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Resumen 

 

El presente documento refleja el proceso de investigación desarrollado a fin de 

fortalecer las transiciones efectivas y armónicas en el entorno educativo de los niños y niñas 

atendidas en las instalaciones del Jardín Infantil Horizonte bajo el convenio con la Secretaria 

Distrital de Educación (SED) en el marco  del proyecto educativo del jardín infantil Horizonte, 

por medio del diseño un plan estratégico institucional, que permita a niños, niñas y sus familias 

transitar de nivel e instalaciones educativas de forma positiva.  

 

Palabras clave: Plan estratégico, proyecto pedagógico, transiciones educativas en 

primera infancia.   
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Abstract 

 

This document reflects the research process developed in order to strengthen the  

effective and harmonious transitions in the educational environment of the children attended in 

the facilities of the Horizonte Kindergarten under the agreement with the District Secretary of 

Education (SED) from the educational project of the Horizonte kindergarten, by means of the 

design of an institutional strategic plan that allows boys, girls and their families to move through 

the educational level and facilities in a positive way. 

 

Keywords: Strategic plan, pedagogical project, educational transitions in early childhood. 
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Introducción 

Con el trasegar del tiempo, el sentido de la educación día a día ha generado una serie 

de trasformaciones que buscan enriquecer la sociedad, es por ello que la educación, ha tenido 

mayor conciencia del ser humano inmerso en él. La educación inicial ha generado diferentes 

transformaciones que permiten reconocer a los niños y las niñas como actores participes de su 

propio desarrollo, los cuales mantienen un alto nivel de influencia tanto del entorno que los 

rodea, como de los adultos que le acompañan. 

Es por ello que a continuación se presentan los resultados del proceso investigativo 

desarrollado, el cual  articula las acciones  educativos en torno a las transiciones educativas de 

los niños y las niñas del nivel de pre jardín, en el planteamiento de una planeación estratégica, 

que como herramienta de gerencia social, busca optimizar dichas dinámicas operativas desde 

un reconocimiento estratégico en el marco del proyecto pedagógico en el jardín infantil 

Horizonte.        

Por lo tanto, se plantea como alcance el fort l  i i  t  d  l   st  t gi  “t   si i   s 

    tiv s y    ó i  s (TEA)     l   t      du  tiv ” d  l s  iñ s y l s  iñ s     l  iv l d      

jardín en el marco del convenio con la Secretaría de Educación Distrital (SED) en el marco del 

proyecto pedagógico del Jardín Infantil Horizonte (SDIS) por medio de la implementación de 

una herramienta de gerencia social.  

Para ello fue necesario indagar y plasmar el proceso de reconocimiento de las 

transiciones que viven los niños y las niñas en el ámbito educativo  y su incidencia en su 

desarrollo integral, donde grandes pedagogos y psicólogos a lo largo del tiempo han incidido. 

Como lo cita Triglia (s.f.). para Piaget el desarrollo cognitivo es un proceso que se genera 

desde los primeros años de vida de los individuos, donde se aumentan los conocimientos y las 

habilidades para percibir, pensar y comprender la información que día a día el mundo 

proporciona, dicho proceso relacionando a factores biológicos de los niños y las niñas.  
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Por su parte, Vygotsky (citado por Castorina, Ferreiro, de Oliveira y Lerner, 1996) afirma 

que el desarrollo de los sujetos está altamente influenciado por el contexto, por lo que los 

padres, parientes, pares y en general la cultura (lenguaje, creencias religiosas, ubicación 

geográfica, realidades únicas del espacio) tienen un rol importante en la formación de los más 

altos niveles en el desarrollo del pensamiento, reconociendo cómo el aprendizaje humano es 

en gran medida un proceso social, a esto lo denominó teoría sociocultural del desarrollo. El 

autor resalta cómo el niño y la niña van a  requerir el apoyo de un tercero para lograr resolver 

una situación problémica, se constituye como su nivel de desarrollo potencial, denominando 

esta zona de apoyo como zona de desarrollo próximo, donde se generan las transiciones, en 

este caso en el entorno educativo, ya que son los adultos quienes generan acciones para 

favorecer este paso de nivel a nivel.  

Finalmente, Córmack y Dulkenberg en 2009 retoman el postulado de Peralta, quien 

resalta tres características fundamentales para favorecer procesos de transición en la primera 

infancia: continuidad, progresión y diferenciación. En este mismo sentido,  la Fundación 

Bernard van Leer de los Países Bajos, busca  promover en Latinoamérica las transiciones 

educativas, para garantizar la calidad en los procesos educativos en la infancia. 

Es en este mismo marco que en Colombia se plantea la estrategia ¡todos listos! donde 

el Ministerio de Educación Nacional, junto  al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aúna 

esfuerzos para motivar a las diferentes entidades que garantizan la educación en el territorio a 

implementar estrategias que aporten al desarrollo de un tránsito educativo exitoso de los niños 

y las niñas. Es así, como la Secretaria de Educación Distrital (SED) y la Secretaria Distrital de 

Integración Social (SDIS) bajo el convenio de atención integral a la primera infancia a partir de 

2018          l   st  t gi  “t   si i   s     tiv s y    ó i  s (TEA)     l   t      du  tiv  

d  l s  iñ s y l s  iñ s”.  

Al ser el jardín infantil Horizontes, un ente partícipe de dicho convenio institucional con 

el nivel de pre jardín, fue necesario analizar los procesos de articulación implementados para 
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dicho fin y si estos se encontraban anclados al proyecto pedagógico, entendiendo este último 

como un instrumento de carácter dinámico, flexible y orientador de las prácticas cotidianas, 

donde se plasman las intencionalidades, las estrategias y las formas de acompañar y seguir el 

desarrollo de los niños y niñas. El proyecto pedagógico se crea de forma colectiva entre niños, 

niñas, padres de familia, maestros y en general la comunidad académica, teniendo en cuenta el 

contexto sociocultural donde el jardín genera su accionar (Guía orientaciones para la 

formulación del proyecto pedagógico; 2018). 

Es por ello que se desarrolló una investigación desde un enfoque cualitativo, de tipo 

hermenéutico, tomando el método inductivo para acercase al objeto de estudio, lo que facilita la 

observación e indagación para conocer las características que reflejan parte de la realidad de la 

problemática planteada (Abreu, citado por Flick, 2014). Articulando lo anterior con un diseño 

metodológico de investigación acción, donde se tiene en cuenta a todos los miembros de la 

comunidad inmersa en la indagación, lo cual le impregna un carácter equitativo (Stringer, citado 

por Martínez, 2011).      

 

Gracias a los datos obtenidos en el trabajo de campo, se identificó cómo la planeación 

estratégica logra ser la herramienta de gerencia social que favorece, el alcance del objetivo, es 

decir, el fortalecimiento de la TEA en el marco del proyecto pedagógico del jardín infantil, ya 

que permitió el análisis integral del despliegue de las transiciones educativas de los niños y 

niñas del nivel pre jardín al colegio, reconociendo las perspectivas de los actores involucrados 

en el proceso en el jardín infantil.   

 

El resultado final consistió en diseñar un plan estratégico, basado en la realidad del 

contexto social e institucional, con el cual se busca brindar respuestas de forma integral a la 

implementación pertinente, oportuna y con mayor impacto en el desarrollo de la estrategia TEA 
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para el tránsito de los niños y las niñas, de forma continua articulando en al tránsito educativo 

al colegio.   
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1 Identificación Del Problema 

 

1.1 Antecedentes. 

Si bien en los últimos años la infancia ha tomado gran fuerza en el campo educativo y 

los esfuerzos han generado grandes resultados, se ha hecho evidente la necesidad de 

fortalecer campos fundamentales de acción que garanticen el óptimo desarrollo de los niños y 

las niñas a nivel mundial. Una de dichas acciones la desarrolló en 2009 La Organización de los 

Est d s A   i    s (OEA)   t  vés d l si   si  “T   si¬ i   s d l  iñ  h  i  l  s  i liz  ió  

y l   s u l ”      l  u l s   x usi     i  ui tud s i t     i   l s   l  i   d s     l  

educación y el cuidado de los niños y las niñas desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. 

 

Se destaca el reconocimiento internacional de la influencia de las transiciones en la 

infancia, donde se plantea la influencia de dichos cambios vividos en los niños y las niñas, ya 

que dichas experiencias pueden ser positivas o convertirse en momentos traumáticos o 

desmotivadores, generando serios conflictos en el ser humano que se encuentra en proceso de 

desarrollo, es por ello que desde la de Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

E   ó i   (OCDE) s  g        i  l    t   l d  u   t  “P l ¬ti  s y  st  t gi s      u   

t   si ió   xit s  d l  iñ  h  i  l  s  i liz  ió  y l   s u l ”(2009).  

 

Hacia el 2011, en Bogotá se desarrolla el Congreso Nacional de Educación Inicial 

“C    z  d  t              u    d t      s”   s   i      u l s   b  d     t   s 

relacionados con las transiciones y las articulaciones entre el hogar, el jardín infantil y este 

último con la escuela.  En este evento se generaron reflexiones sobre el estado del arte de las 

transiciones en la primera infancia y el desarrollo infantil. Paralelamente se retomaron las 
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recomendaciones y aportes de las investigaciones científicas más avanzadas con el fin de 

fortalecer la atención en materia de desarrollo infantil y las diversas transiciones, para 

finalmente marcar las líneas de acción e investigación que ayudarían a enfrentar el desafío de 

las transiciones exitosas en la primera infancia desde la realidad territorial, implementando de 

esta forma acciones concretas, la cuales se mantendrían en constante proceso de evaluación.  

 

Si bien, en Colombia se han logrado generar acciones en pro de la primera infancia, 

para generar una atención de calidad, el tema relacionado con las transiciones educativas en la 

primera infancia es un campo poco explorado por los jardines infantiles y colegios del territorio 

colombiano, ya que solo para el 2015 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) junto a la 

Fundación Plan generaron el proyecto ¡Todos listos!, acompañado del documento orientador 

para su puesta en marcha.  

 

Teniendo en cuenta los altos índices de deserción escolar presentados en 2002, el 

Mi ist  i  d   du   ió   l  t   l   st  t gi  d  “A ti ul  ió  d l P   s  l   y  l P i    G  d : 

diagnóstico sobre saberes, prácticas y sug     i s   l s d    t s”     l   u l  s    s lt  l  

importancia de generar cambios organizativos, de investigación y de gestión curricular, 

motivando a docentes e instituciones a registrar en sus Proyectos Educativos Institucionales 

(PEI) la responsabilidad de articular los procesos educativos y las transiciones de los niños y 

las niñas que transitan del preescolar a la primaria.  
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1.2 Descripción del problema. 

 

Es importante resaltar los grandes esfuerzos realizados a nivel Nacional para dar 

respuesta efectiva a las necesidades de la primera infancia, desde un enfoque de atención 

integral articulando el entorno educativo (AEPI), y de esta forma garantizar los derechos de los 

niños y las niñas que viven en la capital, para ello en Bogotá desde cada institución pública, se 

toma como referente el plan de desarrollo distrital y se coordinan acciones para activar una 

Ruta Integral de Atenciones (RIA) desde la gestación hasta la adolescencia.     

Es por ello, que la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS) desde la modalidad 

de atención del servicio de jardines infantiles se articula con la Secretaria de Educación Distrital 

(SED) para brindar una educación de calidad a niños y niñas desde 3 meses hasta los 5 años 

de edad implementado el Lineamiento Pedagógico Curricular Para La Educación Inicial Del 

Distrito (2019).  

Si bi        2018 l  SED ju t    l  SDIS y  l ICBF g       u  “d  u   t  d  

orientaciones recorrido para acompañar las transiciones efectivas y armónicas de los niños y 

las niñas en el ent      du  tiv ”       l  u l   viliz     i   s i t   i   d s y     tiv s d  

las organizaciones y cajas de compensación familiar, para facilitar las transiciones educativas 

involucrando a los jardines infantiles y colegios de educación formal, motivando a la acción en 

el último trimestre del año escolar.  

No obstante, a pesar de los grandes logros institucionales generados, es evidente las 

demoras por parte de la SDIS en el planteamiento de procesos de articulación de las 

transiciones efectivas y armónicas (TEA) de los niños y las niñas vinculadas a los jardines 

i    til s diu   s  y   u  di h       s     s   vid   i     l  “gu     i  t  i   s      l  

    ul  ió  d l    y  t    d gógi      j  di  s i    til s  úbli  s y   iv d s d  B g tá”. E  

razón a lo anterior,  los proyectos pedagógicos de las unidades operativas públicas no reflejan 

acciones encaminadas a generar de forma armónica dichos tránsitos educativos, como se 
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evidencia en el proyecto pedagógico del Jardín Infantil Horizonte de la localidad de Usaquén, 

generando las TEA bajo directrices propuestas por la SED, ignorando las dinámicas culturales, 

organizacionales y pedagógicas propias del jardín infantil, dificultando el tránsito de los niños y 

niñas del nivel pre jardín al nivel jardín en la Institución Educativa Distrital Nuevo Horizonte.    

 

 

1.3 Formulación del problema. 

 

¿Cómo fortalecer las transiciones efectivas y armónicas en el entorno educativo (TEA) 

de los niños y las niñas del Jardín Infantil Horizonte de la Secretaria Distrital De Integración 

Social (SDIS) atendidos en el marco del convenio con la Secretaría de Educación Distrital 

(SED) por medio de una herramienta de gerencia social? 
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1.4         Árbol de problemas 

 

Figura N°  1: Árbol de problemas 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vacíos desde el proyecto pedagógico para la articulación pedagógica 
con las transiciones efectivas y armónicas en el entorno educativo (TEA) de los 

niños y niñas del nivel de pre jardín del jardín infantil Horizonte. 
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1.5 Modelo de análisis 

 

 

La presente investigación tiene como pregunta orientadora  

¿Cómo fortalecer las transiciones efectivas y armónicas en el entorno educativo (TEA) 

de los niños y las niñas del Jardín Infantil Horizonte de la Secretaria Distrital De Integración 

Social (SDIS) atendidos en el marco del convenio con la Secretaría de Educación Distrital 

(SED) por medio de una herramienta de gerencia social? 

La cual, al ser articulada con el árbol de problemas, permite identificar tres categorías 

que buscan entender con mayor claridad la situación problémica a mejorar, a fin de proponer 

una herramienta que enriquezca la cotidianidad de la unidad operativa y principalmente 

garantice el disfrute de los derechos de la infancia, con procesos de calidad en la atención a los 

niños y niñas vinculados al jardín infantil en el marco del  tránsito educativo en los niveles de 

pre jardín.  

Dichas categorías son: Proyecto pedagógico, en la cual se plantean tres ejes de trabajo: 

Proyecto pedagógico institucional, planeación pedagógica y práctica pedagógica; Estrategia de 

transiciones efectivas y armónicas en el entorno educativo (TEA), aquí se conciben 

nuevamente tres ejes en los que se generará la investigación: Lineamientos, articulación 

pedagógica y articulación institucional. Finalmente se plantea la categoría de planeación 

estratégica, donde se tienen como ejes toma de decisiones, gestión y táctica.  

Las categorías anteriormente propuestas, se enfocan en el proceso de identificación 

institucional al Jardín Infantil Horizonte y  posteriormente la propuesta e implementación de una 

herramienta de gerencia social que logre favorecer el transito al colegio de los niños y las niñas 

del nivel pre jardín. 

 



23 
 

2 JUSTIFICACIÓN 

 

T  i  d      u  t  l s   sult d s d  l     u st     liz d       “id  ti i    y    liz   u  

análisis de los factores asociados a la permanencia y deserción escolar de las instituciones 

 du  tiv s   i i l s d l    s”      l    ti ul  ió  d l Mi ist  i  d  Educación Nacional y la 

Universidad Nacional de Colombia en 2010 se demostró que del total de la población nacional, 

un 6,4% reportó haber perdido primero de primaria, por factores asociados a la falta de apoyos 

institucionales, problemas en el ambiente escolar, debilidad en las condiciones pedagógicas y 

las precarias condiciones materiales del colegio.  

Hay que señalar, ante todo, que una de las principales razones que dieron las familias 

para haberse retirado fueron, en general, los problemas asociados a la institución educativa. 

 

Por lo anterior, la presente investigación enriquece el campo de participación de la 

Gerencia Social, a partir de su aplicación en ámbitos educativos, fortaleciéndolo mediante la  

incorporación de conocimientos propios de ésta área desde un enfoque estratégico, como lo 

propone Esquivel (citado por Unigarro y Escobar, 2009), por medio de la interacción con grupos 

sociales potencialmente vulnerables, como lo son los niños y las niñas que conviven en 

contextos con presencia de diversas dificultades sociales.  

 

Adicional a ello, esta investigación motiva al gerente social a desarrollar conocimientos, 

experiencia, habilidades y actitudes pertinentes en el desarrollo de políticas públicas como lo 

plantean Bastidas y Bolaños (citado por Unigarro y Escobar, 2009), que le permitan movilizar 

su accionar para maximizar el bienestar de los niños y las niñas y minimizar las brechas de 

desigualdad en el entorno educativo en el sector público y por ende brindar estrategias que 

faciliten a los estudiantes de primera infancia vivir unas transiciones educativas de forma 

armónica y de esta forma aportar a reducir las cifras planteadas inicialmente.    .   
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Es importante destacar los aportes que esta investigación generará al Jardín Infantil (J.I) 

Horizonte, ya que como organización se le facilitará tener un proceso de análisis interno, el cual 

le permitirá identificar perspectivas transformadoras desde sus prácticas cotidianas, logrando 

realizar procesos administrativos, operativos y pedagógicos articulando la estrategia TEA 

desde el proyecto pedagógico de la unidad operativa, contribuyendo al cumplimiento de su 

misionalidad.        

 

Por lo anterior se genera una respuesta desde los Objetivos De Desarrollo Sostenible 

planteados en  2015 en Nueva York  por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde 

una de dichas metas es brindar una educación de calidad, la cual garantice procesos inclusivos 

y de equidad, principalmente a las poblaciones más vulnerables, promoviendo mayores 

oportunidades de aprendizaje permanente, como una de las claves para salir de la pobreza, 

aportando al cumplimiento de la meta para 2030, donde todos los niños y las niñas culminen la 

enseñanza primaria y secundaria, la cual se caracterice por ser gratuita, equitativa y de calidad, 

generando resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.      
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3 OBJETIVO 

 

3.1 General 

 

Fortalecer las transiciones efectivas y armónicas en el entorno educativo (TEA) de los 

niños y las niñas del nivel pre - jardín en el marco del convenio con la Secretaría de Educación 

Distrital (SED) por medio de la implementación de una herramienta de gerencia social en el 

proyecto pedagógico del Jardín Infantil Horizonte (SDIS)  

 

3.2 Específicos  

 

Describir el sentido de la estrategia Transiciones Efectivas y Armónicas en el entorno 

educativo (TEA) de los niños y las niñas en los jardines infantiles. 

 

Analizar la articulación del proyecto pedagógico del jardín infantil con la implementación 

de la estrategia de las transiciones efectivas y armónicas en el entorno educativo (TEA) de los 

niños y las niñas del nivel pre jardín.  

 

Plantear una herramienta de gerencia social que favorezca las transiciones efectivas y 

armónicas en el entorno educativo desde el proyecto pedagógico del jardín infantil. 
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4 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tomando como base la línea investigativa propuesta por la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios, la cual motiva el análisis de las dinámicas y problemáticas sociales y 

organizacionales, en busca de proponer alternativas de mejora desde un marco interdisciplinar, 

partiendo de un proceso de contextualización integral, permitiendo alcanzar un nivel 

investigativo que refleje la comprensión de la realidad. 

Al mismo tiempo, se reconoce la línea investigativa de la Maestría en Gerencia Social 

de Análisis de Dinámicas Organizacionales y Sociales Contemporáneas de la siguiente forma:  

 

4.1 Enfoque de investigación 

 

En concordancia con lo anterior, la presente investigación tiene un enfoque cualitativo, 

ya que su fundamento humanista facilita el entender la realidad social con una concepción 

evolutiva y transformadora de la realidad. Lo anterior favorecerá la comprensión de la 

problemática social planteada, dado el dinamismo de este enfoque el cual permite realizar 

observaciones de la realidad y, por ende, generar una respuesta acertada al interrogante 

planteado. Como lo cito Kvale, (2011), para Pérez Serrano,  st       u   s “u       s    tiv   

sistemático y riguroso de indagación dirigida, en la que se toman decisiones sobre lo 

i v stig bl     t  t  s   stá     l       d   studi ” ( ág. 46).  

 

4.2 Tipo de investigación 

 

Teniendo en cuenta el objetivo y junto al enfoque cualitativo a desarrollar, se plantea 

generar una investigación de tipo hermenéutico, ya que este brinda la forma de comprender y 
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estudiar no solo la documentación existente de un tema determinado, también da la 

oportunidad de estudiar las acciones relacionadas al fenómeno estudiado (Pérez; 2011). 

Para Heidegger (citado por Pérez, (2011), la hermenéutica busca describir y estudiar  

fenómenos humanos significativos, para ello se requiere tener supuestos teóricos previos, los 

cuales de forma cuidadosa permitan la comprensión cuidadosa de la práctica objeto de estudio. 

Para ello, se requiere el despliegue de un círculo hermenéutico, en el cual se confrontan de 

forma reiterada los diálogos de los sujetos involucrados, frente al despliegue documental, 

favoreciendo ampliar en conocimiento de la realidad y la problemática, facilitando comprenderla 

con mayor claridad.  

 

4.3 Método de acercarse al objeto de estudio 

 

El método escogido para el análisis de la información de la presente investigación es 

bajo los parámetros del método inductivo. Para J. Abreu (2014) la inducción es un resultado 

lógico y metodológico de la aplicación del método comparativo. Lo que facilita la observación e 

indagación para conocer las características que reflejan parte de la realidad de la problemática 

planteada, para luego elaborar una propuesta que mejore o solucione la necesidad.  

 

4.4 Diseño 

 

A fin de entender la realidad de la problemática identificada se plantea un diseño de 

investigación - acción (I.A), la cual tiene origen en la década de los 40 por el investigador Kurt 

Lewin, quien la concibió como una práctica reflexiva social, en las que interactúan la teoría y las 

prácticas, enfocados a generar cambios ante una situación, como un proceso colectivo de 

transformación ante problemas urgentes (Restrepo 2005). Por su parte, Sandín (2003) 
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complementa esta perspectiva destacando el papel de las personas como agentes promotores 

del cambio durante el desarrollo de la investigación.  

Por lo anterior, Eizagirre y Zabala, (s. f.) citan a Stringer (1999), quien la define como un 

proceso democrático, donde se tiene en cuenta a todos los miembros de la comunidad inmersa 

en la indagación, por lo tanto, es equitativo, puesto que se valoran los aportes generados por 

los involucrados. Resultando ser una acción detonadora de cambios y liberadora de la opresión 

generadas por la injusticia social.        

 

Sandín (2003) propone la espiral de desarrollo de la investigación acción, la cual, por 

ser de corte cualitativo, se caracteriza por ser flexible, destacando cuatro ciclos de 

implementación: 

 

Primero: identificar el problema a investigar. 

Segundo: Formular el plan para dar respuesta a la problemática e introducir el cambio.  

Tercero: Implementar el plan  

Cuarto: proceso de retroalimentación, acción que permite generar un nuevo diagnóstico, 

dando continuidad al proceso.    

  

4.5 Rol del investigador:  

 

Si bien, el proceso de investigación aporta al desarrollo intelectual del investigador, es 

fundamental que desde el enfoque praxeológico, se favorezcan los procesos de indagación y 

reflexión, los cuales se visibilicen en el fortalecimiento de las realidades del jardín infantil en las 

prácticas desarrolladas para las transiciones educativa, donde la Gerencia Social logre 
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enriquecer  los procesos educativos desde la primera infancia como herramienta 

transformadora de realidades. 

Para ello es fundamental desarrollar procesos reflexivos, ante la constante flexibilidad 

de la realidad con el fin de transformarla, mejorarla, potencializar o simplemente hacerse 

consciente de ella o simplemente comprenderla de mejor manera, como lo afirma J. Castañeda 

(2015).  
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5 ESTADO DEL ARTE 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la investigación para los procesos académicos, es 

vital reconocer los aportes que el estado del arte genera para esta. Es por ello fundamental 

resaltar la postura de Hoyos B (citado por Gómez , Galeano y Jaramillo, 2015) quien considera 

el estado del arte es un proceso de investigación con un propio desarrollo en el campo 

documental. Permitiendo realizar acciones reflexivas para la comprensión del problema de 

estudio.  

Partiendo de lo anterior, el presente estado del arte se enfoca en identificar los procesos 

de investigación que permitan enriquecer el reconocimiento de las transiciones educativas en la 

primera infancia, las estrategias pedagógicas para su mejora continua, que favorezcan al 

desarrollo y comprensión de la investigación. 

El Estado del Arte tendrá como marco de referencia investigaciones realizadas en tres 

niveles de análisis: local, nacional e internacional, favoreciendo a la comprensión de las 

transiciones educativas principalmente en la educación inicial.  

