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• .•. cuando un adutto está frente a un 

niño, ¿qué mira el adulto ahi? Más 

b•en, que miramos cuando nos 

miramos frente a un niño. El tejido se 

extiende. se tienden los hilos de la 

Infancia. de siglos de sujetaclón. de 

agresividad y de reencuentro y 

desencuentro. O como dice Lacan. 

nos encontramos frente al niño 

anhelado y perdido en el tiempo de la 

Infancia.• 

Lllllam Garro L. 
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llllTRODUCCIOlll 

La presente tesis tiene como propósrto el an:tl1srs del papel del -tardln de 

Nrnos en el desarrollo psrcosexual del mno preescolar (Enfoque ps1coanallt1co), en 

el contexto del Programa de Educación Preescolar 1992 de Ja Dirección General ele 

Educación Preescolar de Ja Secretarla de Educac1on PUbhca -""lgente en 

México--, a fin de brindar atternatrvas y onentac1ones. que pennrtan a los docentes 

res1gnrficar su quehacer educatrvo para el logro de ros obJetrvos de la educac1on 

preescolar, que se traducira en una mayor cal!Oad eoucatrva 

Es pen111ente aclarar. que no se pretend't:- realLZar solamente una 

caractenzac1on de este nrvel educatrvo, sino que se intenta rr mas allá, 

desarrollando un anal1s1s de la practica docente cot1d1ana en los Jardines de N1nos y 

los factores que la contextualLZan (lo cual implica adentrarse en el conjunto de 

relaciones y practicas que la comprenden) 

La elecc10n por este tema, se centra bas1camente en dos aspectos 

El pnmero considera la especial atención que le ha sido confenda desde 

décadas pasadas a la educac1on, como pilar del desarrollo integral áel pals, y 

actualmente a Ja Educación Preescolar como pnmer mve/ del sistema eáucatrvo 

nacional. 
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La educaciOn de México ha significado una preocupac1on nacional. permanente 

y priontarla desde la creación. en 1921, de la Secretarla de Educac1on PUbl1ca 

Cada generaclon ha impreso a la tarea educatrva el sello Justo de su tiempo 

De ahl que. se hable de una autentica hazana educatrva en el siglo veinte 

De 1s=1 a la fecha se ha logrado un avance notable en la cobertura, ·ra 

escolandad promedio paso de un grado a mas de seis, el tndrce de anatfabetos se 

redujo del 68 al 1 ~ 4 por ciento, uno de cada tres mexicanos esta en la escuela y 

<los_a•u:a<la_tres mnos tiene acceso a Ja e<lucac1011 PREESCOLAB. 1a atenc1on a ta 

demanda en la pnmana es de alrededor del 90 por ciento y cuatro de cada cinco 

egresados tiene acceso a la ensenan.za secundaria Se ha establec100 una 

comple¡a red de modalidades y planteles en toaos_Jos _nr.¡eJes Tan solo en los 

diecinueve anos de V1genc1a de 1a actual Ley Federal de EOucac1on. el numero de 

alumnos pasó de 1 3 7 a casi ~6 millones, el de maestros de 419 m11 a poco mas de 

un millón 100 mil. y el de planteles de 61 mrl a mas de 165 m11· 1 

Siendo la educac;1on el soporte fUndamentar de las grandes transformaciones 

nacionales y base de los avances sociales, se consiOera necesano realJ.Zar una 

transformac10n del sistema educatrvo nacional para elevar la calidad de la 

educación Con este propósito se ha suscnto el Acuerdo Nacional para la 

Modermz.aciOn Educatrva 



El Gobierno Federal, los gobiernos estatales. el magtster1o nacional y Ja 

sociedad, se plantearon transfonnar el sistema de educación bt:lsica-preescolar, 

pnmaria y secundarla con el propos1to de asegurar a los mnos y JOvenes una 

educación que los fonTie como ciudadanos de una comunidad democrat1ca, y que 

en general, eleve los ntveres de calldad de vida de los educandos y de Ja sociedad 

en su con1unto 

El Acuerdo Nacional para la ModemlZac10n de la Educac1on Bas1ca. recoge el 

compromiso del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales de la Repúblrca y del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de unirse en un gran esfue~o 

que extienda la cobertura de los servtc1os educat,....os y eleve la calidad de la 

educac1on a través de una estrategia que atiende a la herencia educatrva del 

México del siglo veinte. que pondera con realismo los retos actuales de la 

educac1on, que compromete recursos presupuestales crecientes para la educación 

pública y que se propone la reorgan~ac1on del sistema educat,....o. la reformu1ac10n 

de los contenidos y matenales educatNos. y la revalorac1on de la tunc10n 

magisterial 

A partir de esos propos1tos surgió el .e.rog.rama ae _f(lu_t;ar.:_1on. E.r..eescoJar 

19-92. como documento normatrvo para onentar la practica educatrva de este mvel 

El Programa de Educación Preescolar 199~. de la Dirección General de 

Educación Preescolar de la Secretarla de Educac1on Publica, s1tua al mno como 

centro del proceso educativo Entre sus pnnc1p1os considera el respeto a las 



necesidades e intereses de los rnnos. asl como a su capacidad de ex:pres10n y 

juego, favoreciendo su proceso de soc1ahzac1on 

Retoma los sustentos teoncos del enfoque ps1cogenétlco del Programa de 

Educac1on Preescolar 1981. y se entreleen en su base aspectos de la teorla 

ps1coana11t1ca Siendo este el segundo aspecto de elecc10n por este tema Ya que 

en dicho Programa no se profundi.za en este enfoque teonco. y es esencial su 

conoc1m1ento. para acercarnos a la compleJ•dad del desarrollo mfantd en la etapa 

preescolar. y para la me1or apllcac1on del me~1c1onado Programa 

Este segundo aspecto tiene que ver con m1 expenenc1a de trabaJO como 

Docente de Educac1on Preescolar y como Asesora Tecrnca de Persona! D1rectrvo y 

Docente de dicho nrvel educatrvo, a traves de la cual me percate de que existe un 

gran desconoc1m1ento. por o arte del docente de preescolar. del enfoque 

ps1coana11t1co que sustenta el Programa de Educac1on Preescolar 1 99:. respecto al 

desarrollo del n1no (lo cual se corroboró con la 1nvest1gac1on de campo que se 

reahzO para el presente traba¡oJ 

De hecho. el traba¡o del docente en su practica pedagog1ca requiere de un 

saber pedagog1co que sustente las decisiones tanto en lo que se refiere al 

desarrollo como a la construcc1ón del conoc1m1ento en el rnno 

La expenenc1a de mvest1gac1on que se ha desarrollado en la Direcc1on General 

de EC:Sucac1ón Preescolar de la Secretaria de Educac1on Publica. es solamente en 
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relación a ·E1 Estudio 01agnOst1co de la ActMdad teonco-practlca de Ja Educación 

Preescolar de 1970-1984. y a '"'La snuac1on Actual de la Ensenan.za de las 

Matematicas en el mvel Preescolar-

Por 10 que fue preciso hacer un estudio de este sustento teonco 

psicoanallt1co, espec/1'1camente del desarrollo ps1cosexual del nlno preescolar y el 

papel que desempena el Jardln de N1nos en éste, para darte a conocer al docente 

y asl atienda al rnno reconoc1endo que cada ser humano tiene una h1stona 

particular. e intente dar1e a caaa uno algo del orden de la particularidad que esta 

vrviendo, recordando siempre que el rnno es un ser urnco e 1rrepet1ble 

Estos dos aspectos son los que constituyen fundamenta/mente rn1 interés por 

Ja e1ecc10n del presente tema 

En re1ac1on al aspecto metodolog1co. el desarrollo de la presente tesrs se 

efectuó de dos formas Ja parte emplnca (1n1c10 de la mvest1gac1on) y la parte 

teOnca. 

Cabe aclarar aqul. que la parte emplnca se constrtuyO del trabajo de campo, 

el cual se reahzó mediante entrevistas y observaciones a tres Jardines de N1nos de 

la Secretarla de Educac1on Pública. ubicados en diferente reg1on y distintos entre 

si, pues cuentan con cond1c1ones fis1cas y matenales optimas. regulares y 

llmltadas 



Dichos planteles son las siguientes. 

M-776-134 

V-1309-24 

Ubicado en Matamoros y Francisco JaV1er Mina sin. 

Col. Tutyehua leo. 

- Jardln de Ninos. "Ma. Cruz Man¡arrez" D-1052-6 

Ubicado en Antonio Hidalgo y Cand1do Agullar sin. 

Col. ConstrtuclOn de 1917. 

- Jardln de Nonos. "Josefa Munuo· M-43-25 

Ubicado en Bravo 11 83. Col. Morelos 

8 

En estos Jardines de Ninos se realizaron 12 V1srtas a dichos planteles, en los 

cuales se rea11zaron las siguientes actrvidades. recomdo por las instalaciones, 16 

entreV1stas a docentes y 1 O observaciones de la practica ectucatrva y de las 

relaciones con los ninos Se registró y transcribió la informac10n y actualmente esta 

vertida en registros de entrevtstas y observaciones asentados en reportes por cada 

plantel (Ver anexos). 

Cabe mencionar que para ta obtención de la lnfonnación emplnca se tomaron 

detenninados elementos y procedimientos propios de la lnvestlgaclón cualttattva, lo 
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que eonstttuyo el referente emplnco y en el que se corroboro et desconoc1mlento 

-Por parte de las docentes del nrvel preescolar- del enfoque ps1coanallt1co en 

relación al desarrollo del nino y de la gran necesidad de un estudio sobre ello. Esto 

1ust1nca la elaborac1on de la presente tesis. como respuesta a uno de los 

requerimientos <lel personal docente de los Jardines de N1nos 

Respecto al aspecto teonco. parte fundamental en el presente trabajo de 

1nvest1gac1on, es importante sena1ar que se tomaron como referentes conceptuales. 

algunos aspectos de la leona ps1coanallt1ca de S1gmund Freud. autores 

postfTeud1anos como Anna Freud. Melante Klein, W. Wmn1cott y la cornente 

francesa como Frani;oise Ootto y Maud Mannoni 

Fue 1mprescind1ble la consulta de vanos textos y documentos histoncos. 

b3stcamente para situar y comprender algunas tendencias y onentac1ones del 

Jardln de N1nos. que permrtan conocer Jos cambios y avances del mvel preescolar y 

sus 1mphcac1ones en términos educatrvos. 

También se reV'lsaron los Programas de Edut:ac1ón Preescolar 1961 y 1992 

de la 01recc16n General de Educac1on Preescolar de la Secretarla de Educación 

Pública, asl como los documentos complementanos como ·Lecturas de Apoyo· y 

•stoques de Juegos y ActMdades en el desarrollo de los proyectos de los Jardines 

de N1nos•, para contextuahzar la labor docente efectuada en los Jardines de N1nos 

y anallZar el papel que reahza el Jardln de N1nos en el desarrollo ps1cosexual del 

preescolar. 
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Como quedo asentado en paginas antenores. el propóstto de esta tesis. es el 

anéllsls del papel que desempena el Jardln de N1nos en el desarrollo pstcosexual 

.del n1no preescolar, en el contexto del Programa de EducaciOn Preescolar 1992 de 

la Secretarla de Educación Pública, a nn de t>nndar anematrvas y onentac1ones que 

perTTlitan a los docentes res1gnrncar su quehacer educatrvo. para el logro total de 

los objettvos planteados para ta educación preescolar 

El pnmer capitulo hace referencia a los antecedentes tustortcos del Jardln de 

Ninos; los precedentes teoncos, el ongen de las Instituciones asistenciales, los 

precursores de las Pedagoglas Oel siglo X.X. asl como una breve descnpc1on de los 

antecedentes tllstoncos de la Educac1on Preescolar en México El desarrollo de 

este capitulo se presenta con el nn de rntroductr al lector en el tipo de modalidad 

educatrva, destacando su origen y funciones 

El segundo capitulo presenta una caractenzac10n del Programa de Educación 

Preescolar 1992, V1gente en MéXico, de la Secretaria de Educación Publica, con el 

nn de contextualLZ.ar Ja labor educatrva en este nrvel Se aborda la fundamentac10n 

teOnco-metodológ1ca que sustenta al Programa, la organizac1on del traba Jo por 

proyectos en el Jardln de N1nos; la instrumentac1on de Bloques de Juegos y 

ActMdades y el sentido y s1gntflcado de \a planeac1ón y evaluaclOn en el Jardln de 

Nin os 

El tercer capitulo aborda, desde la teorla ps1coana11t1ca, el Desarrollo 

Pslcosexual del Nino Preescolar. con las drferentes etapas. oral, anal y tabea. En la 
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etapa rauca se enfatizan la curiosidad sexual del nino. las teorlas sexuales infantiles 

y et complejo de Edipo tanto en el nlno, como en la nina. 

El cuarto capltulo hace referencia a Ja relación del Psicoanahsis y la 

EducaciOn; el N1no y el Ps1coana11s1s, la colaboración entre el Pstcoanal1s1s y Ja 

Educac10n, una eritrea freud1ana a la educac10n. los aportes del Ps1coana11s1s a la 

Pedagogta y la contnbuctOn de la teorla ps1coanalltica al Jardln de N1nos, que es el 

objeto de estudio de esta 1nvest1gac1on 

En el quinto capltulo presento una propuesta de Curso-Taller ding1do a 

Personal 01rectrvo y Docente de Jarc:imes de N1nos. conformada por una gula para 

el coordinador del curso-taller, que contiene las cirversas actMdades a realtzar, los 

contenidos temat1cos y los recursos a utJILZ.ar. asl como la blbllografla oas1ca para 

el desarrollo del curso-taller 

Fmarmente, se presentan algunas conc1us1ones, mediante las cuales se 

aproJOman y articulan las lineas desarrolladas en cada capitulo y se muestran sus 

relaciones 



·- ~:.... 

•¿Es que los nli\os son o no son 

personas, a fin de cuentas? ¿Y yo no 

sé si alegrarme de ser niño. st 

alegrarme de que la nieve sea blanca 

o entristecerme porque soy dCbll? 

.Janusz Korczak. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL .JARDIN DE NIÑOS 

Para contextuali.zar el objeto de estudio de la presente tesis, resuna pertinente 

hacer una breve referencia sobre el ongen y funciones del Jardln de Ninos 

Es por ello que. en el presente capitulo se pretende abordar en forma sucinta 

el desarrollo hrstonco del Jardln de Nin os, destacando los momentos dec1srvos de 

su génesis y su peculiar evoluc1on 

"1. Precedentes teór1cos. 

Cabe mencionar que tue la Grecia clásica la que aporto a la educación 

occidental algunas pautas a seguir en relac1on a la educación formal 

Aristóteles (384-322 a.C.) distinguió dos etapas anteriores a la escolandad, 

la pnmera de los dos a los cinco anos de edad y la segunda de los cinco a los 

siete. En la pnmera etapa, AnstOteles suginO, que debla inducrrse al nino a efectuar 

movimientos corporales, empleando drversos medios sobre todo el juego, con el fin 

de evttar una pereza total del cuerpo 
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Oecla que los magistrados encargados de la educaciOn, deblan Y1gUar con 

gran cuidado las palabras y los cuentos dirigidos a los nlnos, para preparar1es hacia 

el trabajo Muro. Asl, sus Juegos eran en general ensayos de los e1erc1c1os a que 

habrlan de dedicarse en edad mas avanzada. 

También proponla que desde los cinco anos de edad, Jos ntnos aslstirlan 

durante dos anos, a las lecclones que mas adelante habrlan de recibir, sugmendo 

asl la paulatina observac1on de las tareas escolares, más que su realización 

propiamente dicha. 

En consecuencia, comienza pronto a V1Slumbrarse una tendencia a prestar 

mayor atención al proceso de aprendizaje formal del nino pequeno. Marco Fabio 

Ou1nti11ano (35-95 d C.) expreso que: ·El nrno harla bien en llevar precozmente a 

cabo algunos aprendtzajes que facilrten mas tarde su tarea. si bien no han de ser 

arduos. para que no odie los estudios quien todavla no puede amar1os· Para ello, 

Outntihano dio algunas normas elementales: •que (el aprendi.zaJe) sea un Juego, que 

se le pregunte (al mno). que se le alabe y que nunca se le deje alegrarse de lo que 

no sabe. cuando se resista a aprender, ensénese a otro hacia el cual sienta él 

e0V1dia· 1 

Sm embargo durante esta época. no e>c:1st1an instituciones concretas que 

rene1aran una practica real de tales prtnc1pios, sino que aparecen mucho tiempo 

1. "*baen•no. Nlcot.a y A. VlsaR>erghl Htstpda de M P•d•pogl• F.C.E.. ,....:deo. 
lllM.p.217 
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después. TodavJa en el Renacimiento segulan reprtténdose las observaciones de 

Aristóteles o de aumtihano. sJn que expenenclas lnstituc1onales hubieran tenido la 

ocasión de contrastar1as. 

A Jo largo del siglo XVII, un lento cambio de mentalldad se abnO la 

personalidad pedagOg1ca que mayor innuJO ejerció en ese camn10 fue Juan ArnOs 

Comenlo (1592-1670), siendo el pnmero que habló de •Escueta Materna· en sus 

obras fundamentales Escueta de Infancia. D1dáct1ca Magna. Pampaed1a 

No se trataba todavla de una verdadera escuela, de una 1nstrtuc1on separada 

de la familia, sino mas bien de un marco de aprendtzaJe srtuado en el seno fam111ar. 

De los seis gracfos que componlan esa etapa de ·Escuela Materna· solo el último 

implicaba una actMdad escolar propiamente dicha. 

Entre los pnnc1pios básicos que sustentó, se encuentran los siguientes. ·aue 

los ninos reciban educación en 1nst1tuc1ones organLZ:adas por edades, que los 

fundamentos formatrvos del ser. se estructuren en sus pnmeros anos, que el 

aprendlZaje sea por experiencias dtrectas con objetos y srtuac1ones reales· :! 

En reJac;on con las instituciones educatrvas propiamente dichas, en la 

segunda mrtad del siglo XVIII se da la propagac10n, en vanos paises europeos, de 

un tipo de escuela muy prOXlmo a ese '"sexto grado· que proponla Comenio, y con 

una separac1on del recinto hogareno. cuyo caracter era as1stenc1a/ 

2. t.t.dln~. Luis V ~~nlP--..--Jl.e'a..aO.IU~lil..__J;fe__ComcniP- S E.P .• ""1iezfco. 1982, 
p. 10. 
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2.. Origen de algunas tnstttuclonea aslstenclaJea. 

A mediados del siglo XVIII en varios paises europeos se propagaron 

escuelas separadas del recinto hogareno. Eran casas de asilo que aparecieron y 

se multiplicaron a 1nstanc1as de San Vicente de Paúl y de otros frailes de aquella 

época. cuyo propOsrto era albergar a Jos niMos cie famll1as pobres que quedaban 

abandonados en las calles a las puertas de aquellas instttuc1ones 

Se fundaron también ·casas asilo• con fines curatrvos, para atender a los 

ntnos cuyas madres tenlan necesidad de rraba1ar para poder subsistir. Estas 

instrtuc1ones un tanto rud1mentanas, eran en gran parte de caracter as1stenc1al, y 

dedicaban la mayor parte de su tiempo al aprendLZ.aJe de oraciones y practicas 

religiosas, aunque Jos juegos --en.as bien sedentanos- y los cantos ocupaban una 

parte 1mportanre. 

•Juan Federico Ober1m, en 1769, fundó en Francia en su parroquia San-de

la-Roche, ctnco escuelas donde se recogió a los ninos de todas las edades y se les 

ensenaba a rezar, cuttrvar y a te1er, estas escuelas fueron denommadas Escuelas 

de la Calceta, porque en ellas los ninos haclan tejidos, que eran la industna propia 

de la región·. 3 

3. López Rlcoy, Luis y '"-"a. Hei.na Chanes S Et Jardtn d.t:...Jilruu_y t;u ttcnjca.. Mnerva. 
Mltxtco. 1983, p. 25. 
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Postertonnente. el pensador Inglés Roberto OWen (1771-1858) Tundo en 

1816 la hilanderla de Lanark. negocio de su propiedad, situada cerca de Glasgow, 

con una escuela que constaba de cinco grandes salas. para n1nos de uno a dos 

anos de edad hasta trece o quince. su organtzactOn pedagOgica se basaba en la 

ensenan.za memorlst1ca, con una d1sc1phna muy ngurosa, a base de severos 

castigos corporales. 

Como se observa. dichas instrtuclones se caractenzaron por la falta de 

sistematLzaclón y sus pecuhandades dependlan de la pe;;:;.onalidad de quien se 

encontraba a su cargo. AJgunas aparecieron como resultado de la revolucion 

industrial; mas sus ObJetN"Os se hallaban a medio camino entre lo puramente escolar 

y lo puramente as1stenc1al 

3. Precursores de las Pedagogias del alglo XX. 

A pnncipios del siglo XX todo hace prever un desarrollo importante, 

cuantttatrvo y cualltatrvo, de las instituciones encargadas de la educac1on de los 

pequenos. Es un movimiento de ideas para impulsar la educación infantil en todos 

sus aspectos, al que se denominó Escuela Nueva. Este movtmiento creó un clima 

de protunda renovación y atención directa de las necesidades educatrvas de los 

nlnos. 
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Es evidente que a los tres üttlmos decemos del siglo XX correspondlO 

desarrollar los objetrvos de este m0V1mlento de ·escuelas Nuevas•. pero lnctusrve 

tos mismos teOncos de tas Escuelas Nuevas reconocen precursores mas o menos 

alejados en el tiempo, sobre todo a los •padres· del arte de educar contemporaneo. 

Rousseau. PestaloZZl, Froet:>et. 

Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) representa, por el valor de sus ideas y 

los acontecimientos denvados de la RevoluctOn Francesa. una figura de gran 

trascendencia en los dos siglos de pedagogla s1gu1entes. Dentro de la msptrac16n 

de la Enc1cloped1a, su pos1c16n es la Uamada ·naturahsta• Reacc10n extrema al 

humanismo del hombre tal como debe ser. representa la negac10n radical del 

·pecado or1glnat•. El hombre no nace disminuido y debe saNarse por medio de la 

humanLZ:aciOn que trae la educac10n. 

Rousseau manrtestaba que la humanidad habla conocido una •época de oro•. 

época cuando todo fue mejor, en la que las capacidades del hombre podtan 

desarrollarse sin trabas. Despues los mrtos, las creencias re\lg1osas. se aduenaron 

del pensamiento y destruyeron toda espontaneidad fn.Jto de verda<lera reah.zac\On 

personal. As1 la sociedad terminó por crear la educac1on 

Para remediar las cosas, decla Rousseau. es necesano retomar a la 

naturaleza, a ta condiciOn del hombre de la •edad de oro· de \a humanidad. 

Rousseau, presenta una concepc1Cm del rnno. que rompe con algunos 

conceptos preestablecidos. Mam1'esto que e\ nino es drferente del adutto, ya que 
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-i1ene la Infancia sus modos propios de ver. pensar y senur que le son peculiares· 

no hay mayor desatino que querer lmponer1es los nuestros-4. Desea para el nin o la 

plenttud de la satisfacción presente y senala como •un arte• el saber observar para 

conocer mejor los Intereses de cada nlno y las poslblltdades de desarrollar1o, ya 

que sólo es propicia y digna del hombre la educación que en vez de constrenlr y 

atormentar, Ubera. desarrolla y da la felicidad. 

También mencionó que. el nino, a pesar de la sociedad que lo deforma al ser 

adurto, es lntrlnsecamente bueno; por tanto, la educacion debla respetar su 

desenvoMmlento natural, pues de lo contrano la actrtud ·posnrva• del maestro se 

convertirla en ·negatrva• Rousseau proponla que el mno debla hacer y actuar por 

si mismo, sustttuyéndose el esfuerzo por el interés, y asi se anunciaron principios 

educatrvos asentados sobre el conoc1m1ento del nlno 

Rousseau fue consecuente con la época, tanto en sus Ideas como en su 

conducta. Una de sus obras principales, El Contrato Social, va contra los principios 

del derecho dtvmo en que asentaba la nobleza su preeminencia. y demuestra que el 

orden de los pueblos, la unidad que hace a la sociedad emana de un acuerdo 

natural y tacrto de los ciudadanos. La palabra ·ciudadano" es clave. pues retoma al 

hombre ·ubre• en estado de naturaleza. con derecho a hacer o no, a pensar o no, 

sin restricciones. 

'· Rou1Heau, .Juan .Jacobo EmiJg _ _o_m l;;I cdycaciQ.n. Bruguera, Espane, 1972, 
p. 75. 
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Las ideas efe Rousseau parecen ele primera 1ntencJOn revotucionar1as, y en 

efecto Jo fueron cuando el pnmer momento de la Revoluc1on Francesa nevo a 

Europa, como nunca, a la acción Sin embargo, el contenido renovador es 

restringido, pues engloban la 1deolog1a de una nobleza en plena decadencia El 

concepto del hombre rousson1ano es utOp1co, el concepto del mno. imaginado. Juan 

Jacobo. se dJce. no se dignaba observar ar campesino de la gleba Su propia 

histona personal es una paradoja, pues abandona a sus h11os sin ninguna 

compasión. 

Ennque PestaloZZJ ( 1746-1827) fue un preceptor SUlZO que se dedico a Ja 

educación de rnnos pobres Expreso la 1lnal1dad ae Ja educac1on como ·1a 

humanizac10n del hombre. el desarrollo de todas las manrfestaciones de la V1da 

humana UeVándola hacia su mayor plenrtud y perfecc1on·~ Teonzo que el 1rnc10 de 

toda educación cons1stfa en desarrollar las cuafldades innatas en el n1no. 

basandose para ello en la acción o actMdad del propio educando ·1os mnos 

trabajan al mismo tiempo que aprendlan, o me1or aun. aprendlan traba1ando. 

hac1endo'"6, pero ademas planreo que '"no hay aprendLZaJe que valga s1 desanima y 

roba Ja alegrla, mientras ~11 el rnno anrma su actMdad' entera de JUb1Jo, de valor y 

de fervor vrtaf nada hay que remer·7 

Pestalozzr no pensaba como Rousseau. que el hombre es bueno por 

naturaleza; tampoco le rnteresaban Jos ortgenes de la sociedad y de la cultura. Su 

5. Luzuri.ag.a. Lorenzo J:ils:tod.a .. ~d.r __ .la_ ..E..d.J.lc~iO~r_.la.--P__e.dag_g.gJa. Los•d.a, Buenos 
Aires, 1980. p 117 

6. lbldem. p. 179. 

7. Al.bb•gn•no. NicoYI Op. Crt. p. 40Q 
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preocupación pedagOg1ca era la famUta, la famllla patriarcal como entonces eXistla, 

la Unlca que aceptaba como tal. En consecuencia. el fUndamento pestalozziano de 

la pedagogla era la educación fornial de todo el hombre, una educación centrada 

en el esplrttu de la fam1ha y del amor materno. Pestalozzi educaba en la practica 

rnnos pobres y aoandonados, y anhelaba reconstrtu1r su nucleo familiar. 

Pestalozzi al tomar bajo su cuidado n1nos menesterosos. transformaba el 

trabajo, necesidad ineludible para estos rnnos, en un aspecto educatN'o de su 

formac10n escolar. Asl, los n1nos de Pestalozzi deblan aprender a trabajar 

prematuramente. 

Finalmente Fedenco Froebel ( 1782-1852). a drferenc1a de Rousseau y de 

PestaloZZJ, del que fuera amigo, no fue un pedagogo mturtrvo. VN'1ó en el núcleo de 

la gran renovac10n filosOfica que tuvo lugar en AJemania, en el siglo XVIII De 

formacaon unrversrtana, rec1b1ó sobre todo el 1nf1u10 de Juan Herbart ( 1 776-1 841) 

De Herbart, Froebel recib10 el concepto de ps1cologla y por pnmera vez en la 

h1stona un pedagogo consideró la educación como hecho concreto que se reallZa 

con un ser concreto. el nano. El hombre de Rousseau, por supuesto su concepto del 

nano, era una abstracción imaginada, el hombre de Pestalozzi, el rnno que 

consideró, correspondla a la realidad, pero a la parte de la realidad menos 

favorecida por el orden social y deformada por la pobr~za Pestalozzi pretendia 

•redimir- al pobre ensenandole oflc1os, sin sonar con un cambio de srtuac1on. 
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Froebel no tenla preocupaciones sociales e históncas; aceptaba a la 

humanidad tal como se daba, con sus 1erarqulas, in1ustlc1as, desigualdades. Pero 

concebla al hombre como potencialmente igual en capacidades durante la rnnez. 

Para él, la pedagogla no era un instrumento de cambio, sino un medio para foqar 

hombres a partir del nino, hombres que después deblan abnrse camino por sus 

propios medios 

La pedagogla froebellana es consecuente en todos los aspectos con su 

nlosofla del hombre y de la sociedad El nino no es ni bueno ni malo. decla Froebel, 

es un ser en formac10n y en ciesarrollo espontanees, por lo tanto la pedagogla 

debla fUndamentalmente tener en cuenta este aspecto De aqut que para Froebel 

tuera el desarrollo del n1no, y no sus necesidades. como para PestaloZZJ, el centro 

de la educación. 

Froebel referla que •e1 fin de la educac10n es el desenvo!Vlm1enlo de una V1da 

nel a su vocac1on sana y pura y por lo tanto santa. La educac10n ha de adaptarse 

pues a las etapas del desarrollo del hombre, reconociendo el valor de cada una de 

ellas y particularmente ta infancia·B Por 10 tanto. educar es promover la actMdad 

creadora y espontanea del su1eto La espontaneidad del rnno se revela en el Juego, 

que serla la pnmera manr1estac10n humana de la capacidad de trabajo, y la 

educación debla graduarse con un ntmo que fuera reah.zando sin pasos bruscos la 

transición del juego al traba10 

8. Luzuriag•. Loren:zo. Op. Ct1. p. 200 
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Preciso también, que la acc1on es el medio por el cual se logra el 

conocimiento, pero esta acc1on se mantnesta en forma de juego en el n1no. ·en tos 

;uegos de la infancia esta. como germen. la vada del hombre, porque en ellos se 

revela to mas Intimo de la naturaleza humanag. 

Froebel e:icpllcO sus ideas en una obra tttulada ·La educacion del hombre·. 

cuyo éxito jamas 1gua10. al ·Em1110· o a ·como Gertrudis educa a sus hijos• Para 

llevar a la practica su teorta pedagog1ca, que aspiraba a fomentar el deseo de 

actMdad y de creación del ntno mediante Juegos graduados, que procurara tener en 

cuenta el desarrollo esp1ntual del nino, establec10 en Blankenburg, en 1640, el 

pnmer Kindergarten. AJll con Froebel, nace la et1ucac1on preescolar 

Esta instttuc10n froebeliana surg10 con la 1t1ea de ser un transrto natural entre 

la familia y la escuela, un complemento de la educación del hogar Fue la pnmera 

vez que se concibiO escolarizar al nino como fase educatrva antenor a la escuela y 

separada de la competencia familiar 

Lo mas trascendental de Froebel fue el énfasis, sobre los pnmeros anos en 

el desarrollo del ser humano y el conceptualLZ.ar a la educación como un •hacer-, al 

dar1e clena valorac10n de acción y, en el caso del nino, a través del 1uego 

Fue ménto de Froebel el respeto tan definido que tuvo hacia el nino, también 

haber sido el pnmero en sistematizar la educación preescolar y su nuevo concepto 

de naturaleza, considerada como un acervo de cosas vrvas, con sens1bil1dad y 

9. Luzurt•g•, Lorenzo. Op. Ctt. p. 201. 
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organicJdad. Estos conceptos se renejaron en la educac1on a través de una vtsiOn 

optJmlsta del universo, efe Ja Vida y de la morar encammada al bien del hombre. 

3.1 La contrtbuclón del Jardín de Niños Clásico. 

Como se puede observar. el Jardln de Nrnos es una 1nstrtuc10n de creación 

relatrvamente reciente surge como resurtado de los profundos cambios sociales 

que trajo aparejada la Revoluc10n lndustr1al, pnmero con un caracter n1antrOp1co y 

después a partir de Ja concepc1ón de Froebel acerca de la educación del rnno. 

adquiere un sentido pedagog1co, orientado con normas y pnnc1p1os precisos 

La pedagogfa del Jardln de N1nos actual. es el proaucto de numerosas 

aportaciones reclbu:tas en el curso de su evo1uc10n, en las cuales se pueden 

considerar por una parte, las ideas y reati.zac1ones del creac:Jor de la educac1on 

preescolar, Fedenco Froebel, y las que surgieron postenormente. como las ce 

Maria Montessori, O'V1d10 Decroty, Rosa y Carolma Agazzi, entre otros, y por otra 

parte, ras aportaciones mas recientes de Ja B101og1a, la Ps1corogla o la SociologJa 

que orientan también fa acción educatrva en este nrvel 

El surgimiento y estructuración del jardfn de N1t1os. como lnsUtuc16n 

educativa. se onentO en un 1mc10 teniendo en cuenta. fundamentalmente, las 

caracterlst1cas y necesidades del runo que concurre al mismo. Esta postura y 

tundamentacion fue la que medio siglo después de la creación del Jardln de NIMos. 
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impulsó el movimiento de la Escuela Actrva (pnncip1os del siglo X.X). y que cuenta 

entre sus precursores a Froebel, a Montesson y a Oecroty entre sus realLZ.adores. 

Sin embargo, algunas de esas Ideas, revoluctonanas para su época, en 

nuestros dlas resurtan en algunos aspectos anacromcas. en otros. por el contrarto, 

conservan su V1Qencia y, en mayor o menor grado. se practican en los Jardines de 

Nlnos. Tal es la razón por la cual haré referencia brevemente a lo reahzado por 

Froebel, Montesson y Decrory 

a) La concepción de Feder1co Froebef. 

Cabe sen atar. que antenonnente se reseno de fonna concisa. la postura de 

Froebel ante la educación del hombre; mas no se debe soslayar la pedagogla del 

Jardln de N1nos que formulo 

La base de su concepc10n pedagOg1ca, fUe e1 reconoc1m1ento del valor que 

para el nlno tiene el juego, al que denniO como ·1a mas pura actMcSad del hombre en 

esta etapa·. Froebel consideraba que por medio de la propia actMdad en el 1uego, 

el nino pequeno lograba la reahzac10n de grandes verdades latentes que se 

hallaban presentes en él, bajo la forma de oscuros presentimientos. El fin de la 

educación era ayudar a ese proceso de reallzacion, poniendo al nino en contacto 

con slmbolos que despertarlan esas verdades latentes. Para ello creo una serie de 

mater1ales y proced1m1entos. 
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Entre dichos matena1es se pueden citar los ·dones·, núcleo del sistema 

froebeliano. Los dones, que consisten en •un conjunto de cuerpos sólidos, incluyen 

la esfera, el cubo, el cilindro y series de cubos dMdidos en drferente número de 

ladrillos o bloques, graduado según el desenvoMmlento paulatino del nlno•10_ Asl 

como tablillas y bastonc1Jlos para armar nguras geométncas, papel cuadnculado; 

liras de papel de colores para cortar, plegar, trenzar, asl como matenal para 

modelado 

Todos estos elementos eran empleados en distintos 1uegos y actMdades, 

tendientes a desarrollar la mano. a hacer1e adquinr al nino crerta destreza y a 

agudi.Zar sus sentidos, la V1Sta y el tacto en particular 

Asi también, Froebel compuso un sistema de cantos, Juegos y sugestiones 

que llamo ·cantos de la Madre·, s1r'V1endo cada uno para acampanar las 

dramatizaciones de hechos de la VJda cotidiana, actMdad comun en el Kindergarten 

froebeliano. Igualmente importantes eran las actMdades de 1ard1nerla, que tenlan la 

nnal1dad de poner al nino en contacto con la naturaleza y despertar amor hacia ella. 

Froebel, conced10 gran 1mportanc1a a la actMdad espontanea de los ninos (la 

autoactMdad es uno de sus pnnc1p1os). utlllZando el juego y el trabaJO manual como 

medios para ejercrtar1a Pero sus dones y ocupac1ones, no eran sólo materiales 

utilizados en el Juego por el Juego mismo, ni tncentrvos para la autoactMdad. El 

10. L6pe7 R1coy. Luis ytw'\ii. Helen• Ch•nes S Op Ci1 p 55 
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manejo de Jos dones y objetos materiales. ras ocupaciones y las acttvldades de 

juego, expresaban pr1nctplos de profunda s1gntftcac1on esp1rttual, esenciales segun 

Froebel, al adecuado desarrollo del nlno Este misticismo lo llevó a dar1e al 

mater1al, brevemente descnto, un caracter s1mbOlico y abstracto y a utmzar en su 

aplicación un formulismo excestvo. 

