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1.0. INTRODUCCION 

Un tema que ha cobrado gran importancia en las dltimas 
dGcadas, es el relacionado con la influencia que ejercen las 
primeras experiencias de la infancia sobre el desarrollo Pº! 
terior del individuo, por esta raz!Sn no se han hecho esperar 
un sin nd.mero de investigaciones que abarcan todas las ramas 
posibles de la cien9ia. 

Dentro de estas rall'~s, una de las más importantes, es -
sin duda la PSICOLOGIA, ya que es quien trata de explicar los 
efectos de las experiencias tempranas sobre el comportamiento 
en la vida adulta. 

A partir de este enunciado, es fácil comprender la gran 
responsabilidad que tienen todas las Instituciones dedicadas 
a la enseñanza y cuidado de loa pequeños y más aan aquellas -
cuyo objetivo es el de asistir y proteger al infante cuando -
la madre de Gste trabaja. 

En este tipo de tnstituciones, y con mayor razdn por las 
que est.1n patrocinadas por el Estado; se deben satisfacer, no 
solo las llamadas primarias, como son el comer, el cambiar a 
los pequeños, o llevarlos al baño cuando son mayores, etc., 
sino que los planes de trabajo deben contemplar necesidades -
afectivas, adenú\s el juego y las diversiones, ya que astas re
sultan igualmente indispensables para el óptimo desarrollo in-

fantil. 

Otro problema importante quo deben solventar este tipo de 
instituciones, es la desnutricidn, ya que, si bien los niños -
que ingresan a ellas, no presentan un alto grado de desnutrici6n, 
támpoco reciben una alimentacidn variada y balanceada; y 46J:oJI 
Centros puedan proporcionarla. 
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Esta investigacidn, debe ser considerada como un estudio 
de caso netamente psicolo gico, solamente s1 trabajd en un 
Centro de Educacidn Preescolar dependiente de la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia; pu@s el presente trabajo gira en tor
no a la adquisicidn y desarrollo de habilidades b~sicas en el 
&rea perceptual del niño, cuyas edades fluctaan entre los 3 y 

los 6 años de edad; la investi~acidn se inici6 en abril de -
1981, la parte practica en septiembre de 1982, finalizando con 
el presente reporte. Sin embargo, debido a los resultados obt~ 
nidos, hubo necesidad de recurrir a un Centro Preescolar Priva
do, y a uno de la Secretaría de Educacidn Pllblica para corrobo
rarlos. 

Este estudio, contiene tópicos como son 

Antecedentes de la educacidn 
La evoluci6n de la educación en el mundo 
La evolucidn de la educacidn en México 
El surgimiento de la educacidn preescolar 
su desarrollo en México 
Corrientes pedagdgicas 
Factores de importancia en la educaci6n preescolar, 
como son : 

Habilidades a desarrollar 
Desarrollo del niño 

FUNDAMENTACION DEL TEMA.- Aqut se describen las razones 
por las cuales se eligió el tema de investigación. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.- En este apartado, se mencio

na la fuerte crisis de la educaci6n y se enuncia el problema 
que aborda la presente investigación. 



Posteriormente, se presentan los OBJETIVOS, HIPOTESIS DE 

TRABAJO, EL MATERIAL Y METODO, incluy4ndo el centro de traba
jo, la poblacidn muestra, el programa de educación preescolar 
que se lleva en dicho Centro y el instrumento para evaluar 

las actividades. 

DESARROLLO.- Aqui se plantea el c6mo fue llevada a cabo 
la investigación. 

DespuGs se presentan los RESULTADOS por medio de tablas, 
gr4ficas y la descripción de loa mismos. 

Por a1timo las CONCLUSIONES y PROPUESTAS y/o RECOMENDACIQ 
NES sobre este trabajo, ademas de la BIBLIOGRAFIA y los 
ANEXOS. 

2.0 MARCO TEORICO 

La presente investigacidn, no pretende de ninguna manera 

agotar los tópicos en cuanto a educaci6n preescolar se refiera, 
sino Gnicamente, se trata de un estudio en un Centro especifico 
de este tipo, que trabaja con un programa elaborado, especial-
mente por la Secretaria de Salubridad y Asistencia para ~stos 
Centros. 

Es indiscutible que, para cualquier inveatigaci6n, os ne
cesario contar con un cuerpo de conocimientos tcOricos y emp!
ricoa que gu!en y apoyen el desarrollo da la misma, creando asi 
las bases para la obtencidn de datos y resultados ver!dicos y 

dtiles en investigaciones posteriores y ~ste trabajo no es la -
excapcidn. 

Por este motivo, se hace indispensable la elaboración de -
un marco teOrico de acuerdo a las necesidades de la inveatiga
ci6n y ya que en el proyecto de la misma se habla de los reque
ritnien toa educativos en nuestro pa!s, rusulta de capital 
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importancia recalcar la realidad educativa en M~ico. 

La educación preescolar, resulta en la mayoría de los 

niños mexicanos, el primer contacto con un medio externo al de 
su familia, por lo tanto, se considera de swna importancia 
que esta experiencia se desarrolle de manera positiva, tanto,
en el aspecto social del individuo, como en su desarrollo -
psicomotor. 

En el Jardin de Niños como comunmente se le llama a las 
Instituciones que imparten la educación preescolar, se deben -
dar al niño, oportunidades de desarrollo, de acuerdo a sus cap!! 
cidades que, desgraciadamente, la mayor parte de las veces se 
ven limitadas por el medio en que se desarrolla el individuo. 

En la investigación que nos ocupa, se contemplan aspectos 
diversos, entre los que se encuentran : tas causas que determ! 

nan el surguimiento de la educación preescolar en el mundo, su 
influencia y aparici6n de la misma en M~xico, tomando en cuenta 
las necesidades socioecon6micas de la época y los aspectos ree-
levantes de la instrucción a este nivel, como las caracter!sti
cas socioeconomicas en l~ realidad. 

Con respecto a la población utilizada, se mencionarán las -
caracter!sticas, tanto sociales, como económicas que imperan en 
este medio, asi como sus necesidades. 

Todo lo anterior, aunado a las estrategias propias de la 
investigación, ayudarán a determinar si el programa que utiliza 
este Centro do Educación Preescolar, influye y de qu~ manera lo 

hace en la adquisición y desarrollo de habilidades básicas en el 
área perceptual del niño. 
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2 .1. ANTECEDENTES DE LA EDUCACION 

En todas las sociedades, por primitivas que sean, se d4 

el f en6nerno de la educaci6n como mera asimilación de la cul
tura de la comunidad en la que se vive y la formaci6n de una 
personalidad qua se adapte adecuadamente a ella. 

Por esta razón, puede decirse que, la educación es una 
función social y que es la sociedad la encargada de realizar
la mediante una serie de actos destinados al efecto. 

Es necesario ante todo, hacer una distinción entre educ.e_ 
ci6n y escuela, ya que la educaci6n, como se mencion6 anterioE 
mente, existe en todas las comunidades, en cambio, en la escu~ 
la tiene una aparici6n tard!a en la historia y los documentos 
escolares nos han servido para determinar como era la educaci6n 
en una ~poca particular, es decir, cuando el saber acumulado toma 
importancia, surge la escuela sistem4tica contando con alumnos 
y maestros. 

A travGa del tiempo, la educaci6n ha evolucionado hasta 

obtener una estructura que a su vez cambia y llega a ser como -
actual.mente la conocemos. 

2.1.!. HISTORIA DE LA EDUCACION ANTIGUA HASTA LA EDAD MEDIA 

La configuraci6n de la educaci6n en la antiquedad, era el 
condicionamiento de los j6venes a la vida y aspiraciones de los 
adultos, asta se llevaba a cabo principalmente por medio de la 
religidn, pol!tica y los mitos de cada sociedad y estas enseñan_ 
zas se hayan ligadas a juicios de valor que parten da corrientes 
religiosas, pol!ticas y literarias sujetas a cada Gpoca. 

2.1.l,l. EOUCACION EN EL ANTIGUO ORIENTE 

En China se habla de quo antes de Confusio, los hijos de -
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los agricultores Chinos, estudiaban yá la filosof!a, e in
cluso la escritura China, es considerada como una de las más 

filos6ficas de la antiguedad. 

Confusio, desempeñ6 un papel sumamente importante en la 
educaci6n de la China antigua, ya que, sus enseñanzas, fueron 

severas 'i revolucionarias para su ~poca, aceptaba alumnos de 

toda condici6n social, pasando por alto los perjuicios de el~ 

ses mdstentes. 

Antes de Confusio, las enseñanzas, erán trans
mitidas oralmente de generaci6n en generaci6n, hasta que ~ate 
con sus disc!pulos las fijaron en la redacci6n que hoy conoce-
moa. 

Las premisas b~sicas de la Filosof!a de Confusio, nos 
dicen que, el hombre " nace bueno " y junto con el cielo y la 
tierra constituye una trinidad natural que considera cinco el~ 
mentos , ~stos son : La benevolencia, la justicia , el senti
miento de las conveniencias, la prudencia y la sinceridad que 
se obscurecen debido a elementos materiales y a las pasiones. 

En la educaci6n tradicional de China, encontramos difer~ 
cías entre la que se daba al pueblo y la reservada a clase su
periores. La que se daba al pueblo, se divide en tres grandes -
grupos que cultiva la virtud de la hu::ianidad ( la ceremonia y la 
masica ), fortaleza (el juicio del arco y la conduccidn de ca-
rros y la sabiduría ( la escritura y las matrun<tticas ). 

El Jap6n eri cambio, es un pueblo mucho mlis joven que el 
Chino y por el.lo mismo, tuvo que recibir del exterior, no s6lo 

los principales factores de civilizacidn, sino tambi(?n su reli
giOn. 



-7-

A pesar de la diferencia entre el lenguaje Chino y el 
Japonés, éstos dltimos se ven obligados a retormar signos de la 
escritura China para estructurar su propia escritura; y es priE· 
cipalmente China, quien más influye en la cultura del pueblo del 
Jap6n, prueba de ésto, es el documento llamado " Constitución de 
los diecisiétc art!culos ",que data del año 607 de la era cris
tiana y muestra marcada influencia en la ética de Confusio y del 
Idealismo Budista. 

En el año 712, aparece una obra llamada R Kojiki n o compi
laci6n de las cosas antiguas, que tiene una gran influencia en 
la educaci6n de Japón y nos muestra la creencia de la divinidad 
del Emperador que perdura por muchos siglos en el pensamiento -
pol!tico de los japoneses hasta que el Emperador Hirohito lo r~ 
pudi6 a raíz de la derrota japo~esa sufrida en la Segunda Guerra 
Mundial. 

La India en cambio, cuenta desde sus inicios con un gran -
caudal literario y es a través de estos textos, por lo que los 
hombres se educaban, aqu! encontramos.tambiSn que, hab!a castas 
pri viligeadas que tenían acceso a 1.a educación y castas exclu!da:. 

de las mismas. 

En la India, el fuego era objeto de culto constante, como -
fuego del hogar, el rayo y el sol, a éste le llamaban • Agni " y 

al ser supremo le llamaban " Brahrna " 

Los hindGes modernos, siguen basando su educaci6n en los -
textos más antiguos y su princ.ipal preocupaci6n sigue siendo la 
estructura de la condición hwnana. 

El budismo, tiene una gran influencia en el pensamiento y la 
educaci6n de la India, y nace en un ambiente de intensa espocula
ci<Sn religiosa, dá gran importancia a la doctrina elaborada por el 

hombre, especialmente 4quel que cuenta con altas capacidades para 

la vida religiosa. 
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Buda, rechaza la existencia del ser supremo, pero admite 
la existencia de dioses que, si bien de naturaleza superior a la 
del hombre son como ~l, seres contingentes. 

Al igual que Confusio en China, Buda afirma que, sin impo! 
tar la casta a la que se pertenezca " puede alcanzarse la per
fección s! se vive la verdadera vida monástica " (ll • 

" Reconoce a las mujeres el derecho al monacato, aunque 
manteniendo estrictamente los privilegios del sexo masculino " 
(2). 

Buda, planteó dos principios para la bGsqueda de la verdad: 
el primero, nos dice que, el espíritu no debe ocuparse más que 
de lo que tiene una utilidad practica para la irunediata libera
ción. El segundo, dice que solo los datos obtenidos, tienen cat~ 
goria de realidad, negando asi toda realidad inmaterial. 

Dentro de la societlad hinda, se localiza al "guru ",o 
" maestro espiritual ", con un rango muy elevado y su función en 
primera instancia es la instrucci6n de sus disc!pulos, resolver 
sus dudas y suministrarles temas de estudio y meditación. 

Como hemos visto, la educaci6n en la Indica, no es una simple 
transmisión de conocimientos, ya que al recién nacido, se le con

sidera como una alma basta en experiencia y la educación es más -
bien un medio de facilitarle la ascencidn espiritual, es decir, -
los hindties, estiin inclinados básicamente hacia temafJ de orden e_!! 

piritual e incluso el hecho de saber leer y escribir, no se consi 
dora como un dato expresivo de capacitaci6n o preparación personal. 

(1) Galindo Ma. de los Angeles.- Historia de la Educación, -
Segunda Edici6n. P.65 

(2) Ibidem 



-9-

con respecto a la educación Persa, se iniciaba en la familia 

y estaba consignada totalmente a la madre y aunque se practicaba 
la poligamia, la mujer no estaba tan relegada como en otros paí

ses de oriente. 

Posteriormente, se iniciaba la educación militar, ya que los 
persas, eran un pueblo básicamente guerreros, esta instrucción -
estaba a cargo de los magos, quienes eseñaban a leer, escribir y 
contar; los antiguos militares enseñaban la práctica de los depo! 
tes y los ejercicios físicos, poniendo especial empeño en la edu
caci6n de los pr!11cipes nobles, ya que deb!~n ser un ejemplo para 
sus guerreros. 

Desde la época Hindo-Iran1, se cree en la existencia de un -
s6lo Dios al que más tarde Zoro~stro llama º Ahura-Mazdah " 
(señor sabio), Zaratrusta retoma esta enseñanza y se presenta -
como env!ado de este Dios, repudiando todas las demás religiones; 
en esta religi6n, no tienen cabida los sacrificios humanos, ni la 
~..mbriaguez y no se encuentran en ellas los ritos expiatorios de -
las reliqiones orientales. 

Además de lo anterior, Zaratrusta fomenta el pastoreo, ya que, 
la agricultura, aunque no desconocida para las personas, tienen -
un carácter secundario en su economía. 

En lo que se refiere a los egipcios, podemos decir, en primer 
lugar que, se basa en familias monog~icas,aunque el hombre pod!a 
establecer concubinato dentro de su casa; el niño permanec!a con -
su madre y se le enseñaba a que de grande, ten!a que devolverle lo 
que ella hab!a hecho por él. 

Para los egipcios, tenia gran significado el horóscopo de sus 
hijos, y el dios que regia cada dia del año, los d!as se dividian 

en fastos y nefastos; y esto deter.minaba s! el niño seria féliz o 
inféliz. A la escuela se le llamaba • casa de inatruccidn ~ y las 
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" escuelas de escribas " eran reservadas a la clase superior. La 
instrucci6n,era considerada como la dnica cosa que pod!a cond~ 
cir al hombre a la felicidad y al ~xito. Los castigos corporales 
eran comanes en la enseñanza a la que, se dedicaba la mitad de 

la jornada diaria. 

Para los egipcios, la escritura era de gran importancia y 

contaban con tres tipos de ellas : La jer6glifica, la cursina -
( que era la utilizada por los sacerdotes ) y la que aparece po~ 
teriormente llamada dezr~tica o popular. 

Las escuelas del Medio Oriente en esta 1:1poca, se caracted.
zaban por la enseñanza de elementos matem4ticos y el pueblo 
egipcio, es uno de los primeros en utilizar medidas de longitud. 

2.1.1.2. LA EDUCACION EN EL MUNDO CLASICO 

Los poemas homGricos, son el más antiguo testimonio de la 

educación en Grecia, puds la Iliada y la Odisea, recogen el pasa

do histórico de un milenio. En un principio, la educaci6n está 

destinada dnicamente a los nobles que son los que dirigen el poder 
pol!tico y su relaci6n con la masa del pueblo se podria decir que 

es patriarcal. La e<ll:icacidn busca 1a perfecci6n humana mediante -

la formaci6n integral y tienen gran importancia los hechos her6i
cos aün a costa de la propia vida, 

La figura m~s antigua del educador,de hóroes, se encuentra -
en la figura del famoso Centauro Omir6n, a quien se le atribuye -
haber entrenado a Aquiles en las artes de la caballería, la caza, 
los deportes, la equitaci6n, el manejo de la lira, etc., 

A la mujer se le tiene en muy alta estima y se cuida de ella, 
pu~s es la madre y la maestra del hogar, se le adiestra en el 
gobierno de una casa, la mt1sica y el canto. 
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Es Hesiodo, quien inicia la educaci6n popular y echa las 

bases de una vida regulada por el derecho coml1n. 

En Esparta, se educa al individuo c~n el Estado y para el 
Estado, y su objetivo principal, es la prosperidad del Estado, 
la educación más preciada era la militar. 

Los concursos de música y poes!a que Se elebraban durante 
las fiestas a los dioses protectores, desarrollaban en Grecia 
una labor educativa sumamente fecunda. 

En Esparta, la mujer recibe una educación similar a la del 
hombre, pués es adiestrada en los ejercicios atléticos. Los 
espartanos, defienden también a su Estado, adn a costa de la -
vida, aunque para ellos,no exista la vida futura, corresponde al 
Estado preservar la memoria de los muertos en su defensa. 

En el Estado Atenie~e, la educación ectaba confiada a los 
padres, que est~ obligados a dar a sus hijos educacidn mdsical 
o gimn~stica, sin importar la clase social. Una vez más la educ! 
ci6n es elitista, pués solo los pertenecientes a las clases aco
modadas, pueden dedicarse a cultivar completamente el cuerpo y 

el esp!ritu. 

El niñQ, permanece en su hogar hasta los siete años de edad, 
y antes de ésta edad,la cducaci6n esta confiada a la madre, de 
quien rar~~ente se separa, las relaciones con el padre son esca-
sas. 

Posteriormente, so le confiaba la educaci6n del niño a un 
pedagogo¡ la educación integral en el siglo V, comprende tres -

partes fundamentales. Las letras, la mdsica y la gimnasia. 

Con respecto a la enseñanza de la gram&tica, se le hacia al 
niño, memorizar. los veinticuatro nombres de las letras del 
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alfabeto, después se le enseñaba a formar una serie de silabas 
y posteriormente las palabras, m4s tarde, se le entrenaba en 
la escritura, mediante la reproducci6n de cada una de las le-

tras. 

LOs Sofistas, son importantes, pués por primera vez, las 

fuerzas intelectuales son lo mtls importante en la tarea educa
tiva, y son ellos quienes estructuran los conocimientos gramat! 
cales, ret6ricos y dialécticos. 

Platón, reconoce dos grados de educaci6n : Un nivel inf e
rior propio de la formaci6n, en las virtudes que se asientan en 
las facultades irracionales del hombre y otro más alto que per
feccionan su potencia intelectual, es en esta, donde se alcanza 
la justicia y la sabiduría. También se le d4 gran importancia a 
las matemt.iticas. 

De los 18 a los 20 años, los jovenes eran sometidos a una 
primera selecci6n de donde sal!an los filósofos gobernantes, y 

a los 30 años, ven!a una segunda selección, donde se escog!a a 
1os m4s distinguidos que serían objeto de los más altos honorea. 

Para Aristóteles, la pol!tica, es la mayor de todas las viE 
tudes; ya que el derecho regula la vida de la comunidad. 

El curriculum pedagdgico u.tilizado por 1!!1, abarca cuatro -

cap!tulos : Las letras, la gimnasia, la müsica y a veces la pintura. 

Por el contrario on Roma, el niño se inicia severamente en 
los circulas de las personas mayores, imit4ndo su trabajo y 

copiando actitudes, 
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Aqu! se dá gran importancia a la agricultura que está 

entre los conocimientos básicos que han de formar al j6ven 
terrateniente. 

En Roma, l<i educaci6n del pequeño también comienza en el 
hogar, y a la edad de siete años, el niño comienza a ser dir! 
gido por su padre que busca una enseñanza directa y prescinde 
de teor!as. Los romanos, no cultivan las letras y artes, sino 
que utilizan actividades materiales útiles. 

Aqu! se tienen noticias de dos tipos de escuela : Las 
privadas, a las que asist!an los hijos de las familias 
patricias, y las públicas, a las que asist!an los hijos de -
los comerciantes y pequeños propietarios, existían también -
escuelas que formaban diferentes clases de jovenes, por ejemplo, 
el "Ludus Gladiatorius ", formaba gladiadores; el" Ludus 
Militaris " formaba soldados, etc., 

En la enseñanza de la escritura, era utilizado el mismo -
método que en Grecia. 

2.1.l.3. LA EDUCACION EN EL MUNDO JUDEOCRISTIANO 

Dentro del pueblo judío, la mujer aunque no se encuentra 
relegad?, tiene el papel de educadora en el hogar y está some
tida al dominio del hombre. 

La educación judia, se nutre de valores estrictamente reli
giosos y se apoya en el trato con Dios, además, se le enseñaba 
la historia de la patria, las normas morales, la ley, las práct! 
cas sanitarias y la mdsica, ya que la tradicidn hebrea se trans
mit!a por cantos y relatos, quitándole importancia a la escritura. 

Los jud!os fueron fundadores de una infinidad de escuelas 
durante su exilio a Babilonia, hacia el año de 507 A.C.1 pero -

antes de crearse la escuela elemental y el colegio de escribas, 
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la sinagoga, cumple las funciones de educar a los jovenes de 

uno y otro sexo. 

La escuela elemental ( BETH-SEPllER ) se encontraba dentro 
de la misma sinagoga o en una casa adjunta y en ella eran en
señados los niños quienes aprendían a leer, escribir y elemen
tos de aritme!tica y cronología, as! como la ley del Levítico y 
del Deuteronomio. 

La instrucci6n propiamente dicha, era reservada exclusiv! 
mente a los varones. Las familias que podían, continuaban la 
educaci6n de sus hijos en la Biblia, ~ue aan en la actualidad 
estudian. Con la aparición de Jesas, la educaci6n se dá especia! 
mente pQr medio de dialogos expositivos que ponen de manifiesto 

la facilidad do Jesas para acomodarse a los distintos auditorios. 

Existían dos grandes círculos a los que Jesas dá educaci6n, 

el primero, se refiere a " tos Discípulos " y el segundo a • El 
Pueblo ". Este tipo de enseñam:a, es tambi'.!n de origen puramente 

religioso y para (!ste efecto, se utiliza.Dan los " Evangelios "• 
con respecto a la educación de la mujer en el cristianismo, se -
cultiva la virtud y se dice que la mujer perfecta, es la virgen, 
que es un estado mayor que el matrimonio. La educación infantil, 
empieza a tomar importancia y se alterna el trabajo con el juego 
estimul<lndose con premios. 

2.1.1.4. L,\ EDUCACION EN LA EPOCA MEDIEVAL 

Hacia los si9los v. y VI. o.e., desaparecen laa escuelas pa
blicas, tal y como se conocen en la antigue:dad y m~s adelante, se 

deja la educación del niño al encuentro, bastante raro, da alguien 
\ ;~(.lf• 

que sepa enseñar las letras. Ante ~ato, los monasterios han teni-

do que suplir da algdn modo la carencia de educaci6n Y sólo se -
daba una in5trucci6n quo era bastante rudimentaria a lo niños y 
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adultos que el propio monasterio reclutaba. 

El acontecimiento mas notable de O~cidente entre los a~os 

675 y 735 , es la creacion de escuelas monácales y catedralicias • 

A fines del siglo VII , los monjes se ocuoaban mas de la -

forn1acion intelectual de los niños que viven en los monasterios o 

en sus proximidades, pero la finalidad de este tioo de educaci6n 

era: ... la perfección religiosa del cristiano "" ( 3 ) 

En tiE'.mpos de carlo Magn? , la educaci6n tuvo qran impul -
so y éste se ejerció a través de la iglesia. Hacia 709 , el rey -

dirige un capitular a los sacerdotes, indicando aue se deben abrir 

escuelas donde los niños aprenélar a leer. 

En los pueblos musulmanes, desde aue el niPo emoieza a ha

blar se le enseñaba a decir : "" atestiguo aue no hay mas Dios -

que Allah y atestiguo que Mahoma es su profeta "• ( 4 ) • 

La asistencia de niños y de niñas a las escuelas , se ----

iniciaba a los seis años y el nrtcleo fundamental de la escuela era 

el Corán , la enseñanza de la escritura y lectura , oart!a de fra-

ses completLis que se iban descomPOniendo hasta llcqar a sus eleme!!_ 

tos sílabicos y literarios. En la primera fase de la educación , 

se estudiaba además del Corán , comoosiciortes epistolares , 

3 lbidem Pag. 455 

4 Ibidem Paq. 456 
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poes!as y trozos de gramática arabe. Posteriormente viene la 

educaci6n superior que mantiene su carácter religioso. 

En esta ~poca, se presente el auge de la enseñanza y la 

modificación de la gram~tica. 

2.2. LA EDUCACION EN MEXICO 

El hecho de incluir en este trabajo un capitulo dedicado 

en especial a la educación en M~xico es, escencialmente mostrar 

la evolucil:Sn de la misma a travtis de los siglos en nuestro 

pats. 

Lo anterior, es de suma importancia, ya que como se verá , 

la educaci6n en México ha sufrido grandes cambios y, aunque si
milar por su influencia española, no es igual a la evolución -
que ha tenido en Europa. 

Hay que recalcar que, aunque los p~eblos europeos al igual 
que los americanos, son en un principio, mezclas de tr!bus n6ma
das, la evolución del pueblo de M6xico, no fue igual a la de los 

pueblos en Europa, pués éstos, se fueron desarrollando poco a ~ 

co y se hallaban m~s adel.:1ntados que los de Am~rica al venir a 

la conquista, que rompió con el desarrollo natural de estos pue

blos y los obligó a mezclar su cultura con la de los conquistado

res para poder sobrevivir, dándo as! un salto que dejó brecha im

portante en la evolución de un pueblo. 