Para una mayor claridad en la revisión de la problemática, el Estado del Arte se 

articulará en torno a los siguientes objetivos:  

a. Evolución del problema en el tiempo. 

b. Elementos teóricos utilizados para explicar el problema. 

c. Ideas, proyectos, estrategias, sugerencias y recomendaciones dadas en torno al 

problema 

 

A nivel internacional la academia ha generado investigaciones en torno a las 

transiciones educativas como se evidencia a continuación.    
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En 2012 desde la Universidad Nacional Mayor De San Marcos (Lima-Perú) la estudiante 

de maestría Alva Américo Ibarra, implementó la investigación denominada “Planeamiento 

estratégico y su relación con la gestión de la calidad de la Institución Educativa Kumamoto I Nº 

3092- Puente Piedra-Lima- año 2011”. 

Motivada por las grandes dificultades identificadas a nivel general en Perú, establece la 

necesidad de realizar una investigación exhaustiva en el campo administrativo de las 

instituciones educativas públicas, ya que en algunas se reconocieron dificultades que afectan el 

desarrollo de la misma.  Por lo anterior, Américo busco respuesta a la pregunta ¿Cuál es la 

relación entre el planeamiento estratégico con la gestión de la calidad de la institución 

educativa kumamoto I n° 3092-Puente Piedra?  

Para ello desarrolló una investigación teórica explicativa de corte cuantitativo, según el 

método de contrastación de las hipótesis de efecto a la causa o también llamado ex post fact. 

Por lo que implementó el cuestionario estructurado, como principal mecanismo de recolección 

de información a la muestra seleccionada, registrando su respectivo análisis en un DOFA.  

El análisis de esta información y de la mano con las indagaciones académicas 

generadas, la investigadora concluyó que el planeamiento estratégico, se relaciona 

significativamente con la gestión de calidad de la Institución educativa, puesto que, para 

realizar la primera herramienta, es necesario identificar las necesidades instituciones, la cuales 

se articulan con la calidad institucional. Comprobó que el nivel de coherencia de la 

programación estratégica de actividades y presupuesto en la institución educativa tiene relación 

con la gestión de la calidad. 

Partiendo de ello, la investigadora invita a las autoridades educativas a reflexionar sobre 

la importancia y la trascendencia de los objetivos institucionales, los cuales deben dar 

cumplimiento de sus funciones públicas. Paralelamente motiva a invitar a docentes a generar 

procesos de participación por medio de propuestas y procesos de investigación, para plantear 

acciones de mejora continua sobre la gestión educativa en las instituciones.  
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Finalmente, recomienda la inmediata formulación de lineamientos de política, acordes 

con las necesidades de cambio y mejoramiento permanente de docentes, incluso propone que 

se debe normar la participación más decidida de docentes en los procesos de planificación 

estratégica. 

En relación con el tema central de la presente investigación Yenncy Petronila Ramírez 

Maldonado en la ciudad de Lima- Perú, aspirante al grado de doctora en educación del Instituto 

P    L  C lid d D  L  Edu   ió     2015 d s    ll  u   i v stig  ió  titul d  “el 

planeamiento estratégico y su relación con la calidad de gestión en las instituciones educativas 

públicas del nivel primario de chorrillos- lima 2013”. El cual se basó principalmente en identificar 

la relación existente entre el planeamiento estratégico frente a la calidad de gestión de una 

institución educativa de primaria del sector público. Motivada por los bajos resultados del 

rendimiento escolar, los cuales van en sentido opuesto con las exigencias del mundo global.  

Para ello, realizó un proceso cuantitativo de tipo correlacional, a través del muestreo no 

probabilístico, implementado cuestionarios para identificar su nivel de expectativa y 

conocimiento en relación con el planteamiento estratégico, las dimensiones de liderazgo, 

gestión pedagógica y académica, gestión de convivencia a los estudiantes y la gestión 

administrativa y financiera.  

Por lo anterior, la investigadora plantea la definición de planeación estratégica y de 

calidad de gestión, relacionando su cruce como parámetros de mejora continua en las 

instituciones educativas.  

Luego de la implementación de los instrumentos y análisis de información Ramírez llegó 

a la conclusión que se puede generar calidad de gestión educativa en entidades públicas, si se 

realiza una implementación adecuada del planeamiento estratégico, el cual debe estar 

relacionado con la misión, visión e identidad de la institución. 
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Partiendo de lo anterior, la investigadora plantea una serie de recomendaciones 

relacionadas con el diseño de la planeación estratégica, sugiere que el talento humano debe 

conocer, apropiarse e implementar las diferentes estrategias planteadas.  

De igual forma, reconoce la gran incidencia que puede generar en el desarrollo de las 

actividades del centro educativo, el reconocimiento de la identidad del colegio por parte del 

talento humano, permitiendo mayor eficacia y eficiencia para obtener mayor calidad de gestión 

educativa.  

Resalta la importancia de dar seguimiento continuo al desarrollo de las estrategias 

propuestas, de esta forma alimentar y reestructurar dicho plan, de acuerdo a las necesidades 

identificadas, integrando a la totalidad de los miembros del personal.  

Por último, plasma la necesidad de realizar un DOFA institucional para la identificación 

de las capacidades y limitaciones de la misma, de esta forma incrementar el potencial de 

creación de valor como institución, para poder establecer, dirigir y coordinar los procesos que 

facilitan y sustentan la elaboración de su plan estratégico. 

En la Universidad de la República, en Uruguay, V. Martínez en su investigación 

“Transición educativa: prácticas y concepciones en nivel inicial” (2017). El principal objetivo del 

investigador fue comprender la relación entre las concepciones partiendo de las expectativas 

de los niños y niñas, estrategias de la familia y las prácticas docentes orientadas a la transición 

educativa, para lo cual implementó una investigación de tipo cualitativo, desde una metodología 

de estudios de caso. El proceso permitió identificar que los imaginarios de los estudiantes y sus 

familias no corresponden a la realidad vivida en el nuevo nivel educativo, ya que las 

metodologías, didácticas y acercamiento de los docentes son completamente distintas en cada 

año escolar, dificultando la continuidad de procesos.  Por lo anterior,  Martínez plantea la 

necesidad de generar estrategias y herramientas que colaboren a transitar del jardín infantil 

hasta la primaria de la mejor manera posible, donde se vinculen a directivos, docentes, padres 
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de familia y estudiantes. Lo presentado denota un proceso abierto de investigación, a fin de dar 

continuidad a la resolución del problema identificado.   

Desde la Universidad San Ignacio de Loyola ubicada en Lima – Perú, el investigador 

Héctor Fernando Arce Giraldo para optar por su grado de magíster realizó la investigación 

“Plan estratégico para desarrollar competencia investigativa en estudiantes de la maestría en 

educación de una universidad privada de lima” (2019). La cual se enfocó en la creación de un 

plan estratégico para desarrollar en los estudiantes competencias investigativas con un 

enfoque sistémico en la búsqueda de soluciones aplicables, medibles y sostenibles, en el 

marco de una lógica de retroalimentación constante.  Donde se logre la participación de todos 

los actores en los procesos de enseñanza, principalmente enfocada a las prácticas docentes, 

como eje principal de transformación y actor acompañante del aprendizaje.  

Para ello el investigador implementó una metodología cualitativa de tipo aplicada desde 

un enfoque sistémico, por lo que la muestra de estudio fue seleccionada por medio de la 

técnica del muestreo no probabilístico. Por lo anterior, para la obtención de información el 

investigador implementó diversos métodos y técnicas para la recolección de información como 

entrevistas semiestructuradas al cuerpo docente, encuestas de opinión a estudiantes, 

observación de clases y análisis documental.  

El proceso de investigación permitió identificar una serie de dificultades relacionados 

con las metodologías y recursos pedagógicos deficientes, la falta de un programa de formación 

continúa en servicio para docentes, una desarticulación del enfoque por competencias en las 

asignaturas de investigación, procesos de evaluación y retroalimentación insuficientes. 

En razón a lo expuesto,  el investigador plantea una serie de recomendaciones: en 

primera medida resalta que desde la coordinación de programa es fundamental articular todos 

los lineamientos, objetivos estratégicos el diseño curricular, la metodología de enseñanza y los 

recursos didácticos, así como procesos de evaluación y retroalimentación continua del análisis 

y resultados.  
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Para ello se plantea la articulación de las acciones de los docentes en el aula desde una 

metodología investigativa, donde logre motivar a los estudiantes a participar y generar mayores 

aportes en el campo de la educación en la institución. Paralelamente el plan estratégico arrojó 

como sugerencias el desarrollo e implementación de sistemas de evaluación para mantener las 

diferencias competitivas desde el inicio del programa y de esta forma reducir la brecha 

identificada en el planteamiento del problema. Adicionalmente se sugiere incorporar la 

dimensión del emprendimiento como parte del currículo del programa de educación. 

Desde la Universidad ICESI Facultad De Ciencias Administrativas Y Económicas en 

Santiago De Cali las aspirantes a maestría Daniela Flórez Cadena y María Victoria Pradilla 

Cerón, plantearon en 2015 el proceso de investigación “propuesta estratégica para la 

Fundación Hogar Infantil Madre de Dios”, la cual se desarrolló dentro del marco cualitativo de 

tipo explicativo, plantearon un plan estratégico para la Fundación, la cual es la encargada de 

brindar atención a niños, niñas y jóvenes con habitabilidad de calle, brindando mecanismos 

para restablecer los derechos vulnerados.  

Las investigadoras identificaron la necesidad de generar mayores recursos económicos 

para financiar las acciones de forma integral de la fundación, para ello diseñaron un plan 

estratégico para favorecer la publicidad de la institución y de esta forma aumentar los ingresos 

que mejoren el flujo económico y cubrir los gastos requeridos para la prestación del servicio. 

Motivando al fundraising por medio de distintivos simbólicos, como manillas y tarjetas de 

agradecimiento, los cuales permitan a los aportantes ser reconocidos como actores activos en 

la construcción de la fundación. 

A pesar de no ser un plan estratégico enfocado al desarrollo integral de la fundación, es 

importante reconocer los aportes y recomendaciones realizadas por Flórez y Pradilla, quienes 

reconocen que para el desarrollo e implementación de un plan estratégico se requiere que la 

organización y la disposición del personal para acciones y modificaciones a la cotidianidad que 

se planteen en la planeación.  
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De igual forma, reconocen como proceso fundamental la continuidad a las estrategias 

planteadas, de esta forma lograr alcanzar los objetivos deseados. Por último pero no menos 

importante, estar dispuestos a realizar actualizaciones tecnológicas que permitan la facilidad 

del desarrollo de las actividades y de la obtención de la meta inicial. 

Por su cuenta Sotelo (2015) desde la Universidad Pedagógica Nacional Maestría en 

Educación, en Línea de investigación Gestión Educativa y Subjetividades Contemporáneas 

adelanto acciones investigativas en Bogotá en “Transiciones académicas y socioemocionales 

de los estudiantes que pasan del programa aceleración del aprendizaje al aula regular en el 

Colegio Distrital Estrella del Sur “.  

La investigación se centró en analizar y estudiar las transiciones académicas y 

s  i     i   l s d  l s  studi  t s  u    s   d l    g    : “v lv     l   s u l ” 

(aceleración del aprendizaje por extra edad) al aula común, desde las perspectivas de los 

docentes, estudiantes de aula común, así como de los maestros de aula de aceleración. 

A partir de lo expresado, el investigador estableció puntos de encuentro y de quiebre 

entre un aula y otra. De estas últimas las más destacadas son el trato entre estudiante – 

docente y viceversa, el acompañamiento cotidiano a estos estudiantes en el aula regular y 

otros factores externos, pueden llegar a ser determinantes para su éxito o fracaso escolar.  

El análisis de dichas transiciones socioeconómicas y académicas permitió identificar 

que existen diferencias muy marcadas entre la metodología y los recursos, adicional a ello las 

formas de comportamiento y actitudes de los estudiantes que provenían del programa de 

aceleración frente a los mismos componentes en las aulas regulares. 

Por lo anterior,  Sotelo sostiene que luego del proceso de investigación recomienda que 

la escuela debe garantizar una transformación en las prácticas de su quehacer, flexibilizando 

los currículos y destinando profesionales que permitan realizar acompañamientos constantes y 

efectivos a las transiciones académicas, aportando no solo a los procesos de enseñanza 

aprendizaje de cada estudiante, sino también aportando a su construcción emocional.  
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El autor motiva a dar continuidad a sus procesos, generando de esta forma una 

preparación emocional y social que le permita afrontar de la mejor manera los retos que el día a 

día en el aula y la vida le proponen al estudiante, y en consecuencia, disminuir las cifras de 

deserción y fracaso escolar de la capital. 

 

En 2017 Martínez, L. en la ciudad de Sogamoso desde la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, planteó su investigación para acceder al grado de maestría el 

“Diseño de un plan estratégico y cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) para la 

empresa de Asesoría y Consultoría Integral de Servicios Especializados ACIES Group S.A.S”  

A pesar de no ser una conexión relacionada con el campo educativo, la investigación genera 

aportes significativos en relación con las herramientas en gerencia social que se desarrollaran 

en la presente investigación.  

Este trabajo de investigación tiene un corte cualitativo de tipo descriptivo, con un 

método deductivo, recolectando información por medio de encuestas a clientes, colaboradores 

y directivos. Lo cual permitirá alcanzar el objetivo de elaborar el plan estratégico y el cuadro de 

mando integral para la organización Acies Group S.A.S que permita el logro de los objetivos, 

esta empresa presta servicios de asesoría y consultoría integral y especializada para el diseño 

e implementación de sistemas de gestión.  

Para alcanzar dicha meta se generó un proceso de planeación estratégica, en un primer 

momento se realizó la revisión de la misión y visión de la organización, luego se elaboró un 

diagnóstico estratégico a partir de una matriz DOFA, por la cual identificaron fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, las cuales surgieron del análisis de las matrices: de 

evaluación externa (EFE), Matriz de perfil competitivo (MPC), posición estratégica y evaluación 

de la acción (PEYEA), Perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM), matriz de 

evaluación interna (EFI) y perfil de crecimiento interno (PCI).  
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Partiendo de lo anterior diseñó un Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard, con 

el fin de determinar los objetivos organizacionales y que estos a su vez direccionar 

correctamente la planeación estratégica. Con la información anteriormente expuesta se 

presentó la propuesta del plan estratégico. Para finalmente se elaborar los indicadores de 

desempeño que miden las actividades propuestas en el plan estratégico. 

Después de realizar el proceso el investigador, Martínez refiere que es fundamental 

conocer la organización a fondo, permitiendo de esta forma plantear un plan estratégico 

coherente con los requerimientos de la entidad, para realizar esta indagación es necesario 

contar con la participación de los equipos que pertenecen a las diferentes dependencias, pues 

son ellos quienes conocen las realidades que día a día se viven en el desarrollo de su accionar.  

De igual forma el compromiso del talento humano en la implementación del plan 

estratégico, mostró grandes avances, inicialmente en el uso de las tecnologías aplicadas en la 

atención a clientes, mejorando la personalización de los servicios entregados y de esta forma 

imprimir un valor agregado.  

Adicional a ello, plantea una serie de recomendaciones, como enriquecer los procesos 

de mejora continua con auditorias programadas, para lograr identificar debilidades a corto y 

mediano plazo y fortalecer oportunamente los aspectos que no estén dando respuesta 

adecuada.   

Propone motivar al talento humano a desarrollar procesos de investigación, que 

permitan innovar de forma constante los servicios prestados, así como aumentar los 

mecanismos de publicidad, para mejorar los ingresos y cumplir metas propuestas. Finalmente 

recomienda establecer programas de bienestar, los cuales permitan a los colaboradores 

mantener un ambiente laboral sano y un espacio donde se sientan escuchados. 

 

En la Universidad de Manizales la aspirante a magister Gloria López, en su 

investigación generada en 2018 “La Transición armónica y su influencia en los procesos 
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académicos de los estudiantes, entre los grados transición y primero de la Institución educativa 

Nuestra Señora del Rosario del municipio de Manzanares (caldas)”, su principal objetivo fue 

comprender la importancia de las transiciones armónicas y su influencia en los procesos 

académicos de los niños y las niñas entre los grados de transición y primero. Por ello,  su 

enfoque fue cualitativo con una metodología descriptiva, concluyendo que los procesos de 

transición educativa son indispensables para garantizar la estabilidad emocional y educativa de 

los niños y las niñas, aportando recomendaciones importantes a la institución donde fue 

aplicada y de esta forma mejorar la calidad de la educación brindada.    

Adicional a ello desde el Centro Internacional De Educación Y Desarrollo Humano 

(Cinde) – Universidad Pedagógica Nacional desde la Maestría En Desarrollo Educativo Y 

Social (Bogotá; 2013) se desarrolló la investigación “procesos transicionales en niños y niñas 

indígenas de primera infancia, del distrito capital a su ingreso a la escuela pública” donde 

Guevara, Lemus y Sánchez, desde un enfoque cualitativo, analizaron los procesos de 

transición que se dan cuando los niños y niñas indígenas de 4 a 6 años ingresan a la escuela 

pública, desde la perspectiva de diferentes actores relacionados con el tema.    

Para tal fin,  la investigación inicialmente realiza un barrido de reconocimiento histórico 

frente a los procesos de educación en el país, relacionados con la  etno-educación, 

principalmente aquellos que se encuentran adelantando procesos educativos en los colegios 

públicos de la capital. Posterior a ello, identifican cómo las transiciones juegan un papel 

fundamental en la vida de los individuos, las cuales se viven en diferentes etapas de los seres 

humanos independientemente de su cultura o contexto, las cuales "se producen a partir de 

situaciones impactantes, relacionadas con la exposición a contextos diferentes que exigen 

nuevas demandas" (pág. 120). Su análisis enmarca dichos momentos como positivos, de 

acuerdo al manejo que se les dé, para que puedan llegar a ser procesos productivos en la 

deconstrucción del ser del individuo involucrado. 
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Así mismo, se puede afirmar que todos los actores relacionados con los procesos 

transicionales (estudiantes, padres, madres, cuidadores, docentes y directivos) deben ser 

conscientes del papel que ejercen para trabajar en pro del desarrollo humano de los niños y 

niñas en primera infancia. Por lo tanto, las acciones que se realicen para favorecer las 

transiciones tales como comunicación entre los padres de familia y el colegio, la participación 

de estos en la escuela y la adecuación del currículo entre otros, conllevan beneficios que 

trascienden los límites de la escuela. 

Gracias a la implementación de procesos de transición, problemáticas como la 

marginalización, la discriminación y la falta de oportunidades, que afectan a las comunidades 

indígenas, pueden irse mitigando y con ello, contribuir a solucionarlas en un futuro cercano.   

Para finalizar, las investigadoras realizan recomendaciones involucrando a los 

diferentes actores, partiendo desde las políticas públicas, la SED, la escuela, los docentes y los 

padres de familia, lo cuales deben aportar al proceso de planteamiento de las transiciones, 

donde desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) logre reconocer dicho proceso como 

propio de la educación, tomando como enfoque la interculturalidad y su riqueza en la 

construcción de identidad nacional. 

 

En la investigación “Transición escolar del preescolar a primero. Un desafío para el 

desarrollo de la dimensión socio-afectiva” (2018) realizada por Acero, Mora y Torres desde la 

Universidad Pedagógica Nacional, realizaron un trabajo de corte etnográfico de carácter 

descriptivo e interpretativo, realizado en el marco de la Maestría en Desarrollo Educativo y 

Social, implementado en dos instituciones educativas distritales de Bogotá que se centra en la 

descripción del desarrollo socio-afectivo de los niños y niñas durante el paso del preescolar al 

grado primero.  

Las intencionalidades investigativas se hicieron evidentes en la identificación de tres 

tipos de tensiones: curricular, didáctica y conformación de ambientes de aprendizaje, como 
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aquellas rupturas y cambios significativos en la transición de preescolar a primero. Además de 

tener en cuenta las manifestaciones de los niños y las niñas, docentes y padres de familia, ante 

los factores asociados a la construcción de la autonomía, la convivencia y la identidad, se 

relacionaron las acciones pedagógicas que favorecen el desarrollo socio-afectivo en el proceso 

de transición de preescolar a primero.  

A manera de conclusión los investigadores resaltan que las transiciones en la primera 

infancia son momentos importantes en la vida de los niños y las niñas desde la dimensión 

socio-afectiva, considerándose fundamentales para la evolución integral de la infancia. 

Adicionalmente, se logra identificar dificultades en la articulación de la didáctica curricular y en 

los ambientes de aprendizaje, por lo que es de importancia generar acciones pedagógicas, las 

cuales parten de la identificación del contexto escolar, mediante el análisis de las políticas 

educativas nacionales, los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), modelos pedagógicos, 

planes de estudio, metodologías y tipos de evaluación.  

Los autores invitan a los docentes a generar procesos de reflexión donde se desarrollen 

prácticas enfocadas en las necesidades de los niños y las niñas, reconociendo las transiciones 

como momentos de ruptura, de cierre y comienzo de prácticas educativas, que son ajenas a 

una continuidad, las cuales deben ser entendidas fuera de la cotidianidad académica, las 

cuales, sin un manejo pertinente no formarían parte de un proceso armónico, por lo que 

requieren ser entendidas y promovidas como momentos y acciones de continuidad, vinculando 

a la comunidad educativa.   

Por ello, se debe garantizar al interior de las aulas el desarrollo de proceso de 

aprendizaje progresivos, continuos y naturales, donde los docentes se conviertan en 

acompañantes en los procesos de socialización y condiciones de adaptación, entendiendo los 

estándares curriculares como la guía que favorecen las competencias tanto académicas como 

sociales. Finalmente, se requiere que en el ámbito pedagógico y didáctico se reconozca el 
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juego, la expresión de sentimientos y la creatividad como mediadores en la construcción del 

conocimiento y convivencia. 
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6 MARCO REFERENCIAL  

 

Teniendo en cuenta el objetivo de la presente investigación, es importante ahondar en 

tres temas fundamentales: primero: las transiciones desde un enfoque educativo; segundo: el 

proyecto pedagógico desde su incidencia en funcionamiento del jardín infantil y  finalmente, el 

plan estratégico como una herramienta de gerencia social en el fortalecimiento organizacional.  

 

6.1 Marco Teórico  

 

6.1.1 Transiciones.  

 

Es fundamental generar una mirada etimológica de la palabra Transición. Para la real 

Academia De La Lengua Española (RAE) es una acción y efecto de pasar de un modo de ser o 

estar a otro distinto. Lo que se puede deducir en el hecho que refleja un proceso de cambio. 

Desde un sentido humano, las transiciones están enmarcadas en una delimitación del tiempo, 

en el cual de forma indeterminada se viven experiencias que se interrelacionan e influyen 

diferentes factores como el momento, las personas y el contexto, que irrumpen la cotidianidad y 

por ende transforman de forma positiva o negativa, influyendo en el desarrollo físico, intelectual 

y del ser de una persona en mayor o menor magnitud. 

Desde el ámbito psicológico Mossi y Salvatore (2011) consideran que no todos los 

cambios pueden denominarse transiciones significativas, para llegar a ese nivel se debe tener 

en cuenta la afectividad inmersa en esta, cuando el individuo genera un cambio desde un 

marco afectivo, donde el pensamiento se ve expuesto a nuevos modos, orientaciones y formas 

de generar el procesamiento cognitivo y reflexivo de la realidad, lo que conlleva a la dualidad 

del pensamiento de sujeto en relación con lo vivido y la nueva realidad que afronta, 
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modificando de esta forma con el transcurrir de la vida las estructuras mentales de percibir y 

entender la realidad del mundo. 

Desde el punto de vista cognitivo Jean Piaget como principal exponente de la psicología 

del desarrollo en su tesis logra identificar como la evolución de conociendo del entorno está 

relacionado con los patrones de pensamiento de los individuos de acuerdo a la etapa de 

crecimiento. Para Piaget (1980), "el pensamiento es la base en la que se asienta el 

aprendizaje" y esté no es un elemento o una habilidad ya predispuesta en los seres humanos, 

el psicólogo plantea la teoría evolutiva de conocimiento en una época donde los niños y las 

niñas eran vistos como seres imperfectos.  

El psicólogo suizo plantea que el desarrollo cognitivo es un proceso que se genera 

desde los primeros años de vida de los individuos, donde se aumentan los conocimientos y las 

habilidades para percibir, pensar y comprender la información que día a día el mundo 

proporciona, relacionando los factores biológicos de los niños y las niñas. 

 

Por ello, propone cuatro etapas teniendo en cuenta los factores orgánicos y las 

destrezas identificadas para dicho momento de la vida, las cuales le permitirán ir 

evolucionando, eliminando el concepto de inteligencia como producto estable del ser. En estas 

etapas se encuentra el período sensorio-motor (que va desde el nacimiento hasta los dos 

años), el período pre operacional (de los dos a siete años), el periodo de las operaciones 

concretas (entre los siete y los doce años de edad) y la etapa operaciones formales (aparece 

desde los doce años de edad en adelante, incluyendo la vida adulta) (Piaget; 1980). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior los niños y las niñas del nivel pre jardín se encuentra en 

el periodo sensorio-motor y pre operacional el tránsito de una etapa a la otra el pensamiento de 

los niños tiene un cambio drástico, ya que pasa de un pensamiento mágico egocéntrico e 
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intuitivo a un pensamiento lógico y más concreto, por lo que su cosmovisión experimenta 

transformaciones y por ende su forma de relacionarse con el entorno.  