Los ·dones· eran de madera, en color natural y pequenos, sin nlngUn 

atracttvo para el nino, las actMdades se onentaban siempre de igual modo y de 

acuerdo con reglas precisas Sin embargo, despojados de su sentido simbólico y 

abstracto y modificados en consonancia con los descubnm1entos de las 

1nvestlgac1ones en et campo de la educación, muchos de esos matenales y 

acttvidades tienen cabida en el Jardln de Nin os actual 

Asl. los cubos y bloques de construcción que se encuentran en algunos 

Jardines de Ninos, son una versión ampliada de los dones froebellanos. De igual 

forma muchas de las actMdades del Jardln de Ninos actual como cantar. jugar. 

modelar figuras, escuchar relatos o realizar dramauzaciones, son de inspiración 

froebehana Pero las posibllidades que se le brindan al nino en ellas, se 

fundamentan en los estudios acerca del desarrollo infantil en las dtferentes 

dimensiones de su personalidad y en la experiencia acumulada en el trato directo 

con los pequenos 
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b) La contribución de Maria Montessorf. 

Maria Montesson tuvo una formación médica que 1nnuyo en su teorla 

pedagógica y en las acciones que emprendió y a las cuales dio un fundamento 

cíenttnco y psicolOgJco 

Desde et punto de vtsta biolOg1co anrmo que es necesario permrtir ras libres 

manifestaciones naturales del nino. ya que el ntno crece por la f\Jerza vital que trae, 

y que se desarrolla en la medida en que tiene Ubertad para hacerte. Desde el punto 

de vtsta psicológico puntuahzO que en la mente existen potencias innatas facultades 

que estan por desarrollarse Considero que a través de la educación de los 

sentidos se logra el desenv0Mm1ento de la inteligencia, ya que los datos aportados 

por aquéllos permrten hacer dist1nc1ones. realLZ.ar comparac1ones y, por ende, 

conocer el mundo extenor. 

Maria Montessori planteaba: 

•1a efectMdad del trabajo infantil en contacto con la realt
dad, lo que pennrte al mno desarrollar su rnte11genc1a y -
partir de bases solidas y concretas. Por el contrario, no -
es posible que el 1uego libre y desorgantzado constrtuya 
el fundamento de una educación mtelectuaL La actMdad -
del nino se organtza y su interés se despierta con un mate 
nar elaborado c1ent1ncamente y presentado al nino de ma
nera sistematrca. Este avance impone llmrtes a Ja 1mag1na. 
ción, empero la intehgenc1a progresa por la vla de la reali-



dad y de la verdad. A la inversa. en un libre juego, el nlno -
hace lo que desea, mas existe el nesgo de que se dé un -
curso demasiado Ubre a la 1maginac1ón desenfrenada•11 
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En las Instituciones lnfanrnes que creo en llalla en 1907 y las denominó 

•casa del Bambtn1•, apllcO una metodologla y utlllZO mater1ales acordes a esas 

Ideas. Para favorecer la actMdad flslca del nlno creo un ambiente y un moblliar1o 

adecuado supnmto los bancos e ideó mesas y sillas pequenas fécllmente movtbles. 

asl como armarios bajos con cajones para cada nlno; dispuso, además, espacios 

para huerta en comunlcac1on con las aulas de modo que los nlnos pudieran entrar y 

saur Ubremente 

Para la educación sensorial empleó una amplia var1edad de materiales 

destinados a la ejercttaclón de cada uno de los sentidos Entre ellos se encuentran 

escalas crométlcas, senes de campanmas, objetos de peso y consistencia, olor y 

sabor distintos y senes de encajes sólidos y planos para desarrollar la agudeza 

vtsual y ejercitar los músculos 

Maria Montessori Introdujo también en su Casa dei Bambtni materiales e 

Implementos para ejercitar al nJno en actMdades de la Vida practica. como 

utensllios de limpieza, telares para abrochar y hacer lazos; destinados para la 

coordinación de los moVimientos necesanos en la vida cotidiana y para propiciar la 

autonomla del ntno. 

11. Y•gls.Dimrttios. ~ Trilas.~xica, 1989. p. 73. 
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Introdujo en este nivel la ensenanza de la lecto-escrttura y la arnmética, 

enfatizando la ensenanza indMdual y la actrtud de Ja educadora serla como 

observadora y acudirla en ayuda del nin o cuando realmente ruera necesano 

Se puede observar que la educación sensonal que Montesson recomienda, 

no se ajusta al desenvoMm1ento mental del mno, desenvoMmlento que se 

caractenza por una actMdad total y no por una suma de sensaciones Aunque el 

nino podta hacer uso de ese marenal libremente, no podía desarrollar sus 

actMdades mas que con el mismo que. al ser tan especifico-- para un solo uso-

coartaba su libetlad para crear 

Stn embargo. se han real.tz.ado adaptaciones modernas de algunos de esos 

materiales, tanto en lo que respecta a la presentación como al sentido con que se 

usan. La idea de ut1hzar en el Jardln de Ninos un mobll1ano aoaptaO'o al tamano y a 

la necesidad <Je moVJm1ento de los rnnos es otro de Jos aportes perdurables de 

Montesson 

Asl también, es importante destacar el atinado papel que se le ha asignado 

a la Educadora, que debe mantenerse en gran parte, como observadora. y ser una 

gula y una ayuda siempre presente en los momentos de dr1ícunad, mas que una 

persona ocupada en llenar de Información Ja mente de los ninos. esta 1dea se 

adelanta a su época y constrtuye una de las mas valiosas aportaciones del sistema 

Montesson al desarrollo educatrvo del nrno. La 1mportanc1a concedida al desarrollo 

tndMdual es igualmente digna de ser tomada en cuenta, puesto que tiende a 



30 

establecer una educaciOn diferencial que toma en cuenta las caracterlstlcas 

subjetrvas del Infante. 

Es innegable la mftuenc1a de los pr1nclplos educatrvos rroebeUanos en el 

pensamiento montessortano. sm embargo Maria Montesson hlZo mod11ícac1ones y 

ajustes novedosos. El pr1ncip10 de libertad se tradujo en una actMdad no dlnglda, 

pero reallZada en un ambiente y en un contexto organiZados de tal manera que 

posibilitaran al mno la autoeducac1on y el autocontrol. 

Su contnbuclón al plinc1plo de la mdMduall.zaciOn en la educaclOn es muy 

fUerte, pues fUe ella quien me1or lo puso en practica. SI bien el método de 

Montessori puede suscitar ciertas reservas. algunos de sus pnnc1p1os directores y 

el espfrttu de su pedagogla conservan su valor 

e) La aportación de Oecroty. 

OVldio Oecroty, igual que Montessori, provenla del campo de la medicina y 

tenla una gran expenencia con ninos anormales y retrasados escolares. 

Oecroty no sistematizo sus Ideas en lo que podrla considerarse un método, 

pero sus realiza clones tienen un fUndamento pslcológico, que es el ·sincretismo•. y 

un procedimiento general que es el juego, que se hace educatrvo por medio de un 

material adecuado. 



-.~· 
31 

.. ~·. 
OecrDly Introdujo UNI teorle de .. g1o1>el!Zilc1on que podrle definirse de la 

siguiente forme: "Loa nlllos capten .. ree-d no de forme cuelftetlvll, sino por 

totalidades. Lo que significa que el conocimiento y .. percepclOn son globales, el 

procedimiento mencel actúa como une percepclOn slncr•llce, confl.ose e 

lndtferenci•de de le reelkSmd pera P•••r dltapl.Ms • un anaHsis de los componentes 

o partes y ftnelmente, como una slntesls que remtegra las partes •rtk:W.CS.s, como 

eatructur••12-

S_u kle• del sincretismo como forme carecterlstica de I• percepción inf•ntlf. 

fundamento la organlzeciOn de ... actividades pera el J .. dln de Nil'los. en lo que 

postuló como •ceneros de 6nleres•. elrededor de k>s cuales se desarr0Uar1an ladas 

les aclivh::Sades en continua interrelaclOn. Oecroly menciono que los •centros de 

inreres· surgen, como su nombre Jo Indice, de un lnter•s y ieste, a su vez, de una 

necesidad. 

Oecrofy eatebfeciO una serie ese necesid•des en funciOn del ni,,o mismo y en 

la de este con su medio, • pertlr de las cuates se poOrlen organtz..r los •centros de 

lnter•s·. Siendo estos: el nlllo y le femHle, el nltlo y la sociedad, el nlno y los 

animales. 

El procedimiento general utilizado en le apllcecion de los "Centros de lnter•s• 

es el de los jUegOs edUcetlvoa. Estos tienden • desarrollar las percepciones 

HnSOrieles y la aptitud motriz. Ensenan al nlllo a discrtmlnar sus Impresiones, a 

12. Fertuny, MltnlM"•· -Vocabulario b8aico decro~no• en .. 
~·No. 1e3. ""° 1e ... p. 11 



32 

clastncar1as. a combjnarfas y a asoctarfas con otras. provocando su atención 

voluntar1a y ftjando en su mente una Imagen ""'8 de las cosas. 

Decroty clastncó sus juegos en: juegos VJsuaJes (de colores, de formas y 

colores, de formas y colores combtnados, de formas y direcciones); vtsuales 

motores; motores y audrtrvos motores; de JmclaciOn antmétlca; que se renere a la 

noción de tiempo; de inic1ac1ón en Ja lectura. etc 

Decrory establecla a pnon las necesidades del nJno y las demraba de las del 

adulto sin tener en cuenta factores tares como el Juego espontttneo y Ja satisfaccJOn 

del nino ante lo maravilloso. Lo correcto es establecer la necesidad del nlno a partir 

de su propia extenonzactOn 

Es evidente que Ja apltcacion de los '"Centros de lnteres· se ha utJUzado 

como un modo arttnc1a1 de globalización, entendida ésta, mas como una excusa 

para -rorzar- la JntegraciOn de actMdades alrededor de un núcleo. y no como un 

auténtJco interés a múttlples descubnmlentos; siendo su apJ1cac1on parcial, recetana 

y empobrecida alejada del concepto or1ginar1o que puso en marcha Decroly. 

De tal manera, la nueva pedagogla no considera fUndamentares Ja actMdad 

de Ja educadora ni Ja nnafidad del programa. sino el desarrollo del ntno: todo en la 

escuela debe Inspirarse en él, moverse en tomo de él, ser realiZ.ado por él 

En suma, las teortas y las expenenclas de Educación Preescolar conocieron, 

dur•nle los siglos XVIII y XIX una época de oro, un incremento y una variedad 
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hasta entonces desconoctdos, que produjeron un sano conceptual respecto de la 

historia antenor referente a la enanza del ntno. 

4. Antecedentes hlstór1cos de la Educación Preescolar en México. 

Cabe mencionar que la Educación Preescolar en México, como JnstrtuciOn, 

nace a pnnc1pios de este siglo El pnmer Jardln de N1nos de Upo froebehano, "fue 

fundado en la calle del Paseo Nuevo. cerca del Paseo de Bucare11. el 1° de julio de 

1903, a instancias del Mrn1stro de Justicia e 1nstrucc1on Pública. hcenc1ado Justo 

Sierra Este plantel llevo el nombre de Escuela oe Parvulos número 1 ·Fedenco 

Froebel•, quedando ba10 la d1recc10n de su fundadora, la profesora Estefanla 

Castaneda•t3 

P.hora bien, tomando en cuenta que en Europa, los antecedentes se 

remontan hasta las casas de cuna. las casas asllo y 1as escuelas maternales. es 

preciso mencionar que en MéXJco ex.ist1eron estos establecimientos desde la época 

de la Coronla; y al erecto se recuerdan fas preocupaciones de orden educacional de 

Fray Bernardino de Sahagun y otros frailes, que se preocuparon por la educación 

de los ninos y que Jmpnmieron a las escuelas que fundaron, el caracter rel1g1oso y 

conventual, sin apanarse de ra idea de candad cnst1ana que h.Meron las escuelas 

en Europa 

1.l. Z•p.ta. Rosaur• L.a e-duc;1c100 prc.e.s...c..g.Llr~i.tc.g Secretarla de- Edue•clOn 
Püblca. MtxJco, 1951, p 14 
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Terminada la Colonia. en el México independiente, la educac1on sigue siendo 

de Upo rehg1oso y cuando alcanza el caracter de ensenanza laica, el gobierno se 

encarga de ésta 

La 1dea de ·servicio soc1a1·. que sustrtuye af concepto de candad cnst1ana. 

aparece hasta la época oer doctor Valentln Gomez Farlas, quien con el doctor José 

Maria Lurs Mora y otros pensadores me:ucanos, m1c1a la reforma social de su 

tiempo en nuestro pals, e 1mpnmen a la eoucac10n nuevas comentes filosoficas de 

caracter social. que ponen en practica el 1a1c1smo. y dan a la escuela ef caracter 

nacional que requiere, con esto /a educación ya no es una mera gracia. sino una 

resultante de la """ºª social mexicana y un derecho del pueblo 

En Ja epoca en que la profesora Estefanla Castaneda fundo la Escuela de 

Parvulos número 1, ya funcionaban en la ciudad de Mex1co algunas escuelas de 

este tipo, como fueron la anelCa a la Escuela Normal de Senontas. y la anexa a la 

Escuela de las Vizcalnas, sin embargo estas escuelas desconocieron el empleo Ce/ 

Juego como un elemento de desarrollo 

Examinando los programas que estaban en VlQOr en las Escuelas de 

Parvulos. se observa que aquellos eran propios de la escuela prrmana y no del 

Jardln de N1nos. pues contenlan ensenaru:as de gramat1ca. antmet1ca. geometrla. 

ciencias naturales, h1stona, crvismo, moral, etc 

A conttnuac1on se muestra la parte esencial de d1ct1os programas. antes de 

Ja reforma realizada por la maestra Esteran/a Castaneda. 
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PRIMER AÑO. NIÑOS DE 4 A 11 AÑOS. 

DONES DE FROEBEL. 1°. Lecciones orales, primero se imrtan Objetos de la Vida 

comUn, según los modelos construidos por la maestra. ZO Formas estétJcas según 

el mismo proced1m1ento. 3° Invención libre de forrnas comunes y estéticas. 4° 

Cit:llcuros, sumas y restas con los cubos y cuacirados. construcción de nguras 

geométncas 

MORAL. Lecciones orales. Escrupuloso cuidado con los ninos ding1do a formanes 

buenos hi\brtos y mantener entre ellos la armenia. Pnmeras nociones ciel bien y del 

deber. Hrstorietas sencillas que cauttven la atención del mno y despierten en él 

buenas 1mpres1ones. 

TRABAJO DE AGRICULTURA. Siembra de algunas semillas: tngo, malz, 

manzanas, friJOI, etc., y observaciOn de sus modrficac1ones penód1cas 

CANTO CORAL. Exphcac1ón del texto de las canciones, como hrmnos cortos a la 

naturaleza. Ejecución de las canciones ya fuera en reposo o al compé.s de 1as 

marchas. Mantrestación de las notas en los juegos con los cubos: entero, redondas, 

medio, blancas; cuarto, negras; octavo, corcheas: etc 
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SEGUNDO Aiilo. NIÑOS DE 15 A 8 Aiilos. 

DONES DE FROEBEL. Lecciones orales. Construcción de formas útues 

acampanada con la conversación de la maestra sobre el objeto. utntdad, etc .• de 

las construcciones, artesanos y artistas que lntervtenen en ellas. Las cuatro 

operaciones con enteros y quebrados del mismo denominador en las sumas y 

restas. Como figuras geométncas se estudian las superficies y los angulas 

NOCIONES SOBRE LOS TRES REINOS DE LA NATURALEZA. Lecciones orales, 

monograflas de plantas alimenticias. Descnpc1ones concisas de las que hubiese en 

el aula, conversac1ones morales y anécdotas sobre ellas 

PRINCIPIOS DE LECCIONES DE LAS COSAS. Lecciones orales. Generalidades 

sobre el interior del cuerpo humano. AJ1mentaclon y alimentos. resp1rac1ón, aire y 

vestidos. CUtdado por la salud respecto a los alimentos. 

MORAL. Lecciones orales, e1erciclos pract1cos, naclenc::Jo que los ninos ejecuten 

actos de abnegación y desinterés. 

CULTIVO DEL LENGUAJE. Sustantivos concretos y adjetrvos. 
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TERCER AÑO. NIÑOS DE 8 A 7 AÑOS. 

PRINCIPIOS DE LECCIONES DE COSAS. Lecciones orales. Los cinco sentidos. 

su uso, salud y conservación. El sol. el dla, la noche, la luna. las estrellas. 

NOCIONES SOBRE LOS TRES REINOS DE LA NATURALEZA. Rocas, piedras, 

metales, cal, carbón de piedra, sal y minerales mas comunes y útiles. Descnpción 

de lndMduos presentes 

INSTRUCCION CIVICA Los abuelos. los hermanos, los cond1sc1pulos, la amistad, 

el trabajo 

CULTIVO DEL LENGUAJE. Lecciones orales, como en los anos antenores, con 

adición del verbo. Conocimiento de fas letras. 

HISTORIA UNIVERSAL. Lecciones orales, conferencias famlhares sobre los hechos 

más notables que desde la Revolución Francesa se han efectuado. 

TRABA.JOS DE HORTICULTURA. Cunrvo de plantas como en el segundo ano. 

Formas artlsticas de mesitas, amates, formaclon de enramadas. templetes 

artlstlcos. etc. 



38 

Se puede observar que lo$ programas de aquella. época presentan algunas 

Ideas de la técnica froebeliana, aunque esta direcclon era en cierto modo contraria 

al pensamiento de Froebel y a la psicologla infantil. 

A cont1nuac10n se presenta la refonna propuesta por Ja maestra Estefanla 

Castaneda, el 10 de marzo de 1903. en el proyecto de programa, presentado a 

don Justo Sierra para las Escuelas de Paro.rulos 

REFORMA DE ESTEFANIA CASTAÑEDA. 

ESTUDIO DE LA NATURALEZA 

- Observación directa del tiempo, de las estaciones. del firmamento, las nubes, la 

lluvta, el arcolns. el sol, la luna, las montanas, etc 

- Cuidaefo de animales domésticos como· perro. gato, paloma. conejo, gallina. pato, 

etc. Hojear libros de estampas de animales cuso diario). obseN'actOn de acuario 

- Observación directa de las orugas, el gusano de seda. las manposas diurnas y 

nocturnas. hormigas, moscas, aranas 

- CultN'o de plantas 1.Hiles y de ornato. transplante, nego, poda, siembra de trigo, 

frijol, cebada, pasto, linaza y hortahza. 

- Dar nombre de nares, frutas. granos de las drversas estaciones, observar la calda 

de las hojas, poner a secar yerbas, semillas, hacer ramilletes de nores 
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- Separar y coleccionar conchas, guijarros, caracoles. bellotas, semlllas. etc. 

- Observar directamente los nidos y algunas casas de animales 

CULTURA FISICA. 

- Marchar, sanar, correr y otros movtm1entos rltmlcos acampanados con müsica. 

- Ejercicios tmttatrvos: 

· Mo"1mlentos observados en la casa y en la calle 

· MoV1mlentos de trabajadores, obreros, labradores. etc 

· MoVlmientos de animales 

- Ejercicios con los dedos. Juegos <le manos al campas de la música. 

- Juegos de pelota. raqueta. cuerda, columpto, etc 

- Juegos en circulo, de oficios. de imrtactOn de la naturaleza. de sociedad, improv;-

sados, sugendos por canciones y cuentos 

- Juegos libres introduciendo pelotas, canicas, papalotes, cuerdas, munecos y 

drversos juguetes 

TRABAJOS MANUALES. 

- Construcción con los dones de Froebel. 

- Modelado en arena y barro. 

- Dibujo de fantasla exphcattvo y de objetos 

- Pintura: banar superficies de un color simple, colorear estampas sencillas de ho-

jas, nares, fTUtos, objetos comunes, pintar objetos con colores vrvos. 
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- Tejido con cintas de papel de colores. hacer esteras de papel entrelazado y con 

rtzos de madera. trenzar zacate. tule. paja, palma, hacer nudos y lazadas. 

- Costuras sobre papel picado o en tela gruesa. 

- Plegado. plegar figuras sencillas cie papel. 

- Recortado: en forma libre o s1gu1endo una llnea 

- ConstrucciOn de objetos sencillos· combinando nguras de papel, recortando, ple-

gando, cosiendo, usando carretes, estampas. 

NUMERO. 

- Incidentalmente contar los ninos, contar sillas, mesas. palitos. cubos, conchas. 

bellotas. etc. 

- Jugar a medir bastoncrtos de :?, 4, 6, 8, y 1 O centlmetros, comparar sus longrtu

des. Medir cintas de papel, las anstas de los cubos, los lados de los cubos, etc. 

- Combinaciones numéncas por medio del 1uego, hasta 8, en las construcciones con 

Jos dones. 

- Distinguir mrtades y cuartos al construir con los dones y al plegar papel. 

- Formar senes con los números 2, 3, 4, por medio de objetos y cintas de colores -

para el tejido 

MUSICA. 

- Olr música de instrumentos, asl como canciones. 

- Cantos sencillos y marchas con mUsica. 
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- Ejercicios muy rudimentarios para olr escalas y reconocer notas Iguales y dtferen

tes, altas y bajas. 

LENGUAJE. 

- Cuentos y conversaciones referentes a la vtda del hogar, hechos de los nlnos. el 

aseo, la higiene. la vida de los animales. la vtda de las plantas, el tiempo, las 

estaciones. etc. 

- Aprender la letra de algunas canciones y rimas sencillas 

- Reproducir algunas histonetas. referir cuentos. etc. 

- Aumento gradual del vocabulano del nino. ensentmdole nombres de objetos que 

estén a su alcance. 

CULTURA MORAL 

- Aprovechando las vtvencias de la escuela, estimular la moral por medio de con-

versaciones adecuadas, canciones y cuentos. 

- Fomentar la puntualtdad y el aseo 

- Alentar los actos de urbanidad, benevolencia y suger1r1os frecuentemente 

- Empleo de la música para despertar los sentimientos. para alentar, animar y 

calmar. 

- Protección de animales y plantas. 

- Celebraclón de los dlas de fiesta nacional, celebrar los cumpleanos de los nlnos, 

preparar obsequios para los padres. 
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- Interesarse por la escuela. respetar el estandarte de la escuela, las calles. jard..,_ 

nes y monumentos de la ciudad; olr con respeto el himno nactonal y cantar el coro 

de dicho himno.,' 

El proyecto del programa presentado por la maestra Estefanla Castaneda 

inchJ'ye d1recc1ones para cada aspecto educatrvo y ti.No como propOsrto educar al 

nlno de acuerdo con su naturaleza flsica, moral e intelectual, valiéndose para ello 

de las expenenclas que adquiere el nlno en el hogar, en la comunidad y en la 

naturaleza. 

La Escuela de P:trvulos número 2, fUndada por la maestra Rosaura Zapata, 

en enero de 2904, con el nombre de "'Enr1que Pestalozzr. quedo establecida en la 

colonia San Rafael de la ciudad de México. 

Destacan como pioneras de la educacaon preescolar en aquella época las 

maestras Rosaura Zapata. Estefanla Castaneda, Bertha Von GIUmer y las 

hermanas Carmen y Josefina Ramos. La maestra Bertha Von GIUmer. fue 

comisionada por la Secretarla de Educac10n para hacer estudios de especialLZaciOn 

en los Estados Unidos, y regreso a México. a ta Escuela Nonnal para senontas, a 

organtzar los pnmeros cursos para educadoras, cuya pr1mera generaclOn egreso en 

1912. 

1•. Zapata, Ros•ura. Op. Ch. p.p. 14·23. 
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La obra emprendida tba en aumento entre las educadoras y la aceptaciOn de 

estas escuelas por la comunidad, sin embargo por lo oneroso que resultaban estos 

establecimientos infantiles, por muchos anos -veinte aproximadamente- se logro 

alcanzar tan solo la ctfTa de 1 7 de ellos 

En el ano de 1937, por d1spos1c10n supenor, los Jardines de Nlnos fueron 

segregados de la Secretarla de EducaciOn PUbllca, pasando al control de la 

Secretarla de Asistencia PUbl1ca. Sin embargo, la profesora Rosaura Zapata, logro 

en 1941 remtegrar los Jardines de N1nos a la Secretarla de Educac1on Pública, con 

la creaciOn del Departamento de Jardines de Nlnos. que mé:s tarde en 1948, se 

convierte en DirecciOn General de Educac1on Preescolar 

Después de la creac10n de la D1recc1on General de Educación Preescolar. se 

d16 un mayor auge a la educac10n de este nrvel, 1ncrement;:tndose asl los Jardines 

de Ninos. En esta época se implantaron los temanos de actMdades con los cuales 

trabajaron los mnos a traVés de Centros de Interés, durante un largo tiempo hasta 

que aparecieron los programas de Educac10n Preescolar. 

Cabe senalar también que, durante el desarrollo de la Educac1on Preescolar 

en México, las funciones han ido evolucionando desde un pnmer momento 

dedicados solo a cuidar mnos, postenormente tratando de compensar las carencias 

infantiles, hasta promover el desarrollo global y armónico del ntno y actualmente se 

inclinan a favorecer el desarrollo Integral del nano de acuerdo a las caracterlstlcas 

propias de su edad 
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La EducaclOn Preescolar en MéXico, durante el gobierno del Lic. Car1os 

Salinas de Ganan, asl como el del Lic. Ernesto Zedilla Ponce de Leon, tiene como 

objetivo •Ofrecer una educacton preescolar de calidad a todos los nlnos que la 

demanden. que fortalezca la Identidad nacional y los valores culturales desde los 

pnmeros anos de escolaridad, y que estimule s1stematicamente el desarTollo del 

nlno en un contexto pedagógico, adecuado a sus earacterlstlcas y necesidades·. 15 

Considerando entre sus pnncip1os, el respeto a las necesidades e intereses de los 

nlnos, asl como su capacidad de expresión y juego, favoreciendo su proceso de 

soclaUzaclOn. 

En el siguiente capitulo se hablara mas detalladamente sobre las 

caracterlst1cas de la Educación Preescolar y el Programa de Educación Preescolar 

(1992) vigente en México. 

15. Ejecutivo Federal. programa para la Modornizacj6n Educahya Separata 
Educación Baslca, México, 1989, p. 51. 



la verdadera dlmenslOn de un 

programa la consthuye el hacer 

concreto de cada docente con au 

grupo. En ese sentido la comprensión 

que los maestros tengan de esta 

propuesta y el apoyo que le brinden 

con su experiencia y creatividad. 

constituyen los elementos centrales 

de su validez y riqueza ... 

P.E.P. ~992. 



CAPITULO 11 

EL PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR 1992 VIGENTE EN MEXICO. 

El Programa de Educación Preescolar 199:! V1gente en Mex1co. de la 

Secretaria de Educac10n Puo11ca, surgió a partir de la presentac1on del Acuerdo 

Nacional para la Modemi.z.ac1on de la Educación Bas1ca. signado por el Presidente 

de la Repubhca Lle Canos Salinas de Gortan, et Secretano de Educación Publtca 

Or Ernesto Zedilla Ponce de León, la Secretarla General del S N T E Profra Elba 

Esther Gordillo Morales y los Gobernadores de las entidades de ta República 

Mexicana, el 18 de mayo de 1 99~. dentro del marco de ta Moderm.:ac1on Eaucatrva 

El Acuerdo Nacsonal para la Modermzac1on de ta Educación Básica. fue 

suscnto con el compromiso de unirse en un gran esfuerzo para e~ender la 

cobertura de los servicios educatrvos y elevar la calidad de la educación. 

destinando recursos presupuestales crecientes para la educacion pública y 

proponiendo la reorganización del sistema educatrvo. la reforrnu1ac10n de los 

contenidos y materiales educatJVos y la revalorac1on de la func1on mag1stenal. 

A partir del propósito de reformulación de los contenidos y materiales 

educatrvos aparece el Programa de Educac1on Preescolar (199~). como documento 

normatrvo que onente la práctica docente en los Jardines de Ninos dependientes de 
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la Secretarla de Educación PUbllca. Dicho Programa constituye una propuesta de 

trabajo para los docentes. con nexlbllldad sunc1ente para poder aplicarse en las 

distintas regiones del país. 

En el presente capltulo se aborda ta fundamentaciOn teOnca-metodolOgica del 

Programa de Educac1on Preescolar. la orgamzactOn del traba10 por proyectos en el 

Jardln de N1nos, el sentido y s1gni'flcado de la planeación y la evaluaciOn en dicho 

Programa y la mstrumentac1on de los bloques de juegos y actMdades que 

favorecen el desarrollo del nino Por ser todos ellos aspectos importantes que 

confomian el Programa de Educación Preescolar, se podra asl, hacer un anahs1s 

de la practica docente en el Jardln de N1nos y los factores que la contextuahzan. 

1. Fundamentación teór1co~etodológlca del 

Programa de Educación Preescolar. 

El ObJetrvo de la educación preescolar es favorecer el desarrollo integral del 

nino de acuerdo a las caracterlst1cas propias de su edad. Asl, el Programa de 

Educación Preescolar, ·entre sus pnnc1p1os considera el respeto a las necesidades 

e intereses de los ninos, asl como a su capacidad de expres1on y juego, 

favoreciendo su proceso de soclahzac1ón· 1 

1. D1recciOn General de EducaclOn PreescoLar p'="'ro,.g~r.a~m~a-~•~•-~E~d~uacaac~j~Oun 
~r~ Secretarla de Educación Pub•ca, t...teXJco, 1992, p. 5 
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Los nnes que fUndamentan el Programa, son Jos pnnciplos que se desprenden 

del Articulo Tercero de nuestra Constrtuc1on PolJUca, en el que se sena la que Ja 

educaclOn que se imparta tender¡l a desarrollar armomcamente las capacidades del 

ser humano, es decir, propone el •desarrollo armonice del mdMduo• 

El Programa de Educación Preescolar. s1tua al n1no como centro del proceso 

educativo, y plantea como sus ob1etrvos los siguientes 

·oue el rnno desarrolle 

- Su autonomla e 1dent1dad personal, requ1srtos Jnd1spensables para que pro

gresivamente se reconozca en su 1dent1dad cunural y nacional 

- Formas sensibles de relaciOn con la naturaleza que lo preparen para el 

cuidado de la vida en sus dtversas manrfestac1ones 

- Su socJali.zac10n a través del trabaJO grupal y la cooperaciOn con otros rnnos 

y adurtos. 

- Formas de expresión creativas a través del lenguaje, de su pensamiento y 

de su cuerpo, lo cual le permttirá adquirir aprendizajes formales 

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

expresandose por medio de d1Versos matenales y tecnlcas·.2 

Op. Ch. P. 16. 
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En congruencia con estos objetrvos. el Programa de Educacíon Preescolar 

considera la fUnclOn del docente como gula. onentador y coordinador del proceso 

educatrvo; y presenta concepciones particulares acerca del desarrollo del rnno. el 

juego, la creatMdad y la llbre expres1on 

1.1 Conceptuallzaclón del Desarrollo del Niño. 

En el Programa de Educac10n Preescolar se conceptúa el desarrollo infantil 

como un proceso comple10. que se va constituyendo en sus d1mensrones afectrvo. 

social, intelectual y fls1ca. a través de las relaciones que el nin o establece con su 

medio natural y social. Aún cuando las d1mens1ones se exponen en el Programa en 

forma separada, se considera al desarrollo como un proceso integrar • 

Asl, el desarrollo infantil es resultado de las relaciones del rnno con su medio 

Las pnmeras relaciones sociales y afectrvas que el rnno establece. se dan en el 

núcleo famihar. donde las figuras paterna y materna seran determmantes en su 

proceso de soc1ahzac10n y la constrtuc1on de su personalidad, ennqueciendose éste 

con la presencia de hermanos. abuelos y demás familiares 

Cabe mencionar que en este Programa se hace enfasrs en como el nlno va 

constituyendo su 1dent1dad. pues, ·cada rnno, al conV1V1r con otras personas va 

Not•: Ver esquema 
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::_otmen.ILon•• del Dea~d• acuerdo al 

.e.a:tgmmLllL.EllycacJó~i;_oJac. 

DIMEMS!OM AFEC:rJlfA: 

- Identidad personal 

- Cooperación y participación 

- Expresión de afectos 

- Autonomla 

- Función stmbóllca 

- Construcción de relaciones lógicas 

Matemat1cas 

Lenguaje 

- CreatMdad 

- Pertenencia al grupo 

- Costumbres y tradiciones famllla-

res y de la comunidad 

- Valores nactonales 

DIMENSION so_clAI...: 

- Integración del esquema corporal 

- Relaciones espaciales 

- Relaciones temporales 
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intenortzando su propia imagen.. conociendo sus aptitudes y llmrtaclones . 

reconociéndose a si mismo como diferente de los otros y, al mismo tiempo, como 

parte de un grupo del mismo género Es decir, el nino va constrtuyendo su 

Identidad, una 1dent1dad que tiene connotac1ones tanto postttvas como negatrvas. 

agradables o problemat1cas. que seran su carta de presentac10n ante otros y que, 

sumac:la a experiencias posteriores. le va dando la sensac1on de domin10. 

seguridad, fracaso o incapacidad" 3 

La afectMdad en el nrno preescolar. 1mp11ca emoc1ones. sensaciones y 

sentrm1entos, su autoconcepto y autoestima están determinados por la cahdad de 

las relaciones que establece con las personas que constrtuyen su medio social 

En rerac10n a la construcc1on del conoc1m1ento. el Programa de Educac1on 

Preescolar. hace referencia que éste no es aJeno a la realidad de cada indMduo, es 

decir, el conocimiento en el mno. está cond1c1onado por las personas. srtuac1ones y 

expenenc1as de su entamo El proceso ensenanza-aprendizaje se 1nic1a desde sus 

pnmeras interacciones con las personas, ob1etos y srtuac1ones de su realidad, esta 

realidad esta conformada en los pnmeros anos por el hogar y la familia, donde el 

nano empieza a relacionarse a partir de los afectos que le prodigan sus padres y 

hermanos. A medida que el rnno crece. va perc1b1éndose como parte de ese 

núcleo, e 1mc1a su proceso de soc1ahzac1on. incorporando actitudes. gestos, 

3. Dirección General de Educación Preescolar Op. CtL p. 9 
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palabras. costumbres y referencias que ha observado y VTVenciado en el continuo 

trato de su familia. Es decir, el n1no ha aprenci1do a relac1onarse con y como los 

demas. 

En las Interrelaciones con las personas, se produce el aprendLZ.aje de valores 

y practicas aprobadas por la sociedad, es durante este proceso de soc1altzac1on 

que el nino aprende normas, habrtos, habilidades y actitudes para convMr y formar 

pane del grupo al que pertenece 

Más tarOe, confonne el nsno crece, su mundo se amplla y sus relaciones 

rebasan el núcleo familiar. es en esta etapa donde la escuela adquiere un papel 

trascendental 

El Programa de Educación Preescolar. crta que todo ese mundo extenor de 

personas. srtuaciones y fenomenos que se le presenta al n1no, pasa a ser objeto de 

cunos1dad, de sus deseos de tocar, explorar y conocer Las Interacciones del nino 

con los objetos. personas, fenómenos y srtuac1ones de su entamo le penn1ten 

descubnr cualidades y propiedades flsicas de los objetos que en un segundo 

momento puede representarse con slmbolos. el lengua1e en sus drversas 

mantfestaclones, el Juego y el d1bUJO seran las herramientas para expresar la 

adquisición de nociones y conceptos 

También menciona que el conoc1m1ento que el mno adquiere. parte siempre de 

aprendtzajes antenores, de expenenc1as preV1as y de su competencia conceptual 

para asimilar nuevas informaciones. Por lo tanto el ap.-endLZaJe es un proceso 
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continuo donde cada nueva adqulalción tiene su base en ••quemas anter1ores. y • 

la vez, alrve de sustento a conocimientos rutUros. Es asf como va construyendo sus 

conocimientos, ya que el desarrollo oe su inteligencia, aun cuando tiene una 

dinamica especifica. no est• desligada de los afectos ni de la soclaltzaclón, ni de 

los aspectos flsicos, sino que ~stas son dimensiones del desarrollo que estan en 

constante interacción durante el proceso ensenanza-apren<S&zaje. 

De tal manera: •La vtda del nino se vuetve un complejo tejido de relaciones. 

pensamientos, saberes, heceres, sentimientos. emociones, estados de animo, y 

afectos. Por ello, en sus progresos se encontraran entremezclados elementos del 

desarrollo socio-afecttvo que matizaran sus poslblltdades de aprendizaje de la 

lóglca-matem•Uca. de las relaciones eapac1~temporales, de Ja lengua; es decir, 

mediante este proceso se facllttara o no el acceso del ni"º a los dtferenles mundos 

simbólicos•·' 

Se acentúa en dicho Programa que, en la medida en que se brinde la 

oportunidad de expreser, Intercambiar puntos de vtsta y resotver problemas por si 

mismo. el nlno contar.a con mas elementos para Ir constttuyendo su identidad. 