2.2.1. LI\ EDUCACION EN LOS PUEBLOS PREHISPANICOS 

Dentro de la sociedad azteca, cuando el niño o niña nac!a 
se le ataba a una tabla rectángular que hac!a ¡as veces de cuna; 

se creía que hab!a dias de mal aguero, por lo tanto, si un niño 
nac!a en uno de ástos dias, se le "bautizaba" al d!a siguiente, de 
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esta manera, la comadrona lavaba al reci~n nacido, diciendo 

oraciones, en una p3langana colocada sobre un petate en el 

patio de la casa de sus padres, mientas tres muchachos prego

naban el nombre del niño por las calles; la comadrona enterr~ 

ba el cord6n u!!Wilical junto con armas e instrumentos o utenci

Iios dom6sticos en miniatura, scgGn el sexo del niño y el sitio 

de sus actividades furutras ( cerca del hogar o en el campo de 

batalla). Los varones recibían generalmente nombres de anima

les y las mujeres nombre de flores. tos mixtccos utilizaban nom 

bres de calendario. 

La educaci6n dentro del pueblo azteca, era como correspon

día a un pueblo guerrero, entre los tres y los quince años de 

edad, estaba confiada al padre si el niño era varón, de lo con

trario se confiaba a la madre, ésto era en familias modestas, los 
magistrados ten!an servidumbre que se ocupaba de la educación de 

sus pequeños. 

Estos primeros años de educaci6n ~ada por los padres, se li

mitaba a buenos consejos y labores domésticas, el niño aprende a 

llevar agua,leña, acompaña a su padre al mercado y recoge los gra

nos de maíz desparramados por el suelo. La niña observa como su -

madre hila y a los seis años comienza a manejar el huso. A partir 

de los siete y hasta cumplir los catorce, los varones aprenden a 

pescar y a conducir las canoas sobre la laguna y la niña a hilar -

algod6n, barrer la casa,. moler maiz en el metate y finalmente a 

usar el telar de ri'~<nejo tan delicado. 

Se trata de una educacitin escencialmente pr:ictica, pero, al -

mismo tiempo, muy severa, a los niños perezosos, sus padres· los 
rasguñaban con cspinQs de maguey o los obligaban a respirar el humo 

acre del fuego, donde ponen a quemar chiles rojos. 

A los quince años, pod!an ya er<trar al Calmecac, templo o mo

nasterio, donde estaban al cuidado de sacerdotes, o bien al colegio 
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llamado Telpochcalli (casa de j6venes ), que dirig!an maestros 

seleccionados entre los guerreros reconocidos. 

El Calmecac,en un principio, estaba reservado a los hijos 

e hijas de los dignatarios, pero también reservado a los hijos 

de los comerciantes y algunos hijos de familias plebeyas, tam

bién podían entrar en el; de ahí que los sacerdotes eran escogi

dos sin tomar en cuenta el linaje, si no su capacidad. Los 

Calmecac, impartían una educaci6n laica; el primero formaba sa

cerdotes o ciudadanos para altas funciones del Estado, mientas 

que en el segundo, se formaba a ciudadanos de tipo medio y deja

ba a sus alumnos mucha más libertad· trat<lndolos con mucho menos 

rigor. 

Durante el mes N Atcmoztli ",los j6venes del Calmecac y del 

Telpochcalli, se arrojan unos a otros en combates simulados. En 

el fondo de esta oposici6n, se encuentra la de los dioses, el de 

los sacerdotes o del Calmecac que eta Quetzalcoatl y el de los 

Tepochcalli que era Tezcatlipoca. 

solamente, en los Calmecac, existía la instrucción intelec

tual mediante la enseñanza de la lectura y escritura de los 

caracteres pictográficos, adivinación, cronología, poesía y 

retórica; la historia la aprcd!an por medio de cantos y danzas. 

La educaci6n en uno y otro caso, apuntaba a la formaci6n de 

voluntades fuertes, cuerpos ~obustos, caracteres consagrados al 
bien público. 

Cabe recalcar que, entes de la conquista, la educación en -

el pueblo azteca, era obligatoria sin importar su or!gen social, 

Y esta civilizaci6n, a pesar de sus limitaciones, vigilaba la 

educaci6n de su juventud y la formación de sus ciudadanos. 

El car~cter b:!aicamente mi.litar de la educaci6n en el pueblo 
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Azteca se atenGa de manera considerable en la cultura Maya en la 

que la instrucci6n comienza en el hogar, estándo a cargo de los 
padres y ten!a un carácter religioso. 

A partir de los nueve años, los peq•1eños, ayudaban a sus 

padres en tareas propias de su sexo y a los catorce, eran bautiza
dos e ing.resaban a un establecimiento educativo, los había de dos 

clases, uno para nobles y el otro para clase media: en el primero, 

se dá preferencia a la enseñanza litdrgica, la astrología, la eser~ 

tura, el cálculo y la renealogía y:en el segundo a la educaci6n mi
litar. 

A la educaci6n de la mujer, se le daba especial importan

cia y la madre le enseñaba las labores del hogar, a hilar, a criar 

animales, a trasladarse al mercado, a comprar y vender cuando era ne 

cesario, ayudaban a la atenci6n de las siembras. Las hijas de los no 

bles, recibi!an una educaci6n m~s cuidadosa, y se les destinaba a ~ 

los templos donde se daba especial importancia a su castidad y al te! 
minar su educación se les permit!a casarse. 

2. 2-.-2. LA EDUCACION EN LA COLONIA 

A la llegada de los españoles y la conquista de los pueblos 

mexicanos por éstos, la primera tarea educativa,consisti6 en evangeli

zar a los aborígenes, asi como en el transplante de una lengua y una 

civilizaci6n distinta a la que se tenía. 

Hacia el año de 1536, el obispo Fray Juan de Zumárraga y el 

Virrey Antonio de Mendoza, fundan el " Colegio de Santa Cruz 

Tlaltelolco •,destinándolo a la educaci6n de los indicios notables; 

dentro de las c~tedra~ que se impart!an estaban, la lectura, la escri

tura, gramática, lat!n, filosofía, masica, medicina y otras materias. 

El misionero Fray Pedro de Gante, establece en el convento de 

san Francisco el "Colegio de San Jos~ de los Naturales -, destindndo

lo tambi~n a la educaci6n de los indios. 
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En el año de 1547, se funda tambi6n el "Colegio de San 

Juan de Letrán •, destinado ~ste a la educaci6n de los mestizos y 

en 1548, se crea el " Colegio de Niñas " para la educaci6n de las 

niñas mestizas. 

Hacia fines del siglo XVI, los españoles restaron impor

tancia a la educaci6n de los indígenas, en 1555, se prohíbi6 la 

creación de un sacerdote ind1gena y el " Colegio de la Santa Cruz " 

perdió una de sus principales razones de existencia; los virreyes -

después de Luís de Velasco, ya no la mantuvieron, la educación se 
redujo, pués la otorgaci6n real de trescientos ducados a la escuela 

de" San Jos6 ",se suprimi6 el "Colegio de Santa Cruz ", se vi6 

reducido a una escuela elell\ental para alumnos del propio Tlaltelolco, 

los edificios se deterioraron y finalmente, quedaban solo dos per

sonas que, enseñaban a leer y escribir. 

El" Colegio Jesuita de San Gregorio ",solo tenía diecisié 

te estudiantes en el año de 1590, en el año 1728, solo contaba con 

catorce alumnos y; en 17€0, despu~s de la expulsidn de los Jesuitas, 

dej6 de funcionar. 

El " Colegio Seminario de la Metropolitana ", funado a fines 

del siglo XVII, ofreció diecis~is becas a principios del siglo XVIII, 

cuatro de ellas eran para hijos de caciques; tambi~n se estableció un 

colegio y un convento para hijas de caciques indigenas. 

Los esfuerzos para educar a los mestizos, se limitaron casf 

por completo al "Colegio de San Juan de Letrán ",donde se enseñaba: 

doctrina cristiana, lectura, escritura, gramática y otras materias. 

En 1579, solo contaba con ochenta estudiantes, la mayorta de los cua

les se salió al finalizar el primer año. El virrey Antonio de 

Mendoza Y el obispo Fray Juan de Zumárraga, desde el año de 1539, hi

cieron gestiones para que en la Nueva España existiera una Universidad. 
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Por C€dula Real, firarnda el 21 de septiembre de 1551, 

por el Emperador Carlos V, se funda en la ciudad de México, 

"La Real y Pontificia Universidad", concediéndole a los mismo 

privilegios de que gozah.:i la " Universidad de Salamanca " y se 

rigi6 conforme a la constitución de la misma. Esta constitución, 

sufrió varias modificaciones,. hasta que en el año de 1645, el 

Virrey Palafox, le di6 al estatuto universitario una forma defini
tiva, que aprob6 y confirm6 el Rey. 

La autoridad m~xima de la Universidad, conforme a la 

usanza de lcis universidades europeas de la época, recaía en el 

Claustro integrado por el rector, el cancelario, los catedráticos y; 

más t.:irde los oidores. 

Había dos clases de cátedra : temporales y perpetuas, las 

primeras se impartían generalmente por cuatro años. 

En 1671, se ide6 la creación del q Colegio de San Ignacio 

o de las Vizcaínas ", con capital particular y sin intervención a,_ 
tas .. \liudas y doncellas. 

Para la mujer en el siglo XVII, solo ~ist!an tres tipos de 

instrucciones docentes, todas de educación elemental: el " Orfanatorio 

9ara Niñas " creado con el nombre de " Colegio de Nuestra Señora de 

la Caridad "; las escuelas de " Amiga ", y las surgidas en conventos 

je religiosas; el destino de la mujer era el hogar o la vida m6nasti

~a. 

2. 2. 3. LA EDUCAC ION EN EL M..EXICO INDEPENDIENTE 

La Independencia de México, trajo consigo una nueva etapa -

~~ la educación, aunque las reformas a ~sta, vinieron a imponerse de

:i...~itivamente hasta el año de 1857, bajo la acci6n de B@nito Juarez. 
=~n ésto, se puede decir que, se inicia en el pa!s la educación popu-

:~r. 
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Valent!n G6mez Farras, por el año de 1833, inició la 

educación c!vica y política del pueblo que promoviera Lucas 

Alamán y el Dr. Mora. 

Después de la derrota sufrida en la guerra contra los 

Estados Unidos ( 1847 ) es la iniciativa privada, y no el gobie! 

no quien pretende y emprende una ejemplar campaña educativa bajo 

la acción de Vida! Alocer y en 1857, se le dió la categor!a de -

con$titucional a la educaci6n cuya pol!tica era ya la de enseñanza 

libre. 

Durante el siglo XVIII, se inició en América un movimie~ 

to cada vez más importante, a favor de la cultura francésa y espe
cialmente de las ideas liberales que determinaron la Revolución 

Francésa; ~stas ideas liberales, constitu!an una doctrina que procl~ 

ma los derechos del hombre y la soberan!a de un pueblo, es decir, -
todos los hombres son libres e iguales para pensar y escribir. Estas 

ideas se propagaron rápidamente en la Nueva España; la política a 

favor de la independencia fue reforzada por publicaciones de la pren_ 
sa que tiene una gran expansión en esta época, ya que surgen nuevas 

publicaciones. 

En esta época de transisión, se funda la Compañ!a Lancaste_ 

riana, con el fin de difundir en México la enseñanza mutua, ésto es, 

los maestros aleccionaban a los alumnos más aventajados'( monitores), 

quienes transmiten la enseñanza a los demás niños y el maestro vigila

ba la marcha del aprendizaje y mantiene la disciplina que estaba a~e

gurada por medio de premios muy severos; el programa contaba de tres 

materias: escritura, lectura y c~lculo elemental. 

En la tercera escuela que se fund6 de eabc tipo, se enseña-

ban ya elementos de lat!n, francés, geograf!a, historia, mitolog!a, -

dibujo y matemáticas que vino a configurar una especie de educacidn -

secundaria. 



-22-

Por decreto, y debido al éxito que había logrado en México, 

la Compañía Lancasteriana, el 26 de octubre de 1842 fue erigida ésta 

en Direcci6n General de Educación Primaria en toda la Nación. 

Durante la Intervención Francésa y el Imperio (1861-1867) , 

vino una nueva decadencia de la r:ducación de mlxico, pués se libra

ban cconadas luchas por el poder entre la Repdblica y el Imperio. 

Cuando se estableció el Imperio, se dictó una Ley el 27 de 

diciembre de 1865, por medio do la cual la educación dejaba de ser -
gratuita, en la segunda enseñanza, se trat6 de modificar los planes 
de estudio para hacerlos como los de los liceos francedes de la épo

ca; posteriormente, fue derrotado el Imperio, ya que hab!a clausurado 

la " Escuela de Agricultura ", "El Observatorio Astron6micÓ de 

Chapultepec ", y parte del "Colegio de la Paz "y a su vez fue supEi 

mida la Universidad. 

En 1867, ya instaurada la Repablica y con Bénito Juárez en 

el poder, se promulga la Ley Orgánica de _Instrucción Pdblica en el 

Distrito Federal y se declara gratuita y obligatoria la educaci6n 

elemental; tambi~n se funda la Escuela Secundaria para señoritas y la 

Escuela Nacional Preparatoria, además de reglamentarse la enseñanza -

superior. 

Gabino Barreda, fue quin propagó el positivismo en México, 

que divide a la educación en dos períodos; el primero abarca del na

cimiento a la última etapa de la infancia, en este periodo la enseñan

za no tenia un carácter forna! ni sistemático. El programa comprendía 

lengua y literatura, masica, dibujo e idiomas extranjeros; el segundo 

abarca la adolescencia y la juventud,aquí se inicia el estudio formal 

de las ciencias, primero matemáticas y astronora.1.'.a, física y química, 

después biologia y sociolog!a, ademtis de moral y lenguas. 

Los positivistas mexicanos, llegaron a agruparse en la 

Sociedad Positivistas de México, durante catorce años ( 1900-1914 ) -

editaron la " Revista Positiva " 



-23-

Por el año de 1871, el n~mero de escuelas primarias lle
gaba a cinco mil en el pa!s, en cuanto al Distrito Federal, la 
Qltima estadística permit!a calcular en cuarenta mil el ntl.mero de 
niños en edad escolar, de los cuales solo asistían a la escuela 
diecinueve mil. 

M<'is adelante, Rebsamen trat6 de integrar a la enseñanza 

objetiva con elementos de la pedagog!a Pestalozziana y la divide 
en tres grandes partes 

I PEDAGOGIA GENERAL O FILOSOFICA 
lI PEOAGOGIA HISTORICA 
III PEDAGOGIA PR.4CTICA O APLICADA 

M.is tarde, con Carrillo,. la educaci6n sufre aL~IL1as modi
ficaciones por medio de ideas muy necesarias 1 trascendentales que 

~l mismo aport6: los cambios se llevaron a cabo desde la legislaci6n 
y organizaci6n escolar, hasta en la forma de enseñar las diferentes 

materias. 

Gracias a la propaganda pedagógica de los Congresos 
Nacionales de Instrucci6n y a algunas leyes promulgadas, se hab!a 

ido definiendo y vigoriiando la idea de la uniformidad de la enseña~ 
za primaria en la República. Fal~aba un organo administrativo para -
asociar los esfuerzos hechos hasta ahora, darles cohesión y fundirlos 

en una unidad práctica, para ello se fedcraliza la enseñanza y se crea 
la Direcc_ión General de Educaci6n Primaria. 

Partiendo de la premisa de que para que haya buenos alumnos, 

debe haber buenos maestros, Justo Sierra cree preciso mejorar el plan 
de estudios de las escuelas nonnales. 

Finalmente, con todos estos antecedentes sobre la educaci6n, 

se instaura en nuestro pa!s la Educación Preescolar a principios de -

siglo; y ~sta., es la que interesa al presente trabajo. 
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La época porfiriana, puede dividirse en tres etapas 

l. La etapa de la pacificaci6n (1876-1896) 

2. La etapa de la prosperidad (1896-1907) 

3. La etapa de la agi.taci6n pol!tica (1908-1910),0casion~ 
da por los excesos de la dictadura y por la naciente 
conciencia de las reivindicaciones sociales. 

" Durante la segunda et¡¡pa, es decir, la de la prosperidad 

floreció la poesía, con exponentes como : Manuel Acuña, Rosas Moreno, 

Juan de Dios Peza, Manuel M. Flores, Guillermo Prieto, Montes de Oca, 

Pagaza, Guti6rrez NSjera, Manuel J. Oth6n, Salvador D!az Mir6n, y 

AitUdo Nervo; la novela con Manuel Payno y Angel del Campoi la orat2 

ria con Jesús Urueta, Olaguibel, Lozano y Querido Moheno; la historia 

con orozco y Berra, García Izcabalceta, Nicolás León, Bulnes y Rabasa 
(5). 

También el periodismo tuvo un gran impulso, el peri6dico 

" El Imparcial • fundado en 1896, introdujo técnicas modernas bajo la 

direcci6n de Reyes Sp!ndola, era el peri6dico del Gobierno. Entre los 

diarios independientes se encontraban : " El Hogar " de Filomeno Mata 

y ª El Tiempo " de Victoriano Agileros; además de " El País " que tenía 

orientación católica. 

Además surgieron notables geólogos, arquit~ctos, maaicos y -
ml!dicos y grandes hombres en el ramo del derecho. 

En 1883, se obtiene un gran logro en la ·acetrina educativa de 

Mfucico, se fundó en el Estado de Veracruz la " Escuela Modelo de 

Orizaba " y en su evoluci6n se pueden distinguir dos etapas : 

(Sl Azuela, Salvador. " La Aventura Vasconcelista 1929 • 

Diana. M~x. 1980. P.P. 22 
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En la primera, se encuentra bajo la direcci6n de Enrique 

Laubscher y es una primaria, donde se experimentan con acierto los 
principios de la enseñanza objetiva y su plan de estudios supera en 

mucho a los de las escuelas elementales existentes hasta entonces. 

En la segunda etapa, se encuentra bajo la direcci6n de 

Enrique C. Rebsamen y se funda una academia normal, donde se impar

ten cursos de perfeccionamiento para los profesores. 

Una vez lograda la Reforma Educativa en el Estado de 

Veracruz, Rebsamen adquiri6 gran fama pedagógica y de 1889 a 1891, 

es delegado de los Congresos Nacionales de la Instrucción POblica, -

en 1891, se le encomienda la reforma de la enseñanza primaria y nor

mal en el Estado de Oaxaca y, posteriormente en Jalisco y Guanajuato. 

En 1901, fue nombrado Director General de Enseñanza Normal. 

Hacia el año de 1896, se reglamentó que la instrucción ofi

cial primaria depender!a del Ejecutivo de la Uni6n. En 1901, se crean 

las Oficialias Mayores que m~s tarde se convirtieron en Sub-Secretarias, 

una en el ramo de Justicia y la orta en el ramo de Instrucción 

Pablica y para ~sta última fue designado Don Justo Sierra y fue qu!, 

donde comenzó su creciente influencia en la Instrucci6n Pública. En el 

año de 1905, se creó la secretaria de Instrucción Pública. En el año 

de 1905, se creó la Secretaria de Instrucción POblica y Bellas Artes. 

El pensamiento de Justo Sierra, consistía en transformar la 

escuela primaria de simplemente instructiva, en esencialmente educa

tiva. La nueva ley de Educación Primaria de 1908; sus importantes 

discursos acerca de la federalizaci6n de la enseñanza; la fundaci6n -

de la Escuela de Altos Estudios, que alberg6 en su seno cursos supe

riores de Pedagogia; en suma, toda esta obra de incr~nento pedagógico, 

redundó en beneficio de la educación urbana. A fines de 191p, existían 

ya 641 escuelas primarias y seis Jardines de Niños, en el Distrito 

Federal. 
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En 1910, reestableci6 la Universidad por medio de un 

decreto expedido por el Congreso de la Unión el 24 de mayo del -
mismo año y promulgado por el Ejecutivo de la Unión dos dias m."is 

tarde. 

2.2.4. LA EDUCACION, DE LA REVOLUCION HASTA NUESTROS DIAS 

Existe un documento, sobre planes revolucionarios, propo

niendo un programa elaborado por el Partido Liberal Mexicano y firm~ 

do en St. Louis Mo., el ¡.11 de julio de 1906, por Ricardo Flores 

Magón y ea el siguiente 

"REFORMAS CONSTITUCIONALESn 

l. Mt:!joramiento y fomento de la instrucción. 

2. i'.-..:1 t iplicaci6n de escuelas primarias, en tal escala 

que quüden ventajosamente suplidos los establecimien

tos que se clausuren por pertenecer al clero. 

3. Obligación de impartir enseñanza netamente laica en -

todas las escuelas de la Repdblica, sean del gobierno 

o particulares, declarándose la responsabilidad de los 

directores que no se ajusten a este precepto. 

4. Declarar obligatoria la instrucci6n, hasta la edad de 

catorce años !ln la forma que sea posible, a los.niños 

pobres que por su miseria pudieran perder los benefi

cios de la enseñanza. 

S. Pagar buenos sueldos a los maestros de instrucción pri

maria. 

6. Hacer obligatorio para todas las escuelas de la RepGblica 

la enseñanza de los rudimentos de artes y oficios y la 

instrucción militar y prestar preferentemente atención 

a instrucción cfvica que tan p-0co atendida es ahora ••• • 

(6) 

(6) P6rez Verd!a, Luis, compendió de la Historia de M~ico. 

Librería Front. Guadalajara,Jal., Pag.606 



-21-

Sin embargo, en materia educativa, ea hasta los años de 
1920 a 1929 con los gobiernos de Obregón y Calles cuando la 
Revolución rinde sus primeros frutos, ya que, se dá gran importa~ 
cia tanto a la enseñanza t6cnica corno a la educación rural. 

El 1ª de junio de 1911, se expide la Ley que crea laa es 
cuelas rurales, siendo aecretario de1 despacho de Instrucción 
Pelblica y Bellas Artes el Doctor Francisco l/'1zquez Gómez y tienen 
por objeto ensoñar, principalmente a los individuos de raza ind!gena, 
a hablar, leer y escri.bir en castellano y a ejecutar operaciones el~ 
mentales do cálculo; no era instrucci6n obligatoria y deb!a realizaE 
ae cuando más en dos años, 

Venustiano Carranza, concedo poca importancia a este tipo de 

instituciones y resuelve ouprimir la Sccretar!a de Educaci6n 
P!lblica en 1917 y Alvaro Obregón la reestablece en 1921, con tres 

6 
departamentos 1 El escolar, el do bibliotecas y el de Bellas Artes; 
complementándose más tarde con los de Educación Indígena y Desanalf a_ 
betizaci6n y de olla, se hace cargo Vasconcelos, quien en esa época 
ara Rector de la Universidad. 

A fines de 1926, exi~tían en ~1 pa!s dos mil escuelas rura
les y en 1934 éstas ascendían a ocho mil. 

En 1923, se cean las misiones culturales con el fin de mejo
rar la preparaci6n de loa maestros del campo, en 1926, se organizaron 

como parte del sistema de Educación Federal. 

Con el retorno del Doctor Jos6 Manuel Puig Caasauranc, como 

ministro do la secretaria de Educación P!lblica en 1930, so rocibi6 un 
nuevo y eficaz impulao a la enseñanz11 t~cnica de la RepCiblica. 

En 1932, ae pensó aeriamente en la reorganización de este -
tipo de enseñanza, dgndolo la estructura de una unstituci6n 
polit~~nioa, cuya piedra angular fue la llamada " Escuela Preparatoria 
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T~cnica ", en la cual las matem~ticas ocupaban un lugar preferen

cial, al contrario de las materias humanísticas, que practicamente 

desaparec!an del plan de estudios. 

De la Preparatoria Técnica, deb!an p~sar los alumnos sele~ 

cionados a la " Escuela de Altos Estudios T~cnicos " que qued6 est~ 

blecida en 1932, mediante : 

La Escuela Superior de Ingenier!a Mecánica y Eléctrica.Y 

La Escuela Superior de construcción, 

Con Cáredenas, se implanta francamente la escuela socialista, 

que era como una preparaci6n a largo plazo, pués sabía que era impo

sible socializar de una vez al país, no solo por la impreparaci6n to

tal, de las grande:: •w1sas y la total resistencia del sector dirigen

te; no solo por la enor:.,idad y topograf!a del territorio, si no por

que este territorio está colocado junto al de Estados Unidos. 

Acept6 planes educativos, cuva enorme falla era el ataque 

directo a la iglesia catolica y por esto fueron muertos muchos maes_. 

tros rurales por campesinos. 

Sin embargo, el analfabetismo se redujo de un 50% a un 45%; 

se multiplicaron las escuelas rurales hasta llegar a 16,545~ se crea 

ron las escuelas para hijos del ejército; se reform6 la escuela se

cundaria, se fundó el I.P.N., que en el año de 1937 quedó oficialme~ 

te establecido, se alent6 la cultura superior de la Universidad 

Nacional Autónoma de Mllxico y la !iOCial de la Unive:rsidad Obrera. 

?oco antes, en 1930, se fundan en Actopan Hidalgo; 

xocoyucan, Puebla; Erougaricuaro, Michoacán; Tixtla, Gro.,y Ecatep~c, 
Mor., Jard.1'.nes de Niños anexos a las Escuelas Rurales • En 1942 , 

se llegó a contar con 460 jardines de niñ~s en toda la Repl1blica con 

una asistencia de 29,000 niños. 
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En los años de 1933 a 1934, en Departamento de Psicopedagoa!a 

de la S.E.P., hizo tres grupos bajo cobertizos provisionales en donde 
se d4 educación especial a niños anormales. 

Manuel Avila Ca.macho ( 1940-1946 ), Reforma el Articulo 3~ 

Constitucional, formulando un nuevo precepto, cuya doctrina se haya 

al servicio de una Educación para la D~ocracia y la Justicia Social. 
Surge una nueva Cillllpaña de alfabetizaci6n y un conjunto de muy impor

tantes concepciones de edificios escolares; la misma política se con-

tintta con el mandato del presidente Miguel Alemán Valdés, 

En cambio, durante el gobierno del Presidente Adolfo Ru!z 

Cortines, los rendimientos son limitados, superándose estas deficienciac 

durante el mandato de Adolfo L6pez Mateos, ya que, la educación prim~ 

ria y secundaria manifestó un incremento cuantitativo y la enseñanza -

superior; y en particular la universitaria experimentan grandes avan
ces académicos. 

Bajo el gobierno de Gustavo D!az Ord5z se continua el desaxro 

llo cuantitativo en loa sectores de la educaci6n primaria y secundaria, 

en carrtbio, la educaci6n superior y sobre todo la UNAM, sufre visibles 

tropiezos. 

Con el Presidente Luis Echeverria, se anuncia y planea una -

nueva Reforma Educativa y se incrementan la enseñanza Agro-Pecuaria y 

Superior. 

