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I N T R o D u e e l o N 

La presente investigaciOn tiene como finalidad principal la 

de conocer los fines últimos del pt~o~p~ama de Educación Preescolar 

1992 y de c:¡L1e medios se vale para 109rarlos, ya que mi inquietud 

siempre ha sido la de no soló transmitir los conocimientos por 

darlos y porque as1 lo mat•c:a un determinado c:ic: lo escolar, sino 

el de ir más allá de su contenido y descubrir c:¡ue es lo que 

motivó, para que se plasmaran esos determinados c:onoc:imientos en 

un prog t"ama. 

Para ésto se recurrid a realizar un análisis curricular. el 

cuál did los elementos para abordar la presente investigación. 

En el capitulo I,se hace mencidn de el concepto de currlc:ulo 

y los elementos que intervienen en la elaboración de dicho 

curr1culo, como lo son el filtro filos6fico, el fi 1 tro 

psicol09ico y el filtro social. 

En el capitulo II, se realiza el análisis externo del 

Programa de Educacidn Preescolar~ entre ellos el contexto 

polftico, económico, social, y educativo, este Ultimo contexto 

influenciado por la Modernización Educativa del sexenio 1989-

1994. 
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En el capitulo 111, se analiza internamente al Pt'ograma, 

destacando sus principales elementos. 

En el capitulo IV, se da la interpretación de todo lo 

anal i:ado y se dan las aportaciones y sugerencias de caráctet• 

pedagOgico. 

Con esto se pretende comprobar la siguiente hipotesis: 

Si se conocen los elementos básicos ( fines Ultimes y medios ) 

del Programa de Educación Preescolar, por medio de un análisis 

curricula1~, se podran dar aportaciones y sugerencias de caracter 

peda9bgico. 

Cabe mencionar que con este trabajo se está dando de alguna 

manera continuidad a la investi.gación realizada por Elena Garcia 

Soto, titulada "Análisis de los Fundamentos del Plan de Estudios 

de l~ Licenciatura de Educacidn Preescolar 1984 11
• Facultad de 

Fi losofra y Let1-as, Colegio de Peda909i'.a, 1990. Considero ~ue 

ambos trabajos se complementan por realizar un análisis 

curricular estudiando dos aspectos difentes, uno analizando la 

licenciatura y otro analizando el programa para los nit\'os. 

Esco~i analizar el Programa de Educacibn Preescolar porque 

considero que es la base para aprendizajes posteriores y si el 
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docente sabe desde el pric:ipio c:¡ue es lo c:¡ue se pretende con un 

programa, se podrán dar 1 as bases firmes y ademas aportar de 

m~nera ct~eativa, y no sblo dar~ los c:onoc:imientos por darlos. 

Considero que este nivel es muy importante para la formac:idn del 

nitio, ya 9ue es at1u1 donde el ni'ho desarrolla gran pat~te de su 

personalidad. 

Fue muy enri9uec:edor poder observar y constatar c:omo se dan 

los elementos que influyen en la elaborac:idn del c:urrfc:ulo al 

presentar los resultados 9ue se obtuvieron de un curso-taller 

presentado por la SEP para las educadoras de guarderias del IMSS 

de GuadalaJat'a 1 Puebla, D.F., Monterrey, y Edo de México. 
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CAPITULO l 

EL CURRICULO 

1.1 CONCEPTO DE CURRICULO 

1. 2 FUNDAMENTACION DEL CURRICULO SEGUN TYLER 

- FILTRO FILOSOFICO 

- FILTRO PSICOLOGICO 

- FILTRO SOCIAL 
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EL CURRICULO 

1.1 CONCEPTO DE CURR!CULO 

EtimolOgicamente se deriva del latin curricula metis, QUe 

siqnifica ejercicios de la mente, a su vez de curriculum, 

carrera, curso. 

El concepto currfculo es creado en el conte:<to de la 

pedaC]ogía de la sociedad industrial, partiendo del tipo de 

nit\'o que se quiere formar. El fin era incorporar al sujeto en 

donde se requet•ia mano de obt•a calificada. 

Dentro de esta sociedad industrial destacaron tres posturas 

principalmente con respecto a que era lo más importante ensef'rat· 

en esta época. Estas tres posturas se9Un Tyler son& -los 

eficientistas, - los progresistas y los escencialistas. Pat"a los 

eficientist.av lo más importante es trabajar contenidos 

específicos que sean necesarios para una vida productiva, los 

progresistas, en cambio, toman en cuenta el desarrollo del nit'lo, 

mientras que para los escencialistas, resc:atar toda una cultura 

es lo Principal. 

Estas posturas influyen con respec:to al contenido que se le 

quiere dar a la educacibn de la epoca. 
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Posteriormente SE! reLtnen empresarios. edL1c:adores 

dit~ectivos en donde se decide en cuanto al tipo de hombre que se 

quiere formar y en base a esto formular objetivos. proponer 

con ten idos y d isef'lar exper 1 ene i as de apt•end l zaje. 

Finalmente se toma una decisidn polttica de acuerdo los 

fines LI 1 t irnos que persiga e 1 qt•upo hegemónico de 1 momento, ya que 

es él quien controla la educación de un momento hist:ortco 

determinado. 

Por lo que a nuestro pcais se re·tiere, el conr.:epto 

"curric:ulo" se empieza a cuestionar en la decada de los eos. es 

por esta razón que es un tema muy nuevo. 

El · c:urriculo es definido pot" Margarita Pansza como : 

"Una serie estructurada de conocimientos y experiencias de 

aprendizaje, que en forma intencional se articulan con la 

finalidad de producir aprendizajes que se tradu;:can en forma de 

pensat~ y actuar frente a los problemas concretos que plantea la 

vida social. Constituye el que y el como se enseNa. Implica una 

concepcion de la realidad, y del conocimiento, del hombre y del 

apt·endi za je esta situado en un tiempo y espacio soc:ial 
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determinado." Cl) 

El currfculo esta in-fluenciado por el contexto soc:iopolítico 

y cultural en el 9ue se de, de acuerdo a los fines que busque una 

determinada sociedad en un determinado momento histórico. 

Sin embargo cabe mencionar que aun9ue esto es importante para 

elaborar el curr!culo, existe lo que se llama curr!c:ulo oculto 

que es el "• •• conjunto de sucesos cotidianos en la esc:uela 

11 (2),como lo es la relación maestro-alumno, el ambiente que se da 

en el aula, y las mismas relaciones familiares, que son -Factores 

9ue también intet~vtenen en la educación del nil'1o. 

No solo lo que aparece escrito en un progt"ama va a -formar al 

nirrc, sino tambiSn el maestro con sus valores, la familia y la 

sociedad en general con las experiencias que aporte. 

Cabe hacer incapie que ante preguntas c:omo1 -?Qué fines 

últimos busca alcanzar la educaciOn?, -?Qué tipo de niho se 

( 1 > PANSZA, Margarita, Notati sobre Planes de Estudio y Relaciones 

Disciplinarias en el Curriculo, Perfiles Educativos No. 36, CISE, 

1987. p.20 

(2) OIAZ, Bar-riga, Angel; Currtculo y Evaluación Curricular. 

Instituto de Estudios y Accibn Social, Aique Grupo Editorial, 
Argentina, 1990, p.15 
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quiere formar con un determinado pt•ograma escolar? -·?Porqué se 

dan ciertos conocim1entos y se tt·ata de formar ciertas 

habilidades y actitudes?, la postura de muchas pet•sonas es 

est.3.tica y pasiva, al darse cuenta finalmente de que el curr-1culo 

esta determinado por L\na decisiOn politica. 

Pero no cabe duda, vale la pena r•eali::ar un análisis sobre 

los fundamentos y el contexto a fin de perder aportar de manera 

creativa y anaUtic:a, contenidos y valores que complemente dicho 

curri'culo. y no solo dar los contenidos por darlos. 

1.2 FUNDAMENTACION DEL CURRICULO 

Tyler en su libro Pricipios easicos del Curriculo capitulo 

I, plantea un método racional para elaborar un curriculo. 

-FINES 
-OBJETIVOS 
-FILTROS:----FILOSOFICO 

----F'S!COLOGICO 
----SOCIAL 

Sefrala que es importante partir de los fines Ultimes que 

pretende alcanzar la educacidn. Los fines nos determinan siempre 

un deber ser o el perfil del egresado, es decir que tipo de 

hombre y para que sociedad se quiere -formar. Para formarlo ha.y 
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que seleccionar objetivos de acuerdo a las necesidades del 

educando, las necesidades van a ir en funcion a los Tines, es 

decir de acuerdo a lo que se pretenda alcanzar, eso es lo que 

a nec:esi tar el educando. 

Los objetivo, se9L1n Pop~am y Baker sen definidos como la 

meta ·concreta susceptible de evaluar, los cuales definen las 

modificaciones parciales de conducta que el alumno va a lograr al 

real izar las actividades 9ue se proponsan, en un lapso de tiempo 

determinado, ademas se concentran el la persona no en el 

contenido y sirven de base para lograr una evaluación objetiva. 

Una vez seleccionados los objetivos se sugieren contenido~ a 

l~s diversas asignaturas, segun los fines, por especialistas de 

cada asignatura, quienes proponen el orden en que deben ser 

abordadas se9ún su alcance. 

Tyler, sugiere que hay que dosiTicar la inTormacidn y 

establecer la cura del olvido, para ir reTerzando conocimientos 

si estos &e olvidan. 

Es decir, si a un ni~o en preescolar se le ense~a la 

socialización a traves del trabajo srupal y l• cooperación con 
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otros nirtos y adultos, hay que reforzarlo en los siquientes 

niveles escolares. 

Ya que se han formulado los objetivos y seleccionados los 

contenidos, estos pasan por un filtro filosbfico, psicol69ico y 

5ocial, que da cierto matiz a lo antes mencionado. 

Tyler hace referencia a esto$ tres aspectos como filtros, ya 

que de acuerdo a ellos se van a quitar o agregar elementos al 

pro9rama. 

El filtro filosdflco. esta basado en la noción de hombre 

que se quiere formar. 11 Def inirá los valores que se estimen 

esenciales para llevar una vida satisfactoria y eficazº <3> 

El ~lltro psicologico va a determinar a que edad el niho 

esta más apto para lograr determinados aprendizajes y en base a 

esto determinar la secuencia y el tipo de contenidos que se darán. 

Este iiltro psicologico supone varias maneras de interpretar 

(3)TVER,Ralph¡ Principios Básicos del Currículo. Bueno• Aires. 

