
fesor 

(~) 

4.039 

4.043 

3.552 

FUENTE ODEPOR, ~linisterio de Educación 

CUADRO # 17 

Costo fun 
cionamien 
to X esto 

(~) 

93.1 

93.6 

50.6 

Costo suel 
do X esto 

(~) 

91.0 

91.6 

48.5 

Costo ma 
teriales 
X estud. 

(~) 

2.1 

2.1 

2.1 

EL SALVADOR COSTO DE FUNCIONAMIENTO POR ESTUDIANTE EN PARVU 
LARIA SABATINA PUBLICA, AÑO 1976 

Matrí- Estud. Sueldo Costo fun Costo suel Costo ma 
TOTAL y X pro- cionamien teriales 

cula X X pro- do X est o 
ZONAS fe sor to X esto X estud. 

seco fesor 
(~ ) (~) 

(~) 
(~) 

Nacional 34.3 34.5 600 17 .4 17.4 

Urbana 32.7 33.8 600 17.7 17.7 

Rural 35.3 35.0 600 17.1 17.1 

FUENTE ODEPOR, Ministerio de Educación 
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3.2.13 COBERTURA 

El nivel parvulario ha sido, en la historia de la educa 

ción nacional, el que ha merecido menor atención por parte 

de los organismos correspondientes, pudiéndose afirmar, ade 

más, que se trata de un nivel altamente selectivo. 

Muchos son los factores causantes de tal situación, los 

cuales pueden categorizarse en la siguiente manera : 

Carácter no obligatorio de la educación pa~ 

vularia 

Ausencia total de profesores especializados 

en este nivel 

Asignaciones presupuestarias insuficientes 

Problemas socio-económicos que afectan a la 

familia salvadoreña 

Dichos factores, que se originan en una concepción edu 

cativa sumamente estrecha, y sobre todo, en una equivocada 

visión del ser humano, al ignorarse prácticamente los prim~ 

ros años de su existencia, años en los que pueden producirse 

deterioros irreversibles , o difícilmente superables, se co~ 

jugan con otros factores tales corno el elevado crecimiento 

poblacional y la falta de atención en las zonas rurales 

--con sus consecuentes movimi entos migratorios-- para ofr~ 

cer un panorama desolador en materia de educación infantil. 
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En un intento por cuantificar la cobertura del nivel 

parvulario, podemos considerar la población estimada de n~ 

ños en edad preescolar para el próximo año de 1980, y co~ 

pararla con la cantidad de niños atendida en este nivel por 

e l sistema educativo. 

Población estimada al 30 de Junio de 1980 ~/ 

o - 4 años 816.167 

5 años 145.552 

6 años 140.554 

TOTAL 1.102.273 

Como puede notarse, en un plazo menor de un ano El Sal 

vador tendrá la cantidad de 1.102 . 273 niños en edades com 

prendidas entre los cero (O) y los seis (6) anos. Si mante 

nemos vigentes los postulados de la educación permanente 

--a la luz de los cuales se desarrolla el presente trabajo. 

de tesis-- y especialmente el principio de la continuidad 

del sistema educativo, que establece la educabilidad del hom 

bre desde su nacimiento hasta su muerte, tendrá que acepta~ 

se que esa cantidad impresionante de niños pasará a ser la 

población demandante de la educación parvularia. 

~/ Ministerio de Planificación; El Salvador: Proyecciones 
de pobl~ció~ total por sexo y edad en el período 
1950-2000; Versión mimeografiada, 1978, pág. 104 
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Los datos de matrícula de los últimos diez anos --sec 

tor público y privado-- proporcionan una idea de la poca co 

bertura de este nivel educativo. iQ/ 

iQ/ 

Q/ 

Q/ 

1970 24.211 

1971 26.992 

1972 26.034 

1973 30.243 

1974 37.939 Q/ 

1975 42.227 

1976 53.109 

1977 59.094 

1978 66.101 

1979 73.974 !?./ 

Los datos de matrícula correspondientes a los años com 
p rendidos entre 1970 y 1977, fueron tomados del docum
mento Informe de la situación de la educación preesco
lar en El Salvador, Dirección de Educación Básica, Mi 
nisterio de Educación, 1977, pág. 17 -
Los datos de los años 1978 y 1979, son los que aparecen 
en l a Memoria de Labores del Ministerio de Educación, 
correspondiente a los años 1977/78 y 197 8/79 respectiv~ 
mente. 
El incremento en el año 1974, obedece a la creación de 
la modalidad sabatina. 
El aumento de la matrícula en el año 1979, se debe a la 
creación de 107 escuelas parvularias, con mot i vo de la 
celebración del Año Internacional del Niño, (Ver anexo 
# 4 con la nómina de las 107 nuevas escuelas ). 
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Tomando como referencia la edad oficial (4 a 6 años), 

puede establecerse la tasa de escolarización. Las cifras in 

dican claramente su bajo valor : 

CUADRO # 18 

EL SALVADOR COMPARACION DE LA TASA DE ESCOLARIZACION ENTRE 
LOS AÑOS 1971 Y 1978 (NIVEL PARVULARIO) 

AÑO 1971 

Población en edad 
escolar (4-6 años) 

Población matricu 
lada 

Tasa de escolari 

358.4 78 

26.992 

zación 7.5 % 

AÑO 1978 

Población en edad 
escolar (4-6 años) 436.268 

Población matricu 
lada 66.101 

Tasa de escolari 
zación 15.2 % 

CUADRO # 19 

EL SALVADOR TASA DE ESCOLARIZACION y DEFICIT DE COBERTURA 
CORRESPONDIENTES A 1979 (NIVEL PARVULARIO) 

Q/ 

Población en edad escolar (4 - 6 años ) 462.300 

Población matriculada 73.974 .!l/ 

Tasa de escolarización 16.0 % 

Déficit de cobertura 84.0 % 

Del total de alumnos matriculados , 9.749 pertenecen a 
centros parvularios del sector privado. 
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CUADRO # 20 

EL SALVADOR TASA DE ESCOLARIZACION y DEFICIT DE COBERTURA 
ESTIMADOS PARA 1980 (NIVEL PARVULARIO) 

Población en edad escolar (4 - 6 años) 475.291 

Matrícula estimada 77.805 !!/ 

Tasa de escolarización estimada 16.4 % 

Déficit de cobertura estimado 83.6 % 

Aún marginando a los niños en edad de O a 4 años, la ba 

ja tasa de escolarización persiste, como fácilmente lo indi 

can las cifras anteriores. Pero si --como debería ser-- se 

considerara población demandante a la que está comprendida 

entre los O y los 6 años de edad, tendríamos para 1980 la si 

guiente situación 

CUADRO # 21 

EL SALVADOR TASA DE ESCOLARIZACION y DEFICIT DE COBERTURA, 
ESTIMADOS PARA 1980, SEGUN LOS PRINCIPIOS DE 
LA EDUCACION PERMANENTE (NIVEL PARVULARIO) 

!!/ 

Población demandante (O - 6 años) 

Matrícula estimada (4 - 6 años ) 

Tasa estimada de escolarización 

Déficit estimado de cobertura 

1.102.273 

77.805 

7.0 % 

93.0 % 

Dato calculado en base a la tasa anual de crecimiento de 
matrícula/población, correspondiente a un 0.37%, según 
Documento técnico 76-3 Plan Quinquenal del Ramo de Educa
ción, 1977-1982; ODEPOR, Ministerio de Educación. 
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Esta estimación indica la incapacidad del sistema ed~ 

cativo para extenderse a la población que demanda sus serv~ 

cios en el nivel parvulario, según la actual concepción ed~ 

cativa. Asimismo, demuestra la necesidad de revisar profu~ 

damente las políticas y la organización del sistema, a fin 

de buscar alternativas que permitan la plena absorción de 

la niñez, que aunque no constituye por sí sola un grupo de 

presión, representa el futuro del país. 
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Fig. # 9 

COMPARACION GRAFICA DE LA MATRICULA INICIAL EN EDUCACION PARVULARIA ENTRE 
EL SECTOR PUBLICO Y SECTOR PRIVADO, POR MODALIDAD */ , EN LA ZONA URBANA 
Y RURAL, PARA LOS AÑOS 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 Y 1979 

1977 1978 1979 AÑOS 

SEC'TOR 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

PUBLICO 33 . 641 36.893 46.676 52.211 58.389 64 .2 25 

.111111111 
PRIVADO 4.298 5 . 334 6 . 433 6 . 883 7.712 9 . 749 

~/ En el sector privado no hay rrodalidad sabatina , excluye educación especial. 

'-D 
.¡:,. 
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Figura # 10 

COMPARACION GRAFICA DE LA MATRICULA INICIAL EN EDUCACION PARVULARIA 
ENTRE AMBAS MODALIDADES */ y CORRIENTE, SECTOR PUBLICO, ZONA URBA
NA Y RURAL, PARA LOS AÑOS-1 9 74, 1975, 1976, 1977, 1978 Y 1979. 

~ ~ 

1974 1975 

MODALIDAD 

AMBAS ~/ 

~ 
~ CORRIENTE 
~ ~ 

~/ ~-'lODl\LIDADES 

1976 1977 1978 

1974 1975 1976 1977 

33.641 36 . 893 46 . 676 52 . 211 

28 . 294 30 . 212 33.573 35 .0 62 

CORRIENTE Y SABATINA 
EXCLUYE P.DUCACION ESPECIAL 

1978 

58 . 389 

40 . 186 

1979 

1979 

64 . 225 

I 

42 . 679 
I 

\.O 
V1 

AÑos 



CUADRO # 22 

EL SALVADOR MATRICULA INICIAL EN EDUCACION PARVULARIA, POR MODALIDAD , SECTOE , 
ZONA y SEXO, PARA LOS AÑOS 19 74, 1975, 19 76 , 19 77, 1978 Y 1979 . 
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3.2.14 RELACION MAESTRO/ALUMNO 

En la actualidad hay un número aproximado de 1.545 do 

centes prestando sus servicios a la educación parvularia, en 

el sector público. De ellos, 632 pertenecen a las escuelas 

sabatinas, o sea, son en realidad maestros de educación bási 

ca con recargo por trabajo sabatino. Los 913 restantes labo 

ran en los centros parvularios de modalidad corriente. 

Si en este año 1979 se matricularon, en las escuelas 

del sector público, 64.225, la relación maestro/alumno es la 

siguiente : 

64.225 

1.545 
41.56 

lo cual indica un promedio de 41.5 alumnos por docente, que 

es sumamente alto, ya que la atención por parte del maestro 

se dificulta, sobre todo si se carece de personal auxiliar 

de docencia y de materiales adecuados y suficientes. 

La proporción maestro/alumno en la modalidad corriente 

en el sector público y para e l año 1979, es : 

42.679 

913 
46.74 

Este promedio de alumnos por maestro es muy alto, lo 

cual --indudablement~-- repercute en l a eficiencia del pr~ 
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ceso enseñanza-aprendizaje. 

Esta misma proporción para la modalidad sabatina en el 

ano 1979, es : 

21.546 

632 34.09 

Aquí se aprecia ~laramente la desigualdad de expansión 

de la educación parvularia en las zonas urbana y rural. La 

modalidad de escuela sabatina, que se ofrece en su mayor pa~ 

te a la población rural, acusa un promedio de alumnos por 

maestro mucho menor que el de las áreas urbanas (modalidad 

corriente), a pesar de ser mayoritaria la cantidad de niños 

de edad preescolar en las áreas rurales. Aún así, el prom~ 

dio de 34 niños por maestro es alto, si se observa desde el 

punto de vista del esfuerzo que esto significa para el maes 

tro. 

3.2.15 CAUSAS E INDICES DE DESERCION ESCOLAR EN EL 

NIVEL PARVULARIO 

El abandono de los estudios constituye un problema de 

gran magnitud en el sistema educativo salvadoreño. El nivel 

parvulario no escapa a esta situación, cuyas causas tienen 

hondas raíces en las condiciones socio-económicas que afe~ 

tan a la familia del niño de edad preescolar, y que pueden 

categorizarse básicamente así : 
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i) Traslado a otros lugares, esto es, cambio de 

población motivado por la búsqueda de empleo 

y mejores condiciones de vida. 

ii) Enfermedad : estado de salud desfavorable que 

impide al niño llevar a buen término su año 

escolar. 

iii) Rigidez del programa, especialmente en lo co~ 

cerniente al calendario escolar, que es el 

mismo para todas las zonas del país, sin to 

mar en cuenta las actividades agrícolas que, 

en muchas ocasiones, requieren la incorpor~ 

ción del niño a las labores propias del campo. 

iv) Desinterés de los padres, problema que viene 

dado por el bajo nivel educacional de muchas 

comunidades, en especial de las zonas rurales, 

y que les impide comprender la importancia que 

tiene la educación preescolar. 

v) Incapacidad económica de muchas familias para 

hacer frente al gasto que significa enviar ni 

ños a la escuela. 

vi) Dificultades de acceso al centro educativo, d~ 

bido a la carencia de un adecuado sistema de 

transporte, lo cual perjudica especialmente a 

los niños de los lugares alejados de los cen 

tros de población. 
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Los datos referidos a la deserción escolar del nivel 

parvulario, durante el año 1978, muestran un porcentaje de 

abandono del 10 %, cifra que se considera muy alta y que, 

unida al déficit de cobertura, pone de manifiesto la inefi 

ciencia del sistema educativo en este nivel. 

Observando el cuadro # 23, en la página siguiente, se 

confirma la profunda ~elación existente entre la deserción 

escolar y las bajas condiciones socio-económicas de la pobl~ 

ción desertora. 
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3.3 EL MAESTRO SALVA-

DOREÑO DEL NIVEL 

PARVULARIO.-

- 102 -

Las situaciones problemáticas 

planteadas en los apartados 

3.1 y 3.2 del presente Capít~ 

lo, son conocidas muy de cer 

ca por el noble funcionario 

que diariamente se enfrenta 

al futuro en su calidad de maestro de párvulos. El, mejor 

que nadie, conoce las· privaciones y angustias a que están s~ 

metidos muchos de sus alumnos, y sabe de las múltiples situ~ 

ciones difíciles que se le presentan en el desempeño de sus 

funciones, provocadas por el abandono en que, tradicionalme~ 

te, ha permanecido la educación de l a niñez del país. 

Los acongojantes problemas de toda índole a que debe h~ 

cer frente el maestro salvadoreño, alcanzan mayores propo~ 

ciones cuando se trata del maestro de parvularia, por cuanto 

a éste se le ha negado el derecho básico de todo docente : 

el de su formación. 

Ma~ remunerado, con una dotación de equipo y materiales 

de trabajo insuficiente, e inmerso en los problemas de la co 

munidad en la que le ha tocado trabajar, e l docente de parv~ 

l aria carece de la formación pedagógica que l e permita sen 

tirse seguro en el ejercicio de s u delicada labor. Pero eso 

no es lo más gr~ve : la teoría y la praxis de la educación 
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preescolar pueden llegar a dominarse con el tiempo ..... . El 

verdadero problema reside en la ausencia total de oportun~ 

dades para el autoaprendizaje y en la imposibilidad de actua 

l izarse permanentemente, situación que ahonda cada vez más 

el abismo entre las necesidades educativas del niño, ubicado 

en su realidad socio-económica concreta, y la respuesta que 

le ofrece una escuela que, en un mundo cambiante, se resiste 

a asumir su verdadero papel de agencia educativa . 

A la ausencia de oportunidades de formación especializ~ 

da, se suma entonces la carencia de oportunidades de capac~ 

tación y perfeccionamiento permanente que todo docente requi~ 

re, con el riesgo de caer en la completa obsolescencia, sien 

do el niño la víctima directa de esta situación. 

En El Salvador no existe ninguna institución que, de~ 

tro de sus actividades, ofrezca la carrera de formación do 

cente para el nivel parvulario; tampoco se ha incorporado a 

los programas de formación docente, el estudio de la situa 

ción de este nivel educativo. Como ejemplo puede citarse el 

caso del Bachillerato Pedagógico, que ofrece una asignatura 

llamada - Educación Parvularia, 

tiva. (Ver anexo # 5 ). 

en calidad de materia opta-

Ninguna de las Universidades del país ha contribuido a 

la superación del maestro de parvularia, no obstante que, p~ 

ra contrarrestar la ausencia de planes de formación, pudi~ 
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ron haber incorporado modalidades no sistemáticas que inten 

taran llenar el vacío existente. 

A este respecto se traen a colación algunas de las rec~ 

mendaciones hechas en el Seminario Nacional sobre Reforma 

Educativa, efectuado en 1978, y que hasta la fecha no han 

llegado a concretizarse 

" Que se facilite la permanente actualización 

de los maestros, con la colaboración de las 

Universidades y las unidades de apoyo comp~ 

tentes, en la información sobre asignaturas; 

en tecnologías educativas modernas, en aspe~ 

tos de evaluación, psicología educativa, evo 

lutiva y dinámica." 

" Contrata r equipos de profesores y/o técn! 

cos, de cualquier nacionalidad, bien califi 

cados y adecuadamente seleccionados, para 

formar o perfeccionar grupos de técnicos sal 

vadoreños en las diferentes especialidades 

de la educación." 

" Que con el apoyo de las Universidades del 

país, del Instituto Tecnológico Centroamer! 

cano, de Ciudad Norma l y de Televisión Educa 

tiva, se establezca para los educadores del 

país' un sistema de cursos por TV y material 
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impreso de apoyo, del tipo de Universidad 

Abierta, para la permanente actualización y 

especialización de los educadores, con los 

créditos académicos de rigor." 

" A la Ciudad Normal 'Alberto Masferrer' que 

ponga los condicionamientos necesarios para 

mantener vivos en la institución el espíritu 

y la práctica de un análisis de la realidad 

nacional crítico, científico y abierto al pl~ 

ralismo." 

" A la Ciudad Normal 'Alberto Masferrer' que 

inicie cursos de formación especializada p~ 

ra maestros de educación de adultos, pre-pa~ 

vularia, parvularia y especial, y para orien 

tadores vocacionales." 

" Al Ministerio de Educación, la descentrali 

zación a corto plazo del sistema de formación 

de maestros, que permita la creación de cen 

tros regionales coordinados, previo estudio 

de necesidades y posibilidades y de las gara~ 

tías de calidad necesarias para tan importa~ 

te tarea." 

--- " Al Ministerio de Educación, que inicie los 

pasos necesarios para lograr la coordinación 

de esfuerzos entre el mismo Ministerio, las 

Universidades del país y las diversas Unida 
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des de Apoyo del Ministerio, en todo lo ref~ 

rente a la formación y perfeccionamiento del 

maestro." 

3.3.1 ANALISIS DE LOS CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO PARA 

PROFESORES DE EDUCACION PARVULARIA 

Ciudad Normal 'Alberto Masferrer' es una institución es 

pecializada en la formación y perfeccionamiento del docente. 

A pesar de esto, no ofrece la carrera de formación de prof~ 

sores de parvularia, aunque la contempla dentro de sus pl~ 

nes futuros. 

En el ano de 1978 inició su estrategia de perfeccion~ 

miento para profesores de educación parvularia en servicio, 

en forma de cursos periódicos de tres semanas de duración. 

La meta fijada fue de 250 maestros anuales, la cual no ha si 

do cubierta, ya que en el ano de 1978 recibieron el curso 

aproximadamente 200 maestros, y en el año 1979 únicamente 

100. A la fecha, se ha impartido el curso a diez diferentes 

grupos de docentes, siendo aproximadamente 300 maestros los 

que han tenido ocasión de recibirlo. El curso, que es impa~ 

tido por un equipo docente formado por maestros de educación 

parvularia, presenta en su estructura las siguientes caracte 

rísticas: .i2/ 

.i2/ Ver anexo # 6 , con la planificación del curso. 
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Duración de tres semanas, tiempo insuficien 

te, desde todo punto de vista, por no perm~ 

tir una adecuada profundización en algunos 

temas que así lo requieren. Como ejemplo, 

puede observarse la exigua asignación de los 

siguientes contenidos : 

a) PLANIFICACION (de contenidos programát~ 

cos y jornadas de trabajo) 

la Semana O horas 

2a Semana 22 horas 

3
a 

Semana O horas 

TOTAL 22 horas 

b) EVALUACION EDUCATIVA 

la Semana 5:30 horas 

2a Semana O horas 

3a Semana 6:30 horas 

TOTAL 12 horas 

c) EDUCACION MUSICAL 

la Semana O l:.oras 

2a 
Semana 3:45 horas 

3
a Semana O horas 

TOTAL 3:45 horas 

d) EDUCACION FISICA 

la Semana O horas 

2
a 

Semana O horas 

3
a Semana 3:45 horas 

TOTAL 3:45 horas 
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e) APRESTAMIENTO DE LECTO-ESCRITURA y MATE-

MATICA 

la Semana O horas 

2a 
Semana O horas 

3
a 

Semana 5 horas 

TOTAL 5 horas 

Ausencia total de contenidos con temas bási 

cos, tales como : desarrollo de currículo, 

literatura infantil, educación para la salud, 

etc. 

Completa ausencia de contenidos que sirvan al 

maestro como instrumento para efectuar, por 

sí mismo, el autoaprendizaje constante de nu~ 

vas técnicas, métodos y actividades que lo 

mantengan actualizado. Concretamente, la met~ 

dología y las técnicas de la investigación no 

están contempladas en los contenidos y las ac 

tividades del curso. Como consecuencia, las 

22 horas asignadas a la Planificación de con 

tenidos programáticos y jornadas de trabajo, 

pierden por completo su significación, por c~ 

recer de la base que solamente puede obtener 

se mediante la labor investigativa. 

No se aprecian contenidos propios de las Cien 

cias Sociales, que proporcionen al maestro un 

elemento de apoyo en la programación de su la 

bor docente. 



- 109 -

No está incluido el estudio de los princip~ 

les problemas que aquejan al niño preescolar 

y a su familia. 

Se carece de criterios adecuados de selección, 

situación que los hace emi nentemente subjet~ 

vos. No existe una evaluación de méritos, o 

un estudios de necesidades, previa la selec 

ción de los maestros por parte del personal de 

supervisión. 

El curso no atiende las necesidades o aspir~ 

ciones personales, sino que es impartido en 

igual forma para todos los docentes. 

No se ha organizado ningún sistema de segu~ 

miento que pueda indicar el alcance de los 

cursos, en cuanto a eficiencia y eficacia se 

refiere. 

Las consideraciones anteriores son concluyentes con res 

pecto a los cursos de perfeccionamiento a educadores de párv~ 

los. Es innecesario, por obvio, insistir en la urgencia de 

un total replanteamiento de los mismos. 

Nuevamente, las opiniones expresadas en el Seminario s~ 

bre Reforma Educativa adquieren su significado pleno en las 

siguientes recomendaciones : 
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11 A la Ciudad Normal 'Alberto Masferrer' con 

respecto a la estructura y a los lineamien 

tos del currículum para la formación de nor 

malistas : 

Que imparta una formación inicial general 

que no sólo capacite al estudiante para 

estructurar una visión coherente del mun 

dp sino que además fomente en él la res 

ponsabilidad por la docencia corno factor 

de transformación social. 

Que imparta una formación inicial académi 

ca orientada esencialmente a mantener a 

la ciencia ligada a la realidad nacional. 

Que imparta una formación estructurada de 

acuerdo a la dinámica teoría-práctica. 

Que los alumnos se familiaricen, desde el 

comienzo de su formación, con los conoci 

mientos y la problemática de la Epistem~ 

logía de las ciencias sociales, lo que 

les posibilitará una actitud fundamental 

mente crítica en la práctica del análisis 

de la realidad nacional. 

Que los alumnos, desde el comienzo de la 

formación, tornen cursos sistemáticos de 

ciencias sociales, se inicien en los fun 

damentos de las ciencias económicas, cur 
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sen estudios de metodología de la invest~ 

gación científica y estudios de estadíst~ 

ca : en tales estudios, además de los c~ 

nocimientos fundamentales, la práctica co~ 

certada del análisis de la realidad será 

parte integrante del currículum, que ten 

derá a formar hábitos de creatividad y una 

actitud crítica. 

Que l a práctica del análisis de la reali 

dad abarque tanto el análisis a través del 

contacto directo con ésta, corno el análi 

sis a través del estudio sistemático de 

los medios de comunicación masiva, el an~ 

lisis estructural y el análisis coyunt~ 

ralo 

Que los estudiantes practiquen sistemátic~ 

mente la construcción curricular en base a 

los análisis de la realidad llevados a ca 

bo por ellos mismos." 
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A lo largo de este tercer Ca 

pítulo del trabajo se han men 

cionado las situaciones que 

representan mayores problemas 

en la educación parvularia del 

país. Algunas de ellas afec 

tan directamente al niño, otras al maestro, pero todas se aú 

nan para configurar lo que podría denominarse el estado caó 

tico del nivel parvulario. 

A fin de integrar dichos factores en una visión global. 

se incluye el presente apartado que pretende fundamentar 

--con base en los hechos concretos-- la necesidad de estruc 

turar un currículo específico para la formación de docentes 

de educación preescolar . 

3.4.1 EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA FUTURA 

Como se mencionó en las páginas anteriores, El Salvador 

tendrá en el año 1980 una cantidad estimada en 1.102.273 ni 

ños en edades comprendidas entre los O y los 6 años. También 

se aclaró oportunamente que esa cantidad constituye la pobl~ 

ción demandante para el próximo año, dados los principios f~ 

losóficos de la educación permanente, que constituyen la base 

teórica en que se fundamenta el presente trabajo. 

Si se observan las cifras, correspondientes a la pobl~ 
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ción estimada de O a 6 anos para el próximo decenio, se p~ 

drá obtener una visión clara de la magnitud de la futura de 

manda de servicios educativos en el nivel parvulario. 

EL SALVADOR 

EDAD 

T O T A L 

O - 4 anos 

5 años 

6 años 

CUADRO # 24 

POBLACION ESTI~mDA DE NIÑOS DE O A 6 AÑOS PARA 
EL DECENIO 1980 - 1990 (Datos estimados al 30 
de Junio del año correspondiente). 

1980 1985 1990 

1.102.273 1.246.414 1.374.724 

816.167 915.936 1.005.912 

145.552 167.806 186.719 

140.554 162.672 182.093 

FUENTE : MIPLAN y Ministerio de Economía (DIGESTYC) . 

Las cifras anteriores, que representan a los niños que 

en los próximos diez años demandarán educación inicial, la 

poca cobertura del nivel preescolar y su tendencia lentamen 

te ascendente, constituyen un argumento muy fuerte en favor 

de la creación de una carrera de formación de profesores de 

párvulos. 

3.4.2 LA PROBLEMATICA SOCIO-ECONOMICA DEL NIÑO PREES-

COLAR Y SU FAMILIA 

Las situaciones ya expuestas (apartado 3.1 del presente 
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Capítulo) referentes a problemas derivados de la estruct~ 

ra familiar, social y económica, presionan al sistema educ~ 

tivo en lo referente a la necesidad de atender eficientemen 

te a la niñez s a lvadoreña . Las estructuras existentes con 

tinuarán predeterminando un futuro muy poco halagüeño para 

el niño, a no ser que se diseñe y se implemente un tipo de 

educación que impulse el desarrollo socio-económico-cultural 

del educando, su grupo familiar y su comunidad. Pero una 

educación así concebida requiere la inmediata estructuración 

de otras bases para la formación de la docencia, lo cual nos 

lleva a afirmar que es necesario, en el momento actual, ab~ 

carse a la tarea de desarrollar acciones de planeamiento en 

este sentido. 

3.4.3 LA AUSENCIA DE MODALIDADES SISTEMATICAS PARA LA 

FORMACION DE PROFESORES DE PARVULARIA 

Ante la necesidad creciente de una mayor cobertura y ef~ 

ciencia en el nivel preescolar, el sistema educativo salvado 

reño no ha propiciado la creación de bases que permitan est~ 

blecer una adecuada formación de educadores de párvulos. El 

vacío se siente fuertemente y repercute en una serie de situa 

ciones, entre las cuales podría citarse, a manera de ejemplo, 

el alto índice de deserción y fracaso escolar, provocado en 

parte por el precario nivel de aprestamiento en que llegan 

los niños a cursar la educación primaria, como consecuencia 

de no haber tenido uña formación preescolar satisfactoria. 
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3.4.4 EL ACELERADO RITMO DE CAMBIO DE LA EPOCA 

El contenido teórico que fundamenta el presente trabajo 

bastaría para justificar la creación de una carrera para fo~ 

mar al docente del nivel parvulario. Las rápidas y sucesivas 

transformaciones que caracterizan a la época actual, con la 

consiguiente necesidad de adaptación por parte del ser humano, 

confiere validez al principio de que el hombre debe educarse 

desde que nace hasta que muere. 



IV M E T O D O L O G I A 
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El presente Capítulo obedece 

a la necesidad de sistemati 

4.1 METODOLOGIA DE LA zar la información recabada 

en relación a la situación ac 

tual de la educación parvul~ 

velo 

INVESTIGACION.-

ria y del maestro de este ni 

Se cumple así con la parte investigativa que ha de con 

ferir validez a la propuesta curricular por proponerse. 

La presente investigación pretende comprobar las siguie~ 

tes hipóte sis : 

a) El sistema educativo salvadoreño no presenta, 

en la actualidad, modalidades sistemáticas de 

formación de docentes para el nivel preescolar. 

b) Los docentes que trabajan en la educación pre

escolar, no fueron formados originalmente con 

el objetivo de que se desempeñaran en ese nivel 

específico. 