Al principio de su mandato, José L6pez Portillo, propuso 

ampl~ar el concepto de Educaci6n B3sica a diez grados; uno de prees
colar, seis de primaria y tres de secundaria; se intenta que la mayor 

cantidad de niños, cursen por lo menos un año de Educaci6n Preescolar 

surge el programa de educaci6n para todos y se implanta la educaci6n 

para adultos. 
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2.3 •. LA EDUCACION PREESCOLAR 

La educaci6n preescolar como instituci6n, es de creaci6n 

relativamente reciente, tiene su origen en los profundos cambios que 

trajo aparejada la Revolución Industrial y, en un primer momento, 

solo tuvo un carácter filant6pico y muy rapidamente a partir de la 

concepci6n de Froebel acerca de la educaci6n infantil, adquiere senti 
do pcdag6gico y es orientada dentro de principios y normas precisas. 
Fue el propio Froebel, quien en 1839 abri6 una institución educativa 
propiamente para niños de edad preescolar, a la que bautiz6 : 

" Jardín General Aleman del Niño ", q Jardines para Niños " ( Kinder 
Garden ) se llamaría en lo sucesivo a los establecimientos análogos 
que no tardaron en surgir en otras localidades. 

León Tolstoi ( 1028-1910 ) abri6 en su finca de r~snia, 
Polonia, una escuela para los hijos de sus campesinos, basada en el 
siguiente pri.ncipio :uMientras menor sea la constricci6n requerida -
para que los niños aprendan, mejor será el m~todo.n 

Una de las mejores condiciones sociales contemporáneas. que 
hace necesaria el surgimiento de la educaci6n preescolar, es que, ba-· 
jo el capitalismor la familia patriarcal, pierde en general su funci6n 
productiva para convertirse en un organismo de consumo, donde la mujer 
asegura la reproducci6n y el reestablecimiento de la fuerza de trabajo 
en la familia nuclear actual. 

Sobre ~sto, Engels dice : " En cuanto los medios de produc

ción pasaban a ser propiedad coman, la familia individual dejará de 

ser la unidad económica do la sociedad. La economía dom~stica, se con

vierte en w1 asunto sical; el cuidado y la educaci6n de l~s hijos 

ta.mbilfo ... (7). 

(7) Palacios, Jesas. La Cuestidn Escolar. Edit. Laia, 

Barcelona, 1980, p.1gina 25. 
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2,3,l, SURGIMIENTO DE LOS PRIMEROS JARDINES DE NI~OS 

A fines de 1848, las asociaciones liberales de maestros, 
adoptan la idea de educaci6n preescolar, y a juicio de muchos, -
F6derico Froebel, se convirti6 en lo que toca a la educaci6n en el 
profeta de la Organizaci6n Federal Alemana, 

Froebol, creó una serie de materiales con el fin de ayudar 
al proceso de la educación del niño, a 6stos materiales, se les 11! 

ma dones y erán de madera, en tamaño pequeño y de color natural; a 
ellos se agregaban tablillas y bastoncillos para armar f igueras ge6m~ 
tricas; papel cuadriculado; tiras de papel de colores para recortar, 
plegar, tonzar, as! como material de modelado, 

2,J,1,1, APARICION EN MEXICO DE LA EDUCACION PREESCOLAR 

El 19 do agosto do 1977, la sociedad Pestalozzi, instaló 
la primera escuela de p~rvulos en la Ciudad de M6xico, 

En el año de 1904, gracias al impulso de Justo Sierra, es 
cuando se establecen de manera definitiva en M§xico los Jardines de 
Niños. 

En la Ciudad de M~xico,se fundaron en este año, dos Jard!nes 
de Niñon, el prinero de ellos se llam6 Federico Froebel y se puso ba-

. jo la direcciOn do la Profesora Estef ania Castañeda; el segundo 

llevó el nombre de Enrique oestal~zzi y lo dirig!a la Profesora 
Rosaura Zapata, La inspecci6n t~cnica de dichos Jard!nes de Niños, se 
cre6 en 1908 para aoogurar el mejor funcionan1iento de esas instituci~ 

nea, las que fueron sustituidas por el Gobierno, 

2,3,l,2, CARACTERISTICAS DE LOS PRIMEROS JARDINES DE NI~OS 

Desde el momento do su estructuraci6n, como instituci6n 
educativa, el Jardtn de Niños se oriont6 teniendo en cuenta 1as 
caractertsticas y necesidades del niño que concurre al mismo. 



-32-

En un principio, los Jardin~s de Niños mexicanos, adpotaron 

las técnicas Pestalozzi, posteriormente las de Froebel y al paso del 

tiempo cuando las características y necesidades del niño que concu
rre a ellos fueron cambiando, hubo necesidad de crear nuevos métodos 
y técnicas. 

2.3.2. CORRIENTES PEDAGOGICAS 

En la presente secci6n, se hará un esbozo de las principales 

corrientes pedagógicas en la educación preescolar, con el fin de con

tar con elemento~ que permitan evaluar la consistencia del programa 
que en el transcurso de esta investigacidn se encontrará. 

Por desgracia, la informaci6n con respecto a la oa las co

rrientes que orientan la planeaci6n.en las escuelas del país e~ bas
tante escasa. Sin embargo, comunicaciones personales indican que la 

programación oficial se compone de una mezcla no diferenciada de las 
tendencias que aquf se presentan, 

2.3.2,l. EL SISTEMA FROEBEL 

Los procedimientos didácticos Froebelianos, pueden ser divi

didos en : Primero están los juegos gimnásticos acompañados de cantos¡ 

en el segundo, el cultivo de Jardines y en el tercero, las conversa

ciones, poes!as y cantos. 

Acerca de los juegos, se puedc'dccir que ~stos permiten a las 

educadoras conocer a sus alumnos para así poder dirigirlos y corregir

los. Los juegos no son, sino dramatizaciones de hechos de la vida co

rriente y requieren observar primero e imitar despu~s. 

Acerca del segundo, diremos que cada parcela o jardincito, -

constituye el rinc6n propio de un niño; su cultivo y cuidado le dá la 

oportunidad de adquirir una noción de propiedad a la vez que la del -

respeto a la ajena. 
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En cuanto a la tercera, se puede afirmar que, usando el 

momento oportuno, las fábulas, cuentos, narraciones de la vida diaria, 

las poesías y cantos, etc., constituyen un recurso indispensable, ya 

que permiten en gran medida, elcbsarrollo de la imaginaci6n del niño. 

Por ~ltimo, el sistema Froebeliano, se basa en los siguientes 

conceptos : 

l. Toda educaci6n fecunda, debe basarse en la religi6n. 

2. El juego, es la forma más pura de la actividad intelec 

tual. 

3. La vida, la aplicaci6n, la acci6n, es más importante -

que el saber te6rico. 

4. Desde la primera infancia, deben hacerse concesiones a 

la actividad espont~nea del niño. 

2.3.2 .. 2. EL SISTEMA MONTESSORI 

El Jardín de Niños, es un lugar donde los niños pueden expre

sarse con libertad y as! revelar necesidades y aptitudes que de otra -

forma permanecen reprimidas (.'.!11;,ndo no existe. un ambiente adecuado que 

permita su actividad espontánea. 

En el JardXn, el ambiente es adecuado al niño y responde a 

sus necesidades de actuar inteligentemente. 

Las mesas, las sillitas y todo el mobiliario en general, pe,;. 

miten al niño elegir la ubicaci6~ que m~s le agrade. En el Jardín los 

niños aprenden a n~verse, moviéndose; aprenden a ser h~biles manejando 

sin prohibiciones lo que les rodea; aprenden a eliminar torpezas come

d.~ndolas al principio, sin ser castigados ni amonestados y comproban

do los resultados que estas torpezas provocan. " La Libertad que le 

permite el error, le permite tambi~n aprender a corregirlo y evitarlo"(B) 

(B)Rezzano, c. Los Jardfnes de Infantes. Buenos Aires,Kapeluz 
1974, Pag. 38 
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La libertad del niño, debe tener como l!mite el inter~s 

colectivo; en consecuencia, el sistema recomienda prohibir al niño 

todo lo que pueda ofender o perjudicar a los demás. 

Los movimientos espontáneos de lo niños, tienen cas! siem 

pre su raz6n de ser, ya que tienden a adquirir y perfeccionar mee~ 

nismos indispensables para el desarrollo de la vida; la mayor parte 

de ellos, son ensayos de coordinaci6n sobre la base de la imitación. 

Por otra parte, el sistenJ3 requiere que los pequeños sean -

ayudados, pero no servidos. La educadora, debe ayudarlos a aprender 

y a satisfacer sus necesidades, pero ni debe proporcionarles el con~ 

cim.'.ento ya elaborado, ni hacer por ellos lo que pueden por s! mismos, 

porque h,, •• toda ayuda inútil, es un· obstáculo para su desarrollo ~(9} 

La libertda de que goce el pequeño en el Jardín de Niños, es 
la condici6n básica de su desarrollo. La doctora Montessori, dice : 

" El niño no crece porque se nutre, porque respira, porque está en co~ 

diciones de clima conveniente, crece porque la vida potencial en ~l, 
se desarrolla haciendo actual, porque el g~rmen fecundado de donde pro

viene su vida se desarrolla según el destino biol6gico fijado. El·hombre 

se nutre, respira, está bajo las mismas condiciones barom~tricas, pero 

no crece •. {10) 

El principio fundamental del m~todo Montessori, es la liber

tad. La educaci6n debe favorecer a las manifestaciones espont~neas, pr~ 

vocar su aparici6n por medio de material, procedimientos y ambientes 

apropiados, sin coaxiones internas y externas. 

(9) Montessori, M.Op. Cit.en Rezzano C.P. 40 

(10) Standing E. " La Rev. Montessori en la Educ' M~. 

S.XXI, 1978, p~gina 143. 
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De este principio, se deriva el segundo, el de la actividad. 

Este principio unido al anterior, implica una consecuencia ineludible 

Q La Disciplina Activa " que consiste en una determinada actitud que 

haga posible una autonomía de la voluntad. 

Los procedimientos y materiales Montessori, se adaptan, segtin 

su creadora a las diferentes etapas d~l desarrollo del niño, satisfa

ciendo las necesidades de cada una de ellas. El m~todo Montessori per-

mite al niño la libre elecci6n y la libre expresi6n en un ambiente 

privado de obstáculos. 

Para obtener resultados satisfactorios,Montessori ha tomado 

como objeto y fin al mismo niño: " Nuestro fin ha de ser, _darle a su 
personalidad, su centro, dejarlo obrar "(11). Para lograr tal obetivo, 

la educaciOn no ha de ser una mera transmisi6n de cultura, si no una 

ayuda para la vida en todas sus expresiones. 

2.3.2.3. EL SISTEMA DECROLY 

En su origen, los procedimientos Decrolyanos, fueron ideados 

para niños normales y retrasados escolares, pero su aplicaci6n a n-iños 

normales, llev6 a su autor a la conclusi6n de que no solo eran eficie~ 

tes para los niños difíciles, si no que lo er~ aún mas para los niños 

normales. 

El procedimiento adoptado por Decroly, es el juego, que por 

medio de un material adecuado, se·hace eminentemente educativo y que 

!Jebe : 

a.- Tener en cuenta el estado din:illtico del sujeto, su tem~ 

ramento, su capacidad • 

. {11) Standin, E. Op. Cit. p. 159 
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b.- Explotar las tendencias favorables y en un sentldo 

Gtil los instintos inferiores para poder encuzar las 

fuerzas de atenci6n disponibles. 

c.- Favorecer la observaci6n y representaci6n por medios 

vivos, objetivos, que necesiten una adaptaci6n real y 

comprobable. 

d.- Combatir los automatismos indtiles y los ticsj dando 

ocasión de adquirir hábitos dtiles y en relaci6n con 
el medio y las diversas capacidades de los sujetos.-

e.- Adaptar el trabajo a las capacidades mentales, senso

ríomotoras y lingilisticas~ 

f.- Acostumbrar al niño mediante el ej., a la actividad, -

al orden, a la regularidad, a la puntualidad, a la lim

pieza. 

g.- Ser variado y mantener el inter~s ( 12 ) 

Dentro 'de este sistema, los juegos son de tal naturaleza que 

sirven para desarrollar un programa de ideas asociadas, basadas en 

los intereses primarios y comunes a todos los niños, en relaci6n con 

las grandes categor!as de actividades humanas, primero en sus aspectos 

actuales y presentes, después, si es posible, en sus aspectos lejanos, 

en el espacio y el tiempo. 

El autor, llegó a la conclusi6n de que-el niño debe conocerse 

as! mismo y debe conocer ,la naturaleza del medio ambiente en que vive. 

(12) Standin, E.Op. Cit. p.159 
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Para llegar a tal conocimiento, se elabora un plan de in

formaci6n de ideas asociadas, basadas en cuatro necesidades: La nec~ 

sidad de alimentarse, de luchar contra la intemperie, de defenderse 

contra los peligros y accidentes diversos, y de acci6n y de trabajo. 

El material empleado para el desarrollo de los juegos educ~ 
tivon, es muy sencillo, lo constituyen las cosas del medio ambiente, 

los productos manufacturados, las materias primas, etc., Por una PªE 
te el niño lleva a la escuela sus pequeños hallazgos, objetos y subs_ 

tancias. Algunos servirán para construcciones diversas, otros ser:1n 

clasificados por los niños en cartones que pueden quedar durante el 

año escolar en exhibici6n y como puntos de referencia informativa en 

las clases posteriores. 

Algunos de los principios del Doctor Decroly, son el resul

tado de su actuaci!Sn como ml!dico, como pedagogo y finaln.ente, el re
sultado de su experiencia con los niños anormales que le lleves a su 

actuaci6n en el terreno de la educaci6n de los niños normales. 

Como rn~dico, fund6 su sistema en la preservaci6n de la salud 

y la lucha contra todas las causas que puednn perturbarle. Como 

Psicdlogo le di6 base el conocimiento del niño¡ de su estadp din~ico, 

temperamento, capacidades, el aprovechamiento de sus tendencias e ins

tintos favorables revelados al educador por sus intereses, el empleo 

de la observaci6n, de la objetivaci6n, asociaci6n y expresi6n, en la -

formacidn de las ideas en estrecha relaci6n con sus capacidades y el 
medio, por medio de la experiencia· personal la imitaci6n, la adaptaci6n 

al trabajo segan sus capacidades la clasificación de sus resultados 

pedag6gicos, scgt1n su indice mental. 

" Tender hacia la humanidad más perfecta, más conciente de su 
fin moral, más altruista, m~s justa, más espiritual, más abnegada a 
través de un conocimiento más profundo del ser humano, de la vida y -

sus fines es la idea eje de Decroly n.(13) 

(13) Standing, E,Op, Cit.p.176-177 
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2.3.2.4 TEORIA DE LA G~STALT 

" La Psicolog.1'.a de la Gestalt, se ha considerado como el 

resultado de la oposici6n que algunos Psic6logos alemanes como Marx 

Wertheimer, Wolfgog Koehler y Kurt Koffka, presentaron ante la 
Psicología asociacionista tradicional " (14) 

Las investigaciones que éstos autores realizaron en los -

campos de la percepción y la organizaci6n de los crunpos de la per

cepción v la organizaci6n de estímulos sirvieron como punto de par

tida para la formulaci6n de lo& llamados principios de la Gestalt 
.o leyes de la percepci6n, basándose en la proximidad, similitud y -

direcci6n de un estimulo dado. 

La Gestalt- plantea que ~uando vernos un objeto, vemos algo 

más que las partes que constituyen un todo, percibimos la configur~ 

ci6n total; dentro de esta configuración total, existen elementos -
de mayor o menor importancia y en la medida en que esos elementos -

se modifican, la perce.pci.6n de una Gestalt cambia. 

El modo de percepción, está condicionado por determinantes 

Psicológicos internos, que pueden ser resultado del desarrollo y la 

maduraci6n motoras de defectos neurales, de una multitud de factores 

emocionales, tales como tensi6n, ansiedad o inseguridad y de estados 

fisiol6gicos como el agotamiento. 

Esta teor.1'.a, considera la percepci6n de est.1'.mulos visuales 
como un proceso dinámico P.n el que tiene lugar la selecci6n, la org~ 

nizaci6n, la diferenciaci6n de fondo y figura y la acci6n seg~n un 

patr6n intercambiable; por ejemplo, en los niños, el cambio de los -

patrones hcrizontales de perccpci6n a los verticales, tiene relaci6n 

con la posici6n corporal que adoptan, es decir, es un componente ma
duracional que acompaña el abandono de la posici6n sentada y el gateo 

por la posici6n erecta. 

(14)·Woltman, Adolf. G., Test Gastaltico Visomotor de Bander 

P.l. 
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2.3.3, FACTORES DE IMPORTANCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR 

Anteriormente se mencion6 la importancia de la educaci6n 

preescolar, ahora toca mencionar, acerca de los factores que deben 

tomarse en cuenta, los cuales son de suma importancia, para que -

así se lleve a cabo un análisis completo, ~stos factores, abarcan 

desde el estudio del niño, sus aspectos físicos, sociales, econ6ml 

cos, culturales. emocionales, sensomotrices y de lenguaje y por ~l 

timo los cognoscitivos. 

Por otra parte, existen otros factores denominados recursos, 

Gstos recursos mencionan la estructuraci6n del sal6n de clases, la 

relaci6n de los maestros, el material con el que cuentan los maestros 

para instruir a los niños, y los propios maestros, es decir, la rela

ci6n de ellos y todo el personal con el niño, sin pasar por alto el -

papel de los padres. 

2.3.3.1. HABILIDADES A DESARROLLAR 

Las habilidades que deben desarrollar los niños, son esencial 

mente en tres aspectos: el primero es el aspecto fisico, el segundo, 

es el social y por Oltimo el intelectual. 

En el aspecto fisico, se puede hablar de tres incisos 

a) Ayudar al niño a completar su aprendizaje respecto al 

manejo de su propio· cuerpo, 

b) Proveerlo de las condiciones necesarias, 6st.o es, . de 

aire, luz, sol, temperatura, con el fin de que alcance 

su estabilidad en los proceses corporales. 

c) Proveerlo de experiencias que estimulen su desarrollo 

muscular, primero el desarrollo muscular grueso y pos

terioilllente el fino. 
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Los aspectos emocional y social, comprenden cuatro 

incisos : 

a) Darle oportunidad para descubrirse asi mismo y 

cómo ser independiente •. 

b) Proveerlo de experiencias en que tenga oportunidad 

de vincularse a otras personas de recibir y dar -
afecto y de adquirir conciencia. 

c) Proveerlo de experiencias en que pueda adquirir 

concienci~ de las limitaciones 4ue impone la vida 
en común, 

d) Ponerlo en contacto con experiencias que desarrollen 

su sensibilidad est~tica. 

En el orden intelectual, tenemos 

a) Desarrollar, enriquecer u-corregir su lenguaje. 

b) Desarrollar su agudeza sensorial y perceptiva. 

c) Darle oportunidad para su desarrollo en la fantasía 

y en la experiencia creadora. 

2.3.3.1.1. HADILIDADES SENSORIOMOTRICES Y DE LENGUAJE 

Estas habilidades son muy importantes para el proceso del -

aprendizaje, para la ~ducaci6n en los primeros años de vida es impor

tante que loe niños ejecuten actividades y sean expuestos a la varie

dad de cosas, tareds., etc., 

En las actividades sensoriomotrices, se encontró que el pri

mer aprendizaje motor es solo de equilibrio y una vez realizado, pue-

de mantenerse ·ae pi~ y caminar. 
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Cultivar. el lenguaje, es por un lado, desarrollar el pen

samiento mismo y por otro, dar al niño la capacidad de proyectarse 

en plenitud, a través de la palabra y del sentido o del mundo en 
el que vive. La base de este cultivo, debe ser una·concepci6n am-

plia del lenguaje propio. Esto se puede lograr a través de una 

práctica constante y libre expresi6n oral y de la expresión escrita 

que debe llevarse a cabo en todas las'~reas y a lo largo de todo el 
proceso educativo. 

Otra finalidad, consiste en crear en él educanto una concien 

cia de c6mo funciona el lenguaje en eneral, de c6mo es su propia 
lengua. La mejor manera de hacerlo, es a través de la observación 
directa del lenguaje. El ideal es que él educando entienda la natura_ 

leza de Gstos instrumentos que ha establecido intuitivamente que des
cubra ~as leyes del lenguaje y las estructuras del español, analizando 

por s! mismo el habla, manipul~ndola, practic~ndo, et., espera de éste 
modo, sustituir el aprendizaje mer.ánico. 

2.3.3.1.2. HABILIDADES COGNOSCITIVAS 

Otros aspectos, son las habilidades cognoscitas, éstas persi_ 

guen ciertas metas, tales corno : El niño debe desarrollar su lenguaje, 

corregirlo y enriquecerlo: desarrollar su agudeza sensorial y percept! 
va; facilitarle oportunidades para adquirir conocimientos acerca del 
medio f!sico y social; y por a1timo,darle oportunidad para el desarro-

llo de la fantas!a y de la expresión creadora. 

2.3.3.1,3, FACTORES EMOCIONALES 

El niño debe recibir manifestaciones de afecto por parte de 

todas las personas que lo rodean, debe sentirse fuerte, seguro, ampa
rado, logrando confianza en s! mismo, siendo aceptado y querido por -

aquellos que le rodean y puede entonc~s, aventurarse a cometer errores, 
porque est~ a salvo del miedo al castigo o al ridículo. El niño tiene 

el afecto de sus padres y se siente seguro de s! mismo. 
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Es muy importante, la experiencia que el niño ha tenido 

su lugar, en cuanto a recibir y expresar afecto condiciona todo 

su desarrollo y adaptaci6n social. 

2.3.3.2. RECURSOS 

El trabajo en los Jardínes de Niños, ex!gen un planteamiento 

en la selecci6n y organizaci6n de las actividades. 

Si bien, determinados objetivos orientan y dirigen toda -

acci6n a raalizar, es preciso, adem~s, seleccionar y organizar las -

actividades, los recursos y las t~cnicas con que ~stos se llevarán a 
cabo para que en la labor cotidiana se alcancen los objetivos que se 
han establecido como deseables. 

La acci6n did~ctica ha de planificarse, pero qer~ necesario 

tener presente que la caracteristica fundamental de la pla~ificaci6n 
ha de ser la de la flexibilidad, la posibilidad de introducir temas 
y actividades que surgen de las circunstancias o del inter~s de los 
niños. 

El planteamiento, puede abarcar la previsi6n de todos los -

ternas o unidades did~cticas a desarrollar en el transcurso del año y 

puede concentrarse en cada una de ellas a medida que ~stas se van 
desarrollando. 

Para seleccionar las actividades, es preciso tener en cuenta 

al niño, sus necesidades, sus caracter!sticas y posibilidades al ele
gir las actividades, los recursos y las técnicas, se debe tener en 
cuenta el juego, es la necesidad fundamental del preescolar, ya que -

éste es el medio que tiene el niño de experimentar y elaborar sus ex

periencias, pu~s a través del mismo, expresa sus emociones y supera-• 

sus temores, establece sus primeras relaciones sociales y aprende a -

ser miembro de un grupo, a participar cooperativamente en una activi-
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dad, descubriendo al mismo tiempo, como es ~l mismo y el mundo que 

le rodea. 

2.3.3.2.l. RECURSOS DIDACTICOS 

El material did~ctico, es cualquier objeto usado en los -

Jard!nes de Niños como medio de enseñanza, dicho ésto, los recursos 
did~cticoa, son aquellos materiales con los que cuenta la educadora 
para llevar a cabo su labor educativa. Los materiales por su duraci6n 
se clasifican en : 

Permanentes a 

Consumo : 

Material fijo en el jard!n,su uso no tiene 
tiempo limitado y se puede adquirir en el 
comercio. 

Son aqu~llos que sí tienen un tiempo limite 
de uso. 

Los materiales por su naturaleza, se clasifican en : 

N<'!turales : Varas, hojas, flores, frutos, verduras, etc., 

Desperdicio: Corcholatas, botes, cajas, etc., 

Por otro lado, las característi~as del material did~ctico son: 

a) Debe estar do acuerdo a los intereses del niño, para 
que Gl pueda expresar sus ideas con mayor facilidad. 

b) Est6tica, porque inician al niño en todo lo que es bello. 

et Graduado, es decir, especial para cada grado. 

d) Acabado perfecto, no debe tener astillas, clavos o 
cualquier s.al"iente que sea peligros para el niño. 
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e) Econ6mico, la educadora debe elaborar su material 

con toda clase de desperdicios. 

f) Higi~nico, debe estar siempre limpio y en orden, para 

que el niño en cualquier momento pueda disponer de 

el. 

g) Interesante, debe ser especialmente del mundo de los 

niños. 

2.3.3.2.2. RECURSOS MATERIALES 

tes 
Este aspecto, es un poco más amplio y se divide en dos par-

E!' espacio f!sico.- Ubicaci6n y edificio 
El equipamiento.- El mobiliario y los materiales de juego 

y educativos. 

La distribuci6n del espacio ff.sico, al igual que la provi-

si6n ~ Jistribuéi6n del equipamento, deben emprenderse teniendo pre
sente en todos sus detalles los objetivos que debe cumplir el Jard!n 

de Niños. 

La planta del Jard!n de Niños, puede funcionar en una planta 

independiente o estar ínclu!do en la de una organizaci6n educativa 

con otros niveles: en cualquiera de los dos casos, ha de contar con 

dos ámbitos igualmente importantes: El espacio interior ( edificio ) 

y el espacio exterior (patio o parque de juegos). 

Espacio Interior.- La distribución y construcci6n del espacio 

interior, han de ser ajustados a condiciones que dependen básicamente 

del nmnero de niños y de la variedad de actividades que tienen lugar 
en las salas destinadas a cada uno de los grupos. Se considera que la 

superficie adecuada es de 4 a 6 M2., por niño; si~ndo obvio que la 
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mayor superficie permite a los niños una mayor holgura de movimien

tos; deben de estar muy iluminadas las salas, es decir, que entre 

la luz al máximo, las ventanas deben ocupar al menos una superficie 

equivalente al 20 6 30% del área del piso y es ventajoso que sean -

suficientemente bajas, en cuánto a las paredes, en s!, deben ser re 

vestidas para facilitar el material de los niños. 

Se dice que, respecto a la planificaci6n de espacio y del 

equipamento, el ideal es recurrir al servicio conjunto de arquit~ctos, 

pedag6gos y psic6logos. 