Ed. Troquel, 1973. p.36 
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la conducta del hombre, como lo son: la disciplina mental. 

el conductismo, la teor1a de la ges tal t, y el ccgnosi tívismo. 

Estas teorías son usadas en la laboracidn del curt•1culo y marcan 

la manera de como ímpartit4 los conocimientoos. 

Hilda Taba en su libro "Elaboracidn del Curriculum",define a 

cada una de estas teorias de la siguiente manet•a, de las cuales 

se extrajo una breve sintesis1 

11 Disciplina mental: esta teorra sostiene que la mente 

contiene todos los atributos o facultades y la tarea de. la 

educac:ibn es hacerlos progresar, por lo tanto, lo importante es 

transmitir conocimientos, lograr que el alumno memorice y tenga 

disciplina, y no interesa la motivacibn ni las diferencias 

individuales. 

Conductismo1 esta teoría trata de reforzar, modificar o 

cambiar las conductas del individuo, por tanto tiene mas encuenta 

las conductas 9ue el contenido. El pensamiento y las diferencias 

individuales no·importan, se maneja el condicionamiento a través 

del castigo y la recompensa. 

La teorfa da la Gestalt: asta teoría sostiene que las 

acciones humanas astan marcadas por la cualidad de 
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inteligencia y la capacidad pat•a percibir y crear relaciones. El 

hombre no actua pasivamente ante los estimules externos. sino 

que como agente activo crea su propio mundo. El aprendizaje es 

un proceso activo de seleccidn y or9ani2acidn. 

La teoria del campo o co9nositivismo: aquí el aprendizaje es 

considerado como un proceso social. Para aprender el individuo 

debe actuar en relación con los otros, las diferencias 

individuales son cruciales, la motivación es fundamental. Lo 

importante en esta teorla es que el individuo aprenda a aprender". 

(4) 

El filtro social, lo constituye la familia, la escuela o 

instituciOn educativa, y el estado. 

Estas instituciones son las que llevan acabo el proyecto 

educativo. Este Tiltro se determina por las caracteristic:as de la 

institución educativa y de los valores de la familia. 

-
11 La familia es el Tactor esencial de la virtud y de la 

(4) TABA, Hi lda; Elaboración del Curriculo, Ed. Troc::iuel~ Buenos 

Aires. 1974, pp. 113-119 
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·felicidad, primero en la infancia, tiempo de -formación, despues 

en la edad adulta, en el ho9ar 9ue ellos formanº. (5) 

En la Familia se trasmiten convicciones, opiniones, 

sentimientos, y valores que el individuo lleva consigo toda su 

vida. Cuando es sana, conserva, trasmite valores, ase9ura la 

estabilidad social, de a.qui 9ue es la base de la sociedad y es 

muy importante. De el la dependen gran parte de la formación que 

la persona recibe en el transcut•so de toda su vida. 

- La escuela es la que desarrolla en el niNo las destre=as, 

conocimientos, y valores de manera directa. Esta institucibn es 

un filtro social muy fuerte pues los maestros trasmiten de 

manera directa el proyecto educativo propuesto. 

- El estado representado por el grupo hegemónico del momento 

(9t·upo en el poder>, es otro filtro social mas, a través del cual 

ser~n modificados o complementados los objetivos segón los fines 

Ultimes que se persigan. Aqu1 se trata de incorporar áquellos 

(5) LECLERCQ, Jacques; La Familia, Ed. Herder, Barcelona, 1q79. 

p.30. 
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conocimientos que no atenten al orden pUbl ice; C.:lbe mencionar Que 

el estado es auxiliado por los medios de comunicaciOn <T.Vq 

Radio, Prensa.) y es por esto que es uno de los filtros más 

determinantes por el control que ejerc::e en la sociedad. 

Al tener en nuest1~as manos un programa, siempre debemos de 

considerar todos los aspectos antes abordados a fin de saber lo 

que ese programa determinado trae en sí mismo y actuar sobt~e el 

de manera creativa y estar conciente de que lo que se estci. 

ensel'tando tiene un sentido y fin determinado y no solo dar los 

contenidos por darlos. 

Con este marco de referencia pasemos al análisis externo del 

programa que nos dará mas elemento6 para profu!'ldizar en el 

análisis del mismo. 
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CAPITULO II ANALISIS EXTERNO DEL PROGRAMA ACTUAL DE PREESCOLAR 
1992 DE LA SEP 

2.1 CONTEXTO POLITICO, ECONOMICO, Y SOCIAL 

2.2 CONTEXTO EDUCATIVO 

2.2.1 FINES Y ESTRATEGIAS DE LA POLITICA 
EDUCATIVA 

NUEVO MODELO EDUCATIVO 

-COMPONENTE FILOSOFICO 
-COMPONENTE TEORICO 

.Ideas y Corrientes 
Peda9d9icas 

-COMPONETE POLITICO 
-EVALUACION-PERFILES 

2.2.2 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 
EDUCATIVO 
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2.1 CONTEXTO POLITICO, ECONOMICO Y SOCIAL 

La política de la actual administraci6n del sexenio 1989-

1C794 se a caracterizado por realizar una re.forma educativa 

que sea de alta calidad (entendiendo por 11 alta calidad" aquella 

ciue responde a las exigencia.s que vive el pais> en los niveles 

basico de preescolar, primaria, y secundaria va qLte se 

considet'a a esta educación como pilar de desarrollo inte13ral del 

pais, por ser en estos niveles donde se proporcionan 

desarrolla capacidades para elevar la conocimientos 

productividad 

y 

y el nivel de vida de los Mexicanos, dando como 

re&ultado un mejor desarrollo social. 

Se sostiene en el Acuerdo Nacional para la Modernizacibn de 

la Educación Bastea, que una buena educaciOn básica de 

calidad genera niveles mas altos de empleo bien remunerados, 

mayor productividad agrícola e industrial y mejores condiciones 

al imentat'ias y de salud. 

Se quiere reformar la educacidn para aumentar las 

posibilidades de mejoria econbmica y preparar mejor a los ni'has y 

.iovenes a enfrentar nuevas realidades. 

Para llevar a cabo una educacidn de mayor calidad y con mas 
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e.obertura se siquen las siRuientes estrategias: 

1.- Reor9anizacit:n del sistema educativo. 

Entra en vigor el federalismo educativo en donde la sociedad 

<escuela, familia v comunidad>, el gobierno local y los 

municipios tengan mas presencia. 

La educación se federaliza para enri~ue-cerla con ras9os de 

cada re8idn y a las necesidades de cada entidad. El 9obierno 

federal vis i lat"'1. el estricto cumplimiento del Articulo Tercero 

Constitucional y las leyes y pro9ramas oficiales, además dará 

recursos suficientes al gobierno estatal para elevar la calidad y 

cobertura de la educación. 

El gobierno federal continua asegurando el caracter nacional 

de la educación pUblica, es por esto que la Secretaria de 

Educacidn Pt1blica seguirá formulando planes y pt•ogramas de 

educac idn para preescolar, primaria, secundaria y normal para 

toda la repUblica, asi como libros de texto gratuitos. 

Los gobiernos estatales por otra parte, desde la firma del 

Acuerdo Nacional se encargan de: 

al Dirigir los establecimientos educativOs bajo todas sus 
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modalidades y tipos como lo son: preescolar. 

secundaria, y educ:acibn not~mal educ:ac iOn norma 1 por9ue es la 

9ue capacita y forma al pet~sonal docente de los ciclos de 

educación básica>, incluyendo educación indigena y edL1cac:idn 

especial .. 

b) La t"elaciOn directa con los trabajadores de base de 

los planteles educativos reconociendo al Sindicato Nacional de 

Trabajadot"'es de la Educacibn <SNTE> como titular y t~espetando sus 

derechos. 

c) Lo técnico y administrativo, en los establecimientos 

educativos, ademas se encargarán de los bienes inmuebles 

y de los recursos utilizados en su operación. 

d) Proponer a la Sect~etaria de Educación Pública dise1"1os 

de contenidos regionales, como historia, qeografia. diversidad 

ecológica, costumbres y tradiciones del estado y su adecuada 

inclusidn al programa. 

2.- Reformulacidn de contenidos y .ateriales educativos. 

Primero se parte por definir a la educación básica de 

calidad como la 9ue se concentra en impartir ác¡uellos 

conoc imien toS vet~dadet~amente esenciales. Con este c:ri ter i e se 
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reforman los programas de estudio y libres de texto para el at\o 

escolar 1993-1994, con el fin de dar Cmicamente les contenidos 

esenciales que todo individuo debe saber en estos niveles basicos. 

3.- RevaloraciOn de Ia funcitn Magisterial. 

La revaloracibn social consiste en: 

- Formacibn ma9isterial 

- Actualizacidn en el dominio de los contenidos basicos 

- Salario profesional 

- Vivienda 

- Carrera magisterial 

- Aprecio social por su trabajo 

El gobierno estatal asume estas responsabilidades siguiendo 

los lineamientos c¡ue expide el gobierno federal. 

Cabe mencionar que los cambios que se plantean en este 

Acuerdo Nacional son un buen principio para lograr una educación 

de mayor calidad, sin embargo es importante destacar que si no 

hay un compromiso serio, conciente y responsable pot" parte de la 

institucibn educativa, los maestros y la familia, no se podt"a 

llevar a cabo todo éste movimiento educativo para beneficio y 

prosperidad de la Nación Mexicana, pues todos somos responsables 

de ella y para 109rarlo hace falta llevarlo a la practica y no 
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solo plantearlo en un papel, sobre todo la revaloración de la 

función magisterial. 

A través del análisis de este Acuerde Nacional podemos 

observar y apreciar poli ti'cas concretas para me.iorar la 

educacidn, oft"'eciendo mayores l"'ecut"'sos a la educación promoviendo 

una mayor participación por parte de la sociedad y con el lo 

elevar la econom1a del pals. 

Pasemos ahora a analizar el conte1<to educativo. 

2.2 CONTEXTO EDUCATIVO 

Para adentrarnos más en este contexto se abordan los 

siguientes temas: 

2. 2.1 Fines y estl"'ate9ias de la poli ti'c:a educativa. en donde se 

anali;:a el nuevo modelo educativo y los perfiles educativos de 

preescolar. 

2.2.2 Distribución del presupuesto educativo. 

2.2.1 Fines y Estrategias de la política educativa 

La politic:a principal de este sexenio ( 1989-1994) es entender a 

todos los niNos del país la educacidn preescolar, primaria y 
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secundaria de mayor calidad. 