Asimismo, busca el logro de los siguientes objetivos 

a) Destacar la urgente necesidad de organizar la 

carrera de formación de docentes para el nivel 

preescolar. 

b) Fundamentar un modelo curricular para la forma 
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ción de dicho recurso humano. 

4.1.1 POBLACION y MUESTRA 

El universo lo constituyen los docentes de las 808 es 

cuelas parvularias del sector público, de las modalidades 

corriente y sabatina que funcionan en el territorio nacio 

nal. A partir de esa población se obtuvo una muestra estra 

tificada proporcional, en forma totalmente aleatoria. A ca 

da una de las diez zonas escolares del país corresponde un 

estrato que la representa. 

4.1.2 OBTENCION DEL TA~~ÑO ADECUADO DE LA MUESTRA 

A) Restricciones 

i) Coeficiente de confianza 95 % 

ii) Error muestral : 0.06 

iii) Proporción poblacional de que ocurra algo 

P = 0.50 

iv) Proporción poblacional de que no ocurra algo 

Q = 0.50 

Con las restricciones anteriores, se procedió a obte 

ner la muestra mediante la siguiente fórmula : 

z2 . P . Q N 
n 

E2 z2. (N-l) + P Q 
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En donde 

n tamaño de la muestra 

N = 808 

Z = 1. 96 
p = 0.50 

Q = 0.50 

E 0.06 

Obteniéndose el siguiente resultado 

(1.96)2 x (0.5) x (0.5) x 808 
n = 

(808 - 1) x (0.06)2 + 2 (1.9E) x (0.5) x (0.5) 

n = 201 (25 % del Universo) 

B) Diseño seleccionado : 

Se seleccionó el diseño de muestreo aleatorio estra 

tificado proporcional. 

e) Estratos 

ZONAS # Escuelas % % de 201 n 

1 82 10.19 20.48 21 

2 105 12.96 26.05 26 

3 77 9.52 19.14 19 

4 64 7.97 16.02 16 

5 94 11. 63 23.38 23 

6 56 6.98 14.03 14 

7 86 10.63 21. 37 21 

8 63 7.75 15.58 16 

9 71 8.75 17.59 18 

10 110 13.62 27.38 27 

808 100.00 201.02 201 
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Para la escogencia de las unidades elenentales (escue 

las parvularias cuyo docente fue encuestado) se utilizó una 

Tabla de Números Aleatorios . (Ver anexo # 7 con el lista 

do de las unidades elementales). 

4.1.3 INSTRUMENTOS 

Para la recolección de los datos fueron utilizados dos 

instrumentos, que corresponden a los anexos 8 y 9, respecti 

vamente. 

El primero de ellos consistió en la encuesta administra 

da a los 201 maestros de educación parvularia resultantes de 

la obtención de la muestra. Dicha encuesta se construyó con 

30 preguntas, siete de ellas de tipo abierto y veintitrés 

preguntas cerradas. 

Las preguntas fueron clasificadas en cinco aspectos, 

con el fin de recoger la información pertinente. La clasi 

ficación se hizo así : 

ASPECTOS PREGUNTAS 

A - Datos generales A, B, 1, 2 , 3, 4 

B - Situación profesional 5, 6 , 7 , 8 , 9 

C - Organización del Centro Educativo 10, 11, 12, 13, 14 

D - Desarrollo del Currículo 15, 16, 17, 18, 19, 
20 

E - Escuela y Comunidad 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30 
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El segundo instrumento, consistente en una encuesta por 

muestreo dirigido, fue administrada a algunos directivos y 

docentes de las siguientes instituciones : Universidad de El 

Salvador, Universidad Centroamericana 'José Simeón Cañas' y 

Ciudad Normal 'Alberto Masferrer'. Dicha encuesta, en forma 

de cuestionario de veinte preguntas cerradas, tuvo por obj~ 

to detectar la ausencia de modalidades sistemáti 

cas de formación de docentes para el nivel parvulario, y s~ 

licitar la opinión de personas vinculadas directamente con 

la carrera de Ciencias de la Educación, con respecto a la 

forma en que debe estructurarse un currículo para la forma 

ción de educadores de párvulos. 

4.1.4 PROCEDIMIENTO 

La encuesta a docentes del nivel preescolar fue admini~ 

trada por medio de las diez supervisoras de educación parv~ 

laria, en la respectiva zona a su cargo. El cuestionario de 

opinión fue administrado en forma personal a cada una de las 

personas seleccionadas. 

4.1.5 CONSULTAS 

El conocimiento de algunos de los datos ofrecidos en el 

presente trabajo, fue posible mediante la consulta directa 

con personeros del Ministerio de Educación y Ciudad Normal 

"Alberto Masferrer" . 
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4.1. 6 ANALISIS DE RESULTADOS 

A partir de las respuestas vertidas en la encuesta, se 

concluye lo siguiente : 

i) Datos generales 

El 95 % d~ los docentes encuestados pertenece al 

sexo femenino. 

El 62.2 % de los docentes de la muestra tienen 

edades comprendidas entre los 30 y los 45 años. 

Más de la mitad de los encuestados, tiene menos 

de cinco años de laborar en el nivel parvulario. 

El 67.2 % de los docentes que fueron encuestados, 

tienen otro trabajo remunerado, además de desem 

peñarse como educadores de párvulos. 

De ellos, el 87.4 % trabaja como docente de edu 

cación básica. 

Del total de encuestados, 55.2 % trabaja en es 

cuelas parvularias de modalidad corriente, y el 

44.8 % restante, en la modalidad sabatina. 

BIBLIOTECA CE NTP /\ L I 
UNIW~.!iID.¡;) DE EL s ... u ..... oo" , 



ASPECTO DATOS GENERALES 

A Sexo del encuestado Femenino 

Masculino 

TOTAL 

97.5 

2.5 

100.0 

9, • 

o 

% 

% 

f-' 
i'0 
i'0 



B Edad del encuestado De 16 a 20 años 

De 21 a 25 años 

De 26 a 30 años 

De 31 a 35 años · 

De 36 a 40 años 

De 41 a 45 años 

')e 46 a 50 años 

De 51 a 55 años 

No contestaron su edad 

TOTAL 

1.0 % 

4.5 % 

4. O % 

27.4 % 

22.4 % 

12.4 % 

8.4 % 

3.5 % 

16.4 % 

100.0 % 

i 

J 

f-' 
~ 

w 



Modalidad de educación parvu-
1 Modalidad corriente 

laria en que trabaja : 
~odalidad sabatina 

TOTAL 

55.2 % 

44.8 % 

100.0 % 
, 

I 

1'-' 
rv 
,J:::. 



Tiempo que tiene de trabajar 
2 Menos de 4 años 11 meses 

en educación parvularia : 
De 5 años a 9 años 11 meses 

De 10 años a 14 años 11 meses 

De 15 años a 19 años 11 meses 

De 20 años a 24 anos 11 meses 

De 25 años a 29 años 11 meses 

Más rle 30 años 

TOTAL 

L...- - -- -----

52.2 

21. 9 

8.5 

10.4 

5.0 

2.0 

0.0 

100.0 

% 

% 

% 

% 

% I 

% 

% 

% 

f-' 
N 
Ul 



Además de este, tiene usted al-
3 Sí 

gún otro trabajo remunerado ? 
No 

TOTAL 

67.2 

32.8 

100.0 

% 

% 

% 

f-' 
N 
0'\ 



Si lo tiene, qué clase de 
4 Docente Educación Básica 

trabajo es ? (1 Y 11 Ciclo) 

Docente Educación Básica 
(111 Ciclo) 

Docente Educación de Adultos 

Docente Enseñanza Especial 

Empleado con el Sector Privado 

Orientador Bachillerato Nocturno 

TOTAL 

87.4 

5.9 

3.0 

1.5 

1.5 

0.7 

100.0 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

f--I 
N 
-J 
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ii) Situación profesional 

El 96 % de los docentes encuestados están clasi 

ficados corno Docente Uno. 

El 88 % de ellos pertenecen a la clase A. 

El 50.8 % tiene menos de 15 años de servicio en 

la docencia. 

Un 2.5 % del total de encuestados desconoce su 

clasificación escalafonaria. 

El 84.6 % de los docentes recibió su formación 

en escuelas normales, corno maestro de educación 

básica. 

Un 19.9 % son Bachilleres. Un 2.5 % tiene estu 

dios superiores universitarios, y un 6.5 % tie 

ne otro tipo de estudios, preferentemente comer 

ciales. 

Del total de docentes encuestados, el 52.7 % ha 

recibido el curso de perfeccionamiento en Ciudad 

Normal "Alberto Masferrer ", todos ellos afirman 

haber encontrado alguna utilidad en el curso. 

Al observar las respuestas dadas a la pregunta 

# 8 (¿En qué forma el curso contribuyó a mejorar 

la eficiencia en su desempeño profesional?) pu~ 



- 129 -

de concluirse que dic hos docentes trabajaban en 

el nivel parvulario ignorando aspectos elementa 

les del mismo. 

El 47.3% de los educadores de la muestra no ha 

recibido el curso de perfeccionamiento que impa~ 

te Ciudad Normal "Alberto Masferrer". De ellos, 

un 86.3% siente el deseo de recibirlo, por una ra 

zón que puede categorizarse como necesidad de ac 

tualización. 



ASPECTO SITUACION PROFESIONAL 

Como trabajador del magisterio, 

5 en qué forma se encuentra usted 
DOCENTE : 1 

clasificado ? 
2 

3 

Sub-Total . 
CLASE : A 

B 

Sub-Total 

CATEGORIA : 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sub-Total 

NO CONOCEN SU STATUS RSCA -LAFONARIO 

TOTAL 

96.0 % 

1. 5 % 

0.0 % 

97.5 % 

88.0 % 

9.5 % 

97.5 % 

14.9 % 

11. 4 % 

20.4 % 

24.9 % 

15.9 % 

10.0 % 

97.5 % 

2.5 % 

100.0 % 

I 
I 

t-' 
W 
o 



Por favor, marque las casillas 
6 EDUCACION PRIM~RIA 

correspondientes a su formación 
EDUCACION BASICA 

EDUCACION MEDIA 

Bachillerato Académico 15.9 % 

Bachillerato Pedagógico 3.5 % 

Bachillerato Comercial 0.5 % 

PROFESORADO EDUCACION BASICA 

EDUC~CION SUPERIOR UNIVERSITARIA 

Lic. en Educación 2.0 ~ 

Prof. en Inglés 0.5 % 

OTROS ESTUDIOS 

Contaduría 1. 5 % 

Oficina 1.5 % 

Mecanografía 1.5 % 

Secretariales 1.5 % 

Audición y Lenguaje 0.5 % 

100.0 

100.0 

19.9 

84.6 

2.5 

6.5 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

i 
I 

f-' 
LV 
f-' 



Ha asistido a los cursos de ca-

7 pacitaci6n para educadores de 

párvulos que se imparten en Ciu-

dad Normal 'Alberto Masferrer' ? 

Sí 52.7 

No 47.3 

TOTAL 100.0 

% 

% 

% 

i 

t-' 
W 
N 



8 

Si su respuesta a la pregunta a~ 

terior fue afirmativa, diga en qué 

forma el curso contribuy6 a mejo

rar la eficiencia en su desempeño 

profesional : 

Conocer los 10 pasos metodo16 
gicos 

Elaborar material didáctico 

Perfeccionar la evaluaci6n 
parvularia 

Conocer mejor a los niños 

Actualizar y afianzar mis co
nocimientos 

Conocer las experiencias de 
mis compañeras 

TOTAL 

47.1 % 

20.7 % 

11. 6 % 

5.8 % 

7.4 % 

7.4 % 

100.0 % 

1-' 
W 
W 



Si no ha recibido el curso, sien -
9 te la necesidad de recibirlo ? sí --. 

Anote la ra'zón : Adquirir nuevos conoci -
mientos 

Aprender nuevas técni -

" 
cas y habilidades 

• 
Superación personal 

Mejorar calidad de la 
ensenanza 

Creo necesitar más ca -
pacitación 

No --

Ya, me voy a jubilar 

Esos cursos no ense -
ñan na0.a nuevo 

Esos cursos son para 
profesores sin expe-
riencia 

TOTAL 

- --- ~_._- -- ----- ---- - -

25.3 % 

11. 6 % 

21. O % 

13.7 % 

14.7 

1.1 % 

2.1 % 

10.5 % 

86.3 % 

, 

13.7 % 

100.0 % 

-_._-~ ----- . - - --

f-' 
w 
.¡:,. 



iii) 
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Organización del Centro Educativo 

El 46.4% de los encuestados trabaja en 

centros educativos que tienen solamente 

una sección de parvularia. 

El promedio de niños por maestro es de 

38, número considerado muy alto para el 

nivel de educación preescolar. 

Los maestros encuestados tienen, en con 

junto, un 74.2% de alumnos cuyas edades 

oscilan entre los cinco y los seis y m~ 

dio años. Sólo el 25.8 % del tota l de 

alumnos es menor de cinco años de edad. 

La duración del curso lectivo para la mo 

dalidad de educación parvularia corrie~ 

te, es de nueve meses. En la modalidad 

sabatina, el curso lectivo se reduce a 

solamente 36 sábados anuales . 

--- La jornada diaria de trabajo para el m~ 

estro de modalidad corriente, es de tres 

horas. Para e l docente de modalidad sa 

bat i na, la jornada es de 3:15 horas por 

sábado. 



ASPECTO ORGANIZACION DEL CENTRO EDUCATIVO 

Cuántas secciones de parvularia 

10 existen en el Centro Educativo 1 Sección 

en el cual usted labora ? 2 Secciones 

3 Secciones 

4 Secciones 

5 Secciones 

6 Secciones 

7 Secciones 

8 Seccio nes 

9 Secciones 

10 Secciones 

11 Y más Secciones 

TOTAL 

46 . 4 

18 . 2 

7 . 7 

4 . 8 

1.4 

3 . 3 

7.2 

2 . 4 

1.9 

3 . 8 

2 . 9 

100 . 0 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

I 

f-' 
W 
0'1 



Cuántos alumnos tiene usted en 
11 Varones (10 zonas) 

su grupo ? 
Mujeres (10 zonas) 

TOTAL 

Promedio varones por grupo 

Promedio mujeres por grupo 

TOTAL POR GRUPO 

47.4 

52.6 

100.0 

18 

20 

38 

% 

% 

% f-> 
W 
-.J 



Cuáles son las edades más fre-
12 De 3 a 4 años 

cuentes en su grupo de alumnos ? 
De 4 a 5 años 

De 5 a 6 1/2 años 

TOTAL 

1.9 

23.9 

74.2 

100.0 

% 

% 

% 

% 

I 
I 
! 

1-' 
W 
co 



Cuál es la duración del curso 
13 Modalidad corriente 

lectivo que usted imparte ? 
9 meses 

Modalidad sabatina 

36 sábados 

TOTAL 

: 

55.2 

: 

44.8 

100.0 

% 

% 

% 

I 

1-' 
W 
~ 



De cuántas horas --frente al alum -14 Modalidad corriente 
no- - es la jornada de trabajo ? 

3 : 00 horas 

Modalidad sabatina 

3:15 horas 

TOTAL 

: 

55.2 

: 

44 . 8 

100.0 

% 

% 

% 

j 

1-' 
.¡::,. 
o 
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iv) Desarrollo del Currículo 

Todos los maestros encuestados afirman su 

deseo de recibir capacitación docente en 

aspectos propios de la eaucación parvul~ 

ria. Las áreas marcadas más frecuentemen 

te son las siguientes 

Psicología del niño, 

- Preparación de materiales, 

- Evaluación, 

- Juegos y otras actividades recreativas, 

- Música, y 

- Aprestamiento. 

Como pueoe notarse, existe entre los maes 

tras del nivel preescolar, una urgente 

necesidad para llenar su vacío de forma 

ción o completar situaciones de nivel bá 

sico en este proceso formativo. 

La dotación de materiales ae que disponen 

los encuestados para el desempeño de sus 

labores docentes, es desde todo punto de 

vista insuficiente. Muchos materiales in 

dispensables para el trabajo con niños de 

edad preescolar, existen en Escuelas Parvu 

larias con muy poca frecuencia. 
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El 85.6 de los docentes a quienes se admi 

nistró la encuesta, introducen modificacio 

nes a los programas oficiales del Ministe 

rio de Educación. Los criterios considera 

dos para dicha modificación, son los si 

guientes 

- ncesidades de la comunidad (38.0%) 

- recursos de la escuela (32.3 %) y 

- edad de los niños (29.7 %). 

Los datos anteriores proporcionan una idea 

de la centralización que existe en la plan~ 

ficación de los programas del nivel preesco 

lar, ya que son enviados a todos los docen 

tes en igual forma, independientemente de 

las necesidades de cada zona, grupo social, 

etc. 

Ante esta situación, el maestro modifica 

los programas hasta donde lo considera con 

veniente. El problema que aquí se presenta 

es que el docente de parvularia no ha sido 

capacitado --ni en su formación ni en su pe~ 

feccionamiento-- para poder actuar técnica 

mente en la modificación del currículo de 

acuerdo a las necesidades que se le prese~ 

tan en su trabajo. 
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--- El 42.4% de los encuestados considera que 

la forma de lograr más efic iencia en la 

educación parvularia, es capacitando a los 

docentes. Un 33.2 % opina que se requiere 

una mayor cantidad de recursos materiales, 

y el19. 6% cree que hace falta una mayor i!:. 

tegración escuela-comunidad. Con menor va 

lor porcentual aparecen otros aspectos su 

geridos por los docentes, tales como: más 

apoyo por parte del Ministerio de Educa 

ción, obligatoriedad de la educación pree~ 

colar y formación especializada de docen 

tes de parvularia. 

--- Al solicitar la opinión de los docentes 

con respecto a los contenidos más importa~ 

tes en un currículo para fo rmac ión de ed~ 

cadores de párvulos, el 33. 6% de ellos con 

sidera como más importante la inclusión de 

aspectos metodológicos de la educación pa~ 

vularia, el 27.2% señala los aspectos ps~ 

cológicos de la educación, el 26.9% se de 

cide por diversas actividades propias del 

nivel preescolar. Un bajo porcentaje se 

le asigna a l a Filosofía de la Educación 

(5.9 %) y al estudio de la problemática na 
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cional (6.2 %), no obstante 0ue el trat~ 

miento de estos dos temas es decisivo en 

la formación de un ~ocente, cualquiera 

que sea su especialidad. 

Los tres aspectos señalados mayoritariame~ 

te, constituyen un buen indicador de la ur 

gente necesidad que tiene el educador de 

párvulos, de tener acceso a temas directa 

mente relacionados con el ejercicio de sus 

funciones. 



15 

ASPECTO DESARROLLO DEL CURRICULO 

Señale los aspectos de la educa

ci6n parvuLaria en que usted de

searía recibir capacitaci6n : 

Direcci6n de Centros Parvularios 

Organizaci6n de Juegos y Act i vi-
dades Recreativas 

Actividades Musicales 

Narraci6n de Cuentos 

Educaci6n Sexual 

Desarrollo del Niño 

Nutrici6n, Higiene y Salud Infan 
til 

Psicología del Niño 

Evaluaci6n de la Educaci6n Parvu 
laria 

Preparaci6n de Materiales 

Uso de Medios Audiovisuales 

Ejercicios de Aprestamiento 

Otros : 

Psicomotricidad 
Decoraci6n de Centros 

Parvularios 
Educaci6n Permanente 
Metodología de la En-

señanza Parvularia 
Teatro y Danza 
Planificaci6n Educativa 
Manualidades 
Educaci6n Especial 

TOTAL 

0.1 % 

0.1 % 
0.1 % 

0.1 % 
0.1 % 
0.1 % 
0.1 % 
0.1 % 

6.2 % 

9.1 % 

8.8 % 

6.0 % 

5 . 5 % 

6.8 % 

7.5 % 

12.7 % 

10.3 % 

11. 4 % 

6.7 % 

8.4 % 

0.8 % 

100.0 % 

1-' 

"'" lJl 



De qué materiales dispone usted en 

su aula, para el desempeño de s u PROPORCIONADO POR EL MINIS 
16 TERIO -

labor docente ? Haga un listado 

de ellos MATERIAL DE DESECHO 

CONFECCIONADO POR EL DOCEN 
-TE O DONADO POR LA COMU 

-NIDAD 

MATERIAL ESPORADICO (MUY 
POCO FRECUENTE) 

TOTAL 

-~~ 

NOTA Ver lista de materiales en páginas 80, 81 Y 82 

48.2 % 

40.3 % 

10.0 % 

1. 5 % 

100.0 % 

f-' 
.¡::. 

m 



Hodifica usted los programas y 

17 
planes que envía el Ministerio Sí 
de Educación para el desempeño 

de su labor ? 
No 

TOTAL 

85.6 

14.4 

100.0 

% 

% 

% 

I 

I 

f-' ..,. 
-.J 



Si los modifica, qué criterio 
18 Adecu a r las actividades a la 

toma en cuenta para hacerlo ? edad de los niños 

Adecuar las actividades a las 
necesidades de la comun i dad 

Adecuar las actividades a los 
recursos de la escuela 

TOTAL 

29.7 

38.0 

32.3 

100.0 

% 

% 

% 

% 

~ 
.¡:::,. 
ro 



.. 

De qué forma cree usted que se 

lograría más eficiencia en la Con más recursos materiales 

19 educación parvularia ? ( Señale 
Con mejor capacitación de 

el aspecto que considere más los docentes 

importante) 
Con más integración escu~ 

la-comunidad 

Otros : 

Con más apoyo Ministerial 1.6 % 

Con parvularia obligato-
ria 2.4 % 

Con formación de docentes 
en Educación Parvularia 0.8 % 

TOTAL 

-------

33.2 

42.4 

19.6 

4.8 

100.0 

---

% 

% 

% 

% 

% 

f-' 
.¡:,. 
\.O 



Si se deseara hacer un plan de 

estudios para formar profesores 

20 
de educación parvularia, cuáles 

aspectos o contenidos cree usted 

que serían más importantes en 

ese plan ? 

Aspectos filosóficos de la edu-
cación 

Aspectos psicológicos de la edu -
cación 

Estudios de Problemas Nacionales 

Aspectos metodológicos de la edu -
cación parvularia 

Aspe ctos prácticos (actividades 
diversas propias del nivel) 

Otros : 

Etica Profesional 0.2 % 

TOTAL 

... 

5.9 

27.2 

6.2 

33.6 

26.9 

0.2 

100.0 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

f-> 
Ul 
o 
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v) Escuela y Comunidad 

Del total de encuestados, un 57.7 no reci 

be ningún tipo de ayuda por parte de la 

comunidad a que pertenece la escuela don 

de trabaja. En cambio el 42.3 % restante 

sí recibe alguna ayuda, la cual se tipif~ 

ca, en la mayoría de los casos (31.8 %) co 

mo económica. La facilitación de material 

didáctico también es frecuente por parte 

de la comunidad, correspondiendo al 23.5 %. 

La ayuda moral, tan necesaria al docente 

para el buen desempeño de su labor, tiene 

un valor porcentual de apenas 2.3%. 

En cuanto a colaboración brindada por los 

padres de los alumnos, el 91 % de los d~ 

centes encuestados afirman recibirla. El 

tipo de ayuda que se recibe es muy varia 

do, siendo los siguientes aspectos los que 

obtienen mayor frecuencia 

- actividades de la propia escuela, como 

rifas y reuniones: 35 %, 

- desarrollo de hábitos en los niños 

26.4 %, 

colaboración docente, a manera de auxi 
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liares en el aula: 9.8 %, 

- mejoramiento de la planta física 9.1 % 

No obstante la ayudas antes menciona das, 

los docentes opinan en qué forma les gust~ 

ría a ellos que colaroraran con la escuela 

los padres de sus alumnos. Es así como la 

organizaci6n de actividades diversas (cl~ 

bes de padres, reuniones, etc.) correspo~ 

de a un 40.9 % de las respuestas, seguida de 

la construcci6n de materiales y juegos, con 

un 33.3 %. Un aspecto muy interesante que 

fue sugerido, aunque s610 corresponde al 

4.5% de las respuestas, es que los padres 

deben colaborar enviando a sus hijos a la 

escuela. 

El 46.8 % de los maestros encuestados opina 

que sus alumnos faltan a la escuela con mu 

cha frecuencia, y señalan las causas así 

49.4 % se tipifica corno enfermedad, 26.3 % 

corno desinterés de los padres, 12,8 % corno 

lejanía del centro educativo. El 11.5 % res 

tante de las respuestas, señala aspectos 

dignos de tornarse en cuenta : temor a la si 

tuaci6n política imperante, incorporaci6n 
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del niño a las labores agrícolas, e incomu 

nicación de la escuela por causa de las llu 

vias durante el invierno. 

--- Con respecto a la deserción, el 43.8 % de 

los encuestados afirma que ese problema se 

presenta con frecuencia en s u grupo de alu~ 

nos. Las razones se tipifican así : enfe~ 

medad, 33.3 %; traslado a otra población, 

28.7 %; desinterés de los padres, 25.4 %. 

Otras razones anotadas por los docentes 

son : situación pol ítica imperante, factores 

económicos , separación de los padres, dif~ 

cultad de acceso al centro educativo y tra~ 

lado de niños de parvularia al primer grado 

de educación básica. Este último factor obe 

dece a que algunos directores de escuela lle 

nan los sobrantes de matrícula de primer gr~ 

do con niños de seis años que, originalmente, 

se matricularon en el nivel parvulario. 

--- Los docentes opinan con respecto a la forma 

en que, a su juicio, se podría lograr más in 

teracción escuela-comunidad y más eficiencia 

en las funciones educativas. Los aspectos 

con mayor valor porcentual son : planificar 
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la acción educativa en base a las necesida 

des comunal e s (35.1 %), ofrecer cursos de 

educación a los padres de familia (29.3), 

pedir la ayuda directa de los padres (26.9 %). 

Otras opiniones vertidas al respecto por los 

maestros se refieren a los aspectos siguie~ 

tes : 

lograr comprensión oe los padres acerca 

de la importancia de la educación parv~ 

laria, 

formar maestros especializados, 

más ayuda técnica por parte de la ac 

ción supervisora, 

mayores asignaciones económicas al ni 

vel parvulario, e 

involucrar a las diversas instituciones 

comunales a la labor educativa. 



ASPECTO ESCUELA Y COMUNIDAD 

En el desempeño de su trabajo, 

21 rec i be usted algún tipo de ayuda Sí 
por parte de la comunidad ? 

No 

TOTAL 

42.3 

57.7 

100.0 

% 

% 

% 

I 

1--' 
Ul 
Ul 



22 
Si la recibe, qué tipo de ay~ 

da es ? 

~ 

Ayuda Económica 

Con material didáctico 

Ayuda socio-económica 

Con actividades sociales 

Ayuda de todo tipo 

Ayuda Moral 

TOTAL 

31. 8 

23.5 

21. 2 

10.6 

10.6 

2.3 

100.0 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

f-> 
Ul 
m 



Colaboran con usted los padres o 
23 encargados de sus alumnos ? Sí 

No 

TOTAL 

91. O % 

9.0 % 

100.0 % 

-1 

I 1-' 
lJl 
-J 



24 Si lo hacen, en qué forma ? En actividades de la propia es 
cuela (rifas, reuniones, etc -:-) 

Ayudando a los niños a adqui-
rir hábitos 

Construyendo materiales de tr~ 
bajo 

Mejorando la planta física de 
la escuela 

Buscando ayuda en la comunidad 

Trabajando en el aula a manera 
de auxiliares 

Otros : 

Económicamente 2.4 % 

TOTAL 

35.0 

26.4 

8.4 

9.1 

8.9 

9.8 

2.4 

100.0 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

i 
¡ 

f--' 
lJl 
00 



Cómo le gustaría a usted que c~ 

25 laboraran con la escuela los p~ Construyendo materiales y ju~ 

dres de sus alumnos ? 
gas para los niños 

Organizando actividades dive~ 
sas (reuniones, clubes de 
padres, etc. ) 

Desempeñándose como "ayudan-
tes" en el aula 

Otros : 

Enviando sus hijos a 
a la escuela 4.5 

Orientando a sus hi-
jos en el hogar 6.2 

Pagando la niñera o 
la portera 3.0 

TOTAL 

% 

% 

% 

33 . 3 % 

42.9 % 

10.1 % 

13.7 % 

100.0, % 

f-' 
lJl 
\.O 



Sus alumnos, faltan a la escue-
,26 Sí 

la con mucha frecuencia ? 

No 

46.8 

53.2 

TOTAL 100.0 

% 

% 

Sl, o 

f-' 
(J'\ 

o 



Si lo hace,n, cuáles son las 
27 Enfermedad 

causas ? . 
Lejanía del Centro Educativo 

Desinterés de los padres 

Otros : 

Temor de los padres a 
la situación política 5.1 

Ayuda a sus padres en 
las labores del campo 3.8 

En invierno las llu 
vias incomunican la 
escuela 2.6 

TOTAL 

49.4 

12.8 

26.3 

11.5 

% 

% 

% 

100.0 

% 

% 

% 

% 

% 

I 

f-' 
0'1 
f-' 



Se presenta con frecuencia en 

28 su grupo el problema de los ni -
ños que abandonan los estudios ? 