En razón a lo anterior,  desde los espacios educativos se reconoce no solo la postura 

propuesta por Piaget, paralela a ella, es fundamental articular la teoría vygotskiana, la cual 

afirma que el desarrollo de los sujetos está altamente influenciado por el contexto. El autor 

sostenía que los padres, parientes, pares y en general la cultura (lenguaje, creencias religiosas, 

ubicación geográfica, realidades únicas del espacio) tienen un rol importante en la formación de 

los más altos niveles en el desarrollo del pensamiento, reconociendo como el aprendizaje 

humano es en gran medida un proceso social, a esto lo denomino teoría sociocultural del 

desarrollo.  

Por lo anterior, Vygotsky (citado por Castorina, Ferreiro, de Oliveira y Lerner, 1996) 

resaltaba que el aprendizaje en la escuela tiene su historia, ya que los niños y las niñas han 

tenido experiencias previas a la fase escolar, por lo cual el aprendizaje inicia desde el momento 

del nacimiento. Es así que propone dos niveles evolutivos, uno es el nivel evolutivo real, en 

este se comprende el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño, entendidas 

éstas como aquellas acciones que el infante puede realizar por si solo de acuerdo a su 

desarrollo mental. Por otro lado, si el niño requiere del apoyo de un tercero, llámense padres, 

cuidadores, maestros y semejantes, para lograr resolver una situación problémica, se 

constituye como su nivel de desarrollo potencial. 

A esta diferencia entre el desarrollo autónomo y el desarrollo cooperativo el autor lo 

denominó como zona de desarrollo próximo, esta zona es la diferencia de generar acciones por 

sí solo y una acción colaboradora por un tercero. Es en esta zona de desarrollo próximo, donde 

se generan las transiciones, en este caso en el entorno educativo, ya que son los adultos 

quienes generan acciones para favorecer este paso de nivel a nivel, estas iniciativas fueron 

denominadas por   noción que permite entender gráficamente con mayor facilidad la ayuda que 
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los niños y las niñas reciben por parte de los sujetos que los rodean para alcanzar nuevas 

metas evolutivas.  

Partiendo de lo anterior, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF; 

2017) resaltó la primera infancia como el ciclo vital que comprende desde el nacimiento hasta 

los seis años de edad, etapa en la que se desarrollan diversas estructuras cerebrales, 

estableciendo interconexiones neuronales, las cuales junto con el tipo de experiencias, 

atención y cuidado que reciben los niños por parte de ambos padres, de las personas 

encargadas de su crianza y del contexto en el que se desenvuelven, permiten la evolución 

satisfactoria de mecanismos fundamentales como la confianza, la curiosidad, la capacidad para 

relacionarse con los demás y la autonomía. Por lo que los aprendizajes y habilidades 

construidos durante los primeros años, determinan en gran medida, tanto su desempeño en la 

escuela primaria como los logros intelectuales, sociales y laborales a lo largo de su vida.  

Relacionando la teorización del cambio y el desarrollo infantil, Peralta (citado por 

Córmack y Dulkenberg en 2009)  resalta tres características fundamentales para favorecer 

procesos de transición en la primera infancia: continuidad, progresión y diferenciación. La 

primera permite brindar estabilidad y comprensión a los niños y niñas; la segunda es la relación 

existente en el camino a recorrer para potencializar habilidades y aprendizajes, la última pero 

no menos importante es en la que se incorporan los aspectos propios de la siguiente etapa de 

aprendizaje a alcanzar.   

La Fundación Bernard van Leer de los Países Bajos es la promotora de las transiciones 

exitosas en Latinoamérica apuntando sus esfuerzos a la garantía de proceso de calidad a nivel 

educativo, para brindar acciones de desarrollo desde un enfoque de derechos, reconociendo a 

los niños y las niñas como sujetos activos y vinculando a las familias en el desarrollo curricular, 

tomando como base la cultura, la flexibilidad, a acogida y el respeto.  

De acuerdo a su experiencia proponen tres momentos significativos: 
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Las primeras transiciones que viven los niños y las niñas, son las que se desarrollan al 

interior de su círculo social más cercano, es decir el reconocimiento e interacción con familia 

extensa, grupos de pares y comunidad colindante.   

La segunda transición se genera del ambiente familiar a un espacio externo ya sea una 

casa de cuidado o espacio institucional que haga sus veces (jardines infantiles). 

La tercera transición se genera al momento de cambiar la modalidad de atención 

educativa, es decir desde el jardín infantil (servicio de primera infancia) a la educación formal.   

 

6.1.2 Proyecto pedagógico. 

 

Reconociendo las realidades del país y principalmente de la ciudad, la SDIS como 

principal actor en la construcción de oportunidades de equidad social y dando respuesta a la 

normatividad vigente a favor de los derechos de los niños y las niñas, genera programas y 

proyectos que beneficien en esta ocasión a la infancia más vulnerable que reside en Bogotá, 

con el fin de minimizar las brechas de desigualdad social y de oportunidad, para ello por medio 

del proyecto 7744 - Generación de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 

Adolescencia de Bogotá, se presta el servicio de atención a la primera infancia desde un 

enfoque diferencial y de derecho favoreciendo la transversalidad para aportar 

significativamente al desarrollo integral de las niñas y niños.  

En este marco pone en disposición de la ciudadanía unidades operativas – jardines 

infantiles diurnos, que prestan el servicio de atención a la primera infancia en el marco de la 

ruta integral de atención (RIA) desde los 3 meses de vida hasta los 4 años, a través de 

procesos pedagógicos para potencializar el desarrollo integral, brindar un cuidado calificado, 

apoyo alimentario de calidad y oportunidad desde un vínculo de corresponsabilidad con las 

familias participantes.  
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El Ministerio de Educación Nacional (MEN) es el  ente rector de la educación en el 

territorio colombiano, quien concibe el proyecto pedagógico institucional como una hoja de ruta 

que toda escuela y colegio genera, el en cual se reflejan sus principios y fines, recurso humano, 

didáctico disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica con la que se abordará el accionar 

con los estudiantes, reflejando los reglamentos internos para docentes y estudiantes, 

articulando lo anterior al sistema de gestión. 

Desde la SDIS, en 2018 se actualiza la guía orientaciones para la formulación del 

proyecto pedagógico (PP) en jardines infantiles públicos y privados de Bogotá, en la cual 

brindan la ruta para su elaboración, concibiéndolo como un documento donde se plasman las 

intencionalidades, las estrategias y las formas de acompañar y seguir el desarrollo de los niños 

y niñas.   El Proyecto Pedagógico se  crea de forma colectiva entre niños, niñas, padres de 

familia, maestros y. en general, la comunidad educativa, teniendo en cuenta el contexto 

sociocultural donde el jardín genera su accionar.  

Se resalta que este es un instrumento de carácter dinámico, flexible y orientador de las 

prácticas cotidianas favoreciendo a las maestras, maestros y demás profesionales que 

interactúan en los jardines con los niños y las niñas, es aquí donde se plantean 7 criterios que 

le dan vida al PP.    

En el criterio 1 se hacer referencia al contexto socio cultural, aquí se genera una 

descripción del territorio donde se encuentra en jardín, adicional a ello se plantea una lectura 

de realidades donde se reflejen las practicas, dinámicas familiares, sus costumbres, relaciones, 

condiciones y situaciones sociales y culturales de los niños y niñas vinculadas al jardín. 

Con el fin de fundamentar este insumo en el criterio número 2, se esboza en contexto 

legal y político, en el cual se tiene en cuenta la normatividad internacional, nacional y distrital 

vigente relacionada con la primera infancia, desde un proceso de reflexión en torno a la 

aplicabilidad de la misma desde el quehacer diario del jardín infantil, permitiendo resaltar el 
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compromiso del Estado, la sociedad y la familia en la garantía de los derechos de los niños y 

las niñas.   

Como documento rector del quehacer de la unidad operativa en el criterio 3 se plasma 

la identidad de la misma, reflejando las estrategias a implementar para alcanzar los propósitos 

y objetivos institucionales, tomando como punto de partida la concepción de niño y niña, del rol 

del maestro, de las familias y cómo estos actores se entretejen en el desarrollo cotidiano. Estas 

intencionalidades pedagógicas se apoyan en la elección de teorías, enfoques o corrientes 

pedagógicas que favorezcan el desarrollo de los niños y las niñas como huella única del jardín 

infantil.     

Al tener clara esta distinción irrepetible entre unidades operativas, se articula desde el 

criterio 4 con los ejes de trabajo pedagógico, el cual funciona como referencia de trabajo, 

desplegándose los desarrollos a fortalecer en cada uno de los niveles de prestación del 

servicio, teniendo en cuenta la edad, los intereses y las habilidades identificadas, los cuales se 

convierten en la apuesta intencionada para potencializar el desarrollo de los niños y niñas. 

Lo anterior se articula con las estrategias pedagógicas, las cuales se plasman desde el 

criterio 5, entendiéndose como un conjunto de acciones organizadas y planteadas 

intencionalmente para alcanzar uno o varios objetivos, permitiendo así orientar el quehacer 

pedagógico con coherencia con las intencionalidades pedagógicas, la concepción de niño, 

niña, el desarrollo infantil, las relaciones que se establecen entre los niños, las niñas y los 

adultos, desde sus particularidades y las del contexto sociocultural.     

A fin de generar un proceso de atención pedagógico efectivo y de calidad desde el 

criterio 6 de plantean los mecanismos para generar procesos de observación y seguimiento al 

desarrollo, ya que para la educación inicial la observación y la escucha son fundamentales para 

su progreso, es por ello que se generan acciones de documentación que actúen como 

mecanismos de registro que den cuenta de los intereses, avances y aspectos propios de cada 
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niño y niña en su proceso de desarrollo,  convirtiéndose estos en insumos cotidianos que 

actúan como medio de retroalimentación pedagógica. 

Finalmente, desde el criterio 7, se resalta la construcción participativa y divulgación del 

PP a niños, niñas, maestras, maestros, sabedores, taitas, familias, personal administrativo y de 

servicios generales, como actores activos en la construcción y empleabilidad del mismo.  

 

6.1.3 Plan Estratégico.  

 

Si bien el plan estratégico surge a raíz de una planeación estratégica, es fundamental 

identificar las diferencias de estas dos, para ello es necesario realizar una pequeña línea del 

tiempo que sintetice el proceso evolutivo de dicho termino.   

  

6.1.3.1 Histórico de la planeación estratégica.  

 

Con el inicio de la revolución industrial (siglo XVII) se inicia el proceso de expansión de 

la comercialización de las diversas mercancías elaboradas y materias primas como oro, 

algodón, hierro, acero y productos agrícolas, ya que al contar con nuevos mecanismos de 

transporte y vías para ampliar los campos de acción aumentando niveles de producción, 

labores que conllevaron a la implementación de estrategias enfocadas en el aumento  

ganancias, manejando las fuerzas del mercado y la competitividad mercantil a corto plazo. 
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Con el aumento de la oferta y la demanda, del capital y el crédito, la economía tenía 

índices elevados de crecimiento, por lo que los procesos de producción y ganancia solo se 

basaban en dar respuesta a la demanda momentánea y los contadores se encargaban de 

mantener los cálculos claros en la relación lucro e inversión, pero fue solo hasta mitad del siglo 

XX cuando se inician a plantear acciones planificadas, movimiento visto principalmente en 

Estados Unidos y Europa. 

Chiavenato y Saprino (2010) refieren cómo gracias a la crisis económica vivida entre 

1923 a 1926 por la empresa General Motors y DuPont, se dio inicio al  planteamiento de una 

serie de estrategias técnicas para reorganizar sus recursos y salir avante. Siendo los 

precursores en el diseño e implementación de estrategias de negocios, las cuales desde un 

planteamiento razonable buscan superar las fortalezas y las debilidades de los competidores y 

las ofertas del mercado.  

Dichas estrategias empezaron a generar una nueva forma de entender las 

corporaciones, ya que se proponían de forma segmentada, denominadas Unidades 

Creación propia 

 

Figura N°  2: Línea del  tiempo  desarrollo de la planeación estratégica 
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Estratégicas de Negocios, las cuales al ser articuladas, lograban unir esfuerzos de forma 

centralizada. Acciones que lograron trascender el campo empresarial, para incurrir en el ámbito 

educativo, ya que en los campus universitarios se empezaron a brindar acciones de formación 

en relación a esta estrategia.       

Ya entre 1927 a 1950 la planeación y la administración de empresas se enfocaron en el 

aspecto financiero, proponiendo planes a nivel de producción, gastos e inversión, por lo que la 

planeación estratégica se basaba en traducir proyecciones de ventas en programas de 

producción, para los cuales se tenían en cuenta los costos, ingresos y utilidades relacionadas 

con la producción provista. Como lo cita Pedros y Gutiérrez (2012), Ghemawat consideraba 

que dicho modelo presentaba dificultades, ya que no se manejaba una línea estable en las 

ventas, dificultando mantener acciones a largo plazo, dejando de lado aspectos como 

intereses, preferencias y costos de producción, necesarios para la perdurabilidad en el tiempo.   

Hacia 1954, Drucker promueve el concepto de administración por objetivos, resaltando 

que ningún tipo de organización empresarial podría desarrollarse sin tener claro sus propósitos, 

donde se cuente con una participación total en el planteamiento de los mismos y en los 

avances generados. Adicional a ello plantea la disminución de las jerarquías al interior de las 

organizaciones, impulsando la creación de equipos multifuncionales, los cuales serían liderados 

por el personal con mayor experiencia en cada campo, reconociéndose como capital 

intelectual.  

E  1962  l  ut   Ch  dl      su d  u   t  “Est  t gi  y  st u tu a: capítulos en la 

hist  i  d  l       s   st d u id  s ”    s lt  l s h bilid d s d  l s  i  b  s d  l  

organización empresarial en relación con el entorno donde forja sus acciones, permitiendo 

plantear y alcanzar metas concretas, por medio de acciones descentralizadas. Plantea tres 

estrategias básicas: crecimiento horizontal (crecimiento de mercados locales, nacionales e 

internacionales), integración vertical (vinculación de proveedores o compradores, por medio de 
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cadenas productivas) y diversificación (trabajar en otros mercados que no estén relacionados 

con la actividad inicial).    

En la década de los 70 se potencializó la adopción de la planeación en la industria, 

rápidamente evolucionando las técnicas y las herramientas, permitiendo que la planeación 

lograra un alcance en un mayor lapso de tiempo, con una mayor exactitud y seguridad las 

propuestas generadas para el futuro, favoreciendo la anticipación de situaciones y adaptación 

ante las mismas en el campo de las finanzas, producción y comercio. Al correlacionar la 

estrategia con el desempeño, incidiendo en la participación en el mercado, la calidad de los 

productos y servicios e inversiones, favoreciendo el desempeño y éxito de la organización.     

Para 1981, las industrias japonesas ganan terreno en los mercados desde el campo de 

la planeación, ya que dieron reconocimiento a los factores internos de las empresas, como 

lealtad y dedicación de los trabajadores, promoviendo políticas públicas locales que resaltan las 

acciones del personal interno. A raíz de ello, Pascale y Arthos, proponen siete factores 

importantes para alcanzar objetivos: estrategia, estructura, sistema, habilidades, equipo, estilo 

y valores compartidos. 

Mintzbertg (citado por Pedros y Gutiérrez, 2012),considera que las acciones de 

planeación estratégica es el resultado de las interacciones del poder vividas en desde 

diferentes campos y por ende es dinámica, identificando las fortalezas, las debilidades, las 

oportunidades y las amenazas, no solo de la organización, también del contexto y el tiempo, 

por lo que dicha planeación debe estar pensada para responder de forma asertiva a acciones 

imprevisibles, por lo cual debe tener unas intencionalidades claras como: 

 Plan: trazar una dirección o curso de acción. 

 Esquema: generar acciones para superar a los competidores. 

 Institucionalización de patrón: desde las prácticas pasadas, promover nuevas, 

desde la innovación. 
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 Intención de conseguir una posición: buscar el posicionamiento de la marca, 

organización o línea de producción. 

 Desarrollo de perspectiva: promover el liderazgo en los diferentes procesos. 

Durante los siguientes años se continuaron fortaleciendo estas concepciones,  para que 

en 1990 tomaron mayor fuerza las transformaciones realizadas, evolucionando la forma de 

planear estratégicamente articulada con las nuevas tecnologías de la información, logrando 

ampliar el alcance de la información, la perspectiva de la planeación estratégica y la 

administración del conocimiento se empoderó de su rol, como aspecto fundamental del 

proceso, logrando involucrar directamente a los sujetos vinculados como actores principales, 

donde empleados, clientes y proveedores, aportan a adoptar acciones más conscientes y 

reales.  

Kaplan y Norton (citado por Fajardo,1998) propusieron el Balanced Scorecard - BSC 

(indicador de balanceo de desempeño), el cual buscaba tener un mayor conocimiento 

organizacional, promoviendo el equilibrio en los procesos financieros, marketing, producción e 

innovación. Para ello se creaban mapas, los cuales permitían identificar por medio de cadena 

las acciones causa – efecto, desde cuatro perspectivas diferentes:  

Tabla 1: Perspectivas cuadro de mando integral 

Perspectiva 

Financiera Cliente Procesos internos 
Innovación y 
aprendizaje 

 
La 

implementación de 
los indicadores debe 
reflejar aumentos en 
la rentabilidad, 
rendimiento sobre 
inversión y capital, 
flujo de caja entre 
otros.   

 
Satisfacción 

del cliente con los 
productos y servicios. 
Puntualidad de 
entrega, participación 
en el mercado, 
permanencia y 
llegada de nuevos 
clientes.  

 
Relacionado

s con procesos de 
calidad, 
productividad, 
logística y 
comunicación 
interna, los cuales al 
articulase generan 
valor.  

 
Procesos de 

aprendizaje y desarrollo 
de la organización para 
reinventarse y favorecer 
el crecimiento, no solo 
de la organización, 
también de las 
personas inmersas en 
la organización.  

Creación propia.  
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Druker (citado por Murillo, 2010) concibe la planeación estratégica como un proceso 

amplio y continuo, basado en el conocimiento para proyectarlo al futuro y favorezca a la toma 

de decisiones en el presente, asumiendo los riesgos que esto conlleva y de esta forma alcanzar 

los resultados planteados. Para ello se organizan los planes, los cuales se transforman en 

acciones que movilizan esfuerzos para lograr los objetivos, dichas puesta en marcha se miden 

y reevalúan de forma sistemática para verificar los resultados alcanzados y cómo estos dan 

respuesta a la meta general.  

 

 

 

 

 

 

   

 

La planeación tiene tres niveles de acción: estratégico, táctico y operativo, lo cuales 

están definidos por su horizonte en el tiempo y su alcance como se puede ver a continuación:  

 

Tabla 3: Niveles de planeación en una organización. 

Niveles 
Aspectos 

Planeación 

Estratégica Táctica Operativa 

Horizonte en el 
tiempo 

Largo plazo, incluyendo 
efectos. 

 
Mediano plazo, por lo 
general es anual. 

Corto plazo 

Alcance 

Comprende la 
organización como un 
todo. Metas a nivel 
organización. 

Aborda por separado 
cada área de la 
organización, 
incluyendo sus 
recursos. 

Micro orientada, 
abogada 
exclusivamente cada 
tarea 

Contenido 
Genérico, sistémico y 
comprensivo. 

Menos genérico, es 
detallado en el plan 

Detallado, específico y 
analítico. 

Tabla 2: Evolución del proceso de la planeación estratégica según Oliveira. 

Tomada de: Fundamentos de la planeación estratégica (2010); pág. 28 
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estratégico 

Definición 
En manos de alta 
gerencia, subordinando 
los planes. 

En manos de cada 
departamento 

En manos de cada área 
(en cada tarea) 

 

 

Es fundamental recordar que la planeación estratégica refleja los objetivos de las 

organizaciones, lo cuales aportan a la vialidad y evolución de la misma, por ello no se logran 

realizar de forma aislada, pues la planeación no se limita al hacer inmediato.  

 

6.1.3.2 Escuela de la planeación estratégica.  

 

El planteamiento de la planeación estratégica se genera desde dos grandes escuelas 

que marcar dos polos opuestos, uno teniendo el carácter preceptivo y normativo, representa la 

rigidez; por otro lado, se cuenta con la escuela con carácter descriptivo y explicativo, 

representando la flexibilidad.  

Para el desarrollo de la presente investigación debido a su enfoque humano desde el 

ámbito educativo, se adopta la escuela de carácter descriptivo y explicativo, ya que en ésta la 

imaginación y la creatividad juegan un papel principal para el planteamiento de objetivos y 

planes para su alcance.  

Para Mintzberg, Ahlstrand y Lamper (2000) plantean la ramificación de esta escuela, 

proponiendo siete academias: de iniciativas emprendedoras, cognitivas, del aprendizaje, del 

poder, de la cultura, del entorno y de la configuración. Para esta investigación se hará mayor 

énfasis en la escuela de aprendizaje, ya que concibe la estrategia como un proceso emergente 

de aprendizajes y por ende constructor del mismo de forma individual y colectiva, teniendo 

como enfoque la administración progresiva de los cambios y no de la estrategia. 

Weick (como cito en Chiavenato y Sapiro, 2010) plantea el comportamiento del 

aprendizaje de la siguiente forma:    

Información tomada: planeación estratégica. Fundamentos y aplicaciones 
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Gráfica 1: Comportamiento del aprendizaje (Weick) 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

Por ello partiendo de las acciones, lo que posteriormente facilita la descripción y la 

selección de lo que realmente permite avanzar, es decir, convertir en retrospectiva el producto 

de las acciones iniciales, para finalmente, apropiarse de los comportamientos que parecen 

adecuados y producen mejores resultados. Es por ello que el análisis del aprendizaje se 

convierte en un proceso reflexivo del pasado. Por lo que la realidad nace de la interpretación y 

  tu liz  ió     st  t  d  l s  x   i   i s   s d s  “no es posible aprender sin actuar” 

(Chiavenato y Sapiro, 2010). 

 

6.1.3.3 Modelo general del proceso estratégico.  

 

El propósito de la planeación estratégica es el planteamiento de las estrategias e 

implementarlas por medio de planes tácticos y operacionales teniendo en cuenta las siguientes 

premisas: 

 Ser sistémica: al entenderse la organización como un todo, donde sus partes se 

articulan sistemáticamente para lograr desarrollar la misión y la visión de la misma.  

Creación propia.  

Creación propia. 
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 Enfocarse en el futuro: por lo cual los objetivos de la planeación estratégica deben 

estar interrelacionados con la visión de la entidad, por lo que está orientada a largo 

plazo. 

 Crear valor: las estrategias planteadas deben aportar valor para todos los grupos de 

interés que se relacionan con la organización, como accionistas, clientes, proveedores, 

ejecutivos, empleados, entre otros.  

 Ser participativa: la totalidad de los miembros de la entidad aportan a su construcción, 

logrando enmarcar la hoja de ruta para el alcance de los objetivos desde la 

integralidad y la apropiación del mismo. 

 Tener continuidad: es ideal que las estrategias planteadas logren trascender en el 

tiempo, reinventándose de acuerdo a las necesidades y realidades de la organización, 

facilitando el alcance de la visión planteada.  

 Ser implementada: es uno de los desafíos, ya que es fundamental desarrollar las 

estrategias planteadas día a día en todas las acciones cotidianas.  

 Ser monitoreada: para ello la planeación debe contener indicadores que permitan 

monitorear constantemente y de forma permanente los efectos de la ejecución del 

mismo, permitiendo la evaluación continua, para generar acciones correctivas a 

tiempo.  

Teniendo en cuenta los aportes que Chiavenato y Sapiro plantean en su libro 

planeación estratégica - Fundamentos y aplicaciones (2010), en la construcción propia del 

modelo para la planeación estratégica identificando todas las etapas y actividades, el cual 

consta de los siguientes elementos:  

1. Declaración de la misión: identificar la razón de ser de la organización y su papel 

en la sociedad, lo que se traduce en responsabilidades y pretensiones de la 

entidad en el entorno.  
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2. Visión de los negocios: refleja los propósitos de la organización a futuro, invitando 

a la organización a generar acciones en el presente para alcázar esas 

proyecciones aportando junto a la misión la intencionalidad estratégica. 

3. Diagnóstico estratégico externo: permite anticipar las oportunidades y amenazas, 

con el fin de concretar la visión, misión y objetivos de la entidad, desde el análisis 

de los diferentes ámbitos del entorno que inciden en la organización.  

4. Diagnóstico estratégico interno: se determina la situación actual de la entidad en 

relación con la dinámica del entorno, relacionando las fortalezas y debilidades, lo 

que permite crear escenarios para formular estrategias para promover la 

adaptación de la organización en el entorno. 

(La articulación entre el diagnostico externo e interno permite generar premisas que 

facilitan la construcción de estrategias) 

5. Determinantes del éxito: es la acción de evaluar la concordancia entre los 

diagnósticos y los planteamientos estratégicos, teniendo como va ser la 

competencia desde la integralidad en el campo donde la organización ejecuta sus 

acciones.   

6. Definición de los objetivos: es el establecer los objetivos que cada plan o 

estrategia busca alcanzar para aportar al alcance de la meta general.  