Para llevar a cabo esta política se abre con el Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica firmado en 

mayo 1992, la posibilidad para el qobierno estatal de encargarse 

directamente de la educaci6n preescolar, primaria y secundaria, a 

fin de loc;war mayor cobertut'a en estos niveles y una mayor 

eficacia por atenderse de manera directa a las necesidades de 

cada comunidad. 

Los fines v estrategias claves para lograr esta política 

educativa son: 

Primeramente se dan las bases para el cambio en el nuevo 

modelo educativo en el cuál se enfatiza el porqué cambiar 

los contenidos y da la nueva teoria educativa en la que 11 se 

proporcionan las bases para explicar, interpretar y maneja~~ el 

proceso educativo" (6). Posteriormente se definen los perfiles de 

desempe7'1o, esto es lo que se espera del egresado al finalizar un 

ciclo escolar y finalmente se presenta al magisterio para ser 

(ó) CONALTE; Inducción al Magisterio al Nuevo Modelo Educativo, 

Serie Experiencias Pedago9icas, Fernando M. Gonzale:, México, 

1991. 
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llevado a la practica. 

A continuacidn se definen cada una de las estrateqias 

mencionadas. 

El nuevo modelo erJL1cativo es la primera estrategia c:¡ue 

define las pautas a se9Ltir y dentro de su anal is is se encuentran 

cuatro componentes importantes: 

el componente filosófico áste Ge basa en el art. 3o. 

c:ontitucional. 

el componente teórico es la teoría educativa, 

c¡ue proporciona las bases pedag09icass. 

el componente politice= desarrollado ampliamente en el 

programa para la moderni;::acidn educativa < anteriormente c:i tado 

en el inciso 2.1 de este capitulo>. 

la evaluacidn = aquí se establecen los perH les de 

desempel"ro, c:¡ue son los apt"endizajes minimos c:¡ue el egresado de 

cada nivel debe haber reali:::ado al finali:::ar un ciclo escolar~. 

A continuación se desarrollan más ampliamente cada uno de 

los componentes. 

ea.ponente f ilosd~ica 

En este marco filosdTico el ser- humano es concebido como un 

25 



ser capa:: de desarrollarse armbnicamente en todas sus dimensiones 

de manera intregal. 

Ante esta concepción del set~ humano, el modelo educativo se 

plantea la pregunta: Cuál es el fi'n que le pet"mite al ser humano 

desat"rollarse de manera integra'?, la respuesta a este 

planteamiento esta en lograr una educación que contribuya a 

satisfacer las necesidades e intereses de las personas y la 

sociedad, esto es, aprender a ser uno mismo comprometido con los 

demás y su ambiente. 

Asf pueñ la tarea fundamental del quehacer educativo, se91Jn 

el modelo educativo, es dirigir deliberadamente las actividades 

hacia el desarrollo de las capacidades y potencialidades del 

alumno as! como: 

-incrementar la capacidad de planear y cumplir proyectos 

personales, acorde con los objetivos sociales, económicos y 

politices de la naci6n. 

- abrir mayores posibilidades de trabajo productivo. 

Para lograr estos fines educativos, los pricipios rectores 

que se establecen se9Un el art. 3o. contitL1cional son: 

• identidad nacional 

• democracia 
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•. iusticia 

.independencia-soberania 

Entendiendose por indentidad nacional "como el sentido 

de pertenencia. y de identidad con su Tami 1 ia, entorno, lugar de 

origen, país y grupos sociales. El sentimiento de identidad se 

re-Fuerza con actitudes de justicia social, verdad, honestidad, 

e-Ficiencia en el trabajo, respeto etc. 

Democracia: principio c::¡ue implica una forma de educat", es 

participar y responsabilisarse en la toma de decisiones para 

mejorar constantemente en los ámbitos social, economice y 

cultural del pueblo mexicano. 

Justicia: ejercicio cotidiano de igualdad de derechos a todos 

los hombres a través de una relación en las cuales no prevalescan 

privilegios de niguna índole a manet•a c::¡ue se propicie un 

mejor•amiento economice, social y cultural. 

Independencia-soberanía: capacidad de decisi6n y 

responsabilidad ante las propias acciones en relaci6n consigo 

mismo, con los dem~as y con el entorno". (7) 

(7) CONALTE; Hacia un Nuevo Modelo Educativo, 1991,Cap IV pp. 

117 •• 
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Estos principios dan direccionalidad a la práctica 

educativa, son gulas para definir objetivos y poder identificar 

que actividades son educativas y cuales no. 

Coclponente Tedrico 

Nos da a conocer con prec:isidn los elementos y criterios 

para interpretar y mejorar el proceso educativo. 

Los Elementos son: 

A> Los aspectos que vamos a manejar deacuerdo a las 

condiciones del alumno, la escuela, y la comunidad. 

B> Lo educable: 

- Las relaciones consi90 mismo, es decir, lo que se piensa y 

se siente, descubrir potencialidades y limitaciones, actuar ·en 

forma congruente. 

- Las relaciones con los demás, esto es, qué si9nifica 

llevarse bien con otra persona. Esto implica habi 1 idades, 

actitudes, y conocimientos a fin de fac:ilitar la relación con la 

familia, amigos, colegas y comunidad en general. 

- Las relaciones con el entorno, es dec:rubri r que 

diariamente tenemos contacto con el ambiente en los alimentos, 
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al entablar contac:to con el aire. agua, plantas, etc. para 

comprender y mejorar el mismo. 

Estas relaciones estan basadas en los si9uientes principios 

rectores: 

Justicia para ser mejores. 

Democracia para contribuir• al bien común. 

Identidad nacional para apreciar y respetar la cultura 

mexicana. 

Independencia para tomar decisiones y responsabilizarse 

de los propias acciones. 

El maestro en cada clase debe tener claro el principio 

rector y el tipo de relación que se esta desarrollando para poder 

t"ealizarlos concretamente en el aula. 

C> A través de que medios edt..1cat". Estos van a ser el 

lenguaje, los métodos y los valores. 

son las herramientas de expresión y de 

comunicaciOn, éste se desar•rolla en las áreas de teatro, espat'lol, 

matema.ticas, e><presiOn corporal, audiovisuales ect. 

Métodos1 son los medios que capacitan al ser humano para el 
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mane.te de pensamientos y objetos. Cabe mencionar que metodo 

significa etimol09icamente " camino para llegar a un fin". 

Ne~ici lo define come 11 el planteamiento 9eneral de la 

accibn deacuerdo con un ct"'iterio detet"'minado para obtener ma~or 

eficacia en lo que se desea realizar" (8). 

Valores= estos van a determinar lo que se hace o deja de 

hacer, son la fuerza motriz de actitudes y decisiones, además son 

elementos imprescindibles para determinar metas y procedimientos 

de aprendizaje. 

Los Criterios que se siguen en la Modernización Educativa 

son: 

Los criterios responden a la pregunta del como se educa, nos 

dan respuesta a este planteamiento a través de la metodologia de 

planear, realizar, y evaluar. 

Estos criterios dan elementos de juicio para anal i:ar. 

seleccionar, y usar contenidos educativos ,medios y métodos 

didacticos según las necesidades del alumno, maestro y comunidad. 

(8) NERICI, lmedeo G, Hacia una Didactica General Dina.mica, Ed. 

Kapelusz, Buenos Aires, 1990 p. 237. 
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Los contenidos educativos según el Modelo Educativo, son 

los valores, actitudes, habilidades, conocimientos y destrezas 

que se proponen a los alumnos para ser aprendidos, orientados 

alcanzar los fines que se persiguen. 

En el pro9t·ama de cada nivel este criterio va ir muy de 

acuerdo al aspecto psicoldgico, por basarse en el desar"rol lo 

intelectual y cronológico del nitto, de acuerdo a esto se gradua, 

se vinculan y se da secuencia a los contenidos. 

Finalm~mte cabe mencionar que la teor1a educativa orienta la 

educación en México hacia una eduacibn para la convivencia, uno 

·aprende cuando se relaciona con el mundo, con otros set·es 

humanos y consigo mismo, segun el Modelo Educativo. 

IDEAS Y CORRIENTES PEllNl06ICAS 

Esta programa se inclina pot• la teoria de la _gestal la 

teor1a de campo o co9noscitivismo. 

La teoria de la gestal sostiene que las acciones del hombre 

estan marcadas por la cualidad de la inteligencia y la capacidad 

para percibir y crear relaciones, y la teoria del cognositivismo 

el cual sostiene 9ue el aprendizaje es considet"ado como proceso 
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social,para aprender, el individuo debe actuar en relación con 

los otros. 

Co<oponan te Poli tico 

Este punto se desarrollo ampliamente en el inciso 2.1 de 

éste capitulo, aqu1 se definen las estrategias mediante las 

cuales la filosofia y la teor1a se unifican. 

La política eduactiva parte del programa para la 

morderni::ación educativa, centrandose en1 

a) reorganización del sitema educativo. 

b) reformulación de contenidos y materiales educativos. 

c) revaloración de la función magisterial. 

Dentro de la política educativa el desarrollo e investigación 

científica y tecnoló9ica tienen un papel importante por ser 

consideradas estas áreas como las áreas para lograr un mayor 

desarrollo en los procesos económicos y productivos. 

Evaluaci6n-Perfiles 

Para realizar la evaluación se establecen los perfiles de 

desempel'to y en base a estos se evalua, por ser el los los que 

incorporan los principios rectores, que guían el pro.ceso 

educati"vo, son el resultado de prolon9adas discusiones para 

lograr a conciliar criterios pedagogicos y psicologicos. 
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Los perfiles de desempetto ·"son los modos de ser y 

actuar de un individuo en los diversos ámbitos de convivencia que 

se espera del educando al final izar un ciclo escolar" C9>. 

Para. los fines de esta investigacidn solo se mencionaran 'los 

perfiles de desempet\o para el nivel preescolar. 

El perf i 1 de desempel'to esperado de 1 n ifro de b aftas a 1 

finalizar el nivel preecolar tanto del medio r•ural como del medio 

urbano es el siguiente: 

1.- 11 Realizar actividades creativas y recreativas con las 

que e~'prese sus ideas y sentimientos. 

2.- Aplica normas de se9Ltridad, habites de hi9iene, orden y 

cuidado de la naturaleza en actividades cotidianas. 

3.- Interactua eficazmente con otros ni~os y con los 

adL1ltos empleando con fluidez y amplitud la len9ua materna 

hablada. 

4. - Coopera en juegos y actividades de 9ri..1po al adoptar 

C9)- CONALTE 1 Hacia un Nuevo Modelo educativo, 1991. Cap. V 
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diferentes papales sociales y aceptar de manera general algunas 

reglas. 