Sí 

No 

TOTAL 

"---- --

43.8 

56.2 

100.0 

% 

% 

% 

f-' 
m 
N 



Si existe el problema, cuáles 
29 Enfermedad 

cree usted que son las causas ? 
Traslado a otra población 

Desinterés de los padres 

Otros : 

Situación política im -perante 

Factores económicos 

Separación de los pa-
dres 

Matricular alumnos de 
edad parvularia en 
primer grado 

Dificultad de acceso 
al Centro Educativo 

TOTAL 

4.0 % 

1.3 % 

2.7 % 

3.3 % 

1.3 % 

33.3 

28.7 

25.4 

12.6 

100.0 

% 

% 

% 

% 

% 

!--' 
m 
w 



30 

Cómo cree usted que la escuela 

puede lograr más ayuda de la co 

munidad y, al mismo tiempo, t~ 

ner más éxito en sus funciones 

educativas ? 

Ofreciendo cursos especiales pa 
ra padres (sobre cuidado del nl 
ño, educación sexual, etc.) 

Planificando la labor educativa 
en base a las necesidades de la 
comunidad 

Pidiendo la a y uda dire cta de los 
padres para resolver proble mas 
espe cíficos 

Otros : 

Campaña a los padres pa 
r a que comprendan la im 
portancia de la e duca 
ción parvularia 

Con más ayuda técnica 
por parte de los super 

3.2 % 

visores - 1 .0 % 

Que el Ministerio de E
ducación dedique más fon 
dos a la Educación Parvu 
laria 1.0 % 

Formando maestros en Edu 
cación Parvular ia 2.5 % 

Acción conjunta escuela 
e institucione s de la co 
munidad 0.5 % 

Planificando con los pa-
dres 0.5 

29.3 % 

35.1 % 

26.9 % 

8.7 % 

TOTAL 1100.0 % 

1-' 
0'1 
.¡::. 
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4.2 FORMULACION y COMPROBACION DE HIPOTESIS 

4 . 2 . 1 FORMULACION HIPOTESIS 1 

El sistema educativo salvadoreño no presenta, en la 

actualidad, modal idades sistemáticas de formación de 

docentes para el nivel parvulario. 

4.2.2 COMPROBACION HIPOTE SIS 1 

Pregunta # 5, Encuesta de Opinión 

Se imparte, e n la instituc ión e n 

que usted l abora, la carrera de 

educ ado r de párvulos? ~/ 

Unive rsidad de El Sa lvado r 

Univers i dad Centroa~ericana 
"José Simeón Cañas" 

Ciudad Normal "A10erto Masferrer" 

~/ El resto de Universidades del país 
no ofrece c arreras de formación do 
cente. 

4.2.3 FO~.ULACION HIPOTESIS 11 

Sí No 

x 

x 

x 

Los docentes que trabajan en l a educación preescolar , 

no fueron formados originalmente con el objetivo de 

que se desempeña ran en ese nivel específico . 

BI LI HEC e N TI.( L -1 
U N I V E ""'I O A O D E EL 5 A L V OO R 
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4 • 2 • 4 COMPROBACION HIPOTESIS 11 

Pregunta # 5, Encuesta Educadores de 

Como trabajador del magisterio, 

en qué forma se encuentra usted 

clasificado ? 

DOCENT:S 1 

2 

3 

CLASE A 

B 

CATEGORIA 1 

2 

3 

4 

5 

6 

DESCONOCEN SU STATUS 
ESCALAFONARIO 

~/ Profesores con título obtenido en 
escuelas normales o en bachillera 
tos pedagógicos y los educadores 
titulados en artes a nivel de ba 
chillerato. (DOCENTES CLASE IfA If )-:-

**/ Profesores con título obtenido en 
-- secciones normales ya extinguidas, 

educadores sin título que hayan o~ 
tenido certificado de aptitud para 
ejercer el magisterio (DOCENTE B). 

Párvulos 

Sub-Total 

Sub-Total 

Sub-Total 

TOTAL 

96.0 % 

1. 5 % 

0.0 % 

97.5 % 

88.0 % ~/ 

9.5 % ~/ 

97.5 % 

14.9% 

11. 4 % 

20.4 % 

24.9 % 

15.9% 

10.0 % 

97.5 % 

2.5 % 

100.0 % 
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Pregunta # 6, Encuesta Educadores de Párvulos 

Por favor, marque las casillas c~ 

rrespondiente s a su formación : 

EDUCACION PRH1ARIA 

EDUCACION BASICA 

EDUCACION MEDIA 

Bachillerato Académico 

Bachillerato Pedagógico 

Bachillerato Comercial 

EDUCACION NORMAL 

Profe sorado Educación Básica 

EDUCACION UNIVE~S ITARIA 

Licenciatura en Educación 

Profesorado en Inglés 

OTROS ESTUDIOS 

Conta0_uría 

Oficina 

Mecanografía 

Secretariales 

Audición y Lenguaje 

:./ DOCENTE CLASE A = Bachill erato Peda 
gógico + Profesorado Educ. Básica.= 

15.9 % 

3.5 % 

0.5 % 

84.6% 

2.0 % 

0.5 % 

1. 5 % 

1. 5% 

1. 5 % 

1. 5% 

0.5 % 

100. 0% 

100.0 % 

19.9 % 

:./ 

84.6% 

:./ 
2.5% 

6.5% 

Para la comprobación de las hipótesis se prescindió de 

la Docimasia de Hipótesis, por aparecer en los resultados de 

los datos diferencias tan obvias que al tipificarlas, serían 

tan grandes que no amerita sofisticar el análisis estadísti-

co de los datos para declararlas significativas. 



v DISEÑO DEL MODELO CURRICULAR 
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Antes de presentar el diseño 

curricular es conveniente es 

5.1 DESCRIPCION tablecer, en forma breve, lo 

DEL MODELO.- que debe entenderse por mod~ 

lo dentro del campo de la pl~ 

nificación educativa. Según 

Roger Kaufman, un modelo tiene por objeto "descubrir necesi 

dades y buscar el mejpr modo de satisfacerlas ll
• ~/ Por su 

parte, Viola Soto Guzmán se refiere específicamente a los mo 

delos educacionales y curriculares, y establece como su pri~ 

cipal función II rac ionalizar la descripción de los compone~ 

tes del currículum y sus interrelaciones y dinámica ll
• i2/ 

Esta misma autora señala las siguientes fases en la formula 

ción de un modelo de enfoque sistemático : 

~/ 

a) Identificación del problema, a partir de la 

evaluación de necesidades. 

b) Determinación de los requisitos y alternati 

vas de solución. 

c) Selección de la estrategia de solución. 

Citado por Antonia Argueta y otros en Documento de Sín
tesis bibliográfica sobre Administraci6n General, segu~ 
da promoción del Programa de Maestría en Administración 
de la Educación, versión mimeografiada, San Salvador, 
1979, pág. 33 
Soto Guzmán, Viola; Desarrollo de Modelos Curriculares, 

s/e, Tomo 11, Chile, 1976, pág. 124 
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d) Implantación. 

e) Determinación de la eficacia de la solución, 

a partir de la evaluación continua 

1- Evaluación diagnóstica, 

2- Evaluación formativa, y 

3- Evaluación acumulativa. 

En el presente trabajo se desarrollan las tres primeras 

fases del modelo de planificación curricular de enfoque si~ 

temático. Obviamente, se excluyen las fases (d) y (e) 

puesto que su realización requiere decisiones de tipo admi 

nistrativo que están fuera de los límites del trabajo. 

La Figura # 11, muestra la dinámica de un modelo de pr~ 

ceso curricular sistemático, tal corno se concibe para los 

efectos de la presente investigación. 

Corno ya ha quedado establecido, el diseño curricular 

que se va a proponer adopta el enfoque de modelo sistemáti 

co, lo cual significa que : "se refiere a la solución de un 

problema a partir de una investigación de la realidad en que 

emerge, de acuerdo a un proceso lógico y secuencial que i~ 

cluye planeamiento, implantación, verificación y retroalimen 

tación persistente". ~/ 

~/ Soto Guzmán, Viola; Opus cit. pág. 124 
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¿QUR HACER? ¿COMO HACERLO? 

PLJ.'I.N IF I CAC I ON 
.... APLICl\CION -- -~ 

¿CON QUE EE 
SULTADO? 

VERIFICACION 

I 

1 

I 
I ________________ _ J _________________ J 

Figura # 11 

nETROALI~ENTACION 

MODELO DE PROCESO CURRICULAR 
SISTEM.ATICO 
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Ahora bien, a partir del concepto de modelo como repr~ 

sentación abstracta de la realidad, puede definirse la uti 

lidad de los modelos, que reside en permitir la relación e~ 

tre objetivos y políticas, las variables de dichas polít~ 

cas, los efectos de los factores exógenos en los resultados, 

y los elementos que deben ser supervisados, evaluados y rea 

limentados. 

Los diversos tipos de modelos pueden clasificarse en 

dos grandes clases: algorítmicos y heurísticos. 

Los de tipo algorítmico son las representaciones expr~ 

sadas en forma matemática, que permiten indicar el camino a 

seguir en la consecución de metas específicas. Ejemplos de 

estos modelos son los análisis de costo-beneficio y las pr~ 

gramaciones lineales. 

Un modelo de tipo heurístico, por su parte, es la repr~ 

sentación que permite descubrir, guiar y revelar metas que 

no han sido determinadas en forma precisa. En resumen, si~ 

ven para prever acciones y señalar rutas hacia resultados de 

seables en la estimación de tendencias sociales, políticas, 

económicas y tecnológicas amplias, susceptibles de ser mold~ 

adas por procesos socio-históricos que escapan a la expr~ 

sión matemática. Este es el caso de la actividad educativa, 

cuyas condiciones son generadas por fuerzas sociales tan 
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grandes, que a menudo los modelos se dirigen a analizar p~ 

sibles formas de romper con el pasado, ya que los modelos 

en vigencia han perdido validez en el contexto social, o son 

contraproducentes a efectos de generar cambios deseables. 

Por las razones anotadas, puede concluirse que el dise 

no curricular que da su nombre al presente trabajo, corres 

ponde a un modelo de planificación heurístico de enfoque sis 

temático. 
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Para diseñar un currículo de 

formación de maestros de pá~ 

vulos dentro del c ontexto de 

la educación permanente, es 

indispensable nutrir la ac 

ción de planeamiento en tres 

fuentes básicas. Ellas son : la teoría educativa, el conte~ 

to social y el docente mismo; a partir de ellas puede ha 

blarse de sus necesidades. 

5.2.1 NECESIDADES DESDE FL PUNTO DE VISTA DE LA TEORIA 

EDUCATIVA 

El ca l ificativo de "permanente" proporciona una idea 

de la educación en toda la plenitud de su concepto, en la to 

t alidad de sus aspectos y dimensiones, en la continuidad de 

su desarrollo y en la íntima articulación de sus momentos o 

fases. No obstante, sigue prevaleciendo la resistencia al 

cambio, al continuar vigente un concepto educativo obsoleto, 

por no estar acorde con los requerimientos de la época ..... . 

Muchos ~ntereses creados, empeñados en que la educac i ón no 

cambie, se esfuerzan por mantener activos los modelos tradi 

c i onales, con el fin de mantener inalterable un estado de co 

sas. 

Es así como desde la perspectiva de la educación perma 

nente, surge una serie de necesidades que es necesario satis 
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facer, con el objeto de posibili tar la plena formación del 

hombre actual. 

Estas necesidades, determinantes para la plena vigencia 

de la teoría de la educación permanente, son: 

a) El establecimiento de las estructur~s y mét~ 

dos que ayuden al injividuo, durante toda. su 

existencia, en la continuidad de su aprend! 

zaje y de su formaci6n; y 

b) El proporcionar al hombre los elementos bási 

cos para convertirse en el sujeto de su pr~ 

pio desarrollo y el de la comunidad en la 

cual actúa. 

5.2.2 NECESIDADES DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CONTEXTO 

SOCIAL 

La sociedad, "especie de comunidad (o parte de ella ) cu 

yos miembros han llegado a ser socialmente conscientes de s u 

modo de vivir y están unidos por una escala común de ob~et! 

ves y valores " i2./ constituye una fuerza generadcra de ac 

cione s e ducativa s, en base al conocimiento que de ella se lo 

gre mediante lR investigación social. 

Cc llingwood , R. G., citado por Ottaway en Educación y 
Sociedad , Ed. Kapelusz, Buenos Aires , 1973, pag 2 
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El estudio de la situación de una sociedad, ubicada en 

un tiempo determinado y en un espacio concreto, permite d~ 

tectar sus necesidades educativas bási (~as y planificar acci~ 

nes curriculares orientadas a llenar el vacío existente en 

tre lo que es y lo que debe ser. 

A partir de los datos obtenidos en la investigación, se 

infieren las necesidades educativas más urqentes de la soci~ 

dad salvadorefia, reflejadas y resu~idas en la comunidad pr~ 

escolar. Dichas necesidades pueoen categorizarse así : 

i) Educación familiar 

El nifio salvadorefio, agobiado por una multiplicidad de 

problemas, necesita urgentemente un tipo de educación que 

trascienda las aulas escoJ.ares e irradie su acción positiva 

al seno familiar. Se requiere una educación que atienda 

al ni~o no como unioad individual, sino como miembro de una 

familia, en la que se proyectan directamente los problemas 

de una sociedad más amplia. Debe propiciarse una apert~ 

ra de la institución escolar que, a manera de núcleo, aglut~ 

ne a su alrededror la célula familiar, de manera que el es 

fuerzo en la atención del nifio encuentre un eco que fortale~ 

ca su personalidad, al mismo tiempo que su grupo familiar se 

impregna de la acción educativa. 
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ii) Educación comunitaria 

Según Collingwood ~/, "una comunidad está formada por 

todas aquellas personas que viven en un cierto territorio 

donde comparten una manera de vivir, aunque no todos sean 

conscientes de su organización o sus propósitos." Así, pu~ 

d e hablarse de comunida~es marginales, indígenas, etc., se 

gún la forma de vida que comparta un grupo humano. 

En El Salvador es tristemente frecu~nte la existencia 

de comunldades abandonadas, que carecen de los s ervic i os so 

ciales mínimos para el normal desenvolvimiento de las pers~ 

nas que a ella pertenecen. De ahí que resulte impo stergable 

un tipo de educación que, además de irradiar desde la escu~ 

la hac i a la familia, establezca pautas para la organización 

comunitaria, con el fin de unificar esfuerzos en un trabajo 

cooperativo de búsqueda de alternativas de acción para e l 

logro ~el bien común. 

iii) Educación para el desarrollo 

Frecuentemente , en los planes de desarrollo del país se 

habla de la educación como uno de sus más importantes f acto 

res. Sin embargo, esa política, que ha ori~inado una diver 

sidad de esfuerzos educativos, no ha llegado a cristalizarse 

plenamente en el caso de nuestra sociedad. Desde el momento 

~/ Collingwood, R . G. ; citado por Ottaway , Opus cit. pág 2 
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mismo que el acceso al sistema educativo es altame nte ¿if~ 

rencial, la educación pierde poder para favorecer e l progr~ 

so social, entendido éste en el más amplio sentido. 

En forma reiterada se han aplica10 estrategias equivoc~ 

das, en un afán negligente ae ofrecer soluciones parciales 

a problemas totales, como producto del completo desconoc~ 

miento de los verdaderos problemas del país. Para ejemplo, 

baste citar solamente las campañas de alfabetización despr~ 

vistas de contenidos funcionales para ouien recibe la acción 

alfabetizadora. 

La educación sólo pue de ser factor de desarrollo cuando 

se inspira en un concepto de hombre como ser total, con nec~ 

sidades biológicas, afectivas y sociales en una unidad indi 

visible. Desde esta perspectiva cobra sentido la educación 

para el tr.~~ajo, para la salud, la convivencia. la particip~ 

ción, en una palabra : la educación para la vida, derecho bá 

sico del ser humano. 

5.2.3 NECESIDADES DESDE EL PUNTO DE VI STA DE LA SITUA

CION DEL DOCENTE DE EDUCACION PARVULARIA 

El maestro salvadoreño de educación parvularia, con sus 

necesidades urgentes, representa una importante fuerza gen~ 

radora de las acciones curriculares por proponerse. 
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El perfil profesional del docente, y el del maestro e~ 

pecífico de educación preescolar (establecidos en el segundo 

capítulo del trabajo) constituyen la imagen ideal que se pr~ 

tende lograr. Como consecuencia de la confrontación entre 

el resultado deseable y la situación real del maestro (aspe~ 

to tratado en el Capítulo III), es posible delimitar los re 

querimientos educativos más apremiantes del educador preesc~ 

lar salvadoreño : 

i) Formación básica y especializada, orientada 

al proceso de aprendizaje. 

ii) Dominio teórico-práctico de los aspectos pr~ 

pios del nivel parvulario. 

iii) Conocimiento del niño como unidad bio-psico

social, así como de la situación de la comu 

nidad en la que va a actuar, y 

iv) Actualización y perfeccionamiento permanente. 
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TEORIA 

EDUCATIVA 

CONTEXTO 

SOCIAL 

SITUACION 

DEL DOCENTE 

'" CURRICULO , 

Fig. # 12 GENERADORLS DE UN CURRICULO 
DE FO&~CION DOCENTE 

... -
--.. -
--
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DE 

FORMACION 
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En base a Jas necesidades 

planteadas, y orientado por 

los postulados filosóficos 

en que se sustenta el prese~ 

te trabajo, emergen las lín~ 

as generales del currículo de 

formación de docentes para el nivel preescolar. Para eso, 

es necesario insistir en los principios que deben fundame~ 

tar t odo currículo de formación docente (aspecto que ya fue 

considerado en el Capítulo 11) es decir : unidad, democr~ 

tización, individualización y búsquera de calidad de vida. 

Dichos principios, a la vez que proporcionan l as pautas a 

seguir, permiten definir e l currículo a partir de los siguie~ 

t es términos : 

a) Flexibilidad 

Planificación con base en el d i agnóstico, de manera que 

permita la adecuación permanente de contenidos, métodos y a~ 

tividades, a las necesidades cambiantes y móviles dadas por 

la dimensión espacio - temporal concreta. 

Impl ica el abandono de prácticas rígidas, tanto en el 

aspecto académico como administrativo, y la integración pa~ 

l at ina de modos de educación formal e informal. 

b ) Integ~ación funcional del conocimiento 

Contrariamente a la divi s ión del saber en materias ais 
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ladas, a menudo carentes de aplicabilidad" se propone una 

interrelación entre diversas áreas de estudio q ue permita 

al estudiante un aprendizaje coherente y funcional. 

c) Coordinación 

La formación del docente de parvularia debe coordina~ 

se con otros sistemas de formación, así como también con los 

diversos organismos de apoyo y las iiferentes organizaciones 

sociales. Esto evitará las acciones unilaterales y los es 

fuerzos aislados. 

d) Intercambio 

Debe entenderse como el aspecto interdisciplinario en 

el cual ha de formarse el maestro, situación que hará prop~ 

cia la colahoración y el trabajo conjunto en la solución de 

los problemas. 

e) Diversificación 

Dentro de este concepto pueden unirse varios aspectos 

relacionados, tales como: aceptación de variedad de fuentes 

educativas, multiplicidad en el uso de los recursos, plur~ 

lismo en el enfoque de los distintos contenidos programát~ 

cos y, diversidad de alternativas de aprendizaje. 



- 182 -

f) Proyección 

Debe entenderse en una doble significación : el desarr~ 

110 de acciones tendientes al futuro perfeccionamiento del 

docente, y la trascendencia desde la institución formadora 

hacia el ambiente total. 
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Para el currículo d e forma 

ción docente se ha seleccio 

nado, en el pre sente trab~ 

jo, el tipo de organización 

flexible. Est.o signif ica 

que el plan Ge estudios se 

ordenará en grandes líneas, facilitando una relativa varia 

bilidad en su aplicación. 

Decidirse por una organización curricular fle x ible im 

plica al e jar s e de la c o ncepción rígida de carre ra universi 

taria tradicional, que no ofrece más que un único camino, 

una misma me ta y propósito para t odos los estud iantes. 1m 

plica, además, proporcionar al educando la posibilidad de 

movilizarse no sólo en dirección vertical en pos de un d~ 

terminado objetivo terminal, sino también horizontalmente, 

lo cual le permitirá ubicarse en su carrera al ritmo de sus 

intereses y / o necesidades. 

Adoptar una estructuración curricular de esta natura 

leza, significa concebir las asignaturas y actividades en 

forma di f erente a como se hace en nuestro medio. El conceE 

to de carrera, asociado generalmente con un cierto conjunto 

de contenidos poco susceptibles de variación, d e be amplia~ 

se hacia el concepto de área. Lo anterior supone que, en 

vez de admitir al alumno, por ejemplo, en la carrera de pr~ 
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fesorado en química , se le admitiría en el área de Educación, 

con vistas a una f utura espec ialización en la enseñanza de la 

química. Sin embargo, este a lumno que ingresa al área de Edu 

cación, tiene la pos ibilidad de optar - -si es que así lo d e 

sea- - por otra especialidad , sin que por ello tenga que vol 

ver a empezar su camino. 

Dicho de otra forma, la o r gani zac i ón curricular flexible 

presupone un rompimiento de la organización de los estudi os 

de planes por carrera y progr amas académicos, y permite agr~ 

paciones funcionales de asignaturas. 

Otra característica de esta concepc i ón curricular es la 

de permitir la aprobación de cada as i gnatura en forma indepe~ 

diente, lo cual pos i bilita al estudiante avanzar en e l cumpl! 

miento del plan de estudios. Esta situación supone romper 

con el con c epto de currículo fijo, en el cual la promoción se 

hace por períodos de estudio , lo que significa que el al umno 

debe aprobar todo el bloque de a s ignaturas del ciclo para ser 

promovido al siguiente, creándose una dependencia artificial 

ent re distintas series de aprendizaje s. 

Lo anteriormente expuesto no debe entenderse corno desor 

den, o falta de continuidad . En una o rgani zación flexible 

de l currículo también existe un o rde nami e nto de asignaturas 

y activ i dades por n iveles, que representan la secuencia en 
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que deben cursarse; la diferencia está en que el alumno es 

quien organiza su propio plan de estudios. La única limita 

ción para el avance del estudiante lo constituye, entonces, 

el cumplimiento de prioridades, o s ea, el que una asignat~ 

ra de determinado nivel sea previa a otra de nivel superior . 

De acuerdo a esta concepción, se propone la formación 

del educador en tres instancias o niveles, corno se explica 

a continuación : 

a) Un núcleo común interdisciplinario, obligat~ 

rio para todos los futuros educadores , ind~ 

pendientemente ~e la especialidad a que deseen 

optar. Esta etapa inicial estará centrada en 

la adquisición de conocimientos, técnicas y 

habilidades básicas, inherentes a todo progr~ 

ma de formación docente basado en los princ~ 

pios de la educación permanente. 

Esta fase común sería diseñada de tal 

forma que permitiera la consolidación de la 

imagen del maestro expresada en su perfil pr~ 

fesiona l (Capítulo 11). 

b) Una etapa de especialización propiamente d~ 

cha, en la cual el alumno podría optar por 

cualquiera de las especialidades que, en el 
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área de Educación, ofreciera la institución 

educativa, por ejemplo : distintos tipos de 

profesorado, enseñanza especial, educac ión 

parvularia, educación de adultos, etc. 

c) Una última etapa, de carácter permanente, en 

lo que se llamaría perfeccionamiento en servi 

cia. Esta podría tener diferentes modalida 

des, por ejemplo: consolidación, actualiza 

ción y/o ampliación de los conocimientos, ha 

bilidades y vivencias desarrolladas durante 

los dos primeros estadios de formación, pr~ 

porcionando al ~aestro oportunidades concre 

tas de continuar su especialización, e inclu 

sive, de cambiar a otra especialidad . 
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5.5.1 D:8L AnEA DE FOIDffiCION 

COMUN INTERDISCIPLINA-
OBJETIVOS 

T(.IA 
DEL 

CURRICULO Ofrecer oportunidade s que pe!:. 

mitan : 

a) El análisis y la com 

prensión de la problemática educativa nacional. 

b) La permanente" adaptación y ~ctllalización del futuro 

docente. 

c) El desarrollo de la creativicad en la búsqueda de al 

ternativas de solución de los problemas. 

d) La formación de un p ro fe sional responsable, conscien 

te, analítico y crítico. 

e) La concretiz a c i ón de un docente comprometid o con el 

desarrollo de su comunidad. 

f) La creación de un ambiente que conduzca a la práct~ 

ca efectiva del inte raprendizaje . 

DEL AREA DE ESPECIALI ZACION EN EDUCACION PARVULARIA 

Ofrecer o p o rtunictade s que permitan 

a) El conocimiento del nifio , como ser bio-psico-social 

en evolució n. 

b) El dominio y la aplicación de la teoría y la práct~ 

ca de l a educación parvularia . 
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c) La formaci6n de un docente capaz de analizar, co~ 

prender y aplicar diferentes alternativas de progr~ 

mas, sistemas de trabajo, métodos y técnicas, de 

acuerdo a determinadas circunstancias. 

d) La adquisici6n de destrezas y habilidades en los dis 

tintos aspectos del currículo de formaci6n. 

e) El desarrollo de la práctica de la investigaci6n, 

connucente a una constante superaci6n profesional 

que contribuya al mejoramiento cualitativo de la 

educaci6n parvularia nacional. 

5.5.3 DEL AREA DE PE~FECCIONMUENTO EN SERVICIO 

Ofrecer oportunidades que permitan : 

a) La integraci6n y sistematizaci6n de los conocimien 
, 

tos y experiencias adquiridos en las áreas de forma 

ci6n docente. 

b) La profundizaci6n en el conocimiento de problemas 

específicos de la educaci6n nacional, que lleve a 

la formulaci6n de soluciones. 

c) El desarrollo del auto-aprendizaje, como instrumento 

de permanente perfeccionamiento. 

d) La satisfacci6n de aspiraciones de crecimiento prof~ 

sional, con v istas a la obtenci6n del reconocimiento 

de su esfuerzo de superaci6n dentro de un adecuado 

sistema de estímulos. 
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5.6.1 AREA DE FOE~lACIm1 COI1UN INTERlJISCIPLINARIA 



FC AREA DE FORMl\CION COl-1UN INTERDISCIPLINARIA 

\_ .. m~~..L,. -==~eOJ.'" = ~.. .== I , 
I 

NIVEL DE ENTRADA I 
I 
I 
I 

M I 
e FLL.0.é!IT.c:1tos Hist6 ! rl -
I rico- Filos6ficos .;¡ I 

U de la Educación . J I 
¡" 

1 0:0 
o Problemá tica 

, 
.-\ 
I Educativa Na ; 

U I 
'" ciona l 

N Desarrollo roeo:1(ni I 
o ~;. I 
.-\ r1ico-~ocial y D:'!~ I 1 
U cación . I ¡" 

I 
I 
I 
I 

C""l Estadística apli r- I 
I 

o '<1' o I 
.-\ Mét~os y TécnicRs o cada la Eouca ,..., D~sarrol lo del ;.c 
I ---!!l"i .-\ a I 

U cie Investigaci6n I ci6n U I Currículo I 
¡" u ¡" I "'" I 

I . 
I 

I I c, 
Principios de ]\j>¡ni '" I o lf1 o Tecnología oe M Psicología aplica r--:z:, o 
nistraci6n y Plan~~ .-\ 

I da a la Fducaci6n 
.-\ I la Fd uc ac i6n 

u I miento Fd1.lcativo u I 
¡" U ¡" 

, 
¡" . . 

1 
I , , 

I 

I I 
I 

I 
I 
I I 
I I 
I I 
I 
1 
I 



- 192 -

5.6.2 AREA DE ESPECIALIZACION EN EDUCACION PARVULARIA 
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5.6.3 ARE A DE PERFECCIOI'TAMIENTO EN SERVICIO 



PS J A<EA DE PERFECCIONAMIENTO EN SERVICIO j 
CERTIFJCACIO~ DEL 

PERFECC IO:-Il'.!-\T C::TO 

Formación Cc:nún 
1---.. 1 ~ I11tcr¿isciplinaria , i 

Neccsidacles o I Vida ¿e: Trabajo 
Aspiraci ones 

J ,.-- F.nseñanza - Aprcnclizaje 1--

Sistema de l. 
Perfeccionamiento 

r---- F.ducaci6n Parvularia !--

I 
'---

Modos de Educaci6n 
f--' 

No Formal 



- 196 -

5.6.4 MODELO CURRICULAR 
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5.7 DESCRI PCION 

DE LOS CURSOS 

5.7.1 DEL AREA DE FOR~ffiCION COMUN INTERDISCIPLINARIA 
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Clave: Denominación: 

FC-10l Fundamentos histórico-filosóficos de la Educa 

ción 

Descripción: 

En esta asignatura se estudia la evolución histórica de 

la Ciencia de la Educación, desde la perspectiva de las 

diversas escuelas filosóficas que han orientado el que-

hacer educativo en las distintas épocas y civilizaciones 

humanas. Pretende integrar el concepto de Filosofía co-

mo disciplina unificadora del pensamiento científico y 

como fuente esencial de toda teo rín educativa. 

Objetivos: 

--- Conocer el desarrollo histórico de la Ciencia de la 

Educación. 

--- Estudiar y analizar las corrientes filosóficas que 

han originado las diversas teorías educacionales. 

--- Analizar críticamente los principios filosóficos que 

orientan al sistema educativo nacional. 

--- Determinar en qué medida se concretizan en la reali -
-

dad las políticas educativas nacionales . 
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Clave: Denominación: 

FC-102 Desarrollo económico-social y Educación 

Descripción: 

En esta asignatura se estudian las relRciones que se e~ 

tahlecen entre las formas de producción y las organiz~ 

ciones sociales, con el objeto de reJacionar la situa 

ción educativa en ese contexto de desarrollo económico-

social y cultural. 