La distribuci6n del espacio interior, ha de hacerse tenien

do en cuenta las actividades que se han de desarrollar dentro del mis 

mo Y la forma de organizaci6n de dichas actividades, es decir, la 

forma áe trabajo adoptado. 

Los seis pasos para la dist"ribuci6n del espacio son 

l. Cada área de trabajo, debe estar debidamente separada 

y claramente diferenciada. 

2. Los equipos que sirven por igual a dos área~ de traoa

jo, deben guardarse en un sitio común. 

J. El área de arte debe ubicarse cerca do una instalaci6n 

sanitaria. 

4. El rinc6n de la muñeca, debe aislarse por medio de 

biombos o tabiques. 

s. Las áreas de actividades silenciosas o tranquilas, de

ben ubicarse en espacios alejados a los lugares de 

circulaci6n. 
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6. El rinc6n de bloques y el de construcciones, deben 

tener suficiente amplitud. 

Mobiliario: 

Mesas.- De 50 a 55 cms. de alto para grupos pequeños ( de 

cuatro a seis niños ) para ser usadas separadamente o reunidas en 

diversas actividades. 

Sillas.- Livianas, de preferencia de madera y de diferente 

altura. 

Armarios.- Para guardar todo tipo de material, de altura 
adecuada, donde el niño pueda disponer de ellos. 

Equipos y Materiales 

Todas las actividades que se realizan en.el espacio interior, 

del Jardin de.Niños, exigen en mayor o menor medida al uso de materia 
les educativos o de juegos apropiados. 

La característica del trabajo por rincones, en cuanto a la 

organizaci6n material, es la distribuci6n del espacio de la sala en 
jreas de actividades bien delimitadas en las que los niños, en forma 

alternada y por grupos, realizan las diversas tareas o juegos. 

Los rincones que comunmente se organizan y se consideran son 

Construcciones con bloques 

Ciencia 
La casita de la muñeca 

Madurez intelectual 

Arte 

Biblioteca 

Carpintería 

Mllsica y ritmo 
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Espacio Exterior.- Para completar el desarrollo muscular y 

satisfacer las necesidades del preescolar, como son : movimiento, 
gritar, respirar a pleno pulm6n, recibir abundante sol, etc., resul-
ta imprescindible disponer en el Jardín de Niños de un adecuado espa_ 
cio exterior. La superficie debo tener una extensión de 7.50 x 20 Mts., 
para cada dieciocho o veinte niños; pór lo tanto, el espacio general 
ha de distribuirse en .'1re11s d':.' juego y actividades diferenciales: Una 
zona de c6sped y otra de material duro ( concreto ), 

2,3,3,2.3. RECURSOS HUMANOS 

Este punto, se inicia con la im~gen de la educadora, ya que 

es la del contacto directo con los niños y la función de preparar y -
conducir sus experiencias, de olla depende fundamentalmente la adecua_ 
da adaptación del niño a ~ste primer medio escolar y en consecuencia 
su respuesta positiva a las exigencias quP- le impondrá la vida escolar 
futura. La maestra debo de poseer ciertas caracteristicas, tales como: 
Equilibrio emocional, paciencia, buena salud mental y fisica, etc., 

La acci6n de los padres.es de gran importancia, ya que impl! 

ca la independencia del niño, La cxp~ctativa de ~stos, pucdn ser de 
gran variedad y provenir de diferentes motivaciones, 

Por otra parte, os importante mencionar la relaci6n que exis_ 
to entrQ el niño y los dem<:is miembros del personal que intervienen 
directamente en su desarrollo, como son: las niiieras que lo ayudan.a 
adquirir hábitos de higi~ne, de alimantaci6n y a respetar horarios pa
ra cada una de sus actividades¡ la cocinera, que os quien. prepara el -
alimento que recibo el niño dentro do su estancia; la dietista, encar
gada de balancear su r~gimen alimenticio, la odont6loga, encargada de 

su salud dental y la enfermera y doctor, que cuidan de su salud f!si
ca general; ademas del personal directivo que es el que cuida el buen 
funcionamiento de la estancia. 
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2.4. CJ\RACTERISTICAS DE LA EDUCACION PREESCOLAR EN OTROS PAISES 

La responsabilidad del funcionamiento de los servicios de 
educaci6n preescolar, dependen en gran.parte de organismos 
oficiales, que se ocupan del bienestar social, salud, trabajo, edu 
caci6n, etc., Las entidades de beneficiencia privada, sindicatos, mu..; 
tuales y establecimientos industriales. 

Con frecuencia, la creaci6n de los primeros centros de 

educacidn preescolar, estuvieron a cargo de las organizaciones be

n~ficas, y como acciones tentativas en la basqueda de soluciones; -
luego el ~ito de sus resultado dió lugar a su extensidn en diversos 
paS:ses. 

vemos a31, que en. 1834 se crearon ~stos.servicios en Suecia# 
en 1837.en Noruega; 1844. se insta16 la primera instituci6n de este 
tipo en Par!s, y püra el año de 1869, exist1a en Francia una sociedad 
de " Casas Cuna ". En 1854, se instala la.primera de estas organiza
ciones en Estados Unidos, en la Ciudad de New.York, sigui~ndole 

Inglaterra, que abri6 el primer servicio en 1866 donde fue ganando. 

mayor amplitud y extendi~dose con r5pidez. 

2. 4 .1. LA EDUCACI0."1 PREESCOLAR EN LOS PAISES CAPITALISTAS 

El desarrollo de la educación en las sociedades capitalistas, 
ha sido, en general, lento y el de la educacidn preescolar en particu
·lar, adem~s de lento se ha encontrado con serias limitaciones sociales 
ya que, la educaci6n de los niños antes de los seis años, ha estado 
siempre a cargo de la madre. 

Sin embargo, lasnecosidades de la sociedad, ex!gen ei trabajo 
productivo de la mujer que generalmente se realiza fuera de la casa, 
por lo cual surge la Educaci6n Preescolar. 



-49-

De lo anterior, se desprende un grave problema que tiene que 
afrontar la mujer en laa sociedades capitalistas, por un lado se ve 
la necesidad de trabajar fuera de casa, por otro, no solamente es la 
madre quien educa al hijo, educa a la madre scq(i11 sus deseos, es de_ 

cir, se le recrimina a la madre cuando deja a sus hijos en este tipo 
de instituciones, haciéndole ver que ella es la responsable de la edu
caci6n de su~ hijos. 

A pesar de todo lo anterior, las instituciones de educaci6n 
preescolar, subsisten en nuestro pa!s y en general, en los paises ca
pitalistas. 

Desde el momento en que el niño entra a la escuela, se le 
brinda una educaci6n que fomenta el individualismo y la competencia. 

En los paises capitalistas m&s avanzados, la educaci6n prees
colar cumple un papel muy importante. ya que, adem.!s de ambientar al 
niño, se le proporcionan oportunidades de aprendizaje de conductaa y 

habilidades que tendr~ que adquirir antes ~e ingresar a un nivel m~s -
avanzado de educaci6n. 

ta funcion principal del Jard!n de Niños, es estimular. el 
bienestar f!aico y el crecimiento de niños, cuyas edades oscilan entre 
los cuatro y seis años de edad y su preparaci6n para los conocimientos 
que se le impartiran en su primer año de escuela primaria, gracias a 
füito, los niños pueden adaptarse con c.gilidad y r:ípidez a la escuela 
primaria. 

En las escuelas preescolara modernas, se hace especial hincapi6 
en la educaci6n social; para ello, se aprovecha la distinci6n entre -
lo que es ."' do todos " y lo que es " 111.1'.o " o " tuyo ". Cada niño de 
los ~s grandes, tiene a su custodia otro niño m.1s pequeño. En esta -
estructura, el maestro ocupa el centro de la escena de "tal modo que, 
la est.ru.ctura misnm de la situaci6n falsea el car4cter natural y fami
liar do las ocupaciones y los objetivos. 
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Los Centros Preescolar, están divididos en tres tipos : 

a) Escuelas Federales.- Subsidiadas por el Gobierno 
Federal. 

b) Escuelas Estatales.- Subsidiadas por el gobierno 
de cada estado. 

c) Escuelas Particulares.- No reciben.subsidio y son 
los padres de los niños los que aportan el factor 
econ6mico. 

En cuanto a los servicios que prestan, se divide en 

a). Estancias Infantiles o Guarderías.- Reciben al niño 
desde los cuarenta y cinco d!as hasta los cinco años 
seis meses. Dentro de estas estancias, se encuentran 
tres secciones 

Lactantes.- Niños de cuarenta y cinco dias a un año, 

donde se les proporciona la alirnentaci6n y cuidados 
necesarios,teni~ndolos especialmente en cuna. 

Maternal.- Niños de uno a cuatro años donde se les pr2 

porciona otro tipo de alimentaci6n y se les penniten 
juegos al aire libre. 

Jardin de Niños.- Este cuenta con los ~es niveles de 

Preescolar : I, II, y III. 

tas instituciones de este tipo que dependen del gobierno, -

cuentan además con un equipo formado por un m~dico, un dentista, un 

psic6logo y una enfermera para cada cento. Su horario es de 7:30 A.M. 
a 5:00 P.M. 
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b) Los Jard!nes de Niños.- Reciben a los pequeños de 
cuatro a seis años y cuentan con tres niveles: Preescolar I, 

Preescolar II y Preescolar III, sus horarios son variables, pero 

generalmente trabajan de 9:00 a 12:30 Hrs. y los de nueva creación 
cuentan con un turno vespertino. 

2.'1.2. LA EDUCACIO~J PREESCOLAR EN LO!¡ PAISES SOCIALISTAS 

La educación preescolar en los pa!ses socialistas, tuvo su 
or!gen en la liberacidn de la mujer, para permitirle participar en 
la vida econ6mica de estos pa!ses, ya que, en un principio las mujeres 
estaban relegadas a los trabajos dom~sticos, ya sea, para su propia 
familia o para familias que contaban con grandes recursos econ6rnicos. 

L~s guarder~as de estos pa!ses, cumplen un papel de sociali
zaci6n muy importante, pu~s tienen la misión de entrenar al niño en 
el futuro desempeño de su papel como hombre socialista y enseñarle a 

formar parte de una colectividad y a trabajar en grupo, es decir, sus 
programas esttin diseñados para trabajar en colectividad. 

El personal de este tipo de instituciones, asiste a cursos de 
entrenamiento y las personas que destacan en esos cursos, son enviadas 
a escuelas para estudiar puericultura, psicología del niño, dialéctica, 

etc., 

Rn estos pa!ses, todas las escuelas de este tipo, reciben sub 
sidios por parte del gobierno, ya que la educaci6n so considera un 

trabajo del estado. 

En los pa!ses socialistas, se admite al niño en guardería de 
los cuarenta y cinco dias de nacido a los cinco años; de los cinco 
años en adelante, ingresa al Jard!n de Niños; y posteriormente a par
tir de los siete, asiste a la primaria. 

Los horarios que tienen estas instituciones son : De 7100 a 
21:00 hrs., y Wl China funcionan las veinticuatro horas. 
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2.5. DESARROLLO DEL NI~O 

Desde hace tiempo a la fecha, el estudio de la Psicolog1a 

del niño está prosperando y creciendo en un lapso relativamente 

corto, adquiriendo un aspecto nuevo y que en los primeros estudios 
sobre el tema, erán muy limitantes, por ejemplo, solo trataban des_ 

cripciones detalladas de los pasos sucesivos mediante los cuales el 
nJño adquiriría tipos limitados de conducta, es decir, como caminar 
y hablar. Pero como se ha mencionado, en los a1timos veinticinco 

años, el alcance y la definici6n de la Psicolog1a del desarrollo han 
crunbiado, se han formulado nuevos aspectos p~r ejemplo : Los efec~os 
posibles de la estimulaci6n sensorial a temprana edad en el desa~=o_ 

llo intelectual, adquisición del lenguaje, influencian familiares, 
etc., 

Dentro de este tema, tambi~n ha cambiado la metodologia, ya 
que algunas de sus t~cnicas de investigaci6n están basadas fundamen

talmente en los test, esta ~cnica, se ha ido perfeccionando para la 

mediciOn de la percepción visual d~.l niño. 

La Psicolog1a del desarrollo, tiene como fines primordiales 

la descripci6n, la explicaci6n de la conducta humana, pero de manera 
especial;en este trabajo el crecimiento y desarrollo de la conducta. 

Recordando un poco de JEAN-MARC GASPARD ITARD con su expe-

ricncia de transformar a un individuo extrasocial, en un hombre que 
entendta y comprend!a el lenguaje; ahora una vez co~prendido ~sto, -
dos figuras de la pedagogía, las mayores en la ciencia de la educaci6n 
moderna : ,ARIA MONTESSORI y OVIDIO DECROLY supieron hacer suyas las 
consecuencias sobre las huellas de Itard, ya que elloa cmpei.aron a 

contemplar las diferencias individuales, las tentativascionales de un 

estudio bliográfico de la conducta del niño, precedentes directos de 

los estudios longitudinales de la maduración infantil realizados con 
imponente abundancia de medios y sobre grupos muy grandes en nuestros 

dias en especial por ARNOLDO GESSEL y cu escuela. 
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Con la metodolog!a desarrollada por Montessori y Decroly, 

nace la educaci6n activa,observando que la psicolog!a del niño no 

es una ciencia independiente y aislada. Esta escuela, está elabor~ 
da sobre la base d~ los principios de la biolog1a o la psicolog1a 

en sus diversos campos. 

Piaget, uno de los m~s destacádos psicólogos, por sus in
vestigaciones especificas del origen del desarrollo de procesos 

psicol6gicos, ha contribuido especialmente para la ciencia de la -

psicolog!a del desarrollo. 

El desarrollo del niño, explica la conducta del niño, la -

describe y la puede pronosticar, pero tambi6n, puede explicar aspectos 
a·e la conducta del adulto, fundamentalmente, las respuestas adquir_! 

das a muy temprana edad, guían al subsiguiente desarrollo de la per

sonalidad, as! como la adaptaci6n por la cual dan alguna continuidad 
a la conducta individual, de aqu1 la comprensi6n del desarrollo a 

temprana edad. 

El estudio de la psicolog1a,del niño, tiene evidente impor

tancia, ya que su estudio sistemática, puede tener tambi~n aplicacio_ 
ncs prácticas, puesto que proporciona hechos que son útiles para la 

comprensiOn y diagn6stico de la conducta del niño, los estudios del 
desarrollo de la capacidad de pensar y de razonar nos proporcionan dtil 

información para comparar las destrezas de los niños. 

Se ha mencionado que, muc~ms personas est.'in interesadas en -
el niño y en su bienestar, en su crecimiento y en su desarrollo, en.su 

adquisici6n de destrezas, capacidades y caracter!sticas de personali

dad y sociales. Por ejemplo, la cultura occidental contcmpor<'inea, tic_ 

no un enorme inter6s en el niño y 6sto, evidentemente, ha facilitado 

el progreso de la psicolog!a del niño. A medida que la cultura se ha 

ido interesando cada vez m~s en el niño, la piscolog!a infantil se ha 

convertido en una disciplina cient1fica vigorosa y sustancial. 
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Con el origen de las Especies de CHARLES DARWIN, fue de

terminante el establecimiento de la psicología del niño como dis
ciplina científica, esta obra dió el valor cient!fico a la infancia. 

" ••• J.a bGsqueda de las huellas filogenr;ticas y societarias en el ni 

ño señaló el comienzo de una ciencia de la conducta infantil. Al hom 

brc no se le llegaría a comprender mediante el an~lisis de sus fun

ciones adultas, análisis de carScter racional y estrechamente vincul~ 

do a la lógica, más bien, al hombre se le llegaría a comprender medi

ante el estudio de sus orígenes, en la naturaleza del niño ••• • ( 15) 

En la psicología actual del niño, existen muchas informacio 

nes, pero ninguna que esté completamente desarrollada, es decir, que 

en una sola encontraramos los mecanisre-0s de desarrollo, sus cambios -

del funcionamiento piscol6gico, motor, cognostitivo, emocional, social, 

etc., ~sto se debe a las diferentes teorías que existen dentro de la -

psicología, por ejemplo : 

a) La Teor!a Psicoa11alítica.- Iniciada por Freud, dedicada 

al estudio ~e la personalidad, a los problemas emociona 
les y de las neurosis, determinando que tiene una enorme 

influencia, el ambiente de los primeros años de la vida 

del niño¡ por lo'ta.nto, la teoria psicoanalítica ha he

cho valiosas aportaciones al estudio de la psicolog1a -

del niño. 

b) La Teoría del Aprend~.zaje.- Postula que los aspectos 

m:is importantes de la conducta son aprendidos, por ejem

plo, el del ser una persona racional, pertenecer a una 

sociedad o 9rupo. Esta teoría, evident~nente se basa en 

el aprendizaje y éste es de, capit.ll importancia en el -

desarrollo del niño desde temprana edad, pero no quiere 

decir que pueda explicar suficientemente todos los aspe~ 

tos del desarrollo psicoltigico o toda la conducta adqui

rida. 

(15) Kessen w. The Child. Nueva York: Hiley, 1965, en Hussen et 

ell Desarrollo de la Personalidad en el Niño. 1978 
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e) La Teoría Cognoscitiva.- Tambi~n ha aportado bastante 

esta teoría en el campo del pensamiento, el razonamien 

to y la soluci6n de problemas, el máximo representante 

de este campo, es Jean Piaget, piscol6go suizo, que 
dedic6 toda su vida a este campo de la cognici6n! 

Con la mención de estas tres teorías, se observa que no exis

te una unificación de criterios, pero que las tres aportan datos muy 
valiosos para que posiblemente en un futuro, se elabore una teoría que 

abarque estas tres teorías y de esta manera sea más <itil y completa, -

logrando asi el avance cientif ico de la psicología del niño. 

Actualmente, se considera que a la edad de cinco años, varios 
rasgos de la personalidad quedan bien definidos y quedan establecidos, 

éstos rasgos persisten hasta la adolescencia y hasta la edad adulta. 

En este capitulo, se desvribirán los desarrollos fisicos, 
cognoscitivos y de la personalidad que se producen durante el periodo 

escolar. 

Se puede dividir el desarrollo del niño en tres grandes 

aspectos 

1. DESARROLLO FISICO 

2. DESARROLLO INTELECTUAL 

3. DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL 

2.5.1. DESARROLLO FISICO 

El desarrollo fisico, contempla tres grandes aspectos 

a) El niño complementa su aprendizaje, respecto al manejo 

de su propio cuerpo, por ejem!>lo: caminar, moverse, 

vestirse, calzarse, etc., 
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b) ·Proveerlo de condiciones necesarias, ~sto es, de 

aire, luz, sol, con el fin de que alcance su estabilidad en sus 

procesos corporales. 

c) El niño se enriquece de experiencias que estimulen 

su desarrollo muscular, primero los masculos gruesos y en base a 

~stos, los masculos finos progresivamente. 

2.5.l.l. CRECIMIENTO FISICO 

A los tres años de edad, las ni;as son mas altas que los 

niños, aanque pesan cas! lo mismo, existen aumentos graduales a co!! 

secuencia de ~stos, los niños de cinco años de edad, son mas altos· 

y ligeramente m~s pesados que las niñas. 

Los niños tienden a conservar su posici6n relativa en es

tatura y peso durante P.! periodo preescolar •. 

Durante este per!cdo, la forma del cuerpo del niño, tambi~n 

se vá haciendo más madura, a medida que las partes superiores del 

cuerpo comienzan a aproximarse al tamaño adulto, su crecimiento se 

frena y finaÍmente se detiene, lo cual d~ a las extremidades inferio 

res es r~pido y el del tronco es mediano. 

" Hay notables diferencias sexuales ent.re los niños y las 

niñas en la cornposici6n del cuerpo y consisten en que las niñas tienen 

m.!ls tejido grasoso y los niños más "tejido muscular " ( 16 y 17 

(16 y 17 ) Garm, S/M Roentgengrammetic Dete:rminations of body 
co~position, Human Biol. 1957, 29, 337 y 353 y Ga.rm, S.M. Fat, Body, 

Size and Grouth in The Newborn. Human Biol. 1958, 30, 265, 280 en 

i'tlssen et all Desarrollo de la Pe~sonalidad del Niño. Trillas, Mcx. 
1978. P4ginas 321 y 322 
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Ademas de estos cambios en las proporciones del cuerpo, 

los sistemas 6seo, muscular y nervioso del niño, se van volviendo 

m~s maduros, una cantidad cada vez mayor de cart1lagos del siste

ma del esqueleto del niño se van sustituyendo por huesos, el tarn~ 

ño y el nfunero de los huesos del cuerpo aumentan y ~stos se van e~ 
dureciendo, entre los dos y tres años el nipo por lo general tiene 

todos sus dientes, de hecho, por lo tanto, estti dentalmente prepa

rado para tomar alimentos de adultos. 

2.5.2. DESARROLLO INTELECTUAL 

Contempla tres grandes aspectos 

a) Desarrollar inquietudes, enriquecer y corregir su 

lenguaje. 

b) Desarrollar su agudeza sensorial y auditiva. 

e) Darle oportunidad para sudesarrollo en la fantasía 

y en la experiencia creadora. 

2.5.2.l. DESARROLLO PSICOMOTOR 

El aprendizaje desempeña un papel cada vez mayor en el me

joramiento de la neuromusculatura del niño en la edad preescolar, el 

aumento del repertorio de destrezas motoras, tiene que aguardar al -
desarrollo neuromuscular, ya que.en esta edad, controla la velocidad 

de au carrera fácilmente, lo hace con m.'is armon1a, sube escaleras sin 
ayuda, alterna los movimientos de las piernas, alterna tambi~n los·

brazos, ualta, pedalea en un triciclo, puede dibujar trazos más defi

nidos, doblar hojas de papel en forma horizontal y vertical, mediante 

un modelo. 
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Es importante tambi~n, porque adquiere orientación espacial 
y recisiOn de rnovlinientos suficientes para dibujar en un papel un 
trazo en forma de diagonal entre líneas paralelas situadas a distan

cia de un cent!rnetr0 entre si, hace diferencias entre un circulo, un 

cuadro y un triángulo 

2.5.2.2. DESARROLLO PERCEPTIVO 

Mussen y otros ( 1977 l definen la percepcj6n como la selec
ción, la organizaci6n, la interpretaci6n inicial o categorización de 
las impresiones sociales del individuo, es decir, de lo que ve, oye, 

toca, huele o siente; las organizaciones y las interpretaciones inici~ 
les cambian en función del aprendizaje, de dar nombre a las cosas y de 
la experiencia. 

Por lo tanto, los niños a medida que aumentan su aprendizaje 
y sus experiencias, hacen más diferenciaciones entre los estimules de 
su ambiente, a la edad de cinco años, el niño sabe los nombres de los 
objetos de un cuarto, por ejemplo : salón, piano, silla, cortinas, 

etc., 
El lenguaje, juega tambiOn un papel muy importante, ya que 

ayuda al proceso de parender que las cosas tienen rasgos distintivos 
diferentes, caracter!sticas o combinaciones de estas únicas que las 

d.istinguen de otras cosas: ayuda el que a cada objeto se le dé un 
nombre especifico, ya que facilita la percepción de estos objetos por 

separado y diferentes unos de otros, por ej13..mplo: silla, mesa, etc: 1 

" Los estímulos se vuelven más distintivos cuando se les pagan 
etiquetas especificas del lenguaje"( 18 

(18) Mussen 11. et ell Desarrollo de la Personalidad en el 

niño. Trillas. Méx., 1978, página 331. 
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2. 5. 2, 3. DESARROLLO DEL LE?lGUAJE 

Una vez más, se hace menci6n de que el lenguaje en el 

factor fundamental del desarrollo cognoscitivo y los avances que el 

niño hace en materia del lenguaje durante la edad preescolar, ya. que 

desarrolla el pensamiento mismo y da al niño la capacidad de proyec

tarse en plenitud a través de la palabra y del sentido o del mundo 

en que vive y el niño lo logra a través de la expresión escrita, que 

debe llevarse a cabo en todas las <'ireas y a lo largo de todo el pro

ceso ed1Jcativo. 

El niño adquiere conciencia de cómo funciona el lenguaje. de 

como es su propia ~engua, que descubra las leyes del lenguaje y las -

estructuras del español, analizando po~ si mismo el habla, esperando 

de este modo, sustituir el aprendizaje mecánico por uno racional. 

El lenguaje, desempeña un papel decisivo en el desarrollo de 

los procesos cognoscitivos del niño, ya que a medida que el primero -

aumenta, sus capacidades cognoscitivas sufren también modificaciones 

radicales, ya que aprende, percibe, piensa, razona y resuelve problemas 

de considerable complejidad. 

Luria ( 1959 ) señala que en las primeras etapas del desarro-

llo del niño, el lenguaje es unicamente un medio de comunicaci6n con -

los adultos y con otros niños. Despu~s se convierte también en un me

dio del que se vale para organizar su experiencia y regular sus pr~pias 

acciones, do manera que la actividad del niño se efecttla por intermedio 

de las palabras. 

Por lo tanto, se resume que el lenguaje del niño, está estre

chamento ligado al pensamiento, ya que logra el proceso en el aprendiz~ 

je complejo, la formaci6n de conceptos, el pensamiento, el razonamiento .. 

y la soluci6n de problema.e;, etc., es decir; todas la serie de activida

des cognoscitivas. 



-60-

" Asf el niño desarrolla su lenguaje, lo corrige y lo 
enriquece, desarrolla su agudeza sensorial y perceptivo, adquiere 

conocimientos acerca de su medio f!sico y social y da paso a la ex 

presi6n creadora " (19 ) 

Desde el punto de vista de Jean Piaget, las actividades -

cognoscitivas o intelectuales son adaptativas, es decir, sirven para 
la adaptaci6n del individuo a su ambiente. La inteligencia se entie!!_ 
de como un aspecto de la adaptaci6n biol6gica, de· afrontar el ambie!!_ 

te y organizar o reorganir.ar el pensamiento y la acci6n, ~sta adapt! 

ci6n supone una interacci6n entre los procesos de : 

a) ASIMILACION y, 

b) ACOMODACION 

a) Asimilaci6n.- Es el hecho de que ·el niño relacona lo 

que percibe con los conocimientos y la comprensi6n que ya tiene. Las 

percepciones nuevas se incorporan en la propia comprensi6n que el 
niño tiene del mundo y los est!mulos desconocidos se encajan en sus 

propias " estructuras mentales " o en las " organizaciones " de que 
dispone. 

b) Acomodaci6n.- Es complementaria a la asimilación, ope_ 
ra cuando las variaciones de las circunstancias.del ambiente exigen 
que se les haga frente, lo cual modifica los esquemas existentes. La& 
circunstancias del ambiente que obran sobre el niño, lo obligan a 

cambiar su comprensi6n conceptual para hacer encajar las percepciones 
nuevas, es decir, la persona modifica su marco de referencia para que 

sea congruente con la realidad e:ccerna. 