5. - Resuelve por si mismo situaciones cotidianas y aplica 

nociones de espacio, tiempo,' cantidad, causalidad y juicio moral. 

6.- Reconoce el uso de lenguajes gráficos-simbólicos en 

situaciones cotidianas y elabora sus propias representaciones 

gráficas. 

7.- Participa en tradiciones y prácticas culturales de su 

comunidad 11
• < 10> 

Los per-i=iles de desempe~o y sus funciones se pueden limitar 

ser buenos propósitos y para que esto no suceda se debe tener 

claro que principio t"ector se esta trabajando identidad 

nacional, democracia, justicia, independencia-soberan1a> ,el medio 

utilizado para educar < lenguaje, metodo y valor> y además el 

ámbito de desarrollo < personal, económico, social, cientifico

tecnolb9ico o cul tUt'al) que se pt"etende lograt'. 

Finalmente se presenta el modela educativo a los maestros 

para ser llevado a la practica, mediante cursos 1:1ue los hagan 

< 101 Ibidem p. 145 
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c:oncientes de los cambios y responsables para llevarlos a la 

práctica, por ser el los los a9entes directos de cambio en este 

proceso de modernización. 

Se espera de los maestros, la inteqracidn de los principios 

rectores, elementos y criterios, a los contenidos impat~t idos en 

el aula en la practica cotidiana. 

Distribución del presupuesto educativo 

Como un punto importante para tener una visión global dentro 

del conte>cto educativo se darán dos datos importantes, por un 

lado, los presupuestos autorizados al sector educativo para 1991-

1992, y pot' el otro, la demanda potencial y la demanda atendida 

pot' edad pree~colar 1991-1992. as1 como el nümero de escueli's, 

pe1~sonal docente, y alumnos de nivel preescolar 1991-1992 dentro 

del sistema educativo ni'c:ional. 

La información que aqui se present~ se obtuvo del Prontuario 

Estadistica, Cultural y Presupuesto 1992 y del Informe de Labores 

1991-1992 publicados por la Secretaria de Educación Públ ic:a. 

Los presupuestos autorizados al sector educativo más 

relevantes fueron: < millones de pesos viejos) 
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1991 1992 
- al programa de desar-t•ol lo y a.Poyo 

para la. investiqación científica 7()4 9 044.100. 663,894,000 

- apl icaciOn y me.im•amiento de la 

planta 'ftsic:a para la edLtcai::idn 

y la c:apaci tación 

- administración 

- Educación aasic:a 

- Educación Media Superior 

- Educación Superior 

936, 56.J, 300. 1, 129, 991. 600 

1,203,448, 100 1,533,947,700 

9,694,075,00fJ 13,857,307,500 

2,2S1,9S6,3ó0 2,753,223,600 

3,llB,929,000 4,504,255,400 

Como se puede observar la educación básica fue la que 

recibió mb.5 apoyo econ6mico para Sl:J desar·rollo, mostréndose con 

t!sto que se esta dando congruencia con ro que se plantea en el 

modelo educativo y la práctica. 

Por otro lado el cuadro de demanda potencial y demanda 

atendida, en el nivel pt'eescolar que es el nivel que estamos 

analizando. nos muestra que no es s1.l-ficiente el presupuesto y el 

trabajo realizado hasta el momento, por•c¡ue hay mu<:ho pot~ c:Ubl"'ir. 
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A continuación se presentan los siguientes resultados: 

Demanda potencial Demanda atendida 1991-1992 

- a los 4 al'1os 

- a los 5 al'1os 

2 1 t)17,344 ni'hos 

2,021,559 

1 1 195,545 nitios atendidos 

1,527,070 

Total de nit'l'os potencialmente a nivel preescolar = 4,038,603 

Total de ninos atendidos a nivel preescolar 

Porcentaje total atendido= 59.3% Unicamente 

=2,722,615 

Con respecto al ntlmero .de escuelas, personal docente y 

alumnos en 1991-1992 del sistema educativo nacional 

preescolar es: 

Escuela 

49,763 

Personal docente 

110,768 

Alunnos 

2,722,615 

nivel 

Estos datos nos muestran que el número de nin"os a nivel 

preescolar es mayot~ al número de escuelas y personal docente 

destinado a este nivel. 

Nos muestran también que la poblaciOn a nivel preesc6lar 

esta aumentando y que_queda mucho trabajo por delante con 
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respecto a este nivel., nos indica que hacen falta maestros y 

escuelas para abarcar la demanda potencial del alumnado. 

Considero que si estos dos aspectos se cubren se podra atender 

mejor al nivel preescolar, contribuyendo de esta manera a que el 

nint> inicie mejor su primaria contando con bases firmes. 

Se anal izara a continuacion el programa de pree•colar 

desde el pundo de vista interno con respecto a su estructura y 

contenido. 
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CAPITULO III ANALISIS INTERNO DEL PROGRAMA 

3.1 ELEMENTOS INTERNOS DEL PROGRAMA 

A lo-larga de ásta investigacidn se han abordado temas, como 

lo que es currfculo y la pancramica general del conteKto 

educativo basado en la modernizacidn educativa del sexenio !989-

1994, con el propdsito de ubicar al programa de educación 

preescolar editado por la Secretaria de Educación Pllblica en 1992 

<PEP 92>, siglas que se utilizarán de aqui en adelante, en el 

dasat"t"Ol lo de este trabajo para nombrar al programa. 

Antes de pasar propiamente al análisis del programa y en 

base a la 9ue se estudio sn el capitulo I, se puede apreciar 

claramente como el PEP 92 responde a las necesidades concreta~ 

de un momento hist6t"ico determinado, y que esta influenciado por 

la acción del maestro y la sociedad en general. 

El PEP 92 se presentad& manera completa en un sólo libro 

con objetivos generales bien definidos, evitando los objetivos 

especif icos. Al respecto Diaz Barriga. comenta de manera 

sintetica en su lib~o Didactic~ y Curriculo capitula II que los 

pt-ogramas con el<ceso de objetivos especi-ficos dan como resultado 

progt~cama.s rfgidos que impiden tener una visión global 
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~structurada del fenómeno a estudiar. esto es superado en el 

Procwama aQui analizado. ya que se busca aue el aprendiza.1e se 

de. de manera q loba.l i=adora y no por partes ya c¡ue el ni1'1o 

aprende totalidades v no de manera analitica. 

A continuación se pasa al análisis interno del PEP 1992. el 

cuál esta contenido en un sólo libro lo acompaNan como 

complemento cinco libros de apovo diseNados para el docente. 

entre los cuales estan1 El Jardín de Nirtos y El Desarrollo de la 

Comunidad. El Desat~rollo del N_it'to en el Nivel Preescolar. 

Lec:tu1~as de Apoyo. Areas de Traba.to, y E.n el Jard in de Nit'los 

Unitario. 

Para los fines de ésta investiqaciO~ se describe 

como esta conformado el programa y paralelamente 

analizando algunos aspectos del mismo. 

enseguida 

se iran 

El proqrama esta conformado Por las siqLtientes partes: 

3.1.1 Presentación 

3.1.2 Fundamentación 

3.1.3 Ob.ietivos del Pro~rama 

3.1.4 ~structura del Programa: -Proyectos 

-BloQues de Jueqo y Actividades 
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-Espacio y Tiempo 

-Aspectos Metodol6gicos 

-Planeaci6n de las Actividades 

-Lineamientos para la Evaluacidn 

3.t.1 Presentación 

En la presentacicn se pone de manifiesto que el programa 

surge como respuesta al Acuerdo Nacional para la Modernización 

Educativa con el propósito de ser aplicado en todas las regiones 

del pafs,< con esto se puede apreciar que el PEP 92 quiere ser 

una alternativa de trabajo fleKible a todas la regiones y no ser 

llevado de una manera rigida>, considerando las necesidades e 

intereses del ni~o, asf como su capacidad de expresión y de juego 

para favorecer el proceso de socialización. TambiGn en esta 

presentación se menciona que los fines del programa estan 

desct-i tos en el Art!culo 3o. Constitucional, se busca el 

desat"'rol lo armónico del individuo y la convivencia humana para el 

bien común, inspirados en valores de Identidad Nacipnal. 

Democracia, Justicia, é Independencia. Es en este nivel en donde 

se inicia a los nirroa en estos valores. Como se puede notar. la 

presentación nos introduce de manera general a lo ~ue pretende 

el pro9rama, dandonos los fine'3 que este ~uiere alcanzar. 
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3.1.2 Fundamentactbn 

En la fundamentación se destaca que la educadora debe saber 

come aprende el nif'fo para que pueda propiciat~ el aprendizaje. De 

aqui' la importacia que da fundamento al programa, pues en base a 

esta fundamentación se desprende la manera de organizarlo. 

La fundamentación b4sicamente la da Pia9et, segdn el libro 

de apoyo que acomparra al programa "Desarrollo del Nif'fc en el 

Nivel Preescolar''• Piaget enfatiza en que los aspectos que un 

nihc debe desarrollar tscn: afectividad, psicomotricidad, 

creatividad, lengua, y pengamiento ldgico-matemáticc. Estas sen 

las áreas que tratan de desarrollar y sobre ésta base se 

estructura el programa. 

El aspecto lüdico tiene gran importancia ya que se considera 

que a través del juego se pueden desarrollar muy bien estas areas. 

Lo que se pretende es el desarrollo integral del nircno al 

considerarlo como uña unidad biopsicosocial indivisible, que al 

desarrollarse en un aspecto también se desarrolla en otros a la 

vez. 

Otro aspecto que es interesante observar en la forma de 

organización del programa es que los conocimientos se tratan de 
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abordar de manera 9lobal y no fra9mentada. 

El fundamento que sustenta esta forma de plantear el 

conocimiento es porque Piaget enfati:a que la caracterlstica del 

Pensamiento del nif'lo en este nivel es el estadio pt~eoperacional. 

qua tiende a caPtar las cosas por medio de un acto ~eneral de 

Percepción 

Seqón Furtony,. "la función de ~lobali:aci6n es una 

actitud mental ~ue capta la realidad no en forma analitica. sino 

oor totalidades. el conocimiento y la percepción son 

~lobales 11 • (11) 

De a~ui se desprende la forma de aprender de los nil"los que 

considera el programa. El nif"lo va aprender de manera qlobal-. 

intec:irada y no por partes separadas. es por esto QUe el 

conocimiento se presenta de manera global. 