Objetivos: 

--- Estab lecer el concepto de educación como variable 

fundamental ~el sistema socio-econó~ico. 

--- Conocer el papel que ha desempeñado la educación en 

las diversas formas de organización socio-económica. 

--- Analizar las relaciones entre el sistema educativo y 

el - sistema socio-económico salvadoreño, y definir el 

rol de la educación como un agente de cambio. 
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Clave: Denominación: 

FC-103 Métodos y Técnicas de Investigación 

Descripción: 

El curso trata la actividad investigativa en las ciencias 

sociales y la educación como parte de ellas. Estudia los 

diferentes métodos, técnicas, instrumentos y procedimien

tos que posibilitan al científico la aproximación a la 

realidad y su aplicación en la investigación de situacio

nes específicas. 

Objetivos: 

Conocer el significado de la investigación, y la ne-

cesidad de incorporarla al quehacer educativo. 

Comprender la relación entre la investigación social 

y ~a investigación educativa. 

Analizar las principales fuentes de probl emas de in-

vestigación. 

Estudiar diferentes formas de diseño de proyectos de 

investigación. 
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Clave : Denominación: 

FC- 1 04 Estadística aplicada a la Educación 

Descripción : 

Comprende el análisis de variables socio-educativas, el 

cálculo, la interpretación y la proyecc i ón de los datos 

estadísticos, con una aplicación directa a la educación . 

Objetivos : 

Es t udiar el cálculo de medidas, distribuciones, pr~ 

porciones, etc., más importantes desde el punto de 

vista de la educación. 

Analizar e i nterpretar datos estadísticos . 

Relacionar el dato estadístico con las variables so 

cio-educativas que lo determinan. 

Co~prender el valor de la estadística como instrume~ 

t o de la investigación educativa. 
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Clave: Denominación: 

FC-10S Principios de administración y planeamie~ 

to educativo. 

Descripción: 

Esta asignatura se refiere al estudio de los principios, 

procesos y técnicas de administración y planific ación 

aplicadas a la educación. 

Objetivos: 

Conocer y analizar los principales conceptos adminis 

trativos de la educación. 

--- Analizar el lugar que ocupan la administración y la 

planificación en la ciencia educativa. 

Estudiar los principales instrumentos utilizados en 

la- elaboración de planes educativos. 

--- Conocer las técnicas de planificación del sistema edu 

cativo salvadoreño, y su ubicación en el contexto g~ 

neral socio-económico. 
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Clave: Denominación: 

FC-106 Tecnología de la educación 

Descripción: 

Estudia la aplicación de la ciencia al proceso educativo 

como totalidad, y la implantación de modelos sistemáticos, 

mediante el empleo de estrategias y medios adecuados a 

propósitos susceptibles de ser alcan~a~os. 

Objetivos: 

Conocer la importancia de la aplicación de la teoría 

de la educación a la solución de los problemas funci~ 

nales que se presentan en el sistema educativo. 

Valorar el papel de la metodología científica en la 

planificación, implantación y evaluación de las estra 

tegias de solución de los problemas. 

Analizar la relación entre el avance tecnológico y el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

--- Estudiar la forma en que el sistema educativo salvado 

reño aprovecha la tecnología. 

Estudiar posibles modelos científicos que puedan apl! 

carse a los distintos niveles de nuestro sistema edu 

cativo. 
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Clave: Denominación: 

FC-I07 Desarrollo del currículo 

Descripción: 

Estudia la evolución del concepto de currículo a través 

de las distintas teorías educativas, hasta llegar a la 

concepción actual de currículo científico-integrador, y 

la considerac ión de sus fuentes y ctemás componentes. 

Obj etivos: 

Conocer las diversas concepciones curriculares que 

han sustentado las cistintas teorías educativas. 

Identificar las fuentes y componentes curriculares 

básico s. 

Estudiar la aplicación del método científico al di 

seño curricular. 

Analizar críticame nte el currículo de los distintos 

niveles del sistema educativo salvadoreño. 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la estruct~ 

ración o modificación de un diseño curricular. 
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Clave: Denominación: 

FC-10S Problemática educativa nacio nal 

Descripción: 

Este curso, en forma de seminario, está orientado a la in 

vestigación, el análisis y la pre sentación de la realidad 

educativa nacional y posibles soluciones de los problemas 

que confronta. Mediante un enfoque sistemático, se pr~ 

fundiza en los problemas educativos con el fin de encon 

trar sus relaciones causales con el contexto socio-econó 

mico general. 

Objetivos: 

--- Analizar el sistema educativo salvadoreño, en su do 

ble dimensión teórico-real. 

--- Identificar las causas de los principales problemas 

edúcativos nacionales. 

Considerar las implica ciones de los problemas educ~ 

tivos actuales, en el futuro del país. 

--- Formular posibles alternativas de acción para la s~ 

lución de los problemas. 
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Clave: Denominación: 

FC-109 Psicología aplicada a la educación 

Descripción: 

Estudia los fenómenos que acontecen en el ser humano, c~ 

mo unidad bio-psico-social, y su significación en el pr~ 

ceso educativo. Se orienta hacia la investigación de las 

manifestaciones de la conducta, los procesos de crecimien 

to y maduración y sus interrelaciones con el ambiente to 

tal, por medio del conocimiento de las principales escue 

las psicológicas y teorías de la personalidad. 

Objetivos: 

Conocer las corrientes psicológicas más significat~ 

vas desde el punto de vista educativo. 

--- Analizar los elementos causales del comportamiento 

humano. 

Estudiar los principales métodos y técnicas de inve~ 

tigación psico-pedagógica. 
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5.7. 2 DEL AREA DE ESPECIALIZACION EN EDUCACION PARVULARIA 

BIBLI O TEC A C ENT Al 
U N I V."S ID~O O~ EL SALVAOOIt 
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Clave: Denominación: 

EP-201 Psicología del aprendizaje 

Descripción: 

Comprende el estudi~ de las más importantes teorías y 

principios del aprendizaje, los distintos tipos y fo~ 

mas de aprendizaje y sus repercusiones en el desarrollo 

del currículo. 

Objetivos: 

Conocer las p~incipales teorías del aprendizaje. 

Analizar las diversas teorías y su posibilidad de 

adaptarlas en nUAstro sistema educativo. 

--- Identificar las teorías más acordes con nuestra rea 

lidad, c on el fin de lograr la promoción individua l 

y social que se desea. 

Definir las formas de aprender más deseables, desd e 

el punto de vista de los propósitos de la educación 

nacional. 
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Clave: Denominación: 

EP-202 Psicología del niño preescolar 

Descripción: 

Su objeto de estudio es el desarrollo evolutivo del niño, 

en sus distintos estadios de crecimiento y maduración. 

Comprende el conocimiento de los factores determinantes 

del desarrollo, las etapas evolutivas, los procesos de 

adaptación al medio físico y social, la maduración neur~ 

lógica, el desarrollo sensorio-wotor, la adquisición del 

lenguaje, formación oel carácter y desarrollo intelectual. 

Este curso se ofrece en forma de seminario, a cargo de un 

equipo profesional interdisciplinario. 

Objetivos: 

Conceptualizar al niño de edad preescolar como unidad 

bio-psico-social en evolución. 

Estudiar las distintas etapas evolutivas del niño. 

Comprender el trasfondo bio-psíquico de las manifesta 

ciones de la conducta infantil. 

Coñocer los principales métodos proyectivos en la in 

terpretación de la conducta expresiva del niño de 

edad preescolar. 

Analizar las condiciones en que transcurre el desarro 

110 del niño preescolar salvadoreño. 

--- Comprender las ímplicaciones del desarrollo infantil 
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en el currículo de la educación parvularia. 

Aplicar los aprendizajes logrados mediante prácticas 

en centros parvularios. (Por eje~plo : administr~ 

ción de pruebas de lateralidad, orientación espacial, 

interpretación de dibujos, etc.) 
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Clave: Denominación: 

EP-203 Didáctica de la educación parvularia 

Descripción: 

Comprende la teoría y la técnica educativa, referida al 

nivel parvulario. Incluye el estudio de los fines, obj~ 

tivos y organización de este nivel específico, el rol del 

docente y del alumno en el proceso de enseñanza-aprendiz~ 

je, y la metodología propia del nivel. 

Objetivos: 

--- Conocer, analizar y aplicar la teoría y la práctica 

propias del nivel parvulario. 

--- Conocer la organización de la educación parvularia 

en El Salvador. 

--- Definir el perfil del educador de párvulos, en base 

a la teoría educativa y a la realidad del niño salva 

doreño. 

--- Analizar la funcionalidad de los diversos métodos y 

técnicas, desde el punto de vista de las necesidades 

del preescolar de nuestro país. 

--- Observar la forma en que se imparte, en nuestro medio, 

la educación parvularia. 

--- Aplicar prácticas concretas con grupos de niños de 

edad preescolar. 



- 213 -

Clave: Denominación: 

EP-204 Currículo de la educación parvularia 

Descripción: 

Estudia el diseño curricular para el nivel preescolar. H~ 

ce énfasis en la estrecha relación que dere existir entre 

las diversas áreas y actividades del programa de educación 

parvularia. 

Objetivos: 

Establecer criterios parR la posible modificación del 

currículo, de acuerdo a las necesidades educativas bá 

sicas de diversas zonas del país. 

Conocer y anaJi~ar el currículo de la educación parv~ 

laria salvadoreña. 

Estudiar el grado de relación existente entre los pr~ 

gramas de estudio y la situación del niño. 

Comprender que el currículo, diseñado científicamente, 

constituye un factor de desarrollo individual y social. 

--- Realizar un diagnóstico sobre la situación del niño 

en una zona determinada, a fin de diseñar un curríc~ 

lo adecuado a su realidad. 
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Clave: Denominación: 

EP-205 Administración de la educación parvularia 

Descripción: 

Es el estudio del proceso administrativo, especialmente 

aplicado a la educación parvularia. Hace énfasis en la 

racionalización de los recursos, con el fin de lograr un 

máximo de optimizaci6n en su utilización. 

Objetivos: 

Analizar la organización de la educación parvularia 

del país. 

Conocer, cuantitativa y cualitativamente, el recurso 

humano, material y financiero con que funciona la edu 

cación parvularia salvadoreña. 

Estudiar los siste~as administrativos más adecuados a 

las características del nivel parvulario salvadoreño. 

--- Establecer en qué medida el nivel parvulario utiliza 

los recursos potenciales del alumno, el maestro y la 

comunidad. 

--- Preparar al futuro docente para la práctica de las fu~ 

ciones administrativas en su desempeño profesional, ya 

sea que ocupe niveles directivos u operativos. 

--- Realizar una actividad de práctica administrativa en 

centros parvula~ios del país. 
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Clave: Denominación: 

EP-206 Evaluación en la educación parvularia 

Descripción: 

Pretende establecer las bases de la evaluación y el l~ 

gar que ocupa como medio --nunca como fin-- en el proceso 

total de la educación del niño preescolar. Además, co~ 

prende e l estudio de la construcción, aplicación, análi 

sis e interpretación de instrumentos evaluativos. 

Objetivos : 

Estudiar l os principios y técnicas de la evaluación 

en el nivel parvulario. 

Establecer el concepto de evaluación en su más amplio 

contex to : valoración del rendimiento del alumno, y 

del proceso total de enseñanza-aprendizaje. 

--- Destacar la necesidad de relacionar la evaluación del 

rendimiento, con e l aspecto físico, social y emocio 

nal del niño. 

Inyestigar acerca del sistema de evaluación utilizado 

en los centros parvularios del país y elaborar sug~ 

rencias al respecto. 
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Clave: Denominación: 

EP-207 Matemática en la Educación Parvularia 

Descripción: 

Estudia los conceptos matemáticos que pueden introducirse 

en los anos preescolares, como parte de actividades tota 

les, y no como conocimientos abstractos carentes de vincu 

lación con el ambiente del niño. Básicamente, se refiere 

a la forma de integrar, en la educ a ción del párvulo, exp~ 

riencias tendientes a estructurar conceptos de cantidad, 

tamaño, posición, peso , unidad, partes, conjuntos, orden, 

secuencia, tiempo, ubicación, forma y capacidad. 

Objetivos: 

Establecer la necesidad de integrar la matemática al 

programa del nivel parvulario. 

~efinir los principales conceptos matemáticos que d~ 

ben incorporarse a la educación del párvulo. 

--- Conocer y analizar diferentes métodos y técnicas para 

introducir los conceptos matemáticos. 

Destacar l a necesidad de ofrecer a l niño un efectivo 

aprestamiento para la matemática. 

--- Investigar en qué forma se incorpora el estudio de 

conceptos matemáticos en las escuelas parvularias sa! 

vadoreñas . 

--- Realizar observaciones y prác ticas en centros ~arios . 
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Clave : Denominación: 

EP-208 Lenguaje en la Educación Parvularia 

Descripción: 

Su objeto de estudio lo constituyen los métodos, técnicas 

y habilidades que permiten estimular y perfeccionar la c~ 

municación oral del niño y la preparación para el aprend~ 

zaje sistemático de la lectura y la pscritura. 

Objetivos: 

Conocer las formas de adquisición y desarrollo del 

lenguaje infantil. 

Establecer la necesidad de estimular la expresión oral 

del niño, la capacidad de escucha y la comprensión de 

las ideas. 

Confeccionar y 2plicar materiales apropiados para el 

desarrollo de habilidades preparatorias para la lecto

escritura. 

Estudiar los más frecuentes problemas del lenguaje en 

el _niño de edad preescolar y la forma de actuar ante 

ellos. 

Analizar los diversos métodos y formas de aprestamie~ 

to utilizados en esta área. 

Favorecer el desarrollo de aptitudes y habilidades pa 

ra la expresión oral, la lectura y la narración de 
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obras infantiles. 

Realizar prácticas en centros parvularios, que perm~ 

tan al estudiante la aplicación d9 sus aprendizajes. 
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Clave: Denominación: 

EP-209 Ciencias Sociales en la Educación Parvularia 

Descripción: 

Esta asignatura estudia los contenidos y métodos apropi~ 

dos para iniciar al niño en el estudio de las ciencias so 

ciales, en forma tal que la temática sea de significación 

para él. 

Objetivos: 

Establecer la importancia que tienen los estudios so 

ciales en la educación del párvulo. 

Conocer y analizar los métodos y t écnicas adecuados 

para el tratamiento ne las ciencias sociales. 

Definir los contenidos esenciales de esta área, a pa~ 

tir de la investigación de las condiciones sociales 

del niño preescolar salvadoreño. 

Desarrollar aptitudes y habilidades que permitan al 

docente la creación de ambientes favorecedores para 

la integración social del niño. 

Elaborar un proyecto de programa de ciencias sociales 

que pueda adaptar se a las necesidades de la educación 

parvularia del país. 
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Clave: Denominación: 

EP-210 Ciencias Naturales en la Educación Parvularia 

Descripción: 

El curso hace énfasis en el análisis de métodos y técnicas 

u t ilizados en el área de las ciencias naturales en el ni 

vel parvulario. 

Objetivos: 

Comprender el papel que desempefian los estudios cient! 

ficos en la educación del párvulo. 

Conocer y analizar los diversos métodos y técnicas ut~ 

lizados en la ensefianza de las ciencias en el nivel 

preescolar. 

Desarrollar aptitudes y habilidades que permitan al do 

cente estimular el esp!ritu investigativo del nifio, su 

capacidad de observación, análisis y conceptualización. 

Aprender a confeccionar material cient!fico a bajo cos 

to, utilizando recursos comunes en nuestro medio. 

Preparar al docente para la investigación sobre los te 

mas cient!ficos con más significación para el nifio sal 

vadorefio. 

---Elaborar un proyecto cient!fico susceptible de aplicar 

en las escuelas parvularias del pa!s. 
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Clave: Denominación: 

EP-211 Taller de Artes Musicales 

Descripción: 

Este curso de carácter práctico trata de enfatizar la im 

portancia de las actividades musicales dentro del progr~ 

ma de educación parvularia, y la preparación del futuro 

docente para el óptimo desarrollo de las mismas. 

Objetivos: 

Establecer la necesidad de incorporar las actividades 

musicales a la educación del párvulo. 

--- Destacar el valor de la música como elemento favorece 

dor del desarrollo armonioso del niño. 

Conocer y analizar los métodos más utilizados en el 

desarrollo de las diversas actividades musicales. 

--- Confeccionar instrumentos utilizando materiales de de 

secho con alto potencial musical. 

Aprender el manejo de un instrumento musical sencillo 

(Por ejemplo, la flauta dulce) . 

Crear ritmos y juegos musicales. 

Aprender a organizar un programa de educación musical 

para el nivel parvulario . 

--- Aplicar los nuevos aprendizajes mediante la práctica 

musical en centros parvularios, o la asesoría directa 

a maestros de este nivel. 
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Clave: Denominación: 

EP-212 Taller de Artes Plásticas 

Descripción: 

Este curso práctico trata de que los estudiantes aprendan 

a preparar los diversos materiales necesarios para el d~ 

sarrollo de múltiples actividades. Asimismo, ofrece una 

gura sobre los métodos y técnicas más recomendables en la 

educación artística de los niños. 

Objetivos: 

Conocer y comprender las razones de orden psicopedag~ 

gico que motivan la incorporación de las actividades 

artísticas en un currículo de educación parvularia. 

Conocer y analizar las técnicas y métodos más apropi~ 

dos para pl nivel. 

--- Conocer medios sencillos y económicos para la obten 

ción y preparación de materiales. 

--- Preparar materiales básicos para el desarrollo de un 

programa de artes plásticas en el nivel parvulario. 

Llevar a la práctica directa los conocimientos adqui 

ridos, mediante el empleo sistemático del trabajo de 

campo. 21/ 

Este puede consistir en dar asesoría a educadores de 
párvulos sobre cómo d ecorar su aula y confeccionar ma 
teriales en forma sencilla y económica. 
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Clave: Denominación: 

EP-213 Taller de Expresión Corporal 

Descripción: 

Este curso, de carácter eminentemente práctico, prepara al 

futuro docente en el empleo adecuado de formas y métodos 

para estimular el perfeccionamiento corporal del niño, en 

relación con su desarrollo total. 

Objetivos: 

--- Reconocer la necesidad de sistematizar la act ividad 

física en la educación de los párvulos, como aspecto 

básico en el crecimiento y la maduración. 

--- Conocer y analizar los métodos más adecuados para la 

estimulación de la expresión corporal del niño. 

--- Comprendp.r la íntima relación existente entre el movi 

miento del niño y sus necesidades motrices, emociona 

les y sociales. 

--- Aprender las for~as de juego, danza, dramatización, 

deporte y gimnasia más adecuados para el nivel de ed~ 

cación parvularia. 

--- Crear juegos y formas de expresión corporal orientados 

hacia la elaboración de conceptos por par te de los niños. 

--- Aplicar los aprendizajes mediante prácticas en centros 

parvularios. 
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Clave: Denominación: 

EP-214 Taller de Literatura Infantil 

Descripción 

El curso se orienta hacia la comprensión, por parte de los 

estudiantes, del significado que tienen las diversas for 

mas de creación literaria en el desarrollo armónico de la 

personalidad infantil. Se complementa este aspecto con la 

práctica de creación literaria, discusión, declamación, co 

mentario, narración, y organización de bibliotecas y salas 

de lectura infantil. 

Objetivos: 

Destacar la necesidad de incorporar las actividades li 

terarias al currículo de educación parvularia. 

Conocer y analizar las diversas formas de lograr con 

tacto entre el niño y la literatura. 

Definir criterios para la selección y clasificación de 

obras de literatura infantil. 

Crear material literario para el nivel preescolar : 

cuentos, poesías, rimas, estribillos, adivinanzas, his 

torias, etc. 

Aprender las técnicas correctas de lectura, comentario, 

declamación, narración y discusión. 

Ejercitar la pronunciación, dicción, entonación y modu 
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lación de la voz. 

Realizar práct icas en centros parvularios, asesorando 

a los educadores en los aspectos de la literatura in 

fantil. 
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Clave: Denominación: 

EP-215 Salud y Nutrición Infantil 

Descripción: 

Esta asignatura estudia los problemas de salud más frecuen 

tes en el niño de edad preescolar, sus causas, consecuen 

cias, y las diversas formas de prevención. Enfatiza el as 

pecto nutricional, referido especia l~ente al niño salvado 

reño. 

Objetivos: 

--- Conocer las manifestaciones de las enfermedades (físi 

cas y mentales) más comunes en los niños de edad pr~ 

escolar. 

--- Buscar relaciones causales entre la situación socio-e 

conómica ~el niño salvadoreño y su tendencia a la mor 

bilidad. 

Establecer la relación d e c a usa y efecto que se esta 

blece entre la desnutrición y la enfermedad. 

Analizar las posibles formas de introducir, en las di 

versas comunidades, principios básicos de educación p~ 

ra la salud. 

Elaborar un proyecto (campaña nutricional, de preve~ 

ción de accidentes, o en pro de la vacunación) que 

pueda ser puesto en práctica a nivel nacional. 
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Cl ave : Denominación: 

EP-216 Experiencia Profesional 

Descripción 

Esta última actividad del área de especialización en ed~ 

cación parvularia, tiene por objeto la sistematización de 

la práctica docente y el enlace entre el currículo de edu 

cación formal y las múltiples variaciones de modos no for 

males del área de perfeccionami ento en servicio. Su org~ 

nización es de tipo "práctica rotativa" en tres etapas : 

(a) Trabajo de campo enfocado a la realización de prá~ 

tica s administrativas específicas, tanto en niveles 

ejecutivos como en un i c ades escolares. 

(b) Asesoría a e~ucadores de l nivel parvulario, en los 

aspectos que serán definidos a partir del correspo~ 

diente estudio de neces idade s, o investigación para 

detectar necesidades de perfeccionamiento en l o s pr~ 

fesores forma dos en este currículo, y 

(c) Práctica docente propiamente dicha, en forma de tra 

ba jo directo con l os niños. 

Las etapas (a) y (b), (traba jo de campo y asesoría) podrán 

sustituirse, a juicio del coordinador de la Experiencia Pr~ 

fesional, por trabajos de gran proyección social que prom~ 

tan beneficios a corto o mediano plazo, como podrían ser, 
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por ejemplo, la organización de guarde~ías infantiles en 

empresas comerciales, o la creación de programas de educ~ 

ción parvularia en comunidades que carezcan del servicio. 

La etapa (c), (Práctica docente) es absolutamente oblig~ 

toria e insustituible. 

Al cumplir con los requisitos del área de Experiencia Pr~ 

fesional, el estudiante recibirá el título de Profesor de 

Educación Parvularia, e iniciará su recorrido por el área 

del perfeccionamiento en servicio. 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

Hacia el per 
feccionamien 
to permanente 

Distribución de actividades de la Experiencia Profesional 

8 horas distribuidas en 2 semanas para preparar prá~ 

tica tipo "a". 

10 horas semanales de práctica "tipo a", durante 

un mes. Total 40 horas. 

4 horas semanales de preparación para la práctica si 

guiente y e v aluación de la anterior, durante un mes. 

Total 16 horas. 

10 horas semanales de práctica "tipo b", durante un 

mes. Total 40 horas. 
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4 horas semanales, durante un mes, de preparación p~ 

ra la próxima práctica y evaluación de la anterior. 

Total 16 horas. 

10 horas semanales de práctica "tipo c", durante un 

mes. Total 40 horas. 

8 horas distribuidas en dos semanas, para evaluación 

total. 
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5.8 ORGANIZACION DEL PENSUM 



CUADRO # 25 

ARE A FOR~ACION COMUN INTERDISCIPLINARIA 

Clave ~/ A s i g n a t u r a Duración 

. FC-101 Fundamentos histórico-filo Un Ciclo sóficos de la Educación 

FC-102 Desarrollo económico-social Un Ciclo y Educacion 

FC-103 Métodos y Técnicas cte Inves Un Ciclo tigación -

FC-104 Estadística aplicada a la Un Ciclo 
Educación 

FC-105 Principios de Administración Un Ciclo 
Y Planeamiento Educativo 

FC-106 Tecnología de la Educación Un Ciclo 

FC-107 Desarrollo del Currículo Un Ciclo 

FC-10B Problemática Educativa Nacio Un Ciclo 
nal 

FC-109 Psicología aplicada a la Un Ciclo 
Educación 

*/ No indica necesariamente un orden prioritario. 
- Su importancia consiste en la facilitación del 

manejo administrativo. 

Horas/ Unidades 
Semana Valorativas 

3T, 1Lab. 4 

2T, 1Lab. 3 

2T, 2P. 4 

2T, 2Lab. 4 

2T, 2P. 4 

2T, 1Lab. 3 

2T, 2P. 4 

2T 2 

3T, 1Lab. 4 

Simbología 

FC = Formación Común 
T Horas de teoría 
P = Horas de práctica 

Lab = Horas de Laboratorio 
Ciclo = 20 semanas 

N 
LV 
f-' 



CUADRO # 26 

AREA ESPECIALIZACION EN EDUCACION PARVULARIA 

Clave ~/ 

EP-201 

EP - 202 

EP-203 

EP-204 

EP-205 

EP - 206 

EP - 207 

EP - 208 

EP - 209 

EP - 210 

EP-211 

EP - 212 

EP-213 

EP-214 

EP - 215 

EP-216 

A S I G N A T U R A S 

Psicología del Aprendizaje 

Psicología del niño prees 
colar 

Didáctica de la Educación 
Parvularia 

Currículo de la Educación 
Parvularia 

Administración de la Educa 
cae ión Parvularia 

Evaluación en la Educación 
Parvularia 

Matemática en la Educ ac ión 
Parvularia 

Lenguaje en la Educación 
Parvularia 

Ciencias Sociales en la Edu 
cae ión Parvularia 

Ciencias Naturales en la 
Educación Parvularia 

Taller de Artes Musicales 

Taller de Artes Plásticas 

Taller de ~'Presión 'Corporal 

Taller de Literatura Infantil 

Salud y Nutrición Infant il 

Experiencia Profesional 

~/ No necesariamente indica prioridad. 

Simbología 

EP Educación Parvularia 
T hora s de teoría 
P horas de práctica 

Lab horas de laboratorio 
Ta horas de taller 

Duración 

Un Ciclo 

Un Ciclo 

Un Ciclo 

Un Ciclo 

Un Ciclo 

Un Ciclo 

Un Cic10 

Un Ciclo 

Un Ciclo 

Un Ciclo 

Un Ciclo 

Un Ciclo 

Medio Ciclo 

Medio Ciclo 

Un Ciclo 

Un Ciclo 

Ciclo 

Medio Ciclo 

20 

10 

Horas / 
Semana 

2T , 1Lab . 

2T, 2P 

2T , 2P 

2T, 2P 

2T, 1P 

2T, 1P 

2T, 2P 

2T, 1P 

2T, 1P 

2T, 1P 

1T, 3Ta . 

1T, 3Ta . 

1T, 3Ta . 

1T, 3Ta . 

2T, 1Lab . 

Variable , 
Un total de 
168 horas 
en un Ciclo 

semanas 

semanas 

Unidades 
Valorativas 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

12 

65 
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5.8.1 CALCULO DE UNIDADES VALORATIVAS 

La unidad valorativa representa la cuantificación del 

tiempo que requiere el alumno para realizar, en forma satis 

factoria, una cierta cantidad de trabajo. 

Para el cálculo de la U.V. de las asignaturas del cu 

rrículo, se utilizó la siguiente fórmula: ~/ 

U. V. = Número de jornadas de trabajo 

Número de semanas del ciclo 

En donde 

Jornada de trabajo = una hora de 60 minutos 

Semanas del Ciclo = 20 (veinte) 

Sin emhargo, los cálculos h echos no se consideran def~ 

nitivos, ya que es recomendable incluir dentro del rubro 

"jornadas de traba jo" tanto las horas de carga horaria corno 

las horas estimadas que necesita un estudiante promedio p~ 

ra realizar tareas, lecturas y otras asignaciones de cada 

asignatura. 

Fórmula recomendada por el Centro de Estudios y Desarr~ 
110 Docente de la Universidad de Chile, aparecida en La 
Organización de los Estudios y el Sistema de Créditos-,
Universidad de Chile, 2a Ed. revisada, Chile, 1975, pág. 
44. 
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En vista de que la planificación d8 dichas asignaciones 

está fuera del alcance del presente trabajo, se han conside 

rado como jornadas de trabajo únicamente las horas de carga 

académica. Sólo en la asignatura Experiencia Profesional se 

adicionan cuatro unidades valorativas, en vista del intenso 

trabajo de preparación del estudiante, que implica al menos 

media hora de estudio por cada hora de práctica. 

CUADRO # 27 

TOTAL DE HORAS Y UNIDADES VALORATIVAS DEL PROFE
SORADO EN EDUCACION PARVULARIA 

Area de Formación Común 

Horas 640 horas 

Unidades Valo.cativas 32 U. V. 

Area de Especialización 

Horas 1.148 horas 

L!nidades Valorativas 65 U. V. 

Total de la Carrera 

Horas 1. 788 horas 

Unidades Valorativas 97 U. V. 
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5.9 VENTAJAS DE LA ORGANIZACION CURRICULAR SELECCIONADA 
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5.9.1 Permite adaptar el progreso del alumno, o gr~ 

po de alumnos, a su capacidad para enfrentar 

el aprendizaje, debido a que el orden secuen 

cial de las asignaturas le posibilita avanzar 

en el plan de estudios a su propio ritmo. 