7. Formulación de estrategias: en este punto se tomará la postura propuesta por 

Freeman (1995), quien resalta que el planteamiento de estrategias se convierte 

en la forma como la organización se relaciona y los lazos que construye con los 

grupos de interés con los que cuenta, por ello las estrategias que se formulen 

deben satisfacer las necesidades de los stakeholder. 

8. Desempeño estratégico: al ser el plan estratégico un plan de acción, que por 

medio de programas y proyectos específicos desarrolla su finalidad, por lo cual se 

necesita la implementación de desarrollar procesos analíticos para evaluar, 
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asignar y controlar recursos, por lo que se deben involucrar la totalidad de las 

áreas de toma de decisiones, que favorezca la ejecución consciente de las 

propuestas en los diferentes grupos de interés.     

9. Auditoría del desempeño y resultados: se requieren procesos de evaluación, que 

permitan identificar la efectividad de las estrategias al estar en marcha, resaltando 

los aspectos positivos, pero principalmente los puntos débiles de los mismos, 

permitiendo analizar y replantar las acciones dispuestas.  
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6.2         Marco legal  

 

Teniendo en cuenta la base fundamental en la cual se apoya la presente investigación, 

es importante destacar la normatividad que ampara la educación inicial iniciando por el 

Ministerio de Educación Nacional – MEN en el Artículo 15.  Ley de 1994: “L   du   ión 

preescolar corresponde a la ofrecida a los niños para su desarrollo integral en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

s  i liz  ió    d gógi  s y       tiv s.” 

Adicional a ello desde el Artículo 29 de la Ley 1098 de 2006, donde se define la 

educación inicial la formación de los seres humanos, a partir del momento mismo de su 

gestación, posibilitando aprendizajes significativos y la adquisición de habilidades para la vida, 

siendo el juego y el arte estrategias importantes en los escenarios educativos hasta los seis 

años. 

De igual forma con el fin de continuar reconocimiento, participación, cumplimiento y 

disfrute de los derechos para el desarrollo de la infancia en el territorio Colombiano, en 2016 

genera la Política Nacional De Cero a Siempre, denominada Ley 1804, por la cual enfoca los 

esfuerzos para el desarrollo de los niños y las niñas, estableciendo las bases conceptuales, 

técnicas y de gestión en el marco de la protección integral de las mujeres gestantes y de los 

niños y las niñas de cero a seis años de edad. Como se evidencia se empieza a reconocer a 

los niños y las niñas desde la etapa gestacional.   

Define la educación inicial como un derecho de los niños y las niñas menores de 6 años 

de edad, concebido como un proceso pedagógico y educativo intencional, permanente e 

intencionado. Por medio del cual los niños y niñas desarrollan su potencial, capacidades, y 

habilidades a través del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, donde la familia 

es el actor central de dicho proceso. (Ley 1804,2016).  
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Al poner en marcha la política de Cero a Siempre en el distrito capital la SED, la SDIS y 

el ICBF unificaron criterios en relación con el concepto de educación inicial, sus prácticas, 

lineamientos y estándares de calidad. Como se puede evidenciar en el Lineamiento 

pedagógico y curricular para la educación inicial del Distrito, los cuales fueron 

actualizados en 2019, proceso que lidero la SED, con participación de profesionales en el tema 

de educación inicial de las entidades mencionadas con anterioridad. El cual tiene como 

principal alcance ser un marco orientador de las modalidades de atención integral a la primera 

infancia y de las instituciones educativas en la ciudad.  

De igual forma desde la SDIS se publican en 2017 Estándares técnicos para la 

calidad de la educación inicial, con los cuales permiten garantizar la puesta en marcha con 

calidad del servicio de educación inicial, definiendo una serie de criterios y recomendaciones, 

los cuales apuntan al mejoramiento continuo en la prestación del servicio desde un enfoque de 

garantía de derechos. En este mismo documento rector, se articula con el Lineamiento 

pedagógico y curricular para la educación inicial del Distrito desde el componente proceso 

pedagógico, cuyos aspectos busca garantizar una gestión pedagógica de calidad, en el área de 

calidad: proyecto pedagógico (PP), se cataloga como estándar indispensable (de obligatorio 

cumplimiento) contar con un PP aprobado por la SDIS con fecha de expedición no mayor a 2 

años.       
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7 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

7.1  Aspectos metodológicos 

7.1.1 Población objeto de estudio   

 

Con el fin de promover la rigurosidad en el presente proceso de investigación, se 

identificará la población objeto de estudio por medio del mapeo de actores, facilitando así el 

alcance del objetivo planteado. Por lo anterior, es importante reconocer como actor social, 

R bi  s  ( it d      Alg    ti  B u    y L tti  2012)   ti  d   st        l “ t  ”   l  u l  u d  

ser individual o colectivo, pueden ser individuos u organizaciones con quien se entablan 

interacciones, quienes se distinguen desde sus particularidades, percepciones, cultura 

organizacional, intereses, objetivos, racionalidad, recursos y capacidades.    

Partiendo de lo anterior Algranati, Bruno y Lotti, (2012) conciben el mapeo de actores, 

como una herramienta de indagación, que permite identificar desde caracterización a los 

actores que interactúan para el desarrollo de la investigación, logrando desatacar un 

posicionamiento de los mismos de acuerdo a su grado de interés y nivel de influencia, 

representándolos gráficamente, como se observa a continuación:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

NIVEL DE INFLUENCIA 

Tomado de: Mapear actores, relaciones y territorios. Una herramienta para el análisis del 
escenario social. 2012 

Figura N°  3: Mapeo de actores (Algranti, Bruno y Lotti, 2012) 
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Partiendo de lo anterior los actores relacionados en la presente investigación son: 

 Responsable del jardín infantil  

 Auxiliar administrativa  

 Docentes SDIS 

 Docentes SED 

 Psicóloga (profesional de acompañamiento) 

 Familias del nivel pre jardín   
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 Responsable 

del jardín infantil 

 

(AA) 

 

 Psicóloga 

 Docentes SDIS 

 Docentes SED 

 

(BA) 

 

 Familias del 

nivel pre jardín    

 

(AB) 

 

 Auxiliar 

administrativa 
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Figura N°  4: Mapeo de actores 
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7.1.2 Método de identificación de actores.   

 

Teniendo en cuenta el talento humano que labora en la unidad operativa actualmente (1 

responsable, 2 maestras SDIS, 3 maestras SED y 1 psicóloga), se seleccionará una muestra 

de acuerdo a cada instrumento diseñado, como se observa en la tabla N° 5 tabla de actores e 

instrumentos, facilitando de esta forma alcanzar una lectura de realidad institucional integral y 

facilitar el reconocimiento del desarrollo de la estrategia de transiciones armónicas (TEA) de los 

niños de nivel de pre jardín. Debido a procesos de contratación, no se cuenta con la totalidad 

del personal requerido en el jardín infantil, por ello no se genera participación del auxiliar 

administrativo de la unidad operativa.    

Teniendo en cuenta la vinculación a 2021 de 43 niños y niñas vinculados al jardín 

infantil Horizonte en el nivel de pre jardín, para la selección de los padres de familia que 

participarán en el proceso de la investigación, se efectuará por medio un muestreo cualitativo, 

el cual lo reconoce Sampieri (2016) como el grupo de sujetos seleccionados de forma 

propositiva para realiza la recolección de información, para ello se generó la estrategia de 

casos de tipo, dicha estrategia busca garantizar la calidad de la información. Por ello se escoge 

como muestra a seis (6) padres de familia de pre jardín, donde se tuvo en cuenta su grado de 

participación (alto, medio y bajo) en los procesos pedagógicos e institucionales, seleccionado 

dos (2) representantes de acuerdo a su forma de involucrarse con el jardín.  
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7.1.3 Análisis de variables – matriz de operacionalización de categorías. 

 

Tabla 4: Matriz de operacionalización de indagación 

Matriz de Operacionalización de indagación 

Categorías Ejes de indagación 

Proyecto pedagógico: 
 

SDIS (2018) Es la formalización, en un documento, de las 
intencionalidades e identidades del jardín infantil que 
ofrece educación inicial bajo el enfoque de atención 

integral a la primera infancia, en donde se explicitan las 
apuestas pedagógicas, las estrategias de trabajo y las 

formas de acompañar y seguir el desarrollo de los niños y 
niñas. Es una construcción colectiva, abierta, no es 

cerrada, tiene un carácter dinámico, flexible y orientador, 
que permite a las maestras y maestros actuar en la 

cotidianidad con un horizonte claro acerca de la formación 
que se quiere para los niños y las niñas. 

Proyecto pedagógico 
institucional 

Planeación pedagógica 

Práctica pedagógica 

Estrategia de transiciones efectivas y 
armónicas en el entorno educativo (TEA):  

 
SED (2019) Es el acompañamiento que brindamos a los 

niños, niñas y sus familias en el paso del hogar a las 
Instituciones Educativas Distritales, o de las modalidades 

de Atención Integral a la Primera Infancia, como los 
jardines de la Secretaría de Integración Social, jardines y 
hogares comunitarios del ICBF y jardines privados SDIS, 

a las instituciones educativas. 

 
Lineamientos 

 

 
 

Articulación pedagógica  
 

 
Articulación institucional 

Plan estratégico: 
 

 Chiavenato, I., & Sapiro, A. (2011) es el proceso de 
formulación y ejecución de estrategias al interior de una 
organización, haciéndola transversal con la misión y el 
contexto donde se desarrollan las actividades. Según 
Drucker este es un proceso continuo, basado en las 

posibilidades futuras, partiendo desde el reconocimiento 
del presente y tomando decisiones para alcanzar los 

resultados esperados, basándose en una reevaluación 
sistémica. 

Toma de decisiones 

Gestión 

Táctica 

Creación propia  
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7.1.4 Descripción de instrumentos de recolección de información. 

 

Para favorecer el desarrollo de la investigación e identificar esas realidades a mejorar, 

es fundamental implementación de instrumentos de recolección como la entrevista, 

cuestionarios mixtos y grupos focales. 

La primera vista como un diálogo estructurado y con un propósito determinado, dichas 

palabras trascienden de diálogos esporádicos cotidianos, la entrevistas para Kvale, S. en su 

libro Las entrevistas en investigación cualitativa (2011), define la entrevista cualitativa como un 

acercamiento basado en una serie de cuestionamientos cuidadosos, que por medio de la 

escucha y el registro meticuloso obtener información y conocimiento.     

Por su parte, los cuestionarios permitirán identificar percepciones en relación a un tema 

enmarcado (Corral, 2010). Malhotra (citado por Corral, 2010) sostiene que cada una de sus 

preguntas facilita la adquisición de información determinante para la investigación. Para Murillo 

(2004) las preguntas de este instrumento pueden ser de dos tipos: la primera de tipo no 

estructurada o abierta, estas se caracterizan por permitirle al respondiente generar respuestas 

utilizando sus propias palabras. El segundo tipo son de tipo estructurada o cerrada, las cuales 

presentan alternativas de respuestas, las cuales pueden generarse de:  

                 Opción múltiple: donde el respondiente tiene la posibilidad de seleccionar una 

o más de las alternativas de respuestas ofrecidas.  

               Preguntas dicotómicas: aquí se ofrecen solo dos puntos de respuesta, como si 

o no, falso o verdadero, entre otros.  

             Preguntas de escala: estas brindan la opción de seleccionar de un listado 

preestablecido la percepción del respondiente.   

Murillo (2004) clasifica los cuestionarios según su tipo de pregunta, organizándose de la 

siguiente forma: cuestionarios de respuestas cerradas: en los cuales por cada pregunta hay un 

determinado opciones de respuesta establecidas inicialmente:  
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            Cuestionarios de respuestas semi cerradas: en estos casos se presentan 

alternativas establecidas de respuesta incluyendo la opción de respuesta abierta denominada 

otra.  

            Cuestionarios de respuestas abiertas: se brinda la posibilidad de plasmar las 

respuestas elaboradas por el respondiente.  

           Cuestionarios mixtos: estos se caracterizan por incluir preguntas cerradas, semi 

cerradas y abiertas.     

Adicional a ello por medio de la implementación de grupos focales, los cuales tienen 

diversos fines, pero para la presente investigación este método de recolección estará enfocada 

en el planteamiento, donde el principal objetivo será encontrar la mejor forma de alcanzar 

metas (O. Mella; 2000). En este grupo se plantean las necesidades identificadas en las 

entrevistas, donde los participantes actúan de forma activa en el planteamiento de las 

potenciales acciones que respondan a las metas planteadas.  

Partiendo del análisis de estos tres instrumentos facilitará el proceso de identificar las 

fragilidades de jardín infantil, diseñar e implementar la herramienta de gerencia social más 

conveniente para fortalecer la estrategia de las transiciones armónicas y efectivas de los niños 

y niñas desde el proyecto pedagógico del jardín infantil Horizonte.    

 

7.1.5 Actores involucrados e instrumentos de recolección a aplicar.  

 

Los instrumentos a aplicar en la presente investigación de acuerdo al grado de interés y 

de influencia de los actores se realizarán como se observa en la tabla N°5:  

Tabla 5: Tabla de actores e instrumentos 

ACTORES CLASIFICACIÓN 
TOTAL 

PARTICIPANTES  
INSTRUMENTO 

Responsable del jardín 
infantil  

AA 
1 Entrevista y cuestionario 

mixto  

Auxiliar administrativa  BB 0 Cuestionario mixto 
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Docentes SDIS BA 
1 Grupo focal y cuestionario 

mixto 

 Docentes SED BA 
3 Grupo focal y cuestionario 

mixto 

Psicóloga (profesional de 
acompañamiento) 

BA 
1 

Grupo focal  

Familias  AB 6 Entrevista  

Creación propia  

 

 
7.2 Validación de instrumentos de recolección de instrumentos 

 

7.2.1 Evaluación de la validez aparente. 

 

Fernández, Baptista y Hernández (2014) sostienen que la validez permite identificar 

la calidad de los ítems creados, desde el alcance de objetivos propuestos en cada 

categoría por el investigador.  

Para ello se realiza una validez relacionada con contenido, ya que se busca 

“id  ti i     l d  i i   s     i   d     t  id  d  l   u  s   id ” (F   á d z  B  tist  y 

Hernández, 2014, p. 201). Por lo cual se realizó un juicio de expertos, quienes se 

caracterizan por ser profesionales calificados, quienes evalúan los instrumentos de 

recolección de información en un proceso investigativo y de esta forma garantizar la calidad 

de dichos insumos (Caballero & Llorente citado por Pedrosa, Suárez-Álvarez, y García-

Cueto, 2013). 

Por consiguiente, para el proceso de validación de los instrumentos construidos para 

la presente investigación se creó el instrumento de valoración (Anexo N° 1) el cual se 

adjuntó a los instrumentos de entrevista, grupo focal y cuestionario mixto. Paralelamente se 

invitó a cuatro profesionales expertos en temas de investigación, educación y planeación 

estratégica para realizar el proceso de validez  
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A continuación, se presentan los perfiles de los profesionales que generaron la 

valoración de los instrumentos:   

 

Tabla 6: Tabla de profesionales juicios de expertos 

Tabla profesionales juicios de expertos 

Juez 1 

Nombre del juez: Jeiner Leandro Velandia 

Formación académica: Licenciado en psicología y pedagogía. 

Magister en tecnologías de la información aplicada a la 

educación.  

Tiempo de experiencia: 9 años  

Cargo actual: Coordinador de la especialización de herramientas 

virtuales para la educación en Institución universitaria 

Politécnico Grancolobiano  

Juez 2 

Nombre del juez: Álvaro Andrés Ballén Rojas 

Formación académica: Magíster en Estudios Políticos e Internacionales  

Tiempo de experiencia: 10 años 

Cargo actual: Vinculado a la Red de Docentes Investigadores REDDI 

y representante de los docentes de Bogotá ante el 

Comité Distrital de Capacitación Docente 

Juez 3 

Nombre del juez: Ángela Rodríguez Gaitán 

Formación académica: Licenciada de Tecnología e Informática. 

Magister en proyectos educativos mediados por Tic. 

Tiempo de experiencia: 12 años  

Cargo actual: Docente de tecnología en la Institución Educativa "La 

Cabaña" Maripí – Boyacá 

Juez 4 

Nombre del juez: David Martínez  

Formación académica: Administrador de Empresas 

Especialista en Administración y Gerencia de Sistemas 

de Calidad 

Magister en Gestión de Proyectos 

Tiempo de experiencia: 12 años 

Cargo actual: Asesor Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG en la Alcaldía Mayor de Bogotá 

Creación propia. 
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7.2.1.1 Análisis de validez.   

 

Tomando los parámetros propuestos por Hernández – Nieto (2002) propone para 

identificar el coeficiente de validez de contenido (CVC), plantea una serie de análisis numérico, 

con los cuales permiten reconocer de acuerdo de los expertos que generaron la valoración de 

juicio de cada uno de los ítems propuesto, donde se tienen en cuenta cinco (5) criterios de 

evaluación: caridad en la redacción, coherencia interna, inducción a la respuesta (Sesgo), 

lenguaje adecuado con el nivel del informante e identifica lo que pretende (Anexo N°:2).  

 

Al transformar los aportes de los jueces en un dato numérico y luego de generar los 

cálculos respectivos para identificar el promedio, Hernández – Nieto recomienda mantener en 

firme aquellos ítems con un CVC superior a 0.80.  

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta el correspondientes CVC de cada ítem, donde el 

menor valor fue de 0.89 y el CVC de los instrumentos de recolección de información: 

entrevistas a padres (0.96), grupo focal (0,98) y cuestionarios abiertos (0.98) (Anexo N°3). Se 

logra reconocer que dichos instrumentos tienen un buen nivel de validez para su aplicación. 

Si bien se generaron algunas observaciones por parte de los jueces, se generaron 

algunas variaciones en dichos insumos, con el fin de enriquecer la información a obtener 

durante la respectiva implementación.  

 

7.2.2 Evaluación de confiabilidad y prueba piloto 

 

Partiendo del enfoque investigativo de la presente investigación, es necesario resaltar 

que el proceso de identificación de confiabilidad de los instrumentos de recolección de 

información, está enfocado en el reconocimiento del nivel de concordancia interpretativa de los 
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ítems propuestos entre los diferentes participantes, lo cuales tienen un perfil similar a los 

actores seleccionados.  

 

Camarillo (1997) resalta cómo dichos procesos de confiabilidad en procesos de 

investigación socio-culturales no se basan en la búsqueda de respuestas similares, ya que la 

realidad social es irrepetible, por lo que la confiabilidad se basará más en los procesos de 

triangulación de actores en cada uno de los instrumentos propuestos, analizando las 

respuestas brindadas frente a los objetivos propuestos.  

  

Por lo anterior se logró identificar: como la entrevista dirigida a padres cuenta con ítems 

concretos que facilitan a los participantes generar sus aportes y apreciaciones en relación con 

el objetivo del instrumento. Paralelamente el instrumento cuestionario abierto es claro y 

concreto en sus ítems, brindando espacios para aclarar los interrogantes planteados.  

Asimismo, en el desarrollo del grupo focal se logra reconocer concordancia en los ítems 

propuestos logrando, lo que facilitará obtener la información necesaria para el desarrollo de la 

presente investigación (Anexo N°4).  

 

Finalmente se logró establecer en los instrumentos diseñados una confiabilidad 

pertinente, por lo que su implementación con el grupo de muestra seleccionado facilitará una 

recolección de información de calidad.  

 

7.2.3 Elaboración de la versión definitiva del instrumento   

 

Gracias al proceso de validación realizado se lograron determinar aspectos de mejora 

en redacción y planteamiento de ítems en los instrumentos de recolección creados inicialmente, 

los cuales alcanzaron una validez superior a 0.90, junto con el nivel de confiabilidad obtenida 
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en las pruebas piloto, se construyeron los instrumentos definitivos para ser implementados en 

el trabajo en campo, ver Anexo N°5.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

8 TRABAJO DE CAMPO 

 

Teniendo en cuenta a la expansión del virus SARS-CoV 2, identificado el 31 de 

diciembre de 2019 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) generando altos casos de 

neumonía vírica (OMS;2020) a nivel mundial, donde alrededor del 80% de las personas 

contagiadas generan una recuperación sin intervención hospitalaria, mientras el 15% logran 

desarrollar síntomas de gravedad  y el 5% restante llegan a un estado de salud grave, con 

complicaciones por insuficiencia respiratoria, septicemia, tromboembolia, insuficiencia 

multiorgánica , requiriendo ingresar de forma inmediata a cuidados hospitalarios intensivos.   

 Por lo anterior, luego de múltiples encuentros de expertos internacionales en salud  e 

investigaciones, los cuales arrojaron resultados alarmantes relacionados con propagación y 

gravedad, el 11 de marzo de 2020 la OMS declaro a raíz del COVID 19 como una pandemia, 

proponiendo una serie de cuidados que mitiguen el contagio de dicho virus en la población 

(distanciamiento físico, uso de tapabocas, ventilación en espacios cerrados, evitar 

aglomeraciones, lavado de manos constantemente y cubrirse con el antebrazo boca y nariz al 

momento de estornudar o toser). 

En relación a la problemática expuesta, el gobierno Nacional por medio del Ministerio de 

Salud y Protección Social  expide la Resolución 385 de 2020, por la cual declaró la emergencia 

sanitaria en el territorio colombiano a causa del coronavirus, planteando medidas concretas 

para responder de forma oportuna a las necesidades que el virus SARS-CoV 2 generadas en la 

sociedad. Por lo anterior, el Distrito Capital se han venido implementando diversas estrategias 

que permitan minimizar los canales de contagio social del COVID 19, por lo anterior los 

procesos de prestación del servicio de los jardines infantiles se realizaría por medio de la 

virtualidad y con alternancia mínima.  

La Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS) en miras de dar respuesta positiva a 

las directrices propuestas por las entidades gubernamentales y a su vez continuar los procesos 
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pedagógicos  con los niños y las niñas en los jardines infantiles, implementa la estrategia 

“ du   ió  i i i l      s ”  d  d  h  i  d  us  d  l s   di s t    lógi  s d  l s    ili s  s  

logra hacer acompañamiento por parte de las profesionales que convergen en las unidades 

operativas, para continuar con el desarrollo de las habilidades de los niños y las niñas 

vinculados.       

Si bien para el 8 de marzo de 2021 las directrices Distritales inician con las acciones de 

alternancia educativa en colegios y jardines públicos, el jardín infantil Horizonte, a pesar de 

contar con los protocolos aprobados por la secretaría de salud para generar el retorno seguro y 

efectivo de los niños y las niñas en alternancia, aplaza dicha modalidad de atención, debido a 

la falta de modificaciones estructurales (punto hidráulico) y falta de personal profesional, por lo 

anterior el trabajo de campo a desarrollar es 100% en modalidad virtual haciendo uso de los 

canales tecnológicos de comunicación. 

 

8.1 Actividades realizadas por el investigador para la aplicación de los instrumentos de 

recolección de información 

 

Debido a lo señalado anteriormente,  para la implementación de los instrumentos de 

recolección de información se generaron acuerdos de participación, en relación con los horarios 

y los canales de comunicación con cada uno de los actores participantes.   

Para el desarrollo del grupo focal se invitó a un punto de encuentro virtual por la 

plataforma Meet a las maestras adscritas a la Secretaría de Educación Distrital (SED), 

resp  s bl  d l j  d   y  si ól g            si   l d     y    l s      s s d  “t   si ió  

    tiv  y    ó i  ” d  l s  iñ s y l s  iñ s d l  iv l     j  d  .  

Adicional a ello, telefónicamente se desarrolló el cuestionario abierto con el talento 

humano seleccionado, logrando dar respuesta a la totalidad de los ítems propuestos. Debido a 
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procesos de contratación, no se cuenta con la totalidad del personal requerido en el jardín 

infantil, por ello no se genera participación del auxiliar administrativo de la unidad operativa.    

Por su parte, todas las entrevistas con los padres de familia se implementaron 

telefónicamente, siendo este el único medio efectivo con el que los actores cuentan para 

generar su participación.  

 

8.2 Cantidad de instrumentos de recolección de información aplicados 

 

Para la garantizar la calidad de la información y la rigurosidad de la investigación se 

desarrollaron tres tipos de instrumentos de recolección: cuestionario mixto, entrevista y grupo 

focal, aplicados de la siguiente forma:  

 

Tabla 7: Instrumentos aplicados por actores 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN 
ACTORES 

TOTAL DE 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario abierto 

Responsable del jardín 

infantil 

1 

Maestra SDIS 1 

Maestra SED 1 

Auxiliar pedagógica 1 

Auxiliar administrativa 0 

Entrevista percepción TEA Padres de familia 6 

Grupo focal percepción TEA 

Maestras SED, responsable 

del jardín y psicóloga. 

1 

Tiempo de grabación: 30 

minutos. 

Creación propia  

 

. 

 

Antes de iniciar el proceso de implementación de los instrumentos elaborados y 

avalados, se socializa a cada uno de los colaboradores el fin del instrumento a desarrollar, 
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enlazando con el objetivo de la presente investigación, resaltando los fines académicos de los 

mismos, posterior a ello se indaga su deseo de participar, dejando su aceptación grabada.  

 

 

8.3 Descripción de los métodos que serán utilizados para el análisis de la información del trabajo 

de campo. 