Las caracterh:1ticas del nif1o que se toman encuenta Para 

estructurar' el programa son: 

(11) FORTUNY.Monserrat: Vocabulario Básico Decrolyn, Cuadernos de 

Peda9ó~ia. No. 13. Citado en el libro de apoyo c:iue acompaffa al 
programa. "Lecturas de Apoyo", p.17 
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-El nifto preescolar esta en constante busqueda de satisfacciones 

corporale• e intelectuales. 

-Necesita de desplazamiento flsico. 

-Depende de las personas que lo rodean, necesita apoyo, 

reconocimiento y carirro. 

-Necesita de una amplia gama da juegos y actividades para 

transformar sus impulsos en manifestaciones creativas. 

De aquí se desprende el porque organizar los contenidos de 

la forma en que se presentan en el programa. 

3.1.3 Objetivos del Programa. 

En la forma de redactar los objetivos se busca lograr la 

integracibn del proceso ensehanza-aprendizaje al objeto de 

estudio. En este sentido los objetivos que se quieren alcanzar 

son: 

Desarrollar en el ntrro: 

-Autonomia e Identidad personal para introducirlo en su identidad 

cultural y nacional. 

-Formas sensibles de relacidn con la naturaleza que lo preparen 

para el cuidado de la vida en sus diversas manifest~ciones. 
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-Su socialización a través del trabajo grupal y la cooperacidn 

con otros ninos y adultos. 

-Formas de e>:presidn creativa a través del lenguaje, de su 

pensamiento y de su cuerpo, lo cual le permitiran adquirir 

aprendizajes formales. 

-Un acercamiento sensible a los distintos campos del arte y la 

cultura, e>epresltndose por medio de diversos materiales y técnicas. 

Estos objetivos, coinciden con los pet•files de de6empe11o 9Ue 

se proponen en al Modelo Educativo para la ModernizaciOn de la 

Educación BAsica analizado en el capitulo Il inciso 2.2.1 

apartado Evaluación-Perfiles de esta investigación. 

3. 1.4 Estructura Interna. 

El programa se estructura en proyectos, que son la 

planeaciOn y or9anización de juegos y actividades en base a los 

intereses, necesidades y experiencias dgl niNo en donde el 

docente se convierte en observadot•, gula y orientador encaminando 

dichas actividades a favorecer el desarrollo del nif1o. En el 

libro de apoyo al programa: ºEl Jardln de Nif1os y el Desarrollo 

de la Comunidad" amplia el significado del proyecto, ya que un 
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proyecto también puede surgir como una. propuesta de solucibn a 

problemas que viva la misma comunidad. Se suguiere que el Jardin 

de nihow sea un estimulo de desarrollo para la comunidad en donde 

se encuentre. 

La forma de trabajo que se propone, es flexible para 

aplicarse en comunidades de tipo urbano, urbano-marginado, rural 

~ indfgena. 

Es necesario que el docente se entere de las condiciones en 

las que vive la comunidad y si es posible promoverla, se propone 

que las instalaciones del jardtn se utilicen en horarios 

nocturnos para alfabetizar a los padres que no sepan leer ni 

escribir. 

Por otro lado, el trabajo por proyectos responde al 

principio global izador del aprendizaje del nif"lo, en · donde su 

participación es más activa que receptiva. En el surgimiento del 

proyecto, la educadora debe contar con gran capacidad de 

observacibn y gran claridad para detectar lo que realmente 

interesa a todo el grupo, debe ser capaz de leer que esta 

sucediendo en el grupo en un momento determinado y canalizar los 

intereses y necesidades a través de actividades concretas. 
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El pro9rama da un ejemplo concreto de como llevar a cabo un 

proyecto y considero conveniente mencionarlo, porque se ve 

claramente como se puede trabajar por proyectos dentro del Jard!n 

de nihog. 

Ejemplos Los nin'os proponen - una nif'fa platico que había ido a 

la es tac idn del tren con sus padres - los nif'fos al escucharla se 

entusiamarcn y propusieron hacer una estación de tren (en éste 

momento se puede observar como el proyecto va a partir de la 

propta iniciativa del los nil"\"os, el problema central es conocer 

un medio de transporte>. Esta propuesta se aprovecha en todos los 

aspectos ya ~ue a partir de ella, se organizan Juegos y 

actividades interesantes para los nil'Yos pero a la vez formativos 

que desarrollen todas sus.potencialidades, y dimensiones como ·10 

son la dimensión afectivo, intelectual, ftsico y social. 

La duracitJn del. proyecto va variar dependi·endo del tipo de 

proyecto que se desarrolle y se dará por finalizado, una vez ~ue 

se haya dado respuesta a la pt"oblemática planteada al iniciar el 

proyecto. 

Son los nit'l'os quienes escosen el material con el · que 

trabajaran y se pide a los padt"es el apoyo para con5e9uir dicho 
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material <c:on esto se trata de incorporar a los padres a que 

participen en la formación de sus hijos>. 

El papel del educador es de guf a, coordinador, y orientador 

para que se realicen actividades como dibujar, 1~ecortar, pe9at", 

modelar en diversos materiales como barro, plasti 1 ina etc. El 

material disponible va a ser de acuerdo a lo que pueda aportar la 

comunidad para que se trabaje, esto demuestf"a que el pro9rama es 

flexible para ser aplicado en cada re9idn del pais. 

Una vez terminada la estación de el tren se invita los 

nifr'os a realizar diferentes jue9os en el lugar que ellos mismos 

construyeron. 

A través del Jue90 se podran observar los logros y las 

dificultades que el ni~o ha ido teniendo en su proceso de 

desarrollo integral. 

Con dste ejemplo de como desarrollar un proyecto, el 

programa nos deja ver claramente que esta alternativa de t1~aba.io 

es una muy buena opción por partir del interés del mismo nil"lo y 

no algo propuesto por los adultos que en muchas ocaciones no va 

conforme a la lógica que el ni~o maneja. Además no es una forma 

rf9ida de trabajo porque se adapta a las condiciones de cada 

49 



comunidad 6 región del pais en dende s;e trabaje. 

Por otra parte al trabajar por proyectos el nit"ro se esta 

desa~rollando en todas sus dimensiones (afectiva, intelectual, 

ffsica y social), de manera interesante y con gusto por partir de 

su propia iniciativa. 

De esta manera se esta respetando al nit"ro, no hay que 

olvidar que el nit"ro tiene derecho a jugar y divertirse en esta 

edad._ y en ocaciones los programas se enfocan a prepararlos para 

aprendizajes posteriores forzando su desarrollo. 

El papel del docente es muy importante para lograr el ~xito 

de estos proyectos, el docente debe ser motivador, no impone, 

su9uiere, escucha, observa, estimul~. Ahora bien, considero que a 

pesar de ser una buena alternativa tiene sus riesgos porque si el 

docente no cumple r-ealmente con su funcidn, se corra el grave 

peligro de que los nihos propongan proyectos pero no &e saque 

todo el provecho que propone el programa y se divague sin 

concretar en nada, de aqu1 que le papel de la educadora sea 

funda.mental. 

Ahora se pasa al analfsis del bloque de juegos y actividades. 

50 



-Bloques de Jueso y act:ivid-. 

Dentro da la estructuracidn del pro9rama se da un apartado 

llamado Bloque de juegos y actividades el cual responde al 

principio de global izaci6n que da fundamento al programa. 

La forma de presentación de los bloques a~ la si9uiente: 

primero se da una visidn global de lo que se intenta desarrollar 

en el nino al realizar actividades y juegos de un bloque 

determinado, posteriormente se da una lista de Juegos y 

actividades, pero esta no es r19ida ya 9ue se da oportunidad al 

docente y a los nihos de proponer otros nuevos en base al 

proyecto que se este realizando. Las actividades y los juegos 

deberan hacerse relacionandolos con el proyecto y no de manera 

aislada. 

Los bloques de Juegos y actividades que se proponen son los 

si gu ien tes1 

1) Sensibilidad y Expresión Art!stica. 

2) Psicomotricidad. 

3> Relación con la naturaleza. 

4) Matemáticas. 

5) Lengua.je. 
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-€wpacio y Ti-

Otro apartado dentro de la estructuración del programa es 

espacio y tiempo, es aqui en donde se dan lineamientos generales 

para la or9ani%ación del espacio interior· y exterior del aula asi' 

de como se puede ot·ganiz:ar el tiempo. 

Con respecto a la organi2acibn del espacio interior del 

aula el programa propone distribuirlo pot" a.reas de trabajo. 

Esta forma de organizacibn del espacio por areas de trabajo 

"consiste en distribuir espacios, actividades y materiales en 

zonas di-oferentes que inviten al nir'tc a e::perimentar, observar, 

diversos materiales en un ambienta estructurado" <12). Esto 

permite al niho elegir materiales, juegos, actividades 

dentro del marco de los proyectss d en situaciones libres 

sugeridas por el docente. 

Est~ forma de organizacidn del espacio es porque el docente 

no ense~a 1 ni tampoco impone, sino gufa y promueve experiencias 

de aprendizaje, creando ambientes estimulantes ~ue aumenten su 

seguridad y su confianza. Se da mucha importancia al aspecto de 

(12> SEP, Programa de Educacidn Preescolar,. Mé:dco, 1992, p.55 
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ayudar al ni~o para aumentar su seguridad y confianza a fin de 

lograr su autonomia. Estoy de acuerdo sin embar90 considero 9ue 

el aspecto disciplina se esta olvidando. El niNo también tiene 

necesidad de ser corregido en caso de caer en un error, si se 

presenta una pelea entre sus compa~eros por el uso de algún 

material. Esto parece estar sobre entendido pero es necesario 

mencionarlo de manera explicita ya c:¡ue la disciplina, no la 

albitrariedad, es la base para formar buenos hábitos de 

alimE'ntaci6n, higiene, estudio, reglas de cortesia. De otra 

manera se caeria en el extremo de dejar hacer al niNo lo 9ue él 

quiera. 

Retomando nuevamente las are~s de trabajo, estas ~reas no 

son rigidas y pueden variar en el transcurso del af'ro escolar. los 

nifros y el docente pueden sugerir otras áreas de trabajo, da 

acuerdo al proyecto a realizar. Los lineamientos generales para 

la construcción de las ~reas asi como otras alternativas de áreas 

de trabajo se dan en el 1 ibro de apoyo "Areas de Trabajo" que 

acompa~an al programa. Estos espacios en los 9ue se divide 

el aula se podran usar para elaborar en el las lo que se 

necesite para un determinado proyecto. 