(19) Mussen, et ell, Op. Cit. P. 337 
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Señala tambi~n que, el prensamiento y el lenguaje preco~ 
ceptuales son notablemente egoc6ntricos, El es incapaz de ponerse 

en el lu9ar de otra persona, por lo tanto, el niño de edad prees
colar no se esfuerza por adaptar su lenguaje a las necesidades o 

intereses de quienes lo escuchan,por consiguiente, no puede expl! 

car las cosas claramente a otros, el pensamiento en esta edad, tie~ 
de a ser est5tico y se concentra en su razgo cada vez impresionis_ 

ta o cspor5dicamente en esta o aquella momentánea condición. Los 

conjuntos de condiciones y acontecimientos sucesivos, no se combi
nan para formar estructuras integradas, esto está realacionado con 

la noci6n de que el pensamiento preconceptual es centrado • El ni_ 
ño presta atención a un aspecto sobresaliente de un problema, ha
caso omiso de otros aspectos importantes y de esa manera deforma -

su razonamiento, 

El per!odo del pensamiento inductivo, dura desde la edad 
de 4 años, hasta los 7 años de edad, durante este t'iempo el niño -

conceptualiza rntls, elabora sus conceptos y construye m5s representa_ 
cienes, pensamientos e imágenes complejas. Se vuelve capaz de agru

par objetos para formar cla3es de acuerdo con sus propias concepcio_ 
nes de la semejanza, pero su capacidad de sacar conclusiones 16gicas 

es Hmitada. 

La creciente conceptualización y la capacidad de agrupar -

objetos en clases, tal vez, est~n relacionados con los perfecciona-
mientas de la capacidad del lenguaje del niño de esta edad, ya que se 
ha mencionado que el lenguaje es determinante para el aprendizaje y 
para el razonamiento. 

2.5.3. DESARROLLO EMOCIONAL'{ SOCIAL 

Comprende cuatro aspectos 

a) Darle oportunidad para descubrirse a s! mismo, como 

ser independiente. 
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b) Proveerlo de experiencias en que tenga oportunidad 
de vincularse a otras personas, de recibir y dar 

afecto y adquirir conciencia. 

c) Proveerlo de experiencias en qu~ pueda adquirir 

conciencia de las limitaciones que impone la vida -
en coman. 

d) Ponerlo en contacto con experiencias que desarrollen 
su sensibilida~ est~tica. 

En la edad preescolar, las relaciones personales y sociales 

del niño de esta edad, se amplia en extensi6n y complejidad, debido 

a que el niño es mucho m§s m6vil, puede actuar en reciprocidad con -
compañeros de su edad, con los padres y con los objetos. 

La personalidad del niño, se va diferenciando cada vez más; 
si se hiciera la comparaci6n entre dos niños, uno de 3 y otro de 5 -

años, observaremos cambios significativos y éstos cambios son causa
dos por la adquisición de nuevos hábitos de percepciOn cada vez m~s 

ricos, de interacciones sociales cada vez más amplias y cada vez de -
una conciencia n~yor del ambiente social. La personalidad del niño 

surge y se desarrolla en el contexto de las relaciones sociales compl~ 
jas, especialmente de las que están relacionadas con la familia. 

Mussinger { 1978 ), dice que son dos elementos importantes -

los que determinan el desarrollo social y personal del niño; son su 

herencia gen~tica y su ambiente hogareño. 

Los datos genéticos del niño, determinan en parte que sea in_ 

trovertido y extrovert~do, normal o neurótico, la atm6sfera de afecto 

u odio de la familia y las condiciones de la autoridad o tolerancia; 
podr§n modificarse acaso ~stas tendencias genéticas tempranas concret~ 
mente unos padres restrictivos pueden producir dependencia o neuroti

cismo, en contrast.e es m~s probable que unos padres tolerantes produ! 
can un niño sano, si son afectuosos, ahora s! son h6stiles o rechazan

tes, pueden producir un niño delincuente. 
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Es importante mencionar qu~, el desarrollo humano es co~ 
trolado conjuntamente por factores gen~ticos y ambientales a tra_ 
v~s de la historia evolutiva del Sistema Nervioso Central del 
Hombre, la maduraci6n biológica temprana del cerebro humano y los 
afectos de los acontecimientos gen~ticos y ambientales sobre las 

facultades humanas. La combinación de evolución desarrollo y here~ 

cia, forman las basca biológicas de i'a conducta humana, 

Se deben contemplar tarnbién las influencias tempranas que 

son factores prenatales por el estilo de drogas, sub-alimentación y 
trastornos o traumas emocionales como resultado de un nacimiento di 

f!cil. 

2.5.3.1. DESARROLLO DE LA AGRESION 

La agresión empieza en el niño joven en respuesta a la so

cialización, por ejemplo, s1 el niño está sujeto a disciplinas higi! 
nicas severas o a otras restricciones, el niño se vengará acaso por 
medio de-berrinches o de ataques verbales, se puede decir entonces -

que las conductas agresivas son acciones cuyo propósito es causar da_ 

ño o ansiedad a otros y Gstas conductas, son : los berrinches como se 
ha mencionado, pegar, burlarse de otros y sobre todo hacer resisten

cia a peticiones o demandas, 

Las formas y los grados dr;i agresión que un niiio exhibirá, d~ 

penden de muchos factorns, tales como, la intensidad de su motivaci6n, 

el grado de frustraci6n en el aw~iente, su observación e i.mitaci6n de 
modelos agresivos y la cantidad de ansiedad y de culpa asociados a la 

expresi6n de agresión. 

• La agresión, es una reacci6n inevitable a la frustaci6n -
acontecimientos frustradores son los que bloquean la conducta diri

gida a una meta del individuo )1 las fuentes de frustración pueden ser: 
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l. 'aarreras impuestas externamente que :impiden o demoran 

la realizaci6n de una meta importante. 

2. Conflictos internos entre respuestas incompatibles o 

sentimientos de insuficiencia y ansiedad que inhiben 

o impiden la persecuci6n de fines importantes (20). 

2.5.3.2. DESARROLLO SEXUAL 

El problema significativo que se le plantea al niño en el 

inicio de la edad preescolar, es el desarrollo de su carácter social. 

Todos los beb~s, vienen al mundo con una determinación sexual, 

cromosomática y desarrollan gradualmente un patr6n sexual social. Por 

.regla general, hay concordancia entre estas diversas determinantes 

del sexo, pero s! existiera discrepancia,entonc~s el car~cter social -

adquirido durante los primeros J años de vida parece constituir el de 

terminante principal de la identidad sexual de la persona por el resto 

de su vida. 

El desarrollo sexual, se relaciona con las sensaciones agra

dables, existe inter~s o actividad gential desde antes del per!odo 

preescolar. Por ejemplo : Los infantes del sexo masculino, ¿recciones 

y la masturbací6n y el juego sexual, se pueden observar en niños muy 

pequeños, en ambos sexosi pero, la estimulaci6n er6tica de los genit~ 

les, se vuelve más intensa durante el período preescolar. Muchos niños 

descubren que la masturbación ( tocarse y juguetear con los genitales ) 

producen sensaciones agradables y suelen practicar alguna forma modif .i

cada de lista. 

A medida que las sensaciones agradables y las satisfacciones 

van quedando asociadas con la masturbaci6n, el interés que siente el 

niño por sus genitales aumenta. Las discrepancias,despiertan la curio

sidad y el intergs por los genitales de los demás, sobre todo los del 

sexo opuesto y un deseo da comprender tales diferencias. 

(20) Muninqer, Harry. Desarrollo del Niño. Nva. Edit. 

Interamericana. Mex. 1978. 2a. Ed. Pág. 447. 
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Muchos casos de ansiedad sexual en los adolescentes y en 

lo~ adultos de ideas equivocadas y de una ignorancia paralizadora 
en materias sexuales, indudablemente tienen su orígen en el castigo 

aplicado a la actividad sexual precoz o en el haber dado un nombre 
equivocado a los actos y al de los sentimientos sexuales en la in

fancia. 

El niño no contraerá ansiedad asociada a los sentimientos y 

a la conducta sexual, s! los padres tratan realistamente su curiosi

dad sexual, si no se sienten avergonzados cuando se les hace pregun
tas¡ y responden a ellas de manera sencilla y real, proporcionando -
as! la información que les es necesaria al niño. 

2.5.3.3. MIEDO Y ANSIEDAD 

Estas son reacciones fisiológicas y psicológicas, entre las 

que figuran sentimientos y emociones desagradables y molestas. Ambas 
son respuestas anticipatorias internas, que son fundamentalmente la 

intuición de un peligro, de un acontecimiento desagradable o de una -
reacción molesta. 

El miedo, es la e.~oci6n más específica, que es una respuesta 
a objetos y esti'.roulos articulares concretos como lo son los vehfculos 

que se mueven a gran velocidad. 

A veces, el miedo es bueno y favorable, por ejemplo : El mie
do a los acontecimientos naturales, como el de las tormentas, pueden -
llevarlos a tratar de saber m<1$ acerca de la naturaleza· y de las 
ciencias naturales; pero las extensas reacciones de miedo, intensas y 

muy frecuentes, son incompatibles con una conducta estable o construc
tiva. 
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Para que un nino, alcance un ajuste emocional adecuado, 

muchas de estas respuestas, tienen qu~ ser sustituidas por reacci~ 
nes maduras intencionadas ante estímulos que previamente provoca

ron miedo. 

El desarrollo cognoscitivo del niño, influye en sus reacci2 
nes amocionales. 

La ansiedad, lleva al individuo a ejecuta~ alguna clase de 

acciones, que puede ser dtil, creadora y solucionar problemas y de 
la inventiva, pero también, puede ser emocionalmente paralizadora y 
hacer caer al individuo en un estado de ineficacia y de desesperación. 

Los mecanismos de defensa ( respuestas aprendidas para evi

tar o reducir los sentimientos de ansiedad), se usan comdnmente para 
permitirle al individuo vivir con mediana tranquilidad, en la edad 
preesco~ar, los mecanisrr~s de defensa son 

a) RETRAIMIENTO.- o evitación,_ hu!da de una situación o 

de personas.· 

b) REGRESION.- Adopci6n de respuestas caracter!sticas de 

una fase anterior del desarrollo. 

e) NEGACION.- Se advierte en lo mucho en que insiste el 
niño en que el acontecimiento o situación provocadores 

de ansiedad no es verdadero y cree que, su negaci6n, es 
lo cierto. 

d) REPRESION.- Se niega a reconocer.el acontecimiento que 

le produjo ansiedad. 

e) PROYECCION.- El niño atribuye sus propios pensamientos o 
.acciones censurables a alguna otra persona. 
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2.5.3.4. DESARROLLO DE LA DEPENDENCIA 

Es el deseo de que otras personas cuiden al niño, lo ayuden, 

lo conforten y lo protejan o de no sentirse intima~ente ligado a otro, 
o de ser aceptado por otros. 

Los tipos de conducta dependiente son: busca~ ayuda, aten-

ci6n, reconocimiento, aprobación, tranquilidad, contacto, aferrarse a 
adultos o a otros niños, o ponerse a la separación de adultos, solici 
tar afecto y apoyo. 

Las formas predominantes de ex.presar la dependencia, as! como 
los objetos de la dependencia del niño, cambian durante el período 
preescolar. Los niños de dos años de edad, se aferran m~s y buscan N 

afecto mds frecuentemente en relacHln o la atencic5n a la btlsqueda de 
aprobaci6n de los niños de cuatro años de edad. 

Es un atributo bastante estable y omnipresente durante el 
per!odo de la guardería, la genésis de la dependencia, satisfechas por 
otra persona, es importante reconocer esta conducta, por s! sola tal -
vez no sea un !ndice preciso de la intensidad de las necesidades funda 
mentales de ayuda y sostén del niño· 

La conducta dependiente, es mtis estable en las niñas que en 
los niños desde la edad de los 3 años hasta los 14 años, es debido a 
que las muchachas sienten una ansiedad menos intcnsa,por lo que respecta 
a expresar la dependencia, que es un componente aceptado de la conduc
ta fe.'llenina tradicional, en tanto que el conflicto provocado por la 

. violación de las normas propias del sexo, es lo tocante de la dependen
cia, pueden dar lugar a la inhibición de este tipo de conductas en los 
niños. 

El niño que tiene una qran necesidad de recibir cuidado, se 
esforzar& por aprender diversas tareas, a fin de consequir los cuidados 
y los ~logias de los adultos. 
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2.5.3.5. DESARROLLO DE LA IDENTIFIC.~CION 

El concepto de identificación, es derivado del psicoanálisis 

y propuesto por Fread, es el proceso que lleva al niño a pensar, sen

tir y comportarse como si las características de otra persona le per

tenecieran a él. No es proceso que se inicie conscientemente. 

La identificación, es un proceso hipotético conforme al cual 

el niño incorpora o absorbe algunas de las pautas de conductas compl~ 

jas e integradas del modelo, así c~~o sus atributos, características 

y motivos personales. 

Tambi6n, es considerara como un proceso fundamental en la so

ci¡ibilizaci6n del niño. 

El niño, debe estar motivado para identificarse con el modelo, 

es decir, debe querer poseer algunos de los atributos del modelo y de

be tener alguna razón para creer que 61 y el modelo son semejantes en 

algunas cosas, que tienen en común algún atributo f!sico o psicol6gico. 

Este proceso, se facilitara si el modelo es una persona muy -

atractiva y sus cualidades ~uy apetecibles, el padre da cuidados al 

niño, satisface las necesidades de éste y llega a convertirse en la 

reencarnaci6n misma de placer, sus ac iones, sus conductas y sus carac 

ter!sticas personales, adquieren un valor de recompensa positivo. 

El niño puede llegar a sentirse semejante al modelo a trav~s 

de la adopci6n de los atributos, de la conducta y de las respuestas 

del modelo y a consecuencia de la comunicaci6n con otros que le dicen 

al niño que es semejante al codelo. 

Freud, fue el priirero en usar el término de identificaci6n 

para explicar el desarrollo del carácter sexual, partió del supuesto 

de que el noño adopta los rasgos del progenitor de su mismo se.~o y de 

que identificarse con €sta, el niño adquiere el carácter sexual de 

hombre o mujer. As! es como Freud sostenra que los niños adquieren los 
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caracteres sexuales, mediante la identificación con uno de los pro

genitores. 

Se concluye que la identif icacidn es un proceso de importa!! 

cia capital en la adquisici6n de una gama de normas de conducta y de 

atributos, por ejemplo: los vales, las actitudes, intereses del pro

pio sexo, etc., de la personalidad. 

2.5.3.6. INFLUENCIA FAMILIAR 

El niño de 6 años, ya anuncia con sus comportamientos más -

evolucionados, la actitud mental que mas tarde caracterizará la inte_ 

ligencia del adutlo, por eso, es necesario que describamos como influ

ye la familia en el desarrollo de la persdnalidad del niño. 

Varios autores han definido a esta edad preescolar, por una 

declinaci6n brutal de lo religioso, las normas, los valores, etc., to

do lo que comprende la concepción del niño, 

Por ejemplo, Wallon ( 1978 ) ha analizado como emerge enton

c~s el pensamiento, un conjunto de pasos abstractos y s.imb6licos.Piaget, 

ha demostrado que a partir de esa edad, se constituye una invariabili

dad do nociones mediante los cuales la movilidad confusa de la expe

riencia sensible, es denominada por la movilidad de la inteligencia - -

l<Sgka. 

Existen muchas variaciones en las relaciones familiares a ca~ 

sa do condiciones propias de los diferentes medios, o en relaci6n con 

diversas ideologías, sin embargo, la familia es un grupo natural, ya -

quo constituye para el niño, la cuesti6n do n ser o no ser ", de enco~ 

trurso colocado por su nacimiento en un grupa destinado a asegurarle -

la alimentaci6n,,el mantenimiento, la seguridad, la educaci6n, etc., 

Todos los miembros de la familia, influyen por ejemplo: s1 

aó es hijo dnico en el medio familiar, el niño no tendrá las condicio

nes plenas y normales y de desarrollo ps1quico¡ el niño está en casos 
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bajo la dependencia d~nasiado exclusiva de los adultos. Por el 
contrario, el niño que tiene hermanos mayores y menores aprende 
relaciones mucho más diversas. 

Var!a según el rango que ocupe en la familia, de acuerdo 
a las diferentes edades, el sexo y nt:imero de hennanos. 

2.5.3.6.1. RELACION ENTRE PADRES Y NiílOS 

El niño llega al mundo con predispooiciones gen~ticas, im

pulsos primarios y un patr6n dnico de puntos fuertes u puntos d~bi
les, cada familia tiene un conjunto part!cular de expectativas aceE 

ca del bebé, lo premian cuando ~ste se conforma a dichas expectati

vas 0 lo castigan si no lo hace. La madre debe ser capaz de relacio
narse con el bebé emocionalmente, ella ha de estar dispuesta a sopo_!: 
tar las necesidades y los deseos propios del beb~. 

2.5.3.6.2. ATMOSFERA FAMILIAR 

El progenitor afectuoso, cordial y aceptable, es aprobador 
·comprensivo, centrado en el niño y se sirve con frecuencia de ejem

plos y aplicaciones en la disciplina, dá una respuesta positiva a la 

dependencia y utiliza la disciplina razonablemente, es parco en la -
aplicaci6n del.castigo f!sico y no critica al otro prógenitor. El 
progenitor hostil en cambio, es rechazante, fr!o, desaprobador y está 

centrado en si mismo, utiliza también el castigo. 

El progenitor de car<ícter autoritario, impone al niño muchas 

restricciones y no hacen cumplir estrictamente ni siquiera estas mo-
destas demandaa. 

Los padres deben ser suficientemente flexibles, para tratar al 
niño en una forma que sea apropiada a su nivel de desarrollo, cuando 
el bebli es muy pequeño, hay que atenderle y a medida que se desarrolla, 

la competencia puede recompensarse. 
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Las relaciones óptimas entre padre e hijo, deberán incluir 
probablemente una combinación satil de indulgencia y apoyo durante 
el periodo formativo temprano en que el bebé es dl:ibil y dependiente. 
Una vez establecido un sentimiento básico de seguridad, deberia ini
ciarse un programa de adiestramiento de independencia. 

A medida que el niño va madurando, las relaciones con sus 
padres, se van haciendo más intensas, más complejas y más sutiles. 

La sobreprotección, fomenta el desarrollo de las clases opue~ 
tas de caracteristicas de la personalidad; los niños de estos hogares, 

son relativamente inactivos, poco agresivos, carecen de originalidad y 
ocupan una posición social inferio~ 1 tienen miedo a la actividad fisica 
y carecen de destreza en las actividades musculares. 

La familia democrática, tiende a producir niños en la edad -

preescolar, activos, competitivos, agresivos, curiosos e inconformes; 
los niños d~ hogares en los que ejerce un control severo, muestran re 
lativarnente poco negativi~. desobediencia, gusto por el juego, espo~ 
taneidad o temor. 

2.5.3.7. INFLUEUCIAS EXTRA.FAMILIARES 

Resumiendo el capitulo anterior, las principales determinan

tes del desarrollo, por ej~oplo, la dependencia, la agresión, el des~ 
rrollo sexual,so encuentran en el hogar, especialmente las relaciones 

del niño con sus padres, pero, es evidente que, no toda la conducta -
del niño puedo explicarse simplemente, como consecuencia de su história 
pasada en la familia, aunque ésta sigue siendo el agente primordial de 

aocíabilización durante el período preescolar, como lo fue antes. 

Ahora, ~stc capitulo corresponde a los factores extrafamilia

res, es decir, aquellas experiencias, situaciones y personas fuera de 

la familia que comienzan a ejercer influencias considerables en la 

conducta del niño. 
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Es claro saber, que a medida que el niño va madurando, su 
mundo social comienza a agrandarse, a enriquecerse, más allá de los 
1:1'.mites de su hogar, por ejemplo, la colonia adonde vive hasta lle
gar al kinder. 

La edad del Jardín de Niños con el ingreso a éste, el desa
rrollo y el perfeccionamiento dP.l lenguaje prosiguen bajo la influ
encia deliberada del medio social. Es una apertura hacia nuevos cam
pos, se manifiesta el plano de relaciones sociales, hasta entoncés -
la familia constituía la única estructura social que lo era verdader~ 
mente natural, al entrar a la escuela tendrá que ubicarse entre sus 
contemporáneos, entre sus semejantes. 

La escuela actúa sobre el niño en foxma deliberada y siste
mática, impulsándolo al empleo de nuevas t~cnicas intelectuales, in
culcándole conocimientos, haciendo fructificar los recurscs de su 
esp!ritu, sometiéndolo a una disciplina social, enseñándole sus debe
res, interesándolo por su desarrollo corporal, por ejemplo. 

2.5.3.7.1. LA ASISTENCIA A LOS CENTROS DE EOUCACION PREESCOLAR 

En estos centros, el niño tiene que adaptarse a un • modo de 
vida • que defiere de muchas maneras de su vida en el hogar. El niño 
interactuar& con otros aue son extraños para él, en el momento en que 
ingrese a la escuela; la mayoria de los niños responden a las presio
nes de los maestros y de los padres, para que el niño se sociabilice y 

su pensamiento y actividades se orienten cada vez más hacia sus compa
ñeros qua, inevitablemente se.convierten en agentes de sociabilizaci6n. 

Estos centros, se consideran una situaci6n social que consti
tuir~ una situaci5n real de aprendizaje, que dará como resultado apre!!; 
der a ajustarse y plegarse a los dcm~s, as! como a conservar la propia 
independencia como individuo de un grupo. Tambi~ proporcionan al niño 
su primer contacto con grupos de compañeros y de tal manera, señala el 
comienzo de la influencia de los mismos, los niños descubren rapidrune:!, 

t~ que sus compañeros le pueden proporcionar satisfacciones importantes 
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y que la relaci6n social puede ser recompensadora. 

Tal parece que facilitan el ajuste social y el desarrollo 
de mejores hfibitos de rutina a la vez que reduce las inhibiciones 
sociales, las tendencias nerviosas y las reacciones desadaptativas co 
mo la de retrasarse ante extraños. 

Las consecuencias más notables de asistir a estos centros -
parecen ser los avances en materia de aociabilidad social e interés -

en el ambiente. 

2,5,3,7,l,l. LA MAESTRA 

La maestra, puede ejercer una influencia pronunciada sobre -
los niños, porque ~stos pasan muchas horas en la clase que ella con
trola. Puede hacerla agradable o desagraddble pdra los niños, sus no.:: 
mas y la forma en que las hace cumplir, contribuyen a condicionar la 
actitud del niño hac!a s! mismo, hacia el trabajo de la escuela y hacia 
su futuro. "Existen tres clases de maestras I Travers 72 ); la maes
tra impulsiva, la maestra autocontrolada y la maestra tímida.• (20) 

Estas tres clases de maestras, ejercen efectos distintos so
bre el desarrollo acadGmico de los estudiantes y las medidas del desa
rrollo social. tos niños muestran mayores progresos en las pruebas de 
realización en clase con maestras autocontroladas y aprenden menos con 
maestras t1midas, Los alumnos, pueden dividirse en cuatro grupos : 
Los conformistas, los opositores, los ambiciosos y los indecisos. Las. 
maestras autocontroladas, suelen ser eficaces con toda clase do alumnos. 
Los niños que se oponen a todo en la clase, realizan mayores progresos 
académicos bajo muestras autocontroladasi los niños conformistas hacen 
mayores progresos cuando sus maestras son impulsivas. Los maestros tie

nen ahora a su cargo, tanto la preparaci6n acad~mica, como la adaptacidn 
social de sus alumnos, 

(20) Musen Conger y Kagan. Desarrollo de la Personalidad en 

el niño. P. 432. 
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El primer maestro del niño, pone las bases para todas las 

relaciones ulteriores entre el maestro y el estudiante y es a menudo 
un sustituto de la madre; esta es la raz6n por la cual el primer - -
maestro de la mayoría de los niños es la mujer, y aproximadamente de 
la misma edad, del mismo sexo y del mismo trato que su madre; por eE_ 
ta raz6n la transición del hogar a la escuela, es menos penosa para 

el niño. 

Los compañeros del niño, influyen sobre é~ por medio de pr~ 
siones sociales hacia la conformidad y acciones rec!procas sociales 

positivas a trav~s de bandas y amistades. Los grupos de niños, est~ 

muy estructurados en grupo, bandas y amigos. 

Los antecedentes de clase social y los rasgos personales del 

maestro, determinan conjuntamente, de que modo el maestro o la maestra 
actuar~ en reciprocidad con los alumnos. Las capacidades y rasgos peE 
sonales de los mismos, influyen sobre el hecho de que sigan en la es

cuela y saquen provecho del ambiente educa~lonal o deserten y rechasen 

la educaci6n c~mo trampolín para el ~xito. 

2.5.3.7.2. INTERACCIONE INFLUENCIAS CON LOS COMPA~EROS 

Los compañeros del niño, tambi~n se convierten en agentes de 
socializaci<5n, en agentes de reforzamiento, en modelos do imitación y 

~.n su calidad de grupo, ejercen presión sobre el niño para que lleve -

a cabo algunas modificaciones de su conducta. 

Al ingresar· al centro de educación preescolar, el niño tiene 

poca o ninguna experiencia de interacción con grupos grandes de niños 

durante per:todos pi;-olongados;° los centros constituyen el ambiente en 

el quo el niño aprende a ajustarse a grupos de personas, tanto en in

teracciones i'.ntimas, como en las relaciones de car!cter m5s amplio y 

general. 
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Al establecer sus relacion~s sociales nuevas, el niño ge
neraliza las respuestas, las características y la conducta social 
que ha adquirido en el hogar, las ensaya en la escuela y prueba la 
reacción de sus compañeros y maestros, 

También durante el periodo preescolar, como el niño sigue 

madurando f!sica e intelectualmente y'dc ese modo cuenta con un 

fundamento más s6lido para la realización de interacciones sociales 
prolongadas y complejas, que.cuando era m~s pequeño. Las estructuras 
cognoscitivas del niño, avanzan también y se hacen más complicadas a 
consecuencia de la maduración y de una gama más mnplia de exp~ricncias 
sociales. 