Por otra parte, menciona que en los pr1meros a,,os, y mas ana de la edad 

preescolar, el nlno concibe la realidad extenor de manera global y no analltlca; todo 

.a. Oirecc-.n General .. E•c•clOn Pre••coa.r. P•••rtlAI del nlftp en el ohm! prww1spWr 
Seerwt•,. • E~aci*tt PUMca, MtDco, 1992. p. 8. 
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esta retaclonado con todo. y él mismo no puede diferenciarse de los sutetos y 

elementos extenores. 

•una de las caracterlst1cas del pensamiento del n1no en el estadio 

preconceptual es el sincretismo, es decir, la tendencia espontanea a captar las 

cosas por medio de un acto general de percepc1on• 5 Es decir que el nino capta la 

reahdad por totalidades, siendo entonces. el conoc1m1ento y la percepción. 

globales_ Asl. el pensamiento s1ncréllco del nin o lo conduce a captar lo que le rodea 

por medio de un acto general de percepc10n, sin prestar atención a los detalles 

Paulatinamente va desarrollando estructuras de conoc1m1ento de la reahdad, 

con elementos cada vez más drferenc1ados y susceptibles de ser conoc1dos y 

anahzados. Este acercamiento y aprop1ac10n del mundo extenor ocurre a través del 

¡uego. que es el lengua1e que mejor mane1a 

Por otra parte, el Programa de Educac10n Preescolar. puntuah.za una sene de 

caracterist1cas del nin o en edad preescolar, como las s1gu1entes 

-·e1 mno preescolar expresa de drferentes maneras, una intensa búsqueda de 

sat1sfacc1ones corporales e intelectuales. 

- Manrfiesta un gran interés y cunos1dad por saber. conocer. explorar. 

- Toda acción que el mno realLZ.a 1mp11ca pensamientos y afectos. 

5. OirecclOn General de EducaclOn Preescolar Lec:tw:a:s dr Apqyg. Secretarla de 
Educación PUbllca, "'1iflxico. 1992 p. 12. 
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- Sus relaciones mtlls slgnrncatrvas se dan con las personas que lo rodean, de 

quienes solicita constante reconoc1m1ento 

- El nlno no sólo es tierno, también presenta impulsos agresrvos y VlOlentos 

Se enfrenta, es competitrvo y necesna medir su fuerza. 

- El nlno desde su nacimiento tiene impulsos sexuales y mas tarde expenmen

tart~ cunos1dad por saber en re1ac1ón a esto, lo cual no ha de medirse con los 

para metros de la sexualidad adurta, sino a traves de los que corresponden a 

la mfanc1a· 6 

- El nino expresa sus ideas. emociones e impulsos a través del Juego. el len

guaje y la creatMdacJ 

En este Programa se da gran 1mponanc1a al Juego y a la creatMdad, y se 

habla un poco mas de ellos como se vera en el s1gu1ente punto 

1.2 El juego como eleme-nto metodolOglco. 

El Juego es el medio prMleg1ado a través del cual el nino interactúa sobre et 

mundo que le rodea, descarga su energta, expresa sus deseos, sus connictos, lo 

hace voluntana y esponténeamente, Je resulta placentero y al mismo tiempo en el 

juego crea y recrea las srtuac1ones que ha VMdo 

6. Dlrecci6n General de Educación Preescoiar E'!9uatmA_d.c.._Egu_c..aci~~olaL Secretarla 
de Educacl6n PUbica. Muico. 1992 p 11 



.... 

El Programa de Educación Preescolar sena1a que el juego es un medio a 

traVés del cual se expenmenta la vtda, •e1 punto donde se une la realidad Interna del 

nlno con la realidad que comparte con los demas; es el espacio simbólico donde se 

recrean los conn1ctos. donde el nino elabora y da sentido a lo que le provoca 

sutnmiento y mtedo, y donde vuetve a disfrutar de aquello que le produce placer-7. 

es decir, el juego se convterte en un espeJO donde podemos ver renejada la 

realidad de cada nlno y lo que expresa al jugar. Asl mismo poslbllrta distintas 

expenenclas signtncatrvas que son la fuente de sus aprendtzajes 

En el ntno la 1mportanc1a del juego radica en el hecho de que constrtuye una de 

sus actr.1dades pr1nclpales, debido a que por medio de él reproduce las acciones 

que vrve cotidianamente. Ocupar largos periodos en el Juego pemirte al nlno 

elaborar Internamente todas aquellas emocJones y expenenc1as que despierta su 

interacción con el medio extenor 

En el Programa se menciona que, el juego en la etapa preescolar no sólo es 

un entretenimiento. sino también una fomia de expresión mea1ante la cual er nino 

desarrolla sus potenclaUdades y provoca cambios cualltatrvos en las relaciones que 

establece con otras personas. con su entorno espacio-temporal. en el conocimiento 

de su cuerpo, en su lenguaje y en general en la estructuración de su pensamiento. 

Gracias al juego se ennquece la vida arectrva, la creatMdad y la Inteligencia. 

7.ofrecciOn Gen•r•I de Educación Preescolar. Op. ci1. p. 12. 
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•En la etapa preescolar el juego es esencialmente s1mbOl1co, lo cual es 

importante para su desarrollo pslqu1co, ns1co y soctal. ya que a través de éste el 

nlno desarrolla la capacidad de sustituir un objeto por otro, lo cual consUtuye una 

adquis1c10n que asegura en el tuturo el domm10 de los s1gmf1cantes sociales, y por 

ende la posibilidad de establecer mas ampliamente relaciones afectrvas·8 

Renere también que, un nino que Juega será un aoutto al que se le facilrtaran 

aprendLZaJeS postenores; y que el 1uego es el ongen necesano de toda creac10n 

artlst1ca y de toda ciencia. prepara al mno para sus actMdades futuras al 

consol1dar sus etapas de desarrollo y perrnn.1r1e avances a las etapas uttenores 

La 1nnuenc1a del ps1coaná1ts1s es manrf'lesta en este punto del Programa de 

Educación Preescolar. Es posible rastrear este postulado 

·según Winmcott, s1 los rnnos JUegan es por una sene de 
razones que parecen totalmente e-.ndentes por placer. -
para expresar la agresMdad, para dominar la angustia, -
para acrecentar su expenenc1a y para establecer contac
tos sociales El JUego contnbl1Ye asl a la unrficac1on y a la 
integración de la personalidad, y perrmte al n1no entrar en 
comun1caci6n con los otros •9 

Todo juego que el nlno reahza Implica pensamientos y afectos El 1uego no 

sólo obedece como podrta pensarse, al pnnc1p10 de placer, queda sometido al 

8. 01recc1on General de Educac1on Preescolar. fU01UlC':i_d.Li1.1.egg_:¡_~~\Md.i1d.c.s_c:n.__c_L~lo. 
de los prpyccta2_e_a_cl.Jar.d..1Il.-dc...Mi~2. Secrr-tarla de Educac1on PUbllc•. ~xtco. 199l. p. 23 

e. ,o,riovlloux, Je•n. •El Juego• en Eljue:go~_entralllA._c.g~. ""'°rova. t..1.adrid. 1977. p 
95. 
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pnnc1p10 de realidaCS en la medida en que constttuye un modo de sat1sfacc10n 

elaborado y dtfendo. se trata a la vez de una evrtac1on del displacer y de una 

búsqueda del placer, los dos aspectos estan lnt1mamente unidos 

Finalmente en dicho Programa se enfattza el tener presente que las 

actMdades que los mnos reahzan al Jugar, fomentan el desarrollo de la autonomla, 

espontaneidad e m1c1atrva. Asl, un aprendtZaJe basado en préct1cas repetrtrvas, 

actrv1dades muy d1ng1das y con matenales que ofrezcan pocas pos1b1lldades de 

transformación, asl como un excesrvo control por parte del educador, hmrtan el 

desarrollo creatrvo CJe los n1nos 

1.3 Creatividad y libre expresión. 

Crear es producir algo nuevo u onganal. Es la capacidad de dar origen a ideas 

y cosas nuevas y vallosas, de encontrar nuevos y mejores modos de hacer algo_ El 

Programa de Educación Preescolar, reconoce la importancia de que el ambiente 

escolar desarrolle las capacidades creadoras y da un lugar preponcierante a las 

actMdades que fomenten en el n1no la cunos1ciad, la 1maginac1ón, el descubnmiento. 

la innovación y la invención 

El Programa de Educación Preescolar crta que ·crear s1gnrfica. de alguna 

manera. inscno1r los sent1m1entos, afectos e impulsos, el Juego, creación por 
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excelencJa, puede considerarse como un texto donde se puede leer ese mundo 

interno, Jo que el mno siente y p1ensa.•10 

Una creac10n puede ser cualqwer 1dea o cosa que el nlno produzca y que 

tenga que ver con su modo personal de percibir la vida y la realidad que le rodea 

El desarrollo de la creatMdad dependerá de la hbenad y rac1fldades que re ofrezca 

su medio, en especial los adultos con qwenes conv1Ve 

La creatMdad se opone al conrormrsmo Pedir a los mnos que acaren 

ciegamente Instrucciones o que reproduzcan mecánicamente alguna tarea, s1gnrnca 

inutiltZar1os y anularlos como mdMduos, es decir. coartar la expresión y el desarrollo 

de sus potenc1ahdades 

·en el nino preescolar es posible observar que la creatMdad se mamr1esta en 

primera Instancia por Ja vla de su propio cuerpo, ya que tiene un dominio amplto de 

sus habilidades fls1cas, puede expresar infinidad de ideas y sent1m1entos por medio 

del juego corporal, Igualmente mantfiesta un placer especial en el hecho d'e 

•ponerse a prueba• al ejecutar nuevos moV1m1entos, ar realizar proezas fls1cas y 

expenmentar el rntercamb10 oe expenenc1as con sus campaneros 11 

En dicho Programa se destaca que /as producciones infantiles dan muestra de 

su creatMdad, ya que en ellas el nlno expresa plena y senslb/emente sus ideas. 

10. Dir•ccron Gener•I de Educac1on Preesco&ar. et_pgr.ama_dr-EdUCitc.t9.n..EI_C'.r.1.k.O.Jilt. S.E.P 
ht*Eco. 1992. p. 12. 

11. Dlr•cci6n Genera.I de Educ.acion Preescolar &12JU..aJa.....11C'....EdU.citCJ0n.P..Lt:CikgJilL Z:.E.P. 
,._.Jdco, 1992. p. 15. 
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pensamientos, impulsos y emociones. Y corresponde a la educadora, padre o 

maestro, impulsar constantemente toda manlfestaclOn creatrva. En este sentido, se 

deben tener presentes algunas cons11:ierac1ones para lograr la expresión 

espontanea de los ninos y asl favorecer su conducta creadora al: 

Escuchar a las preguntas de los mnos. 

Tratar de entender sus Ideas renex.ion.i.\ndolas conjuntamente antes de 

juzgarlas. 

Tomar en cuenta las propuestas que hacen en drferentes srtuac1ones. 

Dar oportumdad a que realicen sus juegos y actMdades en un ambiente de 

respeto mutuo 

Evitar que en la propuesta de actMdades se dennan ideas preconceb1clas 

que den como resunados estereotipos que hmrten la creatMdad 

Evnar comentanos y actividades valorat,....-as de caracter negatNo que 

nulrf1quen su estuerzo 

Asl mismo, se menciona que es importante estimular el pensamiento onginal a 

los ninos y dar cauce a la natural fantasla del mno preescolar Propiciar que 

aprenda lo que tiene necesidad de aprender de acuerdo a la etapa de desarrollo 

por la que atraV1esa: respetando el derecho a la drferenc1a de cada nin o en 

cualquiera de sus manrfestac1ones en la part1culandad de sus ideas, en sus modos 

de ser y hacer las cosas. 

Dentro de la libre expres1on. la expresión verbal y la transcnpción e 

interpretaclOn de simbolos tienen gran importancia. pues con esta clase de 
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expresiones el nJno mantnesta sus necesidades no solo bioJOglcas, sino tambJén 

afectrvas. 

•Hablar. por lo tanto, no puede estar disociado del Jugar n1 del crear. Las 

palabras guardan un signrticado profundo para el nino, con ellas el mno Juega 1uega 

con el hablar, habla Jugando, 1uega con los s1gnrncados.·t2 

El punto de V'ISla del Programa es que mediante la lengua se rene1an aspectos 

del temperamento· rasgos, valores, actitudes de la persona. sus motrvac1ones y la 

percepc10n que tiene del mundo, asl como la 1nnuenc1a que ejercen sobre él las 

cond1c1ones sociales y cutturales en que se desenvuelve. 

Se puede observar que en C11cho Programa se rescata la 1mportanc1a y 

necesidad que el rnno tiene de ser auténtico y que por ello se reqwere ofrecerle 

oportumdades vanadas cte expresión, para contnou1r a la anrmac1ón de su 

mdMdualidad y a su desarrollo annomco 

En forma general se han presentado Jos fundamentos teOncos sobre los que 

se articula et Programa de Educación Preescolar (92), y en los siguientes 

apartados se presentan Jos aspectos metodológ1cos que propone dicho Programa. 

12- Dirección General de EducaclOn Preescolar, .eaui.umuLEduiadan Preescolar S.E.P. 
Mt_,co. HH12. p. 13. 
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2. La organización del trabajo por proyectos en el Jardin de Niños. 

La educac10n como proceso intencionado de formación. requiere de una 

organización lógica e integral de los tres momentos d1dact1cos que interv1enen en el 

proceso ensenan.za-aprendtz.aJe planeac1on. realL<:ación y evaluac10n Es entonces 

Ja interrelac1on e mteracc1ón de estos elementos lo que da un sentido y s1gnrficado a 

la orgamzac1ón del proceso ensenanza-aprendtzaJe 

AJ anahzar los hechos esenciales que ocurren en el proceso ensenanza

aprendw:a.Je, se pone de manrfiesto un vanado numero de proceo1m1entos, crrtenos. 

recursos y normas practicas que el docente ut1hza al desarrollar el Programa, el 

cual constrtuye en si mismo una propuesta teónca-metodológ1ca en donde connuyen 

con una estrecha vmculac1ón ob1etrvos. contenidos de aprendLZaJ~. método y 

estrategias d1dáct1cas que al pasar de un ana11s1s critico a un e1erc1c10 creativo. 

gulan y onentan el quehacer cot1d1ano del docente 

La fundamentación teónca de un Programa es punto de partida y e1e para el 

desarrollo de un método en tanto que en él se definen y caractenz.an las estructuras 

ps1cológ1cas del rnno como su1eto en desarrollo 

El ·método de proyectos· se fundamenta en la aprox1mac1ón constructJVTsta del 

conocrmiento, de acuerdo a la cual el brnom10 su1eto-obJeto. mteractuan en la 

construcción de este proceso, en una noc10n de sujeto formada por maestros y 



62 

alumnos. como entes actrvos. creattvos y productores de su conocimiento y 

aprendizaje que se construye en grupo 

Las bases teóricas de este método globallz.ador establecen que el Interés del 

nlMo promueve la acclOn necesana para aprender y desarrollarse Integralmente, 

aprovechando toda actividad educatrva en un ambiente natural de autod1sc1plma y 

adaptacion social basada en el trabajo comUn 

Se basa en el aprovechamiento del deseo o interés esponténeo del saber del 

nlno y tiende a la estructurac10n del mismo, cSe cara a transformar la reahdad a 

partir de la ex.penenc1a de modo actrvo, globahzado y autónomo 

El Programa de Educac10n Preescolar se estructura por proyectos, de 

acuerdo a Ja concepc1on del desarrollo del mno preescolar. y el pnncrpio de 

globallz.acton. 

El sentido y coherencia de este método, radica en la vmculac10n que el 

proyecto tiene con la orgar11.zac1on del tiempo, de espacio. los matenales y el 

moblliano como recursos que lo poslbllrtan en sus diversas etapas y momentos para 

favorecer el desarrollo Integral del nlno. 

Esta imphcaciOn d1dactica de la fundamentación teónca determina como 

pnnciplo, la relación d1aléct1ca y permanente nlncreducadora, como elemento de un 

mismo grupo, que establecen modos de relación y formas de participación 

particulares durante el desarrollo de las actMdades y acciones que deciden 

conjuntamente reallz.ar para resotver un problema y llegar a un fin por tanto común. 
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El Programa de EducaclOn Preescolar sugi•re el trabajo colectNO, ya que 

conlteva una forma de organiZar juegos y actMdades cuyo valor esencial reside en 

las poslbllldades de 1nteracciOn gn.ipal, a partir de las cuales se constituye el 

desarrollo del nlno simullaneamente con la indagaciOn de la reeHdad como proceso 

complejo de percepción e lnterpretaciOn cargada de slgntficados personales. 

Ya que la realidad en si misma es fUente de expenencla senslbmzadora que 

despierta el lnter•s del nino. por participar en Juegos y acttvtdades que general el 

desarrollo de un proyecto. 

En el contexto del Jardln de nlnos. •e1 proyecto es una organlZaclOn de juegos 

y actrvtdades propias de la edad preescolar. que se desarrolla en tomo a una 

pregunta, un problema o la rea1izac10n de una actMdad concreta•13 

Esta forma de organi.zac1on responde a las necesidades e intereses de los 

niftos, y da sentido y coherencia a la acción del nifto en la büsqueda del logro de un 

nn común; propiciando la reftexión sobre las relaciones del ntno en su interacción 

con el entamo natural y social. 

La propuesta de este Programa es, abnr espacios y propiciar Interacciones 

de distinta naturaleza entre los nin os y el educador. dando cabida a los juegos 

13. Dlrecci6n General de Educaclon Preesco .. r. Op. Ctt. p. 18. 



Ubres. la expreston y Ja creatfV1dad, para asl permrt1r que los n1nos adquieran 

ademas de infonnac1on. aprendizajes Utlles tanto para la escuela como para Ja vtda 

En las actMdades que se .-eahzan dentro del desarrollo de un proyecto el mno 

aprende jugando. manipulando, explorando, elll:penmentando con drversos 

materiales y descubre as1 que es capaz de crear aprende también a observar, 

escuchar. anah.zar e interpretar mensa¡es y productos culturales. formula y venfica 

sencillas h1potes1s, descubre a través de la tnvest1gac1on relaciones de causa y 

efecto 

Las actMdades que conforman el proyecto, deben ser integradoras, y estar 

relacJOnaoas entre si para guiar al grupo hacia el logro de un propos1to comUn, a 

través de acciones especificas que involucren a los ninos y al educador --como un 

miembro mas del grupo- en 1uegos, paseos. conVJVenc1as. invest1gac1ones, tanto 

en el aula como en el ambrto del Jardln de t.J1nos. la fam111a y la comurndad a la que 

pertenecen 

El Programa de Educac1on Preescolar presenta como caracterlst1cas 

generales del Proyecto las s1gu¡entes 

- Es coherente con el pnnc1p10 de globali.z.ac1ón, ya que toma en cons1derac10n 

las caracterlst1cas de pensamiento del nino para la orgamzac1on de todos 

sus aspectos metodolOg1cos. 

- Reconoce y promueve el Juego y la creatividad como expresiones del nino 

que lo lleva a adquinr conoc1m1entos y habilidades. 

64 
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- Se fUndamenta en la experiencia de los nlnos. es decir toma en cuenta sus 

mtereses con relacton a su medio social y natural. 

- Favorece el trabajo compartido para un fm común, ya que habrá actMdades 

que se tegan que reallZar en equipo o en forma grupal preferentemente 

• Prop1c1a la organizac10n coherente de Juegos y actrvidades, de acuerdo con 

la planeac1on. rea11.zac1on y evaluación de los mismos. 

- Promueve la part1c1pac1on. creatMdad y nexibi11dad del docente, ya que es un 

miembro mas del grupo que onenta y gula al nino en la reali.zac10n del 

proyecto en el que prop1c1a el desarrollo del rnno 

2.1 Aspectos centrales en el desarrollo de un proyecto. 

El Programa de Educac1on Preescolar destaca la importancia de tres 

aspectos metodolOg1cos fundamentales que deberán ser rescatados en el 

desarrollo de cualquier proyecto. en cada una de las etapas que lo constrtuyen 

1o. Momentos de búsqueda. ref1ex1on y expenmentac10n de los ninos. 

El docente aprovechara cualquier oporturnciad para prop1c1ar que los mnos 

pregunten, busquen respuestas, intercambien puntos de vista. aporten soluciones 

para resorver problemas. tomen dec1s1ones sobre las aclMdades, matenales y 

formas de hacer para avanzar hacia la culminac10n del proyecto. Es importante 

tener clandad en cuanto a que ·1os momentos de bUsqueda, ref1exi0n y 



•. 

66 

experimentación no se dan exclusfvamente en alguna de las etapas o momentos del 

proyecto, srno que pueden favorecerse en toda la gama de juegos y actMdades 

denvadas def mismo, en tanto el docente conceda a las expenenc1as de tnteracciOn, 

múltiples posibilidades para atender el desarrollo mfantll'". 1.¿ 

20. lntervenc1on del docente durante el desarrollo de las actMdades 

El docente como responsable de la aceran educatrva, tiene como función gurar, 

promover. onentar y coordinar todo el proceso educatrvo, por lo tanto sus 

intervenciones estaran encaminadas a propiciar la part1cipac10n de los ninos para 

que logren lo que se hayan propuesto realizar. 

Aqul se sena1a nuevamente que, el educador ha de tratar de ubicarse en el 

punto de vtsta de los ninos. intentando comprender su lógica 

3o. Relación de los bloques de juegos y actMdades con el proyecto 

Desde la perspectrva ciel trabajo por proyectos. los 1uegos y actMdades se 

realiZan con un crtteno globaU.zador, es decir, atienden a Jos dtferentes aspectos del 

desarrollo Infantil en forma integrada y s1gnrncatrva dentro del desarrollo del 

proyecto en sus distintos momentos, con un caracter que facilrte el Interés y disfrute 

de los nlnos ar realiZ.ar1os. 

14. Consejo N.wdon•l p.wr.il laCulura y las Al'tes .,......todo dr Proyectos• en EL.m~Ue. 
~dU~~ra~D.U.ntc. C.N.CA. Mé:i:1co, 1990. p. 59 
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2.2. Etapas de un proyecto. 

En esta propuesta metodolog1ca, el desarrollo de un proyecto 1mpl1ca una 

organizaclOn par parte de ninos y docente, que puede resumirse en tres grandes 

etapas: planeacu:m, realtzac10n y evaluación 

La estructuración del Proyecto incluye la orgamzacion de 1uegos y actMdades, 

nextble y abierta a 1as aportaciones del grupo con la onentaciOn y coordmac1on 

pemianente del docente 

La._p.nmera _etapa consta del surg1m1ento. elecc1on y planeac10n general del 

proyecto 

El pr1nc1p10 de esta etapa abarca una sene de actMdades libres o sugendas 

durante las cuales pueden ser detectados ros intereses de los mnos. Asl van 

aportando entre n1nos y docentes las propuestas que se van definiendo hasta llegar 

a Ja elecc10n de un proyecto. con un nombre detemimado, el cual puede surgir a 

parttr de: 

Otros proyectos. sucesos imprevistos, trad1c1ones. sucesos o nestas de la 

comunidad, comentarios sobre observaciones o expenencias grupales 

·et entena de selección no se basa en un •porque nos gusta·. sino en su 

relación con Jos trabajos y temas precedentes y en que posibilrte establecer nuevas 
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formas de re1ac10n con la información y la elaboraclon de h1pótes1s de trabajo que 

gulen Ja organtzac1on de la acc1on·.15 

Una vez que se na determinado qué se va a hacer se procede a la planeaciOn 

general del proyecto, en la que se denntran las acciones o grandes pasos para 

alcanzar el nn común del grupo que se enuncia en el nombre del proyecto 

El Programa sugiere que una vez tomados los acuerdos grupales de la 

planeaciOn general se granquen en algun lugar V1S1ble para los rnnos. con d1bu1os y 

slmbolos de los propios alumnos. asl durante el desarrollo del proyecto podran 

establecer Ja relac1on entre lo planeado y lo reallZado, dando apertura a la anclus10n 

de nuevas propuestas que enriquezcan el proyecto o perrmtan algunos cambios que 

puedan surgir de su misma dmam1ca 

Se plantea que la planeac1ón debe llevarse a cabo en un tiempo breve y en 

forma d1nam1ca, permitiendo al nino avanzar a su propio ntmo 

La..s_eguoci.a_eta.pa es la realtzac1ón misma del proyecto 

Es el momento de poner en prcict1ca aquello que se ha planeado y plasmar 

objetrvamente fas ideas y creatMdad de ninos y docente, a través de Juegos y 

actMdades s1gntncatrvas 

15. Herandez. Femando "'la globaizacion mediante proyectos de trabajo• en Rmsta C..Llil..d.entRI 
~A.la. Espafta. enero 1988. No. 155. p 56. 
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El trabajo grupal adquiere en el proyecto una trascendente relevancia, puesto 

que se trata de una empresa concet:>1da por todos y cuya reaHzacton requiere del 

trabajo conjunto ya sea en forma 1ndMdual en pequenos equipos o con todo el 

grupo. 

Cabe sena1ar que el docente. Cf'Jmo un miembro mas del grupo, puede 

proponer el uso o aprovecham1ento de matenales, herramientas o técnicas en la 

reauzaclOn de algunas actividades y esta dentro de su responsabilidad el ampliar la 

lnforTTiacion de los ninos, favorecer la exploraciOn y ut1h.zaciOn de nuevos recursos 

La duracíOn de la etapa de reah.zac10n es 1mpredec1ble. ya que dependeré. del 

proceso que tome el proyecto hasta llegar a lo que el grupo y docente acordaron 

como culm1nación o fin del proyecto Tomando en cons1derac10n las caracterlsticas 

del pensamiento del rnno preescolar. se sugiere en et Programa, que el proyecto no 

dure demasiado tiempo (por e1emplo un mes). pues es dr1'lc11 mantener el interés del 

grupo durante un periodo tan prolongado 

L.a__ter.cera__ etapa consiste en la evaluac10n grupal de los resultados del 

proyecto realizado, de las drf1cuttades que se presentaron en la rea11zac10n y la 

valoración de tas vrvenctas y aprendiza1es de tos ninos 

El docente debera escuchar a los ninos, propiciando el dialogo y la renexión 

sobre las actMdades reahzadas, logros, dlf'1cuftades, e":penencias, sugerencias 

sobre otras actividades. expresando también sus observaciones y comentarios. 
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•La evaluación ofrece la poslblhdad de observar. atender, reor1entar y 

promover el avance de la acción educattva de manera s1stemattca y permanente·. 16 

Asl mismo. el Programa de Educación Preescolar plantea algunas 

consideraciones generales en relac1on con los aspectos metoao16g1cos de esta 

propuesta de trabaJO, como son. 

- Organizar a los ninos preferentemente como un grupo total o en equipos 

para la realLZac1on de las actMdades del proyecto, sm excluir la posíbi11dad 

de trabajos Individuales 

- Favorecer un ambiente de renovación y ajustes continuos. al orgamzar el 

espacio, los matenales y el mobillar1o con que se cuenta en tunc1on de los 

requenm1entos del grupo, pennn:1endo libertad de m0V1m1ento y acc10n a los 

nin os 

- Organizar el aula por areas al dlstnbuir espacios, actMdades y matenales en 

zonas diferenciadas y limitadas espacialmente, que mvrten al nlno a 

participar expenmentando, observando y produciendo drversos matenales en 

un ambiente estructurado en fUnciOn del proyecto que se esta reahzando. 

Esta organLZación del espacio por areas ofrece al mno un ambiente 

estimulante que le perrnrte expresar a través del Juego, sus ideas y afectos; asl 

16. Oirecdón General de Educacl6n Pr~escolar Bpgues dt J~..&t.Ma..d.t.s....en rl desurp., 
UJD~cta1._en....cLJm.d1n..Jie_Miftg¡, Secretarla de Educación Púbica. ,.,....xtco, 1993. p. 4.8. 
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como coordinar sus puntos de vtsta con otros n1nos y en si favorecer drversos 

aspectos de su desarrollo. 

El Programa de Educación Preescolar sugiere contar bas1camente con cuatro 

areas: de blbhoteca, de expresión grar1ca y plasttca, oe dramattzación y de 

naturaleza. Cada una de las cuales incluye ciertas recomendac1ones en cuanto a las 

caracterlstlcas del moblllario y matenales que las conforman para implementar un 

me1or uso y aprovechamiento de las mismas. 

·et area de biblioteca debe ser un espacio de tranquilidad y concentractOn, 

donde los n1nos tengan a su alcance gran vanedad de matenales graneas que 

puedan servtr1e para ennquecer sus hab1/1dades llngu1st1cas y el interés por la 

lectura·. 17 

El area de expres10n granea y plasttca tendera a favorecer su creatMClad con 

el uso de materiales para pintar y modelar sus producciones 

El area de la naturaleza sera el srt10 para incorporar expenenc1as que lo 

familiaricen y pennrtan indagar sobre caracterlst1cas de los animales y las plantas 

El área de dramatización sera el centro de juegos de representación, donde 

expresen y actúen roles, srtuac1ones y conn1ctos en juegos libres o representen una 

obra de teatro. 

17. Dirección General de Educación Pree5colar f1QgamL~.&.eiCn Prrr5col,ar. Secretarla 
d• Educación Publca. ""'*Veo, 1QQ2. p. 57 
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Asf. las areas seran en el espacio n;as o moVibles. y en ef Uempo 

permanentes o temporales; en tunciOn de los intereses y necesidades del grupo y 

de las caracterfstlcas especificas de los 1uegos y actMdades que se pretenden 

rea lazar. 

El material debertt ser vana do y suficiente, estando siempre al alcance de los 

ninos y de preferencia clasrficado y marcado por códigos propuestos por ellos 

mismos a fin de ut1f&.;:ar10 conforme se requiera y decida grupalmente 

•EJ mobd1ano y su d1spos1c1on 1mpf1ca la concepcron que tiene el docente sobre 

la actMdad del n1no• y su propia actuac1on en el proceso ensenanza-aprendizaJe 

Cabe mencionar que en la metodología de este Programa. las areas no son el 

e1e central de la actMdad, sino un apoyo metodolog1co del trabajo por proyectos y 

en este sentido el docente debera estar en constante interacc1on con Jos mnos a fin 

de promover y guiar sus expenenc1as de aprendtZaje 

En cuanto a la orgamzac10n del tiempo, et trabajo por proyectos requiere una 

gran nexJbil/dad, adecuando la duracrOn y rttmo de los Juegos y actMdades de 

acuerdo a los mtereses de los mnos. Durante la jornada de trabajo, el tiempo 

deben~ distnbutrse pnonzando aquel destinado a la realw:ac1ón de juegos y 

actividades Cfel proyecto, sin dejar de prever er necesano para actrvtdades libre y 

efe rutina. 
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Por Ultimo es importante sena1ar que este ..,..con1unto de aspectos 
·.:. 

metodolOg1cos representan Jos elementos del programa de Educación Preescolar 

(1992) y determinan su estructura Interna. mas su d1mens1ón la constrtltye el hacer 

concreto de nin os y docente. 

3. Instrumentación de los Bloques de Juegos y Actividades. 

El desarrollo del ser numano es un proceso continuo que se consrruye a partir 

de una lntnncada relación entre factores heredrtanos y de adaptación b101og1ca que. 

al interactuar en condiciones sociales mútt1ples. generan progresrvas y cada vez 

mas compleJBS transfonnac1ones que estructuran su personalidad y el conoc1m1ento 

de su realidad. 

De esta forma en el Programa de Educación Preescolar se considera al nino 

como un ser integral, Unico y dr1'erente al aduno En su proceso de desarrollo, el 

nino se va apropiando paulatinamente del conocimiento de su medio natural y social 

que pos1bilrta las relaciones que tendra en su V1da. 

Cuando el rnno ingresa a la 1nstrtuc1ón preescolar. tiene conformado un cúmulo 

de conocimientos. resultado de las expenenc1as que ha tenido. y lleva consigo una 

sene de ideas sobre las cosas 
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Considerando lo mencionado sobre la relación entre aprendlZ.aJe y desarrollo y 

con sentido estnctamente motodolog1co, en el Programa de Educacion Preescolar 

se proponen bloques de juegos y actMdades como el medio a través del cual el 

educador pueda vtncurar el proceso de aprendtzaje con el desarrollo 

El témimo ·bloques· se utdiza en el sent1Clo de refenr al conjunto. la 

agrupación, unión o vmculaciOn de actMdades y juegos que tienen en común 

favorecer de manera predominante algun aspecto del desarrollo El término en sr 

mismo carece de signtncado, ya que Jo que onenta la actMdad docente son los 

juegos y actMdades, que es donde estan Inmersas las acciones del rnno 

Los crtterios de organi.zac1ón de Juegos y actMdades en bloques. tienen un 

sentido metodolOglco. ya que al participar en cualquier actMdad, el mno lo hace 

Interviniendo como totalidad 

los bloques dJsenados para el Programa de EC1ucac10n Preescolar son 

- Bloque de juegos y actMdades de sens1bi11daCI y expresión artlst1ca. 

- Bloque de juegos y actrvtdades de la lengua 

- Bloque de juegos y actMdades matematicas 

- Bloque de juegos y activ1dades de ps1comotnc1dad 

- Bloque de juegos y actMdades de relac10n con la naturaleza 

Cada uno de ellos engloban un sin fin de juegos y actMdades propias del 

Jardln de Ninos, a las cuales se incorporan las ideas. creaciones y problemáticas 

que surgen del nino y su Interacción con los demas y con el medio. 



En er Programa se destaca que es posible desarrollar tal o ~ual dimensión del 

desarrollo del nlno. a traves del uso de determinado bloque y que no se debe 

desatender cierto aspecto. Luego entonces, los Juegos y actrvidades contenidas en 

los bloques han sido estructurados en benenc10 del desarrollo tntegral del nino. 

Algunas onentaciones o entenas generales que senara el Programa para el 

docente, en relac1on a los bloques de Juegos y actMdades son: 

.lUJl.9.'>&-Y_actbtldad1uule_.-n•JbUldad:y_e>t¡>res1on_artist1,;a.. 

El arte, como mamfestac10n humana adquiere un lugar predominante en el 

desarrollo del hombre y facilita su comprensión del mundo así como su interacción 

con éste y los elementos que 10 conforman de manera mas plena y sat.lsfactona. 

Si desde el 1mc10 de su V1da el ser humano se desarrolla en un ambiente donde 

Ja sensibilidad y la expresión artlst1ca son pan e de la vida misma. su desarrollo 

integral se vera favorec1C10 adecuadamente 

Por esta razón los 1uegos y actMdades a este bloque. pennrten al nino 

expresar y crear en general, a traves del uso y transformación de los matenales y 

técnicas que penenecen a los distintos campos del arte. 

Para ello, el Programa sugiere que el docente propicie la expresión de ideas. 

sentimientos, emociones y estados de animo, que favorezca el uso ae drferentes 
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formas de expresion a través de la música. ltteratura. artes escénicas, V1suales. 

graneas y plasttcas; y que promueva el conoc1m1ento y aprecio de las 

manifestaciones artlst1cas de su comunidad 

.twui1ts_y_act1YJdade•_r:elaclonados_con_eUenguale. 

El programa senala que el nino necesrta actuar para, de acuerdo a las 

caractertst1cas de su desarrollo y cie su relac10n con el ambiente. tr apropiandose 

de conoc1mienlos que a su vez son base de otros conoc1m1entos De acuerdo con 

estas ideas. para que el n1no vaya comprendiendo como es el 1engua1e. como 

comunicarse con los demas. los drferentes s1gmf1cados de acuerdo al contexto del 

tengua1e o diferente formas para decir una idea. el mno tiene que actuar. tu;,ne que 

expresar y expenmentar formas de coniun1cac1on en su retac1on con los demas 

Este bloque de Juegos y actMdades favorece en el mno su acercamiento al 

lenguaje oral y escnto Por ello el Programa de Educación Preescolar plantea que 

el docente debe prop1c1ar en el mno drversas actMdades en las que el mno 

descubra la utlhdad de la lectura y la escntura y que los textos dicen algo 

Ya que el ambiente atfaoeti.zador no es el mismo para todos los ninos, en el 

Jardln de Nlnos se debe crear un ambiente neo y estimulante que incluya todo tipo 

de matenales de lectura y escntura. En la medida que el mno tiene experiencias en 

su ambiente familiar y escolar, se da cuenta que lo que se puede escn01r se puede 



77 

leer, y poco a poco va descubnendo la convenc1onahdad para después sentir la 

necesidad de conocer1a y compart1r1a . 

.l.Wl9QJl-Y-actlY.lr:lar:lcs matamatlcas. 