 

Teniendo en cuenta los instrumentos de recolección de información estructurados, es 

importante realizar un análisis cualitativo. Por ello se implementó una codificación abierta, con 

el fin de obtener con mayor detalle información relevante y así entender con mayor precisión 

los datos a la luz del objetivo planteado, identificando las unidades de significado y asignarles 

códigos de categoría. (Sampieri, 2016).  

Es por ello, que se implementa la triangulación, puesto que genera un impacto favorable 

al desarrollo de la investigación, puesto que como lo plantea Flick  (2004) éste es un 

mecanismo que garantizar la calidad del análisis de la información, favoreciendo la 

comprensión de la problemática y dar respuesta de forma pertinente a la problemática 

identificada.   

Teniendo en cuenta los postulados de Norman Denzin y en el marco de la presente 

investigación, se generó una triangulación de datos, los cuales surgieron de la implementación 

de los instrumentos de recolección planteados y validados.  

Para favorecer el desarrollo del análisis, se generó una matriz de registro, en la cual se 

plasmaron los fragmentos de los aportes más relevantes generados por los actores durante la 

implementación de los instrumentos diseñados, teniendo en cuenta las categorías de análisis 

planteadas inicialmente (Lauphan citado por Galindo, Sabogal y Sierra, 2016),  facilitando así la 

organización de la información, como se puede observar en el Anexo N°6.    
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8.4 Descripción de los principales hallazgos frente al problema   

 

Luego de la aplicación de los instrumentos se logra obtener información desde 

diferentes perspectivas, gracias a los diferentes roles de los actores, posterior a ello se realizó 

la triangulación de información, logrando identificar los siguientes hallazgos, teniendo 

relacionando los ejes de indagación de las categorías planteadas.  

Es de resaltar la autonomía que el Jardín Infantil Horizonte tiene para el planteamiento y 

actualización de su proyecto pedagógico, para ello se tiene el documento planteado por la 

S    t  i  Dist it l d  I t g   ió  S  i l (SDIS)   l  u l  s l  “gu     i  t  i   s      l  

    ul  ió  d l    y  t    d gógi      j  di  s i    til s  úbli  s y   iv d s d  B g tá” 

(2018), dando respuesta positiva a cada uno los parámetros básicos solicitados, logrando un 

concepto técnico favorable el día 26 de febrero de 2021, con una vigencia de dos años por la 

subdirectora para la infancia de la SDIS. Generando acciones de socialización favorables con 

las familias de los niños y las niñas vinculadas al jardín de dicho instrumento rector 

institucional. 

Si bien cuenta con dichos parámetros, se logró identificar que, en relación con las 

transiciones educativas, éstas se encuentran relacionadas en el documento desde el marco 

político, dejando de lado su articulación práctica desde un enfoque pedagógico e institucional.  
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No obstante, desde la realidad de las prácticas pedagógicas propuestas por las 

   st  s d l  iv l     j  d    s   vid   i   ó           l   st  t gi  Dist it l “t   si i   s 

    tiv s y    ó i  s     l   t      du  tiv ”        s u st   s  tiv  d sd  l    tidianidad, 

fomentando habilidades en los niños y las niñas como herramientas que promuevan el tránsito 

al colegio de forma amena y tranquila. Desde el punto de vista de los padres de familia, 4 de 6 

padres entrevistados consideran que dichas acciones no son suficientes, ya que perciben con 

mayor importancia la adquisición de conocimientos básicos como procesos de lectoescritura e 

identificación numérica inicial, como herramienta fundamental en el cambio de entorno 

educativo.  

 

 

 

 

 

 

Creación propia   

 Figura N°  5: Grafica respuesta pregunta N° 1 grupo focal 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las maestras reconocen que la participación de la familia en los procesos pedagógicos, 

a raíz de las medidas de cuidado social generados por la pandemia generada por el Sars Cov 2 

 u   t     d        sig i i  tiv     l    d lid d d   t   ió  “ du   ió  i i i l  l   s ”  

logrando vincular a los procesos no solo a las madres, como principal responsable de los niños 

y las niñas, también se ha contado con acciones de padres, abuelos y hermanos, quienes 

logran vivenciar dichas experiencias, como momentos para compartir y fortalecer vínculos 

importantes en la primera infancia. No obstante, las familias que por motivo laboral o con 

niveles bajos de corresponsabilidad no generan una participación más activa con el jardín 

infantil, son aquellos que dan mayor valor al desarrollo del pensamiento concreto en la primera 

infancia.   

Durante el 2020 la Secretaria Distrital De Educación (SED) inicia la construcción de un 

documento formal que oriente el recorrido para generar las transiciones efectivas y armónicas 

de los niños y las niñas en el entorno educativo, el cual se basó en experiencias previas y en el 

documento de orientaciones de 2018. Al indagar en las maestras SED del jardín infantil 

Horizonte por dicho lineamiento orientador, las profesionales lo relacionan con el lineamiento 

Creación propia  

 

Figura N°  6: Grafica respuestas pregunta N°2 - entrevista a padres 
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curricular para la atención de la primera infancia, como documento rector de toda acción 

pedagógica en pro de la atención a los niños y las niñas, evidenciando un vacío significativo en 

la exploración de dicho documento estratégico para el desarrollo de las transiciones educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al interior del jardín infantil Horizonte, las maestras SED generan encuentros 

semanales, en los cuales se  realizan acciones de evaluación de retroalimentación de las 

experiencias pedagógicas planteadas, las respuestas y participación de los niños, niñas, sus 

familias y cuidadores, a fin de lograr identificar opciones de mejora, partiendo de ello se llegan 

a consensos para realizar la planeación pedagógica mensual, la cual es analizada por la 

responsable del jardín, quien a su vez realiza aportes a la misma en caso de ser requerido, con 

el fin de proponer experiencias pedagógicas coherentes.  

En relación con las articulaciones institucionales, el Jardín Infantil Horizonte ha 

generado diferentes acciones intra institucional, logrando un trabajo mancomunado entre 

profesionales como maestras bajo el convenio de la Secretaría de Educación Distrital (SED), 

psicóloga y responsable de la unidad operativa, quienes logran generar respuestas a las 

s li itud s d d s d sd   iv l l   l      l s “t   si i   s     tiv s y    ó i  s (TEA)” du   t  

Creación propia  

 
Figura N°  7: Grafica respuesta pregunta N°7 –grupo focal 
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el desarrollo de la cotidianidad, lo que limita considerablemente la  independencia  en la 

capacidad de toma de decisiones el  desarrollo de la estrategia  TEA.  

Por  lo anterior los padres de familia sostienen desconocer dichas articulaciones, 

relacionando las transiciones efectivas y armónicas a una serie de publicaciones compartidas, 

pero en general no cuentan con dominio mínimo de dichos procesos. Desde el despliegue de 

estrategias las familias entrevistadas manifestaron desconocerlas o consideran que son 

insuficientes para los cambios que posiblemente puedan experimentar los niños y las niñas al 

llegar al colegio. 

En el campo de la articulación inter institucional entre el jardín infantil y el colegio se 

genera a fin de año la socialización de informes pedagógicos finales entre maestras, donde 

adicional a ello se comparte experiencias vividas, limitando la posibilidad de establecer 

interacciones significativas entre adultos, niñas y niñas, durante la implementación de las 

respuestas pedagógicas propuestas.  

Desde el campo directivo se enfoca a facilitar la vinculación de los niños y las niñas en 

las jornadas de matrícula y de esta forma garantizar la continuidad educativa. Lo anterior 

evidencia falencias desde un enfoque de articulación administrativo, operativo y pedagógico, 

tomando como base los objetivos de la estrategia Distrital.     

Lo anterior evidencia una asistencia técnica de mínimo acompañamiento y por ende  la 

carencia de una estrategia metodología contextualizada al jardín infantil que facilite el 

despliegue claro y objetivo de acciones encaminadas al alcance de los objetivos de la 

 st  t gi  “t   si i   s     tiv s y    ó i  s”  t l s           v   y g       u    t     

educativo que se prepara para la acogida; promover y acompañar encuentros y/o espacios de 

trabajo colaborativo de profesionales tanto de colegio como del jardín y  finalmente convocar y 

generar espacios de participación familiar, que les permitan entender el sentido de cada nivel 

educativo.  
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Finalmente, tomando en cuenta la coyuntura de salud vivida en el territorio Nacional y 

las medidas de atención virtual a los niños y las niñas vinculados al jardín infantil Horizonte, se 

identificaron dificultades en la tenencia de medios tecnológicos para continuar con la prestación 

del servicio del jardín, puesto que dichas acciones se generan gracias a los recursos propios 

del talento humano.  

Es innegable que a raíz de la pandemia generada por el COVID 19, la realidad 

transformó las formas de interacción y de comunicación en la sociedad, por lo que el aprender 

a utilizar las herramientas tecnológicas como intermediario en las relaciones sociales no ha 

sido tarea sencilla, ya sea por falta de habilidad con las mismas o por dificultades de 

conectividad. A pesar de ello se evidenció que desde el jardín se omitieron acciones de 

formación tanto a maestras como a padres, que facilitaran el manejo de dichas herramientas en 

la modalidad de atención virtual a los niños y niñas. No obstante, se flexibiliza la atención a las 

familias que no contaban con conectividad a internet, facilitando la socialización de 

experiencias pedagógicas tanto de maestras como de padres de familia o cuidadores.         

Creación propia 

 
Figura N°  8: Grafica respuesta pregunta N° 7 – cuestionario abierto 
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Desde el enfoque económico, es de resaltar que, el jardín infantil Horizonte no tiene 

gobernanza en este aspecto, ya que lo relacionado con las finanzas tienen un manejo local y 

Distrital, sin embargo a pesar de contar con rubros para el funcionamiento del jardín, no se 

cuentan con partidas presupuestales para la contratación de diferentes profesionales para el 

funcionamiento integral del jardín. Por lo expuesto anteriormente, no se cuenta con una 

disposición autónoma de rubros económicos de fácil acceso dentro de las acciones cotidianas 

de funcionamiento, limitando la capacidad de respuesta a situaciones inesperadas.  

De igual importancia se identificó cómo el jardín infantil Horizonte cuenta con el registro 

de educación inicial (REI), pero durante la última visita de inspección y vigilancia realizada en 

2019, durante el proceso, los profesionales de la SDIS tomando como referencia los 

estándares técnicos para la calidad de la educación inicial (2017), los cuales se dividen en 

cinco componentes (nutrición y salubridad, ambientes adecuados y seguros, proceso 

pedagógico, talento humano y proceso administrativo) de los cuales se genera la valoración del 

estado del jardín infantil, dicha visita arrojó una serie de hallazgos básicos, con el fin de dar 

respuesta a ellos, el jardín infantil se organizó estratégicamente para poder responder de forma 

Creación propia 

 Figura N°  9: Grafica respuesta pregunta N° 9 – cuestionario abierto 
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positiva a dichos puntos débiles, donde las muestras líderes de cada uno de los componentes, 

dispuso acciones concretas, vinculando a niños, niñas, familias y talento humano. A pesar de 

ello, frente a los nuevos requerimientos de atención a raíz de la pandemia generada por el 

Covid 19, el jardín infantil Horizonte diseño y dispuso ante la secretaría distrital de salud (SDS)  

los protocolos de atención el alternancia a los niños y las niñas vinculados, los cuales fueron 

aprobados con requerimientos, estos están relacionados con la falta de dos puntos hidráulicos 

en la entrada del jardín infantil, para realizar el proceso de lavado de manos de los niños, niñas 

y talento humano.             
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9 RESULTADOS FINALES Y DISCUSIÓN DEL PROBLEMA 

 

Componente de Profundización 

 

Teniendo en cuenta el proceso de análisis de los instrumentos de recolección de 

información, se evidencia que el jardín infantil Horizonte, como organización mantiene una serie 

de estrategias para dar respuesta a los requerimientos técnicos y operativos en la atención de 

los niños y las niñas, no obstante se identificaron una serie de vacíos que afectan 

sig i i  tiv    t  l  i  l    t  ió  d  l   st  t gi  “t   si i   s     tiv s y    ó i  s     l 

á bit   du  tiv  d  l s  iñ s y l s  iñ s (TEA)”. 

Por lo anterior, desde un enfoque de gerencia social se propone realizar un 

fortalecimiento al jardín infantil Horizonte por medio de la planeación estratégica, siendo ésta la 

mejor herramienta que se ajusta a la organización y así enriquecer  la estrategia de 

“t   si i   s     tiv s y    ó i  s d  l s  iñ s y l s  iñ s     l   t      du  tiv ”        s  

lograr lo propuesto por Wood y Bruner (1976), quienes afirman que gracias a las acciones de 

los individuos del entorno de los niños y las niñas se promueva un desarrollo integral efectivo.  

Por ello se plantean tres aspectos importantes: I. Perfil y caracterización de la 

organización; II. Selección y elaboración de una herramienta de gerencia social y III. Desarrollo 

de la propuesta de fortalecimiento de acuerdo a los resultados obtenidos; los cuales se 

despliegan a continuación.  
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9.1 Perfil y caracterización de la organización 

 

9.1.1 Antecedentes de la organización.  

 

El Jardín Infantil (JI) Horizonte es una de las unidades operativas del sector público 

perteneciente a la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) ubicado en la localidad 

de Usaquén, en el barrio El Codito; el jardín se dedica a la prestación del servicio diurno de 

educación inicial, a niños y niñas pertenecientes a poblaciones en situación de fragilidad 

social, ubicadas en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. 

Genera su atención pedagógica de acuerdo a niveles, en los cuales se tiene en 

cuenta las edades de los niños y niñas de la siguiente forma: 

 

* Caminadores: 1 año a 1 año y 11 meses. 

* Párvulos: 2 años a 2 años y 11 meses. 

* Pre jardín: 3 años a 3 años y 11 meses. 

 

El J.I Horizonte lleva 30 años de funcionamiento en el territorio bajo diferentes 

administraciones, en un primer momento con la Junta de Acción Comunal (JAC), posterior a 

ello con el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) actuando como casa vecinal, 

atendido por madres comunitarias, en los últimos 5 años se transformó en jardín infantil, el cual 

es administrado por la SDIS, mientras el inmueble es propiedad de la JAC , brindando de esta 

forma un espacio seguro, adecuado y con talento humano cualificado para brindar apoyo en el 

desarrollo integral de los niños y las niñas que se encuentren en alguna forma de vulnerabilidad 

en el territorio.  
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Por lo anterior el jardín infantil Horizonte cuenta con profesionales pedagógicos 

(docentes, educadora especial), auxiliares pedagógicas, profesional en psicología, nutrición y 

auxiliar administrativa, equipo liderado por la responsable de la unidad operativa, quien como 

principal labor es garantizar el buen funcionamiento y prestación del servicio a la comunidad.  

 

Teniendo en cuenta la visita realizada en 2019, la Secretaria Distrital De Integración 

Social (SDIS) dispuso que el jardín infantil Horizonte está en la capacidad de atender a 121 

niños y niñas,  tomando como base el área construida de la infraestructura de la unidad 

operativa y de acuerdo a los estándares técnicos para la calidad de la educación inicial (SDIS; 

2017),  

 

Caminadores: 29 niños y niñas en edades de 1 año a 1 año 11 meses. 

Párvulos: 40 niños y niñas en edades de 2 años a 2 años 11 meses.  

Pre jardín: 52 niños y niñas en edades de 3 años 3 años y 11 meses. 

 

9.1.2 Objetivo de la organización.  

 

El J.I Horizonte busca materializar las políticas públicas Nacionales y Distritales para 

garantizar los derechos de los niños y las niñas, por medio de acciones múltiples, creando 

espacios de atención integral a la primera infancia reconociendo la adecuada, oportuna y 

calificada prestación del servicio con enfoque diferencial y de género.  
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9.1.3 Portafolio de servicios. 

 

El Jardín Infantil Horizonte, forma parte de la Secretaria Distrital de Integración 

Social (SDIS) en la ciudad de Bogotá, como respuesta al Proyecto 7744 - Generación de 

Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá, el jardín 

infantil Horizonte se encuentra ubicada en la localidad de Usaquén, siendo prestadora del 

servicio de atención a la primera infancia en ámbito institucional diurno, prestando un 

servicio gratuito, enfocado a promover y garantizar el cumplimiento de los derechos de los 

niños y las niñas de familias en situación de vulnerabilidad.  

 

Al interior del jardín infantil Horizonte se promueve el desarrollo integral infantil 

desde un enfoque diferencial por medio de:   

 

Procesos pedagógicos e interacciones efectivas.  

 

Tomando como ejes generadores el arte, la literatura, la exploración del medio y el 

juego, reconociendo las individualidades de los niños y las niñas, contando con un cuidado 

cualificado y articulación de profesionales, quienes incitan el potenciamiento de habilidades en 

edades tempranas y de acuerdo a los intereses e interrogantes de los niños y niñas.  Para ello,  

las profesionales proponen acciones pedagógicas semanalmente, para ser vividas diariamente, 

creando ambientes que inciten la curiosidad de los niños y las niñas. Paralelamente se generan 

momentos para promover estilos de vida saludables, tales como alimentación adecuada, auto 

cuidado, higiene oral, descanso y actividad física, vinculando las familias a dichos procesos 

desde acciones de corresponsabilidad, para garantizar la integralidad de la atención. 
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Procesos Nutricionales. 

 

Brindar un apoyo alimentario (medias nueves, almuerzo y onces), bajo supervisión y 

parámetros de calidad y oportunidad, durante la atención presencial. Bajo la modalidad de 

 t   ió  “ du   ió  i i i l      s ”  b i d      y s  li   t  i s        di  d l    j  d  

bonos redimibles por alimentos, garantizando el 70% de carga nutricional a los niños y las 

niñas.   

 

Paralelamente generar seguimiento de talla y peso de los niños y las niñas, 

encaminando acciones de acompañamiento profesional en nutrición en casos de 

malnutrición o desnutrición identificados y promoción de la lactancia materna.  

 

Acompañamiento psicosocial. 

 

Generar orientación a padres, madres y cuidadores en temas relacionados con el 

desarrollo armónico e integral de los niños y las niñas, la garantía de sus derechos como 

sujetos activos, resaltando los deberes como adultos para alcanzar dicho fin, minimizando 

oportunidades de maltrato infantil, tomando como base la corresponsabilidad de los adultos 

que interactúan con los niños y las niñas.   

 

9.2   Selección y elaboración de una herramienta de gerencia social 

 

La gerencia social propone una serie de herramientas con las que el gerente social 

se apoya para alcanzar sus objetivos y metas, dichos instrumentos cuentan con 

metodologías y técnicas de aplicación, las cuales facilitaran el análisis holístico de la 

realidad institucional, llegando a la identificación y comprensión de problemáticas, para 
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posteriormente plantear acciones que den respuesta no solo al conflicto reconocido, sino 

que permite adicional a ello enriquecer el engranaje organizacional, enlazando estas 

actuaciones con la identidad institucional, contextualizando oportunidades de mejora desde 

la realidad (Licha, 2000).  

Por lo anterior, desde el análisis de la información se considera importante 

desarrollar la herramienta de: Planeación estratégica, ya que ésta permite la visión integral 

de la organización partiendo desde la identificación de las formas de hacer las cosas, 

plantear acciones que favorezcan el futuro, a mediano y largo plazo. Paralelamente permite 

la evaluación continua de los planteamientos e identificar su eficacia en el alcance de la 

meta (Sierra, 2013).  

P     di  d   st  h     i  t  s  bus    l    t l  i i  t  d  l  “ st  t gi  

t   si i   s     tiv s y    ó i  s”     l j  d   i    til H  iz  t   d sd   l    y  t  

pedagógico y por ende potenciar el desarrollo de los niños y las niñas desde un enfoque 

armónico de forma continua.  

 

9.2.1 Diagnóstico – planteamiento de plan estratégico  

 

9.2.1.1 Descripción institucional. 

 

El J.I Horizonte cuenta con el Registro de Educación Inicial (REI) N° 121876, es un 

jardín público de atención a la primera infancia el barrio El Codito, en la localidad de Usaquén, 

administrado los últimos 5 años por profesionales de la Secretaria Distrital de Integración 

Social.  
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Por lo anterior para el desarrollo de sus actividades requiere de dineros públicos 

teniendo poca incidencia en los procesos de gastos y manejo de rubros económicos directos, 

por ello sus profesionales son vinculados por medio de contratos por prestación de servicios, 

principalmente atiende a niños y niñas que forman parte de núcleos familiares en situación de 

fragilidad social, con nacionalidad colombiana y extranjera, pertenecientes principalmente a los 

estratos socioeconómicos 1,2, y 3. 

 

Es así como se aporta al desarrollo armónico e integral de los niños y las niñas de la 

Capital, brindando oportunidades de calidad y oportunidad, actuando como agente garante de 

derechos en la primera infancia, en edades de 1 año a 3 años 11 meses, de acuerdo a la 

capacidad de sus instalaciones, logrando brindar 121 cupos de vinculación. De ahí que cuente 

con una identidad institucional clara, plasmada en su proyecto pedagógico, cómo se pueden 

observar a continuación: 

 

9.2.1.1.1 Misión institucional:  

 

P  y  t    d gógi  : “Tejiendo un horizonte con destellos mágicos de arte y literatura”. 

(2020): 

Nuestro jardín infantil Horizonte, pertenece a la subdirección local de Usaquén. 

Implementa los lineamientos establecidos por la Secretaria de Integración Social, es garante de 

derechos y de promover una atención integral a los niños y las niñas de la localidad. Promueve 

la atención a través de un enfoque diferencial dando reconocimiento a la diferencia entre las 

personas, pueblos, etnias sus creencias y su cultura en general. 
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Brinda una atención integral a cada uno de nuestros participantes por medio de un 

cuidado calificado y el potenciamiento de las dimensiones del desarrollo, promueve un trabajo 

articulado entre el jardín y las familias con actividades que generan bienestar y las lleva a tener 

una mejor calidad de vida dentro de la sociedad. 

 

9.2.1.1.2 Visión institucional: 

 

P  y  t    d gógi  : “Tejiendo un horizonte con destellos mágicos de arte y literatura”. 

(2020): 

El Jardín Infantil Horizonte se prepara para ser en el 2025, un lugar de transformación 

social, prestando un servicio enfocado a promover al desarrollo armónico integral de los niños y 

las niñas por medio de modelos pedagógicos que permitan el goce, el disfrute, el respeto en los 

procesos de cada uno de sus participantes para que sean innovadores, transformadores y 

constructores de conocimiento respetando sus derechos, brindándoles la oportunidad de 

desarrollar su inteligencia y llevarlos a la conquista como miembros activos de la sociedad. 

 

La familia ocupa un lugar primordial dentro del cambio que se busca alcanzar, con su 

participación y motivación, familia y niños construirán un mundo de conocimientos que les 

permitirán hacer transformaciones para la construcción de una futura y productiva sociedad. 

 

9.2.1.1.3 Valores institucionales. 

 

P  y  t    d gógi  : “Tejiendo un horizonte con destellos mágicos de arte y literatura”. 

(2020): 
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Amor: Representado en el afecto que se brinda a nuestros niños, niñas, padres, 

cuidadores, talento humano y todo el que llega a este lugar, inmerso está a través de la 

planeación y ejecución de actividades pedagógicas, gratamente significativas, que nos llevan a 

generar ambientes de confianza haciendo encantador todos los momentos que se comparten. 

 

Respeto: Liderado está por el ejercicio del buen trato, donde el reconocimiento por el 

otro da la pauta a que se viva en este lugar, nuestro quehacer docente encaminado estará a 

fomentar por medio de actividades pedagógicas el autocuidado, el cuidado del medio ambiente, 

el sentido de pertenencia por nuestro jardín, nuestra ciudad y por nuestro país.  

 

Solidaridad: Forma parte esencial de nuestro día a día. Aquí se generan ambientes de 

cordialidad, cariño, ayuda y respeto, e involucra a todos los que formamos parte de la unidad 

operativa permitiendo que los niños las niñas y las familias sean partícipes a través de 

diferentes actividades pedagógicas que enmarcaran la expresión libre, el compartir y la 

colaboración. 

 

Amistad: Nos lleva a demostrar sentimientos de respeto, cordialidad, fidelidad, afecto, 

entre todos los que formamos parte del equipo de trabajo de nuestro jardín infantil, enfocando 

nuestras acciones de forma sincera con los niños y las niñas y generando en ellos sentimientos 

de ternura y afecto por el otro. 

 

Equidad: Damos un trato de igualdad, a todo el que llega y forma parte de nuestro jardín 

infantil, el respeto por la diferencia y las cualidades está inmerso en cada acción que se realiza, 

sin distinción de clase social, raza, cultura o nivel académico, todos somos iguales, todo 

nuestro accionar pedagógico se encamina en fomentar ese valor que nace innato en niños y 

niñas pues para ellos no hay diferencias.  
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9.2.1.1.4 Principios institucionales. 

 

P  y  t    d gógi  : “Tejiendo un horizonte con destellos mágicos de arte y literatura”. 

(2020): 

Igualdad:  Todos los niños, las niñas y sus familias pueden acceder a nuestro jardín 

infantil Horizonte, sin distinción alguna de raza, condición social, creencias y/o cultura; aquí 

incluidos estarán en los procesos pedagógicos que les permitirán un desarrollo armónico 

integral, y las familias participes siempre serán de todos los procesos formativos que se viven 

en este lugar.   