5.9.2 Contribuye a evitar el fracaso académico y la 

deserción, al permitir al alumno organizar su 

período de estudios de acuerdo a sus propias 

características, y reubicarse en otra especi~ 

lización cuando ello se2 necesar io. 

5.9.3 Facilita la creación de un ambiente interdisci 

plinario, al reunir en los grupos de estudio 

personas con diversas expectativas profesion~ 

les. 

5.9.4 Hace posible la coherencia entre las diversas 

fases de formación del educador, y la artic~ 

lación entre las diferentes modalidades o es 

pecializaciones. 

5.9.5 Propicia la combinación adecuada de las funcio 

nes básicas de toda institución ce educación 

superior : invest igación, docencia y servicio. 
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5.9.6 Representa un sistema más económico, al perm~ 

tir el uso común de recursos para diferentes 

especialidades de una misma disciplina. 
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5.10 DESARROLLO DE UN 

MODULO, PARA EJEM

PLIFICAR LA APLI

CACION DE UNA ME-

TODOLOGIA CURRI-

CULAR ADECUADA EN 

EL DESARROLLO DEL 

MODELO (POR IMPL-I

CACION DIRECTA CON 

EL PROBLEMA ) .-

ticas que pueden resumirse así 

Como el desarrollo de un cu 

rrículo flexible de formación 

docente necesariamente requ~ 

rirá de la utilización de me 

todologías de trabajo adecua 

das, se ha estimado convenien 

te presentar el tratamiento 

curricular correspondiente a 

través de la selección de una 

metodología modular. El módu 

lo e~ucativo tiene caracterís 

Ser motivador para la actitud de aprendizaje del estu 

diante. 

Ser flexible para poder adecuarse a la capacidad de ~ 

prendizaje de los estudiantes y a las diversas situa 

ciones de contenidos y actitudes. En el caso del mo 

delo curricular de formación flexible como el que se 

ha propuesto, el módulo viene a ser la respuesta tec 

nológica más indicada. 

Permitir la entrada y salida en un nivel determinado y 

la posibilidad de establecer relación con otro s nive 

les. El diseño del modelo curricular propuesto contem 
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pla esta posibilidad, especialmente en la primera área 

de formación comGn de carácter interdisciplinario y la 

segunda área de especialización. 

Estar organizado en forma secuencial en sus contenidos 

y actividades. 

Las características anteriores ~emuestran que la metodo 

logía modular, efectivamente, es la más indicada para el de 

sarrollo de un currículo flexible y de ahí la justificación 

para la presentación de este ejempJ.o en la parte final del 

diseño curricular planteado. 

La estructura modular y el desarrollo de la misma que 

se presenta a continuación, está referida a una situación de 

aprendizaje en la eoucación musical del párvulo, que debe ma 

nejar el futuro docente de e ducación parvularia. 

Curso 

Módulo 

Tiempo de desarrollo 

5.10.1 PRETEST 

i) Definición 

Taller de Artes Musicales 

"Sensorialidad auditiva" 

8 horas 

El pretest consiste en una prueba de entrada destinada 
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a detectar el potencial de conocimientos y experiencias que 

posee el alumno en relación con lo que se pretende enseñar 

a través del módulo. 

ii) Instrucciones 

El desarrollo del pretest comprende la solución de 15 

situaciones o problemas que se estim~ están estrechamente re 

lacionados con aspectos y contenidos referidos, en este caso, 

a la educación musical. 

Su estructura es la siguiente 

A - Selección múltiple 

B - Pregunta - respuesta 

A - SELECCION MULTIPLE 

10 ítems 

5 ítems 

Lea la situación y las posibles respuestas. Seleccione 

la respuesta que usted considere correcta e indíquela con 

una X, en la casilla correspondiente. 

10 Las tres cualidades esenciales del sonido son 

a - Altura, ritmo e intensidad D 
b - Acento, timbre y altura D 
c - Ritmo, acento y timbre O 
d - Altura, timbre e intensidad D 
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2° El silencio musical se define como 

a - El equilibrio de la mGsica 

b - La ausencia de sonido 

c - El sonido de intensidad suave 

d - El sonido descendente 

3 ° Los sonidos pueden ser graves, agudos o intermedios 

segGn su 

a - Timbre O 
b - Acento 00 c - Altura 

d - Intensidad D 

"crescendo-dimínuendo " es una variación progr~ 

siva de 

a - Intensidac. D 
b - Velocidail D 
c - Timbre D 
d - Melodía O 

5° Dos instrumentos de . ~ perCUSlon son 

a - La pandereta y la flauta O 
b - El tambor y la guitarra D 
c - La guitarra y la flauta O 
d - La pandereta y el tambor O 
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6° La intensidad del sonido es la cualidad que corres 

ponde a 

7° 

a - Las vibraciones de la onda sonora 

b - La amplitud de la onda sonora 

c - El equilibrio de la onda sonora 

d - La cantidad de vibraciones 

Al clasificar instrumentos por orden 

el niño ejercita, básicamente 

de 

a - Sus músculos largos O 
b Su capacidad de movimiento 00 
c - Su descriminación auditiva 

d - Su descriminación visual D 

sonoridad, 

8 ° La capacidad de reaccionar con exactitud y claridad 

frente a los distintos tipos de estímulos auditivos, 

se define como 

a - Discriminación auditiva 

b - Sensorialirlad auditiva 

c - Desa rrollo motriz 

d - Coordinación motriz 

o 
O 
D 
D 

9° La capacidad de ubicar espacialmente la fuente pr~ 

ductora del sonido se llama 

a - Orientación auditiva 

b - Evaluación del sonido 

c - Orientación espacial 

d - Discriminación auditiva 

BIBLIOTECA CENTRAL I 
UNI"fii~IO". &11 I:L .AL"'A~" 
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10° Los términos "accellerando-ritardando" se refie 

ren a 

a - La altura del sonido DO b - La velocidad del sonido 

c - El timbre del sonido DO d - La intensidad del sonido 

B - PREGUNTA - RESPUESTA 

Lea cuidadosamente la pregunta. Responda, en forma bre 

ve, en e l espacio correspondiente. 

1° Cómo se llama la cualidad que permite diferenciar so 

nidos de igual intensidad y altura? 

2° Qué es un 2squema rítmico? 

3° Cuál es el vaJor pedagógico de la audición musical? 

4° Qué importancia tiene la sensibilización auditiva, 

con respecto al desarrollo del lenguaje infantil ? 

5° Refiérase brevemente a dos actividades musicales vin 

culadas al desarrollo de la sensorialidad auditiva 

infantil. 
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iii) Clave 

A - SELECCION MULTIPLE 

1° d 6° b 

2° b 7 ° c 

3° c 8° b 

4° a 9° a 

5° d 10° l:> 

B - PREGUNTA-RESPUESTA 

1° Timbre del sonido. 

2° Es un "ostinato", o l'ien, un motivo que se repi:. 

t e igual a lo largo de una misma pieza musical. 

3° Desarrolla la capacidad de escucha, la concentra 

ción y la imaginación infantil. Además, es alta 

mente calmante y r ela jante. 

4° Prepara al oído para la captación de sonidos, lo 

cual facilita la articulación de las palabras. 

5 ° Dictado de timbres; organización de banda rítmi 

ca; repertorio de juegos musicales. 

iv) Puntaje 

A - Selección múltiple 

B - Pregunta-Respuesta 

T O TAL 

1 punto por cada dificultad 

= 10 puntos 

1 punto por cada dificultad 

= 5 puntos 

15 puntos 
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5.10.2 OBJETIVO TER1'1 I NAL 

El alumno, al término del estudio de este módulo, debe 

rá estar en capacidad de comprender los ejercicios vincula 

dos al reconocimiento y a la representación de las diferen 

tes características del sonido. 

5.10.3 SECUENCIA N° 1 

i) Objetivo intermedio 

Diferenciar el sonido de acuerdo con su altura. 

ii) Contenido 

La altura es el elemento más caracteristico de la onda 

sonora. Se halla determinado por el número de vibraciones 

por segundo y crea la sensación de los diferentes grados de 

agudeza del sonido. 

Se trabaja en tres niveles en cuanto a altura del soni 

do --sonidos graves, medianos y agudos-- y los alumnos de 

ben reconocer estas diferencias, corno así también las series 

sonoras formadas por sonidos ascendent"es, descende ntes o re 

petidos. 

iii) Activid a d es 

a) Con el piano, improvisar melodias a diferentes altu 

ras. Los alumnos responden con movimientos o bien, acomp~ 
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nan la música con instrumentos de percusión. 

b) Escuchando una melodía, los alumnos representan gr~ 

ficamente, en su cuaderno, la altura de los diferentes soni 

dos musicales. 

iv) Autoevaluación 

Indicar si las siguientes aseveraciones son falsas o 

verdaderas Marcar con X la casilla que corresponda. 

(a) Las series s onoras son aquellas formadas por soni 

dos repetidos. 

(b) El "juego de los ascensores" es ideal para intr~ 

ducir en los niños los conceptos de "descender" y 

"ascender". 

(c) La fononimia es la representación de la altura del 

sonido, por medio de movimientos corporales. 

(a) 

(b) 

(c) 

v) Clave 

F 

v 

v 
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5.10.4 SECUENCIA N° 2 

i) Objetivo intermedio 

Diferenciar el sonido de acuerdo con su intensidad. 

ii) Contenido 

La intensidad es la cualidad que corresponde a la ampl~ 

tud de la onda sonora. El sonido se presenta bajo matices 

de diferente intensidad que oscilan desde el fuerte al suave. 

Los alumnos deben advertir estas cualidades, tanto en soni 

dos aislados como en series de sonidos que cambian progres~ 

vamente de intensidad, pasando del suave al fuerte (crescen 

do) o viceversa, del fuerte al suave (diminuendo). 

iii) Actividades 

a) En el piano, ejecutar diferentes esquemas de intens~ 

dad, repitiendo cada uno de ellos dos veces seguidas. Fl ma 

tiz indicado corresponde a cada uno de los tiempos del com 

pás de la música escuchada. Después de escuchar dos veces el 

esquema, los alumnos lo ejecutan mediante instrumentos de pe~ 

cusión. 

b) Escuchar un esquema de intensidad variable y reprod~ 

cirIo luego con una clave (instrumento musical de percusión 

consistente en dos maderas de forma cilíndrica, con resonan 

cia) . 
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iv) Autoevaluación 

Completar las siguientes oraciones con la palabra ad~ 

cuada, la cual debe escribirse en el espacio correspondie~ 

t e. 

(a) La intensidad corresponde a la 

de la onda sonora. 

(b) Cuando se dice que un instrumento de percusión es 

oscuro, se está hablando de su 

(c) Una serie en significa que el so 

nido cambia de intensidad del suave al fuerte . 

(a) 

(b) 

(c) 

5.10.5 

v) Clave 

amplitud 

sonoridad 

crescendo 

SECUENCIA N° 3 

i) Objetivo intermedio 

Diferenciar el sonido de acuerdo con su timbre. 

ii) Contenido 

Esta cualidad depende de la cantidad y calidad de vibr~ 

ciones u ondas sonoras --sonidos armónicos-- que componen un 
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sonido determinado. El timbre es lo que diferencia a soni 

dos de igual intensidad y altura que son ejecutados por dis 

tintos instrumento s. 

iii) Actividad 

Con la ayuda de varios instrumentos de percusión, ej~ 

cutar --alternativamente-- sonidos con la misma intensidad 

y altura, sin que los -alumnos puedan ver cuál es el instrumen 

to que se toca. Conforme van discriminando los diversos tim 

bres, los deben representar gráficamente en su cuaderno. 

Ejemplo : clave / 

triángulo .6 
tambor O 
xilófono X 

iv) Autoevaluación 

Completar las siguientes oraciones con la palabra ad~ 

cuada, que debe escribirse en el espacio correspondiente. 

(a) El timbre del sonido depende . de las 

que componen un sonido determinado. 

(b) El dictado de timbres facilita en los niños la 

de sonidos. 

(c) La banda rftmica es un conjunto orquesta~ formado 

por intrumentos de 



(a) 

(b) 

(c) 

5.10.6 
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v) Clave 

vibraciones 

identificación 

percusión 

POST-TEST 

i) Definición 

El post-test es una prueba de salida destinada a eva 

luar, en"forma sumativa, los conocimiertos y experiencias 

adquiridos por el alumno a través de las distintas situa 

ciones del desarrollo del módulo. 

ii) Instrucciones 

El desarrollo del post-test comprende la secuencia de 

15 situaciones, cuya te~ática guarda relación directa con 

los contenidos y actividades del módulo. 

El post-test está estructurado así 

A - Falso - Verdadero 5 ítems 

B - Corrección de oraciones 5 ítems 

C - Pregunta - Respuesta 5 ítems 

A - Clasifique las siguientes aseveraciones en falsas 

y verdaderas de acuerdo con los conocimientos que 
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usted ha adquirido en el desarrollo del módulo "Sen 

sorialidad Auditiva". 

Marque con una X, según el caso, en la casilla que 

corresponda. 

1° Las actividades musicales en el nivel parvulario son 

poco variadas. 

2° La sensorialidad auditiva se desarrolla, básicamente, 

en forma de juegos. 

3° Percepción sonora y sensorialidad auditiva, son sinó 

nimos. 

4° El timbre musical determina que un sonido sea grave, 

agudo o me:'1iano. 

5° La intensida~ del sonido se advierte por igual en 

piezas musicales que en sonidos aislados'. 

B - Cada una de las siguientes aseveraciones tiene una 

palabra que la hace incorrecta, y que aparece subr~ 

yada. A la luz de los conocimientos adquiridos, 

sustituya la palabra incorrecta por la correcta; és 

ta debe ecribirla en el espacio correspondiente. 
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1° La capacidad de ubicar la procedencia del sonido, 

se llama ubicación auditiva. 

2° El término "ritardando" hace referencia a la in

tensidad de la onda sonora. 

3° El xilófono es un instrumento de cuerda. 

4° La música está compues ta de sonidos y ecos, combi 

nado s en un equilibrio natural. 

5 ° La melod ía es el elemento más característico de la 

onda sonora. 

C - Conteste, en forma breve , las siguientes pregu~ 

tas : 

1° Cuáles son las cualidade s esenciales del sonido? 

2° Cómo se clasifican los sonidos, según su intens i 

dad ? 

3° Cuál es el valor pedagóg ico del "juego del sile~ 

cio" , que popularizara la Doctora Montessori ? 
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4° Qué implicaciones tiene la sensorialidad auditiva 

en el desarrollo del leguaje infantil ? 

5 ° Cuáles mater i ales de desecho pueden utilizarse para 

construir un " c hinchin"? 

iii) Clave 

A - Falso - Verdaero 

F 

V 

F 

F 

v 

B - Corrección de oraciones 

1° orientación 

2° velocidad 

3° percusión 

4° silencios 

5° altura 
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C - Pregunta - Respuesta 

1° altura, timbre e intensiaad 

2° suaves y fuertes 

3° Permite a l niño la justa apreciación musi 

cal, y de todo fenómeno sonoro, en general. 

4° Al despertar los sentidos del niño a la pe~ 

cepCión sonora, éste aprende a captar y re 

gistrar nuevos y diferentes sonidos que, p~ 

ca a poco, irá incorporando a su expresión 

oral. 

5 ° Piedrecitas, arena, granos diversos, semi 

llas, botones, cajitas de cartón, envases 

de plástico. 

iv) Puntaje 

A - Falso - Verdadero 1 punto por cada dificultad 

= 5 puntos 

B - Corrección de oraciones : 1 punto por cada dificul 

C - Pregunta - Respuesta 

TOTAL 

tad = 5 puntos 

1 punto por cada dificultad 

= 5 puntos 

15 puntos 
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5.10.7 MATERIAL DE APOYO 

a) Material bibliográfico 

GAINZA, Violeta Hemsey de; La iniciación musical del 

niño, Editorial Ricordi, Argentina, 1974 

NARDELLI, María Laura; Iniciaci6n ~usical, Editorial 

Guadalupe, Argentina, 1966 

COMPAGNONY, Germain y THOMET, Maurice; Educación del 

sentido rítmico, Editorial Kapelusz, Argentina , s/f 

Piano, 

Claves, 

Pan0.eros, 

b) Otros ~ateriales 

Cascabeles, 

Castañuelas, 

Güiros, 

Triángulos Cajas chinas, 

Xi lófono, y Tambor, 

Discos, Grabaciones 

Al finalizar el desarrollo del módulo "Sensorialidad 

Auditiva", se introducirá el nuevo módulo --"Actividades 

Rítmicas "-- con el objeto de aplicar la metodología modular 

a la totalidad de con t enidos del curso Taller de Artes Mu 

sicales. 



VI B I B L I O G R A F I A 
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6.1 LIBROS 

ALMY, Millie 

BEEBY Y CURLE 

BOSCH, MENEGAZZO y GALLI 

CLIFTON, John 

DUFRF-SSE, Marie 

FAURE, Edgar y OTROS 

GAINZA, Violeta Hemsy de 

GERJl1ANI, Celia de 

HESBURGH, MILLER Y WHARTON 

JOHNSON, Harold 

LAFOURCADE, Pedro D. 

La tarea del educador preesco

lar, Marymar, Bue nos Aires, 1977 

Planeamiento Educacional : los 

roles del planificador y del ad

ministrador, Paidós, Buenos Ai

res, 1976 

El jardín de infantes de hoy, 

Ed. Librería cel Colegio, Buenos 

¡üres, 1978 

Perfeccionamiento docente, Tro

quel, Buenos Aires, 1971 

La gimnasia en el jardín de in

fantes, Kapelusz, Buenos Aires, 

1975 

Aprender a Ser. La educación 

del futuro, Ed. Alianza, 5a edi

ción, UNESCO, 1977 

La iniciación musical del niño, 

Ricordi, Buenos Aires, 1974 

Teoría y práctica de la educación 

preescolar, Eudeba, Buenos Aires, 

1971 

Pautas para la educación perma

nente, Troquel, Buenos Aires, 

1975 

Currículum y Educación, Paidós, 

Buenos Aires, 1970 

Planeamiento, conducción y eva

luación en la ensenanza superior, 

Kapelusz, Buenos Aires, 1974 
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LEMKE , Donald A. 

LEYTON SOTO, Mario 

LENGRAND, Paul 

LYNCH , James y PLUNKETT Dud 

ley 

LYNCH, James 

LOWENFELD, Viktor 

r~SRANI, Alberto 

NARDELLI, María Laura 

-
OLIVEROS, Angel 

Pasos hacia un currículum flexi 

ble,Oficina Regional de Educación 

para América Latina y el Caribe, 

(OREALC), Santiago de Chile, 1978 

Planeamiento Bducacional. Un mo

delo pedagógico, Ed. Universita

ria, Santiago de Chile, 1972 

Introducción a la educación per

manente, Teide S.A., colección 

UNESCO, España, 1973 

Cómo formar a los docentes para 

una socieoad en cambio, El Ateneo, 

Buenos Aires, 1973 

La educación permanente y la pre

paración del personal docente, im

preso en el Reino Unido por Kn ight 

y Forster, Leeds¡ Instituto de Edu 

cación de la UNESCO, 1977 

El niño y su arte, Kapelusz, Bue

noS Aires, 1973 

Introducción a la Psicología In

fantil, Grijalbo, México , 1965 

Iniciación Musical, Ed . Guadalu

pe , Buenos Aires, 1966 

La formación de los profesores en 

América Latina, Promoción Cultural 

S.A. y Ed. de la UNESCO, Barcelo

na, 1975 

ORTEGA, M. l. Cordeviola de Cómo trabaja un jardín de infan

tes, Kapelusz, Buenos Aires, 1974 



OTTAWAY, A. K. C. 

P~RKYN, George 

SOTO GUZMAN, Viola 

TABA, Hilda 

TOFFLER, Alvin 

UGALDE VIQUEZ , Jesús 

WOLFF, Werner 
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Educación y Sociedad, Yap elusz, 

Buenos Aires, 1973 

Hacia un modelo conceptual de 

Educación Per~enente, Promoción 

Cultural S.A., Barcelona, 1976 

Desarrollo de modelos curricula

res, Tomos 1 y 11, Tecnología de 

l a Educación, Santiago de Chile, 

1976 

Elaboración del Currículo, Tro

que l, Buenos Aires, 1974 

El "shock" del futuro, Plaza y 

Janés S.A., Barcelona, 1976 

Técnicas modernas de evaluación, 

Departamento de Publicaciones 

del Ministerio de Educación, San 

José, Costa Rica, 1972 

La personalidad del niño en edad 

preescolar, Eudeba, Buenos Aires, 

1971 
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6.2 REVISTAS Y DOCUMENTOS 

Administración de la Escuela Básica Salvadoreña, El Salvador, 

Ministerio de Educación , Dirección de Educación Básica, 1977 

Algunas características educacionales de la población salva

doreña, El Salvador, Consejo Nacional de Planificación y C~ 

ordinación Económica; y, Dirección General de Estadística y 

Censos, 1976 

Análisis de la evolución de la Educación (Período 1970-1978), 

El Salvador, Ministerio de Educación, ODEPOR. 

Análisis Sectorial de la Educación, Documento Estadístico de 

trabajo N° 9, "Las matriculas iniciales y finales y estima

ciones de los costos de la parvularia regular y la Parvularia 

sabatina", El Salvador, Ministerio de Educación, ODEPOR, 1977 

Análisis Sectorial de la Eoucación, Documento Analítico de 

t rabajo N° 11, "Parvularia", El Salvador, Ministerio de Edu

cación, ODEPOR, 1979 

Atlas Económico de El Salvador, El Salvador, Minister io de 

Educación, Dirección de Servicios Técnico-Pedagógicos, 1974 

Boletín de Educación, publicación semestral de la Oficina Re

gional de Educación (UNESCO ), N° 2, París 

Boletín ~e Educ ación , publicación semestral de la Oficina Re

gional de Educación (UNESCO ), N° 7, París 

Centro de Estudios y desarrollo docente de la yniversidad de 

Chile; La organización de los estudios y el sistema de crédi

tos, Universidad ' de Chile, 2a edición revisada, 1975 
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Centro para la investigación y la innovación en la ensenanza. 

Organización para la cooperación y el desarrollo económico; 

Desarrollo del Currículum, Marymar, Buenos Aires, 1974 

Consideraciones sobre indicadores socio-econó~icos (posición 

ne El Salvador), UNESCO, Red de sistemas educativos para el 

desarrollo en Centroamérica y Panamá, Proyecto Regional RLA/ 

72/100, San Salvador, 1978 

Constitución Política de El Salvador, 1962 

Currículo de la Escuela de Medicina, (versión mi~eografiada) ; 

Departamento de Educación Médica,Facultad de Medicina , Univer 

sidad de El Salvador , 1979 

Child Education, Inglaterra, período 1973 - 1978 

Datos e indicadores para el área educación y desarrollo so

cial, UNESCO, Proyecto Regional RLA/72/100, Monografía N° 3, 

Serie 1, El Salvador, 1978 

Documento cte síntesis bibliográfica sobre Administración Ge

neral, elaborado por la segunda promoción del Programa Regi~ 

nal de Maestría en Administración de la Educación, Universi 

dad de El Salvador, El Salvador, 1979 

Documentos del Seminario sobre la situación del niño salvado

reño en edad preescolar, El Salvador, 1978 

Educación, Revista para el Magisterio , Venezuela, período 

1971 - 1978 

Educación Permanente , Francia, período 1971 - 1978 
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El Salvador de Hoy, Secretaría de Información de la Presiden 

cia de ~a RepGblica, 1979 

El Salvador en Cifras, Ministerio de Economía, Dirección Ge 

neral de Estadística y Censos, 1977 

El Salvador: proyecciones de población total, por sexo y 

edad en el período 1950-2000; versión Mimeografiada, ~inis 

terio de Planificación, 1978 

El Salvador, Zonificación Agrícola, versión preliminar; Mi 

nisterio de Agricultura y Ganadería, 1976 

El sistema educativo nacional frente a las necesidades de 

educación profesional presentes y futuras, Documento Técni 

co 75-4, El Salvador, Ministerio ~e Educación, ODEPOR, 1975 

FORUM (The International Planned Parenthood Federation, Wes

tern Hemisphere Region), Vol 11, N; 2, USA, Agosto 1979 

Glosario ~e términos utilizados en América Latina en materia 

de desarrollo curricular; Programa Regional de Desarrollo 

Educativo, Universidad Simón Bolivar, Venezuela, 1976 

Informe final sobre el seminario-taller sobre diagnóstico y 

planeamiento de la acción supervisora en la educación bási

ca, El. Salvador, Ministerio ce Educación, Dirección de Edu 

cación Básica, 1977 

Informe final del Seminario Nacional sobre la Reforma Educa

tiva, El Salvador, Ministerio de Educación, 1978 

Informe sobre la situación de la educación preescolar en El 

Salvador; Ministerio de Educación, Dirección de Educación Bá 

sica, 1977 
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La Educación; Revista interamericana de desarrollo educativo, 

Año XXI, N° 75 - 77, Secretaría General de la OEA, Washington 

D. C., 1977 

Ley de Escalafón del Magisterio Nacional, El Salvador. 

Ley General de Educación, El Salvador. 

Ley General del Presupuesto 1979, El Salvador. 

Memoria de Labores 

vador 

Memoria de Labores 

vador 

Ministerio de ?~ucación, 1977/78; El Sal 

Ministerio de E~ucación, 1978/79, El Sal 

Nutrición Humana y sistema aliroentario en El Salvador; editor 

Juan Allwood Paredes, Universidad de El Salvador, 1978 

Plan de mejora~iento ~e la Educación: 1973 - 1977, El Salv~ 

dor, Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Econó 

mica. 

Plan operativo institucional; El Salvador, Ministerio de Edu 

cación, ODEPOR, 1978 

Plan Quinquenal del Ramo de Educación: 1977/1982, Documento 

Técnico 76-3. El Salvador, Ministerio de Educación, ODEPOR 

Revista Acción y Reflexión Educativa, Insti tuto Centroameric~ 

no de Administración y Supervisión de la Educación (ICASE), 

Universidad de Panamá, N° 1, enero 1978 

Revista analítica de Educación, París, periodo 1973/1978 
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Revista de Educación (Números 36, 37 Y 38) Chile, Mayo/Julio , 

1971 

Revista de Estudios Centroamericanos (ECA), Año XXXIII , ago~ 

to 1978, El Salvador 

Revista de Tecnología Educativa, Departamento de Asuntos Edu 

cativos de la OEA , Vol . IV. N° 3, 1978 

Revista Educación Hoy, Colombia, período 1971/1978 

Revista especializada para k~érica Latina; Currículum, Año 3 

N° 5, Venezuela, Julio 1978 

Revista Salvadoreña de Hospitales, Vol. VII; N° 2, 1976 

Supervisión Escolar; Documento # 23 de la Reforma Educativa, 

El Salvador, Minister io de Educac ión, 1973 

The tea cher and educational change; Organization for Economic 

Co-operation and Development (OCDE), París, 1974 
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7.1 ASIGNATURA: es el contenido científico, organ~ 

zado en forma lógica, con una secuencia gradual , 

correspondiente a una situación de aprendizaje 

en un nivel educativo determina~o. 

7.2 CURRICULO: conjunto de experiencias en torno al 

cual se estructura el aprendizaje, realizado por 

los estudiantes bajo la responsabilidad de una 

institución educativa, en función ~el logro de 

objetivos determinados a partir del diagnóstico 

de la realidad, en una ubicación espacio-temporal 

concreta. 

Sinónimo : Curriculum. Plural Currícula. 

7.3 DISEÑO DP. CURRICULO elaboración de modelos cu 

rriculares. 

7.4 ESTRATEGIA METODOLOGICA : conjunto de recursos 

organizados según un método determinado en fun 

ción del alcance de los objetivos propuestos. 

7.5 EVALUACION FORMATIVA es aquel tipo de evalu~ 

ción que conduce al estudiante a actividades de 

aprendizaje, más que aquellas que solamente for 

man un proceso de aprobación o no aprobación de 

un curso. 
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7.6 EVALUACION SUMATIVA consideración de todas las 

evaluaciones parciales realizadas durante un cur 

so, módulo, etc., con el objeto de elaborar los 

juicios de valor que definen el nivel de += •• eL 1.Clen 

cia alcanzado por los alumnos, en relación con los 

objetivos preestablecidos. 

7.7 EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE : resultado de la in 

teracción entre el alumno y los demás componentes 

de la actividad de aprendizaje, organizada para 

facilitar el desarrollo de las conductas estable 

cidas como objetivos. 

7.8 EXPERIENCIA PROFESIONAL es una actividad dentro 

del curriculo ~e formación docente, destinada a 

aplicar conocimientos teóricos y metodologias de 

trabajo adquiridas en las etapas del proceso. La 

experiencia formativa debe permitir el manejo de 

conductas y acciones profesionales para el enfren 

tamiento de situaciones futuras, junto con favore 

cer la búsqueda de soluciones en aspectos criti 

cos del trabajo docente. 

7.9 FUENTES DEL PLANEAMIENTO CURRICULAR elementos 

a partir de los cuales se diseña el currículo. 
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7.10 IMPLANTACION poner en práctica un proyecto o 

una acción nebidamente implementada. 

7.11 IMPLEMENTACION hacer operativo un modelo m~ 

di ante la obtención y utilización de los recursos 

para ello. 