En este bloque de Juegos y actMdades que se proponen favorecen 

predominantemente aspectos del desarrollo de conocim1ento y pensamiento IOg1co

matemátlco en el mno preescolar 

El conoclm1ento IOg1co-matematico es un proceso a nrvel mental que consiste 

en la coordinac10n de las relaciones que el nil"'io establece con los Objetos sobre los 

que actúa, y en los que descubre propiedades y/o cuahdades (peso. volumen, 

dimenston, etc.) y reali.z.a analoglas, relac•ones y comparac1ones 

Estas abstracciones emplncas y renexrvas permrten al ml"'io desarrollar 

habilidades y reahzar operaciones de clasrncaciOn, senac1on, mclus1on de clase. 

conservación y conteo. que implica la adqu1s1c1ón progresrva de nociones 

matematicas refendas a las propiedades de los ab1etos. relaciones de equrvalencia, 

noción de conjunto, pertenencia a un elemento, correspondencia blunlvoca y 

relacion de orden directo o reversible, ademas de la 1nic1ac1on a futuras 

adquisiciones de conceptos como el número 

El Programa menciona que los Juegos y actMdades matematicas no son 

actividades aisladas. ya que dentro de la reahzación de un proyecto, en sus 
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d-•••• et•p•s se deben •pravech•r I•• oportunkllldes de promover reflexiones 

con base •n cuestionamientos. Por ejemplo al examinar y comprob•r la existencia 

de mater1ales. al establecer dtferencias y semejanzas con los objetos. al ordenar 

las acttvtdades, al vermcar las hipótesis de sus campaneros. etc. 

El mOY'imiento es por naturaleza el medio por el cual el ser humano entra en 

contacto directo con el medio circundante a trav6s de su cuerpo, mismo que va 

reconociendo de manera paulatina conforme coordina el movtmtento de cada uno de 

sus segmentos. para Ir integrando su autoimagen dentro del proceso de desarrollo. 

Como tal, el movimiento implica relaciones e interacciones del indMduo con 

otras personas y con situaciones de su entamo natural y social, que le penniten la 

acUvaciOn de todo su potencial fls1eo, afectrvo, intelectual y social en una 

manifestaclon de proceso de •utoafirmación y de construcción del pensamiento. 

Por tal motN'O, el Jardln de Nlnos reconoce la 1mportanc1a de las actMdades 

psicomotric•s dentro del desª"º"º del nifto y ofr•ce toda una gam• de •atas, 

mismas que significan para el nino una fuente de posibilidades de acciOn, 

expenmentadón, recreación, sociabU&zación y conatrucciOn. 
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En e1 ntvel preescolar se han incorporado actMdades que permiten al ntno una 

coll'e'tvencia armónica con ta naturaleza. donde el cuidado y respeto hacia las 

plantas y animales posibiliten la 1ncorporaciOn de la responsabUidad. la formac\On de 

héibrtos y la preservación y cuidado de la Vida, entre otros aspectos que conlrtbuyen 

a su desarroUo personal. 

En el Programa Vigente se enfati.Z.a la necesidad de onentar el proceso 

ensenanza-aprendiZa}e hacia el conoc1m1ento de ta naturaleza; asl como el 

acercamiento del nlno al conocimiento de su cuerpo y sus posibilidades de acción y 

movimiento, a la conservac10n de la salud por medio de actMdades relacionadas 

con los habrtos de alimentación, aseo, higiene personal y cuidado de su medio. ta 

actividad flsica y de recreación. 

Asl m'smo se propone que se realicen actMdades por medio de las cuales se 

de a conocer ta labor reatiZada por tos traba¡adores de la salud, los lugares e 

'nstituciones, instrumentos y matertates de que se valen médicos, enfermeras. etc. 

para conservar o reestablecer el estado de salud 

Cabe mencionar, que tos bloques proporcionan al docente sugerencias de 

contenidos y actMdades adecuados para favorecer el desarrollo en tos n1nos y a 

tra~s de éstos se trata de garantizar un equilíbno de las actMdades en el Jardtn 

ae Ninos. 
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4. Sentido y •lgnlflcado de la planeaclOn y •valuacl6n. 

La planeacion es el pnmer paso del proceso didáctico que consiste en la 

actMdad de orgam.zar los elementos del acto educalrvo y sin la cual el trabajo 

docente se traduce en una tarea carente de finalidad. 

En el trabajo por proyectos, la planeac1ón es un proceso nex.ible y 

permanente, es decir presente en el desarrollo de cualquiera de sus etapas 

(surgimiento, realtzación y culmmac10n) 

En el Programa de Educación Preescolar se proponen dos nrveles de 

planeación. 

• Planeación general del proyecto 

• Plan diario 

AJ tennmar la pnmera etapa del proyecto se elabora la planeación general, en 

ella se encontrarán las actMdades abarcartrvas o acciones más generales en forma 

secuente para llegar al fin común. 

·este es el momento de elaborar con los n1nos un -rriso• en el que 

representen. a través de dibUJOS, modelados, stmbolos drversos.. las distintas 

actividades hasta donde se pueden prever en ese momento.·18 

18. Dirección G•ner•I de Educacion Preescol.ar. Op. CH_ p. 72. 
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La planeación se constituye entonces en un proceso constante de 

replanteamientos y reajustes a partir del anélists cotidiano de los avances y 

dificurtades presentadas 

La planeac10n diana permite a n1nos y docente orgamzarse y ubicarse en cada 

sesión de trabajo con la propuesta <le Juegos y actMdades relacionadas con el 

proyecto que se esta realizando AJ finah.zar la jornada del dla se retoma con el 

grupo lo que se ha hecno, lo que se va a hacer al dla s1gwente y tos acuerdos del 

grupo 

En esta tarea, el plan d1ano es un instrumento de trabaJO que sirve al docente 

para organizar su actMdad. en él se deberan registrar los Juegos y actMdades del 

proyecto, los aspectos del desarrollo que se favorecen. los recursos y preV1s1ones 

necesarios, las observaciones s1gnrf1catrvas en relac10n al desarrollo de las mismas 

y el proceso que atraV1esa el grupo 

La planeac10n se retroahmenta del proceso de evaluac10n y este ún1mo a su 

vez recupera la eJecuc1on de lo planeado mediante un proceso de naturaleza 

d1dact1ca 

•En el Jardln de N1nos la evaluac1on es entendida como un proceso de 

caracter cualltatrvo que pretende obtener una V1S10n integral de la practica 

ec::tucatrva• 19 

1U. Dirección General dr EducaclOn Preescolar. Op Crt p. 74 



82 

Por lo tanto, se evalúa no para callncar, sino para conocer el avance del 

proceso educatrvo y obtener datos que una vez Interpretados permitan 

retroalimentar la planeac1on y operación del Programa. reorientar la acc1on 

educativa, analLZar las formas de relac10n docente-nlno, docente-grupo. n1no-n1no y 

proponer modrf"1cac1ones. 

La evaluac10n en el nrvel preescolar, esta centrada mas que en la med1c1on de 

rasgos y conductas, en la descnpc1on e interpretac10n de datos que permitan captar 

la singulandad de los ninos, el grupo y las srtuac1ones concretas Asl. la 

observac10n es la pnnc1pal técnica para la evaluac10n en el Jardln de N1nos. 

La evaluac10n que propone el Programa. deber a realtzarse en forma continua 

o permanente, durante el desarrollo de las actMdades cot1d1anas del Jardln de 

N1nos, las observaciones se registraran s1stemat1camente al final de cada dla y al 

culminar un proyecto 

•s1 bien ta evaluac10n, en el sentido amplio del termino, constnuye un proceso 

permanente con nnes de un registro mas s1stemé.tico, pueden senalarse drferentes 

momentos: la evaluacion 1mc1al, la evaluación grupal al termino de cada proyecto y 

la evaluacion flna1· 20 

Para realizar la evaluación inicial, el docente deber.a apoyarse en los datos de 

la ncha de ldentlf1cac10n del mno preescolar que se llena a partir de una entre1J1sta 

20. lbidem. p. 76 
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con los padres. la entrevista con los p•dres y las observaciones que •porte el 

docente •ntertor (en caso de que lo haya). Es decir, que 6sta se realLzarai en cada 

uno de los nlnos. y consutuye el primer acercamiento a la realidad del nlno. 

En relación a la evaluación grupal al térmmo de cada proyecto. el docente 

registrara los logros y dtftcurtades presentados durante la realización del proyecto 

en el cuaderno de planes. estableciendo la re1ac1on entre lo planeado y lo realizado. 

Y en ltsta es conveniente que los nlnos conversen sobre sus exper1encias e Ideas 

de cuando trabajaron en el proyecto: comentaran como fUe su part1cipaclOn en 

forma lndMdual o en equipo, dando sugerencias y artemattvas para las siguientes 

actMdaaes. 

En cuanto a la evaluación nnal, el Programa sugiere que se realice durante el 

mes de mayo. Este tercer momento de la evaluaciOn proporciona el resuttado 

Ultimo de las acciones educatrvas realizadas durante el ciclo lectrvo y reúne la 

informacton acerca de los alcances. logros y drftcuftades del grupo total, asf como 

el Informe de cada uno de los nlnos del grupo. 

Es decir. es el resultado de cada uno de los aspectos desarrollados que 

permitan comprobar en que medida se alcanzo lo programado, asl como los 

•vanees y los obstttculos que presentaron los nlnos en su desarrollo indMdual como 

grupelmente. 

FNlmente ha de establecerse un anéhsis comparattvo de los tres momentos 

de -IUeclOn y se completa la evaluaclOn nnal. 
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Asl mismo es necesarto senalar que aun cuando la evaluación ha sido 

tradicionalmente una func10n del docente, en el Programa de Educación Preescolar 

vigente, y en congruencia con el enfoque teOnco y metodológico que lo sustentan. 

se considera a la evaluac1on una acc1on continua y conjunta entre n1nos y docente 

Como se puede observar el Programa 1 992 re1nV1d1ca el lugar y la 1mportanc1a 

pr1orttar1a que el niMo tiene en la tarea educatrva Constltll")'e una propuesta de 

trabajo para los docentes en la que se sttua al nino como centro del proceso 

educattvo; en él se muestran los aspectos más relevantes que le permitan al 

docente identificar su lugar en el proceso y desarrollar una metodologla basada en 

caracterlsticas relevantes respecto de los procesos de desarrollo y aprendizaje de 

Jos nlnos. Son aspectos de desarrollo que implican una V1S10n integrada del alumno. 

part1enelo de sus d1mens1ones fls1ca. afectrva, intelectual y social. 

En re1ac1on a la orgamzac1on del trabajo por proyectos da cuenta de la manera 

en que se debll? desarrollar todo el proceso, ya sea en forma integrada o 

globalizada, desde el n1no Lo que resurta fundamental en ella es que propone 

diferentes relaciones entre ninos, tanto con el docente como con Jos elementos que 

mlerv1enen en el proceso educatrvo (matenales. espacio, tiempo, etc.). los cuales 

posibilitan interacciones que tienen sentido para el nino y en las que hay formas de 

partic1pac1ón en general. en las que se explican los drversos procesos del 

desarrollo. 

La calidad de la educac1on. V1sta desde los conceptos y contenidos del 

programa, implica que un mno pueda desarrollar todo su potencial creatrvo; que 



pueda jugar. y considera esta f\Jnción como tunda mento de su desarrollo integral y 

de sus aprendizajes. Implica asl mismo que tenga la poslbilldad de ser escuchado y 

reconocido por los otros como un su1eto Umco. 1rrepet1ble, que cuenta con una 

hlstona, un saber y una expenenc1a que deben ser tomadas en cuenta para el 

trabaJO escolar. Implica también que pueda hablar con libertad, usar y avanzar en el 

dominio de distintos lenguajes. matemattco, oral. escrrto y corporal entre otros 

Implica nnalmente, que se vaya constrtuyendo como un sujeto autonomo 

Son dos las vertientes en cuanto a teoria y método. que marcan el programa 

la pnmera comprende fundamentos teOncos que se refieren a lo que es un nino, sus 

caracterlst1cas mas relevantes. y sus procesos de aprendLZaJe. el constGructMsmo 

y algunos conceptos basados en el ps1coanalls1s y la pedagogla, estan en la base 

de estas propuestas. 

La segunda, considera al prmc1p10 de globahzac10n o mtegrac10n como 

determinante para eleg1r el método de proyectos que integra y permrte hacer 

operatrvas las relaciones entre rnnos y docente, asl como entre los alumnos y el 

tiempo, el espacio, los materiales entre otros factores Permrte tamb1en esta 

vertiente conceptuallZ.ar el juego del nino, como mtegrador de acciones, funciones y 

hab1hdades drversas, éste pos1b1hta al mismo tiempo, reconocer la espec1flc1dad que 

guardan algunos procesos de aprendiza Je, por e1emplo. la construcción de la lengua 

oral y escnta y el conoc1m1ento matemat1co. de acuerdo con la forma en que se 

define el desarrollo en este nrvel 
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En el Programa actual hay vanas lineas de contenidos de distinta naturaleza, 

las cuales se operan en forma integra da en el desarrollo de cada uno de los 

proyectos. Algunos de ellos prOV1enen del ntno mismo, asl como de su •interés'". de 

sus caracterlstlcas de desarrollo. otros proV1enen de instancias de su realidad 

social y del medio natural, lo que. siendo s1gnrflcatrvo para e nos. les penntte una 

participación con sentido Estos son a) contenidos de su h1stona personal y 

familiar, con signrncados que aluden a su identidad y sentidos personales. a sus 

experlenclas de V1da como ser único y drferente a los dem3s, dan ·contenido'" a sus 

juegos mdMduales y enriquecen la part1c1pac1ón colectrva. b) contenidos de interés 

colectrvo, es decir. conne ... -an saberes y s1gnrncados de interes común por haberse 

construido en espacios de Vida y expenenc1as comunes. tanto por razones de 

tradlciOn y cultura, como por compartir la Vida escolar, c) contemaos de desarrollo, 

que tienen su expresión mas general en los ob1etrvos. estos implican el desarrollo 

de la autonomla, la creatMdad. la mtel1genc1a y las formas sensibles de relaciones 

con distintos su1etos y procesos de la Vlda cuttura y de la naturaleza Con una 

especrnc1dad particular, se encuentran tos contenidos que 1mp11can el desarrollo del 

pensamiento IOg1co-matemat1co. de conoc1m1entos matemat1cos. y de la lengua oral 

y escrtta 

Otra fuente de contenidos son aquellos de naturaleza infonnatrva o temat1ca 

Se definen e inteíV'lenen con una drvers1dad muy nea. en forma integrada ,para el 

desarrollo de cualquier proyecto sm que se propongan trabajarse con f'tnes 

memorlsticos Son muy importantes en tanto permiten hacer operatrvas las distintas 

acciones de los ninos, asi como las relaciones con drversos aspectos de la 

comunidad, la cultura. la naturaleza y el arte. 
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En cuanto a la concepción de los matenales en tocio este proceso, se observa 

que Jos matenales por si mismos, no deterrrunan procesos de pensamiento, ele 

elaboraciones subjetrvas y aprendlZaJeS en los rnnos. tampoco son cond1c1onantes 

mecanices de los aprendLZ.aJeS Es necesano, por tanto, conceb1r1os como apoyo 

necesano en el aula y es muy importante que sean proposrtrvos. sugestrvos y 

vanac:Jos En la interacc10n con ellos, los nlnos pueden hacer todas las 

transformaciones pos1t>les. de acuerdo con sus necesidades y con aquéllas que 

pudieran surgir de los acuerdos colectrvos En esa dinámica se presentaran muchos 

retos a su pensamiento. a sus pos1b1l1dades creadoras y al e1erc1c10 democrát1co de 

sus dec1s1ones. 

Exactamente en este sentido debe pensarse tamb1en. la relación del nrno con 

la orgamzac16n del espacio y el mob1t1ano Los alumnos, al entrar en contacto con 

estos elementos, los transfonnan de acuerdo con sus procesos de s1mboli.z.ac1on y 

Jos retos que algunos de ellos. entre muchas otras expenenc1as. les ofrecen. 

El mob1hano, la orgamzac1on del espacio y los matenales en general, no son 

elementos de somet1m1ento, como ocurre con técnicas aún V1Qentes en algunos 

Jardines de ninos, en las que a partir de orgamzac1ones espaciales, donde hay 

areas y matenales rtg1damente manejados, que no se cambian m se mueven a lo 

largo del tiempo y con los que se pretende instrumentar la educación de los ninos 

en nrvel preescolar En este sentido, tampoco es importante el número de 

matenales, tener mucho no s1gnrf1ca calidad de los procesos creatrvos, m de 

relaciones humanas, ni de aprendtz.aJBS. 
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Finalmente la evaluación en preescolar tiene caracter cualrtatrvo por la 

naturaleza misma de los procesos que se evaluan y alrededor de los cuales se 

fundamentan y hace operatrvo todo el trabajo, tiene asl mismo caracter 

democrat1co, ya que al igual que la planeac10n depende de la part1c1pac10n tanto de 

la educadora como de los nlnos En esta practica cot1d1anamente se establece un 

e1erc1c10 democrat1co con igual peso en la part1c1pac1ón de todos ellos 

En térmmos generales. esta es la propuesta teonca·metodolog1ca que plantea 

el Programa de Educac1on Preescolar 199Z, sin embargo St! requiere profundLZar 

sobre algunos aspectos de la teorla ps1coanal1t1ca. para acercarnos a la 

compleJ•dad del desarrollo infantil en la etapa preescolar. por lo que el s1gu1ente 

capitulo hace referencia a ello 



•Los primeros años de vida son como 

Jos pr.lmeros movimientos de una 

partida de ajedrez. dan la ortentaclOn 

y el estllo de toda la partida, pero. 

mientras no haya jaque mate, aUn 

pueden hacerse bellas jugadas"". 

Anna Freud. 



CAPITULO 111 

EL DESARROLLO DEL lllÍIO PREESCOLAR 

DESDE LA TEORIA PSICOAllALITICA. 

119 

Cabe mencionar que. en el Programa de Educacion Preescolar (1992) Vigente 

en 1996. se ha planteado la orgamz.ac16n del trabajo a partir del reconoc1m1ento de 

caracterlshcas del n1no y de enfoques PSJColOg1cos que no se hablan tratado en 

otros programas Es mdudable que dicho Programa destaca vanos aspectos de la 

préictlca docente en el Jardln de N1nos como son. la concepc1on misma del mno, el 

lugar del docente y el proceso de aprendLZaJe, y ofrece una propuesta attematrva 

sobre concepc1ones de fondo en las que se srtua al rnt'lo como centro del proceso 

educatrvo 

Los fundamentos teoncos de este Programa. referentes a la concepc1on del 

nino y su desarrollo, estan basados pnnc1palmente en algunos conceptos de la 

teoría ps1coana11t1ca, es por ello que en el presente capitulo pretendo abordar 

brevemente dichos aspectos 

Resurta especialmente drflc1I extraer de la obra de S1gmund Freud aquello que 

concierne pnmanamente al n1no, ya que la teorla ps1coanallttca constituye un todo. 
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sin embargo, es Importante destacar que uno de los pnmeros descubnmientos del 

psicoanáhsts en lo que respecta al desarrollo ps1co1og1co. tal y como puede 

reconstrtulrse con los ana.hs1s de adunos, Tue el de la sexualidad infantil y el papel 

trascendental en el desarrollo pslqu1co del ser humano 

Aqul. es necesano d1s1par el equivoco existente con respecto a la sexualidad 

1nfant11. ignorada durante tanto tiempo. por una parte a causa de los pre1u1c1os que 

pretendlan preservar a cualquier precio el mrto de ·1a inocencia del n1no·. y por otra, 

por no haber sabido 1dentrncar las manrfestac1ones de tal sexualidad 

Lo que fundamenta la noc1on de sexualidad infantil son determinados 

comportamientos que. pueden considerarse como precursores de toda la evo1uc1on 

sexual uttenor Al establecer cierta seme1anza entre las practicas perversas del 

adurto y los comportam1entos del rnno. Freud puso de relieve la s1gnrficación 

·sexuar de éstos 

Tal paralelismo con el estudio de las perversiones sexuales. indujo a Freud a 

designar con el nombre de sexuahdad mfantil -Yodo lo que se renere a las 

actMdades de la pnmera infancia en busca de goces locales que tal o cual Organo 

es susceptible de procurar· 

De modo que la sexuahdad rebasa ampliamente la genrtahdad el modo de 

satisfacción sexual no se l1mrta a las funciones de la procreaciOn y a los organos 

genitales, smo que abarca toda una sene de otras manrfestac1ones. ligadas por su 
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destino uneno,.- al placer genrtal y al deseo Por lo que la sexual1daci hum·ana no esta 

n1ada a ningún fin rn a ntngun ObJeto mstmtrvamente determinados 

Asl, la sexualidad no se reduce a ta genrtal1dad, las zonas genrtales estan lejos 

de ser las u meas zonas erogenas ·La amnesia 1nfant1r, que conv1erte la infancia de 

cada mdMduo en un tiempo antenor. por decir preh1stónco. y le ocutta los 

comienzos de su propia Vlda sexual, es la culpable de que no se haya otorgado 

valor al periodo infantil en el desarrollo de la vtda sel(ua1· 1 

Freud muestra que no es cierto que durante la Vlda infantil no haya sexualidad, 

smo lo contrano, pues a tos eme o anos, en la te orla freud1ana. el mno ya tiene 

determinada su estructura sexual. y la que irrumpirá en la pubertad no sera ci1stmta 

de la estructura ya constrtulda en la pnmera mfanc1a 

•En efecto, se cree que la puls1on sexual fatta en los ninos, y solo se instala en 

ellos en la pubertad, con la madurac1on de los organos genes1cos He ahl un 

grosero error. En realn.:.lad. er rec1en nacido trae consigo al mundo una sexualidad, 

ciertas sensaciones sexuales acampanan su oesarrollo desde la lactancia hasta la 

ninez, y son los menos los rnnos que se sustraen. en la epoca antenor a la 

pubertad, de quehaceres y sensaciones sexuales'" 2 

1. 

2. 

Freud, S1gmund TULr:n:iilYPLde.......111:.orJa....s.uu.al 0.C, T VII. Amortcr1u. ArgPnt1na. 1992. p 
159 

Freud. S1gmund. EJ.rsc~rec1m1ento .sexual .Jlll.n1no (C.arta...a.btrna_at..doctor...M._f.Jlert.l O .e .• 
T.lX . .A.nion-ortu. A./grntma. 1992. p.p 116· 117 
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Et hedonismo del nlno. se despierta extraordina:Oa~ente temprano y diferentes 

partes de cuerpo pueden procurar sensaciones sexua18S pt3centeras. 

Asl masmo. ·e1 nino es capaz de la mayorla de las operaciones pslqulcas de la 

Vida amorosa (la ternura, ta entrega, los ce1os) .. En suma: largo tiempo antes de la 

pubertad el nino es un ser completo en el orden del amor, exceptuada la aptstud 

para ta reproducción ... 3 

Es importante destacar que el estudio de tas perversiones sexuales y la 

sexualidad intantd que Freud realizo. lo llevó a constituir su propio campo de 

conceptos. 

El concepto de ·puls1on• se presenta en 1905, en et texto. -Tres ensayos de 

teorla sexual·. del cual es Importante hacer menc1on. ya que esto nos pennit1ra 

comprender el desarrollo psicosexual del rnno. 

Freud define como puls1on •nada m:ts que la agencia representante 

(Reprasentanz) pslquica de una fUente de estimulas mtrasom:ttica en continuo 

nuir. .. •puls1on• es uno de los conceptos del deslinde de 10 animice respecto de lo 

corporal·.• 

3. FreM. S•emund. El ••c:•r•c1mi1.D1L...U.J.waLd.utt0.o. lC.•ll.L..UP1tcta....aU1o~tol..h1.EJlr.tU, o .c .. 
T.tx.Amonortu . ...-gentina. 199i, p. 117. 

'· F,..... Si.,,und. lr•• •n•waa de teprla ••JWaJ. O c .. T .VII. ArtnorTortu, Airgentina. 1QQ2, p. 
153. 
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Se puede decir que "puls1ón· no es Instinto. sino un conc~pto limrte entre lo 

pslqu1co y lo b10/óg1co Es un término que mtenra c1rcunscnb1r la seiwal1dad humana 

y su especrflc1dad Esta especrfic1dad esto es su d1ferenc1a con el ammal. exige una 

•dualldac:1 puls1onar· es dec¡r. establecer a la sexualidad como d1st1ngurble de otro 

tipo de puls1ones 

La puls10n se caracten.za por el sent1m1ento de una neces1ctact que debe verse 

grattricada merced a un ob1eto que el su¡eto busca en ef mea10 e~enor "La puls1on 

no actua como una fuer-a de choque mo1nentanea. sino siempre como una fuerza 

constante" 5 

Las diversas pufs1ones no son equrvalentes en su constancia y en el carácter 

que rmpnmen a las conductas destinadas a gralfficarlas La plast1c1da0' de las 

conductas es tanto mayor cuanto menos esencial es la pu!s1on correspond1enre 

para la preservac1on del rndMduo Esto aparece particularmente claro en /o 

referente a la puls1on sexual. cuy·a plast1c10'ad se manifiesta en ta enorme 

vanab1l1dad de las conductas tendientes a sat1sracerla 

Las puls1ones sexuales, permanecen durante mucho tiempo, sometidas al 

placer, sin a1ustarse a los ob1etos reales Se mantienen durante un tiempo vanable 

ba10 el influjo de fantasmas. susceptibles, m3s que otros. de rec1b1r una satisfacc1on 

5. FrPUd, S1grnund .e_¡,,IJ:Oione~_á'r..:;1JoOrt_Qr_p.u~1on OC, T .XN, Amor-ronu. ArgPnfi"ol. t99Z, p 
11'. 
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•atucinatorla'"' y, en cualquier caso, capaces de gratrr1caC1011 autoerOt1ca Todos 

estos caracteres determinan el hecho de que sucumban mas fácilmente a la 

represión. por 10 menos durante gran parte del desarrollo del nino 

Freud afirma en --rres ensayos de teor1a sexual-, que Ja puls1ón sexual en la 

mfancta '"'tiene caracter de ley· ·Esta aseverac1on puede interpretarse en dos 

sentidos 1) que la puls1on sexual es cond1c1ón de la m-:anc1a. 2) que funciona con la 

fuerza de la ley. o sea. con fuerza de 1mperat1Vo. con una I091ca deflrnda .. 6 

La puls1on. noc1on energética, puede definirse por determmados caracteres 

su fuente. constituida por el proceso somático que se da en un organo. cuya 

excitac1on Vlene representada en la Vlda ps1qu1ca por la puts1on. su meta. la cual 

determina la grat1f1cac1on de la puls10n. supnm1endo el estallo de tens1on interna que 

la angina. su objeto. gracias al cual la puls10n puede enc.untrar su grat1f1cac1on Asi. 

la puls10n es un concepto l1m1te entre lo ps1quico y 10 somat1co como un 

representante ps1qu1co de las exc1tac1ones emanadas del interior del cuerpo 

Pero de todas las puts1ones, la sexual es la que presenta mayor ptast1c1dad. 

sobre todo en virtud del hecho de que los 001etos capaces de sat1sfacer1a puedan 

ser muy vanat>tes y hasta 1ntercamb1at>les Esto da lugar a que la pu1s1on sexual 

pueda pres~ 1tarse ba10 determinados aspectos Que, a veces. la hacen 

1rreconoc1t>le 

6. Har1mann. Pr.ilc1a. E.n_Ju.tsciLdcl niJ'lo_rn. Lau:structu.ra....Es.tuc1Jo_ p.s.1coana1rt.1ccLd.c....ia.JofilJlCJa_y_s.u 
R.alQlo.gjll N\anant1al, Argentina. 1993, p 21 



Slendo ta libido la energla del deseo sexual, es decir la ruerza en la cual se 

exter1onza la puls1on. Freud considera las puls1ones sexuales como numerosas, 

brotando de distintas funciones orgamcas al pnnc1p10, que actúan con 

independencia. unas de otras y solo después se reúnen en una slntes1s acabada 

La meta a que aspira cada una de ellas es el logro del placer orgánico, placer 

destinado a un órgano especifico del cuerpo {por ejemplo el placer de organo como 

el chupeteo del lactante, que genera por s1 mismo una ganancia de placer) 

Asl la pulstón es para Freud indice de un vinculo con el ob¡eto. ya en la sola 

satisfacción corporal el autoerotlsmo es obJetal "Este plus de placer o pnma de 

placer (plus de goce en Lacan) se produce en relac1on con la sexualidad apuntalado 

en lo corporal y va produciendo una adhesrvidad hb1dmar. fi1ac1on fundamental 

postenor en la elecc1on de neurosis y punto de entrada entre el objeto de amor y el 

objeto de ta pu1s1on·. 7 

El pnnc1µ10 puls1onal que apunta en la mfanc1a a la excrtac1on de numerosas 

zonas erogenas, no drflere de aquel que, mas tarde, se ligara a la Vida sexual 

gemtal del adutto •La V1da sexual del nino se agota en la práctica de una sene de 

pufs1ones parciales que, independientemente unas de otras, buscan ganar placer en 

parte en el cuerpo propio. en parte ya en el ob1eto extenor·B Es decir que Ja 

7. 

8. 

Hartmann, A.licia E.n..bu¡c.¡1_ d.eJ....nin.p_en_la..ulruklur..a_E.studii:i:__gs.i' o .an.aJJllc.o_de_J.1 lnf amaa....Y.. .su 
aat.P.IP.$111 Manan11al ,t'vgent1na. 1993. p 22 
Freud. S1gmund lO.a__Cgnferen~.!il._J..,¡¡ ~d.íl.......SC'AUill __ dt:..Jo.L....H'fC'.l __ J:n.11nil.D.o.s. O C .. T .XVI, 
Amorronu. Ar.rgen1ina. 1992, p. 289 
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sexualidad •nfanttl carece de orgamzacJOn, pues sus diversas pufs1ones parciales 

buscan por cuenta propia el logro de placer 

la sexuahdad del n1no muestra mucha semejanza con la del adulto. se 

drferencia de ésta. por la falta de una orgamzaciOn 11¡a bajo el pnmado de los 

genrtales, por los 1nevrtables rasgos perversos y también por Ja Intensidad mucho 

menor de la aspiración en su conjunto·.9 

De ahl que Freud considere al mno como perverso polimorfo. pues el nino 

(antes de los cinco o seis anos de edad) carece de vergüenza, asco y pudor, y se 

procura placer no solo de los órganos genitales. sino en muchos otros lugares de 

su cuerpo. 

•La pnmera fase de la evolución de Ja sexualidad se concibe como 

esencialmente marcada por la emergencia del pluralismo oe las corrientes 

puJsionales, cada una de las cuales tiende aisladamente a la sat1sfacc1ón que le es 

propja.. La V'lcla sexual su1're hacia los cinco-seis anos una brusca detención que 

senala la entrada en el periodo de latencia Surgen entonces Jos sent1m1entos de 

repugnancia, vergüenza y pudor la actMdad sexual parece quedar prohibida .. 10 

9. Freud, Sigmund ~C.onfttr~nciL....Qc..¡a.cr.oJg_il;1idin•~.ac1'mc.s._s._uu:a~ O C., T ..>CVI, 
Amorrortu, Argentina, 1992. p. 297 

tO. Mlal, Cathenne. E.B"ud_...iUilt·:iH•.da.gogo, Pa1dOs. J..otiexico. 1993. p. 51 
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Freud descubre que la sexualidad comienza a estructurarse en épocas 

tempranas del suJeto. pero ademas que esa sexualidad se estructura en tomo a 

una farta. y adem~s tiene que ver con ciertas maneras que posee el n1no de 

refenrse a sus pnmeros objetos 

Esas maneras que tiene el mno de relacionarse con los ob1etos son las 

denommadas fases o etapas· oral, anal, fahca, de latencia y gemtal Cada una de 

ellas se refiere a un periodo de la V1da. donde hay una determinada zona som~tica 

que tiene 1mportanc1a sexual sobresaliente. 

Estas etapas no reducen el placer del cuerpo solamente, n1 lo fragmentan, 

sino hablan de un modo de encuentro con el Otro, asociado en el inconsc1ente a los 

lugares del cuerpo que se han convertido en fuentes de excrtac1ones sexuales 

·porque fueron marcados con nuestra falta, porque han proclamado nuestra falta 

flslca y afectrva en nuestra infancia mediante nuestros llamados. esperébamos de 

otro un apaciguamiento. Son los lugares prr.nleg1ados del cuerpo alrededor de los 

cuales se tejen los lazos afectrvos. El deseo se expresa en ellos. siempre 

insatisfecho•. 11 

En esas etapas en que el nlno erogeni.z.a su propio cuerpo. se da un 

predominio de cada una de estas zonas. lo que da un mattz particular a cada fase 

del desarrollo l1bidínal. 

11 · Y .annlck, Fram;ois ~L.DRl.g-....O_LJLtUc~ctlci1 del psjc_g¡1aal5!1 de njOos. Nueva 
Visi6n, Arg•ntin•. 19~0. p. 115. 
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Debido a su Importancia, a contlnuaclon se hara referencia a cada una de las 

etapas. 

1. Etapa oral. 

Como primera evtdencia de la sexuahdad del nlno, después del nacimiento, se 

observa un predominio de la obtención de placer por la zona de la boca. La relación 

simbiótica que liga el nino al seno materno, orgamza alrededor ele la fUnciOn 

allmenUcla la primera fase de la vida afectrva. 

Freud descnbe la succlon y el chupetear como una de las manifestaciones 

tlpicas de la sexualidad Infantil. 

La alimentación, en efecto, debe cubnr una doble func1on. la nutntiva, que 

responde, a una necesidad f'lsiológ1ca energética, pero el alN'io del estado de 

tensión ocasionado par esta necesidad debe experimentarse en cuanto 

satisfacción. Es esta satisfacciOn llb1dmal la que hay que distinguir de la función 

puramente nutrtttva, satls1accion a ta que Freud reconocla ya en valor sexual. 

•La acción de mamar con 1rulcion cautrva por entero la atencion y lleva al 

adormecimiento o incluso a una reacción motrtz en una suerte de orgasmo ... Quien 

vea a un nlno saciado adorTOecerse en el pecho materno, con sus mejillas 

aonroaadas y una sonrisa beatifica. no podrá. menos que decirse que este cuadro 
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sigue siendo decisivo también para la expresiOn de ta satisfacciOn sexual en la V1da 

posterior-., 2 

Los labios y la cavidad buca 1 constituyen la zona erOgena cuya excrtac10n, en 

particulares cond1c1ones de rrtmo provoca una sensación de placer, o al menos un 

afecto asociado al placer, dado que corresponde a la sattsfacc10n inherente a una 

necesidad 

Una de las manifestaciones mas eV1dentes del componente l1b1dinal de esta 

fase oral, se expresa en la succión del dedo pulgar del mno cuando no mama. La 

sattsfacci6n denva de una actMdad que originalmente aparece unida a la mgest10n 

de ahmentos, pero con bastante rapidez se separa de ella para convertirse en 

busqueda de un placer 1ndepend1ente de la función a11ment1caa. siendo asl que. ·e1 
placer de la succion independiente de las necesidades ahmenllc1as es un placer 

autoerOt1co Es el tipo de placer narc1s1sta pnmano. autoerotlsmo onginal, en el que 

el suieto no tiene todavla la noc1on de un mundo extenor dl1erenc1ado de él• '~ 

Esta 1ase oral corresponde al pnmer ano del nino y generalmente terrmna con 

el destete. Por las caracterist1cas que suceswamente presenta, la etapa oral ha 

sido dMd1da en dos fases 

12. Freud, S1gmund. I.cc~d.e teor1a se¡u1!. O C .• T.Vll, .A.morronu. Argentina. 1992, p.p. 
183-165. 

13. Ooac. Franc;o1se. eI1r;a~nall5.l.LY..-Q.~la S19kJ XXI edrtores, Méx1co. 1974, p. 25. 
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1) La prtmera de succión, también llamada preamblvalente corresponde a la 

lncorporaclon tanta sma.uca de un •objeto•, pero stn que dicha lncorporaclon se 

proponga destrulr1o. El nino no es capaz todavla de dl1'erenciar el objeto exterior de 

su propio cuerpo. y, por 10 tanto, no hay d1st1nciOn entre el nino pegado al seno y el 

seno nutnclo. El lactante no experimenta, ni odio ni amor, y por 10 tanto el psiquismo 

est:t totalmente libre de toda amtuvalencia. 

•En esta etapa oral de succ1on se mantnestan, por tanto, los tres caracteres 

esenciales de la sexualidad infantil 

a) Se desarrona apoyandose en una tunc10n ns1olOg1ca esencial para la vida: 

b) Todavla no conoce ob1etos sexuales, 

e) Es autoerotica y su n.nahdad esta determinada por la actMdact r1tm1ca de 

una zona erógena• 14 

2) En la segunda fase. 'ª forma de placer cambia con la apancton de los 

dientes. La succlOn va siendo completada por el mordisco, pues los dientes 

constituyen el pnmer instrumento de que dispone el nlno para enfrentarse 

activamente con el mundo exterior En esta tase predominan las ·puls1ones de 

canibalismo·. y esta tase sad1co-oral corresponde a la instaurac1on de sentimientos 

contradtctonos, ambNalentes, con respecto al ob1eto 

14. Lebovicl, Sergf' y Mchel Sou~. E.Lt9.nnc:1mimULdPI niOo • tr.WLitl psjcoanAls11. Fondo de 
Culur• Economica . ...,..xico. 1973. p. 26 
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La necesidad de repetir la ••tisfacclón sesual se dfVorcla entonces de la 

necesidad die buscar aHmento. un dtvarcio que se wetve inevttable cuando aparecen 

Jos dientes y la altmentación ya no se cumple mas excluatvamente mamando, sino 

tambi9n masticando. 