 

Transparencia: Nuestro jardín infantil brinda a cada uno de sus usuarios (niños, niñas, 

familias y comunidad) confianza, seguridad, respeto y honestidad en cada una de las acciones 

que se desarrollan dentro de la unidad operativa en beneficio de nuestros participantes. 

 

Individualización:  Reconocimiento de las diferencias y la diversidad de las familias 

usuarias, los niños, las niñas, y el talento humano que forman parte de nuestro jardín infantil y 

que nos hace únicos; es así que nuestro quehacer docente se encaminara al respeto por las 

capacidades, ritmos y situación en que se encuentren todo aquel que forma parte de este lugar. 

Nuestros procesos pedagógicos se encauzarán a la particularidad y la singularidad que 

generara seguridad. 
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9.2.1.1.5 Cadena de valor institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental realizar un análisis de capacidades, 

basadas en la identidad institucional en relación con las prácticas cotidianas, por lo anterior, 

teniendo como base la información plasmada con anterioridad, se da respuesta a las siguientes 

preguntas básicas: 

 

Tabla 8: Análisis de acciones básicas 

  

PREGUNTA  ASPECTOS  

¿Qué hace el J.I. 

Horizonte? 

·      Prestar un servicio de atención integral a la primera infancia  

·      Brindar apoyo alimentario a niños y niñas en situación de vulnerabilidad  

·      Promover entornos seguros para los niños y niñas de la localidad.  

¿Para qué lo ·      Garantizar los derechos de los niños y las niñas de la Capital  

Creación equipo JI Horizonte 

 

Figura N°  10: Cadena de valor institucional. 
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hace? ·      Aportar al desarrollo del plan de desarrollo Distrital  

·      Vincular a la familia como actor en el desarrollo de los niños y las niñas  

¿Cómo lo hace? ·     Potencializar habilidades en los niños y las niñas 

·      Aporte nutricional 

·      Seguimiento por parte de los diferentes profesionales (nutricionista, 

psicóloga y docentes) 

·      Promociona a la comunidad estilos de vida saludable y de buen trato  

·      Crea redes de apoyo y alianzas institucionales. 

  

Creación propia 

 

9.2.1.2 Objetivo plan estratégico. 

 

Fortalcer en el Jardín infantil Horizonte la implementación de la estrategia distrital 

“t   si i   s      tiv s y     i  s     l   t      du  tiv ” d  l s  iñ s y  iñ s d l  iv l     

jardín desde el proyecto pedagógico.   

 

9.2.1.3 Análisis institucional interno y externo.  

 

A continuación tomando a Murillo (2010) como referente se plantea la matriz de 

Evaluación de Factores Externos (EFE) y la matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI), 

las cuales favorecen la identificación fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades del 

jardín infantil Horizonte.  

En la matriz EFE  Murillo (2010) propone un valor a cada factor identificado, en cual 

recibirá una puntuación de 0 a 10 en relación al nivel de importancia para el jardín. Adicional a 

ello se otorga una puntuación de acuerdo al nivel de respuesta de estos mismos 

planteamientos, de la siguiente manera 1-3: respuesta mala; 4 -6: respuesta media; de 7 – 8: 

superior media y de 9 – 10: superior. Posterior a ello se genera una ponderación entre valor y 
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calificación, permitiendo reconocer el nivel desarrollado a dichos factores externos, 

adicionalmente se logrará reconocer la favorabilidad o no del jardín infantil. 

Con el fin de realizar un análisis integral del jardín infantil se implementa la matriz de 

Evaluación de Factores Internos (EFI), en este caso se tendrá en cuenta factores relacionados 

con la capacidad directiva, financiera, talento humano, tecnológica y competitiva; asignando a 

cada una un valor de 0 a 10 de acuerdo al nivel de importancia para el jardín infantil.  

Paralelamente se genera una clasificación con puntuación numérica de la siguiente 

forma: 1 – 3: debilidad mayor, 4 – 6: debilidad menor, 7 – 8: fortaleza menor, por último de 9 – 

10: fortaleza mayor. A continuación se realizará la ponderación entre el valor y la clasificación 

de cada uno de los factores, logrando identificar el nivel de desarrollo interno del jardín, si la 

ponderación cuenta con puntajes menores a 50, se entenderán como debilidades de alerta, por 

el contrario al contar con puntuación superior a 50, se entenderán como factores fuertes. 

 Los subtotales ponderados de las fortalezas y debilidades, se interpretarán de la 

siguiente forma: si las fortalezas son superiores a las debilidades las fuerzas internas serán 

entendidas como favorables para el jardín, de lo contrario serán concebidas como 

desfavorables.  
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Tabla 9: Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Factores 

EVALUACIÓN 

Análisis 
Valor Calificación 

Valor 

ponderado 

OPORTUNIDADES  

Geográficos 

Ubicado en barrio 

de población 

vulnerable  
10 10 100 

La unidad operativa se encuentra en un lugar central a 

los barrios aledaños con mayor vulnerabilidad. 

Acercando a la comunidad priorizada los servicios de 

atención a la primera infancia.  

Económicos 

Honorarios 

adecuados a los 

perfiles 

profesionales  

10 7 70 
Las remuneraciones económicas son positivas en 

relación con la oferta del mercado.  

Políticos 

Vinculación al 

servicio de 

población migrante 

(Venezuela).  

10 7 70 

Se generan procesos de vinculación a la población 

migrante que requieren del servicio del jardín infantil, 

adicionalmente se brinda acompañamiento para 

adelantar procesos de garantía de derechos básicos de 

los niños y las niñas.   

Sociales 

 Redes sociales 

comunitarias  10 6 60 

Se cuentan con redes comunitarias que facilitan la 

articulación de esfuerzos para brindar mayores 

acciones en pro de la infancia.  

Competitivos 

Convenios con 

instituciones  10 5 50 

Se cuentan con alianzas inter institucionales distritales, 

favoreciendo al desarrollo de las acciones en pro de 

desarrollo integral de los niños y las niñas 

Total Oportunidades 350   

 
AMENAZAS         

Geográficos 

Propietario externo 

del inmueble sede 

del jardín  
10 5 50 

El predio pertenece a la junta de acción comunal (JAC) 

del barrio, porque los gastos son responsabilidad de la 

JAC, generando demoras en las acciones de mejora en 

la infraestructura para la implementación de la atención 
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en alternancia de los niños y las niñas. 

Económicos 

Asignación de 

partidas 

presupuestales 

para vinculación del 

talento humano 

10 3 30 

Constantes demoras en la asignación de partidas 

presupuestales, dificultando los procesos de atención 

de los niños y las niñas.  

Políticos 

Poca claridad en 

línea técnica para la 

implementación de 

políticas nuevas. 

10 5 50 
Se evidencian directrices volátiles y sin línea clara de 

acción  

Sociales 

Contagio Covid-19 

10 5 50 

Altos índices probabilidades de contagio del virus de las 

personas que convergen en el jardín infantil, debido a 

sus dinámicas familiares y de transporte. 

Competitivos 

Oferta pedagógica 

basada en niveles 

académicos.  
10 6 60 

Se duda de la efectividad de los procesos pedagógicos 

vividos en el J.I, frente al aprendizaje obtenido en 

jardines privados en niños y niñas del mismo rango de 

edad.  

Total amenazas  100   240  

Creación propia  
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Tabla 10: Matriz evaluación de factores internos (EFI) 

 

MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

FACTORES 

EVALUACIÓN 

Análisis 
Valor Calificación 

Valor 

ponderado 

FORTALEZAS 

Capacidad 

directiva 

 Independiente en el 

planteamiento de su 

proyecto pedagógico 

9 10 90 

Tiene autonomía que el Jardín Infantil tiene 

para el planteamiento y actualización de su 

proyecto pedagógico, logrando un concepto 

técnico favorable el día 26 de febrero de 2021, 

con una vigencia de dos años por la 

subdirectora para la infancia de la SDIS. 

Articulación de la 

estrategia "transiciones 

efectivas y armónicas" 

desde el proyecto 

pedagógico  

7 8 56 

Diseño de estrategias fomentando habilidades 

en los niños y las niñas como herramientas 

que promuevan el tránsito al colegio de forma 

amena y tranquila.  Se generan encuentros 

semanales, en los cuales se  realizan acciones 

de evaluación de retroalimentación de las 

experiencias pedagógicas planteadas, las 

respuestas y participación de los niños, niñas, 

sus familias y cuidadores 

Capacidad 

financiera 

Alianzas inter 

institucionales  
6 7 42 

Son limitadas, explorando solo el sector 

público, manteniendo un solo canal de apoyo 

Capacidad 

talento humano 

Procesos de  

acompañamiento  para la 

implementación 

pedagógica de la 

estrategia "transiciones 

efectivas y armónicas 

(TEA) 

7 8 56 

Se identifican procesos de acompañamiento 

interno en el jardín infantil, facilitando la 

articulación pedagógica y administrativa en la 

implementación de la estrategia TEA   
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Capacidad 

tecnológica 

Estrategias utilizando los 

medios tecnológicos para 

el desarrollo de las 

"transiciones efectivas y 

armónicas (TEA)" 

7 8 56 

Se flexibilizaron los canales de participación en 

el desarrollo de la atención virtual de los niños 

y l s  iñ s   d lid d d   t   ió  “ du   ió  

i i i l  l   s ”. 

Comunicación con la 

totalidad de padres de 

familia de niños en 

atención 

6 10 60 

Se crean canales y estrategias articuladas 

entre profesionales para mantener 

comunicación constante con las familias de los 

niños y niñas vinculados.  

Capacidad 

competitiva 

Registro de Educación 

Inicial emitido por la SDIS  
10 10 100 

El jardín infantil cuenta con el Registro de 

Educación Inicial (REI) #121876. 

Estrategias de divulgación 

de información para 

vinculación de niños y 

niñas al servicio  

8 9 72 

Se crearon  canales de comunicación, donde 

participa la totalidad del talento humano que 

labora en el jardín infantil, favoreciendo la 

información oportuna y de calidad a las 

familias interesadas en el servicio de atención 

a la primera infancia.  

DEBILIDADES 
  

442   

Capacidad 

directiva 

Toma de decisiones para 

el desarrollo de la 

estrategia "transiciones 

efectivas y armónicas 

(TEA)"   

6 3 18 

En el documento del proyecto pedagógico se 

toma en cuenta desde el marco político, 

dejando de lado su articulación práctica desde 

un enfoque pedagógico e institucional. Se 

evidencia carencia de una estrategia 

metodológica contextualizada al jardín infantil 

que facilite el despliegue claro y objetivo de 

acciones encaminadas al alcance de los 

 bj tiv s d  l   st  t gi  “transiciones 

    tiv s y    ó i  s”. 



103 
 

Articulación directiva para 

procesos de "Transiciones 

efectivas y armónicas" de 

los niños y las niñas. 

6 6 36 

La articulación inter institucional entre el jardín 

infantil y el colegio se genera a fin de año la 

socialización de informes pedagógicos finales 

entre maestras. 

Desde el campo directivo se enfoca a facilitar 

la vinculación de los niños y las niñas en las 

jornadas de matrícula y de esta forma 

garantizar la continuidad educativa. Se 

evidencia falencias desde un enfoque de 

articulación administrativo, operativo y 

pedagógico, tomando como base los objetivos 

de la estrategia Distrital.     

Capacidad 

financiera 

 Rubros económicos 

suficientes para el 

desarrollo de su 

funcionamiento 

6 6 36 

El jardín no cuenta con autonomía para la 

disposición de rubros económicos para el 

desarrollo de funcionamiento  

Capacidad 

talento humano 

 Procesos de formación 

para el desarrollo de la 

estrategia "transiciones 

efectivas y armónicas 

(TEA)" 

7 3 21 

Existe confusión por parte del talento humano 

en la identificación del lineamiento orientador 

pata las TEA con el lineamiento curricular para 

la atención de la primera infancia. 

Capacidad 

tecnológica 

Procesos de formación al 

talento humano en el 

manejo de herramienta 

tecnológicas para el 

desarrollo de la estrategia 

"transiciones efectivas y 

armónicas (TEA)"  

6 3 18 

Se omitieron acciones de formación tanto a 

maestras como a padres, que facilitaran el 

manejo de dichas herramientas en la 

modalidad de atención virtual a los niños y 

niñas.  
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Implementación de medios 

tecnológicos para la 

atención a la comunidad, 

padres de familia e 

interesados en el servicio 

6 3 18 

Capacidad 

competitiva 

Percepción de las familias 

en relación con la 

implementación de las 

“t   si i   s     tiv s y 

armónicas" de los niños y 

niñas 

6 5 30 

Perciben con mayor importancia la adquisición 

de conocimientos básicos como procesos de 

lectoescritura e identificación numérica inicial, 

como herramienta fundamental en el cambio 

de entorno educativo, considerando dichas 

acciones insuficientes. 

Hallazgos en la última 

visita de inspección y 

vigilancia de la SDIS 

7 6 42 

Los hallazgos identificados están relacionados 

con aspectos a mejorar en la infraestructura 

del inmueble, principalmente con facilidad de 

acceso incluyente (no existen rampas) poco 

flujo de aire fresco al interior de los espacios.  

Total debilidades   100 201  

Creación propia  
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9.3 Formulación de la estrategia: DOFA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación propia  

Tabla 11: Matriz DOFA 
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9.3.1 Planeamiento de planes de acción: balance score card – Cuadro de mando integral.  

 

Como lo plantea Chiavenato y Sapino (2011) el diseño de estrategias no garantizan el 

éxito de un plan estratégico, ya que la ejecución de las mismas debe ser de forma correcta, 

donde todos los involucrados de la organización asuman su nivel de responsabilidad y 

compromiso, por lo que no se puede dejar a la deriva su implementación. 

Por lo anterior Murillo (2020) plantea el desarrollo del Cuadro De Mando Integral (CMI) o 

Balance Score Card como una herramienta de gerencia versátil que facilita alcanzar las metas 

propuestas a largo plazo en la planeación estratégica, ya que en el CMI se proponen objetivos y 

los alcances a corto plazo, los cuales al aportan de forma significativa para lograr el fin 

estratégico principal.   

Partiendo del equilibrio metodológico del CMI en una organización, se plantean cuatro 

perspectivas, de las cuales cada una tiene sus propios alcances (Chiavenato y Saprino; 2011). 

Dichas perspectivas son las siguientes:  

 

Tabla 12. Perspectivas CMI 

PERSPECTIVAS 

Financiera Cliente / usuario Procesos internos 
Innovación y 

aprendizaje 

Relacionada con el 

equilibrio económico  

y la rentabilidad.  

Se enfoca en su 

público objetivo de 

atención, teniendo 

en cuenta los 

servicios ofrecidos 

enlazados con la 

misión de la 

organización.    

Reconoce la 

efectividad de los 

procesos internos 

como medios para 

generar valor a la 

organización.  

Resalta la capacidad de 

la organización para 

realizar procesos de 

mejora continua, 

partiendo del aprender y 

desarrollarse para el 

crecimiento institucional.  

Creación propia  
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Articulando el DOFA desarrollado con anterioridad, junto a la matriz EFE y EFI, se 

plantean a continuación las siguientes estrategias a considerar en cada una de las perspectivas 

dispuestas en el siguiente cuadro de mando integrado (CMI). 

Tabla 13: Cuadro de mando integrado (CMI) 

USUARIOS 

 Potencializar en reconocimiento de la pertinencia de las TEA en la 

educación inicial en las familias    

 Participación activa de las familias en los procesos de transiciones 

efectivas y armónicas de los niños y las niñas en el entorno educativo (TEA). 

FINANZAS  

 Generar articulación intersectorial que reduzca los gastos en las mejoras 

en recursos físicos para el desarrollo de la atención en alternancia de los niños y 

las niñas en el marco de las TEA. 

PROCESOS INTERNOS  

 Articular la estrategia TEA desde un enfoque metodológico al proyecto 

pedagógico del jardín.  

 Promover alianzas intersectoriales para ampliar canales de comunicación 

con familias menos favorecidas.  

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE  

 Generar acciones de aprendizaje básico para el manejo de herramientas 

tecnológicas en las familias y maestras. 

 Capacitar el talento humano en lineamiento orientador para las TEA.  

 

 

 

Con el fin de facilitar el alcance del objetivo a largo plazo planteado dentro del plan 

estratégico, el CMI se puede acompañar con un mapa estratégico, el cual se grafica por medio 

de relaciones de causa y efecto, permitiendo de esta forma a los colaboradores de una 

organización comprender con mayor claridad las acciones a adelantar para el alcance de los 

objetivos estratégicos dispuestos en el cuadro de mando integrado en tiempos concretos (Murillo, 

2010). Es por ello que a continuación (Grafica N°7) se propone un mapa estratégico, que facilite 

al talento humano del jardín infantil comprender, apropiarse y por ende llevar a la acción las 

estrategias diseñadas.   

 

Creación propia  
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Creación propia  

Mapa Estratégico

Procesos Internos

Innovación y Aprendizaje

(El sentido de las flechas está indicando la forma de planeación)

(El sentido de las flechas está indicando la forma de ejecución)

Usuarios

Finanzas

Elaborar cronograma 
de experiencias 

(fechas, temáticas y 
estrategia) 

Potencializar el reconocimiento de la pertinencia de las TEA en la  educación 
inicial en las familias   

Promover la participación activa de las familias en los procesos de TEA

Generar articulación intersectorial que reduzca los gastos en las mejoras en recursos físicos para el desarrollo de la atenci ón en alternancia de los niños y las 
niñas en el marco de las TEA.

Búsqueda de instituciones en 
primer, segundo y tercer sector 
que generen apoyo en mejoras 

en plantas físicas para 
desarrollo de la alternancia  de 

los niños y niñas 

Generar alianzas interinstitucionales  
para implementación apoyo en 
mejoras en plantas físicas para 

desarrollo de la alternancia  de los niños y 
niñas 

Desarrollo de 
encuentros para 
actualización del 

proyecto 

pedagógico del 

Articular la estrategia TEA desde un enfoque metodológico al proyecto 
pedagógico del jardín. 

Promover alianzas intersectoriales para ampliar canales de comunicación con 
familias menos favorecidas. 

Socialización 
de estrategia 
metodológica 

Búsqueda de 
instituciones en 

primer, segundo y 

tercer sector que 
generen apoyo para 
ampliar canales de 

comunicación 

Generar alianzas 
interinstitucionales  

para implementación 
apoyo para ampliar 

canales de 
comunicación 

Realizar 
reconocimiento social 

a las instituciones 
participantes en la 

ampliación de 
canales de 

comunicación 

Articulación entre 
profesionales  del jardín 

infantil y el colegio

Elaboración de 
cronograma de trabajo  

entre profesionales 

involucrados

Elaborar 
cronograma 
(fechas y 

temáticas) de 
encuentros 

mensuales para el 

estudios del 
lineamiento 

Socializar 
cronograma de 

encuentros 
mensuales para 

el estudios del 
lineamiento 

orientador TEA 

Generar acciones de aprendizaje básico para el manejo de herramientas 
tecnológicas en las familias y maestras.

Capacitar el talento humano en lineamiento orientador para las TEA. 

Búsqueda de alianza 
con el CDC para 

generar procesos de 

aprendizaje en el 
manejo de 

herramientas 

tecnológicas 

Generar cronograma 
de participación en 

los procesos de 
aprendizaje en el 

manejo de 
herramientas 
tecnológicas 

Confirmar con el 
CDC la participación  

del personal 
propuesto para el 

proceso de 
aprendizaje en el 

manejo de 
herramientas 
tecnológicas 

Desarrollo de 
estudios y 

compromisos de 
articulación 

pedagógica del 
lineamiento 

orientador TEA 

Retroalimentación 
de compromisos 
de articulación 
pedagógica del 

lineamiento 
orientador TEA 

Objetivo planeación estratégica
Fortalecer en el Jardín infantil Horizontes la implementación de la estrategia distrital “transiciones efectivas y armónicas en el entorno educativo” de los 

niños y niñas del nivel pre jardín desde el proyecto pedagógico.  

Diseñar  pruebas de 
satisfacción

Socialización 
de  

cronograma

Desarrollo de 
cronograma de 
experiencias 

Retroalimentación
Articular el 

cronograma (fechas 
y temáticas) de 

encuentros 
mensuales con 

padres de familia 

Socialización 
de  

cronograma

Desarrollo de 
cronograma de 

encuentros 
Retroalimentación

Realizar reconocimiento social a las 
instituciones participantes en la 
ejecución de las mejoras físicas

Elaboración de 
propuesta para 

actualización del 
proyecto 

pedagógico del 
jardín

 

Figura N°  11: Mapa estratégico 
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9.3.2 Formulación de objetivos y construcción de indicadores.  

 

Teniendo en cuenta el árbol de problemas (Grafica N°1),  la matriz DOFA (Tabla N°10), 

junto con el cuadro de mando integrado (Tabla N°12) se plantean desde las perspectivas del 

CMI que enlazadas con el objetivo del plan estratégico, el cual busca fortalecer en el Jardín 

i    til H  iz  t s l  i  l    t  ió  d  l   st  t gi  dist it l “t   si i   s     tiv s y 

   ó i  s     l   t      du  tiv ” d  l s  iñ s y  iñ s d l  iv l     j  d   d sd   l    y  t  

pedagógico. Lo anterior  se articula junto a la misionalidad institucional del Jardín Infantil, a 

continuación proponen objetivos e indicadores estratégicos que faciliten dar aportes concretos 

al plan estratégico (Tabla N°13). 

Adicional a ello, se encuentran dispuestos una serie de postulados que favorecerán la 

puesta en marcha de cada una de las estrategias, pero principalmente las aterrizarán a la 

realidad del jardín. A continuación se describen estos aspectos claves: 

Objetivos estratégicos: son las acciones concretas a generar.  

Metas: Marca el horizonte óptimo de forma cualitativa en relación con el objetivo 

estratégico.  

Programas de Acción: Describe brevemente las acciones a desarrollar para lograr el 

alcance de la meta.   

Indicador: se relacionan con aquellos aspectos que facilitaran medir el alcance de cada 

objetivo propuesto en el CMI.  

Tiempo límite de inicio: Demarca una etapa finita para inicial el desarrollo de los 

programas de acción.    

Periodicidad: Relaciona el tiempo durante el cual se deberá seguir implementando la 

estrategia propuesta.     
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Tabla 14: Cuadro de mando integral (CMI) con  perspectivas objetivos e indicadores 

Cuadro de mando integral (CMI) con perspectivas objetivos e indicadores 

Perspecti

vas 
Objetivos 

Estratégicos 
Metas Programas de Acción Indicador Responsable 

Tiempo 

límite de 

inicio 

Periodici

dad 

U
s

u
a

ri
o

 

Potencializar el 

reconocimiento de la 

pertinencia de las TEA 

en la  educación inicial 

en las familias    

Lograr un puntaje de 

satisfacción superior a 4 

puntos por parte de los 

padres, madres y 

cuidadores, en relación a las 

prácticas pedagógicas en la 

primera infancia en el nivel 

de pre jardín. 

Organizar de forma programada 

momentos de socialización de los 

objetivos de las acciones 

pedagógicas relacionadas con las 

TEA a los padres, madres y 

cuidadores, para posterior a ello 

identificar el nivel de satisfacción 

con los procesos adelantados.  

Sumatoria de 

resultados de 

satisfacción / 

Total de pruebas 

realizadas   

Profesional 

de apoyo y 

maestras  

30/06/2021 Mensual 

Promover la 

participación activa de 

las familias en los 

procesos de TEA. 

Aumentar a un 90% los 

niveles de participación de 

los padres, madres y 

cuidadores en los procesos 

de transición educativa de 

los niños y las niñas del 

nivel pre jardín.   

Crear, socializar y ejecutar un 

cronograma de acciones a los 

padres, madres y cuidadores que 

participaran de forma directa en la 

estrategia TEA del nivel pre jardín.  

Número de 

padres, madres 

o cuidadores 

participantes / 

Número de 

padres, madres 

o cuidadores 

convocados  

Componente 

pedagógico  
30/08/2021 Mensual 

F
in

a
n

c
ie

ra
 

Generar articulación 

intersectorial que 

reduzca los gastos en 

las mejoras en 

recursos físicos para el 

desarrollo de la 

atención en 

alternancia de los 

niños y las niñas en el 

marco de las TEA. 

Contar con 2 puntos 

hidráulicos que garanticen el 

proceso de lavado de manos 

de los niños, niñas y talento 

humano  para el desarrollo 

de la atención en alternancia 

de los niños y las niñas en el 

marco de las TEA. 

Realizar articulaciones con 

diferentes sectores que de forma 

voluntaria aporten a la ejecución en 

la construcción de puntos 

hidráulicos en el jardín infantil, para 

facilitar el cumplimiento de los 

protocolos de bioseguridad para la 

atención en alternancia de los 

niños y las niñas. 

Número de 

puntos 

hidráulicos 

requeridos/ Total 

de puntos 

hidráulicos 

instalados 

Componente 

ambientes 

adecuados y 

seguros  

30/07/2021 

Al 

cumplimie

nto 
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P
ro

c
e
s

o
s

 i
n

te
rn

o
s
 

Articular la estrategia 

TEA desde un enfoque 

metodológico al 

proyecto pedagógico 

del jardín.  

Actualización del proyecto 

pedagógico del jardín infantil  

Generar encuentros con el 

personal involucrado para la 

articular las transiciones educativas 

al proyecto pedagógico del jardín 

infantil.  