Con respecto a la organizacidn del espacio exterior se 
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¡¡ugiere que se cuente con un 9allinero, parcelas, hortaliza1&, 

arenero, lavaderos, u otros espacios acordes a la re9i6n en donde 

los nitios puedan degplazarse y realizar actividade9 al aire 

libre. En relación a la organización del tiempo, el programa nos 

da a conocer claramente que no se trata que el nitro trabaje 

durante toda la jornada real izando actividades y juegos 

relacionados con el proyecto, sino que se puedan dar tiempos para 

actividades libres y actividades de rutina como el recreo, 

educación fisica etc. 

Pero también ue precisa que el mayor tiempo lo debe ocupar 

la realización del proyecto. 

A continuación se dar-cln los aspectos metodológicos, la 

planeación, y los lineamientos para al evaluación. 

-La metodologia se da en la forma de estructurar el programa al 

sugerir trabajar por proyectos en los que se incluyan bloques de 

juego y actividades, en la forma de organizar el espacio y el 

tiempo. Sin embargo en este apartado concreto del programa se 

menciona el aspecto 11 disciplina y el orden los cuales van a estar 

dados por la propia naturaleza de la actividad que se realiza. 

Se tratara de no impedir realizar con libertad aquello que el 
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nif"lo necesita hacer" (13). Con respecto a la disciplina el 

Proqrama dice 11 Si el nirto ciuiere salir. bastará con que eKprese 

ciue c:iuiere hacerlo" ya c:iue flpedir pet•miso es una forma de control 

no conQruente con esta linea de traba.10 y el respeto que al nieto 

se debe" C14). Ante esta metodológia de traba.lo c:iue Presenta el 

ti••o9rama no se r•esPonde a la pregunta - Que sucede cuando el nifro 

no Quiere traba.iar en grupo ó por equipo y es necesario que lo 

hacia? -Como se da la disciplina? En este sentido. considero ctue 

es muv respetable el hecho de no t1•atar de interferir con la 

libertad del nifro, pero cabe mencionar que el nif"fo también tiene 

derecho a ser corregido en caso de que se equivoque. v en este 

aspecto hay que tener cuidado para no caer en el l ibet·tina.ie, de 

que se haga lo que el niho quiere en todo momento, sin respetar 

también la libertad de los demás. Es necesario formarlo en la 

conciencia recta .. aprecio v re5petc por los demás. 

3.1.5 Planeación de actividades~ 

Esta planeaci6n es de acuerdo a la organización del proyecto 

(13) lbidem p. 66 
< 14) lbidem p. 66 
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y en el la intervienen los ni has y los docentes. El programa 

propone dos niveles de planeacibn1 a> la planeaci6n general y b> 

la planeacibn diaria. La planeaci6n general del proyecto la 

realizan los nir1os junto c:on el docente partiendo de la 

iniciativa de los nirros y tratando de preveer lo que se pueda en 

esos momentos, los nil"ros dibujarán, elaboraran simbolos diversos 

d modelados para expresar de forma 9rS.fica lo ctue se 9uiere 

hacer, con esto se elabora una lámina grande llamada friso que se 

pe9at"á en la pared para que todos tengan presente los pasos a 

seguir para llevar a cabo el proyecto. 

El docente se apoyara en lo planeado por los nihos para 

preveer fechas para visitas, ewcursiones, festivales, y recursos 

necesarios. Aqui entra en juego su experiencia y capacidad 

profesional pa.ra evitar posibles frustraciones y riesgos en los 

nihos. 

La planeación di•ria1 aquí se pregunta a los ni~os que se 

hara al dfa siguiente para contunuar al proyecto, y por otro lado 

el docente incorporará actividades y jue909 en forma equilibrada 

de tCdos los bloques al proyecto y planeará la jornada. 

-l.ina .. tentos par• la .v.alucUn. 

La evaluación no se entiende como medición, sino como un 
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proceso de caracter cualitativo en donde se trata de detectar 

como se dieron los aprendizajes y que ob9ta.culos se presentaron, 

es decir los logros y las dificultades que tuvo el alumno a lo 

largo de su proceso educativo, no para detectar si se cumplid o 

no con un objetivo, sino para ayudarlo a superar sus 

dificultades. 

Se sugiere que la evaluacidn se ha9a al inicio del ciclo 

escolar, a lo largo y al final izar dicho ciclo, para poder 

apreciat' los avances 9ue el alumno va teniendo. A lo largo del 

curso es recomendable que se hagan autoevaluaciones con respecto 

a cada proyecto para refleKionar sobre como se participo, si hubo 

colaboración ~ ayuda con sus demás campaneros. 

La evaluación se hará por medio de la observación y registro 

de avances y dificultades tanto indivuduales como grupales. 

También por medio de la evaluación se trata de obtener 

información de como se esta desarrollando el programa, no para 

calificar, sino para detectar fallas y evitarlas en propuestas 

futuras. Al final del programa se presentan los diset\os para 

t"egistrar las observaciones tanto individuales como grupales. 
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CAPITULO IV APORTACIONES Y SUGERENCIAS DE 
CARACTER PEDAGOGICO 

4.1 INTERPRETACION DEL ANAL!SIS 

- APORTACIONES 
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APORTACIONES Y SUGERENCIAS DE CARACTER PEDAGOllICO 

4.1 INTERPRETACION DEL ANALISIS - APORTACIONES 

Con toda la Panoramica tanto educativa como Politica que 

hasta el momento se ha revisado. se puede apreciar claramente ciue 

nuestro Pais tiene gran necesidad de contar con nif1os que Pasaran 

ser 3.dl.tltos madUt"os. responsables de sus actos. sin necesidad 

de nadie QUe los este vigilando para que realicen sus deberes. 

tanto personales como comunitat"ios; es por esto que los ob:ietivos 

del PEP 92 propon~a desarrollar en el nif'fo autonomia e identidad 

nacional que los lleve a actuat" y a expresarse con se.9uridad 

responsabilidad. También tiene necesidad de me.iorar y cuidar el 

ambiente por estat"Se deteriorando demasiado, e.iemp los concretos 

de esto son: la Ciudad de México, Guadala.iara y Monterrey. Para 

contrarestar este problema de contaminación se necesitan 

ac:ti tudes de cooperación, traba.to-grupal tanto de nif1os como de 

adulto. y creatividad en la solui:ion de problemas. De aqui se 

desprende la Propuesta de traba.iat• por proyectos en el PEP 92 

Para que el nifio se vaya motivando a colaborat· en qrupo Para la 

solución de un Problema determinado. Se afirma además. que el 

aprendiza.le es más si13nificativo 5i el alumno tiene una situación 
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auténtica en donde se involucre su interés. es decir, eJ<perimente 

Por el mismo. 

La filosofia c:iue sustenta este tipo de aprendizaje es la 

filosofia de la vida ·de J. Dewev. Este autor nos indica gue 

al alumno se le debe de Preparar para la vida y esta filosofia da 

respuesta· a la situación sociopolitica cultural que estamos 

viviendo actualmente en México. Con esto se comprueba que la 

situaciOn curricular en la C1Ue se elaboro el PEP 92 responde a 

las necesidades del momento histOrico. y no sólo se invento Por 

Proponer al90 novedoso. 

Gracias a todo este analisis se pudo constatar que el 

fundamento filosófico lo dió la filosofia de J. Oewey, indicando 

que el aprendiza.ie debe partir de un problema real, auténti~o.y 

no aparente o simulado, l~s !ioluciones se le deben ocurrir al 

nit'lo. esto lo hará responsable y que compruebe por medio de la 

aP l icación la vál idez de sus ideas. El método consiste en 

plantearse el problema .. reaolverlo y superarlo. todo esto se 

lleva acabo al traba.tar por proyectos. Jase Ortega y Gasset en su 

libro 11 Meditaciones de la Tecnica 11 comenta ~ue la vida no es mas 

que el afán Por realizat" un determinado proyecto de e:<istencia 

~ue cada cuál es. 

bO 



En la vida real traba.lames Por provectos. planeando como 

organizar nuestro dia, y resolver los problemas cotidianos que se 

nos presentan. La filosofia de la vida que mane.ia J. Dewev al 

fundamentar el traba.io por proyectos, es una base muy convincente 

por desenvolverse en el plano concreto que podemos observat· 

claramente. es muy úti 1 v práctico. Pero considero .que no hay c¡ue 

ovidar la formación de lo espiritual en el nit"lo ya que el ser 

humano no solo es materia que podemos observar sino que también 

cuenta con una intimidad propia de pensamiento. Por tanto 

considero 9ue tambien se debe cuidar la pai .. te moral con el 

e.templo de buenos valores del docente. 

Con respecto al fundamento Psicológico lo dió Piaget, al 

afirmar que el nit"lo en esta edad, esta en el periodo 

Preoperac ional donde aprende por total ida.des y no por partes. En 

el PEP 92 se considera al nil'fo como una unidad inte9rada 

indivisible con identidad propia que es capaz de desarrollarse en 

sus dimensiones afectivo, cognos~itivo, social y fisico.dentro de 

un medio social y natural. De a.cuerdo a esta visiOn del nif'fo. el 

PEP 92 tiende a la globaliza.ción del aprendiza.te ya ~ue el 

pensamiento del niNo se aproxima a la realidad en forma 9lobal. 

La globalizacióon como metodologia de traba.lo a.tiende al 



d~sarrollo infantil por ser un proceso inteqral. Por eisto se 

eli~e organi:zar el pro~rama por proyectos que parten del interes 

del nii'1o. Estos proyectos tiene como meta principal resolver un 

problema concreto gue los mismos n1l"los se planten. Los medios de 

los r:iue se valen Para real f;:arlos. son el .iue~o. la creatividad y 

la libre expresión. 

Haciendo referencia a lo 9ue se estudio en el capitulo r. de 

esta investigación ~ue dió pauta para encausar esta 

investigación. ge mensiona lo siquiente: 

El fundamento filosófico de J. Dewey y el fundamento 

Psicolóqico de Piaget, asi como el Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica basado en el Art. 3o. 

Constitucional. constituyen los filtros por los que pas~ el 

cut"riculo y plasmarse en el PEP 92. Pero considero 9ue el 

filtro importante'( muy determinante lo constituye la institucióo 

9ocial, ya sea la institución educativa Jardin de nu'fos. la 

fami 1 ia ,v el maestro. siendo el maestt·o el fi 1 tro social más 

influyente Por ser el quien lleva o no. a la pract.ica la 

propuesta educativa. 