La dlMslOn de la etapa oral, enfatiza la evoluclOn die Ja relación obJetal, 

senalandlo el paso de una actitud preambtvalente, en que el ntfto no percibe un 

objeto extertor; a la aparición die un primer confticto hostil, con respecto a cierto 

objeto elltenor. 

A dicha fase saci1co-ora1 corresponden ctenos fantasmas de incorporaciOn y 

fragmentación del cuerpo materno. El objeto Incorporado es mutilado, destruido, 

absorbido y expulsado en el curso de los fantasmas vtv1dos por el n1fto. Tales 

fantasmas están estrechamente Hgados a la neces1e:lad alimenticia y a la pulsión 

Hbldlnal presente en esta etapa. 

En esta pnmera edad, a traves de lo vrvtcto. se establece la relación 

pnmordilll, a la que el destete pone nn. Se dice que la imago del seno materno 

aomlna toa. 111 viaa ael sujeto. 

La etapa anal no comienza hasta que se Instala el control esftntertano, es 

decir, cuando el acto de defecación, y, por lo tanto, el placer de expulsar o ele 
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retener, resulta un acto que el nlno puede controlar a voluntad. •Et nlfto ha 

alcanzado ya un mayor desarrollo neuromuscular: la libido que provocaba el 

chupeteo lüd1co de la etapa oral, provocara ahora la retenclOn lüdica de las heces o 

de la onna (retencion que a veces se prolongara hasta bien entrada la Infancia y 

que se vueNe a encontrar en algunos adultosr. 15 

La mucosa anorrectal representa en esta fase la zona erogena, sede de todas 

las sensaciones del erotismo anal. •Los ninos que sacan partido de la estimulaciOn 

erogena de la zona anal se delatan por el hecho de que retienen las heces hasta 

que la acumulaclOn de estas provoca fUertes contracctones musculares y, al pasar 

por el ano. pueden ejercer un poderoso estimulo sobre la mucosa. De esta manera 

tienen que producirse sensaciones voluptuosas junto a las dolorosas•_ 16 

A este control, que el nino ejerce a la vez sobre su propio cuerpo y sobre el 

mundo exterior, se anade una sat1sfacciOn en la esfera de la sexualidad infantil. Por 

la conquista de la d1scipl1na de los esflnteres. el nlno descubre también la noción de 

su poder y de su propiedad pnvada: sus heces, que puede dar o no, según quiera. 

Poder autoerOtlco por lo que se renere a su transito mtrainstestinal y poder efecttvo 

sobre su madre, a la que puede recompensar o no. 

15. 
18. 

Dolo, Frant;o'••· P•icp40M1!g y P•dlatrla. SlgtD XXI editores, Walco. 1974, p. 29. 
Freud, Sigmund. Trw1 enaaypg dt teprla gUMa), 0.C., T.Vlt, Amon-or1u, Airgentina, 1992. p. 
189. 
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Pero este contentdo Intestinal. que desempena el papel de excitante, ofrece 

otras slgntficaclones Importantes. ·e1 contenido de los Intestinos.. lo trata como a 

una parte de su propio cuerpo; representa el pnmer ·rega10· por medio del cual el 

pequeno ser puede expresar su obed1enc1a hacia el medio circundante 

extenonzándolo, y su desafio, rehusando10· 17 

La Importancia de esta ·anahdad· en cuanto estructura caractenal en el aduno. 

fue descubierta por Freud en el ana11s1s de las neurosis obsesrvas En efecto, en 

ciertas cond1c1ones, esta fase anal puede dejar vesl1g1os mas o menos importantes. 

por cuanto dicha etapa orgamza determtnados modos de relac10n entre la madre y 

el hlJo. Para destacar su componente relac1ona1, se ha llamado sad1co-anal a esta 

etapa El placer de controlar V1ene completado por el de dominar. de ejercer un 

poder, no solo del propio cuerpo, sino ademas sobre quienes rodean al n1no 

*Pero el modo de relación inaugurado en re1ac1on con los excrementos no 

puede desaparecer. porque tratar de imitar al aduno en sus gestos y en sus 

palabras no es todavla participar de su modo de pensar y de sentir De ahl que sea 

preciso que el nino encuentre sustitutos sobre los que pueda desplazar sus afectos 

sera:n toda la serle vanadlstma de ob1etos que en esta edad el nino arrastrara 

consigo siempre y los que nadie podra tocar sin despertar su enojo solo él tiene 

sobre ellos derecho de V1da y muen e. de dar1es o no la ex1stenc1a. como a sus 

excrementos•. 1 a 

17. 

18. 
Freud, S1gmund Op Crt. p 169 

Dolo, Franc;:o1se. es.tcain.ü1~.c.d.11trl.a. Siglo XXI ednores, Me:dco, 1974, p. 30·31. 
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Freud recalcaba que la etapa sad1co-anal Introduce en el nino la distinclon 

entre lo actrvo y lo pasrvo. y que esta fase va acampanada de una Vida 

fantasmatica muy nea. 

-K. Abraham distingue dos subestad1os Et Estadio Sad1co-anal en el que el 

placer autoerógeno se centra en la expulsión y destrucc1on de las matenas anales y 

el Estadio Retentrvo en el que se busca el placer a través de la retención. 

iniclandose el periodo de opos1c10n a los deseos paternos· 19 

En la etapa anal. el erotismo se halla ligado a comportam1entos sad1cos que 

expresan en forma de sentimientos hostiles, el deseo de destruir el OOJeto 

ADraham demostro que los dos componentes erOt1co-anal y sact1co-anal se vrnculan 

a funciones drferentes. S1 la hbcrac1ón de las matenas puede 1r acornpanada de 

sensaciones agradables por exc1tac10n de la mucosa anal, su retención voluntana 

es igualmente capaz de proporcionar placer al mno 

En esta etapa, la relación del n1no con el objeto está constrtulda en termines 

de posesión. todo Objeto de su deseo es cualquier cosa respecto a la cual ejerce 

sus derechos. y todo objeto es as1mdable a su posesión mas pnmrtrva, o sea sus 

matenas fecales. El lazo que estructura su relación con el ObJeto lleva igualmente el 

sello de la ambJValencaa por una parte, puede intentar conservar el objeto para si 

mismo. aprop1arselo o. retenerlo, por otra, puede rechazar este ObJeto arroj3ndolo 

o, expulsándolo 

19. De ~uri~guerra . .J y O lvbrceli ~eLd~.:;;Jc..glogJa_deJnifto t.."\otuon, México, 198.4, p. 16. 
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En el componente sad1co. tal como extste en la llbldo Infantil, se encuentran 

dos tendencias opuestas, ambas grattncadoras: una de ellas, la de destruir el 

objeto exterior; la otra, la de conservarlo y e1ercer sobre él un control 

De esta manera, los componentes anales eróticos y sad1cos se combinar. en 

las dos fases: la pnmera, en la que el nino retiene y controla el objeto. y la 

segunda, en la que lo expulsa y lo destruye 

Asl, en esta etapa el nino ha alcanzado un desarrollo neuromuscular 

satisfactor1o, lo que le da la posibilidad de Imitar al adurto Puede ser actrvo, grrtón 

y agrestvo con los objetos. encontrando gran placer en ello, acentuaoo s1 se da 

cuenta que esto puede molestar al adulto ·se ha logrado la 1dentt'f1cac1ón 51 le 

complace molestar y golpear es porque ama al aduno La amt>rvalenc1a aparecida 

al nnal de la etapa oral se consolida· 20 

Vemos, pues. en el estadio anal un pensamiento caracterizado por 

mecanismos de idenUfícac16n y de proyección estas proyecciones se efectúan 

siempre en el cuadro dualista inherente a la ambrvalenc1a saoomasoqu1sta de las 

relaciones objetales 

En general, durante esta fase comienza la educación para conseguir que el 

nlna controle esas fUnciones. por lo que. al estar centrada la atenc1on sobre este 

20. Dolo. Franc;oin. e..sts;.o.anak:a.s . ...Y~dtaW.a S1gk> XXI edr1ores. t-Aex1co, 1974, p. 31. 
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runc•onamlento, la región anal se conv1erte en el centro de expenenc1as 

grauncadoras o frustrantes El ambiente aprobara, desaprobara o castigara según 

el nlno realice o no, tales fUnclones en el tiempo y lugar adecuados 

•Los resurtados de las frustraciones del destete y de la cusclplma de los 

esflnteres son pues· por una parte, formar en el ntno normalmente educado un 

esbozo de personalidad drferenc1ada por otra parte. estimular evoluc10n sexual 

encausandola hacia la pnmacla de la zona erogena f311ca" 2 1 

3. Etapa Fállca. 

A la succ1on y al mordisqueo que caractenzan el erotismo oral y a las 

funciones musculares de control de la retención y de la expuls1on que correspondlan 

a la etapa anal, sucede el interes del rnno por sus órganos genrtales externos 

Cuando el nino abandona la investidura llb1dmal de la zona anal. la zona gemtal 

viene a sustrtuir1a, y nuevas preocupaciones afirman el interés del n1no por la zona 

genttal y todas las funciones vinculadas a ella 

Esta etapa se caracteriza, desde el punto de Ylsta de las tendencias sexuales 

y afectrvas, por dos problemas. la drferenc1a de sexos y el complejo de Ed1po, 

acampanados por la exh1b1c10n y la 1nvest1gac1on sexual en el nino 

21 Dalo. Franr;a1s~. E.SJcoan.tllls._y_P~cllattla. S1gkl XXI ~d11or~s. ~1nco, 1974. p.p 60-61. 
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Retoma la excrtabllidad de la zona erógena genttal que se habla dado desde 

la lactancia. procurandose el nin o sensaciones placenteras a través de la frotac1on 

o apretando los muslos 

.. Por su srtuac1ón anatom1ca, por el supernuio de secreciones, por los lavados 

y frotaciones del cuidado corporal y por ciertas excltaclones accidentales. es 

inevrtable que la sensación placentera que estas partes del cuerpo son capaces de 

proporcionar se haga notar al mno ya en su periodo de lactancia, despertandole 

una necesidad de repetirla• 22 Esta fase es distinguida por Freud como la pnmera 

fase de la masturt>acion 1nfant1I. ubicando la segunda fase en la etapa fallca y la 

tercera en la pubertad 

Freud menciona que la masturoac1on en el lactante desaparece rap1damente y 

retoma hacia el cuarto ano del mno. su reapanc1ón corresponde a la masturt>ac1ón 

concomrtante con la fase fallca y dura hasta ta de latencia 

Alrededor de esta actMdad de la .:ona erógena genital se organl.Za la etapa 

fahca. La V1da pslqu1ca del nlno. sus juegos y sus cunos1dades. sus tntereses y sus 

relaciones obJetales. se veran polanz.ados con el despertar de la sexualidad genrtal 

"'El papel que la región genital viene a representar en el cuarto o quinto ano de 

Vida, no es otro que el que desempenó La boca en et pnmer ano. o el ano durante el 

22. Freud. S1gmund T.a.s_cns:.aYOJ_dLic.otla...uxual. O .e T .VI 1 • .o..rnorrortu . .Argenlma. 199:?. p 
170 
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segundo. Pero aun entonces las zonas placenteras de la pnmera época Infantil 

conservan parte de su tmportancia· 2"l 

Es digno de senalarse que no desempenan un papel aqul los genitales de 

ambos sexos, sino solo el mascuhno (falo) Los genrtales femeninos pernianecen 

largo tiempo ignorados 

De acuerdo a términos de Freud, el falo es •ta premisa universal del pene•, 

esto es, la creencia infantil de que no hay d1ferenc1a de los sexos, la creencia de 

que todo el mundo tiene pene Se parte de la pos1c10n del su1eto infantil. de que 

sólo eXJste un órgano genrtal y tal órgano es de naturaleza masculina 

·s1 bien no se alcar\Za una verdadera unrf1cac10n de las puls1ones parciales 

bajo el pnmado de los gemtales. en el apogeo del proceso de desarrollo de la 

sexuahdad infantil el interés por lo genitales y el quehacer gemtal cobran una 

signtf\catMC1ad dominante, que poco le va en zaga a la de la edad madura El 

caracter pnnc1pal de ·esta orgamzac16n genrtal tnfant1r es. al mismo tiempo. su 

diferencia respecto de la orgamzac10n genrtat defmrtr.ra del adulto. Reside en que 

para ambos sexos, sólo desempena un papel un genrtal, el mascuhno Por tanto. no 

hay un pnmado genital. sino un pnmacso del falo"' 24 

2:>. 
24 

Freud, .A.nna tm.r.gd.ucclllin~icoanalliL.PilCLE..d.ucad.a.c.u Paido~. r-..1Pzico. 198"l. p p 4.3-U. 
freud, S1gmund L.i1._Q[.5lillla.il~ón___g_c.DJ1i1.l....lrlán1J.UlmiL-lil~G10.llil:c.ió~__jc.or.la--"---lil 

scxuU.Q.iuU 
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En esta etapa el mno también presenta pulsiones del placer de la crueldad. de 

ver y de exhlbtrse. Puesto que carece de vergoenza muestra complacencja en 

desnudarse. poniendo particular enfas1s en sus genitales 

3.1 La Curtosldad sexual del niño. 

Como se mencionó. en esta fase el mno muestra ciertas curiosidades 

referentes a Ja sexuabdad· la diferencia de sexos, la Procreación, el parto y las 

relaciones sexuales de ros padres. 

Y es en relac10n al falo, como se organJZ.a el mconsc1ente del nino Es la 

búsqueda de este falo lo que orientara las manifestaciones de esa cunosidad 

sexual 

Los pr1meros enigmas que se plantean a tal edad son el ongen de los ninos y 

el problema de la procreaciOn y del embarazo. Las explicacrones ordinariamente 

proporcionadas por los padres a este respecto --fa llegada de Parls, o la cigUena 

que lo trajo-- las acoge el pequeno con reservas y hasta. a veces. con la mas 

completa Jncredulidad. Frecuentemente no constrtuyen más que la expres1on de la 

turbación que expenmentan Jos adultos, confinnando asl al pequeno la impresión de 

que se ha mtroducido en un terreno vedado 
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El nino se da cuenta antes de lo que generalmente se cree, de las 

modtncaclones morfolOg1cas del embarazo. y sospecha la ex1stenc1a de las 

relaciones m1stenosas entre los adunes. de las cuales esta exclutdo. De esta 

manera adquiere cierta intu1c10n procedente tanto de los signos discretos de tas 

relaciones parentales, como de las expenenc1as y el medio que le rodea 

3.2 Las teorias sexuales lnfantlles. 

Afana de recabar respuestas sat1sfactonas, el n1no interpreta los hechos a su 

manera. edrt'tcando sus propias teorlas sexuales en relac1on con su VTVenc1a l1b1d1nal 

•Lo que hay en esas teorlas de correcto y acertado se explica por su 

proven1enc1a de los componentes de la puls1ón sexual ya en moV1m1ento dentro del 

organismo infantil. En efecto, tales supuestos no han nacido del albedrlo pslqu1co n1 

de sus impresiones casuales. sino de las obJetrvas necesidades cJe la constttuc1on 

psicosexual. por eso podemos hablar de las teorlas sexuales típicas en los ninos. y 

por eso hallamos las mismas opiniones erroneas en todos los rnnos cuya Vida 

sexual nos resurta accesible·. 25 

25. Freud. S1gmund Sabil'Jas...tc.Oil.1.L.U:JWilJesJnfan\UeJi.11.90.8.J. OC T IX. Amorrcr1u, .Argentina. 
1992. p. 192 
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a) La diferencia de sexos y la pr1macfa del falo. 

Freud, hizo notar que en esta fase. en que las pulslones parciales se 

encuentran sometidas a la investidura de las zonas genttales, únicamente, se 

cuenta el Organo genrtal masculino. y ello tanto por parte de los ninos como de las 

ninas: se trata, especlflcamente, de cierta pnmacla del falo 

Para el nino que d1stmgue perfectamente al nombre Ce la mujer, no existe 

razón alguna para establecer una drferenc1a entre los organos genrtales de unos y 

otras Solo paulatinamente le surgira la duda, de modo que. incluso en el caso de 

que su expenenc1a le confronte con la reaildad, esta se ve a1sm1nulda siempre por 

el hecho del desconoc1m1ento 1nic1al. En un pnnc1p10. el n1no intenta negar la 

realidad, después trata de tranquilizarse gracias a un deseo de reparación mágica, 

que m.as tarde perrnrt1ra que las ninos adquieran un pene 

Pero incluso. cuando el mno percibe y acepta la d1ferenc1a entre los sexos, o 

sea, esencialmente. la ausencia de tal órgano en la ntna. atribuye esta carencia, no 

a una condición fundamental, sino a una mut1lacion. el fantasma de la castración (el 

pene destruido, perdido o cortado) constituye la h1stona de una sanción 1maginana 

impuesta por los padres Y el mno vrve este fantasma proyectando sus propias 

pulsiones sad1cas sobre los progenrtores, a los cuales hace asl responsables de la 

destrucción del pene 
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Sin embargo, el nino se niega a hacer extensrva a todas Jas mujeres esa 

ausencia de pene, imaginando que solamente han debido expenmentar1a aquellas 

que se han hecho culpables de pulstones Inadmisibles. Aun durante mucho tiempo, 

el pequeno mantiene su creencia en una madre fáhca que, 1dealLZ.ada. no habrla 

sido Objeto del castigo de la castración. por lo que conserva asl, a los ojos del nino, 

ese falo 1mag1nano, slmbolo. atributo y patnmonlo de la potencia adulta 

•en cuanto a la nintta. no mcurre en tales rechazos cuando ve los genrtales del 

varón con su conformac16n diversa AJ punto esta dispuesta a reconocerla. y es 

presa de la enV1d1a del pene. que culmina en el deseo de ser un va ron· 26 

Asl, pues. la drferenc1a de sexos se concibe sólo desde el angulo de la 

pnmacia filhca prrmrtrva, o sea en la altematrva poses1on de un pene o castración 

b) Las teorías de la fecundación. 

El desconoc1m1ento de la eXJstencla de la vagina y del semen fecundante. 

conduce al pequeno a elaborar ciertos fantasmas de la fecundacion. Jos cuales 

extraen sus elementos de los estadios oral y uretral La creencia en la fecundación 

oral, por 1ngest10n o por el beso, esta en relación con la investidura erot1ca de la 

26 Freud, S1gmund Ir..e~aw.s_d.e-_t.egr.ta,~;1.I. O C T VII. hnon-ortu, Argen11na. 199:!, p. 
178 
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zona oral. Por lo demas tales creencias estan m~s· ftxtendldas entre las ninas, las 

cuales persisten a veces hasta la pubertad. 

Otras teorlas adjudican el papel fecundante de la mlcc1on en la que resulta 

imprecisa la funclon reciproca de los conyuges (evacuar la ve)iga al mismo tiempo, 

hacer1o el hombre sobre la mu1er. etc.), o incluso a la exh1b1c1on mutua de los 

Organos genitales. 

·aue el mno crezca en el Y1entre de la madre no es expllcac1on suficiente. 

¿Como llega ahi adentro? ... Es probable que el padre tenga algo que ver . el pene 

ha tenido sin ninguna duda su part1c1pac10n en estos procesos que no se alcanzan a 

colegir. 

Pero cuando el mno parece estar as1 en el me)or cammo para postular la 

e>0stenc1a de la vagina y atnbuir al pene del padre esa penetración en la madre 

como aquel acto por el cual se engendra el h1¡0 en el vientre materno, en este punto 

la tnvest1gac1on se interrumpe. desconcertada, pues la obstacuhza la teorla de que 

la madre posee pene como un varon, y la existencia de la CaVlOad que acoge al 

pene permanece ignorada para el nino"'.21 

Todos estos supuestos constrtuyen el rene10 de los fantasmas 

correspondientes a las pulsiones parciales pregenrtales 

27. Freud, Slgmund Sobr~s.legr1as . .sexu.i1R'Ii"lnfanlile.:o-Ui08l. OC T.IX, Amorronu. A.rgenUna. 
Hil92. p p. 194-195 
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e) La concepción sádica del cotto. 

Corresponde a una interpretaciOn de la relac10n sexual vtsta con una Optlca de 

fuerza, en la que el mas vtgoroso impone su voluntad al mas débil. Incluso cuando el 

acto sexual ha sido realmente observado por el nlno. éste elabora una versiOn de 

ello, en la cual encuentra la manera de expresarse los fantasmas agrestvos. 

Pero el componente sad1co depende mas bien de los residuos fantasmaticos 

del estadio anal que de una realidad cualquiera de la que el nlno pueda haber sido 

testigo. 

d) El nacimiento anal. 

Una vez aceptado el hecho de que la madre lleva al n1no en el vtentre, se 

plantea la cuesuon del pano. La creencia de que los nlnos son evacuados por el 

ano. esta. en relación con los fantasmas de la fase anal 

Sin embargo, estas teorlas pronto se ven reemplazadas por otras 

elaboraciones mas evolucionadas. según las cuales la cnatura nace, bien sea por el 

ombligo, bien a ralz de una extracción forzada y sangr1enta a través del vtentre de 

la madre. La interpretación anal expenmenta entonces un rechazo. anter1ormente la 
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teorla cloacal era la mas natural y la única que podla aparecer evidente al nino. ·en 

aquella época la deposición de las heces era algo de lo que se podla hablar sin 

horror en el cuarto de los nlnos; el n1no todavla no estaba tan le1os de sus 

inclinactones coprOfilas constttucionales, no era ninguna degradaciOn haber venido al 

mundo como un montOn de caca, aún no execrado por el asco• .2s 

Pero la represiOn de las puls1ones parciales preside la constrtuciOn de los 

fantasmas que tratan de exphcar la sexualidad. 

Asl: •La 1nvest1gaciOn sexual de la pnmera infancia es siempre solltana. 

Implica un pnmer paso hacia la onentacion autOnoma en el mundo y establece un 

'fuerte extranamiento del nino respecto de tas personas de su contorno, que antes 

hablan gozado de su plena conf\anza .. _29 

FerenCZJ (1927) argumenta que toda explicación que se bnnde al nino. 

puramente 'fisiológica por muy elaborada que esté, de1a a un lado la d1mens10n 

erouca o sensual del acto sexual. Ya que el nino no busca una mfonnac1on 

cientlfica. sino la confirmac10n de que el órgano genital posee una función libldinal 

Sus propias sensaciones le han hecho descubnr ya esta fUncion del organo sexual, 

permJtiéndole deducir el placer expenmentado por los padres en su relac10n. Pero 

28. Freud. Slgmund. SítQuJiu..ie..clliaLICXM.Uts in(ant!tes lt9D.8.). 0 C T.IX. A.rnorronu. Argentina. 
1992. p_ 195. 

29. Frcud, Slgmund. I.3s~ns~~I.1Ll.e.xu.Al. O.C. T.Vll.Amorrortu, Argentina. 1992, p. 
179. 
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el nJno trata de saber. ante todo. si sus progenl1ores son capaces de asumir el 

goce que les procura fa sexualidad. 

Al respecto, Freud refiere lo siguiente; ·cuando los ninos no reciben los 

esclarecimientos en demanda de los cuales han acudido a los mayores, se siguen 

mart1nzando en secreto con el problema y amban a soluc1ones en que lo correcto 

vtslumbrado se mezcla de la manera mas asombrosa con inexactrtudes grotescas, 

o se cuchichean cosas en que, a ralz de la concienc1a de culpa del Joven 

Investigador. se impnme a la V1da sexual el sello de lo cruel y lo asqueroso.. Lo 

Importante es que los n1nos nunca den en pensar que se pretende ocultar1es los 

hechos de Ja V1da sexual más que cualquiera otros todavia no accesibles a su 

entendimiento Y para conseguir esto se requtere que lo sexual sea tratado desde 

el comienzo en un pre de Igualdad con todas las otras cosas dignas de ser 

conocidas"'. 30 

En consecuencia, en tanto que los padres educan al n1no en la denegación, 

consciente o inconsciente, del placer sexual, el pequeno se siente culpable de sus 

propias gratmcac1ones Ubidinates. 

Asl entonces, es al nivel de la pareja constituida en su sexualidad, en el más 

amplio sentido de la palabra, donde se imela, para el nlno, el conn1cto tundamental, 

30. Freud. Sigmund. El ••cMreclmjcnta sexual del njOo CC~.b.imL.ald.Dctpr M FQrs1l 1'107. 
O.C. T.lX. Aniorrortu . .A-rgen1ina. 1992. p. 120 
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cuya solución determinaré el curso de la evoluclon psicológica: El Complejo de 

Edlpo. 

3.3 El Complejo de Edlpo. 

El complejo de Ed1po fue descrtto por Freud, quien se vauo del mito griego de 

Edipo, que mato a su padre y se caso con su madre sin saber que eran sus 

progennores. 

Segun Freud, el complejo de Ed1po es un fenomeno unrversal, construido 

filogenétlcamente, es decir, transmitido a través de la especie Es un conjunto 

organtzado de deseos y sent1m1entos amorosos y hostales, que er nlno o la nina 

expenmentan respecto a sus padres. 

En su forma llamada positiva, el nino desea a su madre y VTVe al padre como 

un rival, mientras que la nina desea a su padre como objeto de amor y siente a la 

madre como su pr1ncipat adversaria. En su fonna negatrva, se presenta a la inversa, 

es decir como amor hacia el progenrtor del mismo sexo y odio y celos hacia el 

progennor del sexo opuesto. Estas dos formas del Complejo de Ed1po se 

encuentran en drferentes grados, en su forma llamada •completa• 

Asl, Freud menciona lo siguiente: ·para el varón la madre deviene el pnmer 

objeto de amor a consecuencia del tnnujo del suministro de alimento y del cuidado 
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del cuerpo, y lo seguiré siendo hasta que la sustituya un objeto de su misma 

esencla o denvado de ella. También en el caso de la mujer tiene que ser la madre 

el pnmer objeto. Es que las cond1clones primordiales de la elección de objeto son 

idénticas para todos los ntnos Pero al rmal del desarrollo el varón padre debe 

haber devenido el nuevo objeto de amor, vale decir: al cambio de vla sexual de la 

mujer tiene que corresponder un cambio de vla en el sexo del objeto•.31 

El complejo de Edlpo, de acuerdo al ps1coanalisls es vMdo por el nino entre 

los tres y los cinco anos de edad, durante la fase fallca del desarrollo psicosexual. 

Como ya se mencionó, este es un periodo de organlzac1ón Infantil de la Ubtdo 

caracterizado porque las tendencias parciales del rnno estan untflcadas bajo la 

prtmacla de los órganos genitales Pero a dl1'erenc1a de la orgamz.ación genttal de la 

pubertad, el nino o la nina se representan como unlco órgano genrtal al mascuuno 

En el ntno predomina como zona erógena pnnc1pa1 el pene. y, en la nina. la zona 

erógena predominante es el clltons que es el organo femenino homólogo del organo 

genital masculino 

Freud sostuvo que. en la nina. surge la creencia que tia perdido su pene al 

comprobar la drferencla de los sexos, y se suscrta en ella una enVldia al nlno. que si 

lo tiene. En relaclOn con los padres, la nina en ese momento se resiente con la 

madre. que no le ha dado un pene, y busca al padre como objeto de amor, en Ja 

31 • Fr•ud, Slgmund SQ.b.at...Jil....1.rm.al.d.il.d..kmc.nina..Ll..9..3..1.l. O C. T .X.XI. A.morrortu. h"genUna, 
11itfil2, p. 230. 
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medida que si puede darte un pene, en la fantasla, o algo slmbOUcamente 

equtvalente, un nlno. 

A contlnuaclOn se descr1blr:t esta situación mas ampuamente. 

a) El Complejo de Edlpo en el lllño. 

Mientras el nlno depende blolOglca y funcionalmente de su madre, se ve 

sometido en Ylnud de esta dependencia. no sólo al poder, sino también al deseo de 

ésta. •Hablar de Complejo de Edlpo en la teorla pslcoanalltlca slgntnca entonces 

refer1rse a las relaciones mas tempranas del nlno con el objeto pr1mordlal, la 

madre, al valor •sexophoro• de los pnmeros cuidados matemales•.32 

Llegar a ser el objeto de deseo de su madre e ldenttftcarse con éste son los 

procedimientos de que el nlno dispone para asegurarse la permanencia de su 

relación con ella, es decir, de mantener la poslbllJdad de la saustacclOn de sus 

necesidades, siempre estrechamente articuladas con el deseo materno. El pr1mer 

objeto de amor del varoncrto es la madre, quien lo sigue siendo también en la 

formación del complejo de Edlpo y, en el fondo, durante toda la vida. También para 

la nlna es la madre el pr1mer objeto; en efecto, las pnmeras Investiduras de objeto 

32. t..tliaott•. Osc•r. U.c:..ciD.ne.s.....d..LJntJWOn al ps!cg•nal..lis.. Ged1sa, MéJdco. 1983, p. 98 
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se producen por apuntalamiento en la satisfacción de las grandes y simples 

necesidades vrtales. y las crrcunstancias de la enanza son las mismas para los dos 

sexos. Por otra parte Masotta menciona que ·s1 el deseo pnmero de la mu1er es 

deseo de Falo, entonces el htJO equrvale a la compensac10n que colma ese deseo, y 

todo su1eto es en pnmera instancia Falo de su madre· 33 

ConstttuJdo asl en cuanto ob1eto de su madre, el n1no no puede asumir su 

entidad en calidad de sujeto mientras no se rompa esta mterdependenc1a 1maginana 

y se ponga fin a esta relación dual. ena1enadora en sus consecuenc1as uttenores 

·separandose O'el deseo de la madre es como el su1eto se constrtuye en la 

existencia. deseando 10 proh1b1do. pero excluido de lo 1mpos1ble Asi, en la 

estructura Edip1ca se presentan distintas funciones la función de la madre. que 

tiene que ver con ra pnmera erogenLZ.ac16n del cuerpo y la función del padre. que 

asegura el fin de la relacrón con el objeto pnmord1al que es la madre 

Enfrentado con las relaciones existentes entre sus padres. el mno adquiere 

conc1enc1a de que el objeto del deseo materno se halla de hecho en el paare. Asl 

es como la posesión del falo se conYlerte en el eje de la relación madre-hi¡o, y su 

verdadero poseedor, el padre, se ve introducido en una relación en lo sucesrvo 

tnangular: madre-padre-h1JO Freud pensaba en el ed1po como el lugar donde se 

33. 
:w. 

lvLasoHa, Osc,¡¡r. Eni.iillY.O.S__&a.C~~.Anagrama, Barceiana, 1976, p 165 
BraunS1ein. Nestor A L~osa_Jr.c:udtana. Coloquios de la Fundación rvte.nc .. na de Ps1coan•Us1s 
7,~XJCO, 1991. p. 90. 
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organiZ.a et deseo. El padre. en cuanto poseecior <lel falo, Viene a encamar la 

autoridad, el poder, la ley; pero el falo se ve asimismo ldenttncado como objeto del 

deseo materno. 

AJ respecto, Maud Mannonl refiere que: ·e1 rol de la diniimtca triangular pacrre

madre-hijo, que opera desde la concepcion del nino. padece las consecuencias 

interrelacionales de la forma en que el Edipo de cada uno de los pac3res rue vtvldo, 

y resueno. En efecto, en su evolución el ntno dlalecUza su estructura inconsciente 

frente a la ley de proh1bic1on del incesto y a ras d1storslones frecuentes que padece 

su surgimJento como persona humana en relaclon con el deseo de cada uno de sus 

padres que lo complementan o contrarian, y frente a las conductas regrestvas 

neuróticas o psicóticas de sus padres, de sus abuelos, o de sus hermanos o 

hermanas mayores:. 

El complejo de Edipo, cuya organLZ.ac1on se Jnstaura desde Jos tres anos con 

la certidumbre de su sexo. y se resuetve (nunca antes de los seis anos) con la 

resolución y el desprendimiento del placer incestuoso, es la encrucijada de las 

energlas de ta Jnfancia a partir de la cual se organlzan las avenidas de ra 

comunicación creadora y de su fecundidad asumible en la sociedad·.35 

35. Po.tllnnoni. f'wt¡¡¡ud. L• gomera C..o:tJ:b'lS1.il....COO...eLo.lli:.Q..&Oallt.a. Ged1sa. Barcelona. 1'192. p. 24. 
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Freud quiso precisar el desarrollo de este complejo de Edlpo a la luz de la 

ldenUncacion. comprendiendo a ésta como la mas temprana extenortzación de una 

ligazón afecttva con otra persona. 

Asl. Freud describe que el mno de corta edad mantnesta gran interés por su 

padre: querrla ser lo que él es, sustttuir1e en todos los aspectos. Hace de su padre 

un Ideal. S1murtaneamente con esta ldentrficacion con el padre, o algo después, el 

nlno comienza a investir a su madre de la calidad de objeto (libldinal), mantfestando 

asl dos clases de vtnculac1on psicolOglcamente drferentes: una 1nvest1dura objetal, 

francamente sexual con respecto a su madre. y una identiflcac10n con el padre 

considerado como modelo a imttar. Estos dos lazos coextsten durante algún tiempo 

sin perturbación ni innuencla reciproca Pero a ralz de •a evolución de la Vida 

pslquica, que tiende a Ja unificaclOn, estos dos sentamientos terminan por 

encontrarse, y de este encuentro nace el complejo de Ed1po 

El nino se da cuenta de que el padre le intercepta el camino hacia su madre, y 

de ahl que su 1dentlficación con el padre adquiera un matiZ hostil, acabando por 

confundirse con el deseo de reemplazar1e, incluso cerca de la madre. •e1 polo de la 

ldentmcaclOn es el polo deseante, de cuyo deseo depe.,de la determinación del 

objeto para el sujeto. Identificarse es entrar en la ronda oel deseo 36 

36. Millsott•. Osc•r Lec..c.Jonu;_cle...J.ntr.Ildu..cciGin....a.L.E.stc.i:ianatm. Ged1sa. ,.....neo. 1983. P- 119. 
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Freud subraya que la ambivalencia con respecto al padre y la tncllnación. 

empapada de ternura que Uene para él. a sus ojos, el objeto llbt<!lnal que 

representa la madre, constrtuyen para el nlno los elementos del complejo de Edipo. 

b) El Complejo de Caetraclón. 

Si bien el complejo ele Edlpo puede considerarse desele ef angulo de un 

connicto pslquico primordial, este obra bajo Ja dMsa de la posesión del falo. ·Es 

por la cuestión del Falo que la castración se introduce en la estructura del sujeto_ .. 

Es decir, que ta castración es Ja consecuencia inmediata del Falo El sujeto mfantll 

--nlno o nlna- ha partido ese que solo hay pene, que únicamente eXJste el genital 

mascultno, y cuando con el tiempo descubre que hay dos sexos, que 

anatómicamente hay seres que carecen ele pene, surge entonces el complejo de 

castracion·. 37 

Asl es como la angustia de castración se ofrece en el centro del connicto 

edlplano, de modo que no puede ser captado en su slgnH'icaciOn tuera de esta 

castración tmaglnarta. 

37. Mesotta, Oscu. l..Gkignes d• 1mrodu.c..c.iQ.Q._¡¡J__E¡k1til.DAbll. G•disa. Wxtco, 1883, p. 35. 
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Masotta menciona que: ·E1 complejo de castración se aplica sobre dos puntos 

slmurtaneos: la calda de la madre fálica el uno. tener o no tener pene el otro·. 38 

La facilidad con que el nino se desprende de las sat1sfacc1ones del estadio 

anal. esta en Intima relación con el descubnm1ento del placer transfendo a la 

excitación flsica y ante todo a la masturbación. Ocasionalmente, los padres con sus 

prohibiciones. mtentan supnm1r la masturbaCIOn tnfantJI. Franc;oise Dolto ha dado el 

nombre de interdtccion castradora a toda prohlbic10n cuyo objeto inicial es poner nn 

a Ja actMdad genital del nlno. Y menciona también que toda intervención de los 

adultos que tienda a Inmiscuirse Inútilmente en las 1maginac1ones de Jos ninos y en 

sus proyectos fabulosos (que esconden siempre fantasmas sexuales). haciéndolos 

pasar por el tamLZ de la razón, ha de calrncarse de intervención castradora Y ésta 

aumentará la angustia inevrtable y normal del ntno 

Es asl como se ve intensrficada la angustia de castración, angustia normal 

existente aparte de toda intervenc1on exterior, pero que ésta agudtZa y sensibihza. 

Es preciso dejar en claro que la angustia de castración no es sentida efectrvamente 

por el nlno, es inconsciente. En legitima defensa contra esta angustia, el nlno 

irrumpirá bruscamente en la situación edip1ana 

Masotta renere que la noción o la estructura freudiana de complejo de 

Castración sirve para dejar percibir la funciOn de la fana en la constrtución sexual 

del sujeto humano. 