2,5,3,7.3, CAMBIOS EN LAS RELJ\CIONE~ SOCIALES DURANTE LOS 

AflOS PREESCOLARES, 

El cambio social sobresaliente durante estos años preescola
res, consiste en un interés aumentado por los compañeros de edad de -
juego. Los años de 3 a 6, producen cambios en las relaciones sociales 
del niño, en su juego y en la estructura social de su grupo, numerosos 
estudios revelan: que las relaciones sociales, durante este periodo au
mentan en frecuencia y complejidad a medida que progresa la edad. 

Concretamente, las clases de juego en las que participan los 
niños, cambian a los tres años, empiezan a jugar cooperativamente da 

modo que se convierten en miembros activos de un grupo y comparten 

los objetivos de este. 

Durante estos años formativos, el niño adquiere la capacidad 
de asumir el papel do otro y puede adaptarse a relaciones sociales 
mas amplias, debido a este desarrollo social los grupos de compañeros 
de edad cambian de grupos sin ~structuras o bandos relativamente cohe
rentes. Durante los años preescolares, hacen su aparicidn las funcio
nes de jefe y seguidor 1 3 años), y después de los 4 años, las jera!: 
quias socialea son manifiestas en los grupos. Las jerarquias de domi
nio y sumisi6n, se observan en todos los grupos humanos y hacen su ap~ 
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rici6n durante estos años, los niños establecen una jerarqu!a de 

dominio sobre la base de la fuerza, preguntando quien es el más 
fuerte. 

Después de aproximarse a los cuatro años, el grupo de com

pañeros de edad, empieza a ejercer influencias socializantes poder~ 
sas sobre el niño de edad preescolar, porque para gozar de las re_ 
lacioncs sociales, el niño ha de adaptar su conducta a las expecta
tivas del grupo, para ser un miembro activo de un.grupo, el niño ha 
de aprender a compartir o a rechazar la agresi6n de otros miembros 

del grupo y a subordinar sus propios deseos. Las escuelas de educa
ci6n preescolar, son de hecho grupos sociales y hábitos personales -
que le ayudar5n m~s adelante a adaptarse a la escuela elemental. 

Estos centros, ejercen efectos positivos y negativos. 

Positivos 

l. El niño se hace socialmen~e sensible, adquiere confia.!! 

za en sí mismo y se hace independiente de los padres. 

2. El niño se hace más curioso acerca del mundo y de la 
demás gente. 

3. La escuela de educación preescolar, proporciona al ni

ño la oportunidad de desarrollar el dominio del lengu! 
je y modos sociales. 

Negativos 

l. El niño puede imitar la agresi6n de otros miembros del 
grupo. 

2. Pueden provocarse problemas emocionales como neurosist 

pesadillas y trastornos del sueño. 
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2.5.3.7.4. ESTRUCTURA SOCIAL DE LOS GRUPOS 

Se han mencionado algunos cambios cualitativos y cuanti_ 

tativos de las interacciones entre ~ompañeros, por lo tanto, los 
niños que pertenezcan a cualquier centro de educaci6n preescolar, 

constituyen un grupo social. Todo gr~po social, está caracterizado 

por un sistema de posiciones jerárquicamente diferenciadas, que dá 

un orden y regularidad a las interacciones entre los miembros del 

grupo. 

Los factores que determinan la posici6n del niño en la 

jer~rquia social de la guardería, son análogos a los que determina 

la posici6n de un individuo en cualquier grupo social. Algunas ca

racterísticas de personalidad, destrezas y capacidades del indivi

duo, lo hacen id6neo para el desempeño de papeles especiales1 por 

ejemplo, los populares se muestran cooperativos y aceptan facilmen

te las rutinas escolares, est.1n dispuestos a modelar su propia con

ducta y a llevar a cabo las condiciones necesarias para la operaci6n 

tranquila y eficaz de las actividades del grupo. 

2.5.4. DESAJUSTE Y PSICOTERAPIA 

Este subtema, está fuera de nuestro objetivo, pero debido a 
que de alguna fonna nos enfrentamos a tipos de conductas que algunos 

niños ~.miten, los mencionaremos ligeramente. 

Las conductas a las que nos referimos, no son de gran impor

tancia, por ejemplo : temores, introversiones, berrinches; durante el 

periodo preescolar 6stas conductas aparecen o desapareéen sin necesi

dad de aplicar un programa, tan solo con que la educadora ponga algo 

de su parte para corregir la conducta, utilizando la ti:;cnica " terapia 

de conducta • 
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Los problemas que se han mencionado, por lo general tienen 
su or!gen en complejas relaciones familiares, trastornadas y pueden 
requerir de técnicas, de psicoterapia altamente especializadas que 

tienen por objeto poner al descubierto los conflictos fundamentales 
del niño, concientes e inconcientes y a ayudarlo a entenderse con -

él. 

Musses et all ( 1978 l , define la psicoterapia como un pro_ 
ceso de aprendizaje, el terapeuta actúa como si fuera maestro, el pa_ 

ciente como alumno. 

Idealmente, los ambientes psicoterapéuticos, facilitan la -
adquisici6n de respuestas nuevas, constructivas y adaptativas, que -
han de sustituir a las reacciones habituales, pero inadecuadas y desa_ 
daptativas. 

2.5.4.1. TECNICA DE TERAPIA 

Existen diferentes técnicas de terapia, adem~s de su gran va
riedad cada escuela le da su proplo significado,los diagndsticos los 
utilizan e interpretan de manera diferente. 

2.5.4.1.1. EL JuEGO 

Los niños que presentan problemas de ansiedad, utilizan muñe
cos y juguetes para expresar estas conductas. 

Erikson ( 1979 ) , señala : " El juego del niño, es la fo.rma 

infantil de la capacidad humana de realizar experiencias, creando si
tuaciones modelo y de llegar a dominar la realidad, mediante el exper! 

mento y la planeaci6n ••••• representarlo en el juego, es la manera 

m~s natural de autocu~aci6n que se pueda utilizar en la-infanc~a. 
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2.5.4.1.2. TERAPIA DE JUEGO NO DIRECTIVA 

Esta concede al niño, una gran libertad para hacer o decir 
lo que quiere, el terapeuta debe mostarse cordial e interesado, pero 
no hace sugerencias directas. El niño.exhibira en ol juego sus senti 
mientos acumulados de tensión, frustraci6n, inseguridad, agresi6n, 

miedo, asombro y confusión. 

2.5.4,1,3, TERAPIA DE JUEGO DIRECTIVA. TECNICA PSICOANALITICA 

El uso del juego,tuvo sus orígenes en esta corriente, la m~ 

yoría de los psicoanal!ticos, utilizan las " interpretaciones " de la 
conducta del niño en las sesiones de terapia, consisten en establecer 

conexiones para el niño. Estas conexiones, se establecen entre el pr~ 
sente y el pasado, otras, entre una defensa y un sentimiento, y algu
nas veces más entre una fantasía y un sentimiento, 

El analista, confia en ayudar al niño a que realice una com

prensi6n profunda de sus problemas Y. de su conducta. 

2.5.4,1.4. TERAPIA DE JUEGO DIRECTIVA PERO NO PSICOl\NALITICA 

Algunos terapeutas, utilizan la t~cnica que se llama :"Tera

pia de Liberaci6n ", ~sta consisto en que el terapeuta suministro al 
niño muñecos y otros materiales de juego y le cuenta una trama que ti~ 

ne qua ver con lo que considera que es el p.roble.~a principal del niño. 

2.5.4.l.S. PARTICIPACION DE LOS PADRES 

Es muy importante, la cooperaci6n do estos, ya qua· cuando se 

le consulte al terapeuta, a prop6aito de los problemas emo~ionales 
del niño, el terapeuta deberá exigir su atencidn primero, a las pers~ 
nalidades y problemas emocionales de los padres. 
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3.0. FUNDAMENTACION DEL TEMA 

Los educadores y psic6logos, consideran que los años de 
educación preescolar, constituyen una de las fases más importantes 
del desarrollo humano, ya que, durante esta etapa, es cuando el niño 
desarrolla habilidades que forman un repertorio básico para su mejor 

desenvolvimiento en la vida posterior, se considera por io tanto, que 
cuando se ha alcanzado un manejo adecuado para la adquisición y desa

rrollo del ya mencionado repertorio b~sico de habil-idades, la etapa -

preescolar se convierte en la m§s significativa en la vida de un indi
viduo, pués as también donde practicamente se socializa, apareciendo -
aquí influencias extrafamiliares. 

Tradicionalmente la educaci6n institucional de los n¡tños pr~ 
escolares, se deja casi exclusivamente en manos de educadores, quienes 
tienen contacto directo con los niños; aunque en los programas elabor~ 
dos para este tipo de centros, han participado pedagógos y psic6logos 

entre otros profesionales; la participaci6n del pedag6go, consiste en 

estructurar el contenido del programa y la.del psic6logo es la quema! 
ca las técnicas para el desarrollo 6ptimo del niño; ~sta participación 

debía ser m~s amplia, pu~s no solo requiere trabajo de gabinete, ya 
que es necesaria una amplia investigaci6n por parte del psic6logo para 

determinar cuales son las necesidades y recursos en los diferentes me
dios en que se desarrolla el niño, considerando ést::<:•e aspectos de suma 

importancia, pu€is de ellos dependen en gran parte las resp·Jestas que -
se obtengan por parte del niño con respecto al programa. 

Asimismo, se debe determinar como influye eJ. progi:-ama de edu

caci6n preescolar, utilizado en este ripo de centros en el desarrollo 

de habilidades b~sicas y sí 6ste desarrollo depende unicamente del pr~ 
grama. 

Otro gran problema al que nos enfrentamos, es precisamente 
que los niños de hoy en d!a adquieren algunas habilidades más rapida-

l!lente que los niños de generaciones anteriores y, por lo tanto, maduran 
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con mayor prontitud, de aqu! se deriva la necesidad que hay de por 
medio de nuevos descubrimientos en psicolog!a, modificar los progra_ 
mas educativos a nivel preescolar para darle al niño la oportunidad 

de desarrollar el potencial intelectual con el que cuenta pués la -
educaci6n posterior, pu6s es aqu! donde el niño adquiere y desarrolla 

habilidades que le permitirán asimilar y realizar las actividades 
que se le presentarán más tarde. 

Es pués, durante su educaci6n preescolar, cuando el niño fin 
ca las bases tanto intelectuales, como sociales de su desarrollo, ya 

que no solo ádquiere las habilidades arriba mencionadas, si no tambié 
aprende a convivir con niños de su edad y a relacionarse tanto con el 
personal del centro preescolar al que acude, como son los compañeros 
que le son m~s afines. 

4.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como ya se ha visto, la educaci6n tiene sus rafees desde ti 

pos inmemoriables y ha sufrido grandes modificaciones a través de los 
años; sin embargo, a principios de este siglo, la educaci6n sufre una 

fuerte crisis, pu6s trata de estructurarse en un mundo lleno de probl 
mas sociales, econ6micos y pol!ticos, y sobre todo, las dos guerrac 
mundiales que debastaron principalmente gran parto de Europa y es la -

educaci6n el medio m~s eficaz que ven los pedag6gos de la Escuela Nueva 

para obtener una paz real y durardera. 

En esta época, los avances. de la Psicología Evolutiva, permi

ten la adecuaci6n de m~todos y la adaptación de la escuela al niño, -
contraponi~ndose aai a los m~todos tradicionales en los que el alumno 

juega un papel puramente pasivo, ya que tiene que aceptar lo que se le 

presenta sin ninguna objeci6n, pu~s el principal objetivo de los nuevos 

rn~todos es respetar y desarrollar la personalidad, atributos intelectua 

les, art!sticos y sociales propios del niño. 
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Es pués, la psicología la que ayuda a conocer las ne

cesidades intelectuales del niño por medio de leyes que son obser

vadas mediante la práctica cotidiana. 

Como ya se ha mencionado, la educaci6n no es unicamente -

tarea de educadores y pedag6gos, sino que debe ser un trabajo 

interdisciplinario, pués " ••• cualquier problema pedag6gico que se 

quiera analizar (un mdtodo did~ctico, el éxito de un programa ••• ) 

implica, en efecto, problemas de Psicología Evoluttva, Psicología 

General de la Inteligencia y Psicología del Aprendizaje, si no más. 

A no ser que quiera limitarse a constatar hechos y leyes, sin prete~ 

der llegar a una explicaci6n de lo que describe e ·investiga, la Pe

dagogía Experimental, necesita ligarse a la Psicología, especialmen

te, como es obvio, a la Psicología y Psicosociología de la evoluci6n 

infantil, gracias a la cual ha podido progresar con pasos más seguros 

y rapidos. La aparici6n de nuevos métodos en Pedagog!a, data de la -

aparici6n y desarrollo de la Psicología Evolutiva; los nuevos métodos 

han crecido, por lo tanto, sobre las construcciones de la Psicología 

Génetica ". (21) 

El problema que plantea en s! la presente investigaci6n, es 

detenninar en un centro preescolar determinado s! el programa de éste, 

ayuda o no a la adquisici6n y desarrollo de habilidades b~sicas.en el 
Srea perceptiva. 

5.0. OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta investigación consistente en -

determinar la influencia que ejerce el programa de educación preesco

lar de la s.s.A. ( 1991-1982 ) en la adquisici6n y desarrollo de un -

repertorio b~sico de habilidades en el area perceptual del niño en un 

Centro de Educación Preescolar de la misma Secretaría ( Guardec!a ntím. 

39 ) • 

(21) Palacios, J. La Cuestión Escolar. Ed.Laia,Barcelona, 

1980. ·P.69 
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6.0 BIPOTESIS DE TRABAJO 

Hl. El proqrama de educación preescolar de la S.S.A., 
estimula la adquisici6n y desarrollo de un reper
torio básico de habilidades en el &rea perceptual 

del niño. 

112. El proqrama de educación preescolar de la S.S.A., 

interfiere en la adquisición y desarrollo de un re_ 
pertorio básico de habilidades en el ~rea perceptual 
del niño.· 

HO El programa de educación preescolar de la S.S.A., 

no influie en la adquisici6n y desarrollo de un re

pertorio básico de habilidades en el area perceptual 
del niño. 

7. O MATERIAL Y ME'IODO 

A continuaci6n, se describir:in los tres escenarios de tra
bajo mencionado de una forma más detallada, el de la secretaria de 

Salubridad y Asiutencia, ya que en tocno a ~ste, gira el objetivo de 
la inve~tigaci6n, tambi~n la forma en la que fue.ron elegidas las 
muestras, el proqra.11a de educaci6n preescolar de la s.s.A., y el ins
trumento utilizado. 

7 .1. CENTROS 

7.1.1. CENTROS DE LA SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 

El centro de trabajo dondo se realizó la parte practica de 

este estudio, fue la Estancia Infantil nGm. 39 de la Secretarla de -

Salubridad y Asistencia, ubicada en las calles dG San Antonio 
Tomatl:in nllm. 60. Col. Morelos. México I D.F., que pertenece a la zona 
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de la Merced, en dondo abundan las viviendas en viejas vecindades 
que por lo general, no cuentan con agua corriente en todos los 
cuartos y en donde unicarnente exf.ste un baño para todas las familias 

que viven en la vecindad, adern~n de un solo cuarto para una o varias 

familiaa y éste es a la voz, cocina, cowedor y dormitorio, donde vi
ven de oeis a ocho personas por lo menos~ 

Debido a las caracter!sticas de esta poblaci6n, la falta de 
preparaci6n se hace evidente y proliferan problemas, tales como : -
alcoholismo, drogadicci6n y prostituci6n, entre otros. 

La mujer juega un papel muy importante aqu!, es ella a la -
que lo ha tocado sufrir rn:ls agudamente las carencias más vitales y -

la hostilidad del medio ambiente, con frecuencia adem~s de las tareas 
del hogar, la necesidad la obliga a buscar trabajo para aumentar en 
algo los ingresos econ6micos y en muchas ocasiones, es ella el tlnico 

sost~n de su fllll1ilia 

LOs servicios urbanos que circundan al centro, se encuentran 
en las siguientes condiciones : el servicio de limpia es irregular, 
pufü:i generalmente en las inmediaciones del mismo, se encuentran cerros 
de basura, formando as! focos de infecci6n; en cuanto al drenaje, po
dernos decir que adnque existe, es bastante deficiente y en temporadas 
de lluvia se acentGa m~s el problema,pu6s las calles se inundan par-
cialmente¡ existen instalaciones de al~mbrado pdblico, pero generalme~ 
te no funciona en forma eficiente; el pavimento es defectuoso; el ser
vicio de transporte colectivo ost~ bien distribuido; ya que cuenta con 
varias lineas de autobuses, colectivos y a unas calles so encuentra el 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. Ade~s en esa zona, se cuenta 
con·varios tel~fonos públicos, oficinas de correo y tel6grafos. 

Por otro lado, la mala alimentaci6n, es el efecto directo.de 
ios bajos ingresos, adnque en los niños que asisten a las estancias -
~nfantiles, amortiguan este problema, ya que aqui reciben los dos pri
~eros alimentos de¡ dta 1 desayuno y comida ) que son controlados por 
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personal especializado que hace que los niños reciban una dieta 

balanceada a base de carne, pescado, leche, huevo, frutas y ver

duras.(&) 

Durante la investigaci6n, se observ6 la falta de atenci6n 

m6dica en esta zona, este problema es b~sicamente de educaci6n, -

pués existen servicios m~dicos gratuitos por parte de la s.s.A., y 

del !.M.S.S., para no asegurados en las inmediaciones, pero la ma

yorfa de las personas no asisten a ellos por ignorancia, pués tra

tan de curar sus enfermedades por medio de remedios caseros. En los 

niños que asisten a estos centos, el probl~~a de salud disminuye -

considerablemente, pués la estancia infantil cuenta con servicio m! 

dice y odontolt'.lgico que se les proporciona gratuitamente y en ocasio 

nes se les regalan hasta los medicamentos. 

Las instalaciones de esta estancia fueron diseñadas especia! 

mente, para una instituci6n de este tipo, pués ~stas est~n en un solo 

piso y cuentan con un consultorio médico y dental, donde constantcmen 

te se supervisa la salud de los niños por ~n m~dico, una enfermera y 

una cdont6loga; después una bodega en donde se encuentran varios 

arc!é:ulos para el uso de los niños, como juguetes, colchones, etc.; -

una dirección, la cual se encuentra al frente de una administradora -

que junto con una secretaria se hacen cargo del control y buen funcio_ 

namiento de la estancia, tambi~n ah! mismo, se encuentra una pequeña 

puesta para impedir el paso de toda persona ajena al centro proporcio

nando as! mayor seguridad a los pequeños. Del lado izquierdo, se encue~ 

tra el sal6n de cantos y juegos qua cuent~ con un piano y un espejo, -

éste sal6n sirve a la vez como donnitorio colocando colchones despu6s 

de la hora de comer que es a las 12:00 hrs., el comedor de los niños -

preescolares,se encuentra separado del sal6n anterionnente mencionado 

por una puerta corrediza, más adelante se encuentra un sal6n con sillas 

y mesas per¡ueñas y un cubf culo con una mesa grande que sirve para Cillll

biar a los niños de la secci6n maternal, pu6s é~tos realizan la mayor 

parte de sus actividades en un patio que se encuentra frente al sal6n¡ 

la cocina que cuenta con un refrigerador y cocina industrailes, frega

~eros, una mesa y una alacena de pared a pared, otro patio del lado de
{&) ESTOS DATOS SE OBTUVIERON A TRl\VES DE LA OBSERVACION DIRECTA Y 

DE ENTREVISTAS CON EL PERSONAL DEL CENTRO. 
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recho donde juegan los niños de edad preescolar y enfrente de ~ste, 

se localizan tres salones de clases para estos niños que es donde 

trabajan con la educadora. Del lado derecho del primer patio menci2 

nado, se encuentra un gran salón con cunas en ambos lados y un cu~
b!culo con una mesa para atender a los niños que se encuentran en -

la secci6n de lactantes; entre uno y otro patio están dos baños, uno 

para niños y otro para niñas con el mobiliario adecuado para los 

mismos y junto a estos una bodega. 

Unicamente, la casa del conserge se encuentra en la azote. 

En seguida, se muestra croquis del centro. 

El personal de la estancia, está constituido por una admi

nistradora, una secretaria, dos educadoras, un m~dico, un odontólogo, 

una enfermera, tres cocineras, una dietista y doce niñeras, todos 

ellos para la atenci6n de aproximadamente 120 niños distribuidos en 

las secciones antes mencionadas de la siguiente manera: de 40 dias a 

lB meses de edad en la secci6n de lactantes, de los 19 meses a los 3 

años en la secci6n de maternales y de los 3 años un mes a los 6 años 

en la secci6n de preescolares contando esta secci6n tres grados. 

Para el ingreso de los niños a éste centro, es necesario que 

la madre trabaje, ésto se comprueba por medio de una carta del traba

jo y se hace un estudio socioecon6mico en cada caso para determinar -

su admisión a la estancia, además de establecer la cuota que se aport~ 

rá por cada niño, siendo 6stas de entre $80.00 y $500.00 mensuales du

rante el tiempo que duró la investigaci6n (81-82) , debido al anterior 

requisito el horario con el que opera el centro es de las 7:30 a las 

17:00 hrs. de lunes a viernes. 

7.1.2. CENTRO PRIVADO 

Este centro, está ubicado en la calle de Central de Talabarte_ 

ros ndmero 197, Colonia Morelos y cuenta con las mismas caracter!sticas 

socioecon6micas y de servicios pablicos que el anterior, pero, difiere 
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en cuanto al servicio ':.' organización interna, ya que cuenta uni
camente con la secci6n de preescolar de tres grados con una horario 
de 9:00 a 13:00 hrs,,Este centro, no cuenta con las instalaciones -
especialmente diseñadas para este tipo de educaci6n, pu~s se encue~ 
tra en una casa habitaci6n en la que a la entrada en un gran sal6n 
se atiende a los niños de 3 a 4 años y en la planta alta en otro 
gran salón de un lado niños de 4 a 5 a~os y de otro de 5 a 6 años -
de edad, El personal se compone unicarnente de la dueña ( que hacía 

las veces de educadora, directora, administradora, etc., ) y atendía 
dos grados y de otra persona que por nuestra observación y entrevis
tas no llegaba a los 18 años de edad, ni contaba con la preparación 
requerida para la atenci6n de estos niños. En el centro se encontra
ban inscritos alrededor de 50 niños, a los que no se les proporcionan 
alimentos¡ y las cuotas son fijas { $160.00 semanales durante el ti€!!! 
po que dur6 la visita a ese centro, 

7.1.3. CENTRO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

Este, lleva como nombre "Isidro Fabela Alfaron, ubicado en la 

calle do Hermenegildo Galeana s/n entre Av. de las Torres y Emiliano 
Zapata en la Col. Guadalupe del Moral { Iztapalapa ) y cuenta también 
con las mismas caracter1sticas y servicios pablicos que los anteriores, 

pero difiere en su organizaci6n interna, ya que cuenta con dos grados 
de preescolar, dando prioridad en la inscripci6n a niños de mayor edad 

y con un horario de 9:00 a 12:00 hrs. Este centro, cuenta con instala

ciones especialmente diseñadas para este tipo de centros, aunque funci~ 
na en aulas prefabricadas contando con seis salones, dos baños y un pe
queño patio. El personal está constituido por una directora que tiene 

a su cargo un grupo y cinco educadoras más que se encargan do la aten
ci6n de aproximadamente 100 niños. En este centro, támpoco so proporci~ 

nan alimentos y solo existe la cuota anual voluntaria que propone la 

sociedad de padres do familia. 

7.2. POBLACION MUESTRA 

La eleccidn de la m~ostra, se efectu6 al azar, trabajando con 
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el 50% de la poblaci6n del centro de la s.s.A., es decir, de un 

total de 60 alumnos de nivel preescolar, cuyas edades fluctuaron -

entre 3.01 y 5.01 años y meses; seleccionil!ldO a 30, 10 alwnnos de 

cada grado, quedando de la siguiente manera : 
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SEPTIEMBRE 1981 

SUJETOS EDAD CRONOLOGICA EN 

Af!OS Y MESES 

1 3 01 

2 3 02 

3 3 02 

4 3 05 

s 3 07 

6 3 08 

7 3 10 

8 3 11 

9 4 00 
10 4 01 

11 4 02 

12 4 04 

13 4 04 

14 ·4 05 

15 4 07 

16 4 10 

17 4 10 

18 4 10 

19 4 11 

20 5 01 

21 5 02 

22 5 03 

23 5 04 

24 5 07 

25 5 07 

26 5 08 

27 5 08 

28 5 08 

29 s 10 

30 5 10 
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En el centro preescolar privado, la elección de la 

muestra se efectu6 al azar a 10 niñea de cada grado para obtener 

una muestra comparativa a la del centro de la s.s.A., de 30 niños, 

quedando de la siguiente manera : 

1 3-0 16 4-4 

2 3-0 17 4-6 

3 3-1 18 4-8 
4 3-2 19 4-B 

5 3-2 20 4-11 

6 3-3 21 5-0 
7 3-5 22 5-1 
8 3-5 23 . 5-3 

9 3-7 24 5-3 

10 3-11 25 5-4 
11 4-0 26 5-5 

12 4-0 27 5-6 
13 4-1 .28 5-6 

14 4-3 29 5-B 
15 4-4 30 5-10 

En el centro preescolar de la S.E.P., se eliqieron al azar 

20 niños, diliz de cada grado, ya que no contaba con poblaci6n menor 

de 4 años y quedaron de la siguiente manera : 

l 3-11 11 5-1 

2 4-0 12 5-3 
3 4-1 13 5-5 
4 4-1 14 5-7 
5 4-2 15 5-7 
6 4-4 16 5-9 
7 4-4 17 5-9 
8 4-7 18 5-10 
9 4-9 19 5-10 

10 s-o 20 6-0 
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7.3 P RO GRAMA 

El programa de esta estancia infantil dependiente de la 
s.s.A., no es definitivo, ni estS constituido en todas las estan
cias de la misma, sino que se encuentra a prueba y en los tres G! 
timos años se ha cambiado 2 veces, adem§s de que solo se les pro
porciona a las educadoras mediante fotocopias que en su mayor!a 
son de mala calidad. 

Este programa está diseñado para aplicarse en dos años 
de preescolar, por lo que al primer grado se le nombró posterior
mente al inciso de la investigación " SECCION Ml\TERNAL A " y se le 
retir6 la educadora, adentlis de que no marca los objetivos que han 
de cubrirse en el primer grado y los que han de cubrirse en el se

gundo; en cambio el programa que utiliza la S.E.P., es diferente 
para los tres grados. 