7.12 LABORATORIO Es una actividac académica al ni 

vel de aula, destinada a dinaITizar el tratamiento 

teórico de determinadas asignaturas con el objeto 

de controlar y evaluar el proceso de aprendizaje 

de los alumnos; tiene un carácter dinámico-grupal. 

7.13 MODELO representación abstracta de una reali 

dad y de las interacciones de sus partes. 

7.14 MODULO : es un conjunto de actividades de apre~ 

dizaje, destinadas al logro de objetivos. 

7.15 SISTEMA conjunto de variables que intervienen, 

interactuando, para la consecución de un objetivo. 

7.16 TALLER es una actividad práctica del currícu 

lo destinada a aplicar aspectos teóricos y a desa 

rrollar experiencias didácticas, sobre la base de 

una metodología de trabajo grupal dirigido. 
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7.17 UNIDAD VALORATIVA valor convencional que se 

utiliza para apreciar el tiempo estimado en que 

un estudiante puede desarrollar c ana una de las 

materias del currículo. 



VIII A N E X O S 
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JORNALIZACI ON DE LAS AREAS DEL PROGRA

MA DFL "PLAN PILOTO DEL SISTEMA SEMA-

NAL DE EDUCACION PARVULARIA." 



N° DE 
ORDEN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

JORNALIZACION DE LAS AREAS DEL PROGRAMA DEL "PLAN 
PILOTO DSL SISTEMA SEMANAL DE EDUCACION PARVULARIA" 

AREAS ' DEL PROGRAMA NUMERO DE NUMERO DE 
SABADOS HORAS POS IBLES 

Nuestra Escuela 4 16 

Nuestro Hogar 4 16 

Conozcamos la Comunidad 6 24 

El niño y la salud 7 28 

Conozcamos la Naturaleza 8 32 

Nuestra Patria en el mundo 7 28 

TOTAL 36 144 

N 
0'\ 
'D 
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FUNCIONES DE LAS SUPERVISORAS DE 

EDUCACION PARVULARIA 
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ANALISIS DEL SISTEHA DE SUPERVISIOi\l DE LA EDUCACION 

PARVULARIA. 

El Sistema de Supervisión de Educación Parvularia es 

análogo al empleado en Educación Básica, con la única va

riante que las Supervisoras de este nivel lo han referido 

a lo técnico, pero indirectamente se han realizado funcio 

nes administrativas. 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

a) Control de asistencia de alumnos 

b) Puntualidad de la maestra 

c) Revisión de registro escolar 

d) Campañas de equipamiento de mobiliario escolar 

e) Revisión d2 instrumentos de evaluación en escue 

las de ensayo 

f) Entrega de material auxiliar de evaluación 

g) Organización del Consejo Técnico de Zona. 

FUNCIONES TECNICAS 

a) Asesoría a maestros que trabajan en escuelas parv~ 

larias corrientes y sabatinas 

b) Elaboración de material didáctico 

c) Uso adecuado de materiales : didáctico y de trabajo 

o actividad manual de los educandos 

d) Aplicación de técnicas sugeridas para el trabajo en 
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el nivel parvulario (pasos metojológ icos) 

e) Utilización adecuada de programas 

f) Técnicas de aprestamiento de Lecto-Escritura y Mate 

mática, en secciones de 6 anos 

g) Utilización de libros de apresto 

h) Campañas de ornato y aseo 

i) Campañas de enriquecimie nto de material para juegos 

educativos 

j) Campaña de asistencia de alumnos 

g ) Intercambio de experiencias dentro y fuera de la zo 

na. 
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DESCRIPCION DE PROGRAMAS DE FINANCIA

MIENTO DE LA EDUCACION BASICA. 



Programa 1.04 

Unidad Ejecutora 
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EDUCACION BASICA 

DIRECCION DE EDUCACION BASICA 

1 - Descripción del Programa 

Objetivo: 

Formar en el educando una disciplina de trabajo, orden, 
estudio y perseverancia, y a la vez hábitos de salud y 
relación social. 

Proporcionar al educando conceptos básicos y firmes en 
e l área de las ciencias y humanidades, para que pueda 
comprender la estructura general dAl ~undo y mantener 
una actitud de inteligente interacción con los seres hu 
manos. 

Acrecentar su capacidad para observar, analizar, raz~ 
nar y decidir. 

Mejorar sus habilidades para eypresar el p en s amiento. 

Inculcarle ideales de superación individual y social. 

Lograr que su capacidad de comprensión tenga flexibili 
dad y agilidad para absorver las realidades de un mundo 
cambiante. 

La Educación Básica, cumple pues, una función formativa 
general en el sentido de estimular el desenvolvimiento 
de la personalidad 0el educando y no tiene por lo tanto, 
carácter de especialización. 

Descripción de Acciones : 

Este nivel educativo comprende nueve años de estudio, 
del primero al noveno grado, y no obstante su car~cter 
unitario, está dividido en tres ciclos de tres años ca 
da uno, de acuerdo con las peculiaridades del desarrollo 
psicobiológico del educando. 

Se ímparte normalmente para estudiantes de siete a qui~ 
ce años de edad y las actividades educativas comprenden 
las siguientes áreas : Humanidades, Ciencias, Educación 
Física y Educación Estética. 

Bajo este mismo nivel funciona también la Educación Pa~ 
vularia, que desarrolla las siguientes actividades : ju~ 
gas recreativos, que contribuyen al desarrollo físico del 
niño, ejercicios de lenguaje, expresiones rítmicas y plá~ 
ticas, observación de la naturaleza, ejercicios de lógica 
y prenumérioos, ~ actividades que desarrollen el sentido 
comunitario y la adopción de principios morales. Se im 
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parte normalmente a niños de cuatro a seis años de edad. 

Se proporciona la enseñanza parvularia y básica en forma 
gratuita en todas las escuelas oficiales del país. 

Se desarrollan Proyectos ~speciales destinados a implemen 
tar experiencias educativas cuyos resultados positivos -
pueden ser aprovechados en el resto del subsistema de Edu 
cación Básica. -

A través del Programa de Educac i ón Especial se le da aten 
ción a niños que presentan problemas de aprendizaje, re 
tardo mental y otros, a fin de lograr su incorporación-a 
las actividades productivas del país. 

Se supervisa y controla el funcionamiento de las escuelas 
oficiales y privadas con el objeto de garantizar l a ense 
ñanza de los programas educativos y se estudia y dictami 
na sobre leyes, reglamentos, planes y programas de estu 
dio que deben regir la educación nacional. 

11 - Asignación Presupuestaria 

79-450-106-21-104-019 Dirección y 
Administrac i ón 

029 Supervisión de 
Educación Básica 

039 Enseñan~a Básica 

049 Enseñanza Especial 

Total del Programa 

450.940 

2.796.100 

149.888.000 

242.040 

153.377.080 

111 - Detalle de Clases Generales de Gasto 

O-a O-b 1 2 3 6 TOrAL 

019- 242.500 81. 940 45.200 67.500 10.000 3.800 450.940 

029- 2.112.210 292 .540 222.750 118.600 50.000 2.796.100 

039- 131.120.350 11. 495.690 1. 871.210 3.288.750 2.100.000 12.000 149.888.000 

049- 188.240 22.620 3.580 17.490 10.110 242.040 

133.663.300 11. 892.790 2.142.740 3.492.340 2.170.110 15.800 153.377.080 

I V - Descripción de Subprogramas 

019- Dirección y Administración 
Unidad Ejecutora : Dirección de Educación Básica 

Objetivo: 

----- ---
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Lograr la mejor calidad de ensenanza e impartirla al ma 
yor número de alumnos en condiciones pedagógicas, físicas 
y sociales adecuadas. 

Descripción de Acciones 

Organizar y coordinar los diferentes tipos de escuela es 
tablecidos en el país, en cuanto a su capacidad y la orien 
tación de la enseñanza que se imparte. 

Se promueve y administra la nuclearización escolar, orien 
tando el trabajo de los maestros de acuerdo a los niveles, 
grados y especialización que atienden y al tipo de escuela 
en que laboran, así como también, velar por la calidad de 
enseñanza impartida, con el fin de proporcionar una base 
sólida a los futuros ciudadanos. 

029- Supervisión de Educación Básica 
Unidad Ejecutora Departamento de Supervisión 

Objetivos: 

Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en la totalidad 
de los factores participantes, tanto humanos como materi~ 
les. De este objetivo se cerivan los siguientes : 

a) Contribuir al desarroJ.lo de los programas de la Refor 
ma Educativa y al logro de los objetivos y metas conte 
nidos en el Plan Quinquenal de Educación. 

b) Promover y estimular el perfeccionamiento de los maes 
tras en servicio, particularmente a los profesores que 
se inician en el ejercicio de la profesión. 

c) Orientar y asesorar al personal docente de planteles 
oficiales y particulares sobre la correcta aplicación 
de los programas de estudio; sobre el uso de métodos y 
técnicas de enseñanza apropiados; control y sistemas 
de evaluación del rendimiento escolar; elaboración y 
utilización de material didáctico y de recursos audio
visuales modernos y la organización y administración 
de la labor docente. 

d) Controlar y evaluar en forma sistemática los progresos 
del proceso enseñanza-aprendizaje. 

e) Promover relaciones satisfactorias entre la escuela y 
la comunidad y estimular los programas relacionados con 
el mejoramiento de esta última. 

Descripción de Acciones: 

La supervisión se" realiza a través de 100 Supervisores 
Docentes, coordinando cada grupo de diez, por un Superv~ 
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sor Itinerante. La Educación Parvularia y musical , está 
a cargo de Supervisores Especialist~s. 

Las actividades de la Supervisión Escolar están orientadas 
para : 

a) Asesorar a los maestros en la comprensión y aplicación 
de los programas de estudio; en el empleo racional de 
los recursos disponibles y en la interpretación y cum 
plimiento de la l egislación escolar vigente. -

b) Promover y estimular la utilización de mejores técni 
cas metodológicas. -

c) Controlar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendiz~ 
je; y, 

d) Promover la conveniente intera8ción entre la escuela y 
la comunidad. 

Descripción de Meta s : Visitas de Supervisión. 

Unidad de Medida Visita realizada 

Meta Anual: 24.500 

039- Enseñanza Básica 
Unidad Ejecutora : Centros Educativos de Enseñanza Básica 

Objetivo : 

Proporcionar al niño y al joven salvadoreño, en las edades 
adecuadas, la educación básica a la cual tienen derecho y 
deber ne recibir, que les permita adquirir conocimientos 
generales, desarrollándoles hábitos y destrezas necesarias 
para su desarrollo físico y mental que les hará fácil su 
incorporación al mundo social, económico, polí tico, cultu 
ral e institucional en que les tocará vivir. 

Descripción de Acciones: 

Las -escuelas de educación básica impartirán la enseñanza 
de acuerdo a los planes de estudio y programas vigentes; 
orientarán e l proceso de aprendi zaje atendiendo a las dif~ 
rencias individuales de los estudiantes, sus intereses y 
necesidades reales y se ap licarán técnicas de trabajo do 
cente q ue garanticen la calidad de la enseñanza. -

En todo momento de la vida escolar se ofrecerán op ortuni 
dades de educación integral , por lo que el desarrollo de 
programas resultará enriquecido con la realización de ac 
t i v idades prácticas. 
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Descripción de Metas Atención a estudiantes de los ni 
veles parvulario y básico. 

Unidad de Hed ida Estudiante atendido 

Meta Anual 821. 538 

049- Enseñanza Especial 
Unidad Ejecutora : Escuela de Enseñanza Especial 

Objetivo: 

Atender alumnos que presentan limitaciones para el apre~ 
dizaje, con el fiñ de habilitarlos para que puedan inte 
grarse a la sociedad corno miembros útiles. 

Descripción de Acciones : 

A través de procedimientos especializados y capacitación 
del personal docente, se asiste a niños del nivel parvu 
lario y del primer ciclo de erseñanza básica que presen 
tan limitac iones físicas para el aprendizaje. -

Se atiende también a niños con problemas disléxicos, ser 
vicios de terapia del lenguaje y ocupacional. 

Descripción de ~1etas : Atención a alumnos con problemas 
de aprendizaje. 

Unidad de Medida Alumno atendido 

Meta Anual 

Programa 3.07 

Unidad Ejecutora 

400 

Construcción y Equipamiento de Edificios 
para la Educación Básica 
Dirección de Arquitectura Educativa 

1 - Descripción del Programa 

Objetivo: 

Proporcionar la infraestructura , educativa necesaria con 
el fin de incorporar a mayor número de escolares del ni 
vel básico . . 
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Descripción de Acciones: 

Finalizar el equipamiento de 60 edificios escolares corres 
pondientes a las diferentes fases de construcción, finan 
ciadas con fondos del Convenio de Préstamo GOES-BIRF. 

11 - Financiamiento 

959 Préstamos Externos ~ 355.100 

111 - Asignación Presupuestaria 

79-450-301-21-307-009 Construcción y Equipa 
miento de Pdificios -
para la Educación Bá 
sica 

IV - Detalle de Clases Generales de Gasto 

3 

009 Construcción y Equiparr.iento de 
Edificios para la Educación Bá 
sica 

959 Préstamos Externos 355.100 

~ 355.100 

TOTAL 

355.100 
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LIST~DO DE LAS 107 ESCUELAS PARVU

LARIAS CREADAS CON MOTIVO DEL AÑO 

INTERNACIONAL DEL NIÑO.-
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MUNICIPIOS EN LOS CUALES SE HAN FUNDADO ESCCELAS PAR
VULARIAS DURANTE 1979 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ZONA 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

MUNICIPIOS 

Santo Tomás 

Rosario de Mora 

Panchimalco 

Potonico 

San Isidro 

Coma~apa 

El Carrizal 

El Paraíso 

La Laguna 

Nombre de Jesús 

Nueva Trinidad 

Ojos de Agua 

San Antonio de la Cruz 

San José Cancasque 

San José las Flores 

Santa Rita 

Agua Caliente 

San Fernando 

El Paisnal 

San Matías 

Oratorio de Concepción 

Santa Cruz Michapa 

Monte San Juan 

Chiltiupán 

Jicalapa 

San Pablo Tacachico 

Tamanique 

Zaragoza 

Zapotitán 

Talnique 



31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

ZONA 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7· 
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MUNICIPIOS 

C/Los Amates, C. de la Fron 
tera 

San Sebastián Salitrillo 

C/Masahuat, Texistepeque 

El Refugio, P.huachapán 

El Porvenir 

Santa Roza Cuachipilín 

Santiago de la Frontera 

Guaymango 

Juj '.lt la 

San Francisco Menéndez 

San Lorenzo 

San Pedro Puxtla 

Tacuba 

':t'urín 

Caluco 

Cuisnahuat 

Ishuatán 

Nahulingo 

Salcoatitán 

San Antonio del Monte 

Santa Catarina Masahuat 

Santo Domingo de Guzmán 

Sonzacate 

El Refugio 

San Lorenzo 

San Cayetano Istepeque 

San Ilde f onso 

Santa Clara 

Tepetitán 

Cinquera 

Guacotecti 

Jutiapa 
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N° ZONA MUNICIPIOS 

63 7 Villa Dolores 

64 7 San Esteban Catarina 

65 7 San Isidro 

66 8 San Francisco Chinameca 

67 8 San Emigdio 

68 8 San Antonio Masahuat 

69 8 Paraíso de Osorio 

70 8 Mercedes de la Ceiba 

71 8 Jerusalem 

72 8 El Rosario 

73 8 California 

74 8 Concepción Batres 

75 8 Estanzuelas 

76 8 Ereguayquín 

77 8 San Dionisio 

78 8 Santa María 

79 9 Comacarán 

80 9 Nuevo Edén de San Juan 

81 9 Lolotique 

82 9 Quelepa 

83 9 San Antonio del Mor o 

84 9 San Gerardo 

85 9 San Jorge 

86 9 San Luis de la Reina 

87 10 Arambala 

88 10 Cacaopera 

89 10 Chilanga 

90 10 Joateca 

91 10 Lolotiquillo 

92 10 Meanguera 

93 10 Perquín 

94 10 San Fernando 

95 10 San Isidro 

"'BlIOTECA CE NTI'-!. , 
Ua¡'VIi:~IO •• ... aL ."1.\1,, __ 

.-..-....,.. 
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N° ZONA MUNICIPIOS 

96 10 San Simón 

97 10 Sensembra 

98 10 Sociedad 

99 10 Concepción de Orie nte 

100 10 Conchagua 

101 10 El Sauce 

102 10 Bol{var 

103 10 Intipucá 

10 4 10 Lislique 

105 10 :1eanguera del Golfo 

10 6 10 San José 

107 10 Yayantique 
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PLAN rE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO 

PEDAGOGICO. 
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PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLEPATO PEDAGOGICO 

MATERIAS COMUNES 

ESTUDIOS GENERALES 

Letras 

Estudios Sociales 

Inglés 

Matemática 

Ciencias Biológicas 

Ciencias Químicas 

Educación Estética 

PRIMER AÑO 

SUD-Total 

MATERIAS VOCACIONALES 

Psicología 

Historia y Filosofía de la Erucación 

Didáctica General 

Técnicas de la Enseñanza 

ESTUDIOS GENERALES 

Letras 

Estudios Sociales 

Inglés 

Matemática 

Ciencias Químicas 

Ciencias Físicas 

Educación Estética 

Sub-Total 

Total General 

SEGUNDO AÑO 

Sub-Total 

Horas Semanal e s 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

1 

18 

2 

2 

2 

2 

8 

26 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

14 



MATERIAS VOCACIONALES 

Orientación 

Psicología 
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Historia y Filosofía de la Educación 

Dicáctica General 

Técnicas de la Enseñanza 

Educación de Párvulos (Optativa) 

Educación Especial (Optativa) 

ESTUDIOS GENERALES 

Sub-Total 

Total General 

TERCER AÑO 

2 

2 

2 

2 

6 

2 

16 

30 

Letras 2 

Inglés 2 

Matemática 2 

Ciencias Físicas 3 

Educación Estética 1 

Sub-Total 10 

~ATERIAS VOCACIONALES 

Psicología 

Sociología 

Administración Escolar 

Técnicas de la Enseñanza 

Estadís~ica y Evaluación 

Educación de Párvulos (Optativa) 

Educación Especial (Optativa) 

Sub-Total 

Total General 

2 

3 

3 

6 

3 

3 

20 

30 
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PLANIFICACION DEL CURSO DE PERFEC

CIONAHIENTO PARA PROFESORES DE EDU

CACION PARVULARIA. 



" 

.. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~. 

: ~ 

MINISTERIO DE EDUC~CION 
CIUDAD NORH,\L "ALBERTO }íASFERRER" 

EL SALVADOR C. A. 

SU13D IRECCION DE 
PE RFECCI 01'!I\;UEIITO DOC.sNTE 

1979 . 

PLANIFICAC I ON DEL CURSO DE PERFECCIONAM I ENTO PARA PROFESORES 
DE EDUCACION PARVULARIA (la . semana). 

Ob' L ' TL D0 f:;c r{pción de Ac tivi d::;cl<..s , Pro ccdirnic!l tos 
Jeclvos y Producto~ dvsenbJes 

Qu e los pa r tic j pan t e s r e cl: -1 n o. ti PI r .:\ ció n del c u r s o po:"r:'" =a":'u-'t'-'c:", r-i-ct-a-L-¡ e- S- -d-c- C- i -u-d-a- d--¡¡-O-l:.-i¡ 

Día ~íOdO ., Conten i dos 

~ 7 : 30 a Lin 0cmicntos GenC'rales 

«) 

I 9 : 30 .:J. . m. l 

i . I ,. 
del Cl).rSQ ., b a n la infor!:\ ~ ción sobre In,:ü " r\lLerto i-iasfer r er" " I 

la natural eza de l cur s¿ . -Expl i cuci ó~ d e l os objetivos del curcol 

I 

-Pre _~c!l t ac ión del equ i po decC'nte c:ncargndo de l a ej'~ - l . 

cuci ón de l trabajo. 
-Asi3n~c ión dE l oca l es. 
-Uh i ~aci6n de l os papticipunteG en el loc a l r cs pect i -

. yo. i 
--.--------~'-----~--_.~.- i - .L---__ ._ - _ .- --~------. ., 

~,.?.º-. a 1 o:L-'-_________ _ . ___ ,.L ___ .. R._~ . .s;~§. O ---t---___________ ._ ... _---.. ____ 1 
10:0~ a I H,~~·, ü; t; ro , ck o. lumnoG ;: ':;)ue lo:::; p:n·ticipantes: '1 - lns'ripc ión de los partici p[tntc:~- é'n fOl'mula r ioG rc:s -¡ 
11:45 ~.m . lnlCl nC l on de l curso . a ) p r oporclon2n lo s datos pC'C~ lVOS . . 

personales necesar io s 1 ' - Aut0~rescntac i6n de· los particip~ntc:s . 

I para su inscripció!,l o ¡, - LectuI'",- de liJ;camicntos' s oor(- C ()rr, port ~rü 0 nto a SCé:\\ir i 

b) . - d 1 l' I -Lectur.? y comentario ele L_ pl'inifi célc i¿'n a llt il i zar, I 
¡i¡ I 1 se J.n1 0rmen e os , :; - ¡ , :;:: I . nearllentos q ue reglra n l' ¡ 

. e l desarrollo de l cur - I 
: L _______ I ___ ·______ _ ~ _ ~~~ y m;~~:an i fi O&OiÓ"j,-__ . __ .. _______ . _____ . _ . ,. __ .. ____ .. ____ , __ .. ..1 

¡' . ...1:?:"':"OO .?. ,l: Ci?.._ ,_, ___ ._ .. _._ ... _. __ . ____ ¡..!:._~, .. J2.. .. !L.~_I~. ~ . ..9.. ______ .. _I_.---- ______ ._ .. ___ . ____ __ . _____ . _____ ._. _ .... ____ ... __ . _____ .... _J 
1:00 1? ¡ La '~ duco.c i ól1 Pal'vul a - Que lo;; pc.rt i clpantc:s: , - Exp'"riel1cia fjobl'C .:.C';~urlc~,ció!~ ',<I;>l:;,c ·' .1<,O 2Q tcc ·! i.- 1 
2 : 40 ILm < I r12 .. , I a) Analicen y ~or.10ntell s.!2. ¡ ca -le l 1'l1l1\or) uti 1 i zando la J .. ](; '.¡\re.. "1 ,,". Z'.~üc ~<c i 6 :1 - I 

-2: 40 -a--I--"-
4:30 P :~. L~ Educación Parvula-

ri a . 

bre lo que es lo. educ a Parlu1 6 1'io.. 
ción po.rvular i .:J. . -: - ;I.plicac i ón y cem ent ar io d", pl'U.;!J", L:e ~'1i'lcl d~ cnL~':::~ 

da para d iu ~noG t ic Qr la dispoti i ci6n Dcr r on u l pera .. 
i el d()sO,rrollo d C'l curso. - . ¡ 

.. ______ ..:...._. __ . ______ .l~~T~!3icién d,~ l_ t " .. ,:' : ~~~~~~Eil,:!~ Parvu~~~<:'..'!.-. ____ I. 

I 'r r c.ba j o. qn equ i po para : 
- Loc r y COffic:ntar el docuDcnto baGe . 
- Discutir y u n if i car criter i os sobre lo que es I n -

Edu c a ción Parvulo.ria. 
- Escr i bir un informe" 

N 
00 

, \.O 



" ~: ... _--

Dí " Período 

7:30 a 
9 :30 a.m_ 

I Contenido 

r Carncteristicas 
de 4 a 6 ahos. 

1 .3. . Scelana 

I Descripción de Ac tivi dades , fro ccd imi cn ~o3 
I y Prod~ctos dC3enul~s o 

del niño I Qu e los partic i pante s : "I.--EZPosición del t-~~:. __ o , - -------' 

Dete rminen las {; ;:,racterl S. " . ,. . 
t

· d 1 , - J. .J el _o: - ComE:nt arlo sobr e l as c::tractorlstJ. cns oc l neno en edad 
I lcns e nlllO e eua - -1 l' (b ' , . 1 1 i ' t ' t. ' ) 1 pnrvul a rl a en el proceso i parvu ar l a 10- pS1 CO - SOC18 va or~.lVD - or 15 lCO 

Objetivos 

\

. 1 de enseñanziJ - ilpr E:r..d izél j e u! - 'rodos los' comentario s 5cl ':].n rE:ferü1os al p l'oce:::o ele (;11 

j " ; señ:mzn - nl 'l'vnd i zaje. 
. I ,~ : . ' I 

l --------.--.. -l.--~---------.---------L-------.,--. - .. _. __ , ____ , ____ ~'2.ct.'~~~ - ~E.. -~-r:5: . .!:~-~.!!29..::~'~~'?..·-------------------... ,------.- -.-,1 
. ; . 1 1, I 9: 3º-_~Q:.?8 ___________ ... ___ . ______ / _ p_!::._ ~~s_~~ _ .. _ .. _____ . .. _ .. _ --_; __ .. ___ __ ______ ,_-. -----___ .--. ___ ._ .. _____ ._. ___ ,- -,----- _____ ... : ~ 

¡lO : ro é( Car <'\ct := rí ::t ic as del ~1i ño ¡ Q¡~C 103 :_ar U . ..: i :-,'. :. t. "";; '3:L!.~: rr¡, ., b "- J ':: en cq'..l ~p J :5'3.;' :l: t o 
11:~5 á.o~ 'lo en 4 {) 6 c. i i,..)s-:o ! horcr SIlS :) r01!..!.. '~': r': l!"'L ... rq> ... ~ ···úr! i fic '.r Gr'iteri.os :.30b r e el plo. ~"!t c .:-.::-,:'C!1to ¿ ~.: un prot\.~~ !, 

I ~ tUé::. li zac:'o!lcs [:o"t ....... -, :1.i-1 ,s - t ::1¿-.o r 

I 
I • 0:'1 ' -. , ... e t ¡:.. y,:; ~ t; .... ' .... c' r·l y,"; ~~ ,) , • 

C/'J ~ (C ... J.c... ... ~ --- _ .... t.... .;..o ! .... _. ~ 'o .... oI. """~ ' . ')'::lo' r ·;!:'I '", .. ..., . ::J' " r" i 'ti' .. \ ~ 
1 ... d- " , _ ., l- _' ., -1"1.c,OO l :r ]:.001,,'1- " .= , \ 1= ' '"il --,ét- --- Clr,Je, 

1 
I 

1 \'11 C "''- iJ ,r.u , .• 1_ . 

~ . ~ ·El ip : rm8 d eQe ¿' stE!::' rc:±:(:rid~ ::l ~ . .:!.S CDr ac '¡:e::r'::'Si,,: :i C[~ 3 -

. I 1 l de l :J.j io en z:daJ p.:r'~vu l.cr i .:J., .. 

: ! 1. :;,~~I ~ ~~~~22+~~~~~- ~~~~ _.'. , ~-~~ --~~==;~-=r ~.~!~ u ~~ ~_Z_{~~ ... _-~~~ ~~~~~~~~~~_=~~ .. ~~:_ ~=~~-=_=-===~ ~~ .. ~.~- ~~=_~ ==-~~=,~~== -=~ --~- ---¡ 
I l . u J _ , Cdrnct _J.l ... c_C<.~ d,J. ,l1-r::.J ¡ . 1p.n~ 1 . u.. 

-< ¡ 2: L,0 Tl.m. ! de L;. D. 6.?,i:.:J;:. I , . ;' , , , . . , 
: ~..: I - I t : - CD.no. IZ iU:!.pú 3. l. r 2. v es c,a ua ::"LJ.8 ·':0 pT'c.s:::r.Lc.rr~ LC"~ p0~1 c: r\c:-"1. . 

I I ~ • '\ ,- .. l' C' 1 r.::. ~l "='..... .. ... . ., I ¡ , -- ,'d:1. -'- S r.~ ca ___ " :1118 1, C) __ " 

I _________ ! ________ . ____ . ________ .-J __ . ______ __ _______ . ______ : __ -concll!.;j onc:_.,;_ .. \_~2~1?I~:'1i~i()..!.~'::.::'._, ----- --- --- ---.. -- .- ... - -- -- ---.1. 
12: ~· O él : ConcE:!i c i n:: dc l Pr0 ces o : W;lC: :L cs ,nct::"cil,2. _,·cec ::td .. / n,'li'\0:: j0 e,l e>1u i l'Jc :,J[L'o.: 

I 4 70 I 1 '" - l' . t. 1 i' , \ T " '~l" ' " 1 1 " '1' :,..; poro, aL ..!Jn c ;nuü:...c. - ai)j."erlC 12aJC~~ qUlerHn .. 0S unt...c.rh:~1 ·C05 ---: '~ .:..J"}::~~ (, )Cll¡¡h?n:co: ' J:. t.:·r.crn:c.s !1 \'""lSlCO:-:) ( : . l"1 ' Ú C l.: !3C C.I~ .:.. t L:i0 -
I ! , . ,- I l ' teorlc:JS soor e ;:;1. proc(:so l I de E:1sefianza- a p rt:ncl. i zn j e ·1 

_L __ ~ 
ñGn~a - lpr2ndizajc . 

- Selecci6n de id eo.s pr~ncipales. 
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Dí a 

Ul 

¡il 

H 
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. ¡il 
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Períodos 

7:30 D. 

9 : "30 a.m. 

Cont en idos 

·1 Elementos t&sicos de l 
Proceso de .Enseftanza

. aprendizaje. 

Objetivos 

l a . seméln::t . 
Descripci6n de Act ivictades , Procedimientos 

~ Productos deseables . 