38. rvucona, Osear. ~s...JAcJmYruz.¡;, Anagrama, Barcekma, 1976, p. 177. 
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En el curso del connJcto edtplano, el nJno se vera obligado a modtncar sus 

posiciones afectrvas, tanto respecto a su padre como en relación con su madre. 

En el curso de la tentatrva de conquistar el objeto materno, el nlno encuentra 

en su padre un rtval del que se siente celoso, en Virtud de su super1oridad real y que 

sobreest1ma por su signmcaclOn slmbOltca. Los fantasmas edlpianos. que tienden 

todos hacia la posesiOn exclusrva de la madre y la supres10n del nval temido, no 

hacen sino reforzar los temas rantasmat1cos de la castrac10n. ·cuando se habla de 

castrac10n se debe poder s1gnmcar por lo menos los dos lados que constrtuyen el 

complejo. no solamente la amenaza en el hombre y la e11V1d1a del pene en la mujer, 

sino ademas. y muy peculiannente. el momento fecundo por donde el sujeto queda 

separado de su ligazón (Incestuosa) con la madre, para darse un Objeto fuera del 

grupo famil•a,..-39 

En caso de que la madre represente una imagen de amor ansiada por el hijo, 

el padre ngurara como rtval que hay que suplantar, y también como modelo que es 

preciso Imitar. El padre debera ser capaz de sostener en ambos planos la 

invesUdura fantasmauca del n1no. ·e1 padre entra entonces en el tnangulo como 

función de corte: doble prohibición, como dice Lacan. Prohibición dmg1da hacia la 

39. l\.tacon•. Osc•r. L.c~iPn.t.LdtLJ.atrosi.u.c:ch:~:n ... •1..e..ü".MJüsls. Gedlsa, f\.1érlco. 1983, p. 112. 
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madre: no Integraras tu producto. Hacia el hijo: no te acostarc\s con tu madre. La 

functOn del padre es entonces de corte el padre es el agenle de la castrac1on·_ 4o 

Pero la competencia ed1piana que le opone al padre no es una competencia 

real. puesto que la madre ha elegido al padre y no puede conceder al nino mas que 

consuelos maternales desproVJstos de hb1do erótica La segundad de 10 inútil de sus 

esfUerzos penntte que el ntno supere su angustia. pudiendo apuntar a la conquista 

de objetos sucedéneos. 

·saJo el erecto de Ja irrupción de ra angustia de castrac1on, el mno acepta la 

ley de la interd1cclOn y elige salvar su pene a costa de renunciar a la madre como 

parte-naire sexual. Con Ja renuncia a Ja madre y el reconoc1m1ento de Ja ley paterna 

nnali.Za ta fase del amor edlprco y se hace posible la anrmac1on de la identidad 

masculina. Esta cr1sis que el nlno tuvo que atravesar rue fecunda y estructurante ya 

que ro capactto para asumir su rana y producir su propio llmrte-... 1 

Asl el mno sublima su ltb1do genrtaf en la medida en que renuncia a las 

actMdades erOtlcas seductoras y a la competición con el padre en la conquista 

edip1ana. Asf la resolución edlpica, dice Mannorn es ·una aceptación de la ley de 

prohibición del incesto, de una renuncia, incluso a nrvel 1magmario, el deseo ele 

'º· ,......sotta, Osear. E.a.l:ilYllLJil._~ru.n_g.s.Anagrama Barcek:ina, 1976. p 1ee 
•t. N•sio, .Juan David. En.J~-1...J:;mRta..1 Cruc1atr1 dcLP..sJ,Qíl.D..iti.11s. GC'di5a Barcek>na. 

1993, p. 19. 
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contacto corporal genttal con el progenrtor del sexo complementano y a la nvalidad 

sexual con el del mismo sexo.-...2 

SI bien la renuncia de Ja nJac10n erótica en su madre resurta efectrvamente una 

condiciOn para fiqurdar el conn1cto de Ed1po. es preciso también que el muchacho 

sea capaz de abandonar toda actrtud de seducc10n con respecto al .. rrvar· paterno 

"'La prohib1c1on del incesto, constrtutrva de toda sociedad humana es causa 

estructurante del cuerpo erogeno. a saber de un conn1cto de base que se construye 

sobre el nro de una trasgres10n. la que def"rne este tipo especial de aprencfLZa.Je por 

donde el cuerpo se tnvtste de sexualidad· _4 :l 

La flquidac1on del con1'1cto edJp1ano Viene acampanada de cierto 

desprend1m1ento, que, sm destruir los objetos antenormente 1nvest1dos, permrte que 

el nJno se resigne a pnvarse de ellos. y libere tanto en el plano consciente como en 

el inconsciente, la energla lib1dinal para ser revestida en nuevos ob¡etos 

Es importante entauzar que en Ja concepción Jacarnana la castración no se 

define tan sólo por la amenaza que provoca la angustia del mno, ni por la 

constatación de una tarta que angina la envu:Jia del pene de la n1na. si:! define 

fUndamentalmente. por la separación entre la madre y el hlJO •Para Lacan Ja 

•2 · ....._nnoni. "'1aud. L.L...enmex• Entrmnsi.._ca:m.Ll ... e.Au:..o..a..11ista. G •d1sa. Barcelona, 1 992; p 27. 
•3. "'4ilsotta. Osear. L."~üme..LGeJnlr.UIS.w;c:.J.~aruUJil. G~d1sa, l'w1ie•leo. 1983, p. 99. 
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castración es el corte producido por un acto que secciona y disocia el vinculo 

imaginario y narcisista entre la madre y el nino. Como ya hemos vtsto, la madre en 

tanto mujer coloca al nlno en el Jugar del falo 1maginano, y a su vez el nino se 

1dentrnca con este lugar para colmar el deseo materno. El deseo de la madre, es el 

de tener el falo. El nino, entonces, se identrnca como s1 tuera él mismo ese falo, el 

mismo falo que la madre desea desde que entro en el Ed1po Asl, el n1no se aloja 

en la parte faltante del deseo msat1sfecno del otro materno. De este modo se 

establece una relac10n imagina na consolidada. entre una madre que cree tener el 

falo y el nino que cree ser1o Por lo tanto, el acto castrador no recae 

exclusrvamente sobre el n1no. smo sobre el vinculo madre-rnno· "'-' 

e) El Complejo de Edlpo en la niña. 

El complejo de Ed1po en la rnna se instala en condiciones drferentes de las del 

nin o. Al descubnr su carencia de pene. y tras un periodo de denegaciOn y de 

esperanza. la nlna se ve 0011gada a aceptar tal mexistenc1a, por tanto esta carencia 

félica no constituye la amenaza de una castración imaginana. sano un hecho 

fisiológico. Mientras que el nino presenta angustia de castración en el transcurso 

del conflicto de Ed1po, la nina comprueba su carencia real mucho antes del 

"- Nasio, Juan D"'°"d E.n.5.e.ttanz..a...r1e..L.Cgnc.~Rlcu .... Cnu:oatcs_d.el~11ail.á.bl.S. Ged1sa. Barcek>na. 
tQQ3, p. 50 
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complejo de Ed1po. el cual Viene precedido por una preh1stona. Freud menciona 

que: •e1 completo de Ed1po es en la mu1er el resultado de un desarrollo mas 

prolongado, no es destruido por el annuJO de la castraciOn, sino creado por él; 

escapa a las intensas 1nnuenc1as hostiles que en el varón producen un efecto 

destructr.tO, e mcluso es frecuentls1mo que la mujer nunca lo supere· •S 

El pnmer elemento que aparece consiste en un tema de reMnd1cac10n el 

deseo del pene. La nina sabe que carece de él y quiere tenerte 

En un pnnc1p10 la nina VTVe como una herida narc1s1sta la ausencia de pene, lo 

cual entrana un sentimiento cie lnfenondad en et plano corporal y genrtal Por otra 

parte, tal comprobac1on lleva consigo cierto rela1am1ento de los lazos de ternura con 

la madre. a la que la mna hace responsable de su carencia fálica Y generalmente 

abandona la masturbación clrtonana. por cuanto se siente mea paz de competir con 

el nino. 

Freud refiere que ·En algún momento la mna pequena descubre su 

mferior1dad organica, desde luego antes y mas fac1lmente cuando tiene hermanos o 

hay varoncrtos en su cercanla Enunciamos ya las tres onentac1ones que se abren 

entonces: a) la suspens10n de toda la vida sexual, b) la porfiada h1penns1stenc1a en 

45. Freud. S1gmund. So.bc"--.14_sc.w.ald.ad.Jcmcruna_tt.iJ.1J. o .C. T .X.XI, A.rnorronu, A.rgent1na. 
1992. p. 232. 
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la vtr1Udad, y e) los esbozos de la femmtdad denntUva ... Al nnal de esta pnmera fase 

de la Ugazon-madre emerge como el mas Intenso motrvo de extranamlento de la ni1a 

respecto de la madre el reproche de no haberla dotado de un genttal correcto. vale 

decir, de haberla pando mu1er.-.46 

Asl, la llbrdo de la nina discurre a lo largo de la ecuación pene-nino. 

abandonando el deseo de poseer un pene en provecho del de tener un h110 de su 

padre. 

Freud dice que. ·e1 deseo con que la n1na se vuetve hacia el padre es sin 

duda, originariamente el deseo del pene que la madre le ha denegado y ahora 

espera del padre Sin embargo, la srtuac1on femenina sólo se establece cuando el 

deseo del pene se sustrtuye por el deseo del hlJO, y entonces, siguiendo una antigua 

equtvalenc1a s1mbOllca, el hiJO aparece en lugar del pene Con Ja transferencia del 

deseo hljo-pene al padre. la mna ha ingresado en la srtuac10n del complejo de 

Ed1po La hostilidad a la madre. que no necesrta ser creada como s1 fuera algo 

nuevo. exper1menta ahora un gran esfuerzo. pues deviene la nval que recibe del 

padre todo lo que Ja nin a anhela de él- "'7 

Con este fin es como la mna ellge al padre como Objeto de su amor. 

abandonando su pnmer objeto libidtnal, en tanto que 1~~ madre se convierte asl en 

46. 

47. 

Freud, s;gmund. Sg..br~_.:;CX1.1.ald:i1..d.......llm~_.Lt9.3.1J, OC T.X.XI. Amotrortu. Argentina. 
1 Q92. p .p _ 233-235 

Freud, S1gmund Jl.iL._C.ODftLt:llC!L....L.ilJemuud.ad O.C. T ..XII. Amor-rortu, Argentina. 1992. p 
119. 
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objeto de sus celos. Ahora bien, en la situación edlplca es el padre quien ha 

devenido objeto de amor para la n1na. y se espera que en un desarrollo de curso 

nonnal ella encuentre. desde el objeto-padre, el camino hacia la e1ecc1on dennrtnra 

de objeto. Por lo tanto, con la attemancia de los periodos la n1na debe cambiar 

zona erOgena y objeto, mientras que el nlno retiene ambos 

En la mna, el complejo de Ed1po constftuye una forrnac10n secundana, de 

modo que los efectos ctel complejo de castrac1on preceden y preparan a aquél En 

lo que respecta a la relaclOn entre nlna y nlno. eX1ste una opos1c10n fundamental 

entre los dos sexos: Mientras que el complejo de Ed1po del nino se derrumba como 

consecuencia del de castrac10n, en el caso de la nina. éste hace posible a aquél, y 

lo mlc1a. •E1 complejo de castración en el varón termina con una renuncia al amor de 

la madre, mientras que en la mujer este compleJO abre la vla al amor al padre 

Mientras el complejo de Ed1po del varón se aniquila en el compleJO de castración. el 

de la nlna es pos1bil'1ado e m1c1aoo por el comple10 de castración El Ed1po en el 

varOn se inicia y se terrnrna con la castrac1on El Ed1po en la mu1er se 1n1c1a con la 

castración, pero no se termina con ésta• .48 

Esta contradicc1on se exphca s1 se considera que el comple10 cie castración 

obra en el sentido de su contenido, que inhibe y restnnge la masculinidad, pero que 

promueve la femimdad Freud menciona que ·E1 endoso de ligazones afectrvas del 

48. Naslo. Ju•n David Ens~c...]_c1mc.eJllg_s_cDJ.c.iAJcLd.cl.E.11CR..an;Uli1i. Ged1sa, Barcekma, 
1993. p. 21. 
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objetcrmadre al objeto-padre constituye, en efecto, el contenido pnncipal del 

desarrollo que lleva hasta la femlnidad·.•O 

Ootto observa que de esa carencia fé.hca se desprende una segundad, por 

cuanto la nina puede, sm peligro, Jdentrncarse con ·aquella que no lo Uene·. Asl 

Freud renere que: ·E1 comple10 de castración produce en cada caso efectos en el 

sentido de su contenido: int'llbidores y ltmltadores de la masculinidad, y promotores 

de la feminidad La drferenc1a entre varon y mu1er en cuanto a esta pieza del 

desarrollo sexual es una comprensible consecuencia de la drvers1dad anatómica de 

los genttales y de la situación pslqu1ca enlazada con ella. corresponde al d1stmgo 

entre castración consumada y mera amenaza de castrac1on· 50 

Asl entonces. la dl11cuttact reside en las tentatrvas de 1dent1r1cac1on materna, se 

dice que la mna consigue renunciar a la nval1dad ed1p1ana con su madre antes del 

periodo de latencia, con menos angustia y host1lldad que el mno, pero, en cambio. 

es precisamente la imagen de 1dentrncac1on materna la que puede constituir la base 

de los obstaculos uttenores Ya que, s1 la madre deja entrever la Vida maternal 

como una sucesión de dolores, y la V1da conyugal como una sene de obhgac1ones 

sin gozo compensador, los sent1m1entos 1nconsc1entes de culpabilidad de la nina no 

49. 

50. 

Freud. Sigmund S11.b.u.....Ji:~dad~menini&...il.931.l. O.C. T .X.XI. Amorrortu. Argen1ina. 
1902, p. 232 

Freud, Sigmund. ~mue_ciancta.LJtSlQ.WC8S de la d1ferenc1a emre- tos 1cxos (1925>, 
OC. T .XIX, Amorrortu. A.rgrntina. 1992. p. 275 
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••• le permiten lnvestJr Ubtdmalmente la zona erOgena .Vaginal, y sus ambiciones 

femeninas no se verán compensadas por ninguna de las sausracc1ones necesartas 

El peligro del compleJo de castración puede darse de dos formas: pnmero 

como rnfenondad fallca, no pudiendo entonces renunciar a su deseo de pene. con lo 

que se ve fiJada en las pos1c1ones Vlliles, e incapaz de penetrar en el conn1cto 

ediplano y de investir libidmatmente la zona erOgena vaginal, y en segundo lugar 

porque no pueda investir secundanamente dicha zona, por identrncarse con la 

imagen de una madre desvalonzada. 

Freud anrma. ·e1 descubnm1ento de su castrac10n es un punto de V1ra1e en el 

desarrollo de la nil'\a De aht parten tres onentac1ones del desarrollo. una lleva a la 

inhibición sexual o a la neurosis; la siguiente, a la alterac10n Oel caracter en el 

sentido de un complejo de masculinidad, y la tercera. en fm, a la femirndad 

normai·.51 

Asl, se puede comprobar que el Complejo de Ed1po femenmo es una formación 

secundaria, mientras que el masculino es una formac16n pnmana. En detinltrva, la 

femineidad es un constante devenir entrenado por una mun1plicidad de intercambios, 

todos ellos destinados a encontrar el mejor equrvalente rauco 

51. Freud, Sigmund. l.3..L....C.a..n..lam.n.c.1.a La Feminidad. O.C. T..XXll.Amorror1u,.A.rgen1ina. 1992, p. 
117. 
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S.S.1 Efecto• .... Completo ... Edlpo. 

La evoluch~m y la stgntftcaciOn dtferentes del Complejo de Edipo en uno u otro 

sexo permtttran la espectf\cldad de los destinos masculino y femenino. 

En el ntno el Comp'9JO de Ed1po no ha sido meramente repr1mldo, sino que 

realmente ha estallado bajo los efectos del choque de la amenaza de castración. 

Freud menciona que sus Investiduras llbid1nales se ven abandonadas, sublimadas: 

sus objetos son incorporados al Yo, en el que constrtuyen el nUcleo del Superyo. 

•En esta epoca, 1• interd1ccaon de realazar el deseo incestuoso que los padres 

Imponen al nlno edlplco se transformaré en el yo en un conjunto de exigencias 

morales y de prohibiciones que, de alll en mas. el sujeto se impondra asl mismo. El 

Pslcoam11ilisls denomina Superyó a esta autondad parental intemalazada en el 

momento del Edtpo y dtferenclada en el seno del yo como una de sus partes. Freud 

resumió en una Unica frase la esencia misma del Superyó. 'El Superyó es el 

heredero del Complejo de Edipo"". 52 

Se dice entonces que, en un caso Ideal, el complejo de Edtpo ni siquiera Uega 

• sobrevtvtr en el Inconsciente, habiendo sido asumida su herencia por et Superyó. 

Freud dice: "bajo la lmpreslOn del peligro de perder el pene. el Complejo de Edípo 

•• abandonado, repnmido, en el caso mas normal radicalmente destruido, y se 

52. flllesjo, Ju•n Dwtd. En1•ft•m:• de 7 Cgnc1Ata1 Crwcl•c d•I P1jcganM1j1, Gedlsa, S•rcelDn• • 
... 3.p. 181. 
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Instaura como su heredero un severo Superyo•.53 Naslo menciona que •e1 Superyó 

representa la renuncia al goce prohibido, la exana cJOn del deseo por un goce 

Imposible. y la defensa de la lntegrtdad del yo no sólo contra la amenaza de 

castraclon. sino también contra el pehgro deJ goce terrible del lncesro·.54 

Por tanto, se puede considerar que Jos erectos del Complejo de Ed1po -a 

saber Ja prohibición del incesto y la instauracJOn de Ja mora~ constttuyen. renere 

Freud, una Victoria de la especie sobre el mdrv1duo •La autoridad del padre.o de 

ambos progenrtores. mtroyectada en el yo, forma ah/ el nucleo del superyó, que 

toma prestada del padre su sevendad. perpetúa la prorubic1on del incesto y. as1. 

asegura al yo contra el retorno de la Investidura hbldJnosa de objeto•. 55 

En la nina, en Ja medida en que se pueda abandonar poco a poco el Complejo 

de Edipo, resotvléndolo con la represión, las consecuencias seran Cltferentes Freud 

dice que· ·para Ja nina, Ja situación edfp1ca es el desenlace de un largo y drficU 

proceso, una suerte de tramitación proV'ts1onaJ, una pos1cion de reposo que no se 

abandona muy pronto, sobre todo porque el comienzo del periodo de latencia no 

está lejos .. Ausente la angustia de casrracion. falta el motrvo pnnc1pa1 que habla 

esforzado al varonctto a superar el complejo de Ed1po La n1na permanece dentro 

SJ. Freud, S1gmund. 3.J•_j;;_cm.fe:~.11..Euntai.d.ut O.C T.X.Xll. "°"'1"1orronu, .Arg~nt1na, 1992. 
p.120. 

SI. N•sio, Ju•n Davtd . .En.J.e.ll:.1Ul~.J1...sSC'_~nc612.J_C!l.ICJ.akLdC'LE.sl'-2.i1D.ÜIIS. Gedrsa, Barcelona. 
1983. P- 183. 

55. Freud, Silgmund. EJ.-RPulMn.i.rnt.oJeJ_co~kl!L.d.L..Edi.R.0--1.1...il.!l o.e T .xrx. Amon-onu. 
Air9•ntina. 1992, p. 18-4. 
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de él por un uempo lnde1\ntdo, solo después lo desconstruye y aun entonces 10 hace 

de manera '"completa. En tales constelaciones \lene que sutnr menoscabo la 

fonnaciOn de1 superyo, no puede alcanzar la tuerza y la mdependenc1a que le 

confleren su s1gniflcatMdad cultural y ... •S6 

Asl et Superyo femenino no se otreeera nunca tan inexorable, tan impersonal, 

tan desprendido de sus ralees afectrvas. como el masculino. Freud ve en la 

edrncac1on particular del Superyo femenino el origen de ciertos rasgos propios de la 

mujer: su menor suiec10n a las grandes necesidades de la Vlda, el hecho de que sus 

decisiones se someten de me1or grado a sus sent1m1entos de ternura o de host1l1dad 

y de que esta menos 1mbu1da de las nociones ele derecho y de 1ustic1a Sin 

embargo, también reconoce que estos rasgos esquemat1cos fundamentales son 

susceptibles de grandes vanac1ones. ya que tanto el hombre como la mu1er distan 

de ser ldeales 

Pero por encima de tocia teorla caracterológ1ca, Freud ve en el conn1cto 

edipiano el momento en que el ser humano se enfrenta con el fenómeno soc1a1, en 

el nrve1 mas elemental que es ta fam1ha. 

Masotta reflere lo s1gu1ente. ·podrlamos definir el Ed1po como lugar donc1e se 

historiza, en la temprana infancia. una f\Jnc10n precisa. la necesidad de un ·corte• en 

56. Freud S1gmund 3.J..a._co.nftatnc.ia.-1..~d.ad O C. T . .X.XII, Amorronu. ,o.rgentina. 1992; 
p.p 119-120 
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la relación entre madre e hijo ... una tunclOn capaz de hacer andar. el connlcto 

fundamental, evttar las n;aciones del sujeto a ese mal lugar donde constituye y 

erogenlza el cuerpo. Si el complejo de Edlpo remite entonces al hecho de que la 

prohiblcJon del incesto esta Inserta en la erogentz.aclon del cuerpo, es porque el 

sujeto se ve de entrada refencto a Jos polos donde la relación se constituve el 

padre. Ja madre Esos polos son funciones La función madre, deterrr11na la tw.:.~ona 

del cuerpo erOgeno Mientras que la tuncJOn padre tendra que ver con el efecto del 

corte, con la pérdida obliga tona del ob1eto pr1mordial y sus secuelas·. 57 

Es preciso que la función del padre funcione para que el su1eto pueda 

JJberarse de la ilusión que lo denne como objeto absoluto del deseo de la madre 

Ahora bien, lo que sostiene al padre en su lugar fundante de la estructura del 

sujeto. es el deseo de fa madre por el padre 

Por lo cual, el complejo de Ed1po puede considerarse como el momento 

fundador de la vida pslqulca, pero también como et punto nodaf alrededor del que 

se ordenan las relaciones que estructuran la familia humana Dotto menciona que 

cuando los padres enuncian la protl1b1ción del incesto, debe quedar claro que dicha 

ley Intercepta tanto el deseo sexual de los padres. como el deseo del propio ntno 

Dice Masotta también que. ·e1 sujeto debe expulsarse de su posición féihca, tal la 

57. fi.1asotta, Osear L.c.k.c.Joncs de latroducc!ón al psj~..tJJ¡¡li. Gedis•. "'1foxico, 1983, p. 111. 



1)8 

condición para que el sujeto en cuesuon tenga histor1a ... la angustia no es sino el 

sentido de este conn1cto ... angustia a la poslbllldad de la Imposibilidad del corte• _58 

Se dice entonces que. el connicto ed1p1ano puede solucionarse como 

consecuencia de que las puls1ones tlbrdrnales se vean destruidas por la angustia que 

despiena ra amenaza de castrac1on. o porque la maduración del nlno, bajo los 

efectos de dicha amenaza, abandone algunas de sus posiciones llbidmales que 

dejan de ser conformes con el principio c1e realidad 

La disoluc1on del complejo vwene acampanada, entonces, de una considerable 

liberación energética, y la energla asl desprendida de sus objetos puede ser 

empleada en otras tareas Esta es la razón por la cual, el periodo de latencia --que 

es el que continúa- a la vez que asiste al nn del conn1cto psiqu1co, consrttuye el 

momento en que se liberan las energlas susceptibles de emplearse en la 

adquisición de conoc1mientos escotares. 

Asl el complejo de Ed1po, que marca la cima de la sexualidad infantil, anuncia 

también la anulación temporal que caractertzara la retatrva quietud puls1onal del 

periodo de latencia. 

Es Importante destacar que Lacan sostuvo que et Complejo de Edlpo, consiste 

en una dialéctica en la que las pr1ncipales altematrvas son ser o no ser el falo. o 

!58. Mmsotta, Osear. En~.c.an..i.it.no.. J!vl•gram.a, B.arcelana. 1976, P. 178. 



tener1o o no tener1o; comprendiendo que el falo slmboliZa el deseo. Asl el sujeto, 

deberé primero reconocer que no es el falo, y solo a partir de alll, sea hombre o 

mujer. podré normalLZar su poslclOn natural. 
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Asl, para lacan, ta evoluciOn y resolución del complejo de Edlpo se desarrolla 

en tres tiempos, que estén concentrados en el lugar que ocupa el falo en el deseo 

de los tres protagonistas: padre, madre y nlno. 

•PRIMER TIEMPO Es el del ld1ho del amor de la madre y el hiJO, amor 

atravesado por la contrad1cc1on que roe ta erogemzaciOn del cuerpo del hijo· El 

nlno trata de ldenttflcarse con lo que es objeto del deseo de la madre. el falo 

Quiere convertir en el falo. que es el deseo de la madre 

·sEGUNDO TIEMPO. Emerge aqui el padre como ngura capaz de llevar a 

cabo la funclOn de corte. Es el momento que Lacan llama del ·padre terrtble•; doble 

prohibición· a Ja madre; •No integrarás tu producto•, al hijo, •No te acostarás con tu 

madre·. Es cuando el padre mterviene actrvamente, en relaclOn con la madre, como 

agente de la prohibición, es decir de la ley: pnva a la madre del falo, porque es él 

quien lo tiene, y separa al nino de la madre, haciendo cumplir la ley. 

-TERCER TIEMPO. Reaparece el padre pero bajo forma de padre permisrvo, 

condición de acceso a la mujer bajo el modelo de la madre prohibida. El padre se 
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ofrece como polo de las ldenttftcaclones sexua•s del hijo, y simutUmeamente. de 

sus Ideales soclales•.59 El padre Interviene como aquél que tiene el falo y que no 

es tal. Y lo lmponante para el nlno es ldenttncarse con quien lo tiene. Cuando 

reconoce al padre como hombre, y no como ley, lnteriortza el falo como slmbolo, se 

Instala dentro de 161 como Ideal del Yo y entonces llega a la resoluclOn del compleJO 

de Ed1po. 

Es decir. et complejo de Ed1po ha de resotverse mediante la subhmación de la 

Imagen parental interionzada, a ta cual podra refenrse mas tarcle el nlno, cuando 

tenga que adoptar, respecto al objeto de amor, una actitud compatible con sus 

tmagenes pslqulcas y sus puls1ones. Esta imagen parental sublimada representa el 

esbozo efe una Instancia llamada Ideal del yo. 

Para concluir. es importante hacer referencia a lo que Freud menciona: ·se 

caerla en un malentendido si se creyera que estas tres fases se relevan unas a 

otras de manera neta, una vtene a agregarse a la otra, se superponen entre si, 

coeXisten juntas (fase oral, anal. falica). En las fases tempranas, las drversas 

pulsiones parciales parten con reciproca Independencia a la consecuciOn de placer; 

en la fase féllca se tienen los comienzos de una organi.zaciOn que subordina las 

otras aspiraciones al pnmado de los genitales y sigmfica el pnnc1p10 del 

ordenamiento de la aspiración general de placer dentro de la tunclOn sexual. La 

organ1zac1on plena solo se alcanza en la pubertad, en una cuarta fase. •gentta1·. Asl 

58. Mmaone. Osear. LeJ:.cjone¡ de lntr.o.duc..clQD...___Al~anüsis. Gedtsa. ""'6xlco, 
tes3, p.p. 11s-11e. 
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queda establecido un estado en que: 1) se conservan muchas •nvesUduras 

Jlbldlnales tempranas; 2) otras son acogidas dentro ele la runc1on sexual como unos 

actos preparatorios, de apoyo, cuya satlsfacclOn da por resunado el llamado 'placer 

prev10•, y 3) otras aspiraciones son excluidas de la orgamzac10n y son por completo 

sofocadas (repnmidas) o bien expertmentan una aphcaciOn drversa dentro del yo, 

forman rasgos de carttcter, padecen subhmaciones con desplazamiento de meta•SO 

Estos son, en forma general, algunos planteamientos del enfoque 

psicoanalltico. sobre el desarrollo ps1cosexual del ntno preescolar, que requieren de 

su estudio y antths1s para una mayor comprens10n del comportamiento Infantil y una 

practica docente que realmente responda a las necesidades del nino y coadyuve a 

su desarrollo integral 

60. Freud, Slgmund E.l.Ru.c.m.l._del p1icoan•ls15 (1940 (1938U El De1arroL......a.L-.11 
funcjOn 1erual. 0.C. T.X.X.111,Amorrortu.Argentma, 1992, p. 153. 
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El terreno de apllcaclOn del 

pslcoanállsls tiene la misma 

extensión que el de la palcologia. a la 

que agrega un complemento de 

poderoso alcance•. 

Slgmund Freud. 
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CAPITULO rv 

PSICOA•ALISIS Y EDUCACIO• 

1. El niño y el psicoanálisis. 

Aunque los descubnmientos originanos de Freud fueron hechos durante el 

análisis de adunas, Ja naturaleza ele estos descubnmientos lo llevaron hasta el nino: 

Jas primeras causas del trastorno mental tenfan su fuente en factores que actuaron 

durante la infancia 

Con Freud se da un Viraje s1gnrficatrvo sobre la concepc16n del nino. A partir 

del estudio sobre la sexualidad Jnfantil, se empieza a res1gmf1car el lugar del mno y 

de Ja Infancia en la histona del sujeto. 

Al respecto Freud refiere: 

·cuando en el tratamiento de un neurótico aautto pesquisábamos el 

determinismo (Determtnierung) de sus slntomas por regla generar éramos 

conducidos hacia atrás, hasta su pnmera infancia. Ello nos obligo a famiUanzamos 

con las particularidades pslquicas de la infancia y nos enteramos de una muttttud de 
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cosas que no podlan avenguarse por otro camino que el analis1s. y hasta pudimos 

corregir muchas opiniones generalmente ..aceptadas acerca de la Infancia. 

Discernimos que a los pnmeros anos de '(Ida (hasta el quinto, tal vez) les 

corresponde por vanas razones una particular slgnrncatMdad. En pnmer lugar. 

porque contienen el norec1m1ento temprano de la sexualidad, que deja como 

secuela mcnac1ones decisrvas para la V1da sexual de la madurez. En segundo lugar, 

porque las impresiones de ese periodo afectan a un ser inacabado y endeble, en et 

que producen el efecto de traumas ..... 1 

El descubrimiento de la sexualidad Infantil -causa de gran escandalo-- fue 

paralelo a la revolucion de la importancia de los anos 1nic1ales de la vida para el 

desarrollo del indiVlduo y también para la etlologla de las neurosis 

Hacia 1905, Freud trazo el pnmer esquema sobre el desarrollo. con el texto 

-rres ensayos sobre teorla sexual•, ennqueclendo sus ideas con lo que s1gulO 

descubriendo durante el tratamiento de adurtos neuróticos y por la observación 

directa de sus hlJOS y nietos. 

Pero en esta época (1911 ), Freud no creta demasiado en la posibilidad de 

psicoanahzar a los ninos. Ademas. después de 101c1ar el camino en este sentido ca 
traVés del padre del pequeno Hans), lo dejo en manos de su hiJa Anna (Maestra de 

1. Freud, S1gmund. :Ha Cpnf E~HI1g___JU2.&Acjoocs ODHI~nn. OC .• T .XXII, 

Amorrortu. Argentina. 1992. p. 136 
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formaclOn), lo que favoreció una ortentac1on médico-pedagógica. lnstrt:uclonal del 

pslcoanéllsls ·aplicado a los nlnos•, desde un Inicio. 

Entre los estudiosos que rodeaban a Freud, los pediatras estUV1eron muy 

ligados a la noción de pro1\laxis y a un diagnostico precoz de los trastornos. Por 

otra parte concedieron una gran importancia a las posibilidades educatrvas o 

reeducattvas; por ello, el psicoanéllsts apUcado a tos nlnos conserva una 

connotaclOn correctrva. 

Algunos analistas (Hennine Hug Hellmuth, la Escuela de Viena, la Escuela de 

Zurtch) creyeron que la teorla de los estadios de Freud y de Abraham podrla 

constrtutr los fundamentos médicos de una pedagogla e incluso de un ps1coanáhsis 

concebido esencialmente como educatrvo (Anna Freud). El nlno --<leclan los 

pedagogos- depende de medidas de cond1clonam1ento o de adiestramiento (se 

estudiaron sus posibilidades de adaptación a lo real s1gu1endo una linea que fue 

desde P'nster hasta Plaget, pasando por Pavtov). 

Los psicoanalistas crearon Instituciones para ninos abandonados (Bemfeld) o 

para delincuentes (Aichhom); en Chlcago establecieron las Child Guidance Cllnlcs 

(1909, Bronner) y diez anos mas tarde surgieron en Europa laboratortos de ninos 

(Vera Schmidth, Moscu, 1926). Con la misma perspectrva se abneron en Londres, 

la Hampstead Cllild Tllerapy Cllnlc y la Tavistocl< Cllild Oepartament for Clllldren 

and Parents (Arma Freud), en las que se realizaron tratamientos psicoanallticos y 

se impartla ademas la ensenanza a los analistas en formación. 
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Asl, el pslcoanausts en su apllcaclOn a los nlnos, se reallZó por un lado en el 

marco del hospital y se Introdujo en numerosas instituciones y escuelas; pero, por 

otro lado, se desarrolló en tratamientos lndMduales en el marco de la práctica 

privada. 

Freud partió de la medicina. pero sus hallazgos sobrepasaron sus propios 

nnes. Impuso un nuevo concepto del hombre, provoco una verdadera revolución en 

la pslcologla. ProtundLZO la V1siOn del mundo propia de su generación, ensenando el 

respeto por la personalidad, e 1ns1st10 siempre en que el psicoan31isis comenzo 

Investigando y tratando las neurosis, pero podla y debla ser aplicado al fenómeno 

normal. 

2. Colaboraclón entre el pslcoanáll&ls y la educación. 

Los descubnmientos cie Freud sobre el inconsciente, la importancia de la 

Infancia en Ja configuraciOn de la personalidad. la permanencia y actualidad intensa 

de cada emoción, acontecimiento, fantasla, Junto con el descubnmiento de la 

sexualidad temprana y del complejo de Ed1po, por no senalar smo Jo mas 

fundamental, trajeron como consecuencia la destrucc10n de Ideas muy arraigadas 

en los adultos, como el paralso de la Infancia y la 1deahzac1ón acerca del nino. 