A través de esta investigación se ha logrado corroborat" que 
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los- fines últimos que busca alcanzar el PEP (n son: Hombres 

responsables de sus actos con per9onalidad firme y valores 

definidos. Los medios de los que se va.le para loc;irar dichos fines 

son: el .iue~o, la libre &)(presión y la creatividad. 

Ante la pregunta: Que tipo de niNo y para gue sociedad se 

ciuiet~e formar·? la respuesta esr Un nil"lo responsable. consciente. 

creativo que sepa y se pueda e:<presar libt'emente, para una 

sociedad cambiante. con necesidades tales como me.iorar el 

ambiente. me.iorar la productividad, y desarrol~ar en la sociedad 

individuos con actitudes de cooperación, re$peto, y concordia a 

Tin de contribur a far-mar una sociedad mas humana y consciente. 

Considero que si se logra realizar este proyecto educativo 

se contrubuirá a formar una sociedad mas fraterna y sana en todos 

los sentidos. sin en cambio cabe mencionar que el maestro tiene 

una gran responsabilidad en esta labor. 

Con gran satisfacción se ha logrado detect•r cuales son los 

fines y los medios de los que se vale el PEP 92 para lograr 

dichos fines, gracias a la investigación. 

Ahora vale la pena mencionar una experiencia que permitió 

ampliar la invest1~aci6n y detectar cuales han sido las 
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dificultades a las que se ha sometido esta propuesta educativa. 

Como anteriormente se menciono. es el docente, el filtro mas 

determinante par-a llevar a la pt"á.c.tica el PEP 92 en su totalidad. 

En un curso-taller diric;1ido a educadoras y supet•visot"as de las 

quarderias del IMSS con nil'los preescolares en las ciudades de 

Guadala.iara. Puebla, Monterrey, D.F •• y Edo de Mé:<ico. realizado 

en la Cd. de NErnico del 5 al 9 de .iulio de 1993, se detecto que: 

La misma formación del docente, acostumbrado a dar todo al 

niNo. termina eligiendo el proyecto por no contar con elementos 

para poder observar y captar con claridad cuál es el verdadero 

interés del nil'lo. 

La diferente interpretación del PEP 92 por los decentes. 

debido a experiencias propias y propia personalidad. 

Concretamente en algunas guarderías del lMSS se planteo el 

problema del e&pacio ya que en al9una9 guarderías no se cuenta 

con el espacio adecuado para montar las At~eas .de traba.to, y si 

el tama~o del aula no ea suficientemente en ocacicnes hay 

problemas de aqresión. 

-No se cuenta c:on Personal capacitado va que las auxiliares que 
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atienden a los nif'fos cuando la educadora no se encuentra. sólo 

cuentan con secundaria. v esto impide que tengan una conciencia 

plena de la labot' educativa que estan reali=ando con los nil"fos. 

En el curso-taller las mismas educadoras mencionaron que su 

traba:to les qusta mucho pero que en ocaciones las auxiliares no 

estan conscientes de su labot' v no valot"'an ni actuan como 

debieran al estar en contacto con los niffos. 

- falta de material de apoyo. 

- Con respecto a las limitaciones del PEP 92 en el ca9o concreto 

de quarderias, se encontró que se necesita dar continuidad a esta 

propuesta educativa tanto en el programa de lactantes como en el 

programa de maternal, para que haya congruencia en el aprendi;?:a.te 

que el niffo vaya teniendo durante su estancia en la guardería 

hasta llegar a primaria. 

En el cur9o-taller se m.ane.io el siguiente sloqan1 " La 

verdadera dimensióon de un programa la constituye el hacer 

concreto de cada docente con su grupo. En ese sentido la 

comprensióon que los maestros tengan de esta propuesta y el apoyo 

que brinden con sus experiencias y creatividad. contituyen · los 

elemento¡; centra lee de su vAl idez y riqueza". 
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Considero QUe el proceso para la aplicación de la propuesta 

es ta1~dado, el cambio no se dar.tii en un al'lo. sino paulativamente 

ya c:¡ue se necesita un cambio de mentalidad y de formación, quién 

no ha tenido 1 ibertad no la pueden dat~. pero vale la pena 

traba.iar por llevar-lo a la práctica ya 9ue es una buena propuesta 

educativa. aunque. se podria agragar el .. traba.iar más el aspecto 

moral aunque ya va implic:ito al ensel"lar- al nit"lo a compartir, 

respetar, ayudar~ etc., al traba.iar con sus compal'1eros por 

proyectos. 

Con respecto a la lec:to-esc:ritura el programa no lo incluye, 

pero esta abierto a que se ensel"fe si es pat"te del interés del 

nil'1o. Siempre recomendado que vaya de acuerdo al desarrollo y 

ló9ic:a del nif'lo sin forzarlo, para evitcw deserciones 

posteriores. A muCha gente no le susta leer, no entiende lo que 

lee o no sabe redactar por la maner•a en que fue ensel"lada a leer y 

a escribir. 

Finalmente se llegó a la concluuión de que el PEP 92 es una 

buena alternativa de traba.lo por mantener una estrecha relac:i6n 

con la vida cotidiana del niho , y además Que vale la pena el 

esfuerzo por llevarlo a la practica. Comparto este punto de vista 

pero siempre sin olvidar que no sólo hay c:iue prepararnos Parao la 
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!ida sino vivir con virtud encaminandonos siempre a nuestro fin 

Ultimo. 

Con respecto al curso-taller surgieron inquietudes como la 

de reunirse entre educadoras Para r:omP.;i.rtir expet•iencias y asi 

poder enriquecet• SLt labor docente, ya que compartiéndo 

experiencias se a.Prende más, Con respecto a las supervisoras. la 

inquietud que surc:liO fue la de tomar el interés de la educadora y 

no ser tan riqidas en la supervisiOn ya que el mismo programa da 

fle1dbilidad en su aplicacion. y poder contribur .1untas l.3 

me.1or reali=ación del proqrama.· Y por todos los asistentes en 

qeneral surgió la inquietud por reproducir el contenido del 

curso-taller en los lugares de donde provenian los 

participantes. 

APORTACIONES 

En el curso-taller se detecto que la educadora no cuenta con 

los elementos Para t·eal i;::ar una observación adecuada de cada uno 

de los nil'fos y asi poder detectar realmente el intérés grupal. 

A continuaciOn se presenta un método de ob!iervai:ion que 

propone Joan Touqh en su libro "El lenguaie Oral en la Escuela" 

que Permitira observar minusiosamente aJ. nif\'o durante todo el 
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dia v poder captar su intet'es y ayudarlo a que se inteqre me.lar 

al nivel preescolar. J. Tough nos indica que el qrado en el que 

el nirto habla con ott"as personas y el modo c:omo lo hac:e denota. su 

adaptación escolar v su relación c:on los demás. 

Ahora se Presenta a manera de sintesis el metodo J. Tough. 

El método que esi;t' autor propone es la. real izaciOn de 

observaciones por muestreo en donde el pt"ofesor obs?.rva al nil"fo a 

intet"Valos regulares y anota lo que esta haciendo el nino. 

e.iemPlo: como habla c:on otros nif"fos, ciue actividad esta 

realizando en los momentos de tiempos libres, o como realiza una 

actividad de rutina. Si el nifio esta ocupado en alqo que absorbe 

toda su atención. será úti 1 fi ,iarse en la conducta del nino en 

ese momento. es decir si el nirto se muestra alegre. preoc:uPado. 

agresivo.. entretenido. Hay mucha diferencia entre un nif"lo que 

esta absorto en una actividad de gran interés pat"a el y otro que 

esta solo mir<='ndo triste. y también es diferente un nil'fo que est"' 

5ólo y hlJVe a los demás y aquel que mira la ·ac.-t1viuc:1:.:1, de sus 

c:ompaheros aunque no se una a ellos. Es recomendable anotar si 

hav timidez. amistad. agresión. dominación .. o miedo a los demás. 

Obset•varlos cuando l le<3a a clase. CL1ando se despide. cuando 

su mamá viene a buscarlo. cuando de.lo al profesor v a sus 
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comPatleros. cuando pide avuda en sus ac:tividades. cu~ndo discute 

con sus compaf'reros. cuando pide pel"'miso para hacer algo, cuando 

se acere~ al profesor o compaf'fero Para iniciar una conversacion. 

cuando .lueqa con otros nif'fos. cuando responde a un adulto en 

cualqLtier situación. 

La observación se real i:::ará durante 2 o 3 minutos seguidos 

en intervalos pequef"fos durante el dia de manera que el profesor 

no ocupe todo su tiempo Unicamente observando a un sólo nif'lo. El 

Profesor no seguirá al nif'fo apuntando todo lo que hace, sino que 

de vez en cuando de.iara otras ocupaciones para ver que es lo que 

esta haciendo el nif"fo y lo anotará. Es recomendable observar 2 o 

3 minutos en 5 o 6 ocaciones en medio del dia. 

El registro de las observaciones se podt"'A hacer mediante un 

diario en cual se anotar~a1 nombre. fecha de la obset"'vación. 

actividades en las que mAs interesado se mostl"'ó v en que 

actividades se mostr~o indiferente, si participO uniéndose al 

9rupo por que le gusto lo que estaban haciendo sus compañeros en 

ese momento, que c.onductc'\ mostr6: simpatia, agresivo, rechazo .. 

cooperador. abuso. que,iumbroso, alegre, respetuoso. etc. 

Otra forma de registrar las observaciones es en forma de 
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cob.-mnas en donde se ::inoten: nombre. hora. activiciad. cc.nducta. 

comentario. Esta forma es muv buena por- que se muestra dP. manera 

esquemática como se fué comportando el niho durante un periodo de 

t iemPo. Se pueden proponer otras .fot"mas de reqistrar las 

obset•vaciones. Se suc:uere que se haqa un t•esumen d"'.' las 

observaciones al finalizar la semana. a fin de llevar un reqistro 

continuo del nif'fo v detectar sus interesés. además será \.'ttil para 

visualizar si el nif'lo tiene algún problema especifico en el que 

necesite avuda especial. como lo es Problemas de lenqua.1P-. 

Problemas de adaptación etc. 

El maestro debe mostrar interés y comprension la vez 

animar al niho a que participe en alguna actividad si este se 

encuentra aislado del grupo. 

J. TOUCJh comenta que las educadoras que llevaron la 

Pt"á.ctica éste método de observar a sus alumnos, al pr1nc1pio 

afirmaban conocer a sus alumnos muv bien. pero .al finalizar un 

periodo de observacion Por muestreo se dieron cuenta que en 

realidad no c:onocian a sus alumnos como ellas a.firmaban.Com;;idero 

ciue este metodo es una buena alternativa de observación para 

captar el interés de los nit'los a nivel qrupal v no solo quiarse 

por lo que los nil"fos verbalmente puedan expresar. aunque cabe 
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mP-ncionar que también es valido para la planeaci6n de un 

proyec:to. 