Número de 

encuentros 

programados / 

Total de 

encuentros 

ejecutados. 

Responsable 

del jardín  
30/06/2021 Mensual 

Promover alianzas 

intersectoriales para 

ampliar canales de 

comunicación con 

familias menos 

favorecidas.  

Favorecer a 10 familias con 

canales de comunicación 

para desarrollar la atención 

virtual de los niños y niñas    

Lograr alianzas con diferentes 

entidades y personas que deseen 

promover las transiciones de los 

niños y las niñas, brindando de 

forma voluntaria elementos 

(Celulares androit, Tablet, pc, 

conexión a internet) para construir 

nuevos camales de comunicación.  

Número de 

familias 

postuladas / 

Total familias 

beneficiadas  

Componente 

administrativo 
30/07/2021 

Al 

cumplimie

nto 

In
n

o
v
a

c
ió

n
 y

 a
p

re
n

d
iz

a
je

 

Generar acciones de 

aprendizaje básico 

para el manejo de 

herramientas 

tecnológicas en las 

familias y maestras. 

Crear espacios para 

capacitar a 133 personas 

vinculadas al jardín infantil 

en para implementar 

herramientas tecnológicas 

en la atención de los niños y 

las niñas.  

Articular procesos de formación 

entre el jardín infantil y el centro de 

desarrollo comunitario (CDC) de la 

localidad, para capacitar a padres, 

madres, cuidadores y docentes en 

el manejo de diferentes 

herramientas tecnológicas, 

favoreciendo la participación. 

Número de 

personas 

programadas / 

Total de 

personas 

participante. 

Componente 

administrativo 
30/04/2021 

Al 

cumplimie

nto 

Capacitar el talento 

humano en 

lineamiento orientador 

para las TEA.  

Crear 9 espacios de estudio 

con talento humano del 

jardín para fortalecer el 

dominio del documento 

orientador para acompañar 

las transiciones efectivas y 

armónicas (TEA) 

Abrir espacios de estudio al talento 

humano del jardín infantil 

Horizonte, para el análisis y 

compresión del Lineamiento 

Orientador para el 

acompañamiento de las TEA por 

medio de diversas didácticas de 

participación.  

Número de 

espacios de 

estudio 

programados / 

Total de 

espacios de 

estudio 

desarrollados 

Responsable 

del jardín  
30/05/2021 Mensual 

Creación propia  
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9.4 Desarrollo de la propuesta de fortalecimiento de acuerdo con los resultados obtenidos de la 

herramienta de Gerencia Social elaborada. 

 

9.4.1 Identificación de aspectos para mejorar  o fortalecer. 

 

Como se ha logrado identificar con anterioridad, el jardín infantil Horizonte, genera 

div  s s    i   s      d     s u st    l   st  t gi  dist it l “t   si iones efectivas y armónicas 

(TEA) d  l s  iñ s y l s  iñ s     l   t      du  tiv ”  si    b  g  s  id  ti i      u   s  i  

de aspectos que se pueden fortalecer, con el fin de garantizar, no solo los parámetros 

dispuestos por el MEN, obteniendo como valor agregado el facilitar a los niños, niñas y sus 

familias transitar de forma positiva de entornos educativos. Dichos aspectos a mejorar, son los 

siguientes:  

Articular la estrategia TEA desde un enfoque metodológico al proyecto pedagógico del 

jardín: Se logró identificar que, en relación con las transiciones educativas, éstas se encuentran 

relacionadas en el documento desde el marco político, dejando de lado su articulación práctica 

desde un enfoque pedagógico e institucional, para ser desarrolladas de forma aislada y 

momentánea, a modo de respuestas a las solicitudes dadas desde nivel local para las 

“t   si i   s     tiv s y    ó i  s (TEA)” du   t   l d s    ll  d  l    tidi  id d  l   u  li it  

considerablemente la  independencia  en la capacidad de toma de decisiones el  desarrollo de 

la estrategia  TEA.  

Desde el  campo de la articulación inter institucional entre el jardín infantil y el colegio 

se genera a fin de año en la socialización de informes pedagógicos finales entre maestras, 

donde adicional a ello se comparte experiencias vividas, limitando la posibilidad de establecer 

interacciones significativas entre adultos, niñas y niñas, durante la implementación de las 

respuestas pedagógicas propuestas.  
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Desde el campo directivo se enfoca a facilitar la vinculación de los niños y las 

niñas en las jornadas de matrícula y de esta forma garantizar la continuidad educativa. 

Lo anterior evidencia falencias desde un enfoque de articulación administrativo, 

operativo y pedagógico, tomando como base los objetivos de la estrategia Distrital.     

Potencializar en reconocimiento de la pertinencia de las TEA en la  educación inicial 

en las familias: es de resaltar que los padres de familia de los niños y niñas del nivel pre jardín, 

consideran que las acciones pedagógicas implementadas en el jardín son insuficientes, ya que 

perciben con mayor importancia la adquisición de conocimientos básicos como procesos de 

lectoescritura e identificación numérica inicial, como herramienta fundamental en el cambio de 

entorno educativo. Paralelamente, los padres de familia sostienen desconocer las 

articulaciones y alcances relacionando las transiciones efectivas y armónicas.  

Promover la participación activa de las familias en los procesos de TEA: por su parte, 

las familias que por motivo laboral o con niveles bajos de corresponsabilidad, mantienen un 

nivel de participación bajo o mínimo en las acciones generadas por el jardín infantil, las 

promueven el pensamiento concreto  en los niños y las niñas en la primera infancia.   

Capacitar el talento humano en lineamiento orientador para las TEA: las maestras 

SED, quienes son las encargadas de los procesos pedagógicos de los niños y las niñas del 

nivel pre jardín del jardín infantil, relacionan  el lineamiento orientador TEA con el lineamiento 

curricular para la atención de la primera infancia,  razón por la cual se evidencia un vacío 

significativo en la exploración de dicho documento estratégico para el desarrollo de las 

transiciones educativas.  

Lo anterior  se asocia a los escasos procesos de acompañamiento y asistencia 

técnica, lo que se articula con la carencia de una estrategia metodología contextualizada al 

jardín infantil que facilite el despliegue claro y objetivo de acciones encaminadas al alcance de 

l s  bj tiv s d  l   st  t gi  “t   si i   s     tiv s y    ó i  s”. 



114 
 

Promover alianzas intersectoriales para ampliar canales de comunicación con familias 

menos favorecidas: tomando en cuenta la coyuntura de salud vivida en el territorio Nacional y 

las medidas de atención virtual a los niños y las niñas vinculados al jardín infantil, se 

identificaron dificultades en la tenencia de medios tecnológicos tanto del jardín infantil como de 

las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, generando desigualdades 

en los procesos de atención y por ende de desarrollo de los niños y las niñas.   

Generar acciones de aprendizaje básico para el manejo de herramientas tecnológicas 

en las familias y maestras: Es innegable que la realidad actual transformó las formas de 

interacción y de comunicación en la sociedad, por lo que el aprender a utilizar las herramientas 

tecnológicas como intermediario en las relaciones sociales no ha sido tarea sencilla, ya sea por 

falta de habilidad con las mismas o por dificultades de conectividad. A pesar de ello se 

evidenció que desde el jardín se omitieron acciones de formación tanto a maestras como a 

padres, que facilitaran el manejo de dichas herramientas en la modalidad de atención virtual a 

los niños y niñas.  

Fortalecer la capacidad del talento humano durante para la atención de los niños y 

niñas: a pesar de contar con rubros para el funcionamiento del jardín, se tienen dificultades 

desde nivel central para la asignación de partidas presupuestales que permita contar con la 

totalidad de profesionales, en los tiempos de atención a los niños y las niñas. Adicional a ello se 

evidenció falencias en la disposición autónoma de rubros económicos de fácil acceso dentro de 

las acciones cotidianas de funcionamiento, limitando la capacidad de respuesta a situaciones 

inesperadas.  

Generar articulación intersectorial que reduzca los gastos en las mejoras en recursos 

físicos para el desarrollo de la atención en alternancia de los niños y las niñas en el marco de 

las TEA: frente a los nuevos requerimientos de atención a raíz de la pandemia generada por el 

Covid 19, el jardín infantil diseño y dispuso ante la secretaría distrital de salud (SDS) protocolos 

para atención el alternancia a los niños y las niñas vinculados, como respuesta la SDS generó 



115 
 

como requerimiento, la instalación de mínimo dos puntos hidráulicos en la entrada del jardín 

infantil, para realizar el proceso de lavado de manos de los niños, niñas y talento humano para 

su ingreso.     

         

9.4.2 Estrategias de fortalecimiento 

 

Tomando como base el análisis generado en la presente investigación, se logró 

identificar aspectos fundamentales a fortalecer al interior del jardín infantil Horizonte, 

principalmente aquellas relacionadas con los procesos de desarrollo de la estrategia 

“t   si i   s     tiv s y    ó i  s (TEA) d  l s  iñ s y l s  iñ s     l   t      du  tiv ”  l  

cual busca potenciar el desarrollo integral en cada uno de ellos,  involucrando a los diferentes 

actores que los acompañan, estableciendo estrategias donde se involucre la comunidad 

educativa en procesos de dialogo, construcción y participación, resaltando el sentido de la 

educación inicial para así logar una articulación efectiva con la educación preescolar y 

armonizar el tránsito de los niños y las niñas.    

Por lo anterior, se planteó una planeación estratégica a fin de mejorar las acciones ya 

adelantadas desde el jardín infantil, en el cual se plantean estrategias que se interrelacionan 

para lograr una implementación de las TEA de forma integral, pertinente y oportuna, teniendo 

en cuenta las características actuales de atención y del contexto social e institucional, tomando 

como referente el lineamiento de orientaciones para el recorrido para acompañar las 

transiciones educativas de los niños y las niñas, que transcienda en el tiempo y principalmente 

en el desarrollo de la cotidianidad. 

Es fundamental resaltar que lo anterior no surge de una observación o imaginarios 

personales, el proceso riguroso de la investigación permitió identificar aquellos aspectos que 

desde la gerencia social se puede enriquecer, tomando como punto de partida la visión y la 

misionalidad del jardín infantil, para finalmente favorecer los procesos de educación inicial, la 
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articulación institucional, la participación de actores, los tránsitos educativos, pero 

principalmente promover una atención a la primera infancia de calidad que comprenda la 

importancia de su rol en el desarrollo de los niños y niñas.  

Es por ello y junto al mapa estratégico (Grafica N°7) y el cuadro de mando integrado 

(TablaN°12) a continuación en la matriz de implementación (Tabla N°14) se desglosa cada una 

de las estrategias a desarrollar, con el fin de facilitar su desarrollo y ejecución por parte de los 

actores involucrados.  
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Tabla 15: Registro en el tablero de seguimiento de gestión. 

N° 
Objetivos 

Estratégicos 
Programas de Acción Registro Responsable 

Tiempo 

límite de 

inicio 

1 

Fortalecer la 

capacidad del 

talento 

humano 

durante para 

la atención de 

los niños y 

niñas.  

Búsqueda de 

universidades 

con formación 

a profesionales 

en licenciatura 

en pedagogía 

infantil  

Generar alianzas 

para 

implementación 

de prácticas 

profesiones  a 

estudiantes de 

último semestre. 

Brindar 

inducción 

institucional a las 

personas 

seleccionadas 

para realizar las 

prácticas 

profesiones. 

  

Matriz registro 

universidades y contacto. 

 

Correo electrónico solicitud 

de articulación. 

 

Acta de proceso de 

diálogos con las 

universidades.  

 

Firma de aprobación de 

prácticas. 

 

Registro en el tablero de 

seguimiento de gestión. 

Component

e talento 

humano 

30/04/2021 

2 

Generar 

acciones de 

aprendizaje 

básico para el 

manejo de 

herramientas 

tecnológicas 

en las familias 

y maestras. 

Búsqueda de 

alianza con el 

CDC para 

generar 

procesos de 

aprendizaje en 

el manejo de 

herramientas 

tecnológicas  

Generar 

cronograma de 

participación en 

los procesos de 

aprendizaje en el 

manejo de 

herramientas 

tecnológicas  

Confirmar con el 

CDC la 

participación  del 

personal 

propuesto para 

el proceso de 

aprendizaje en el 

manejo de 

herramientas 

tecnológicas  

  

Correo electrónico solicitud 

de articulación. 

 

Acta de proceso de 

diálogos con el CDC  

 

Firma de aprobación de 

prácticas. 

 

Registro en el tablero de 

seguimiento de gestión. 

Component

e 

administrati

vo 

30/04/2021 
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3 

Articular la 

estrategia 

TEA desde un 

enfoque 

metodológico 

al proyecto 

pedagógico 

del jardín.  

Elaboración de 

cronograma de 

trabajo entre 

actores 

involucrados 

(talento 

humano y 

familias). Tener 

en cuenta 

cronograma de 

capacitaciones. 

Desarrollo de 

encuentros para 

actualización del 

proyecto 

pedagógico del 

jardín 

Elaboración de 

propuesta para 

actualización del 

proyecto 

pedagógico del 

jardín 

Socialización de 

estrategia 

metodológica  

  

Crear un cronograma de 

encuentros entre 

profesionales jardín  - 

colegio. 

 

Actas de encuentros 

desarrollados  

 

Registro de propuesta para 

actualización del proyecto 

pedagógico  

 

Acta de socialización  

 

Registro en el tablero de 

seguimiento de gestión. 

Responsab

le del jardín  
30/06/2021 

Articulación 

entre 

profesionales  

del jardín 

infantil y el 

colegio 

      

4 

Potencializar 

el 

reconocimient

o de la 

pertinencia de 

las TEA en la  

educación 

inicial en las 

familias    

Elaborar 

cronograma de 

experiencias 

(fechas, 

temáticas y 

estrategia) para 

promover las 

TEA en la 

educación 

inicial con 

padres de 

familia.  

 

Programar 

trimestralmente 

Socializar 

cronograma de 

experiencias para 

promover las 

TEA en la 

educación inicial 

con padres de 

familia  

Desarrollo de 

experiencias 

para promover 

las TEA en la 

educación inicial 

con padres de 

familia. 

 

Implementación 

trimestral de 

pruebas de 

satisfacción con 

el servicio 

dirigido a padres 

de  familia.     

Retroalimentació

n de:  

  

Experiencias 

para promover 

las TEA en la 

educación inicial 

con padres de 

familia. 

 

Pruebas de 

satisfacción con 

el servicio 

dirigido a padres 

de  familia     

Elaboración y articulación 

de cronograma anual de 

trabajo (Fechas y 

temáticas)  

  

Acta de socialización a las 

familias 

 

Actas de desarrollo de 

experiencias con las 

familias 

 

Registro en el tablero de 

seguimiento de gestión. 

Profesional 

de apoyo y 

maestras  

30/06/2021 
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pruebas de 

satisfacción 

con el servicio 

dirigido a 

padres de  

familia. 

    

5 

Promover 

alianzas 

intersectoriale

s para ampliar 

canales de 

comunicación 

con familias 

menos 

favorecidas.  

Búsqueda de 

instituciones en 

primer, 

segundo y 

tercer sector 

que generen 

apoyo para 

ampliar canales 

de 

comunicación  

Generar alianzas 

interinstitucionale

s  para 

implementación 

apoyo para 

ampliar canales 

de comunicación  

Realizar 

reconocimiento 

social a las 

instituciones 

participantes en 

la ampliación de 

canales de 

comunicación  

  

Matriz registro de posibles 

instituciones aliadas 

 

Correo electrónico solicitud 

video de alianzas. 

 

Acta de proceso de 

diálogos con instituciones.  

Identificación de recursos 

tangibles y faltantes  

 

Registro en el tablero de 

seguimiento de gestión. 

Component

e 

administrati

vo 

30/07/2021 

6 

Generar 

articulación 

intersectorial 

que reduzca 

los gastos en 

las mejoras en 

recursos 

físicos para el 

desarrollo de 

la atención en 

alternancia de 

los niños y las 

Búsqueda de 

instituciones en 

primer, 

segundo y 

tercer sector 

que generen 

apoyo en 

mejoras en 

plantas físicas  

Generar alianzas 

interinstitucionale

s  para 

implementación 

apoyo en 

mejoras en 

plantas físicas  

Realizar 

reconocimiento 

social a las 

instituciones 

participantes en 

la ejecución de 

las mejoras 

físicas 

  Matriz registro de posibles 

instituciones aliadas  

 

Correo electrónico solicitud 

video de alianzas. 

 

Acta de proceso de 

diálogos con instituciones.  

Identificación de recursos 

tangibles y faltantes  

 

Registro en el tablero de 

Component

e 

ambientes 

adecuados 

y seguros  

30/07/2021 
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niñas en el 

marco de las 

TEA. 

seguimiento de gestión. 

7 

Promover la 

participación 

activa de las 

familias en los 

procesos de 

TEA. 

Articular el 

cronograma 

(fechas y 

temáticas) de 

encuentros 

mensuales con 

padres de 

familia para el 

proceso TEA  

Socializar 

cronograma de 

encuentros 

mensuales con 

padres de familia 

para el proceso 

TEA  

Desarrollo de 

encuentros 

pedagógicos 

para las TEA 

con los padres 

de familia  

Retroalimentació

n de encuentros 

pedagógicos 

para las TEA con 

los padres de 

familia  

Elaboración y articulación 

de cronograma anual de 

trabajo (Fechas y 

temáticas)  

  

Acta de socialización a las 

familias 

 

Actas de desarrollo de 

encuentros con las familias 

 

Registro en el tablero de 

seguimiento de gestión. 

Component

e 

pedagógico  

30/08/2021 

Creación propia  
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9.4.3 Escenarios y condiciones básicas para implementación de la herramienta. 

 

Teniendo en cuenta las modificaciones de atención generadas por la Secretaria Distrital 

de Integración Social (SDIS) a raíz de la las condiciones generadas por la emergencia sanitaria y 

las medidas de protección tomadas en el territorio Nacional, el jardín infantil Horizonte como 

entidad garante de derechos de los niños y las niñas, se acoge a las medidas de cuidado, a fin 

minimizar la posibilidad de contagio del virus sars cov 2, implementando la estrategia de atención 

“ du   ió  i i i l      s ”      su  uncionamiento.  

Por lo anterior, para el desarrollo de la herramienta planeación estratégica, es 

fundamental contar con canales tecnológicos de comunicación, para ello el talento humano 

contará con conexión a internet y línea telefónica. Las familias por su parte tendrán como mínimo 

acceso a la comunicación por medio de línea de celular o telefónica fija.  

Es de resaltar la importancia de tener un directorio de contacto de profesionales del jardín 

infantil, del colegio y de las familias de los niños y las niñas vinculadas al nivel de pre jardín.   

 

9.4.4 Impacto de la aplicación. 

 

La herramienta de planeación estratégica busca generar un impacto positivo en la 

i  l    t  ió  d  l   st  t gi  “t   si i   s     tiv s y    ó i  s (TEA)     l   t     

 du  tiv ”   u  logre enriquecer su implementación desde una realidad contextualizada a la 

realidad del jardín infantil, las familias, pero principalmente  a los intereses y necesidades de los 

niños y niñas del nivel pre jardín. 

Si bien, se generará un impacto a corto plazo, como se observa en la gráfica N°13 

(impactos de implementación) se busca con esta planeación estratégica logre trascender desde 

las prácticas internas del jardín, a las prácticas internas del colegio en convenio a realizar las 

TEA de los niños y las niñas, alcanzando una sostenibilidad en el tiempo, que con el pasar de los 
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días se enriquezca el desarrollo de dichas transiciones, favoreciendo no solo a aquellos niños y 

niñas que participan actualmente, sino también, para aquellos que a partir de la fecha realicen su 

tránsito educativo al interior del jardín infantil Horizonte.   
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Perspectivas Objetivos Estratégicos Impacto corto plazo Impacto largo plazo

Potencializar el reconocimiento de 

la pertinencia de las TEA en la  

educación inicial en las familias   

1
Contexto socio 

cultural

Enriquece el reconocimiento del entorno, las características 

de la

comunidad y las familias desde sus particularidades para la 

participación de los niños y las niñas en las transiciones 

educativas. 

Promover la participación activa 

de las familias en los procesos de 

TEA.

2
Contexto legal y 

político

Promueve el cumplimiento de los derechos de los niños y las 

niñas, articulándolos con su desarrollo armónico.

F
in

a
n

c
ie

ra

Generar articulación intersectorial 

que reduzca los gastos en las 

mejoras en recursos físicos para el 

desarrollo de la atención en 

alternancia de los niños y las niñas 

en el marco de las TEA.

3 Identidad 

Definen las intencionalidades pedagógicas para favorecer 

las TEA en los niños y las niñas de pre jardín, armonizando la 

estrategia Distrital con en funcionamiento del jardín, 

principalmente con sus teorías, enfoques o corrientes 

pedagógicas características.

Articular la estrategia TEA desde 

un enfoque metodológico al 

proyecto pedagógico del jardín. 

4
Ejes de trabajo 

pedagógico.

Plantea las intencionalidades pedagógicas en relación a las 

características propias de los niños y niñas del nivel de pre 

jardín, resaltando aquellas habilidades a potencializar para 

favorecer las transiciones educativas. 

Promover alianzas intersectoriales 

para ampliar canales de 

comunicación con familias menos 

favorecidas. 

5
Estrategias 

pedagógicas.

Armoniza las prácticas pedagógicas de forma coherentes 

con: las intencionalidades propuestas pata las transiciones 

educativas, los intereses de los niños y las niñas, junto al rol 

del adulto en los procesos en el marco de las TEA. 

Generar acciones de aprendizaje 

básico para el manejo de 

herramientas tecnológicas en las 

familias y maestras.

6

Proceso de 

observación y 

seguimiento al 

desarrollo

Establece los mecanismos de documentación y 

socialización de  aspectos relevantes de los niños y las 

niñas, permitiendo a las docentes del jardín como a las 

maestras de colegio, reconocer los intereses, avances y 

aspectos propios del desarrollo infantil en cada uno de los 

participantes. 

Capacitar el talento humano en 

lineamiento orientador para las 

TEA. 

7

Construcción 

participativa y 

divulgación

Especifica la forma como los niños, niñas, maestras, 

auxiliares pedagógicas, profesionales de apoyo,  familias y  

personal administrativo, participan en la construcción 

mancomunada de la estrategia metodológica para las TEA, 

que a su vez de articule con el proyecto pedagógico del 

jardín
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Proyecto pedagógico " TEJIENDO UN HORIZONTE CON DESTELLOS MÁGICOS DE ARTE Y LITERATURA"

Contar con una estrategia 

metodológica propia para la 

implementación del tránsito  

educativo, articulando actores de 

forma pertinente, teniendo en cuenta 

las particularidades del jardín infantil, 

de las familias, el contexto y las 

realidades sociales, tomando como 

eje central a los niños y las niñas, 

logrando de esta forma transiciones 

verdaderamente efectivas y 

armónicas en el  nivel de pre jardín, 

aportando así a la garantía de 

derechos de la infancia en Bogotá.

Creación propia  

 

Figura N°  12: Impactos de implementación 
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9.4.5 Indicadores / Métricas de seguimiento  

 

Se entienden en la planeación estratégica a los indicadores como una herramienta que brinda 

información cuantitativa frente al alcance de la meta propuesta (Armijo, 2011). Es por ello que 

para la presente investigación se patearon indicadores relacionados a la eficacia, los cuales 

están enfocados según Armijo (2011) en el  grado de cumplimiento, en relación con la meta 

propuesta. 

Para favorecer el seguimiento al cumplimiento de indicadores de la herramienta de planeación 

estratégica, se diseñó un tablero de seguimiento de gestión (Tabla N°15), el cual esta 

articulado al cuadro de mando integral (tabla N°12). 

Es fundamental tener en cuenta, que un tablero de control de gestión es una herramienta 

gerencial, que tiene como fin brindar un estado real del desarrollo de indicadores planteados de 

proyectos o estrategias diseñadas (Posada, A. M., & Ampuero, M. A. 2013)  

Es por ello, que para la presente herramienta de planeación estratégica se creó  un tablero de 

seguimiento de control (Tabla N°15), tomando como base un programa de fácil acceso, como lo 

es el Excel. Dicho instrumento fue organizado de tal forma, que sea de fácil registro, manejo y 

comprensión de  la información suministrada.  

Se tuvo en cuenta para su implementación, cada una de las estrategias propuestas en el CMI 

(Tabla N° 14), tomando como elementos clave los objetivos, indicadores y acciones de cada 

una de ellas.  

 

A medida que cada profesional responsable implemente parte de la estrategia, mes a mes (o 

según sea su estado de cumplimiento) registrará las acciones realizadas para lograr la meta 

propuesta (Anexo N°:7). Esta información se reflejara por unidad porcentual su estado de 

desarrollo, lo anterior está asociado a una escala de color (Grafica N°14), generando una 
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semaforización que visualmente relaciona dichos avances por colores, iniciando en color rojo 

para finalmente lograr llegar al color verde con un 100% de implementación. 
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61%  al 80%

60% al 41%

21% al 40%
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Creación propia 

Figura N°  13: Escala de color 



126 
 

 



127 
 

Tabla 16: Tabla de seguimiento de gestión 

P
e

rs
p

e
c

ti
v

a
s
 

E
s

tr
a

te
g

ia
 

Objetivos 

Estratégicos 
Metas Indicador 

U
n

id
a
d

 

Estado  Responsable  

Tiempo 

límite de 

inicio 

Periodicid

ad 

Observa

ciones  

U
s

u
a

ri
o

 

1 

Potencializar el 

reconocimiento de la 

pertinencia de las TEA 

en la  educación inicial 

en las familias    

Lograr un puntaje de 

satisfacción superior a 4 

puntos por parte de los 

padres, madres y 

cuidadores, en relación a 

las prácticas pedagógicas 

en la primera infancia en el 

nivel de pre jardín. 