El programa consta de 

Presentación en donde se nos muestra el objetivo que pre
tende la aplicaci6n de ~ste ptorgrama, el cual se dice que es "desa 
rrollar en forma armónica las áreas física afectivo-social y cognos
citiva, con el objeto de que adquiera las bases para su plena reali
zación personal." 

ANTECEDENTES.- Aqu! nos habla de los programas anteriores 
como lo son la rudici6n en 1965 de un • Programa de Jard!nes de Niños" 
que fue aprobada por el Consejo Nacional T~cnico de Educaci6n en 1959. 

En 1970, se dice que se elaboró material que integró 

"Unidades de Trabajo ", basado en la revisión de las Unidades de 
Acci6n Tradicionales en funci6n de los principios de la Reforma Educa

tiva. 
(22) Programa de E.P. de la s.s.A. ( año escolar 81-82 ) 
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En 1973 se presento el docwnento " Bases y Lineamientos 
da la Reforma Educativa en el Nivel Preescolar", donde se sintet_! 
zaron loa estudios te6ricos del desarrollo infantil y su reedición 
se efectu6 en 1976. 

En el año de 1975, se integró el programa denominado 
"Plan Tiyoli ", diseñado para aplicarse tambi6n en zonas rurales 
y marginadas. 

tas " Unidades de Ti'abajo ", fueron reestructuradas en 
1973 y publicadas en 1976 que supuestamente se utilizaban hasta el 
momento en que se puso a prueba el presente p:i:·ograma, pero no se 
mencionan otros programas que han estado a prueba tambi!fo. 

Se menciona tambian que, 6ste est! diseñado para aplicarse 
en 2 años con niños de 4 a 5 años 11 meses. 

FUNDAMENTO PSICOPEDAGOGICO EL NiflO PREESCOLAR ) • 

En esta parte, so habla de la importancia que tienen los 
primeros 6 años en la vida de un individuo y los problemas que el mi! 
mo puede presentar en el futuro de no ser adecuada la educación en es
tos primeros años. 

Posteriormente, se habla de los niveles de maduración del 
niño preescolar, donde se dice que al nacer el niño se inicia el tt se
gundo estudio de su maduración " y ou atención se centra alrededor de 
las funciones de nutrición y postura, además se define la imitación 
segan Wallon y Piaget y habla sobre la orientación y la investigaci6n 
mencionando aqu! a Pavlov, funciona que hacia los 3 años entra al " e~ 
tudio del personalismo ",en el cual establece la diferencia entre el -
ªyo" y el •no yo". " Alrededor de los dos años,hasta las cercan!as de 
los 4 años, el niño entra a la fase perceptual (23). 

(23) Et all P.10 
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Insiste en la importancia del juego y habla sobre la 

adquisición y el desarrollo del lenguaje y la imitación, tambi~n se 
menciona la socializaci6n y los obstáculos que enfrenta el niño para 
llegar de la acción sinsomotor.a a la operación intelectual. 

NORMAS GENERALES.- Aquí se dice que, antes de iniciar la 
aplicaci6n del programa, deb.erti conocer el documento los directores y 

supervisores de los planteles educativos: y posteriormente, por parte 
de las educadores y que para la aplicación del programa, es necesario 
utilizar los recursos humanos y materiales de que dispone el plantel, 

una actitud de afecto hacia los niños promover entre ellos la dispos! 
ción hacia el aprendizaje, evaluar periódicamente los alcances obten! 
dos, realizar una evaluación final e informar los resultados al pers.'?_ 

nal de supervisión. 

áreas: 

Este programa menciona lo que pretende al aplicarse : 

1) • Proporcionar los elementos para determinar los nive

veles de madurez en el niñ~ preescolar" (24). 

2) " Promover el estudio y la investigación del personal 

encargado de aplicar el programa • (25} 

Posteriormente, nos muestra los objetivos generales en 3 

l} FISICA.- Desarrollará su cuerpo, aplicará los princi

pios básicos para conservar la salud, establecerá coordinaciones, ojo, 

cerebro, mano al trazar.líneas rectas y curvas con precisión. 

2) AFECTIVO - SOCIAL.- Adquirir~ con~ianza y autonomía que 

le permitan relacionarse con su medio ambiente. 

3) COGNOSCITIVO.- Conocerá, interpretará y transformará el 

mundo que le rodea, aplicando nociones de : espacio, tiempo, energía 

y materia. 
(24) y (25) Et all P.16 
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Después nos habla de los objetivos particulares en 
cada área y en cada una de las 6 unidades. 

Posteriormente, se habla de que con la aplicaci6n de este 
programa, se desarrollan procesos y nociones que son : Psicomotrici_ 

dad; expansión y control de emociones; ciencias de la salud ( form! 
ci6n de hábitos); percepci6n; lenguaje; introducci6n a la escritura¡ 
matemáticas; espacio; tiempo;raateria; energia y conocimiento del am

biente natural ( animales, vegetales, minerales y fenómenos de la na 
turale7.a ) por medio de objetivos particulares. 

En seguida, se muestran las indicaciones generales donde se 
hace un pequeño resúmen del contenido del programa. Luego se presentan 

las indicaciones did~cticas donde se mencionan las estrategias y roat~ 

riales que puede usar la educadora. 

A continuaci6n,comienza en s1 el programa con la primera 
unidad en la cual están contenidos 3 objetivos particulares : 

1) "Integrará y ejercitará las partes de su cuerpo y aplic! 
rá los cuidados higi~nicos que debe brindarle para ase

gurar su acci6nª (26). 

2) • Establecerá la interacción con personas, objetos y 

otros elementos que le rodean "(27). 

3) Ubicará su cuerpo en el espacio • 

Identificará al<JUJ'X'S aspectos dcl .IW!Ú> que le rodea en funci6n -

de las prop1e:bdcs f!s:tcas de la materia " (28) • 

(26), (27), (28) Et all P. 12 
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Estos d:>jetivos serán alcanzados med1ante otros más espec!ficos y me

diante algunas actividadf>.s enlistadas en este capítulo. 

Al iniciar la segunda unidad se hacen nuevas indicaciones dídkticas 

cuyos oojetivos particulares son: 

1) "Afinará ¡;ug o:-onünaciones rrotoras gruesas y finas y distin

guirá propiedades de los objetivos p::ir medio de la percepci6n" (29) 

2) "Establercerá oonunicaci6n con las peroonas que le rcxlean" (30) 

3) "Establecer.1 la diferencia entre seres vivos y no vivos ¡;or -

sus carocter!sticas" (31). 

Estos objetivos tambi{!n cuentan para ser alcanzados a:in otros ras es

pa:!fia:is y con actividades suger1das. 

La tercera unidad está elalx:irada de manero:1 simi.lar a la anterior, con 

iniicacicnes didácticas al inicio y sus objetivos particulares son: 

1) "Utili:mrá su cuerp:> en diwt'!'.as actividades. Aplicad s-.is -

ooordinaciones rotaras finas con !Mt:erial concreto en el ~ 

oo gráfico y CX)!1 irov.imimtoo amplios en fama l.ibre. Identi

ficard objetos ixir modio ee la percepci6n" (32) 

2) " Part.ici¡;arc.1 en actividades grupales respetando a sus C'arlpil

ñeros " (33) • 

3) " Deteiminará secuencias de hecOOs y otras .'l()Cj.onas tel1p:lra

les. Identificará el esfuerzo muscular al leir.mt:ar, G!!plljar 

(29),(30), (31) Et all P. 37 

(32), (33) Et all P, 46 



y tracx:.ialar objetos " (34) • 

Tambi~ ést.os objetivos son alcanzados medinte otros más específicos 

y ac:t!vidades suget"idas. 

Al terminar éste capítulD se presenta la bibliografía utilizada has 

ta ésta p:irte. Posteriormente se .inicia la cuarta unidad de la m1.sna far-
' 

maque las anteriores y sus objetivos particulares son: 

l)" Se ubicará en diferentes puntos del plano gráfiro; conbina

rá ltOVÍI\Úentos de coord:inaci6n rrotora fina con presici6n en 

fama y dirigido. Practicará Mbit.os higi~s n (35) • 

2) ª .i\p:lrtará sugerencias y aceptará a los drnás en actividades -

qrupales " (36). 

3)" U>~ objetos en el espacio. Aplicará los cu:ldados b.1sicx>s 

para o::msei:var la vida " (37) • 

M:>st:rando en seguida los objetivos espec:tfioos y las actividades su

gerldas ~entes a éste capítulo. 

En la un:iilad cinco se sigue la misia linea rro.'itrando las .IDiicaciones 

d1dácti.cas al inicio con los siguientes objetivos particula.res: 

i> " Ejecutará m:wim.ientos de ooord.inaci6n lJX)tora fina en el ~ 

:ro da l:lmrul rectas y curvas " (30) 

2)" Participará en actividadc.9 organizadas en la <:xm.midJd " (39) 

3)" Clasificará elaoontos de acu<>.JXlo a diferentes ca.ra.c:tcrfuti-

juntos. Utilizará instrumentos que facil.it:m el tramjo " (40) 

(34} Et all P. 46 

(35), (36), (37) Et all P.61 

{38}, (39), (40) Et all P. 74 
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En la <llt::ima unidad despies de las .indicac:IDnes d:!dáct::i.cas se 11uestran 

los objetivos siguientes: 

1)" Iniciará el aprendiz.aje de la le.cto-escritura. COoperará en -

campañas de conservaci6n de la salu:l en la escuela, el rogar 

y la COlUJI1.idad " ( 41) • 

2) n .l\nalizará y practicará reglas en juegos y actividades dentro 

de la escuela y en la ccmun:idad " (42) 

3)" Participará en la conservación del mmdo que le rodea. Uti

lizará los el.ementos de su 1!18dio ambient.e en fOJ:Ira creativa " (43) 

Con sus respectivos objeti.vos específicos y las actividades sugeridas. 

Por <lltil!'o se nos rq:orta una nueva hibliograf!.a. 

(41), (42), (43) Et all P.88 
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El insl:rullento uti 11 zado en éste caso fu~ el Método de F.Valuac:L6n de 

la Per1::epci6n Visual de la Dra. Mll"imme Frost:il,J, que evalua cinco habi~ 

des que los Iti.OOs desarrollan con respecto a su percepci6n visual: cada una 

de €stas habilidades r:e des:u:rolla en fro:ma relativamente independiente de 

otras y existen relaciones e....cpecif icas entre ellas y la caplCidad del niño 

rara aprender y adapt.arse. les subtests oon: 

I OXlRDINACltN f<lffi'OOA DE ros aros. 
II 01sa::r<:·mmmu DE FIGUR..l\S. 

III CXNS'rPNCIA IE RDlA. 

W PCGICiat J;N EL :ESP!CI:O. 

V RELJl.cro:-v:ES ESi?l!CIAIBS. 

I <lXlR!miACTCN MJIOFA OE Im 0.."'05.- Es una pruel:a de o:iordinac:L6n de los -

ojos y las roanos, que cmsiste en el tra7.ado continuo de lineas rectas, -

curvas y angulares; entre limites de diversos grosores o de un p.mto a otro, 

sin lineas guias. 

ll DISC!::l<NlMilll'ID DE FI.GOR<'\S. - 0J..'1Siste en cambios de la percepc:L6n de los 

dibujos oon fondos progresiv;:;rnente l!ás canplejos; se enplron figuras gean! 

tricas en inl:ersi:lcci6n u ccultas. 

ID~ LE FOWiA.- Esta prueba .íwplica el ra::oroc:ímiento de figuras 

goon§tricas detcr.r.inadas q.JC se prw.,ent,an en IJlU gran variedad de tamaños, 

nE.tices, texturas y~ en el es¡;ocio y su diferenciacilin de otras -

figuras geanétr:icas simi.larro; se anp1mn c:ú:culos, r<~s, cuadrán -

guloo,elipses y p.müe.lcgrmws. 

N rosICIW m EL ESPACIO.- Esta prueba cana:iste en la cliferenciaci6n de -

trastueques y :rot:acicnes de figuras que se presentan en serie8; se aiiplean 

dibrjos e.sqoonát:l.al5 rcpreeent:ativos de objetos a:mmes. 



V mACICNES ESPACJJlll.S.- Es una prueba que implj.ca el anc!llsis de p:i.tro

ncs en forma sencilla, que cx:insisten en lineas de diversos .fu::¡ul.os y ~ 

ños, qu el niiio deberá a:ip:iar, usando pintos 0000 guías. 

El Ml-todo de Evaluaci6n de la Pcrcepci6n Visual ¡::uooe ser ar.pleado -

caro un malio de scl.eo::í.6.n en niños.de pr&.:indergarden, kinder y primer~ 

ño de priml.ria, o ooro instrumento de evaluaci6n cUnica en niños ma::¡'Ores 

que sufren trastornos de aprendizaje, tarrhl(!n es iltil para deter:minar las 

habilidades visuales pt'...rceptivas de los adultos, c.i.ian:?o SO."I v!cti."llJ.S de ~ 

t:aques o. cualquier otra le:si.6n cerebral. Este ml?-...odo se puede aplicar a -

qrup:¡s o en foll!l!l .individu:Ll. En ~caso se utilizó para detemúnar el 

desarrollo de hahl.lidD.des Msica.s en n.ifus preescolares bajo la influen:

Cia de un dete:rJ!'...:irailo programa. 

7 .4 .2 ttMERI1ILES DEL MRI'COO. 

O:lnsisten en lo siguiente: 

a) Um l:threta de pruebas de 32 p.1qinas, contenienb la h::>ja de califica

caciones, doride se disp::irte de espacio, para anotar los datos perrona.les 

Ce1 sujeto y observaciones. 

b) eme tarjetas de darostre-ci6n que contienen figuras tales ar.o: td.án

gulo, r~, cruz, luna, ooneta, e,'i:rclla, ovalo, c!rculo, ~ 
do y dos series de f.iquras esquanática.~,' 

e) T:res l&iws tran..~tes p-ua calific::ir los reactivos de las subpru~ 

bas Ic, Id, Xe. 
d) ll'3.ar.'is a cada sujeto se le p?:OfOICionaron: cuatro ll!pices de rolor, i.Xlll 

punta bien afiL..'>da y en oolcires o:mtastant<:s cxm>: rojo, azul.,cafá y -

'll"l:?tda. O.da niño tra.roj6 en un espacio amplio o:m blena altura de G1.lfleE. 
fiJJie plana y lisa y con ilun1mlcl6n adecuada y ventilación sufici.ente. 

1.4.3 l\PLICACICN. 

La aplicad& en &te caso fuG .individual, oon una duracMn aprcodma

da de 45 m:in. can cada. sujeto. 

I Esta prueba consta de 16 reactivos, en cada uno de ellos se ~-
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diferentes figuras a uno y otro extraro, se le dan instrucciones al niño 

de que trace lineas entre una y otra figura. 

II Esta prueba o:insta de 8 rmctivos, se le dan instrucciones al niño para 

que no retire el l.1piz del papel y dclinie las figuras goon6tricas que 

se le m::mtrarán. 

III C.Onsta de 32 reactivos divididos en dos partes en los que deben deli

nmr las figuras gccrndtricas que encuentre o perciba en su cuaderni

llo y que sean iguales a las que se le muestran. 

'IV C.Onsta de 8 reactivos, se trata de que el niño m:irque las figuras que 

están invertidas y en los tlltinos C\liltro reactivos las que no son 1-

gtJales a los rrodclos que se le prcscmtan. 

V C.Onsta de 8 reactivos en {\ta se trata de que el niño reproduzca la fi

gura que se le presenta al lado izquierdo del cuadernillo en una guta -

de puntos situada al lado derecllo. 

B. O DESARROLLO nF.I. TRABAJO. 

Este trabajo se deriva de una investigaci& de campo sobre: 

"Dlucaci6n Precscx>lar y Servicios F.ducativos" efectuada en octavo y nove

oo sanestre (año escolar 80-81) , el centro ela¡ido para realizar la pre
sente investigaci& esta ubic.:ldo en el C<31tro de la Ciudad y cuenta con -

tcdos los servicios urbanos, caro anterio:cmente se mencionó; los asisten

tes a éste centro son hijos de trabajadoras de la s.s.A., de madres obre

ras y m\bl311pleadas, tkito se deteci:6 lll€diante obsetvdciones directas y en

trevistas a:m el pcroonal directivo del centro. 

Primeramente se obtuvo el.permiso para realizar la investigaci6n den

tro de liste centro y solicitarros el pro,p:a¡na, de educaci6n precsoolar que 

se utilizaba ah!. se eligi6 al azar la p:hlaci6n muestra. Para cxinp:robar si 

se llevaba a cabo el program:l, se visit6 el ce.,tro tres ve.ses por sana.na, 
dos roras cada ella, cr..minte los meses de mayo, junio y septienbre de 1981. 

Se utiliz6 el M6todo de Evaluaci6n de la Petceµ:i6n Visual de la Dra. 

Frostig, para que mediante ésta prueba se dete.rminara la adquisici& de -

habilidades ya mencionadas del nifu. 
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El instrumento o.:rnpleto se aplicó en tres ocaciones: la pr:irne.ra en el 

mes de septionbre de 1981, la s6JU11da en el mes de dicimbre del mis!ra año 

y la tercera en el mes de narzo de 1982. 

Posterion,ieflte y debido a los resultados obtenidos hubo necesidad de 

aplicar nuevzunente el instrumento en septimbre de 1982 a niños de la misma 

edad con similares ::aractedsticas socioecorónicas, pero en centros con di

ferentes prograiros, para ello se eligieron dos centros más, lll10 particular 

y otro de la S.E.P. , eligiendo al azar a treinta niños en el primero y -

veinte en el se;¡urik.>, ya que en éste 1lltim::> no existía ¡;oblaci6n de 3.0 a

ños a 4.ll años de road. 

Finalmente se procedió a la elaborac:i6n del presente I'CfOrte :f.ntegr~ 
dolo con el maroo te6rioo y los resultados obten.idoo. 
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Tl\BLA DE DATOS PRIMERA J\PLICACION SEPTIEMBRE 19H 

EDAD CROllOLOGICA EQUIVALENCIAS DE EDAD 5 SUBPRUEBAS cocrrnTr: DE PE!lCEPCION 
EN 1\f:OS Y MESES I II III IV V 

3-1 3-3 3-3 3-6 ~-3 4-0 

3-2 3-3 3-6 3-6 i:l-3 4-0 

3-2 3-3 3-6 3-6 IJ-3 4-0 

3-5 3-6 3-6 4-0 4-0 4-9 

3-7 3-9 3-9 4-0 4-0 4-9 

3-8 4-0 4-0 4-0 4-0 4-9 

3-10 4-3 4-3 4-6 4-9 4-9 
3-11 4-3 4-3 4-6 4-9 4-9 

4-0 4-6 4-6 4-6 4-9 5-0 113 arriba del promedio 

4-1 4-6 4-6 4-6 4-9 5-0 120 arriba del promedio 

4-2 4-9 4-9 5-0 s-o S-0 104 arriba del promedio 

4-4 4-9 4-9 5-0 5-0 5-0 116 arriba del promedio 

4-4 4-9 4-9 5-0 5-0 5-0 116 arriba del promedio 

4-5 5-0 5-0 5-6 5-o 5-6 121 arriba del promedio 

4-7 5-0 5-0 5-6 s-o 5-6 112 arriba del promedio 

4-10 S-3 5-3 5-6 5-6 5-6 114 arrib<l del promedio 

4-10 5-J 5-3 5-6 5-6 5-6 114 arriba del promedio 

4-10 5-3 5-3 6-0 S-6 5-6 118 arriba del promedio 

4-11 5-3 5-3 6-0 5-6 6-0 ll!l arriba del promedio 

5-1 5-9 5-6 6-0 5-6 6-0 116 arriba del promedio 

5-2 5-9 5-6 6-0 6-3 6-0 116 arriba d•ü promedio 

5-3 5-9 5-6 6-0 6-3 6-0 112 arri.ba del promedio 

5-4 6-0 5-9 6-3 6-3 6-0 114 arriba del promedio 

5-7 6-0 5-9 6-3 6-3 6-0 112 arriba del promedio 

5-7 6-0 5-9 6-3 6-3 6-0 112 arriba del promedio 

5-8 6-3 6-0 6-3 6-3 6-0 113 arriba del promedio 

5-B 6-3 6-0 6-3 6-3 6-0 113 arriba del promedio 

S-8 6-3 6-0 6-3 6-3 6-0 113 arriba del promedio 

5-10 6-9 6-6 6-9 7-0 6-6 115 arriba dnl promedio 

s-10 6-9 6-6 6-9 7-0 6-6 115 arriba del promedio 
1 
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TABLA DE DATOS SEGUNDA APLICACION DICIEMBRE 1981 

EDAD CRONOLOGICA EQUIVALENCIAS DE EDAD 5 St;OPRUEBAS COCIENTE DE PERCEPCION 
EN AAOS Y MESES I II III IV V 

3-4 3-6 3-6 3-6 4-0 4-0 

3-5 J-9 3-6 3-6 4-0 4-9 ¡ 
3-5 J-9 3-6 3-6 4-0 4-9 
3-B 4-0 4-0 4-0 4-0 4-9 

3-10 4-3 4-3 4-6 4-9 4-9 
3-11 4-3 4-3 4-6 4-9 4-9 

4-1 4-6 4-6 5-0 5-9 5-0 120 arriba del promedio 

4-2 4-9 ·1-9 5-0 s-o 5-0 114 arriba del promedio 

4-3 4-9 4-9 5-0 5-0 5-0 116 arriba del promedio 

4-4 4-9 4-9 5-0 5-0 5-0 116 arriba del promedio 

4-5 5-0 5-0 5-6 5-0 5-6 121 arriba del promedio 

4-7 5-0 s-o 5-6 5-0 5-6 112 arriba del promedio 

4-7 5-0 s-o 5-6 5-0 5-6 1.12 arriba del promedio 

4-B 5-0 5-3 5-6 5-0 5-6 114 arriba del promedio 

4-10 5-3 5-3 5-6 5-6 5-6 121 arriba del promedio 

5-1 5-9 5-6 6-0 5-6 S-6 116 arriba del promedio 

5-1 5-9 5-6 6-0 5-6 5-6 116 arriba del promedio 

5-l 5-9 5-6 6-0 5-6 5-6 116 arriba del promedio 

5-2 5-9 5-6 6-0 5-6 5-6 116 arriba del promedio 

5-4 6-0 5-9 6-3 6-3 6-0 114 arriba del promedio 

5-5 6-0 6-0 6-3 6-J 6-0 116 arriba del promedio 

5-6 6-0 6-0 6-3 6-3 6-0 113 arriba del promedio 

5-7 6-0 6-0 6-3 6-3 6-0 113 arriba del promedio 

5-10 6-9 6-6 6-9 7-0 6-6 115 arriba del promedio 

5-10 6-9 6-6 6-9 7-0 6-6 115 arriba del promedio 

5-11 6-9 6-6 6-9 7-0 6-6 115 arriba del promedio 
5-11 6-9 6-6 6-9 7-0 6-6 115 arriba del promedio 

5-11 6-9 6-6 6-9 7-0 6-6 115 arriba del promedio 

6-1 7-0 7-0 7-0 7-0 7-6 116 arriba del promedio 

6-1 7-0 7-0 7-0 7-0 7-6 116 arriba del promedio 



-104-

TABLA DE DATOS TERCERA APLICACION MARZO 1902 

EDAD CRONOLOGICA EQUIVALENCIAS DE EDAD 5 SUBPRUEBAS COCIENTE DE PERCEPCION 
EN AflOS Y MESES I II III IV V 

3-7 4-0 4-0 4-0 4-0 4-9 
3-0 4-0 4-0 4-0 4-0 4-9 
3-8 4-0 4-0 4-0 4-0 4-9 
3-11 4-3 4-3 4-6 4-9 4-9 
4-l 4-6 4-6 5-0 4-9 5-0 120 arriba del promedio 
4-2 4-9 4-9 5-0 5-0 5-0 104 arriba del promedio 
4-4 4-9 4-9 5-0 5-0 5-0 116 arriba del promedio 
4-5 5-0 5-0 5-6 5-0 5-6 121 arriba del promedio 
4-6 5-0 5-0 5-6 5-0 5-6 112 arriba del promedio 
4-7 5-0 5-0 5-6 5-0 5-6 112 arriba del promedio 
4-8 5-0 5-3 5-6 5-0 5-6 114 arriba del promedio 
4-10 5-3 5-3 6-0 5-6 5-6 1.21 arriba del promedio 
4-10 5-3 5-3 6-0 5-6 5-6 121 arriba del promedio 
4-11 5-3 5-3 6-0 5-6 5-6 121 arriba del promedio 
5-1 5-9 5-6 6-0 5-6 6-0 118 arriba del promedio 
5-4 6-0 5-9 6-3 6-3 6-0 11<1 arriba del promedio 
5-4 6-0 5-9 6-3 6-J 6-0 114 arriba del promedio 
5-4 6-0 5-9 6-3 6-J 6-0 114 arriba del promedio 
5-5 6-0 6-0 6-3 6-J 6-0 116 arriba del promedio 
5-7 6-0 6-0 6-3 6-3 6-0 113 arriba del promedio 
5-6 6-9 6-0 6-9 6-J 6-0 it13 arriba del promedio 
5-9 6-9 6-0 6-9 6-3 6-0 it13 arriba del promedio 
5-10 6-9 6-6 6-9 7-0 6-6 itlS arriba del promedio 
6-1 7-0 7-0 7-0 7-0 7-6 116 arriba del promedio 
6-1 7-0 7-0 7-0 7-0 7-·6 116 ürriba del promedio 
6-2 7-0 7-0 7-0 7-0 7-6 16 arriba del promedio 
6-2 7-0 7-0 7-0 7-0 7-6 16 arriba del promedio 
G-2 7-0 7-0 7-o 7-0 7-6 jJ.16 arriba del promPdio 
6-4 7-3 7-0 7-6 7-0 7-6 16 arriba del promedio 
6-4 7-3 7-0 7-6 7-0 7-6 16 arriba del promedio 
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TABLA DE DATOS APLICJ\CION JARDIN PARTICULAR SEPTIEMBRE 1982 

EDAD CRONOLOGICA EQUIVALENCIAS DE EDAD 5 SUBPRUEBAS COCIENTE DE PERCEPCION 

EN ANOS Y MESES I II III IV V 

3-0 3-0 3-0 3-0 2-6 4-0 

3-0 3-0 3-0 3-0 3-3 ~-o 

3-1 3-0 3-0 3-0 3-3 4-0 

3-2 3-0 3-3 3-0 3-3 4-0 

3-2 3-0 3-3 3-0 3-3 4-0 

3-3 3-J 3-3 3-0 3-3 -1-0 

3-5 3-3 3-3 3-6 3-3 4-0 

3-5 3-6 3-6 3-6 3-3 4-0 

3-1 3-6 3-6 3-6 3-3 4-0 

3-11 3-9 4-0 4-0 4-0 4-0 

4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 100 promedio 

4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 100 promedio 

4-1 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 .100 promedio 

4-3 4-3 4-3 4-0 4-0 4-0 91 abajo del promedio 

4-4 4-3 4-3 4-0 4-0 4-0 91 abajo del promedio 

4-4 4-3 4-3 4-0 4-0 4-0 91 abajo del promedio 

4-6 4-6 4-6 4-6 4-9 4-0 77 abajo del promedio 

4-8 4-9 4-6 4-6 4-9 4-9 77 abajo del promedio 

4-8 4-9 4-6 4-6 4-9 4-9 77 abajo del promedio 

4-11 5-0 5-0 5-0 5-0 4-9 112 arriba del promedio 

5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 4.9 104 arriba del promedio 

5-1 5-0 5-0 5-0 5-0 4.9 104 arriba del promedio 

5-3 5-3 5-3 5-0 5-0 5-0 104 arriba del promedio 

5-3 5-3 5-3 5-0 5-0 '5-() 104 arriba del promedio 

5-4 5-3 5-3 5-0 5-G i 5-0 104 arriba del promedio 

5-5 5-3 5-3 5-6 5-6: 5-0 104 arriba del promedio 

5-6 5-3 5-6 5-6 5-6 5-0 102 arriba del promedio 

5-6 5-3 5-6 5-6 5-6 s-o 102 arriba del promedio 

5-a 5-9 5-6 5-6 5-6 5-0 104 arriba del promedio 

5-10 5-9 5-9 6-0 6-3 5-0 102 arriba del promedio 



-106-

TABLA DE DATOS APLICACICN JARDIN S.E.P. SEPTIEMBRE 19 9 2 

EDAD CRONOLOGiw\ EQUIVALENCrns DE EDAD 5 SUBPRUEBAS COCIENTE DE PERCEPC!ON 

EN IV'lOS -Y MESES r II III IV V 

! 3-11 3-9 4-0 4-0 4-0 4-0 

! 
4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 100 promedio 
4-1 4-0 4-0 4-0 4-0 4-0 100 promedio 

4-1 4-0 4-0 4-0 4-0 -4-0 100 promedio 

4-2 4-3 4-3 4-0 4-0 4-0 100 promedio 
4-4 4-3 4-3 4-0 4-0 4-0 91 abajo del promedio 

4-4 4-3 4-3 4-6 4-0 4-0 91 abajo del promedio 

1 
4-7 4-6 4-6 4 -6 4-9 4-0 77 abajo del promedio 
4-9 4-9 4-9 4-6 4-9 4-9 77 abajo del promedio 

5-0 5-0 5-0 5·-0 5-0 4-9 104 arriba del promedio 

5-1 5-0 5-0 5-0 5-0 4-9 104 arriba del promedio 
5-3 5-3 5-3 5-0 5-0 s-o 104 arriba del promedio 

5-5 5-3 5-5 5-6 5-6 5-0 104 arriba del promedio 

5-7 5-9 5-6 5-6 5-5 5-0 102 arriba del promedio 
5-7 5-9 5-6 5-6 5-6 5-0 102 arriba del promedio 
5-9 5-9 5-9 5-6 5-6 5-0 104 arriba del promedio 
5-9 5-9 5-9 5-6 5-6 5-0 104 arriba del promedio 
5-10 5-9 5-9 6-0 6-3 s-o 102 arriba del promedio 
5-10 5-9 5-9 6-0 6-3 5-0 102 arriba del promedio 

6-0 6-0 6-0 6-0 6-3 5-0 99 abajo del promedio 
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9.2 DESCRIPCICN DE LOS ~. 