Organizar una dinámica grupal "Ptilli.ps 6G " para : 

- Resolve r cuestionarios sob re docum entos es tud i ados • 

- Discusi6n para un i ficar criterios . 

- Conceptuali2Bci 6n sobre los elementos bisicos del p~ 
ceso de ensefianzn-aprendi~aje. 

. \ .. _-- ,,-- - -------_ .... _-_._----_. 
_9 : 30 alo :oo-r l· ---r-_________ . -.---------1 
1 0 : 00 a - Hotivaci6n del apre ndi I - Que los particiiJa:1:::;--I~Lectl1r 2.S di r i¡:;ldas de c.: c;::u:,~e:1t():3 ,"obr e r.-.ot ivélción 
11:45 a . R •. zajc n identifiquen los mome.ó!. I del~pl'endizaje y adquisici6n. 

l Id .. . , I tos del pl'oceso da en - I S 1 . , d . d . . 1 
-~ qU 1Slc lon seaan~a -aprendiza j e . - e e~ Cl on e 1 eas pr1nClpa es~ 

i I ! - Hace" resumen de l a::: lcctur8s . 
1-- 1- ' . ~ (un? Dar ca~la egu i po de t 1'20a.io) • 

-i~ ~go !1:99~_,_. -tOO . , d 1 1'! A L l'¡ U E R Z O ~-,,--~~ • 
_ . 40 I ¡'JO 1 VRC i on e .. apren 1- . ! hesa ·\edollda: 
¿ . p. m. za . e ad ' . ~ . . 

J . 1 - bxponen l os puntos de v1sta de c ada equ1po r efer en 

2 : 40 a 
4 : 30 

Adqui s ici6n. , te a l os t em~s tratados. 

. ~Uni f icar crit eri os sotre l atte~&t ic~ . 

~ 
Conclus i ones - Resoluci6n de cuest i onarios 

Trabajo en equipo par a : 

. - Leer documentos - base. 
n l' ·t ., - Seleccionar idea: lr incipales . luea 1men a Cl on ________ ~-____________________________ _L ______________________________ . ________________________________ _ 

El aborac i6n 

Fijilci6n y 

N 
W 
r-> 



I Día 

<fJ 

f"l 

> 
ril 

I 
;::o 

'"') 

l-. 

, 

_. _------ ___ ----~------------------.--- __ _ 0--

'Pe ríodo Contenido 

7:30 a El a boración , Fi jación y 
9 : 30 a .m. P.ealimen t ac i ón. 

I - -_ ...... _<-_. 

I 9 : 30a lO i 
-1 

1 0 : 00 a 
I 

Evaluaci ón educ a t i va. I 11:45 

I 
Ob j et ivos de conducta. 

I 
f--'--- " 

1 2 al : 0 0 
I 

- --
l: OO "a E val u ac ión educat ivg. 
2 : lfO a.m. Objetivos de conduct a . " 

2 : 40 a Evaluación educ~tiva . 
4:30 p~m . Ob j etivos de conducta . 

Objetivos I 
Deba te 

~ 

- Int e r 
los p 

- Res'..lm 

In . Somana. 
1 Descripción de :\ct i vidades , Proccdi!':1icntos 

--Y.. Productos deseabl e s . 

di rigido 

cQwb i ar i deas sobre la tcm~t ic a es tudi ada por 
a fticipantes gu i arlos por 01 docente . 

11' lo des cutido y sacar c onc lusion~s . 
N 

- Resol v e r cuc5t i onari o~ soh r e l a tc~&ticQ. ~ 

R E e ~ s o 
-" 

~ue los participantes: Traba j 
- Elaboren sus pro p i as - Ler.-r 

conc eptualizaciones so l c o~du 

bre la evaluación edU= ¡ S 1 - e ec catjva desde el punto 
de vista de l os objeti 
vos de cOll clucta y e l -=-L 
proceso didáct ic o. 

" -
A L j.; U i!: R Z O --_.-----

Que los part i~i panteE - DiEcu 
se ejercit en en l a e l~ cloc p 
bor~c i ón de o~jet iv os c ondu 
de condu ct a . 

- Resol 

- Trab:l 
ducta 

- Elabo 
Ense ñ 

i 

- ----- N 

o on equ ipo par l: 
d9cumentos sobre evaluación y Obj0tivos de -
cta. 

ci onar ideas principa10S. 

t ir en pequeñ o s srr}os (1 5 u 20 ) pe r son a s ~u i a 
or un docente sebre ~ v alu ac ión y obj~t i vos de 
cta . 

v e r cuestion a ri os sobre tcrnht i ca 

j o en equipo pura e l aborar ob j e t ivo s de con -

rHr en equipo un informe sobre el proceso d e 
anza- aprend izaje . 



_____________ ~=---mn ____ __ 
-~~---------------------------------------------------------------------------------

Dh.1 Pe r í od o 

7 : 30 a 
9 : 30 a.m . 

Conten i dos 

Conccpc i 6n de l Proceso 
dD,Ensefi~nza-aprendiza 
je . 

Objetivos 

l a . SeF.¡G. na 

De scripc i 6n de Activid ~des , Procedimientos 
y Productos deseables. 

P 1 e n a r i a: 
- Cada equipo a trav&s de un rel a tor presenta r á e l i n 

fOrnlCg 

- Análisis de cada i nfo r me. 

----.~-,-.1--- ..L~con.:.~~~~:~_~s _______ . 

9 : ¿0 "- lO : CX2~ R E C __ ~ __ ~ ______ ~ ____________ _ 

10 : 00 e Concepci6n d e l Froceso " 
11 : 45 a.m . 00 ~nseftanza -aprendiza j C I 

Vl ¡ 
¡:,.:¡ f I 
z I . I 
", I I ¡:,.:¡ ¡-~ 1.1? :QO él lipO _~ 

1 , 00 • '.n,.p.iO ••• 1 pr'.... I 
~ : 40 p.m . dc' E:1SCñan:'a -o.prcndiZa j~ 

> 

2:40 él Concepc i 6n del Proc eso '¡ 

14:30 p.m . de Sns~ñanza -apr endiZa j e 

I ,1 

Que -los po.r'ticip3.ntGs: 
D0scrib3n l qs acli vi rla 
des de aprecdizaje de
c ada uno de , los mo~ e n 

tos del proceso did~ctl 
ce a partir de un ~0nte 
n i9_? _ _ pro/;!,ilr.1á t ico . 

J\ 10 ¡,; U E R Z O 

Trabajo en equ i po para: 
- S ole~c i onar eonto:1i dos program~tic o s . 

- DescJ 'ibir las élctividad~s do aprendiza je Cl? cada 
mome~to utiliza nd o esquema . 

- Pres8n to. r e l traba jo en e l s i Eui~n te per i odo 
__ o 

1------,------
-OrB~~izaci6n de plenari~s para discutir ~l trabajo 

- Hacer observaciones a caJa · tr~hajo . 

Trabajo en equipo para : 
- Reajustar e l trabajo present~do con l a s obse rv z cio 
nes planteadas . 

N 
U) 

w 



... 

·~~ ____________________________________ • _______ ~~~'~~"'a-_________________________________________________ -. ___________________________________ . 

I 

MIN ISTE RI O DE rDUC~C I ON 
o I ReCC I ON DE EDUCACION BASICA 

RepUB LICA DE EL SALVADOR 

C r Uo AO ~! .Ji1[~fI L " A L SE RT O ['1,' ':, F [R [¡e n " 
SUODIílECCION DE 1 ' (fir Lcll¡J··!A ~ . !:. IHO f)OCErHE 

1 9 7 9 

CUR SO DE peRFeCCIONAM I ENTO DOCENTE SOBRE LA oRIENTACION De L PROCESO DE ENSEDAUZA- flPReNDIZAJE 

o I{' 

tf1 

w 

2 

:::J 

...J 

~ 

PER I ODO 

7:00 3 . m. 
9:30 a . m. 

9~3o a 10:00 

10:00 a . m. 
11 :4 5 a . m. 

JORNALIZACIGN DlL Ctl RS O DE r [RFECCIONA~[ENTo PARA PROFESORES DE 
EOUCACION PARVULAR IA 

2 ,; SEf·IIlr!.!\ 

CON TEN 100S o B J E T r V o S 
OESCR I PC I ON DE {)CTI\JID I~o[S , ¡.cF,OC::::o UllENTOS y 

~RODUCTOS D[SeAEL:S . 

Lducac ió n l'h.Jsica l Que los participantes: Practiquen - Pa r ticipación de l a Prof . de Cduc.Jc ión r:'usi -
las diferente s técnicas de l a er. - ca l . 

> s eñanza musica l. - Expos ición dol ter'a . 
- Explicación de los o~jl3tivos de 12 [ duc ",ción 

F:us ic :ü y l as dif8rentes t8cnic2s de cnscñLln -
za mus i ca l en e l r,ivel p3rvu l nr i o . 

R E e E S o 
\ 

Educ a ción "'"" i03 11 
. - Pr áct i ca de los p~rticip 3nte s do las dife r er, 

t e s t é cni cas de l G enseñanza mus i ca l . 

12:00 a 1: 00 p.m . A L ~1 U E R Z O 

1 : 00 p . m. I P l a~team i ent o de Que los part icipan t es ana l icon l a - Exposición po!' un docente eJ8 le pI " n i f i C:J c i ónl 
2:40 p . m. l a plun if iccción forma de p l an i fi c a r un contenido de un centenido progro~ético en e l nivel por-

de un conten i do prog r amá tico en funció.n del proc.§. vu l a r io . . 
prog ra~ático a - so enseñanza .ap rendizoje . - Anál i sis de l os objetivos espec íficos a l con·· 
nive :'. pa r vula-- tenido . 
rio. - Expl i cac ió n y ubicación de l 3s ac t i vid ades -

dent r o do o r eceSQ did6ctico . 

2:40 p. m. Pl ena ri a para: 
4:3 0 p . m. Come nt a r y discutir pl an i f i cac i ón pl"nt8n da . 

- ----- - -----

N 
\.O 
,t:. 



___ __________ o- --- •. ~-----------------------------------------------~~---------------------------------------------

- 2 t OJA I PERJODD CONTD! ID OS 

i Demos tración de un I 
O B JET 1 V O S 

Que l os pa r ticipantes d istingan l a s 
dif e re ntes a ctiv i dades diarias que 
se desarr oll an en l a escuela parvu
l a ria en fu nción del pioceso didác
tico . 

DESCR I PCIm: DE f\CTIVi úAúCS , PFiOCCD l[', ILrJ 

T0 5 y PRODUCTOS OCS U·DLCS .- - - ---- ---1 

Participación de un docente p&r~ ha cer 13 
demostración de l desarrollo de una jorna da 
de trabajo en función del contenido p l a ni 
ficado y de l a s 2c tivid ~ des di ~ ri a s qu e se 
eFect~en en la escuela parvula rta . 

I 
7:30 a . m. 

10:00 a . m. 
Docente . I 

(!1 ~0:30 
11 :45 

LJ I 

I Temo: Los f\nimr.les, I 
I Domés;,i cos : I 
l Arca í; 5 1 

I ,¡ 
- Comenta rio so b re el trebaj o rE a liz ado . 
- Discusión y análisis de l os oujetivos de 

los pa s os metodo16gicos: sa ludo , ac Livid a 
des diarias , convers a ción y educ a ci6n mu= 
sicol . 1-

c:: 

ct: 

;o: 

12:00 a 
1 :00 

! 1 

I ! 

A L , r·[ u E R z O 

1 : 00 p . m. r Pl an i ficoc i ón ce - ~~e~ participantes: I Trabajo en equipo para: 
2~ c on t en idos pro g ra -' , , iJ , I . 
~'~ ~ p . m. I m¿ tico s . P ~ an lflqU Bn un contenldo proC)ram6- , - ~elecc~onar contlo:midos progr <Jf:l <'íticos del 

I-____ +_~ ~ ~_~ ~:~ : j _____________ ~_~_~_,~~a~: p~~~~~~: j:~l proceso en~8 -- t! _ ~::~i ~~:::o u~ G::~tenidO pogram ático . 

1 7:30 a . m. I Durnosti'asión , Tema : ¡ uu"> los p:.nt i¿ír¿ritr, s ¿-riEiTI·cc l"J.l a's - -n--~-'---'-'- ----;--d------d- --;- ,. __ ._ - ------ --' \ 

110 
'0 • L . 1 ., dO" J ' . l ,-f l ' . ¡·a rl.. .lClpaCJOn o un CJcan\..E: pqt'L!: 

::1 a m. 1

I 

os ::ln l r:>é\ _e S Dom e s l. eren¡:es .'J CclVJ GC . e 3 U13r133 llue r t ' 1 d 11' 1 ' d 
t (e 

~ ' ) - , 11 1 1 L..on :'.:J URr r: 'Jsar:-o o rw_ c::ln t. en l. o • 
l eos on~ln ~ IS8 aeso rr o __ an 9n . 8 eS~U9 n parv~ l~ ir' ~rl 

['1' f'" d 1 " d ' ,-p , ,.,n_.1 Ca o . I 

(!1 

w 

.J 

o 

u 

c:: 

w 

E:: 

1

, a rl a en · unc:'.O:J e p :ac~s o Ll D~ . 

tico. I 1 
10: 30-W-.-1----~ ,------.------------ - - '- - -----.---"]-- Ccme ñr.;;:·iQcobr-; '-~i,- t :- ,,;;j-;,--~;;-;:li '-;-:j·;-, .. --.. -' 
11 g45 a,m. 1 : _' , - i\na )j za r l os ob j -=i.. i'J GS d" 10~~ I';:' ::;os ;;le I r· ! I i ' do 16g ica: ljLeQos pdu~~tjv~S , r~fri~~rio , ¡~ i 
- -'-' _~-----.:-------.----_---- .. --~~':~;:¡s r c'?2c a f'co . ~.r::"lb?, ) ~_L ;~P~~~-~~~.:'~-- --"-1 
12 a 1 ___ !loo L __ '2- __ _ I.L ___ _ .~ _ _ ___ .. 5_, .. ,.l.. ___ 0 ______ , _____ ____ .----- .. --.-- ----
1:00 p . m. r Pl anjfic a cidn de I qu: lo s portir:j pa ntc8 p l an i fiquen - Tr ~ bajo en sec t ores pe r e: 
2:40 p . mrl una jornada de una jorner.a de trabajo e par t ir de l -Sol occion a r una p l an i fil:::2ciún de un cont_~ 

_ __ traba jo . con t e:Jido plnnificado y d e las a cti nido . 
2 : 40 p . m. ' vidades diarias que se realiz a n en- - Preparar un a jorna da de tr a bajo a pa rLi :-
4:30 p . m. el nivel parvular i o. de la planif i caci6n se l ecc io nada . 

I 

N 
ill 
U1 



--~ ......... -

- 2 -

I - 00 C"·. TE ': IDOS . ! O " ~ E T T V O e QCSCRIPCID!!"OE I\CTIV!Li,J,OL:S , pnuCEl.i l hl[iJ - 1

1 
L OlA PCRI O ..,1. \. ! 1.> .J "~ TOS Y PRODL: CTO S 8,-~r:'""~L[S. 

Demost r aci6n de un I [Jue lqs participantes dis tingan 2.as Pa rticipación do un dOCe:1t::....:..e-p-:.t-r-:l--r-,a-c-e-r-la~ 

U) 

LI 

f-

c:: 

=r 

;,: 

U) 

u 

--' 
o 
u 

'C:: 

l.J 

H 

;,: 

7:30 a . m. 
10:00 a . m. 

10:30 ~ . r.l .. 

11 :4:; . m. 

Docente . '1 diferentes aclividades diarias que de~ostración del des,rrollo de una jorn:.tda 
Tema: Los An i male s se desarroll an en l a escuela parvu- de trnbajo en funciórl dol contenido pl an i-
Domésticos: 1 l a ria en función del p r oceso did~c - ficado y de las ~c tividadcs, diarias que b3 

I\rea 11 5 ! tico . efectúen en le escueL.J [l2rvulorió . 

.1 ·-Comentario sobre el trab:Jjo 11:L:liz?do . 
- Di scus i ón y an~ ]isis de las objet iv os do 

los pasos me todo l ógicos : saludo , aClivid~ 1 N 
des dia!'iéls , con'}ols::ci6, I nduc',ción "'u - ~ 

r------r-------i 
sical . __ j 0"1 

1 t C!tJ ' Z O ' . I . - I . 
A 12:00 a 

1:00 p . m. I Planif ic ac i ón de - 1 que los pa rti clDant.es: I Tr ,:lbaJo en equipo pa r a~ I 
2 :/~O p . m_ 1 cont,"nldos progra - .. 

f--- - ---4 m¿t i cos . Plan.J.flquen u~ C'ontenldo pra gramó- - Sclecc~ono.r contenidos proqr;:;mát ic oc de l' 
2'40 1

1

, ~ tlCO 8n funClon de l p roce so en s., -- ! área numero sois . I 
•. p.m . Ranza - ap r endizaje . 1 

¿¡dO p.m . ! - P l an i f i oar un contGnldu progr::::m!; lico . 

7: 30 a . m. 11 
Demes cnc1ón, Temil: Que -Io·SP[!I'Til:r;Ji3ñTbs¡)ne"Tic-e;-ílTil.:;'·--· -r - -t- .--.--·.-;--,- --d-- ---~-- --- - .------- 1 

. • L' - ~ .. 1 . , ¡-'3 r JCIpaCJ.un ,8 un oc~nce p'1ru. 
Hl~::IO a.mol Los anlrnales onm"s Idl¡Ci'8I1tcs OC" lvld3t ,eS d_Ql"laS nU2 r t · l ' 11 dI l· ' d . __ . _on 1l1UOr o OC3arro a " cone.erll. o 

tic;os (Cont in.) ,eC? d8sorru 1 1en ,"ro 1;:, e:;cuelo po r v!:, 1- 'f' .,'" 
I 
.. p .• ' j -" . ' o .. ,- n l le c.1I o . 

1 I ~~~~~ en I unCl'Jn e el pr:Jc-'sr:; !!lo,lE, i' , ________ .. _, 
10: 30 éJ.ln •.. , ----¡-.-------- --------- - ----.- - -----------r -Cr;~:;p. rltori~!::Q!:."'; --;l-t.",:;t:;;-j-;;--·;ca} i ::.-:do . \ 

11 : 4 5 a o m. l. ¡ -1\,3 1 i ~ 1) ", los o~, j", t i v ú'; el e .1 0:2 p:] r.¡ o s ni' \ 0 -- I 
, - . ' . f" I 1 l' • ! dQ] OglCO:: jucgos ';duc -. éJ I.'oe , '-r: l' '_~V'!l lO , r~ I 

I! r cre.:Js OPSC:enso~t¡,~b())\J I c!~sp8diL~ . ! 
12 8 1 I\---'~---rii---u-----'-E--' - - ":;- - -7----0-~------- ·--·-- --· - - ---- - - .. -----1 
------r--- ----,- -------- - - - ----- ---------" -. ----.--,------- ------- -.--- -------- ----.. ---. 
1:00 p . lO . 1 Planl. icaclon do .¡Que lar: p8rtir.:pantC:8 p l ur, i~iyu8n .. Tr'_bé1jo en Sé:ctorcs p8I<J.: 

.:l;0 p . m. I Llna Jo r nadél d e una jo-.:-ni1¡;!a ele tr¡¡~'3jo a pé.rt.ir deJ - Se lecci onar una planificaci6n de un conL..r:.:. 
------1 trab" io . contenido-planificado y de las acti nirio . 

2:¿¡0 p . m. 1 vidades diaria s qu a BO reali za n en- - Pr epa r a r una jornada de tr3bajo u purt i r 
4:30 p.m . : 81 nivel parvu18rio o , d e l a planificación seleccionad? 

I 
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I Q lA PErd ODO - CONTEfJ rDOS O B JET 1 V O S 

7:3 0 a . m: I Fund ame nt a ción pedagóg ica Oue los pa r ticipan tes: 
9 : 30 a . m. para l a e l eb oración de ma El ab oren mat eriales gener a 

t e rial did iÍctico en el ni dor es ~tiliz a bles en e l ni 
ve l pa rv u lario . v e l' pa r v u 1 é r i o • 

, 

I I 

i I tfl 
¡ . 

ge30 "' . ril . 
R E . C E S 

w 1 0~00'2 . :n . 

10:0 0 'c . m. I I ' . 
::> 11 :45 o . :n . 

I 
I 

I w I I 
I I 

::J I 12 :eo r'l 
A L rr¡ E 

1: 00 2 . ril . 
U 

1 : 0 0 p : m. 
I I n I 
l ' 

2 : 40 p . ril . I 

I 
I 

2:<10 p . m. 
4 :'30 p'. m. 

I Pl a n ificaci6n de l as demo.§. 
I tr a cion e s dicáctic a s . 
I 

O[SCR l f1C l m~ DE ACTIIlID."DES , ~' Il OC EtJ í r·¡ 1 rJ::i=-
TOS Y PRODUCTOS DE ~ CnGLE5 . 

- Ex posición didáctic a y co~.8nta rio sol.re: 
Fun da me nt a ció n ped3g6Jic~ ¡:-. ara l a el:Jbo r e -
c i6 n de ma t er i a l did~ctico . 

Trabajo en grupos para~ 

- Lee r docu'f1'ento base y discct irlo . 
- Cl a sifica r ma t e ri al did6ctico (para e l --

maes t ro y el a l umno) . 
I 

O 

¡ Fo r ma r g r upos de tr abajo ,pa r a: 

1- El a bo r a r d if erentes cl a ~e9 de mate ri a l es 
que utiliza el maes tro en e l desc rr ollo -

I de su t.r a bajo . 

R Z O 

- El abora r mate ri a les que utiliza e l al ur 
ero el proceso de ap r end i zaje . ' 1 
[sta'activ i dad so r á or i entada po r e l ' equl 
DO do cente . 

- Or gani z a r y pr epa r a r l a prá ct ica docente . 

r -

N 
1.0 
-...J 
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- -- -
I CONTENIDOS 

PRUCEú I-I , ClESCRPCIUi l [JE I\CTTVIOf\DES , o rA PERIODO Q 3 J E T 1 V o S ! 
i !"iIt:rJTOS y nRJDUC TDS DESEI\JLES . 

7 : 30 a .m . I Práctic i) Docen : e . ¡ Que lo s .pa rticip 2ntes~ Una prof eso r a p 2 rtici p~n te hé) r ~ ] i) do--
11:45 a . m. I mostraci6n del d esar r ol lo de con Úlf"l i 

I 
Ap liquen l a concepci6n un 

del proceso I d I ' f ' d . . b . J -
r.n I (Delnos tr3ción ) 

de ens cñ3n z a- ap r end iza je 1 d o P w n~ lc a o dlstr~ uldo en ~ s iJ cti-

I 
e n e e- ¡ . d J d ' . 1 . 

s a rrollo d e un co nten id o r o r amá-' Vl ace s 1a r1 :; 5 que se re a l.z ..., n e n 12 -
P r:J ¡ ascuel:] p2!vu1 3 r 1a s~r:JLJlen do e l p r oc eso 

w I tico . . enseñanza - ap r en di zaje . 
• I 

I 

i I 
2: 

12,00 r'l . 
A L 1 

r~ U [ R Z O 
a:: l ~OO p . m. , -

1 :00 p. m. - Comenta rios sobre l a p r~ ctici) do cen le . 
w 

2:40 p. m. - f: l do c ente ha r 8 l '1s o bs e r vac i ones de l 
H ¡ 

I 

C2S0 ... 

:::> 

I 
2:40 p . m. 

I 
Tr a ba jo en equipo pa r a: 

4:30 p . m. I F l :::t~n r ~ T' lln 1r.fr"r mY' .c::nr. r' p 1 " n r~r: tir. ? do 

l· cente r eali z a d ~ . 

l em. 

IV 
~ 

ce 
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MI NISTER IO DE EDUCACIDN 
DIRECCION DE EDUCAC IO N BASI CA 

REPUB LICA DE EL SA LVADOR 

SUBDIRECCION DE 
PERFE CCIONAMIENTO DOCENTE 

CIUDAD NORr'lAL "ALBERTO r~ASFERRER It 

CURSO DE PER FECCIONA MIENTO SOBRE LA OR IE NTAC IO N DEL PROCESO ENSE~ANZA -APRENDIZAJE 

PLANIFICACION DE L CURSO DE ~ERFECCIONA~IENTO PARA PROFESORES DE 
EOUCACION PARVULARIA Jª SmMlfl. . . _-- -- -- _.-

OBJETIVOS I DI Al PER I ODO CONT[NIDO 1 ___ _____ . 
I OESCR I PC 1 ON OC AC T lVIOADES,-p[iifCLlj-ifilÍEN TOS - \---- --1 

_. _____ ._ 1_ ~!~Qf)UCTO~S~S::A_C.~~..:..-. _______ __ . _ __ . -.-l 
7 :30 a 

11 :45 
a . m. 

Pr áctica Docente luna Pro f esorn partic i pan~Gs: I ~ I croo " '0 " ",o domo, t", ióc, ; e' . 0 , . , O Ü O d O un oo~ I ~ I 
J (Continuaci6n) 

en .--- .. - - ------.-- . 

12. a l . A L M U C R Z O 

w 1 :[0 a L-... ( i _ OiSL:Si~' sob r e ~~:~s-traci6n eff'ctua da . -
I 

z 2:40 1 - Obse rv a ciones por parte del docen t e . 

::J p . :n . 

2:40 a I Trabajo en e qu i po para: 

-1 4:30 I I - Co ntinuar co n l a elabo r ac ión de i nforme sobr e 1 8 

! 
p . m. , p r 2ctica doc ente . I 

'! 

••••• 2 
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______________________ u~ - - - '- - --- -- - --

- 2 - -

Ol A PERIODO CorHEN IDOS O 8 J E T I V O S OESCR I PCIoN DE ACTI V I OAOES , PR OCCO IfH EN -
TOS Y PRODUCTOS OESCAOLES . 

7:30 a La educac i6 n f í sica Que l os pa r ticipantes: Pa rt ic i pac i 6n de l profeso r Gil ovidio Cuacl r 6n 
9:30 en l a Educa ci 6n Pa r vu- Ap li quen l as cuat r o categoría de - ExposiciéÍn del tema . 
a . m. l ar i a , actividades que se desarrollan e n 

l a Educación Fí s i ca adaptadas a l - Part i cipaci6n de los profesor-8s Gn los difG-
I nive l Parvu l ario , [entes ejercicios f í sicos . 

------
9:30 a 1 0 · 1 R E C E S O . 

-----_. ----' 
(J) 10:00 a Apres t am i en t o de Lecto Que los participantes: Exposici6n didáctica y co:nentario sobre: 

11:45 - Escr.:.tura de la Mate Indiqu8n cuales I 
los objet i vos y son . Objetivos dol aprestamiento do J.a l p.r.to - esc ri I a . m. mát i C'a . del aprestamiento de la lecto- es- --

I 
tura y la matem¡)tica . 

w i critura y la matemática . 
!- Motodologia I I para realizar el aprest;-¡m i E' nto . I ¡ 

i 

! I --_._ - -

1 : 00 1 
I 

!- 12 . a A L r'l U E R Z O 
~ 

I ---~ 

1:00 a que los participantes: Trabajo en equ i po para: 
a: 2:40 

Real i cen ejercicios de ' Lec.tura apresta- de documentos - base . p . m. 
miento de l a l ecto- es Gri tu r a y - DiscusiéÍn sobre la temátic a . c! la ma t emát i ca . 

- Efectua r eje r cicios de aprestamiento . 
E: 

2: L, D a Trabajo e n eou i po para: 
4:30 
p . m. - Hacer ej lHcicios de ap r estamiento oriGntados 

po r un comp añe ro de grupo . 

- Eval uac i 6n de l a actividad . 
, 

I 
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PERIODO 

7:3ú a 
9:30 
a . m. 

CONTENIDOS 

, El d.i:Jujo en la Escuela 

ParvulGria . 

---~~.~~~- R 

J:. 00 a i La "",,16, fís ic a 
11:45 en la escue l a Parvula-
a .. m. ri 8 . 

(Continuación) 

12. a lo 

1 :00 a I Ela~oraci6n de lT,ateria l 
2:40 did ... c.tico . 
p . m. I 

I 
I 

2:40 a 
tI: 30 
p . m. 

- :3 

O B JET I V O S 

Que los participantes: 

- Distingan cuáles son l as técnicas -
del dibujo y la pintura on e l apre~ 

dizaje de los alumnos. 

E C E S O' 

A L r·l U E R 

Que los participantes: 

- Elaboren algunos materiales didtc-
ticos utilizab l es en el proceso en 
señanza - aprendizaje . 

Z 

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES , PROCEDI 
MIENTOS Y PRODUCTOS DE5 E ~8L[S . 

Pa rti cipaci6n del Profesor Rigoberto 
Guzmán C. 

- Exposición del tema . 

------_._-----
Continuaci6n de l a aclividGd d e EcJuca-· 
ció" física .. 

O 

Formar grupos da trabajo para: 

. ·COI~t i.nuar la e l abor2 ciór, do m"torial 
didáctico . 

- Ent r eg<J de ntnterial cO;'1rlullenl<J ri u 
para el trabajo dLlcICntc . 

- Lectura do ese ma t e ri ¿d . 

- Discus i 6n sobre los documontos entre 
gados . 

• •••• , 4 
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OlA PERIODO CO NTENIDOS O B J E T I V O S 

7:30 a Evalu a ción en e l nivel - Que l os participantes: 
9:30 - Distin gan lo s criterios eva luar 

Pa rvul a ri o . 
pa r a 

a . rtI . e l ap r endi zaje e l n iv e l pa rvul a--I en 
rio. 