Sumatoria de 

resultados de 

satisfacción / Total 

de pruebas 

realizadas   

% 0% 

Profesional de 

apoyo y 

maestras  

30/06/202

1 
Mensual 

  

2 

Promover la 

participación activa de 

las familias en los 

procesos de TEA. 

Aumentar a un 90% los 

niveles de participación de 

los padres, madres y 

cuidadores en los procesos 

de transición educativa de 

los niños y las niñas del 

nivel pre jardín.   

Número de 

padres, madres o 

cuidadores 

participantes / 

Número de 

padres, madres o 

cuidadores 

convocados  

% 0% 
Componente 

pedagógico  

30/08/202

1 
Mensual 

  

F
in

a
n

c
ie

ra
 

3 

Generar articulación 

intersectorial que 

reduzca los gastos en 

las mejoras en 

recursos físicos para el 

desarrollo de la 

atención en 

alternancia de los 

niños y las niñas en el 

Contar con 2 puntos 

hidráulicos que garanticen 

el proceso de lavado de 

manos de los niños, niñas 

y talento humano  para el 

desarrollo de la atención 

en alternancia de los niños 

y las niñas en el marco de 

las TEA. 

Número de puntos 

hidráulicos 

requeridos/ Total 

de puntos 

hidráulicos 

instalados  

% 0% 

Componente 

ambientes 

adecuados y 

seguros  

30/07/202

1 

Al 

cumplimient

o 
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marco de las TEA. 

P
ro

c
e
s

o
s

 i
n

te
rn

o
s
 

4 

Articular la estrategia 

TEA desde un enfoque 

metodológico al 

proyecto pedagógico 

del jardín.  

Actualización del proyecto 

pedagógico del jardín 

infantil  

Número de 

encuentros 

programados / 

Total de 

encuentros 

ejecutados. 

% 0% 
Responsable 

del jardín  

30/06/202

1 
Mensual 

  

5 

Promover alianzas 

intersectoriales para 

ampliar canales de 

comunicación con 

familias menos 

favorecidas.  

Favorecer a 10 familias 

con canales de 

comunicación para 

desarrollar la atención 

virtual de los niños y niñas    

Número de 

familias 

postuladas / Total 

familias 

beneficiadas  

% 0% 
Componente 

administrativo 

30/07/202

1 

Al 

cumplimient

o 

  

In
n

o
v
a

c
ió

n
 y

 a
p

re
n

d
iz

a
je

 

6 

Generar acciones de 

aprendizaje básico 

para el manejo de 

herramientas 

tecnológicas en las 

familias y maestras. 

Crear espacios para 

capacitar a 133 personas 

vinculadas al jardín infantil 

en para implementar 

herramientas tecnológicas 

en la atención de los niños 

y las niñas.  

Número de 

personas 

programadas / 

Total de personas 

participante. 

% 0% 
Componente 

administrativo 

30/04/202

1 

Al 

cumplimient

o 

  

7 

Capacitar el talento 

humano en 

lineamiento orientador 

para las TEA.  

Crear 9 espacios de 

estudio con talento 

humano del jardín para 

fortalecer el dominio del 

documento orientador para 

acompañar las transiciones 

efectivas y armónicas 

(TEA) 

Número de 

espacios de 

estudio 

programados / 

Total de espacios 

de estudio 

desarrollados 

% 0% 
Responsable 

del jardín  

30/05/202

1 
Mensual 

  

Creación propia  
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9.4.6 Presupuesto y cronograma 

 

Los presupuestos son entendidos como la línea base de costos estimados, requeridos 

para la implementación de la herramienta planeación estratégica, dicha información deben 

estar documentados y registrados en como una estructura presupuestal, con el fin de facilitar la 

claridad en el destino de inversión y por ende agilizar la aprobación del mismo (Muñiz, L., & 

González, L. M. 2009). 

Por ello, a pesar que el jardín infantil Horizonte, pertenecer a la Secretaria Distrital de 

Integración Social (SDIS) y no maneja rubros de forma autónoma, a continuación se propone 

una estructura presupuestal (Tabla N°16), la cual será analizada y actualizada con una 

periodicidad mensual, con el fin de lograr identificar los avances en cada una de las estrategias 

propuestas en relación con los presupuestos destinados, paralelamente se tendrán en cuenta 

las dinámicas de ejecución de las mismas, para finalmente dar respuesta a los tiempos 

propuestos desde la Subdirección Local de Usaquén para la solicitud y balance de los recursos 

económicos otorgados. 

 Es de resaltar que esta propuesta se basa en las dinámicas propuestas por la SDIS 

para la atención por parte de sus funcionarios a la ciudadanía, la cual propone generar 

acciones en alternancia en los puntos físicos de los putos referentes a la ciudadanía. Es de 

destacar que dicha modalidad de atención puede variar en el tiempo, de acuerdo a las 

directrices del gobierno Distrital basadas en el comportamiento del manejo y contagio del virus 

COVID19.   
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Tabla 17: Estructura presupuestal 

Partidas generales Ítem Descripción  Monto 

Costeo de 

actividades 

Materiales e 

insumos 

Impresiones, fotocopias, 

entre otros no 

disponibles en el jardín 

infantil.  

$ 100.000 

Servicios 

tecnológicos 

Apoyo para el pago de 

servicios de 

comunicación e internet 

en caso de ser requerido. 

$200.000 

Transporte 

En caso de contar con 

donantes los cuales no 

cubren el traslado de los 

elementos a entregar. 

$100.000 

Gastos no 

estipulados 

(imprevistos) 

Cubre los posibles daños 

que se puedan generar 

en la infraestructura al 

momento de realizar la 

instalación de los puntos 

hidráulicos.   

$200.000 

TOTAL $600.000 

Creación propia  

 

Adicionalmente, se plantea el cronograma (Tabla N°: 17) para el desarrollo de las 

estrategias, es importante resaltar que en la Matriz de implementación (Tabla N°14) se hace 

especifico el tiempo límite para el inicio de cada una de las estrategias propuestas, adicional a 

ello, se especifica el tiempo de continuidad de las mismas en el tiempo, ya que hay un par de 

estrategias dispuestas para detener su implementación al momento de alcanzar la meta 

propuesta.  

Paralelamente es fundamental que las estrategias sean implementadas de forma 

   ti u   y   u  l  “ st  t gi  t   si i   s     tiv s y    ó i  s TEA     l   t      du  tiv ” 

desde el documento orientador para acompañar el tránsito de los niños y niñas, requiere que 

los procesos TEA se realicen de una forma continua durante el proceso de atención de los 

niños y las niñas- 
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niñas- 
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Tabla 18: Cronograma 

N° Objetivos Estratégicos Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 

Potencializar el reconocimiento de la 

pertinencia de las TEA en la  educación 

inicial en las familias    

X X X X X X X X 
 

2 
Promover la participación activa de las 

familias en los procesos de TEA.  
X X X X X X X X 

3 

Generar articulación intersectorial que 

reduzca los gastos en las mejoras en 

recursos físicos para el desarrollo de la 

atención en alternancia de los niños y las 

niñas en el marco de las TEA. 

  
X X X 

  
  

4 

Articular la estrategia TEA desde un 

enfoque metodológico al proyecto 

pedagógico del jardín.  
  

X X X X X X X 

5 

Promover alianzas intersectoriales para 

ampliar canales de comunicación con 

familias menos favorecidas.  
   

X X X X 
  

6 

Generar acciones de aprendizaje básico 

para el manejo de herramientas 

tecnológicas en las familias y maestras. 
   

X X X 
   

7 
Capacitar el talento humano en 

lineamiento orientador para las TEA.      
X X X X X 

Creación propia  
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

10.1 Conclusiones  

 

El proceso investigativo desarrollado anteriormente, permitió explorar el campo educativo 

   l  i  l    t  ió  d  l   st  t gi  d  “t   si i   s     tiv s y    ó i  s (TEA)” d  l s  iñ s 

y las niñas desde una visión más gerencial, tomando siempre como base la acción social, en 

contextos cotidianos y reales de una de las poblaciones con mayor vulneración: la infancia. 

Generando así las siguientes conclusiones:     

 Con el pasar del tiempo la educación en Colombia ha tenido adelantos en relación a la 

concepción de niño y niña, reconociendo su incidencia en el desarrollo social, económico 

y principalmente a nivel personal de las personas que logran acceder a ella.  

 

Es por ello que desde el gobierno Nacional se busca velar por garantizar la educación 

desde los primeros años de vida, lanzando y promoviendo políticas públicas que 

favorezcan adelantar acciones por la infancia, entendía esta desde el momento de la 

gestación hasta los 5 años de edad. 

 

En razón a lo anterior, Bogotá, como cuidad capital ha adelantado diferentes estrategias, 

con el fin de dar respuesta a aquellas solicitudes Nacionales, desde una base de equidad, 

oportunidad y pertinencia a todos los niños y niñas que viven en el Distrito.  

 

 Los jardines infantiles públicos, como respuesta operativa a aquellas políticas sociales, 

cuentan con una línea de acción basada en estándares técnicos y lineamientos 

curriculares, que apoyan  su accionar para alcanzar su misionalidad institucional. Al 
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realizar un análisis integral del jardín infantil Horizonte, se logró identificar la calidad y 

compromiso de los profesionales que laboran allí, quienes día a día con pequeñas 

acciones buscan transformar realidades, pero principalmente desarrollar habilidades en 

los niños y las niñas que les serán útiles en su futuro.  

 

Las mencionadas acciones surgen de una articulación institucional, generando una 

ambiciosa implementación, donde la Secretaria Distrital de Integración Social,  con su 

equipo de trabajo despliega a nivel local aquellas prácticas dispuestas, las cuales gracias 

a la articulación profesional, se logran generar mecanismos para hacer realidad el sueño 

de construir una ciudad más incluyente, equitativa y oportuna. Esfuerzos que claramente 

se identificaron en la realidad del jardín infantil Horizontes, quienes a pesar de 

d s        l  l       i  t d    d  l   st  t gi  “t   si i   s     tiv s y    ó i  s (TEA) 

    l   t      du  tiv ” d  l s  iñ s y l s  iñ s  l s    st  s    s   s bl  y 

profesionales de apoyo desde su experiencia han generado acciones como respuesta a 

aquellas solicitudes locales a esta estrategia lanzada en 2018. Adicional a ello, se 

enfrentaron a una realidad sorpresiva que transformo las dinámicas sociales a nivel 

mundial sin distinción alguna, manteniendo procesos de atención a los niños, niñas y sus 

familias en el marco de la educación de calidad en la primera infancia.   

 

 Es importante resaltar como las medidas de cuidado social tomadas a raíz del virus sars 

cov 2, junto a la investigación generada reflejaron una realidad latente al interior del jardín 

infantil, producir acciones como mecanismo de respuesta inmediata a las solicitudes, 

dificultando identificar y crear un desarrollo institucional propio pertinente a las realidades 

y dinámicas del jardín infantil.  
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Por lo anterior, se identificó la necesidad de generar mayor incursión de la gerencia 

social, en proyectos sociales de los cuales se tienen perspectivas netamente 

asistenciales. Ya que por medio de una planeación estratégica, se permitió enriquecer las 

prácticas cotidianas con los niños y las niñas, desde perspectivas gerenciales, que 

enmarcan el camino del presente y fortalecen la comprensión del accionar futuro, 

invitando a participar a todos los actores que inciden en los procesos pedagógicos 

enfocados en las transiciones educativas.  

 

 Al explorar la transcendencia que genera en la vida de los niños y las niñas dicho 

momentos de cambio, estos deben ser favorecidos, por medio de procesos de 

articulación y acompañamiento de los adultos con quienes constantemente comparten. La 

planeación estratégica facilita la apropiación del rol de cada uno de los actores en este 

proceso, también permite imprimirla en su esencia institucional.   

 

Por lo que se diseña de forma mancomunada una estrategia metodología en relación a 

las transiciones efectivas y armónicas (TEA) de los niños y niñas del nivel pre jardín. Que 

no se limita solo al hacer, trasciende a dejar un cambio integral, logrando articular e incluir 

dicha metodología al proyecto pedagógico del jardín infantil, que como carta de 

navegación, dirige las prácticas institucionales, favorecerá ampliar el alcance y generar 

mayor impacto en los futuros tránsitos educativos.  

 

 

 

10.2 Recomendaciones 
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 Integrar al proyecto pedagógico las transiciones educativas de los niños y niñas que 

inician su participación en el jardín infantil.  

 Organizar el talento humano para actualizar y enriquecer la implementación de las TEA 

en los diferentes niveles de atención del jardín infantil  

 Articular la participación institucional entre profesionales del jardín infantil y los posibles 

colegios   

 Generar alianzas entre sectores para enriquecer el funcionamiento del jardín infantil en 

relación a los procesos administrativos y pedagógicos.   
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12 Anexos 

Anexo N° 1: Instrumentos de valoración de instrumentos 
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Anexo N° 2: Instrumentos de valoración de instrumentos 
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Anexo N° 3: Promedio validez de instrumentos. 
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Anexo N° 4: Confiabilidad y prueba piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

Anexo N° 5: Versión definitiva de instrumentos de recolección de información. 
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Anexo N° 6:Matriz de de registro de información suministrada 
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Anexo N° 7: Complemento tablero de seguimiento de gestión 

Meta Indicador

Sumatoria de 

resultados de 

satisfacción / Total 

de puebas realizadas  

Tiempo de 

implementación 

(meses)

12 Meta 100%
Avance 

mensual 
0%

0

0

0

0

0

Observaciones: Total de adelanto 0 0 0

0

0

0

0

0

Observaciones: Total de adelanto 0 0 0

0

0

0

0

0

Observaciones: Total de adelanto 0 0 0

Perspectiva USUARIO Cuadro de 

mando 

integral

Objetivo

Dependencia Encargado 

MES 1 

Nombre de estrategía 

diseñada 

Evidencia de estrategía 

Implementada 

N ° Encustas 

de 

sat isfacció n 

pro gramadas 

N ° Encustas de 

sat isfacció n 

realizadas

Avances 

Estrategias 1 

Potencializar el reconocimiento de la pertinencia de las TEA en la  educación inicial en las familias   

Lograr un puntaje de satisfacción superior a 

4 puntos por parte de los padres, madres y 

cuidadores, en relacion a las prácticas 

pedagógicas en la primera infancia en el nivel 

de pre jardín.

Administrativo Coordinadora  y aux.  

Pedagógico Componente pedagógico y 

educadora especialEducación Especial 

Nutrición Nutricionista 

Psicosocial Psicologa 

Dependencia Encargado 

MES 2

Nombre de estrategía 

diseñada 

Evidencia de estrategía 

Implementada 

N ° Encustas 

de 

sat isfacció n 

pro gramadas 

N ° Encustas de 

sat isfacció n 

realizadas

Avances 

Administrativo Coordinadora  y aux.  

Pedagógico Componente pedagógico y 

educadora especialEducación Especial 

Nutrición Nutricionista 

Psicosocial Psicologa 

Dependencia Encargado 

MES 3

Nombre de estrategía 

diseñada 

Evidencia de estrategía 

Implementada 

N ° Encustas 

de 

sat isfacció n 

pro gramadas 

N ° Encustas de 

sat isfacció n 

realizadas

Avances 

Administrativo Coordinadora  y aux.  

Pedagógico Componente pedagógico y 

educadora especialEducación Especial 

Nutrición Nutricionista 

Psicosocial Psicologa 
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Meta Indicador

Número de padres, 

madres o cuidadores 

participantes / 

Número de padres, 

madres o cuidadores 

conv ocados 

Tiempo de 

implementaci

ón (meses)

12 Meta 100%
Avance 

mensual 
0%

N° 

Realizados

N° 

Realizados

N° 

Realizados

0

Avance 

mensual Tematica

Programados Participantes 

Estrategia Programados

Perspectiva USUARIOS

Aumentar a un 90% los niv eles 

de participación de los padres, 

madres y cuidadores en los 

procesos de transición 

educativ a de los niños y las 

niñas del niv le pre jardín.  

Cuadro de 

mando 

integralObjetivo Establecer un equilibrio económico institucional que facilite la respuesta oportun y de caldiad a solicitudes y requerimentos 

Estrategias 2

Padres Encargado 

MES 1

Encuentros
Avance 

mensual 

0

Componente pedagogíco 

Tematica Estrategia

0 0

Observaciones :

Total  mensual 0

Participantes Tematica Estrategia Programados

Componente pedagogíco 

Total  mensual

0

Observaciones :

Encargado 
Encuentros

Componente pedagogíco 

Encargado 
Encuentros

MES 2

Avance 

mensual 

Padres 

Participantes 

Padres 

MES 3

Total  mensual 0

0

0

0 0

Observaciones :

0
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Total 

alizansas
Meta Puntos 

hidráulicos 

 Puntos 

hidráulicos 

instalados 

Meta Indicador

Número de puntos 

hidráulicos 

requeridos/ Total de 

puntos hidráulicos 

instaldos

Tiempo de implementación 

(meses)
3 Meta 100%

Avance 

mensual 
0% 0 2 0

Sector Nombre Identificadas Logradas

Total alianzas realizadas 0 0

Sector Nombre Identificadas Logradas

Total alianzas realizadas 0 0

Sector Nombre Identificadas Logradas

Total alianzas realizadas 0 0

0

Encargado 

MES 3

Alianzas Avance 

mensual Insumo  Puntos hidráulicos 

Componente ambientes adecuados y seguros

0

Observaciones :

0

Componente ambientes adecuados y seguros

Observaciones :

Encargado 

MES 2

Alianzas Avance 

mensual Insumo  Puntos hidráulicos 

Componente ambientes adecuados y seguros

0

Observaciones :

Insumo
 Puntos hidráulicos 

alcansados 

Alianzas 

0

0

Contar con 2 puntos hidráulicos que 

garanticen el proceso de labado de 

manos de los niños, niñas y talento 

humano  para el desarrollo de la 

atención en alternancia de los niños y 

las niñas en el marco de las TEA.

Encargado 

MES 1 

Avance 

mensual 

Perspectiva FINANZAS Cuadro de 

mando 

integralObjetivo
Generar articulación intersectorial que reduzca los gastos en las mejoras en recursos físicos para el desarrollo de la atención en alternancia de los niños y las 

niñas en el marco de las TEA.

Estrategias 3
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0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

Psicosocial 

Indicador

Coordinadora  y aux.  

Componente pedagógico y 

educadora especial

Meta

Nutricionista 

Psicologa 

Nombre de estrategía 

diseñada 

Pedagógico

Educación Especial 

Nutrición

Estrategias 4

N° de 

estrategías 

diseñadas

N ° de 

estrategí as 

implementadas 

Avances 

MES 1 

Evidencia de estrategía 

Implementada 

Perspectiva

Objetivo

Administrativo 

Articular la estrategia TEA desde un enfoque metodológico al proyecto pedagógico del jardín. 

100%
Avance 

mensual 
Meta

Dependencia Encargado 

0%

N° de 

estrategías 

diseñadas

N ° de 

estrategí as 

implementadas 

Avances 

Administrativo Coordinadora  y aux.  

Total de adelanto 

Dependencia Encargado 

MES 2

Nombre de estrategía 

diseñada 

Evidencia de estrategía 

Implementada 

Nutrición Nutricionista 

Psicosocial Psicologa 

Pedagógico Componente pedagógico y 

educadora especialEducación Especial 

Total de adelanto 

Dependencia Encargado 

MES 3

Nombre de estrategía 

diseñada 

Evidencia de estrategía 

Implementada 

N° de 

estrategías 

diseñadas

N ° de 

estrategí as 

implementadas 

Avances 

Administrativo Coordinadora  y aux.  

Pedagógico Componente pedagógico y 

educadora especialEducación Especial 

Nutrición Nutricionista 

Psicosocial Psicologa 

Total de adelanto 

Cuadro de 

mando 

integral

Actualización del 

proyecto pedagogico del 

jardín infantil 

Número de 

encuentros 

programados / Total 

de encuentros 

ejecutados.

Tiempo de 

implementación 

(meses)

12

PROCESOS INTERNO 
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Total 

alizansas

Meta familias 

identificadas

Total familias 

beneficiadas

Meta Indicador

Número de familias 

postuladas / Total 

familias 

beneficiadas 

Tiempo de implementación 

(meses)
4 Meta 100%

Avance 

mensual 
0% 0 10 0

Sector Nombre Identificadas Logradas

0 0

Sector Nombre Identificadas Logradas

0 0

Sector Nombre Identificadas Logradas

0 0

Estrategias 5

Perspectiva PROCESOS INTERNO Cuadro de 

mando 

integralObjetivo Promover alianzas intersectoriales para ampliar canales de comunicación con familias menos favorecidas. 

Fav orecer a 10 familias con canales 

de comunicación para desarrollar la 

atención v irtual de los niños y niñas   

Encargado 

MES 1 

Alianzas 

Avance 

mensual Insumo

Elementos de 

comuniación 

alcansados 

Observaciones :

0

Encargado 

MES 2

Alianzas 

Avance 

mensual Insumo

Elementos de 

comuniación 

alcansados 

Total 

Componente ambientes adecuados y seguros

0

Componente ambientes adecuados y seguros

0

Observaciones :

0
Total 

Encargado 

MES 3

Alianzas 

Avance 

mensual Insumo

Elementos de 

comuniación 

alcansados 

Componente ambientes adecuados y seguros

0

Observaciones :

0
Total 
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Maestras Padres Madres Cuidadores Otros Total Proyectados 

Meta Indicador

Número de 

personas 

programadas / 

Total de personas 

participante.

Tiempo de 

implementación 

(meses)

12 Meta 100%
Avance 

mensual 
0% 0 0 0 0 0 0 133

Maestras 0

Padres 0

Madres 0

Cuidadores 0

Otros________ 0

0 0 0

Maestras 0

Padres 0

Madres 0

Cuidadores 0

Otros________ 0

0 0 0

Maestras 0

Padres 0

Madres 0

Cuidadores 0

Otros________ 0

0 0 0

Perspectiva INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE Cuadro de 

mando 

integral
Objetivo

Encargado 

MES 1 

Nombre de la capacitación Horas 
N ° de 

part ic ipació n 

pro yectado s

T o tal de 

po blació n que 

part ic ipó

Avances 

Estrategias 6

Crear espacios para capacitar a 

133 personas v inculadas al jardín 

infantilen para implementar 

herramientas tecnologicas en la 

atención de los niños y las niñas. 

Aliado 
Poblacion 

benficiaria 

Total Población capacitada 

Componente 

administrativo

Centro de 

Desarrollo 

Comunitario 

CDC

Encargado 

MES 2

Nombre de la capacitación Horas 
N ° de 

part ic ipació n 

pro yectado s

T o tal de 

po blació n que 

part ic ipó

Avances 
Aliado 

Poblacion 

benficiaria 

Total Población capacitada 

Encargado 

MES 3

Nombre de la capacitación Horas 
N ° de 

part ic ipació n 

pro yectado s

T o tal de 

po blació n que 

part ic ipó

Avances 

Componente 

administrativo

Centro de 

Desarrollo 

Comunitario 

CDC

Aliado 
Poblacion 

benficiaria 

Total Población capacitada 

Componente 

administrativo

Centro de 

Desarrollo 

Comunitario 

CDC

ATENDIDOS

Generar acciones de aprendizaje básico para el manejo de herramientas tecnológicas en las familias y maestras.
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Espacios 

programados 

Espacios 

desarrollados

Meta Indicador

Número de espacios de 

estudio programados / Total 

de espacios de estudio 

desarrollados

12 Meta 100%
Avance 

mensual 
0% 9 0

¿se generaron 

compromisos?

0 0

¿se generaron 

compromisos?

0 0

¿se generaron 

compromisos?

0 0

Perspectiva INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE Cuadro de 

mando 

integralObjetivo Capacitar el talento humano en lineamiento orientador para las TEA. 

Estrategias 7

Crear 9 espacios de estudio 

con talento humano del jardín 

para fortalecer el dominio del 

documento orientador para 

acompañar las transiciones 

efectiv as y armonicas (TEA)

Tiempo de implementación (meses)

Encargado 

Responsable del jardín 

¿Cuál ?

MES 1 

Avances 

0

Acuerdos de implementación 

Temantica Evidencia 

Total del mes 

Espacio de capacitación

Procesos 

programados

Procesos 

realizados   

MES 2

Espacio de capacitación

Avances 
Temantica Evidencia 

Procesos 

programados

Procesos 

realizados   

Acuerdos de implementación 

0

Total del mes 

Responsable del jardín 

Total del mes 

Encargado 

¿Cuál ?

Espacio de capacitación

Avances 
Temantica Evidencia 

Procesos 

programados

Procesos 

realizados   

0

Acuerdos de implementación 

Responsable del jardín 

Encargado 

¿Cuál ?

MES 3 
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