Suqerencias concretas para la apl icaciOn del PEP 92 en 

9uarderias del IMSS: 

Al traba.iar por proyectos es recomendable que se cuide 11ue 

todos los nil"los participen, y hacer conscientes a los nil'1os de 

que si alguno de sus compal"leros quiso decir algo que no llegó a 

tal vez poi• timido, que hicieron para ~yudat•lo?. Esto es 

con el propósito de que todos los nif"los pa.t•ticipen en el proyecto 

y no descuida1~ a nin13Un nil"lo. 
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CONCLUSIONES 

1) El PEP 92 es una alternativa educativa que Propone ·e1 traba.io 

por provectos porque va acorde con lo que se busca con la 

modernizaciOn educativa. con el fin de que los nthos aprendan 

intercambiar. compartir. enriquecer las e:<perienc ias 

expectativas, aprendan a traba.iar en equipo un~ de las cosas mas 

dific:iles en nuestra sociedad. desarrolle actitudes de carifio 

respeto por los demás. es una propuesta fle:<ible para ser 

adaptada a todas las t•egiones del pais. 

2) Los fines que busca alcanzar el proqrama PEP 92 es formar 

hombres responsables de sus actos con una personalidad firme y 

valores definidos. sobre todo el de compartir y el de respetar. 

Los medios de los ciue se vale son a través del .iue90. la 

ct•eatividad y la libre e1<presión. 

3) El fundamento filosófico esta sustentado en la teoria J. 

Dewey, y el fundamento Psicolósico se sostiene con la teot•ia 

J. Piaget, los cuales son filtros dete1•minantes para 

elabol"'ación del pro9rama. El docente es un filtro social muv 

fue1•te para la realización del programa por ser el 9uién lo lleva 

a la Práctica. 
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4> El Programa de Educación F'reescolar 1992 (PEP 92) surge como 

re9puesta a la Modernizacion Educativa, que trata de dar todo un 

qiro a la educación y con esto formar al educando para el cambio. 

Este cambio implica un cambio estt"•uctural de mentalidad v 

formación. ésto se plasma en el PEP 92, en el programa de 

Pt'imaria. y Secundaria. En este contexto al llevar a cabo e! PEP 

92 se contribuye a logt'at ... la meta final que todo el e9uipo de 

educadoras a nivel nacional, esta tratando de lograr, que es 

contribufr a la -tormación de los nihos a nivel preecolar •. Estamos 

entrando al tratado de libre comercio y se va a competir con 

potencias. es por ésto necesario elevar la calidad de la 

educación y lograr la mayor cobertura que sea posible a fin de 

que todos nL1estros nif'1os cuenten con bases firmes para seguir 

adelante. 

5> El PEP 92 es una muy buena alternativa de traba.lo por fomentat' 

en los educandos la responsabilidad. la creatividad, la libre 

expresión asi como su desarrollo integral del nif'lo en sus 

dimensiones social, afectivo, fisico, e intelectual. De aqui se 

desprende la necesidad por proponer una serie de capac.itacion a 

educadores y i;>adres de familia con el fin de traba.iar en equipo .v 

lo~=war contribuir en la formación integral del nil'fo. En muchas 

ocaciones. no es que no se quiera ayudar al nif'1c, sino 9ue es 



fslta de Preparación y consciencia para hacerlo lo me.;or posible. 

Es por esto que mis sugerencias son : 

Que se prepare: ione ma.vor capacitación a los maestros a fin 

de fomentar su actuali%ación continua para llegar al · 

autodidactismo. 

Que los mismo educadores. acesoren a los padres de -fami 1 ia 

mediante platicas para integrarlos como pat~te activa de la 

educación de sus hi.ios tanto en el .iardin de nif'ros como en sus 

hogares. 
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Lo 

A N E X O 

INFORME DEL CURSO-TALLER 

EDUCADORAS Y SUPERVISORAS DEL IMSS 

c:iue se buscó en el cut"so fué que las propias 

P~rticipantes vivieran v descubrieran por ellas mismas los 

elementos que se manejan en el PEP 92 v el porqué traba.iar de 

ésta manet"a. 

Fué sorprendente el resultado al observar como en la 

dinámica del grupo se vivio v analizó el programa. 

Las actividades que se reali;:aron fueron: 

1.- Dinámica de la canasta, en la ciue se nos invitó a observar lo 

que contenía una canasta. el ob.ietivo era que descubriéramos un. 

billete de 50.00 N$ que contenía la canasta. Hubo quienes se 

limitaron a observar la canasta y hubo quienes buscaron para ver 

c:iue habia dentro de la canasta. Después leimos el programa y se 

nos indico que trata.ramos de ir un poco más al iá de la simple 

lec:tura. 

2.- A través de un vitral se nos motivó a plasmar la Pt"imera 

imprecion del program.:1 a partir de la primera lectura del mismo·. 

Unas lo plasmaron como un amanecer. indicando que se les 
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presentaba como un cambio lleno de lu::: pero a la vez lleno de 

retos. hubo quiénes plasmaron las cuatro dimensiones que mane.io 

el PEP 92 (afectivo. social. fisic:o, y cognoscitivo> incluveron 

también el aspecto globalizaci6n. Otras plasmaron que era 

programa flexible para ser aplicado a todos las regiones del 

país. Fué una dinámica muy rica que introdu.lo al conocimiento del 

proc:irama. 

3.- Con la técnica del banco de preguntas v respuestas se 

plantearon todas la posibles prec:iuntas que se tuvieran con 

respecto al PEP 92. Con esta técnica la instructora trató de que 

las participantes encontraran las respuestas por ellas mismas. 

4.- Posteriormente se realizó un proyecto a nivel 

Partiendo de nuestro propio interés - hubo Proyectos de 

adulto 

- como transmitir éste curso a los demás 9ue no asistieron. 

or9anizar una reunión entre educadoras para compartir 

experien~ias, 

- La construcción de un .iardin de nitros. 

En cada Proyecto se tenia que dar un plan general, un plan 

diario y elaborar un friso (cartel en donde de manera qráfica sa 

pr~senta de manera global el proyecto). Al Presentarse los 
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r.irovectns la instructora que impartió el curso nos orientó a 

descubrir como estaban inmersos los bloques de juego y las 

actividades en el provecto y que era necesario anotar 

observaciones y los recursos que se iban a utilizar en dicho 

Pt•oyecto. 

A medida que transc:urrio el curso se fué evaluando de manera 

espontánea como se traba.io durante el curso, si se estaban 

cumpliendo las expectativas y al final del curso se evaluó con un 

col lage en donde se expresaron las impresiones más generales. 

El PEP 92 es una propuesta muy flexible y asi ge hizo sentit• 

a los participantes. 

Esta experiencia fue riquisima por que pude 

vivo el filtro social que menciona Tyler en 

constatar en 

su análisis 

curricular. Este filtro social lo constituyo el IMSS y las 

educadoras. E:dsten interpretaciones diferentes del Programa, a 

nivel lMSS e:(isten aproKimadamente 320 personas laborando en 

c;¡uarderias a nivel preescolar, de las cuales solo 40 recibieron 

el curso con la misión de transmitit'lo a las demás. 

Observe el c:urt'iculo oculto que es la personalidad · v 

el<periencia de cada docente. 
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El filtro Psicol6gico.en la elaboración del programa de 

maternal, ctue actualmente astan elaborando para dar continuidad 

al PEP 92, lo constituven Psicolo9os, Pedaqó~os, Sociologos. y 

Educadoras con pt·edominio de los Psicologos. A estas personas las 

entrevisté y son profesionales ciue no ha.n tenido contacto directo 

con los nif'fos por lo menos hace 4 a 10 a.Nos. 

El filtro Politice. que menciona Tvler. se da ¿\. nivel 

institucional en la que a nivel jefatura se toman 

decisiones- por set• el IMSS una institución asistencial y no 

educativa, se le da otro enfoque al PEP 92, ~ue se trata de 

combinar con otras actividades, pot·que los nitfos de 9uarderia 

pet•manecen más tiempo ba.ios cuidados de la guat•deria. 

Con respecto al programa se contestaron las pre9untas: 

- filtros ~ue interviniet~n. 

-como se lleva cabo el prinicipio de qlobali%aci6n. La 

respuesta fue. al traba.lar por pt·o~ectos. 

-como se aborda el pt•oceso de ensel"lan=a-aprendi::a.ie de la lecto

escri tura. Se va abot·dar por medio de imaqénes. v de acuerdo al 

interés del nit'fo, s1~mpre respetándo su desarrollo v no 

for%andolo para evitar dese re iones posteriores. 
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-cuál es el fundamento filosófico - J.Oewey 

-cuál es el fundamento Psicológico - Piaget 

-cuál es el filtro social - la institución social y el docente. 

se trata de dar un enfoque humanista -se da importancia la 

familia. y a la comunidad Para contribuir a la integración del 

niNo a estos ambientes sociales. 

-que fines busca alcanzar el PEP - claramente se plasman en los 

ob.ietivos que presenta el programa. 

-r.uáles son los medios para alcanzar dichos fines, que son el 

.iueqo, la creatividad y la libre expresión. 

Las pr-oblemáticas que se presentaron para llevar a cabo el, 

programa son: 

-falta de continuidad con el programa de maternal y lactantes de 

las guarderías. 

-Se detecto que hace falta material para preescolar. y personal 

c:apaci tado con respecto a las oficiales que asisten a la 

educadora. 

-Formación actitud de la educadora y de las oficiales., hay 
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alc:;1unas QUA no estan abiertas al cambio ( e:dste inseCJUr1dad, hav 

que.ias porque no hay formato de planeación ni de evaluación. 

aunque el programa presenta una suc;_ier~enc1a de p laneación y de 

evaluación. se resisten al cambio por no estar acostumbrada& a 

este tipo de metodología. 

-Diferentes formas de interpretar el pr~oqrama. 

Los espacios en la aula en ocaciones no son suficientes para 

montar las áreas de traba.10. 

- El Programa hace inc:apie en la participación de los padres pero 

los padres del IMSS trabajan 

Por todo lo anterior se tendrá que traba.iar mucho para llavat~ 

a la práctica esta propuesta educativa. El cambio no se darA en 

un af'fo. sino que es un proceso lento que requiere de la 

pa1~ticipación activa del docente para superar las dificultades. 
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