9: 30 a R E C E S 
10:00 

: 
10:00 a Eva l uación on e l nivel 

lfJ 11 :45 
Parvulario . 

a . m. 
I 

. 
w 

1 2:00 a A L ~l U E R Z 
:::> 1 :00 

I 
1 :00 a [valuación en el nivel 

w 
2:40 Pa rvul a'ri o . 
p . m. 

:J (Continuac ió n) 

n 2:40 a Informe de sínt esis. Que lo s pa rticipantes: 
4:30 

- Elabor en equ ipo en un documento en 

I 

p . m. 
dond e exp r ese n G l! propia con cepc ión 
del pr oceso enseñan z a - ap r en dizaj e -
en el nivel par vul a r io . 

1____ 

O 

I 
I 
O 

I 

I 
I 
I 

DESCRIPCION DE ACTIV I DADES , PROCEDI 
mE NTOS y PRODUCTOS DESEAE' L.ES . 

Pa rticipación d e l Pe r sona l d e Ser vicio 

Téc nico- Pedagóg i co . 

Continuación de l a activ i dad an t e r io r. 

Con tinu2c i ón d", la ac tivid2d an t e ri or. 

Trabajo en Equipo para: 

- Leer 105 lin E'3mientos b:5ci y comont5r -
cos para elabo r ar informe . 

- Elaboración del i nforme , asigna ndo --
r eL po nsabilidad8s 2 cada intog r an te -
del equipo . 

-----
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PER I ODO CONTENIDOS 

7:30 a 
9:30 lnforme de Sí ntesis . 
a . m. 

9:30 a 

a . m. Curs o . ~ 
12:00 a 

1 :0 " 

1 :0 0 a 
2:40 
p .m. 

Cla u~ura del Cu r-

so . 

I 

--(~----

- 5 -

DESC RIPCION DE AC TI VIDADES , PROCED I O B JET I V O S MIENT OS y PROD UCT OS DES[AG LES . 

- Co ntinuación de l a e l abo r ac i ón' de l in -
' forme . 

- Copi a del informe (individual ~ por -
equ ipo) • 

" 

I 
R E C E S , o 

i -------, 

mento que se l es proporcionará _ 
r ea lizado. Presentación del informe . 

A L r~ u E . - ~ r. z O 

- Entreg a de Ce r t ific ados de 

, I 

w 
o 
w 
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LISTADO DE ESCUELAS PARVULARIAS CUYO 

DOCP.NTE FUE ENCUESTADO 
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LISTADO DE ESCUELAS PARVULARIAS CUYO DOCENTE FUE ENCUESTADO 

ZONA 1 

MODALIDAD CORRIENTE 

1 Ese. Parvo Isabel Herrera Obaldía 

2 Ese. Parvo Angela Aceituno de Gutiérrez 

3 Ese. Parvo Rosaura Zapata 

4 Esc. Parvo Decroly 

5 Ese. Parvo Federico Froebel 

6 Ese. Parvo Gabriela Mistral 

7 Ese. Parvo Jorge Lardé 

8 Ese. Parvo de San Marcos 

9 Ese. Unifica da Prof. Bernardino Villamariona 

10 Ese. Parvo Santiago Texaeuangos 

11 Ese. Parvo San Pedro Nonualeo 

12 Ese. Parvo de Olocuilta 

MODALIDAD SABATINA 

13 Ese. Parvo Sabatina Dr. Darío González (Col. Dolores) 

14 Ese. Parvo Sabatina C/Buenavista, jurisd . Soyapango 

15 Ese. Urbana Mixta Unif. Monsefior Basilio Plantier 

16 Esc. 22 de Abril, Soyapango 

17 Ese. Parroquial de San Marcos 

18 Ese. Parvo Sabatina C/Las Casitas, jurisd. Santo Tomás 

19 Ese. Dr. Antonio Díaz, C/El Ciprés 

20 Ese. Parvo Sabatina Rubén Darío N° 1, Santo Tomás 

21 Ese. Parv o Sabatina Felipe Huezo Córdoba, C/Dulee Nombre, 
San Pedro Masahuat 
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ZONA 2 

MODALIDAD CORRIENTE 

22 Esc. Parvo Nacional de Nejapa 

23 Esc. Parvo de Guazapa 

24 Esc. Parvo de Concepción Quezaltepeque 

25 Esc. Parvo Nacional de La Palma 

26 Esc. Parvo Nacional de La Reina 

27 Esc. Parvo de Comalapa 

28 Esc. Parvo de Ojos (l. e Agua 

29 Esc. Parvo San Antonio La Cruz 

30 Esc. Parvo San José Cancasque 

31 Esc. Parvo San José Las Flores 

32 Esc. Parvo Francisco Morazán 

MODALIDAD SABATINA 

33 Esc. Parvo Sabatina C/JI.ldea de Las Mercedes 

34 Esc. Parvo Sa:Oatina e/Joya Grande 

35 Ese. Parvo Sabatina C/EI Salitre 

36 Esc. Parvo Sahc. ~ina C/La Fuente, C. El Zacamil 

37 "<"sC. Parvo Sabatina Salvador Cañas C/Malacoff 

38 Esc. Parvo Sabatina C/San Lucas, C. San Francisco 

39 Esc. Parvo Sabatina C/San Isidro 

40 Esc. Parvo Sabatina C/Santa Bárbara, Guazapa 

41 Esc. Parvo Sabatina C/Natalia López 

42 Esc. Parvo Sabatina Fray Bartolomé de Las Casas, C/EI 
Paraíso 

43 Esc. Parvo Sabatina C/San Bartolo, Núcleo # 1 

44 Esc. Parvo Sabatina C/San Bartolo, Núcleo # 2 

45 Esc. Parvo Sabatina C/EI Tamarindo 

46 Esc. Parvo Sabatina C/San Francisco Lempa 

47 Esc. Parvo Sabatina C/San José, C. Las Mesitas 
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ZONA 3 

MODALIDAD CORRIENTE 

48 Ese. Parvo Comunidad La Fosa 

49 Ese. Parvo Dolores Castellanos 

50 Ese. Parvo Benjamín Bloom 

51 Ese. Parvo Señoras de Médicos 

52 Ese. Parvo Nacional de Soyapango 

53 Ese. Parvo Nacional Colonia Las Brisas 

54 Ese. Parvo Nacional Campamento Banco Hipotecario 

55 Ese. Parvo Las Vueltas 

MODALIDAD SABATINA 

56 Ese. Parvo Sabatina Colonia Los Alpes, Jurisd.Ciudad 
Delgado 

57 Ese. Parvo Sabatina C/San Antonio Las Vegas, jurisd. 
Ciudad Delgado 

58 Ese. Parvo Sahatina C/Cabaña Abajo, jurisd. Ciudad De! 
gado 

59 Ese. Parvo Sabatina C/Calle Real, jurisd. Ciudad Delg~ 
do 

60 Ese.·Parv. Sabatina C/San José Primero, jurisd. San 
Martín 

61 Ese. Parvo Sabatina C/San José Segundo, jurisd. San 
Martín 

62 Ese. Parvo Sabatina C/San Francisco Candelaria, jurisd. 
San Pedro Perulapán 

63 Ese. Parvo Sabatina Colonia El Pepeto C/Agustín Linares 
jurisd. Soyapango 

64 Ese. Urbana Mixta Unificada Fabio Castillo, jurisd. 110 
pango 

65 Ese. Parvo Sabatina C/Platanares, jurisd. Suehitoto 

66 Ese. Parvo Sabatina C/San Laureano, jurisd. Ciudad Del 
. gado 
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ZONA 4 

MODALIDAD CORRIENTE 

67 Esc. Parvo Alberto Masferrer, Cuscatancingo 

68 Esc. Parvo San Antonio # 1, Ayutuxtepeque 

69 Esc. Parvo Nacional de La Libertad 

70 Esc. Parvo de Comasagua 

71 Esc. Parvo de Ciudad Arce 

72 Esc. Parvo de Tamanique 

73 Esc. Parvo de Zaragoza 

74 Esc. Parvo de Teotepeque 

75 Esc. Parvo de Tepecoyo 

76 Esc. Parvo de Zapotitán 

MODALIDAD SABATINA 

77 Esc. Unificada Concha vda. de Escalón 

78 Esc. Parvo Sabatina Juana López # 1 

79 Esc. Unificada de Niñas La Paz # 1 

80 Esc. Parvo Sabatina Tomás Cabrera # 1 

81 Esc. Parvo Sabatina C/El Progreso 

82 Esc. Parvo Sabatina Elena Quezada vda. de A. , Colón 
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ZONA 5 

I'1ODALIDAD CORRIENTE 

83 Esc. Parvo San Vicente de Paúl 

84 Esc. Parvo Anexa Guardería El Refugio 

85 Esc. Parvo Don Federico Vives 

86 Esc. Parvo Barrio Santa Bárbara 

87 Esc. Parvo San Rafael 

88 Esc. Parvo del Barrio Santa Lucía 

89 Esc. Parvo Prof. I Marla Elvira Sifontes 

90 Esc. Parvo Los Amates 

91 Esc. Parvo de San Lorenzo 

92 Esc. Parvo de Turín 

93 Esc. Parvo Candelaria de La Frontera 

94 Esc. Parvo de Coatepeque 

~10DALIDAD SABATINA 

95 Esc. Parvo Sabatina José María Vides C/Las Cruces 

96 Esc. Parvo Sa0atina José A. Cabrera C/Camones 

97 Esc. Parvo Sabatina Hda. San Cayetano C/Camones 

98 Esc. Parvo Sabatina Valle El Carmen # 1 C/Natividad 

99 Esc. Parvo Sabatina Juan José Bernal C/Primavera 

100 Esc. Parvo Sabatina C/Potrerillos del Matazano 

101 Esc. Parvo Sabatina Dr. t-L Parada S. C/Potrero Grande 

102 Esc. Parvo Sabatina C/La Concepción, c. El Pe zote 

103 Esc. Parvo Sabatina C/Natividad 

104 Esc. Parvo Sabatina C/El Resbaladero 

105 Esc. Parvo Sabatina Francisco Gavidia # 1 
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ZONA 6 

HODALIDAD CORRIENTE 

10 6 Ese. Parvo Sor María Teresa Lang 

107 Ese. Parvo Nacional de Ataco 

108 Ese. Parvo Nacional de Apaneca 

109 Ese. Parvo Nacional de San Lorenzo 

110 Ese. Parvo de Guaymango 

111 Ese. Parvo de Jujutla 

112 Ese. Parv o de San Francisco Menéndez 

113 Ese. Parv o Nacional de Aea jutla 

114 Ese. Parvo de Ishuatán 

MODALIDAD SABATINA 

115 Ese. Parvo Sabatina Carlota León vda. de Trigueros 

116 Ese. Parvo Sabatina Llano de Doña María 

117 Ese. Rural Mixta C/Santa Cruz 

118 Ese. Rural Mix t a C/Los Magu eyes 

11 9 Ese. Parvo Sabatina Colonia San Genaro 
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ZONA 7 

MODALIDAD CORRIENTE 

120 Esc. Parvo Nacional de Guadalupe 

121 Esc. Parvo Nacional de San Lorenzo 

122 Esc. Parvo de San Ildefonso 

123 Esc. Parvo de Tepetitán 

124 Esc. Parvo Dr. Reynaldo Galindo Pohl, Cojutepeque 

125 Esc. Parvo María Bedoya Aguilar 

126 Esc. Parvo Nacional de Tejutepeque 

127 Esc. Parvo Nacional de San Isidro 

128 Esc. Parvo de Cinquera 

129 Esc. Parvo de Guacotecti 

130 Esc. Parvo de Jutiapa 

MODALIDAD SABATINA 

131 Esc. Parvo Sabatina C/Parras Lempa, C. Río Frío 

132 Esc. Parvo Sabatina C/San Juan de Merino 

133 Esc. Parvo Sabatina Pbro. Norberto Marroquín 

134 Esc. Parvo Sabatina C/San Antonio Caminos 

135 Esc. Parvo Sabatina C/El Carao, C. Las Pampas 

136 Esc. Parvo Sabatina BO Centro Santa Cruz, Analquito 

137 Esc. Parvo Sabatina Marcos Gómez Nuñez 

138 Esc. Parvo Sabatina Antonia Velasco, Sensuntepe que 

139 Esc. Parvo Sabatina C/Rojas 

140 Ese. Parvo Sabatina C/Río Grande 

- -~----
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ZONA 8 

MODALIDAD CORRIENTE 

141 Esc. Parvo Paraíso Osorio 

142 Esc. Parvo Mercedes de La Ceiba 

143 Esc. Parvo Nacional BO El Calvario 

144 Ese. Parvo Nacional Puerto El Triunfo 

145 Ese. Parvo Nacional de Ozatlán 

146 Esc. Parvo Nacional de Santa Elena 

147 Esc. Parvo de Concepción Batres 

148 Esc. Parvo de San Dionisio 

149 Esc. Parvo de Santa María 

MODALIDAD SABATINA 

150 Esc. Parvo Sabatina C/San Pedro Márti r 

151 Ese. Parvo Sabatina C/Tierra Blanca 

152 Esc. Parvo Sabatina C/San Josecito 

153 Ese. Parvo Sa~:-a tina de Ereguayquín 

154 Ese. Parvo Sabatina C/San Francisco, Berlín 

1:>5 Ese. Parvo Sabat: ina C/San Marcos Lempa 

156 ~sc. Parvo Sabatina C/California 
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ZONA 9 

MODALIDAD CORRIENTE 

157 Ese. Parvo de California 

158 Ese. Parvo de Jueuapa 

159 Ese. Parvo Nacional de San Alejo 

160 Ese. Parvo de San I'1iguel, Anexa ~iJ.ereado Hunieipal 

161 Ese. Parvo Nacional, Anexa Ese. Unif. José A. Hora 

162 Ese. Parvo Nacional de Ciudad 3arrios 

163 Ese. Parvo Nacional de Chapeltique 

164 Ese. Parvo de El Tránsito 

165 Sse. Parvo Nacional de Lolotique 

166 Ese. Parvo de JI10neagua 

167 Ese. Parvo Nacional Je Nueva Guadalupe 

168 Ese. Parvo San Antonio del Boseo 

169 Ese. Parvo de Teeapán 

MODALIDAD SABATINA 

170 Ese. Parvo Sabatina Colonia Carrillo C/El Papa Ión 

171 Ese. Parvo Sabatina C/Zapatagua 

172 Ese. Parvo Sabatina Colonia Milagro de La Paz 

173 Ese. Parvo Sabatina C/Quebraeho, e. La Cañada 

174 Ese. Parvo Sabatina C/El Tizate 
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ZONA 10 

MODALIDAD CORRIENTE 

175 Ese. Rural Mixta C/San Juan 

176 Ese. Parvo Nacional de Delicias de Concepción 

177 Ese. Parvo Nacional de El Divisajero 

178 Ese. Parvo Nacional de Corinto 

179 Ese. Parvo Nacional Mar io Gómez 

180 Ese. Parvo Nacional de Polorós 

181 Ese. Parvo Nacional de Anamorós 

182 Ese. Parvo Naeiorial de Lolotiqui.llo 

183 Ese. Parvo de Perquín 

184 Ese. Parvo de Meanguera 

185 Ese. Parvo de San Fernando 

186 Ese. Parvo de Sociedad 

187 Ese. Parvo de Concepción de Oriente, La Unión 

188 Ese. Parvo de Conehagua 

189 Ese. Parvo de Intipueá 

190 Ese . Parvo de Pasaquina 

MODALIDA.D SABATINA 

191 Ese. Parvo Sabatina C/El Triunfo 

192 Ese. Parvo Sabatina Gualoeoeti 

193 Ese. Parvo Sabatina C/Agua Zarca, e. La Loma 

194 Ese. Parvo Sabatina C/Cerro El Coyol 

195 Ese. Parvo Sabatina C/EI Aceituno 

196 Ese. Parvo Sabatina C/Ojos de Agua 

197 Ese. Parvo Sabatina Gral . Manuel José Arce 

198 Ese . Parvo Sabatina C/EI Progreso 

199 Ese. Parvo Sabatina Hacienda La Cañada 

200 Ese. Parvo Sabatina C/Amapolita, La Unión 

201 Ese. Parvo Sabatina C/Santa Clara , C. Santa Clarita 
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INSTRUMENTO UTILIZADO CON LOS DO

CENTES DE LAS ESCUELAS PARVULARIAS 

SELECCIONADAS EN LA MUESTRA. 

- - -- ---------
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1 DATOS GENERALES 

Fecha 

Nombre del Centro Educativo 

Municipio Cantón 

Departamento 

A - Sexo del encuestado 

B - Edad del encuestado 

Femenino 

Masculino 

o 
O 

a ños. 

1. Modalidad de educación parvularia en que trabaja 

Corriente 

Sabatina 

o 
O 

2. Tiempo que tiene de trabajar en educación parvularia 

años meses. 

3. Además de este, tiene usted algún otro trabajo remu 

nerado ? 

Sí 

No 

o 
O 

4. Si lo tiene, ¿Qué clase de trabajo es? 

11 SITUACION PROFESIONAL 

5. Como trabajador del magisterio, en qué forma se e~ 

cuentra uste d clasificado? Por favor, señale con 

X ]a letra y ñúmeros correspondientes. 
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DOCENTE 0 0 GJ 
CLASE ~ 0 
CATEGORIA [D 0 GJ GJ 0 0 
Otro, especifique 

6. Por favor, marque las casillas correspondientes a su 

formación y anote, en cada caso, el tiempo de estu 

dios y el título obtenido. 

Tiempo de Est. Título Obt. 

Ed. Primaria D 
Ed. Básica D 
Ed. Media D 
Ed. Normal D 
Ed. Supo Univ. D 
Otros estudios O 

7. Ha asistido usted a los cursos de capacitación para 

educadores de párvulos que se imparten en Ciudad Nor 

mal "Alberto Masferrer" ? 

Sí 

No 

D 
O 

8. -Si su respuesta a la pregunta anterior fue afirmati 

va, diga en qué forma el curso contribuyó a mejorar 

la eficiencia en su desempeño profesional. 
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9. Si no ha recibido el curso, siente la necesidad de 

recibirlo ? 

Sí 

No 

Anote la razón 

D 
O 

111 ORGANIZACION DEL CENTRO EDUCATIVO 

10. Cuántas secciones de parvul~ria existen en el Centro 

Educativo en el cual usted labora ? 

11. Cuántos alumnos tiene usted en su grupo ? 

Varones O Mujeres D TOTAL O 
12. Cuáles son las edades rn.ás frecuentes en su grupo de 

alumnos ? 

13. Cuál es la duración del curso lectivo que usted im 

paxt.e ? 

Modalidad Corriente meses 

Modalidad Sabatina sábados 

14. De cuántas horas --frente al alumno-- es la jornada 

de trabajo ? 

horas. 

IV DESARROLLO DEL CURRICULO 

15. Señale los aspectos de la educación parvularia en que 

usted desearía recibir capacitación 

-
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Dirección de Centros Parvularios c=J 
Organización de Juegos y Actividades Recreativas c=J 
Actividades Musicales [] 

Narración de Cuentos [] 

Educación Sexual c=J 
Desarrollo del Niño c=J 
Nutrición, Higiene y Salud Infantil c=J 
Psicología del Niño c=J 
Evaluación en la Educación Parvularia [] 

Preparación de Materiales c=J 
Uso de Medios Audiovisuales [] 

Ej ercicios de Aprestamiento c=J 
Otros, especifique 

1 6 . De qué materi~les dispone usted en su aula, para el 

desempeño de su labor docente? Por favor, haga un 

l i stado de ellos. 

Proporcionado por el Ministerio 

Confeccionado por el docente, o donado por la comuni 

dad : 

Material de desecho 

Material esporádico (muy poco frecuente) 
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17. Modifica usted los programas y planes que envía el 

Ministerio de Educación para el desempeño de su la 

bor ? 

Sí 

No 

o 
O 

18. Si los modifica, qué criterio toma en cuenta para 

hacerlo ? 

Adecuar las actividades a la edad de 
los niños 

Adecuar las actividades a las necesi 
dades de la comunidad 

Adecuar las actividades a los recur 
sos de la escuela 

Otros, especifique 

19. De qué fOLna cree usted que se lograría 

cia en la eC.llcación parvularia ? (Señale 

que considere más importante) 

Con más recursos materiales 

Con mejor capacitación de los docentes 

Con más integración escuela-comunidad 

Otros, especifique 

más 

el 

O 
O 

O 

eficien 

aspecto 

o 
O 
O 

20. Si se deseara hacer un plan de estudios para formar 

profesores de educación parvularia, cuáles aspectos 

o contenidos cree usted que serían más importantes 

en ese plan ? 
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Aspectos filosóficos de la educ~ción 

Aspectos psicológicos de la educación 

Estudio de problemas nacionales 

As pectos metodológicos de educación parvularia 

Aspectos prácticos (actividades diversas pro
pias del nivel) 

Otros, especifique 

V ESCUELA Y COMUNIDAD 

o 
O 
O 
D 
O 

21. En el desempeño de su trabajo, recibe usted algún ti 

po de ayuda por parte de la comunidad ? 

Sí D No o 
22. Qué tipo de ayuda? 

23. Colaboran con usted los padres o encargados de sus 

alumnos ? 

Sí o No o 
24. Si lo hacen, en qué forma? c=J 

En act i vidades de la propi a escuela (rifas , O 
reuniones, etc.) 

Ayudando a los niños a adquirir hábitos O 
Construyendo materiales de trabajo O 
Mejorando la planta física de la escuela O 
Buscando ayuda en la comunidad c=J 
Trabajando con usted, a manera de auxiliares c=J 
Otros, especifique 
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25. Cómo le gustaría a usted que colaboraran con la es 

cuela los padres de sus alumnos ? 

Construyendo materiales y juegos para 
los niños 

Organizando actividades diversas (reu 
niones, clubes de padres, etc.) 

Des empeñándose corno "ay udantes" en el 
aula 

Otros, especifique 

o 
D 

O 

26. Sus alumnos, faltan a la escuela con mucha frecuen 

cia ? 

Sí o No o 
27. Si lo hacen, cuáles son las causas? (Puede marcar 

más de un aspecto) 

Enfermedad 

Lejanía del Centro Educativo 

Desinterés ~e los padres 

Otras causas, especifique 

D 
O 
D 

28. Se presenta con frecuencia en su grupo el problema 

-de los niños que abandonan los estudios ? 

Sí o o 
29. Si existe el problema, cuáles cree usted que son las 

causas ? 

Enfermedad 

Traslado a otra población 

Desinterés de los padres 

o 
O 
O 
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Otras causas, especifique 

30. Cómo cree usted que la escuela puede lograr más ay~ 

da de la comunidad y, al mismo tie~po, tener más éx! 

to en sus funciones educativas ? 

de un aspecto). 

(Puede marcar más 

Ofreciendo cursos especiales para padres D 
(sobre cuidado del niño, educación sexual, 
etc.) 

Planificando la labor educativa en base a D 
las necesidades de la comunidad 

Pidiendo ayuda directa de los padres para D 
resolver problemas específicos 

Otros, especifique 
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INSTRUMENTO DE OPINION UTILIZADO CON 

DIRECTIVOS Y DOCENTES DE INSTITUCIO

NES DE EDUCACION SUPERIOR.-



- 325 -

1 - Nombre de la institución de educación superior a la que 

Usted presta sus servicios 

2 - Cargo que desempeña 

3 - Tiempo que tiene de laborar en la institución 

años meses. 

4 - Se imparte, en la institución en que Usted labora, la 

carrera de Ciencias rte la Educación ? 

Sí o No D 
5 - ¿Cuáles de las siguientes modalidades se imparten ? 

(Por favor, marque solamente las que constituyen carr~ 

ras estructuradas --no incluya las Licenciaturas--). 

Profesorado p~ra Educación Básica 

Profesorado para Educación Media 

con las siguientes espe cialidades 

Profesorado para Educación Parvularia 

Profesorado para Educación Especial 

en las modalidades siguientes : 

Otros, especifique 
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6 - La institución en la que Usted labora, ofrece cursos 

para maestros en servicio ? 

De capacitación Sí 

De perfeccionamiento sí 

o 
O 

No 

No 

7 - Si su respl1esta anterior fue afirnativa, llene los si 

guientes espacios con la información correspondiente 

Capacitación en 

Perfeccionarnien-
to en : 

Periodicidad 
(permanente, 
periódico o 

. esporádico) 

Periodicidad 
(permanente, 
periódico o 
esporádico) 

Duración 

Duración 

Año en que ern 
pezó a impar 

tirse -

Año en que ern 
pezó a impar 

tirse -

8 - Qué grados académicos otorga la institución, en la ca 

rrera de Ciencias de la Educación : 

Licenciatura 

Maestría 

Doctorado 

o 
D 
O -

Otros, especifique 

o 
O 
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9 - De las especialidades que NO imparte la. institución, 

anote Usted cuáles sería necesario que incorporara a 

su programa de formación, (indique en or~ en priorit~ 

rio) 

( 1) 

( 3 ) 

( 5 ) 

(2 ) 

(4 ) 

( 6 ) 

10 - Considera Usted que sería relevante la formulación de 

un currículo para la formación ~e profesores rlel nivel 

parvulario en la institución donde T'sted trabaja? 

Sí D No D 
Por favor, justifique su respuesta 

11 - Si se tratara de definir el perfil del educador que nue~ 

tra época y sor.iedad requieren ¿Cuáles características 

serían --a su juicio-- las más deseables? 

Conocimiento del contex to socio-económico-cultural D 
del país 

Sensibilidad ante la problemática nacional D 
Afán investigativo 

Conocimiento de los procesos evolutivos del educan D 
do (desarrollo físico, social, emocional, etc.) 

Dominio de las técnicas metodológicas D 
Conocimiento de la teoría de la educación D 
Creatividad c=J 
Otras características deseables no incluida s en este. lis 
tado : 
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12 - Valore la importancia de las siguientes áreas dentro 

de un currículo para formación de docentes de parvul~ 

ria. Las áreas básicas identifíquelas con el número 

1; las áreas de apoyo con el número 2 y las áreas com

plementarias con el número 3. 

Filosofía de la Educación c=J 
Psicología de la Educación c=J 
Sociología de la Educación c=J 
Elementos de Economía c=J 
Estudio de la problemática educativa. nacional D 
Didáctica específica del nivel D 
Desarrollo del niño D 
Administración de Centros Parvularios D 
Confección y utilización de material didá.ctico D 
Educación para la Saluf D 
Educación para la familia D 
Educación para la comunidad D 
Nutrición D 
Educación Sexual ~ 

Planeamiento Educativo c=J 
Evaluación ~ducativa D 
Técnicas de la Investigación D 
Elementos del Currículo D 
Artes (en general) c=J 
Otros aspectos que Usted considere importantes y que no 

hayan sido enunciados : 
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13 - Básicamente, cómo cree Us ted que deben ser las condicio 

nes de formación de los futuros do ente s ? (Señale las 

alternativas deseables). 

En contacto direc to con la realidad c=J 
Con énfasis en lo s aspectos teóricos c=J 
En interrelación exclusiva con otros c=J 
educadores 

En relación directa con otros educado c=J 
res y otros profesionales 

Otros, especifique 

14 - A su juicio, qué es lo más importante en un educador? 

Que posea gran cantijad de conocimientos O 
Que domine las técnicas metodológicas c=J 
Que sea investigador c=J 
Que sea creativo O 
Que actúe como agente de cambio en su escue O 
la y la comunidad 

Otro, especifique 

15 - Cree Usted que la institución en que labora está en c~ 

pacidad de poner en marcha un currículo de formación de 

personal docente en el nivel preescolar ? 

Sí o No D 
Si su respuesta es negativa, anote la razón 
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16 - Si respondió afirmativamente a la pregunta anter i or, ex 

prese si se cuenta con los siguientes recursos : 

Recursos humanos adecuados 

Recursos económicos 

Recursos materiales 

En canti2ad 
aceptable 

o 
D 
D 

Poca 
cantidad 

D 
D 
D 

No 
Existen 

o 
D 
D 

/ 
17 - En términos generales, como caracterizaría Usted la for 

mación del docente salvador2ño en los niveles de Educa 

ción Parvularia y Básica ? 

Muy aceptable D 
Aceptable D 
Poco aceptable D 

18 - Con cuáles de las actividades siguientes cree Usted que 

l a institución en que trabaja podría colaborar en un pr~ 

grama de perfeccionamiento permanente de Maestros de Edu 

cación Parvularia y Básica, en servicio? (Marque sola 

mente aquellas actividade s que la institución está en ple 

na capacidad de ofrecer, por permitír selo sus recursos). 

Seminarios D 
Ciclos de Conferencias D 
Talleres para confección de material didáctico D 
Edición de material de lectura con temas educativos D 
Cursos a distancia D 
Otros, especifíquelos 
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19 - Conoce alguna acción de coordinación de la institución 

con que Usted trabaja con otras instituciones, relacio 

nada con la formación y el perfeccionamiento de maes 

tros ? 

Sí o No D 
Si su respuesta fue afirmativa, por favor indique en 

qué consiste dicha acción de coordinación 

20 - La institución en que Usted trabaja --o Usted como do 

cente-- ha realizado alguna investigación que contribu 

ya a detectar necesidades sobre la formación de pers~ 

nal docente ? 

Sí o No o 
Por favor, indique brevemente en qué consistió dicha 

investigación 