Freud demostró que la sexualidad del nino, si bien era fuente de placeres. 

también lo era de sutnm1entos, puesto que muchas de sus ex1genc1as quedaban 

tnsatisfechas y eran censuradas por la sociedad de los adultos 
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SI bien Freud considero la mh1bictOn como una necesidad, sm embargo y 

contrar1amente a algunos pedagogos, concedió una gran Importancia a la represión, 

que juzgo nefasta. En su opinión, no se trata de que el nino otvu:ie su sexualidad 

sino de que sea consciente de las llmrtac1ones tnherentes a toda Vlda social 

Freud ctta lo siguiente 

·comprencl1mos que ta drt"1cunad de la mfancla reside en que el ntno debe 

apropiarse en breve lapso de los resultados de un desarrollo cultural que se 

extend10 a lo largo de mtlernos: el dominio sobre las puts1ones y la adaptac10n 

social, al menos los pnmeros esbozos de ambos. Mediante su propio desarrollo 

solo puede lograr una parte de ese cambio, mucho debe serte impuesto por la 

educaclon·.2 AJ insertarse el nino a la cultura se encuentra frente al deseo y la ley. 

siendo el orden educatrvo el que sofocara las pulstones sexuales. Es decir, los 

diques que van a poner fr"eno a la sexualidad --como son el asco. la vergüenza y el 

pudor- se edrf1caran por la vla educatrva 

Freud aconseJO que el adulto deberla enlazarse de nuevo con el nino que hay 

en él, a panir de las conclusiones fonnuladas por el ps1coanahs1s, en relación a la 

Vida pslquica del nino y al papel que Juegan en ella las puls1ones sexuales. para ello 

cita lo s1gu1ente. ·so10 puede ser educador quien es capaz de compenetrarse por 

empalia con el alma infantil, y nosotros los adultos no comprendemos a los ninos 

porque hemos dejado de comprender nuestra propia mfanc1a·3 

3. Freud, Slgmund 11 El lnteru del cs!c.~ua Lu. ctencLu_no cslcok>glcas, 0.C .• T .XIII. 
p. 191 
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El sueno efe Freud de que el psicoanalisis estUViera al servtcJo de todos, 

contradJctonamente conV1rtlO al ps1coanáltsls en Instrumento de selección y de 

dominación Jnstrtuclonal (por e1emplo, el aumento de definiciones de enfermeelades 

--desde Ja falta de adaptación escolar a la ps1cos1s--, conceptos que ampliaron el 

campo paro1og1co) 

En este sentido, el ps1coanéllsis en sus apltcaciones pedagOglcas, también 

heredo las posiciones de ltard (1mc1ador de las primeras instrtuc1ones de 

reeducac1on para ninos anormales). de FrOebel (fundador del Kindergarten). de 

Maria Montesson, de Decroty y de John Oewey (quren tuvo la idea de los ·pueblos 

de ninos• para la reeducación de delincuentes) No obstante en ellos. los problemas 

educatrvos estaban sometidos por la preocupación de adaptar a los ninos a una 

nonnatMdact 

AsJ el diagnóstico psicoanalft1co de algunos '"trastornos de comportamiento• 

se utlli.zó para 1ustrncar reeducaciones, readaptaciones o drversas medidas med1co

psicológicas. y el empleo de d1spensanos y otras inst1tuc1ones espec1a1t.z..adas, en 

tas que se usaron prácticas correctrvas que afectaron a los rnnos, a pesar de que 

Freud enfatizó la opos1c1ón entre educac1on y ps1coanál1s1s, pues el ps1coané'lifisis no 

es sustttuttvo de la educación. En relación a esto senaló Jo s1gU1ente 

·No hay que dejarse despistar por el enunciado, plenamente justrficado en Jos 

dem&ts. de que el ps1coanalisis del neurótico adulto es equiparable a una 

poseducación. Es que un nino. aunque sea un nino descamado y desamparado, no 
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es en modo alguno un neurOUco; y poseducaclón no es lo mismo que educación de 

alguien inacabado. La poslbllldad del lnftuJo analltico descansa en premisas muy 

determinadas, que pueden resumirse como •sn.uaclOn analltlca·. extge el desarrollo 

de ciertas estructuras pslqulcas y una actnud particular frente al analista•.• 

De acuerdo a Freud el pslcoanallsts no debla susUtu1r a la educación, pero la 

educaclOn pudiera ser apoyada por el pslcoanéllsls. Asl planteo esta l:iterrogante: 

•¿No se debera emplear el psicoanalisls a los nnes de la educación, como en 

su tiempo se lo htzo con Ja sugestión hlpnouca? Las ventajas serian evtdentes. El 

educador, por una parte, esta preparado en Virtud de su conocimiento de las 

predisposiciones humanas untversales de la Infancia, para colegir entre las 

disposiciones ln1antues aqu~nas que amenazan con un desenlace Indeseado, y si el 

psicoanélisis posee inftujo sobre tales orientaciones del desarrollo, el educador 

podré apllcar1o antes que se Instalen los signos de una evolución desfavorable. Vale 

decir que podré obrar con ayuda del pslcoanallsls, prontéctlcamente, sobre el nino 

todavla sano. Por otra parte puede notar los primeros Indicios de un desarrollo 

héicla la neurosis o hacia la perversión. y resguardar al nlno de su ulterior avance en 

una ~poca en que nunca lo llevarla al médico, por una serle de razones•.5 

.. 
5. 

F,..,., S~. P,._90 a Auguat Atcbhprn YwnmhdUlL....hlal'M-Ui2Sl. O .C., T .XIX, 
"""9nerlu. Ar.-ntina. 1992. p. 297. 
F ...... se.muna. lnCOldyccfftn a 01pr pnat~chc ,.,.tbpd• (1913), o.e., 
T.JUl.~u.AJwentan•. 1982, p. 352. 
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El pslcoam\l1sls podra entonces esclarecer al educador sobre la naturaleza del 

desarrollo pulsional del nino y adoptar una técnica que le permrta ayudar al nino a 

superar dtncultades, frente a algunas medidas educatrvas que muestran ser 

Impotentes. 

Sin embargo no debe contundirse y deformarse la especl1\c1dad de la 

aportación del pslcoanahsls, pues no existe una pedagogia ps1coana11tica De tal 

forma que. 

·educación y terapia se srtUan entre si en una relación que podemos sena1ar. 

La educación quiere cuidar que de ciertas d1sposlc1ones (constnuc1onales) e 

inclinaciones del n1no no salga nada danmo para el mdMduo o la soclee!ad. la 

terapia entra en acción cuando esas mismas d1spos1c1ones han producido ya ese 

mdeseado fruto de los stntomas patológicos. La educación es una pro'flla>e1s que 

quiere prevenir ambos desenlaces, el de la neurosis y el de la perversión, la 

psicoterapia quiere deshacer el més léb1i de los dos e introducir una suerte de 

poseducaclon.•6 

Y a su vez, Freud dirige una ac::rvertenc1a a los educadores sobre su labor que 

tiene mayor responsabilidad que la del analista: ·e1 educador... trabaja con un 

material que le ofrece plasticidad, que es asequible a toda impresión, y se 

impondra la obligaclOn de no ronnar esa joven vtda antm1ca según sus personales 

6. Freud, Slgmund . .lnln:u;tucción a O:;ku Pfis:ter pie psyrhpnilMjsch• tvtrthg.d..c..U.9.1.... O.C. 
T .XII, Amorrortu . .A.rg•ntma. 1992. p. 352. 
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Ideales, sino, mas bien, según las predisposiciones y posibilidades adher1das al 

objeto•.7 

Pero como el pslcoana.llsts no puede ayudar mucho a los educadores a 

ensenar mejor, Freud sugiere que el educador se psicoanalice. pues esto le 

permltlra ser mas senstble a lo que sucede del otro lado, del lado del Inconsciente y 

tomara mas en cuenta las necesidades e mtereses del ntno. Asl renere lo siguiente: 

·y si ahora renex1onamos sobre las drflc1les tareas planteadas al educador: 

discernir ta peculiandad constnuc1onal del nino. colegir por pequenos indic1os lo que 

se juega en su inacabada VJda anlm1ca, d1spensar1e Ja medida correcta de amor y al 

mismo tiempo mantener una cuota encaz de autondad, nos diremos que la única 

preparaclon adecuada para el onc10 de pedagogo es una forrnacion ps1coana11t1ca 

profunda Y lo me1or sera que él mismo sea anall.zado, pues sin una expenenc1a en 

la propia persona no es posible aduenarse del ana11s1s. El anahsis del maestro y 

educador parece ser una medida proniact1ca mas encaz que el de los nlnos 

mismos, y ademas son muy escasas las dtficunades que se oponen a su 

realizacion•. 8 

1. 

s. 

Freud. S~gmund. !ntrod.u.ccjQn_.....O.SULE.fi.slu_,_Die~Mls.c.hLMrlbod.LU9.13>. O.e .• 
T .Xll,.A.rnotTor1u . .A.rgeontina. 1992. p 353 

Freud. Sigmund. ~...kPni.Es~ent.Q.....Gkac1oae1 gncntac1onu. o.e., T .XXII, 
Amonor1u.Atgentma. 1992. p.p. 138-139. 
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El que el educador se analice. podrá llevarlo a repensar en su totalidad su 

modo de ser con el nlno y a reconocer1o como su1eto de una palabra o de un 

deseo. Podré tener una actitud obJetrva y responderá con calidez suficiente para 

saUsfacer al ntno mesuradamente. 

En relación a ello, Ortega menciona: 

·e1 pedagogo con instrucc1on pslcoanalltica puede enfrentar meJor el enigma 

de las formaciones imagmanas, de las marcas en lo Real e incluso, mauzar su 

intervención con Jos conoc1m1entos ps1copatológ1cos y con la renextón que sobre las 

articulaciones del discurso del otro en la din~m1ca del conn1cto provee el trabaJO 

sobre lo inconsciente•. 9 

Si bien el educador esta en una srtuación dtferente de la del analista, el 

educador innu1do por el anailtsis tendra mas ftlcil acceso a la palabra justa. y podra 

dar cabida al deseo y creatMdad en el mno. dejando a un lado la amenaza y el 

abuso de autonctad (tan común en las mstrtuciones educarrvas) 

9. Ortega • .Julia. ·pslCOAN.AL..ISIS Y PEOAGOGLA. ¿Ame Y lrag•dia dP otra ne r@laclón?·. 
Revista INSC B IBIR El p.Ilrn.n.jlsis. Na. 3, Asociación CostarrtcensP para &a lnveostigación y 
el Estudie del Ps1coan4!isis. San jos.fo. Cesta Rica, 1995. p. 68. 
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3. Crfllc• freudlana a la educación. 

El pslcoanaUsis a traws de sus descubr1mlentos sobre el proceso de 

desarrollo del nlno puede Iluminar las vlas por las que ra educación ejerce su 

Influencia. 

Freud consideró que una de las misiones de la educación es la prevención de 

las neurosis. a pesar de conslderar1a una de las profesiones •tmposlbles•. junto a Ja 

de gobernar y a la de pstcoanallzar. 

Las Ideas de Freud refer1das a la educación subrayan que ésta debe limitarse 

con el papel de auxiliar la naturaleza. delimitando asl su acclón. La critica de Freud 

es hacia los excesos de la educación y el abuso de una moral sexual; si bien no 

esté a favor del Ut>ertlnaje en el nlno. pues el desarrollo del nlno requiere del sostén 

de la educación y una ley que regule el deseo, distingue la Importancia de la 

sublimación. refiriendo asl que: 

·E1 psicoanalisis tiene a menudo la oportunidad de averiguar cuénto contribuye 

a producir enfermedades nervtosas la severidad Inoportuna e inintellgente de la 

educación. o bien a expensas de cuantas perdidas en la capacidad de producir y de 

goar .. obtiene la normalidad elriglda. Pero puede también ense"ar cuan valiosas 

contr1bucklnes a la formación del caracter prestan estas pulsiones asociales y 

perversa• del nifto cuando no son sometidas a la represión. sino apartadas de sus 
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metas or1giner1as y dirigidas a unas mas vaUosas. en Yinud del proceso de la 

llamada subHmaclon•. 'º 

La subhmaclón juega un papel importante en la educacíOn del nlfto, a traves de 

dlsUntas formas como la creación. el saber o la recreack)n, que pueden ser 

empleadas en su bltneftcio. 

Por otra parte el pslcoanalists reconoce que la sofocación Violenta de la 

sexuaUdad por la educación, puede afectar la curiosidad seJWal infantil, y por •nde a 

la curiosidad Intelectual que presenta el nlfto; ya que la facullad de pensar e 

Investigar esta relacionada al destino de las pulslones parciales (como se c•o en el 

capitulo anterior). 

Asl mismo el psicoanalisis se encuentra a favor de la educaciOn sexual de los 

nl"os y juzga la actitud generalizada del adurto, de evadir las inquietudes e 

interrogantes de los nl"os con respecto a la seJ(Ualidad. 

Estos saberes de lo humano. el adurto los omtte o Incluso se excluyen de los 

saberes escoa.res. A veces no es r•cU para el educador abordar tales cuestiones. 

sobre todo si •1 mismo &as p•dece como enigmáticas y ante las cuales reacciona 

con temor. Loa pac:tres y educadores no deberlan renunciar a tratar de manera 

•biert• a.s inquietudes que plantean los niftos. 

'º· ~r8Ull Sl.mund. E• ,,,..,., •1 e1Jc;penM1!1 por ... clencl•s ng 91icgMplca1, o.e .. 
T.Jllll.-u . ..._ln•. 19112. p. 192. 
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Lo prtmero conslsttra en que los educedores admttan sus propias 

lnlerTogantes y •cepten estar inftuidos y atravesaoos por el deseo, que detenntna 

su tarea educauva. 

No obstilnte en •AnaMsis tenninable o lnterminab ... Freud optna. en relación a 

los esclarecimientos sexuales hechos a los nlnos, lo sigutente: 

•Lejos estoy de aftnnar que 6ste sea un proceder danlno o superftuo. pero es 

evidente que sea sobrestimado en mucho el efecto proftlaclico de estas Hberales 

prevenciones. Los ninos saben ahora algo que antes Ignoraban. pero no aunan a 

nada con las nuevas noticias que les regalaron. Uno se convence de que ni siquiera 

estén prontos a sacrtftcar tan rapido aquellas teorlas sexuales --uno dlrla: 

naturales- que ellos han fonnado en acuerdo con su organ&zaclon libidinal 

Imperfecta y en depencsencla de ésta: el papel de la clgUefta, la naturaleza del 

comercio sexual. la manera en que los n1nos vtenen al mundo. Todavla largo tiempo 

despu6s de hat>er recibido el esclarecimiento sexual se comportan como los 

pr1mlttvos a quienes se les ha impuesto el crtstianlsmo y siguen venerando en 

secreto a sus vtejos ldolos·. 11 

En efecto. aunque los ntnos hayan aumentado sus conocimientos --de 

acuerdo a su org•nizaclOn Hbldinal-- conservarain sus propias leerlas sexuales. Sin 

11. Fl'8Ulll. SAwrnuM- AnMal• termtn .. • lnt•rmtn•b• (1937), 0.C., T .XXIII. Amorrortu, 
,....... ..... UMl2, p. 238. 
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embargo. la educaclOn sexual le permltlra al nlno vtvlr la sexualidad con naturalidad 

y no considerarla como algo malo, prohibido o pecaminoso. En este sentido, 

Cathenne M1llot menciona que: 

•Freud vuelca sus esperanzas de prevenclOn de las neurosis en los progresos 

de la clartncac10n. El respeto de la verdad por educador. la libertad de eJCPresiOn y 

de pensamiento otorgada a los ninos le parecen el camino mas seguro para 

lograr1o. SI el poder de la palabra hace el pnnc1p10 de ta cura analltlca, también 

habré de apoyarse en él la educac1on para ayudar al nino a superar sus conn1ctos 

pslquicos·. 12 

Pero ello requiere por parte del adurto. de un saber y no suponer. necesna 

conocer mucho del nlno, reconocer el papel fundamental de la sexualidad y asumir 

una nueva actitud para abnr en las aulas los espacios donde se escuche realmente 

la demanda de los mnos; y se trate de hablar de ella como una cuesuon tan 

importante como los números, que merece respeto y a la que no se debe tratar de 

ocurtar imponiendo el deseo del adulto, permltléndoles el establecimiento de 

relaciones mas humanas, mas sanas. 

12. ~. C•h•rine. Ecwud •nfl...P•d•go,gg. Paldós, rvtitll:leo, 1990, p. 80. 
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4. Aportes del p•lcoanállsls a la pedagogia. 

En la mayoria de los trabajos pedagog1cos encontramos que se da escasa 

tmportancla al ps1coanalisls como una herramienta que ayuda a explicar los 

procesos educatrvos. 

Es importante sena1ar que el ps1coana11s1s plantea una importante 

problematica: la 1ntervenc1ón de fenomenos tnconsc1entes en el aprendizaje. El 

hecho de rescatar el lugar que el educador ocupa en el alumno como un factor 

Importante en el escenano del proceso educatrvo puede tomarse como una vanable 

digna de renex1on en la pedagogla. 

Generalmente se opina que el alumno presenta un bajo rend1m1ento 

académico debido a su falta de interés por el estudio. 51 bien es importante 

renexionar sobre el tipo de relaclon que el alumno lleva con el educador, se requiere 

tomar en cuenta que tamb1en exasten fenomenos inconscientes 

La teorla ps1coanalltlca nos permite dar una expl1cac1on a los problemas 

educatrvos, tal vez no da la soluciOn, ya que sobre el inconsciente no se manda y al 

no mandar sobre él tampoco se pueden dominar los efectos de su mnuenc1a Sin 

embargo s1 alumbra una parte muy importante del proceso educatrvo, que es 

conveniente tener en cuenta 
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Si se sabe que en ta relac10n maestro-alumno hay mec·anismos mconsc1entes 

que afectan el acto educat1VO, hay mas pos1b1hdades que s1 se desconoce por 

completo la e>t1stenc1a de ello 

Tamb1en se podra entender por qué no todas las técnicas d1dact1cas son las 

adecuadas con todos tos alumnos y por que un mismo educador funciona bien con 

determinados alumnos y mal con otros 

El ps1coan:t.hs1s tamb1en nos ayuda a aclarar el hecho de que ciertas 

expenencias pedagog1cas tengan exrto con ciertas personas y no con otras 

Asl mismo a través del ps1coanalis1s et educador se podra conc1ent1Zar para 

que traba¡e en f\Jnc1on de las d1spos1c1ones y pos101lldades del alumno. puesto que 

no todos los educandos uenen la misma capacidad de subhmac1on 

•El Ps1coanahs1s asl, mas alla de una critica de la Pedagogta. puede 

consutu1rse en un pitar de la renex1on ética necesana para su e1erc1c10 El desafio 

pnnctpal es, como legtt1mar su ensenanza en tunc10n de la producc1on de un saber 

qu\Za no dest111ado a su aphcac10n inmediata por un urgente empinsmo Nuestra 

asp1rac1on es ver crecer una Pedagog1a no mecan1clsta. que no sostenga el 

pragmatismo y ta pertormatMdad como unico entena de leg1t1mac1on Una 

pedagogía que no oMde su esplntu especulatr.10 y que se pregunte no solo por la 

efectMdad de sus medios sino por la 1ustic1a de sus fines, que atienda ademas de 
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la realidad exterior, matenal y social, la realldad pslqu1ca, es decir, lo Real del 

deseo•.13 

El ps1coanahs1s encauza hacia importantes cuestionam1entos que un educador 

tendrla que estar dispuesto a realizar. Su lugar como autondad requiere de un 

anélisls que no solo se sustente en el valor de sus conoc1mientos. stno en el saber 

sobre si mismo 

El encuentro del ps1coana1rs1s y la pedagogla no es 1mposible, aun cuando las 

dtficultades sean importantes Se trata de abstenerse sobre todo de 10 dennrtrvo. 

del Absoluto, del Modelo y pennrt1r la pos1bil1dad de modtficar el mismo decir y 

actuar pedagog1cos 

5. Contribución de la teoria pslcoanaJitlca al ~ardín de Niños. 

El psicoanalis1s descubnO que eXJsten en el psiquismo del ser humano, junto a 

los procesos conscientes. otros anconscientes Estos procesos inconscientes se 

hallan regidos por la pulslon y obedecen al llamado pnnc1p10 de placer. La 

satisfacción de este pnnclpio caractertza los pr1meros anos de la V1da del nino. su 

13. Ortega, Juio ·pslCOANALISIS Y PEDAGOGLA ¿Antr la tragedia dr otra no reLacion?•. 
RevwS1a tMSC...B.....lfllR.E.i...R.si.coanilist:i. No 3, Asoc1ac1an CoS1arncrnsr para .. lnvrsttg:acion y 
•I Estudio drl Psicoanalsis, San Jose. CoS1a Rica, 1995, p.p. 72-73 
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~ 
paulatina incorpora'ción a la Vida social y a la ec:Jucación exige restricciones a estos 

impulsos. y a la sat1sfacciOn del pnnc1p10 de placer y progresrvamente los va 

sustituyendo por los procesos conscientes que obedecen al pnnc1p10 de reahdad 

En los mnos, igual que en los adultos los procesos mconsc1entes ejercen 

mnuencta sobre sus actos y sus pensamientos. Por temor, por amor o por deseos 

de 1dentrficarse con los padres, se produce una represión de las puls1ones cuya 

extenonzacion no es pennrt1da. S1 esa repres10n es VIOienta e intensa. 1mp1de el 

desarrollo sano del nino 

Las inhib1c1ones de todo tipo ahogan su espontaneidad al verse derrotacio en 

la lucha entre las exigencias pulsronales y su afan de complacer a los padres. que 

en la etapa preescolar. es muy acentuado Asl los rnnos ciemas1ado obedientes o 

con una exagerada mcl1nac1on a la limpieza ._que no es normal a esta edad

denvadas de restricciones de los adultos a quienes quieren o temen, a menudo 

cubren rasgos de caracter opuestos al ind1caoo 

La cunos1dad por las diferencias sexuales. asl como por todo el problema de 

la sexualidad que preocupa tanto al nino en esta etapa, su gusto por manipular la 

suciedad y el barro, son interpretados por el ps1coan;1tlis1s en relación con las zonas 

del cuerpo en las cuales se encuentra centrado su interés, o sea las zonas genital y 

anal. Las preguntas acerca de las drferencias entre los sexos, sus indagaciones 

sobre como se originan y nacen 1os ninos, el placer que expenmenta en repetir 

palabras obscenas o en masturbarse, proV1enen de ese interés. 
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La lmportancta que para el nlno tiene a esta eda.d, el afecto de los padres 

también ha sido senalado por el pslcoanalisls, asl como los connlctos que deV1enen 

por su Indebida satisfacción. 

El complejo de Ed1po esté en su apogeo en la etapa preescolar. De su 

adecuada resolucion depende en mucho la forma en que sera afrontada la relación 

social urter1or. 

El enfoque que hace el psicoanalis1s de estos aspectos. que tan sucintamente 

he considerado, se complementa con importantes conclusiones de caracter 

educattvo. 

El pslcoanallsis reconoce la necesidad de la represión y la adaptación del nlno 

a la realidad. Pero eVlta llevar al extremo estas ex1genc1as. En lugar de restnngir lo 

indeseable. trata de cambiar la onentación del nino empleando para lograrlo formas 

de acción que lleven a conductas socral y curturalmente mas aceptables 

Entre esas fonnas de acción pondera las actMdades que le proporcionen al 

nino satisfacciones sustltuttvas de las exigidas por sus impulsos, tates como el 

juego espontáneo. el juego dramatice en que proyecta sus connictos, el modelado, 

la pintura, el pegado, el juego con arena y agua que satisface sus tendencias 

anales. 

Por otra parte, recomienda satisfacer la cunosldad sexual del nino. afrontar 

naturalmente sus preguntas al respecto; aborefar el problema del nacimiento en lo 
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poslble de acuerdo con los pacJres, e ir hac1ene10 las aclaraciones a medtda que se 

hace necesario. 

En cuanto a las renuncias que el nlno debe hacer para integrarse a la 

sociedad, para lr desfig.andose de Jos lazos familiares muy estrechos. ef pr1mer 

paso estara dado por la buena relación que establezca con la educadora. 

En la medida en que el ntno haga una transferencia positrva hacia la 

educadora, se facmtara no solo su adaptación al Jardln c:ie N1nos, sino que se 

crearan las condiciones para su postenor adaptación a Ja Vida escolar. 

En slntesis: las restncciones excesrvas, la falta de oportunidades para que el 

nitlo proyecte sus conn1ctos afectJVOs. su brusca mtroClucción en actrvídades 

compartidas con otros, ar obligar1o a relegar al mconsciente muchos de sus 

impulsos y sentimientos, conspiran contra su salud presente y futura. 

No se trata de dejar Jtbrado al nlno a su propio art>ttrio sino de colocarto en un 

ambiente educacional libre. tratando de observar y comprender sus reacciones y. a 

partir de alll, hallar el justo medio entre Ja eXigencla social de su adaptación a la 

reelided y la cenellUtcion de su energla pulsional. 

La función pedagOgtca del JardJn de N1nos debera basarse en Ja 

con•id9raclón del nlfto como una lnc:IMdualidad que hay que ayudar a desarrollar en 

forma integral, preparandolo para a~ontar las condiciones cambiantes de la vfda 

moaeme. 
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posible de acuerdo con los padres. e Ir haciendo fas aclaraciones a medida que se 

hace necesarto. 

En cuanto a las renuncias que el nlfto debe hacer para integrarse a Ja 

sociedad, para ir desfigandose de los lazos famUiares muy estrechos, el pr1mer 

paso estara dado por la buena re1ac1on que establezca con la ec:Jucadora. 

En Ja medltd'a en que el nin o haga una transferencia positiva hacia la 

educadora, se tacilrtanll no solo su adaptación af .Jardln de N1nos, sino que se 

crearan las condiciones para su posterior adaptaclOn a la Vida escolar. 

En slntesis: las restricciones e•cesrvas, Ja falta de oportunidades para que el 

nJno proyecte sus conft1ctos afectrvos, su brusca mtroducclOn en actrvldaaes 

compartidas con otros, al obligarte a relegar al inconsciente muchos de sus 

impulsos y sentimientos, conspiran contra su salud presente y Mura. 

No se trata de dejar ljbrado al nino a su propio arbitrio smo de colocar1o en un 

ambiente educacional libre, tratando de observar y comprender sus reacciones y, a 

partir de alll, hallar el justo medio entre la eJOgencia social de su adaptación a Ja 

realidad y Ja canal&,zación cSe su energla pulsional. 

La función pedagógica del Jardln de Ntnos deberé basarse en la 

consideración del n1no como una Individualidad que hay que ayudar a desarrollar en 

forma integral, prepanllndolo para afrontar las condiciones cambiantes de la vtda 

moderna. 



• Lo• aclullo• quieren comprender a 

lo• nlf'lo• y domlniarto•: d91oeri.,, 

eacuchartoa. Uno pequeño. el otro 

..,. ... , ...,.o d9 ..,., valor.• 

Franc;ol•• Dollo. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE CURSO-TALLER DIRIGIDO A PERSONAL 

DOCENTE Y DIRECTIVO DE JARDINES DE NIÍIOS 

En términos muy generales, el Jardln de N1nos tiene por finalidad promover el 

desarrollo lndMdual del nino en su mteracc1on con otros y atencllendo a las drversas 

dimensiones de su personal1daci, para su progresrva mtegrac1on en el proceso 

cultural futuro. 

El Jardln de N1nos es la pnmera instrtuc10n educatrva extrafam1har a la que 

concurre el mno, por lo tanto, le corresponde hacer menos rig1da y V10lenta su 

adaptación al medio escolar en el cual postenormente debera afrontar 

responsabilidades y eJUgenc1as bien deterrmnadas. 

Le corresponde al Jardln de N1nos contnbu1r a la formac1ón de ta personalidad 

infantil de acuerdo con la cunura. propiciando la libre expres1on y desenvorvtmiento, 

en armenia con sus seme1antes 

Las acciones de esta institución deberan ser determinadas teniendo en 

cuenta, fUndamentalmente. las caracterlst1cas y necesidades del mno que concurre 

a ésta 
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No obstante toda dectslon acerca de qué hacer. como hacer1o, en dónde y 

con qué, en el campo educauvo del Jardln de N1nos, deber~ depender de tas 

respuestas a las s1gu1entes preguntas fundamentales. 

¿COmo se entiende el desarrollo del mno? 

¿Cuales son las caracterlstlcas esenciales a tomar en cuenta? 

¿Cué concepto del nlno se tiene al realtzar la tarea educativa? 

¿Qué sentido y s1gnrficado tiene el papel del educador? 

¿Qué tipo de mno se quiere formar? y 

¿COmo trabajar para lograr estos proposrtos? 

Las respuestas que se den a dichas interrogantes detenmnaran la practica 

docente a desarrollar en el Jardln de N1nos. 

Siendo la practica docente expresión con1unta de las relaciones instrtuc1ona1es, 

normatrvas. pedagOg1cas, sociales, cunurales y matenales, que se dan en un tiempo 

y en un espacio determinado, el apoyo a esta accion docente en el nrvel preescolar 

es fUmlamental para el logro de los ObJetrvos, cuya pauta es el desarrollo integral 

de los ninos. 

Una de las estrategias empleadas para el fortalec1m1ento de la practica 

docente es la actuahzac10n en forma directa y permanente al personal que 
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desempena esta función. De manera tal que el docente cuente con un espacio de 

intercambio y retroal1mentaciOn de sus experiencias educattvas, a partir de la 

conjunción teonca-pract1ca. 

Es por ello que presento a contlnuac10n una propuesta de curso-taller, para 

personal docente y D1rectrvo cie Jardines de N1nos -acorde a la fundamentación 

teonca-metodológ1ca del Programa de Educación Preescolar 1992 vigente en 

México--- como un apoyo a la practica educatrva en este nrvel. que perrntta la 

renex1on sobre la importancia del desarrollo ps1cosexual del mno preescolar y sus 

impl1cac1ones educatrvas, y favorezca la construcción de attematrvas d1dáct1cas en 

beneficio de este 
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PRESENTACION 

La actualLZac1on es una estrategia de apoyo a la practica docente, que debe 

responder a las necesidades que enfrenta el personal en su quehacer cot1d1ano, 

para alcanzar un mayor nrvel de calidad en su labor 

La metodolog1a que se propone desarrollar para dicha actuah.zac10n. es a 

traves del curso-taller. ya que mediante esta modalldad se favorec~ la 1nteracc1on 

entre los participantes, as1 como ta confrontac1on d~ su trabajo con el de otros. 

permrt1endo el ana1ts1s mdMdual y cotectrvo 

El curso-taller "El Desarrollo Ps1cosexua1 de N1no Preescolar y sus 

Implicaciones Educativas·. ha sido instrumentado para Ja actualizac1on de personal 

Docente y Directivo de este nrvel educatf\l'o 

El propos1to del presente curso-taller es reVJsar drferentes postulados teóncos 

referentes a las caracterlst1cas del desarrollo ps1cosexual mfant11. a fm de analizar 

sus 1mpl1cac1ones educativas y construir es1rateg1as cJ1dact1cas que coadyuven al 

desarrollo del n1no 

El coordinador sera quren d1n1a y apoye el desarrollo del curso-taller. a traves 

de las drversas d1nam1cas y técnicas que prop1c1en la ref1ex1611 y el anahs1s de los 

contenidos propuestos 

2 



La presente gula tiene como propos1to ofrecer al coord1nador del grupo, un 

conjunto de estrategias y actMdades que le faciliten la donducc1on del curso-taller, 

propic1ando la s1stemallzac1on de su trabajo_ Por lo antenor es recomendable. 

- ldentrncar los sena1am1entos especmcos con respecto a las funciones del 

coordinador para la conducc1on de las actrvtdades del curso-taller. las cuales 

deberán entorcarse al desarrollo de los contenidos que se van a trabajar en cada 

ses10n 

Anahzar las sesiones que las propuesta sugiere. con el 'fin de 1dentrfícar las 

actMdades de aprendlZ3Je sugeridas. las ideas guia que se plantean para la 

d1scus10n y los contemdos básicos que se pretenden abordar 

De esta manera se podra reconocer que las tareas del coordinador estan 

vinculadas a los proposrtos y contemdos del curso-taller 

Solo se podra conducir el curso-taller cuando se cono=:can los contenidos que se 

van a abordar 

La 1nfonnac10n que contiene la gula esta acampanada de los siguientes 

aspectos: tos contenidos y actMdades propuestas. los tiempos aproximados, las 

secuencias y recursos d1acticos Su mane10 y dominio perrn1t1ra desarrollar con 

exito las actMdades- previstas en ta estructura del curso-taller 

3 
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METOOOLOGIA DEL CURSO-TALLER 

Coordinar un curso-taller implica que el coordinador del grupo tenga claro cual 

sera su part1c1pac1on y las ventajas de aprendizaje común que conlleva esta forma 

de trabajo. 

El coordinador a través de su part1c1pac1ón en el curso-taller debe considerar 

lo siguiente 

- Promover la part1c1pac16n de todos los mtgrantes de manera abierta y 

responsable. 

- Reconocer que los integrantes tienen conoc1m1entos y expenenc1as valiosas que 

aportar 

- Asumir la pos1b1hdad de aprender de los demas 

- Prop1c1ar que el grupo relacione e integre constantemente tas actMdades con los 

propOsltos del curso 

- Orgamzar al grupo en equipos para que al termino del curso-taller todos y cada 

uno de los participantes hayan trabajado con los demas. 

- Prop1c1ar que el grupo mantenga una constante vmculac16n entre el trabaJo del 

curso-taller y su practica educatrva 

- Combinar técnicas d1dáchcas que prop1c1en el aprendLZaJe a través de la acción. 

- Adaptarse a las caracterlsttcas de los part1c1pantes. manteniendo la observac10n 

y ana11s1s cuidadoso de las necesidades del grupo. 



- Apoyarse en las ideas gula para onentar el an:tlisls. d1scu5.10n y conclusiones a las 

que se quieren llegar 

Para el desarrollo del curso-taller se deberan considerar los s1gu1entes aspectos. 

PLANEACION GEllERAL 

AnalLzar Jos propOsrtos y revisar contenidos del curso-taller. los programas y 

matenales V1gentes que apoyarén el trabajo de los part1c1pantes. 

ldentt1ícar y analLZ.ar las caracterlsticas del personal al cual esta dirigido el 

curscrtaner. 

ReV1sar los tiempos por ses1on para contar con una panoram1ca del desarrollo 

de los mismos. 

Preveer la dotac10n de los recursos d1dact1cos en cuanto sU"flc1enc1a y cahdad 

PAPEL DE LOS PARTICIPANTES. 

En fUnc1on del propOsrto del curso y de su caracter como taller. se hara 

expllcrto al grupo el papel del coordmador y de los pan1c1pantes 

La fUnción del coordinador es prop1c1ar el aprendLZ.aJe y sens1bih.z:ar al grupo en 

relac1on a su part1clpaclOn, como determinante para el logro de los propósrtos 

y la responsabilidad de unos hacia otros. 

Aphcar técnicas que permrtan reconocer al grupo que él es la fUente de 

expenenc1as y aprendLZaJeS, y no las expectatrvas del curso o del coordinador. 
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El coordiftador debe promover una dinam1ca de.·comunicación, donde plantee y 

rescate cuestionamlentos importantes para el grupo, buscando que los 

argumentos de los part1c,pantes se confronten unos con otros y las respuestas 

sean dadas por ellos mismos, cuidando que se asuma el comprom1so de 

evttar intervenciones Tuera de contexto 

CONDICIONES llECESARIAS PARA LOGRAR LA INTEGRACION DE Ull 

GRUPO DE APRENDIZAJE. 

Oue el propOslto se comnerta en el centro de interés del grupo 

Oue cada part1c1pante se reconozca como parte del grupo 

Oue se prop1c1e la comumcacion, lnteracc1on. partlc1pac1on y retroallmentac10n 

que conlleve a la renex1on. loa cietecc10n de proolemas y su soluc10n para 

llegar a conclus1ones necesanas en el aprenchZaJe 

Dar lmportanc1a a la persona y a su particular punto de V1Sta en un ambiente 

de respeto 

El coordínador de grupo tiene como func10n directa los alcances concretos de estas 

recomendaciones y apllcar1as de acuerdo con las cond1c1ones y caracterlsttcas del 

grupo a su cargo 

Las técnicas que aplique el coordinador son solo medios para lograr los 

propósitos, de ahl que su elecc10n o adaptaciOn deber:tn estar en funciOn directa de 

los propósitos de trabajo, por lo que algunos entenas importantes son que estas: 
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Favorezcan la partlcipacion de todos los integrantes. 

Permitan Ir de un trabajo indMdual a la discusión y concenso en un pequeno 

grupo. al anallsls y conc1us1ones en un grupo mayor. 

• Propicien el analls1s y la confrontac1on de planteamientos y expenencias, 

con base en una d1nam1ca de respeto y apertura. 

Que favorezcan las responsab1l1dades del grupo y la producción de 

resultados Utues para su trabajo 

EVALUACION 

Para la evaluac10n del curso-taller se pueden considerar los siguientes 

aspectos· 

As1stenc1a (Mlmma de 90ºk) 

• Anallsis y conc1us1ones grupales de los contenidos abordados. 

• Part1cipaciOn actrva 

Presentac1on de productos de aprenc11z.a1e senalados en las sesiones. 
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TECltlCAS PARA EL APREltOIVUE GRUPAL 

TECltlCAS QUE PERMITE .. ACELERAR EL PROCESO DE ASIMILACIO" DE 

COltTEMIDOS: 

Concordar y discordar 

Razonamiento 

Asesores técnicos 

Re)llla 

Ceba te 

Representantes 

Especlahstas 

Tres leerlas drterentes 

Banco de preguntas y respuestas 

TECltlCAS PARA ACELERAR LA IMTEGRACIO .. Y COMOCIMIEMTO DE U .. 

GRUPO: 

Palabras clave 

PresentaciOn por parejas 

Autorretrato 

Foto verdad 

Dialogo y trabajo 

Colla ge 

Tarjetas 

Riesgo 



TEC•ICAS QUE PROPICIA• EL TRABAJO DE DISCUSIO•: 

Comunicación 

Eterc1c10 de comumcaciOn A B e 
EJerctcio del caballo 

Saber escuchar 

Reformulac10n 

La NASA 

TECMICAS PARA A•ALIZAR LOS ROLES y co•STITUCIO• DE EQUIPOS: 

Rompecat>ezas 

Colaboracion contra competencia. 

Laboratono de autondad 

Construcc10n de Juguetes en equipo 

Abanico de roles 

Organigrama 

Reconstrucc1on del Nuevo Mundo 

TECMICAS DE A•ALISIS DE SITUACIONES DE DOCE•CIA: 

Concordar y discordar 

Estudio de caso 

Unir los puntos. 