En éite apartado unicamente se describirán los resultados que serán -

retarddos P1r<l justificar las CC11Clusiones. 

la gráfica r a:>n:espinde al centro de la s.s.A., en la prirrera aplicaci6n 

en la que las alades de los niños flucillaban entre los 3.2 años y los 5.10 

años. 

En el subtest I los niños obtuvieron una p..mtuacion que va de los 3.4 -

años a los 6.9 lo que representa un adela.."1to de 5.3 meses o:::m:i ¡:::roncdio. 

F.n el subtest II los nitios obtuvieron uro p..mtuaci6n que va de los J.J. -

a los 6.6 aiios lo que represent."l un adelanto de 4.4. l!l"'..ses caro prana:lio. 

En el suhtcst IlI los niños obtuvinron una puntuaci6n de 3 • 6 a 6. 9 años -

lo que nos da un adelanto de 9.0 meses. 

En el subtest IV la p.mt:uaci6n M de 3. 3. a 7. O años, dandoros mi ade

lanto de 7. 7 meses tm11birn caro prc:sro:lio. 

En el subtest V va ;"!e 4.0 años a 6.6 años lo que significa un adelanto de 

1.lll prcmedio de 9.3 meses. 

Ia gráfica II nos repr=t:a la segundir aplicnci6n en ese misrro centro: 

OJanCo las edades de los niños iban de los 3. 4 a los 6 .1 arios. 

En el subtest I la pmtuaci6n obtenida fluctuo rn•·~P. los 3.6 v los 7.0 

años lo que significa un adelanto de 6.6 meses. 

En el subt:cst II la pmtuaci6n oscilo entre los 3.6 años y los 7 .o , ob

teniendo un arlelrurt:o de 5.5 meses. 

En el subte..-t III las p.mtuacione:l obtaú.dan í-ueron de 3. 6 a 7. O años, -

representado un ililelanto prormio de B.9 n=cs. 

El subtest IV rcport6 una puntuaci6n que va de ·1. o a 7. o aros I d<m:lonos 

así un adclantn de 8.5 meses =.o prcn.ooio. 

En el suht.cst V las puntuaciones oscilaron entre los 4.0 y los7.6 años 

¡:or lo que el prar.edio de adelanto e> Je 9.3 meses; 

La gráfica III ros nuestra la t:ercma ap.U.caci6n en el l!ÚSl!O centro oon

tando los niños oon una edad que va de los 3. 7 a los 6. 4 aros re¡:ortamo los -

sigui.entes resulta:los: 
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· En el subtest I la puntuaci6n oscil6 entre los 4.0 y los 7 .3 años dan

do un pmna:ilo de adelanto de 7 .4 meses. 

En el subtest II la puntuaci6n va de 4.0 a 7.0 aros obteniendo un adelanto 

en prana:lio de 6.2 meses. 

En el subtest III las pmtuaciones de 4.0 a 7.6 arios por lo que el ad~ 

to resulta de 9.8 meses. 

En el subtcst IV las puntuaciones que se rerortan van de 4.0 a 7.0 dando

ros un adelant.o en prara:lio de 8 .8 meses. 

En el subtest V las pmt:lk1cioncs van de 4.9 a 7 .6 años obteniendo as! un -

adelanto en prcmedio ñdc 10.6 meses. 

Dclrldo a las elevadas puntuaciones que r<X]istr6 la p:iblaci6n nuestra se c
ligi6 ot:m nuestra con similares características pero de instituciones diferen

tes caro lo son: un centro preescolar privado y otro de la S.E.P. d&rle se ob

tuvieron los siguientes resultados: 

Ia tabla y qrtifica J:V noo nuestra que las a"biles cronologicas en el jar

d!n partíe1.üar osci.].¡¡ban entre los 3.0 y los 5.10 años y en la subpl:ueba I se 

obtuvieron pmtuac:f.ones que i.w1 de 3.0 a 5.9 años lo que nos muestra un atra

so de un mes. 

En el 6Ubtest II los resultados van de 3.0 a 5.9 años obtmieroo t:anbi.tm -

un atraso de un mes. 

En el subtcst III loo resultados que se obtuvieron una pu:it:.:aci6n de 3.0 a 

6.0 años lo que nos d1 un at:raso de .4 meses. 

En el sutest N loo pu"ltajes sen de 2.6 a 6.3 años representando fum a~ 

so de .2 meses. 

En el sutest V loo resultados van de 4.0 a 5 .O años dt!."ldonos un atraso 

de 3.2 meses. 
Por CUt.imo en fa tabla y grtü'ica V ros muestran los resultados obtenidos 

en el centro '1preesoolar de la s.E.P. donde enoont:raros que la edad cronologi

ca de los nirios va de los 3.ll a los 6.0 años por lo que unicamente y debido -

tambi&l a la escasa p:ibla.Gi6n de &;te cmtro se taró una !lll.le5t:m de 20 niños. 

I.ils pm1tuaciones obtcn:ida.s en el subtest I fu!>.ron de 3.9 a 6.0 aros resul.

tanOO oon un atraso de .5 neses. 

En el subtest II los resultados wn de 4.0 a 6.0 años oon un atraso de -

.4 meses. 
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En el subtest III de 4.0 a6.0 años ta!cl:>ien oon un atraso de .6 rreses. 

En el subtest N las p.mtuaciones van de 4 .O a 6.3 años oon un atraso de 

.4 meses. 

Por fllt:úro en el subtcst V las pmbJac:iones obl:enicbs van de 4.0 a 5.0 -

años rrostran:!o aq¡.1 un adelanto de • 2 meses COJO prancdi.o. 

Por lo que podoros obsmv<:II' rnie:nt.ws que en tcxlos los subtest se registró 

un adelanto en meses; en el centro de la S.S.A. coro lo muestr.:m los resultados 

en les CP.ntros pu.rt.ícular y de la S.E.P. en lugar de ser adelanto fufo. atraso a= 

Grt¡ue éste resulto muy pequeño. 

El apoyo tOOrico de ésta .investiqaci6n muestra CÓllO la ednrnc:!dn ha evo-

1\..'Ciorado gradualmente a lo largo del ticmp:.> y ha p;is.ado a ser desde la mera -

tr.msrnisi6n de los valares ollturales de tm pueblo hasta una instituc:I6n formal 

d6nde adatús de los valores culturales, se utilizan ~ pe:Iag6gicas para -

el mejor desen\!Qlvim.iento de un individuo y la ensc.fianza de los mtis :recimtes -

<rlclantos de la cimcia en todos los niveles. 

La educación preescolar es la que ti,;.ne ma'j'Or :ímpartancia en t?stc estudio, 

se rnencior.a en el marco tc6rioo que es dentro ñde la educaci& la m:Is j6ven de 

las instituciones crearlas para éste f!n y uno de los~ :i.rep:>rtantes i!Otivos de 

su creaci6n mnsitieron en los profürdos <:mbios sociales que res\llt:aran de la 

re'l01uc:i6.'l industrial, 1;1sro es al ser absorv:i& la mujer por la i.rldustria, se 
vi6 chligada a trabajar fuera del hogar y la familia patria:E:cal se oomrirt.i6 

m un organi.srro de consumo !X)r lo que L."l familia deja de ser la unidOO econ6-

mica de la sociOO:ld y caro rrorca Engels la cao1nn.f.a dOO\!Ssticn y el cuidado de 

los hijos pasan a ser un asunto social. 

La creac:i6n de los jru:dines de niños en !'~ se 1lev6 a cabo en una ~ 

ca en la que se di6 gr.m impJlso a la roncac:itín, p'ík CX!llO p:idGnc::; ver los años 

en los que fueron estabJc<~ldcs de rronem definitiva en~ los~ de -

niibs ~ a la etapa de p:usperidad de la l!txica parf.ir1ana y a pesar -

de los p;ot:umos canhioo pol!t.icos y sociales que verlr!an desp.lés, el jard1n -
de nifus se ha mantenido h:ista nuestros d!as. 



1:0!: informaciones personales se detect.6 que las corrientes 00.s .im¡:ortantes 

en la creaci6n de programas en ~co son: 

El Sistana Froebcl. que fuG qui<!n cre6 los prime.ros materiales con los que 

ayudaría a la adquisici.6n y desarrollo de habilidades en el niño preescolar -

(!.stos materiales eran de !Tu"ldera y aein se siguen utilizun:lo en los jardl'.nes de 

nir"bs Modci:nos, uniendo a ellos mntc.ríales de desperdicio 00\'0 son: p:llitos, -

botes de leche, botes do jt.igos, etc. 

Tnmbión se siguen utiliz.:mclo la nuyorl'.a do los proc<dimientos did<icticos 

ltloodoo hace ll\\Í.s do un siglo o:m:> los juegos gimnástioos aconpmado.'l de cantos, 

las converGD.o.iones, p:ie.u!as y juegos que por rr.:;idio do la obscrvaci6n dí.recta 

p.ldjlros a:mprohar quo eran los misrros que p::lr lo menoo hae<! Vl'l.inta aros. 
Dol Sistema Montessori se ha t.al<'\do ¡m-te del rrobil.i<lrio, qua es del t:a.na

ño adecuado al niño , sin embargo, no se le;; da toda la libertad que se plan

tea en (,\,if:t.l sistema, adr.quo c:dsten ya en Mé.ic.ioo colegios p.'\rticu.lru:e5 basados 

en el m.:l.."1ll'O, pero pe.nsarrps que no todos los niños so adaptan a fil., pués en sus 

h:lgnres existen pxohihiciones y 6.sto Viene a cre.:ir un conflicto en el pequeño. 

Sistema Decroly caro ya se ha rrostrado en el nm"OO te6rico füii ideado para 

la atcnci6n de niños con limitaoione<J en su aprerdizajepuro ¡;:ostc.ricme:nte se ul: 

tillzd tarnbiél con niños norirWes y se bas6 en la utiUzaci6n de materiales -

del medio eimbiente,sin emOOJ:'go, p::>r L1s observaciones efectuadas y la rwisi6n 

del pi:ogr.rura los m~tcdos de (!.ste sistana influyen e.n menor grado que los an
teriorcscn la educaoi6n pi:eesoolar do nuestros d.tas. 

Ia 'l'Eloda de la Gestalt da especial .i.rntprt.ancia al desarrollo perceptual 

y nos dice que la pru::~'l6n est.1 cortlicionada ¡;or dete:aninante5 psicol6qi

coa derivadoo del m«lio ambiente y ésto se viene a cc.'\finrar con las toodas 

explicadas antcrionnente ?JOS tcrlas ellas utilizan el juego y a lbte se le -

clti un papel m\.iy i.tnr-ortante dentro d~ programa que utilü:a la s.s.A. 
Se rc:onsidLu-;:i que el juego es el reflejo de la pe.rsona.l:i&.d y las vi~ 

cia!l dcl nii'.o dentro do su l'ogar y por medio de &to se p..icden dd:ectar pro

blEl't\rul que provoca en el niño un medio ambiente inadoalado. 

Se h:m dividido las habilidades en tres aspectos: 

- El. aspecto f!sico que engloba el ayu:iar al niño a canpletar su aprerdiza-

je respeci;.o al 111Mojo de su propio cuerpo; el proveerlo da condicion~ n-~ 

oesa.r1zts caro lo son el aire, la luz, cl sol, la tanperaturu, etc., pan <¡1.>e 

alamco su estabilidad El1l los procesoo ~al.es y por tllt:Uro provoorlo de 
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experiencias que estimulen su desan:ollo lllllSCUla:r tanto groe.so caro fino 

y co.i.ncl.de a:in los abjeti·1;os del programa, ya que en a se engloban ejer

cicios para estinru.lar m desarrollo muscular tantc grueso cx:rro fino, ade
más de la coordinaci6n ojo-cerebro-mano e incluye h<lbitos lúgiénicos. 

- El aspecto arccional-soc:i.al que engloba: el darle oportunidad para descu

brirse a s1 mimo y roro ser indeperdiente; proveerlo de experiencias,que 

_ tenga oprrtunidad de cxmvivir ccn ñotras personas : y exr;eriencias en las 

que pueda adquirir conscicr.::ia de las limitaciones que imp::m.e la vida en -

canún y p:medo ñen oontacto con experiencias que desarrollen su sensibii

dad estética, &;ta parte t:.a7:'.bifu coincide con los objetivos del prograna 

- El ¿u,-pecto intelectual que engloba: el desarrollar y corregir su lenguaje; -

desarrollar su agudeza sensorial y perceptiva; darle o¡::ortunidad para que -

desarrolle su fantasía y su experienci.a creadora, no coincide con el progra

ma que aqui ros habla de una arca mgn:>scitiva en d6nde no menciona la m-
rrecci6n de su lenguaje, ni los f!Otros ñaspectoo anotados antcrio.rrr.ente, -

aúnque es importante que apre¡tl\ a utilizar sus cor.oc:!mientos para transfor

nar su medio ombiente. En base a la revisi6n efectuada al programa del centro 

de la s.s.A. (Estancia No. 39) observaros que se encuentra un tanto desarti

culado, p.¡& in::luyc diferentes tit;XJS de n:rlaccilin y se enrontraron algunos -

objetivos mil planteados, posiblan:mte debido a que en la bibli()grafía ro se 

presenta libro alguno sobre elaboraci6n de objetivos, ni sobre sistanatiza

ci6n del proceso enseñanza-aprendizaje, entre otros, y no cuenta con nin

gun método de evaluaci6.11 y muero renos un sa;¡uimiento. 

Debido a las observaciones reali2adas durante nuestras visitas detectam::>s 

que las educadoras no seguían el prograrra y nunca se observo que lo consultar.in 

afuxiue }.X)r su c.xper:iencia llevallln a cabo actividades que estaban inclu!das en 

cl progra:¡u p:ir lo que ¡xxle:ros ufirmar que ti5te no influye en el desarrollo de 

habilidades y p::::r lo mismo es im¡::osible determ:in<ir si es efectivo o:no. 

Mus.sen plantea que el afecto es un factor muy llr.portante para que cl niño 

adquiera con.fianza en s! rn:imo y en éste caso particular a.lijunas de las niñeras 

de €ste centro ptOIXJ:rcionan al niiioes~ el afecto que roquiere }.X)r -

~.,,e alejado de su madre, lo que se ccniprob6 }.X)r medio de observaciones 
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especialmente en la secci6n maternal. 

Con respecto al nuterial d:id.1ctioo la observaci6n nos rrostr6 que éste -

era en ternú.n:>s generales escaso, en cu<ínto a los que son adquiridos en el oo

mercio o:m::> crayones, rojas de papel, tijeras, etc. ,ya que no se cuenta con re

cursos suficientes por parte de la estancia y los padres de familia cooperan -

muy p:xx:i con la mislra. 

IDs recursos materiales o:rco lo muestra el plano del centro de la S.S.A. y 

su descripci6n fu~ o::instrul'.do especialmente para éste fin estan:io incluida den

tro de una organizaci6n educativa con otros niveles (iact:antes y rraternales) 

los niños de preesa:>lar pasaban la rroyor parte de su tiemp:> en un lugar indeIJC!! 
diente y contaban con salcnes de superficie e ilurninaci6n natural adecuado al -

ránero de niños, sin embargo, no contaban con areas que se utilizan en el sist~ 

roa M:mtessori, cc:m::> ríncon de la nn.iñeca,area de arte, etc. El rrcbiliario cons

t..'lba de mesas pequeñas de !Mdera ligeras y aden1s oon anrarios de diferentes -

alb.lras a los que generalmente ten!a acceso unicamenre la educadora o niñera, 

por lo que es necesaria n"1s libertad para que el niño de a coooce:r sus inte

reses reales y dearrollar mejor sus aptitud<:s. 

En el centro particular sin anbargo, no se cuenta con un OOificio adecuado 

ni con el m::biliario il incluso los niños de diferentes edades no se erx::ontra

ban cla.sific.ados. 

El centro de la S.E.P.cuenta con edificio especialmente diseriado pero sus 

espa.cios exteriores son muy pequeños y por estar prefabricado se hace un tanto 

peligroso p:>r la lamina de los salones y el tezontle del patio, adenás de no ~ 

ner barda, sino ur.z enrejada de alambre que también resulta peliqrosa por los -

autcm::rviles que t.."l!llbién circulan por alú y por que se encuentra rodeada de fa

bricas y frente a una secundaria. 

Ni.IY,JUOO de los tres centros cuenta con cesp::d. 

lt:lblando de recursos htUw.nos ¡:oderros decir que la educadora y la niñera -

son las ¡:ersonas con las querrás contacto tiene el niño por eso est.airos de acue.E, 

do en que cualidades tales caro: equilibrio Q;'()Cional, paciencia y salud física 

y mental san detel:minantes en el de>arrollo de éste tipo de trabajo, ya que de 

lo oontrario !X)dr!an presentarse reacciones de miedo y ansia:lad y en o::msecuen

cia la ut::Uizaci6n de mecan:Lsmoo de defensa tales caro el ret.raimiento y la re

gresi6n. 
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En el centro de la s.s.A. es don:le m1s p.u:rle tener cavida el concepto de -

idcntificaci6n dcsarrollildo p:>r Frcud quién dice que los p;idres suelen ser el -

pr.iloor rrodelo del niño, sin embargo, en éste ti¡:o de estancias los niños penr.a

nocen la mayor i:urte del dl'.a [X)r lo que su rroclelo pua:le f.'!TlP_rger dentro del per

sonal de la misma, 

Por lo que se refiere al personal del centro particular éste no e.ra espe

cializado YilXlr tanto d:lba la imprcsi6n de ser pur<i.lre.nte crorónico el factor -

deternunantc. 

En el centro de S.E.P. nuestro contacto con el pcr-..,onal filé reducido sin 

erbargo, las maestras si contaban con la prcparaci6n de Nornul de Educadoras. 

En el cent.ro de la S.S,f\. tarr.bi~ se contaba ron ¡::ersoMl especializado ~ 

ro p:>r obsetvaciones y entrevistas se p.rlo apreciar que una de las e:lucadoras 

se ena:mtrab.."l. bast:..1.0te delic.-rla de salud, aúnque después mejoro y se prú:lCUp:tba 

b:lsatante fXJl" los niños. La otra educ.1.dora no tenía paciencia y a nuestro jui

cio oo conta.00 oon iil equilibrio orocional necesario además de que sus relaci~ 
ncs con los deiús rnicrrbros del personal se encontraban bastante deterioradas, 

!XXlría catalogarse o:uo una nuestra irrq:ulsiva scgCin Frauers. Por lo que se con

sidera que la selección del personal para éste tip:> de centros debe efectuarse 

oon surro cuidado. 

Varios autores nos dicen que la familia es el grup:> natural que constitu
ye para el n.iñ:> la cuestión de ser o ro ser entre ellos Wallon y Piaget y ros 

explican que un hijo tlnio:> oo tiene las condiciones plenas y nom.alcs de desa

rrollo psíqui.oo ya que depende dan.:lSiado de los adultos y carece de relaciones 

entre hcxm:mos por lo que p.tcde ser p.:ir provechoso que un niño coro éste se de

sarrolle desde ~eño en un centro cxr.o el de la s.s.A.pul!s aprerde que exis

ten otros niño!; a:xro fil y que no se le da especial atcnci6n a uno solo. 

Los padres deben ser suficientanente flexibles para tratar al niño ñcn fom 

I!U apropiada a su nivel de desarrollo y dcl:len ser un ap::r¡o durante su periodo -

fOnMt.tvo, ~to es, cl tener a un niño ro una estancia infantil ro debe rcpre

¡¡cntar el dejnrlo unicarncnte a cargo dcl pcrroml de la rnisrr.a sino pro¡:=cio

narle un b:lgar equilibrad.o en el que se sicnt.~ a¡:oyado y protcqido. 

Durante <'J. estudio se encontró qua los sujet:os del centro de la S.S.A. -

csatancia No. 39 adquieren y desarrollan sus habilidades lpercpetivas y vi

suales a una edad mi.e¡ ter;prana (Ver gráficas y Tablas) a difererx:ia de los -

niños de las otras instituc.icres, a:m:> el de la S.E.P. y el r,m~ -



-119-

esto a::incucrt:la a:>n lo dicho ¡:or Mussen et ali (1978) que habrá de dárse.le al 

nüio la op:>rtunidad pura descubrirse a si mismo, caro ser irxlependiente, -

proveerlo de eK¡?.rienci.as en que tenga oporbmidad de vincularse a otran ~ 

sonalid:ides; de resibir y dar afecto¡ proveerlo de experiencias pam que S!:_ 

pa de la l.imi.t..1cioncs que Íllp'.)ne la vida en o::IntÜl; y ¡xinerlo en contacto con 

experiencia<> que desarrollan su sencibilidad estética. Y toda..s éstas caract.!:_ 

rl'.stieci..s solo se propici<m en el centro de la S.S.A., p.ies es donde rrayor -

tianp:> pasan los niños, a diferencia de las otras instituciones. Sin anbargo, 

p::ir .las obscl:vacioncs ef cctuadas no pens<llll'Js que ~sto sea debido al prc:grana 

P-lC$ o:ir.o ya se ha mencionado éste no se llt=vaba a cabo, por lo que la HIPO

TE:.sIS t.UT.1\ es la que quo:la dmost=da. 

Se µ.icde justificar el dt.-..:;arrollo tanprano de los niños r,or el o::mt.ac-

to que tienrn con los darás miembros del per-...onal de la estancia y .:i.denás ¡xir

que el ingreso de los niños a é>te centro es desde los 40 dl'.a.s de nacido a -

diferencia de los otros antros(S.E.P. y particular) en los que ingresan a -

los 4 y 5 aros segtín la cap:.1.Cidad del centro. Por lo que se putrle concluir -

que la estinulaci6n que res:iben los niños antes de ingresar al nivel prees

colar es de gran :i.mp:)rtancia ¡;ara el desarrollo de sus habilidades. 

Est.a investigaci6n p.ierle ser tonada crno base ¡;ara el de.sarrollo de i!!_ 

vcstigaciones posteriores de é>te misrro tipo, pues dcbido a observaciones -

directas durante las visitas que se realizaron a eJ. centro de la S.S.A. se 

a¡xirt.an datos :inp::irtantes que no eran precisamente el objetivo principal de 

ésta investigaci6n, ceno par ejmpl.o la alimentaci6n y su relación con el -

desarrollo del infante, la imp:Jrtancia de que los niños ingresen al c~tro 

a tanprana edad, la iro¡:ortancia de peoranecer durante p::ir lo meros 5 ooras 

diar:i.as ra:::ibiendo la est.imulacmn del personal de dste cento, y robre to

do el papel predcminante que juegan las instalaciones de €ste centro que -

son propicias y especialmente disefudas para el desarrollo del niño. 
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