9 
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PROPUESTA DE TRABAJO POR SESIONES 

El presente curso-taller tiene como propósito que el personal Docente y 

Directrvo de Jardines de N1nos. renex1one y analice ras dtferentes concepc1ones que 

dan cuenta del desarrollo ps1cosexua1 del nino preescolar. el papel de la sexualidad 

y el juego en la adqu1s1c10n del conoc1miento. el papel del maestro como autondad. 

la observac1on y evaluac1on en este ntvel. con el fin de considerar sus 1mplicac1ones 

educatrvas y construir estrategias d1dact1cas que favorezcan el desarrollo det rnno 

El curso-taller esta estructurado en cinco sesiones de traba10. con una 

duracaon aproximada de cinco horas, dando un total de vemttcmco horas En cada 

ses1on se sugiere desarrollar los s1gu1e11tes contenidos teoncos 
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le SESION 

Contextuallzaclón de fas teorias del Desarrollo y Aprendizaje: 

- Teorlas que dan cuenta del desarrollo y aprendlzale de los ntnos. 

- Prtnclplos y fundamentos de las teortas 

- Dtversos enfoques de la Oldéct1ca 

2a SESION 

Enfoque pslcoanalitlco sobre el desarrollo y aprendizaje del nJftio preescolar: 

- El papel de la sexualidad en el desarrollo del nino. 

- La cunosidad sexual mfantll 

- La importancia del juego en el desarrollo del nin o 

~Clli 

Enfoque pslcoanalitlco sobre el desarrollo y aprendizaje del niño: 

- La sexualidad y el conocimiento en el n1no 

- El Docente ante la sexualidad Infantil 

4a SESION 

Enfoque pslcoanalitlco y constructlvlsta en el desarrollo y aprendizaje del 

niño: 

- El papel del maestro en el aprendizaje del nlno. 

- La libertad y autondad en la escuela. 

- El desarrollo moral en el nlno. 
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5a SESION 

La Importancia de la Observación y la Evaluación para el Conocimiento del 

Desarrollo del niño: 

- Evaluaclon y Observac1on 

- La observación como pnnc1pal instrumento de evaluación en el Jardln 

de Nlnos 

lmpllcaclones Educativas con respecto al Desarrollo Pslcosexual del Niño 

preescolar. 

AJ iniciar la pnmera ses10n, el coord1nador debera explicar al grupo el 

propósito del curso-taller, contenidos baslcos, metodologla de trabajo, recursos 

dldacticos y horano; asl como los entenas de eva1uac10n, cond1c1ones de 

parttcipaciOn denvados de la dinámica de trabajo de curso-taller, para que el grupo 

conozca y asuma la responsabilidad que implica esta fonna de trabajo, y sean 

identi'ficadas las expectativas grupales a través de la participac10n actrva de los 

asistentes. 



Contextuanzaclón de las teorias del Desarrollo y Aprendizaje. 

Propósito: 

Revisar y anallZar las drferentes teorlas que dan cuenta del desarrollo y 

aprendlZaje del nlno en su practica educatrva. 

Acl.Mtlad.ELeY!a: (30') 

Sollcttar al grupo que. en forma Individual de respuesta por escnto a las 

siguientes cuestiones· 

- ¿Oué entendemos por desarrollo del nino? 

- ¿Oué es el aprendtzaje? 

- ¿Cómo nos damos cuenta que se ha adquirido un aprendlzaje? 

- ¿Oué relación existe entre desarrollo y aprendizaje? 

Postenormente a la reahzac1ón de todas las actMdades de esta sesión. 

confrontar las respuestas anotadas para obtener conclusiones en una plenana. 
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Al:tMaad....1: (, 20') 

Teorías que dan cuenta del desarrollo y aprendlzaJe de los nlños. 

Sollcrtar al grupo que organtzados por pequenos equipos realicen la lectura· 

•Las teorlas sobre el desarrollo· (1) rescatando ideas centrales y conceptos claves 

de las teorlas 

Ps1coana11s1s 

Conductasmo 

• Cognttrva 

Gestatt 

• Plaget 

Vigotsk1 

Postenormente en plenana exponer, discutir y anahzar la lectura; tdenttncando 

las leerlas que sustentan el Programa de Educación preescolar 1992 

Ac!Mdad 2: (105') 

El constructMsmo y el ps1coana11sis en el Jardln de N1nos 

RealiZar la lectura de los textos: ·E1 reto de la ensenanza constructivlsta•(2) y 

•Las necestdades del mno y el papel de la madre en ras pnmeras etapas·(3), en 

forma indMdual. Consecuentemente en comllos presentar las problemat1cas que se 
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enfrentan en la practica docente. con respecto al tema de las lecturas. Buscar 

attematNas de sotuc\on a dichas dt1'cuttades 

~llJie: (45') 

Presentar en plenaria las concluslones a las que Uego el grupo. 

El coordinador podra cerrar la sesión puntualtzando en los siguientes 

conceptos: 

Oesarrono. aprendizaje, habrtos. actitudes, valores ... 



16 

SEGUNDA SESIOll 

Enfoqu• palcoanalitlco sobre el desarrollo y apr•ndtzaJe del niño 

preeacolar. 

Propósitos: 

Renexlonar sobre algunos pnnc1p1os del enfoque ps1coanalltlco referentes al 

desarrollo y aprendizaje del nino. 

Jdenttncar la 1mportanc1a de la sexualidad y el 1uego en el desarrollo del n1no 

preescolar. 

&trlli;tad puooa: (30') 

Sollcnar al grupo que a manera de llUV1a de ideas, de respuesta a los 

siguientes cuesttonamientos: 

- ¿Qué concepto se tiene del mno? 

- ¿Qué es la sexualidad? 

- ¿Qué caractenza a la cunosidad sexual infantil? 

- ¿Qué Importancia tiene el juego en el desarrollo del nino? 



17 

ActiYicsad 1 : ( 120') 

El papel de la sexualidad •n •I desarrollo del nli\o. 

Organtzar al grupo en tres equipos para reahzar la lectura: •papel de la 

sexualidad en el desarrollo de la persona·(•). Cada equipo deben!ji dar respuesta a 

las siguientes Interrogantes. 

- ¿Cuales son las caracterlst1cas mas importantes de Ja sexualidad infantu? 

- ¿Quil!t importancia tiene la etapa ta11ca en el desarrollo del mno? 

- ¿Qué actitud debe presentar el adulto ante la masturbaciOn del nino? 

En plenana presentar y comentar sus respuestas al grupo. 

AclMdad 2: (60') 

La curtosldacl •••ual Infantil. 

Analizar el texto:·sobre las teorlas sexuales mfantiles·(5) y de manera 

lndrvtdual elaborar una f\cha de resumen. 

El coordinador podré exponer y presentar al grupo en ho1a de rotafollo o en el 

piZarrón un cuadro sinóptico de las teorlas sexuales Infantiles. 
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ActMdad 3: (60') 

L• Importancia del juego en el deean-ollo del nlfto. 

Organizar al grupo en dos equipo~ y realizar la lectura: •Por qué juegan los 

ntnos·(6). Realizar un debate subrayando la importancia del juego llbre u organi.Zado 

en las actMdades del Jardln de Nlnos. 

ActMdad Cter:re: (30') 

Retomar los conceptos vertidos por el grupo en la actMdad prevta, para 

compararlos y ennquecer1os con lo ya aprendido a través de una lh.Ma de Ideas. 
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TEllCEllA WEWIQM 

Enf ...... petco...iltlco ooere •I ........ -y ...,.... .... del nlfto. 

Prop6 .. oo: 

Analizar la tmportancia ae la sexuaUdaid en el desarrollo del ni"º y su relación 

con 1• adquialcion del conocimiento. 

RefteJDOnar y cuestionar la propia practica docente ante la sexuaUdad del "'"º 
y su deseo de saber. 

&;tN!dad Pnlllla: (30") 

SollCRer • loo portie•-•• - en .... hoJa de papel ••e,._ IOO 

ropueot- •••• •'8Ulenl•• .......... - •• : 

- ¿ Qu~ relación existe entre la sexualiCSad y el conocimiento? 

- ¿Por qut!t el docente evmde las cuestiones relacionadas con la sexualidad? 

En plena na exponer ol trabajo - IOo participantes. 
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Ac!Mdad 1: (90º) 

La aexualldad y el conocimiento en el niño. 

RealLZar la lectura •Algo sobre sexualidad y conocimiento·c7> de forma 

individual. Organlzar al grupo en tres equipos y con base a las siguientes ideas 

guia, realiZar su exposícion. 

- GComo se expresa la sexualidad en el rnno? 

- ¿En qué difiere la sexualidad Infantil a la ciel adulto? 

¿Qué importancia tiene la represión, la 1nhib1c1ón y la sublimación en la 

sexualidad del mno? 

Presentar la expos1c10n algunos de los participantes de Jos tres equipos (en 

fonna voluntaria) utilizando pLzarrOn, hojas de rotafol1os, tarjetas o los matenales 

que elijan. 

8c.tMl1atl2: (90º) 

El Docente ante la sexualidad Infantil. 

Realizar una lectura comentada del texto: ·10 que no se toca porque nos 

toca•cs> y un participante podra registrar en hojas de rotafollos las Ideas mas 

retevantes que se comenten. 
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Ac!Mdad 3; (120') 

El saber como fuente de placer. 

Organtzar al grupo en cuatro equipos para reatlZar la lectura del documento: 

·e1 deseo, f\Jente de bUsqueda del saber y el saber como fUente de placer-(9). 

Presentar la exposición del tema de la manera que cada equipo elija 

(dramatlzaclón, Interrogatorio, debate .. ) 

ActMdad Cierre· (10') 

Soltcttar al grupo que en una hoja escriban las principales dudas e Inquietudes 

·que tengan sobre el tema 
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CUARTA SESION. 

Enfoque palcoanalitlco y conatructlvlsta en el d••arrolto y aprendizaje 

del nltlo. 

Propósito•: 

fdenttncar y analizar los postulados del enfoque pslcoanalltico y constructtvtsta 

que flmdamentan la practica docente en los Jardines de Ntnos. 

Renextonar sobre el papel del docente y el uso de autoridad en el Jardln de 

Nin os. 

Analizar la importancia del desarrollo moral y la adqulsiclOn de valores en el 

ntvel preescolar. 

ActMctad preyta: (30') 

El coordtnador det>era exponer brevemente las Inquietudes presentadas por el 

grupo el dla antenor --en ta ActMdad Cierre-- y a través de una plenaria 

Intercambiar Ideas y puntos de vista de las dudas e lnqu¡etudes sobre los 

contenidos abordados. 
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El papel del maestro en el aprendiza.le del niño, ante la llbertad y 

autortdad en la ••cuela. 

Organizar al grupo en tres equipos y realLZar las siguientes lecturas: 

Equipo 1: ·er papel del maestro, un enfoque pslcoana11t1co·c10). 

Equipo 2: "Libertad, autoridad y educaclón"(11) 

Equipo 3: •La lnteracclOn verbaf en el aula preescorar-(12) 

Exponer cada equipo al resto del grupo ro mas relevante de la lectura, 

haciendo uso de hojas de rotafolios 

&1iládal2.2: (20') 

El papel de la educadora en el deaarrollo del nli'io. 

Solicttar que se realice una lectura indMdual de: • G Tú seras mi maestra?-(13) 

y elaborar de forT11a lndtvtduar una ncha de su impresión sobre Ja lectura. Ante et 

grupo, de forma esponténea algunos participantes podran comentar su experiencia. 
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A&:tMMd 3: (30') 

El--moralenet-. 

Org•nlZar al gn.opo en Oos equtpos y re•llz•r l•s lectur•s: ºEl desarrollo 

moralº(1•) y ºLos V11lores en I• forrn•clOn del profesor•doº(15). El•borar c•d• 

equtpo un cu•dro ainOptico que stnteuce les Ideas relevantes de las lecturas y 

re•Uzar una exposiclOn ante el grupo. 

&IMllall.!I: (•O') 

,.rtncllploa y f~o• ele 1•• l•ori•• palcoenllllllca y conatructlwlata. 

Revisar en forma lndMOU•I la lectura: •consider•ciones genereles sobre la 

TrensmlsiOn del Conoclmlanlo y el problema de la Dldacuca·c16). El•bor•r (cada 

partlctp8nte) con base a 111 lnformaclOn obtenida a lo largo c:Je a.is cuatro sesiones. 

un cuadro comparatrvo con tos stgulentes aspectos: 

UQlllA PBIMCIP!O• COMCEPCIOM DE APBEMIJIZA.IE EMFOQUE DE LA 

IMQACT!CA 
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ActMOad Cierre: (1!5') 

El coordin•dor, en fonna expo•lllVll-partlcipaliva, podnl O.atacar loa puntos 

mas impOltant•• eatudlacJo• en la •••Ión. 
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QUINTA SE&JQll 

La Importancia de la Observación y la Evaluación para el conocimiento 

del desarrollo del nlflo. 

Propósito•: 

Rescatar la Importancia de la observación y la evaluación en el Jardln de 

Nin os. 

ReneXJonar y d1stmgu1r las impl1cac1ones educatrvas que conlleva el proceso de 

desarrollo ps1cosexual del n1no preescolar. 

Actoodad preVJa (30') 

Solicitar al grupo que en pare1as se analicen y comenten los registros de 

observación que efectúan para cada alumno, con base a los siguientes 

cuestlonamientos: 

- ¿Qué se observa del ntno? 

- ¿Se realizan observaciones sobre aprendl.ZaJes adquiridos? 

- ¿A que n1nos se observa? 

- ¿En qué se fundamentan para hacer esas observaciones? 



La observación y evaJuaclón. 

En forma indMdual reahzar la lectura. ·e1 proceso eva1uattvo·c17) y • ¿Oué es 

observar?·( 18); con el Ob!eto de ldenttncar la Importancia de la evaluaclOn en el 

nrvel preescolar. 

AclM(la.Q_2: (30') 

La obaervaclón y evaluaclOn. 

El coordinador deberé puntuahzar y establecer el vinculo entre ta observación 

y evatuac10n, y su 1mportanc1a para favorecer el desarrollo integral del nlno. 

ActMdaa 3: (60') 

La observación como prtnclpal Instrumento de evaluación en el .Jardín 

de Niños. 

27 

Realazar en forma lndMdual, el anélis1s de la lectura ·observac10n y 

evaluac1on·c19) y •La observación como pr1ncipal Instrumento de evaluacton en la 

escuela infant\1•(20) Postenorrnente en plenana comentar los puntos centrales de 

los documentos. 
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lmpUcaclone• educativas con re•pecto al desarTollo pslcosexuat del nlf\o 

preescolar. 

Solicltar al grupo la elaboracton, en forma mdMdual, de un breve ensayo sobre 

las lmpllcaclones educatrvas con respecto al desarrollo del n1no preescolar. con el 

1\n de dlsenar attematrvas de apoyo a la practica docente, en beneficio del mno 

Presentar al grupo (en forma voluntana) el ensayo elaborado ReaU.zar un 

anaUsis en plenana 

Acllildaá..Clerre (15') 

Evaluación del curso-taller. 

Rea tizar una evaluaclOn comentada sot>re el curso-taller, tomando en cuenta 

los contenidos abordados, los recursos y dina.micas utlhZadas, la pan.1c1paclOn del 

coordinador y la partic1pac1on de los asistentes 

Entrega de los productos de aprendizaje elaborados 
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los niños son los hombres del 

mañana. Entonces recién lo serán; es 

como si no existieran todavía -piensa 

la gente-. y sin embargo nosotros 

existimos. 

sufrimos.• 

vivimos. sentimos y 

.Janusz Korczak. 
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COllSIDERACIOllES FINALES 

Mas que optar por algún tipo de conclusión que de cierre a la presente tesis. 

merece la pena senarar algunas cons1derac1ones que surgieron a partir de la 

expenencla obtenida durante el desarrollo de este trabaJO y hacer una renex1ón 

sobre las mismas. 

Como se ha vtsto en el contenido de la presente tesis. el obJeto de la misma 

ha sido un intento por analizar el papel que desempena el Jardln de N1nos en el 

desarrollo ps1cosexual del rnno preescolar, a fin de bnndar artematrvas y 

onentac1ones que permrtan a los docentes del nrvel preescolar. res1gmf1car su 

quehacer educatrvo para el logro de los ob1etrvos que plantea la educación 

preescolar. 

Al reat1.Zar un estudio sobre los antecedentes h1stoncos del Jardln de Ninos. 

descubrl que la educac10n preescolar caractenzada por su propOslto de favorecer 

el desarrollo integral del nlno. ha reall.Zado a lo largo de su h1stona una lucha 

permanente por su reconocimiento como espacio educativo, con caracterlsticas 

propias y nnes espectficos que lo distinguen de otros nrveles del Sistema Educativo 

Nacional. 
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Cada Escueta. cada Pedagogla ha mostrado _el"S°",llo mconfundtt>le de su 

creador, pero en cada uno se revela la innuencia de las experiencias antenores 

contemporaneas 

Las opiniones que se han tenido acerca de la rnnez a través de los drferentes 

periodos de la h1stona, han repercutido en el trato que se ha dado a los mnos y en 

el ambiente que han encontrado 

Es decir que, lo que piensa un grupo cultural acerca de los mnos determuia la 

manera en que los aduttos interactúan con ellos. los ambientes que se tes d1senan, 

y las expectativas del comportamiento infantil 

La innuenc1a froebel1ana es mnegaole el Kindergarten (creación de Federico 

Froebel) no solamente ha serYldo de arquetipo para todos los sistemas educativos 

poster1ores a Froebel, smo que sus pnnc1p1os han servido tamt>1en para darles 

fundamento 

Aun cuando se debieron adecuar los recursos a las carcunstanc1as h1stoncas 

de la humanidad y a las caracterlst1cas de cada pals o reg1on, Froebel se 

unrversahzó y pers1st16, porque elaboro su filosofla sobre el conoc1m1ento profundo 

de la primera infancia 

Aunque Rousseau. como precursor innegable -sin oMdar a PestalOZZi

lnfluyO en algunas de sus ideas, Froebel fue el reahzador y el a1ustador. ya que 

comprendio que el desarrollo mdMdual del ntilo debla reahzarse dentro de la 
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comunidad, no aislado de ella; y al enfatizar la actMdad y la libertad en el nino 

senaló. al mismo tiempo, los lfmrtes sin Jos cuales la educar.:160 no puede realizarse. 

El Jardln de Ninos. Jla.mesele Kindergarten. Escuela Maternal, Nursery School, 

Casa dei Bambml.. es una creacrón de los tiempos modernos. surge a partir de los 

grandes cambios sociales y la industrtalizac1ón 

Cabe senalar que durante el desarrollo del Jardln de N1nos, las ft.mclones han 

sido en su pnmer momento cuidar ninos. postenormente las de compensar las 

carencias infantiles y actualmente las de favorecer el desarrollo integral y armónico 

del nlno 

A los aportes de la Pedagogla que, a fines del siglo pasado y pnnc1p1os oe 

éste, connguraron la estructurac1on y el desarrollo del Jard/n de NJnos, se sumaron 

los de fa psicologla que. en su progresrvo avance. perm1t1eron conocer la evo1uc1on 

de la personalidad infantil, sus etapas de desarrollo y los factores que 1nh1ben o 

estimulan ese desenvotvtm1ento 

Todas esas contnbuc1ones -JUnto con tas de la medicina. de la soc101ogla, del 

ps1coana11sis y de los grupos sociales rnteresac:Jos en el bienestar de la infancia-. 

han hecho que, no obstante ser el Jardln de N1nos la mstrtución que surge en último 

temimo dentro de la orgamz.ación de los sistemas educatrvos, su orientación 

pedagógica y did.act1ca haya sido desde el primer momento muy avanzada en 

relación con Ja de otros mveles 
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Paradójicamente, frente a su desarrollo pedagog1co, hasta hace muy pocas 

décadas el Jardln de N1nos como instrtución no habla alcanzado una extensión y 

generallZaclOn acordes con ese desarrollo Es solo en los urt1mos anos cuando 

empieza a notarse un creciente interés por la educación del n1no pequeno fuera del 

hogar, una lns1stenc1a en su necesidad y una paralela prolrferac1ón del Jardln de 

Nin os 

El reconocim1ento de que el Jardln de Ninos cumple funciones educatrvas 

Unicas e msustrtuibles dentro del contexto soc10-cunural de nuestros dlas, ha 

detenninado su mcorporac1on de hecho a los sistemas escolares 

En México, como en o[ros paises, desde el pnmer momento de su 

estructuración como mstrtuc1on educatrva. el Jardln de N1nos se onento teniendo las 

caracteristlcas y necesidades del mno que asiste a este 

En su sentido mas amplm. la función del Jardln de Nin os esta d1ng1da a 

promover el desarrollo integral del nH"io en su 1nteracc1on con otros. y atendiendo 

a las drversas dimensiones de su personalidad afectiva, social. intelectual y 

flsica 

Ante los camt>1os históncos de la educación preescolar en México, el 

programa pedagógico es el instrumento técnico que permite abordar y orienta la 

practica docente, concreta y cotidiana en la educación preescolar 
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El Programa de Educaclon Preescolar se ha conceDido como un instrumento 

de trabajo del docente. con el nn de que le sea Utll para planear y or1entar su 

practica diar1a y le permtta dtferentes anematrvas de part1c1pacion 

Actualmente el Programa de Educac1on Preescolar 1992, vigente en México, 

de la Secretarla de Educacion PUbhca. muestra grandes cambios con respecto a 

sus antecesores y se conv1er1e ast en un vahase Instrumento para la practica 

docente en los Jardines de N1nos Sin embargo la renovacion de éste. por si solo 

no es suficiente para provocar cambios sustanciales en la realidad 

El Programa de Educac1on Preescolar 199.:. en su fundamentación concibe al 

nlno como un ser que se va constttuyendo en un complejo tejido de relaciones con 

su entorno. 

La fundamentac1on se abre a un reconoc1m1ento del ps1qu1smo infantil donde 

se Juegan permanentemente la sexualidad, las puls1ones nac1a la vida. asl como la 

agresMdad. 

El sentido y la forma que adquieren estas puls1ones, se van expresando en la 

dtversidad de relaciones que el nlno tiene con otras personas. en sus juegos y en 

general en todas sus acciones. 

Se entiende también que su deseo y la búsqueda de saber sobre si mismo. 

constituyen el motor fundamental de sus aprendizajes. 
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Por lo anter1or, tiene un lugar prtvllegtado el juego, como lenguaje fUndamental 

en el nlno; como fl.Jente creadora de experiencias y como Instancia de recreación y 

elaboración de acontecimientos s1gnrncatrvos de su hlstona. 

Et Programa considera a cada rnno como un ser único y dtferente de los 

dem~s. con el derecho a expresar sus ideas y sent1m1entos libremente y en los 

lenguajes que puede mane1ar. asl mismo. a ser atendido, entendido y respetado 

como tal 

El Programa de Educacion Preescolar 199:!. para el logro de sus objetrvos 

emplea como opc10n metodolog1ca. el método de proyectos, que implica reconocer 

que el nino puede tener una pan1c1pac1on mtehgente y nea en s1gntncados propios, 

en todos los momentos de la rea11.zac1on de un Proyecto 

Corresponde entonces al docente organizar su 1nteracc1on con los ninos de 

manera que responda al proceso de los mnos. a sus intereses y propuestas, 

avances y retrocesos. de manera que su 1ntervenc1on los lleve a la construcc10n ese 

aprendizajes slgnlflcatrvos 

El Programa de Educac1on Preescolar 199.: plantea esa propuesta teonca

metodolOgica, sin embargo en la labor cotidiana de los Jardines de N1nos se refleja 

una actrvidad docente que no contempla las verdaderas necesidades e Intereses 

del nino actual 
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Los resultados obtenidos a través de las entreV1stas y las observaciones de la 

practica docente en los Jardines de N1nos. muestran que es urgente que las 

practicas existentes sean res1gnrficadas, considerando realmente los elementos 

caracterlst1cos de la Vida del mno. del proceso compleJo de su desarrollo, de las 

relaciones que trene con su medio. y de los vtnculos afectrvos que establect!' 

El Jardln de N1nos aspira a dar al n1no ras oporlun1dades. facilidades y medios 

más er1caces para ayudar1o en su desarrollo. desenvoMm1ento e 1ntegrac1on a la 

cultura, sin embargo, en la practica diana s~ observan grandes contrad1cc1ones Por 

lo que es preciso que el docente de este nrvel, se detenga a meditar sobre la 

1mportanc1a de ofrecerle al mno oportunidades variadas de expresión y 

ciesenvo1V1rn1ento, buscanao de e~ta manera co11tnbu1r a la af1rmac1ón de su 

mOMdualldad y a su desarrollo annornco 

La labor educativa en el Jardln de N1nos debe estar funClamentada 

pnnc1palmente en el conoc1m1ento y comprensión del rnno. y en el respeto hacia el 

Pero no se trata solo de un saber sobre los n1nos, sino de una sens1b11idad 

que perrnrta escuchar1os. El 1ntercamb10 entre el mno y el adulto, basado en la 

confianza y el respeto bnndara al nin o segundad y ayuda para su desarrollo 

Es necesano que el docente de preescolar comprenda realmente que. el nin o 

debe tener la pos1b1hdad de ser escuchado y reconocrdo como un ser unrco e 

irrepetible, que cuenta con una h1stona y un saber que requieren ser tomados en 

cuenta para el trabajo escolar 
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Partlculannente hablando. en e1 campo pedagOglco, es necesar1o que el 

profesionlsta de esta area. conozca sobre el desarrollo pslcosexua1 infantil, a nn de 

que pueda tener un meior desempeno en su trabato~ al nullflcar ln1onnac10n errónea 

y al desarrollar actitudes Ubres de pre1u1c1os y supos1c1ones 

El conocimiento de ta teorla ps1coanallt1ca, respecto al desarrollo psicosexual 

del su,eto, podra coadyuvar para que el educador reconozca al nlno como su}eto de 

una palabra o de un deseo. 

Uno de los mas importantes descubnm1entos del ps1coanális1s (que es 

imprescindible que el educador conozca y comprenda). en lo que concierne al 

desarrollo del sujeto. tal v como puede reconst1tuirse con los anéhs1s de adunas fUe 

el de la sexuahdad infantil. Pero su mayor valor fue no solamente enfocar1a. sino 

estudtar1a protundamente y naber establecido el papel que desempena en el 

desarrollo pstqu1co del ser humano. 

Es preciso desechar la idea erronea de que la pulsiOn sexual falta en et nino. 

El ntno es capaz de la mayorla de las operaciones pslqu1cas de ta V1da amorosa {la 

ternura. la entrega, los celos). tiene Impulsos sexuales y mas tarde expenmentari!l 

curiosidad por saber en relaclOn a esto~ lo cual no ha de entenderse con los 

parametros de la sexualidad adutta, sino a través de los que corresponden a la 

Infancia. 

Se debe reconocer que ta sexualidad infantil 1uega papeles fundamentales en 

su desarrollo y en la adqulslc10n del conoc1miento, ya que la sexualidad infantil 
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rebasa ampliamente la genitahdad. El modo de sat1sfacc1on sexual no se llmsta a las 

tunciones de la procreac1on y a los Organos genrtales, sino que abarca una extensa 

gama de mantfestac1ones 

Freuci descubre que la sexualidad 1mc1ada en épocas tempranas del ser 

humano, se estructura en tomo a una falta y tiene que ver con c•ertas maneras que 

presenta el nino para referirse a sus primeros objetos. 

Esas maneras que tiene el mno de relacionarse con los objetos son las fases: 

oral, anal, fallca. de latencia y genrtal 

Se caerla en un mal entendido s1 se creyera que las fases oral. anal y fallca 

--del desarrollo pslcosexual descntas por Freud-- se presentan en el desarrollo del 

mno, de manera evolutrva y natural Estas se agregan una a la otra. se superponen 

entre si. en un tiempo IOglco, --no cronológ1co--, que es determinado por la 

demanda y el deseo entre el adulto y el nino 

Desde el punto de V1Sta de las tendencias sexuales y afectrvas la etapa fáhca 

se caractenza por la drferencia de sexos y el complejo de Ed1po, acompanados por 

el exhib1c1ontsmo y la invest1gaciOn sexual en el mno 

El complejo de Ed1po es un conjunto orgamzado de deseos y sent1m1entos 

amorosos y hostiles, que el nino o la nlna expenmentan respecto a sus padres. 
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El complejo de Ed1po constituye asl. una srtuae1on estn.icturante. fUndamental 

para todo ser humano, a través del cual se constituye el SUJeto sexuado que se 

Introduce al orden s1mbOhco 

El educador debe tener eta ro que. el comp1e10 de Ed1po es el lugar donde se 

histonza, en la temprana infancia, una func10n precisa la necesidad de un cene, en 

la relacton entre madre e h•JO Este es una ex:penenc1a pslqu1ca VTV1da 

Inconscientemente por el rnno y es dec1swa para la asunc1on de su futura identidad 

sexual. 

Es necesano recoroar que posiblemente muchos de los ninos a los que 

atiende, el docente de preescolar. esten pasando por el compleJO de Ed1po, por lo 

que siempre debera estar pendiente en ayudar al mf'\o en sus d1f1cunades, 

abnéndole camino hacia las pos1b1hdades de subl1mac10n y las sat1sfacc1ones de 

compensac1on por lo destos renunciados 

Asl entonces, el Jarc:Hn Oe N1nos deber3 proporcionar al rnno un apoyo para 

sus capacidades de subl1mac1on cot1d1ana en el mno. al apoyar sus intercambios 

con el grupo y su acceso a la cultura 

Las 1nchnac1ones sexuales infantiles se compone:i en su mayor parte Oe 

cunos1dad y proV1enen no solamente de un deseo de placer. sino también de un 

impulso de explorar y conocer Por ello, ante las marnfestac1ones del mno en este 

sentido ---cunos1dad sexua~ no se le debe amenazar, m castigar, ya que de ese 
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modo sólo se incrementa su ansiedad y en lugar de solucionar un conn1cto se 

contrtbuye a profundtZarlo 

La forma de la cunos1dad infantil y la clase de 1nformac1on buscada, varia 

según las particulares experiencias de cada n1no y también. por supuesto con la 

edad 

El docente de preescolar debe mantener una actitud muy clara respecto a 

esta cuestión y estar preparado, de tal modo que las normales preguntas de Jos 

nlnos no lo sorprendan o desconcierten 

Ya en la edad del Jardln de N1nos, surge en forma vanada la pregunta acerca 

del ongen de los rnnos. s1 no se ha repnm1do la libre expresión con una educac16n 

formal o forzada 

La experiencia muestra que los mnos educados sin secretos ni h1pocreslas, 

aprenden a dominar mucho mas tac1lmente los impulsos infantiles parciales y, ante 

todo, crecen sin angustia neurótica. No obstante, los conn1ctos provenientes de la 

sexualidad no se pueden ahorrar totalmente a nlngun rnno 

En relac10n al esc1arec1miento sexual lmpan1do al n1no, es conveniente que se 

br1nde una aclaración univoca de todos los hechos por lo que el mno pregunta y 

muestra interés; evitando los intentos de ocurtac1ón y d1stors1ón, así como el no 
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abrumar a los nlnos con una información no deseada y confusa Lo importante es 

ayudar al nlno a que enfrente la sexualidad como un hecho de verdad 

La s1ncendad con los ninos y la llbertacf mtenor que crea en ellos tiene una 

1nnuencla benénca protunda sobre el desarrollo intelectual Protege al pensamiento 

contra la tendencia a Ja repres1on que lo amenaza y fomenta la tendencia a 

investigar que presenta el rnno 

Por otra parte, es importante destacar que el onanismo en el rnno es un 

proceso natural que, ejercido de manera normal, no produce nmgun dano y no 

deberla merecer ninguna atenc10n especial El educacor no debera alarmarse por 

esta conducta. ya que en este periodo del desarrollo ps1cosexual infantil Ja 

masturbación es un comportam1ento normal 

Sólo en aquellos casos en que tenga caracter compulsrvo, es decir. en que el 

nino no puede de¡ar de hacerlo y permanece aislado, separado c:Je sus campaneros 

y no part1c1pa en las drversas act1V1dades, deOera prestane atención especial y 

encarar la soluc1on. El pnmer paso en este sentido sera hablar con los padres y 

recomendar la intervención del espec1a11sta 

Cuando las llm1taciones a la 11oertad. las proh1brc1ones de toda clase y las 

correcciones al comportamiento ;nfant1f exceden una cierta medida. entonces es 

posible que en Jugar de una adaptac1on conveniente se obtenga una d1spos1c1on 

contrana y con ello una mayor dlficuttad en la adaptación a la realidad 
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Cabe destacar que no es raen hallar et justo medio, y queda reservado al tacto 

pedagOg1co del educador, buscar un camino que no lleve al grupo al caos. sino que 

proporcione sus derechos al nino 

En lugar de actuar sobre el mno con d1sc1p1ma severa y empleando el poder, 

es conveniente tratar de fomentar el equilibrio ps1qu1co de los mnos y de obrar en 

contra de tendencias demasiado fuertes a la represión por medio de una educac10n 

mesurada 

La misión del docente del Jardln de N1nos es poner a d1spos1ción los medios 

de formación para el nlno. por lo que es Incorrecto que se impongan hmrtac1ones y 

restncc1ones exageradas en la reallZaC1ón de actMdades y en el empleo de 

matenales 

En la VJda en comun con n1nos en igualdad de cond1c10nes. se ofrece la 

oportunidad de una sublimación de las corrientes sexuales operantes en el nino. 

obrando con ello en contra de un apego demasiado duradero con Jos padres 

El ntno preescolar esté aún muy centrado en sus propios intereses y no posee 

la facuttad de identrf1carse con otros y las fantaslas lúdicas de los mismos. el deseo 

de comunidad y conVTVenc1a con otros sólo se presenta poco a poca· Entonces el 

juego en comun elegido por propia detennmac10n puede producir realmente una 

vtnculac10n mutua entre los mnos 
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Asimismo el docente debe tener presente que Jas vrvenc1as infantiles propias, 

cuyas huellas se han grabado en Ja vida pslqu1ca. 111nuyen en su actrtud, tanto como 

las vrvenc1as y pensamu:ntos actuales 

Por ello es necesana la propia observac1on del eaucador. pues los afectos y 

sent1m1entos que no encuentran descarga en la vida real se efectuan en el 

componam1ento hacia los ninos 

Se requiere que el educador conozca que su labor docente esta 1nnulda por el 

inconsciente, y muchas actitudes como el deseo de poderlo. el sadismo o la 

crueldad pueden rebasar1o. a pesar de una buena a1spos1c1on consciente 

Cada vez que. en educac1on vemos claramente como deberlamos actuar y 

somos 1mpulsaaos por una fuerza 1ntenor a actuar de otro modo. es que nos 

movemos por motrvos personales. sub1et1vos. inconscientes o 1nsuf1c1entemente 

conscientes 

Así en la mecida que los programas y metoaos eaucatr .... as tomen en cuenta 

que existen procesos inconscientes, tanto en ros educadoras como en los 

educandos, que rnf1uyen en el proceso educatrvo, en esa medida seran mas 

eficaces 

Por otra pane. podra d1scut1rse la leg1t1m1dad del ps1coana11s1s aplicado a ta 

educación, sin embargo la teorla ps1coana1Jt1ca será ut11 al educador para 
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comprender los f'Undamentos pslcolOgicos de su práctica pedagógica, para conocer 

y hacer conocer cuales son los procesos que ella pone en juego, asl como para 

efectuar un diagnostico del nino que le penmta actuar de forma mas segura en la 

practica educattva. 

Finalmente es importante destacar que se requiere d1scurr1r sobre aquel 

discurso del •hombre del manana·, pues se ha desplazado al n1no del presente 

como si no importara gran cosa Y es cierto que ninos y Jóvenes son esperanza 

Mura, pero también son esperanza y realidad presente Dono ps1coanallsta de 

nlnos, Insiste mucho en que la Infancia. periodo importantlsimo en la vida del 

hombre. no es preparacron para la V1da futura. sino V1da presente, fulgurante, 

originar e irrepetible 

Para que esto se comprenda realmente es necesano que el docente se ponga 

al nrveJ del nino y se sienta 1mplicado en su mundo, reconociendo asl que hay 

mucho que aprender el uno del otro 
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ANEXOS 



INFORMACION CUALITATIVA DE OBSERVACIONES Y 
ENTREVISTAS REALIZADAS· EN LOS JARDINES DE MIMOS 

212 

La \nvestlgaclOn de campo que confonna el presente traba10. se constrtuyo 

de observaciones de la practica docente en Jardines de N1nos, y de entrevistas 

realizadas al personal oocente de dichos planteles 

Esta 1nvest1gac1on se realizó en tres Jardines de N1nos de la Secretarla de 

Educación PUbhca. ubicados en drferente región y distintos entre si. pues cuentan 

con cond1c1ones fls1cas y matenales Optimas. regulares y hmrtadas Estos planteles 

son los s1gu1entes 

- Jardln de N1nos ·1tzun· M-776-134 

V-1309-24 

- Jardln de N1nos · •Ma Cruz Man1arrez"' D-1 052-8 

- Jardln de N1nos. • Jose1a Murino· M-43-25 

En estos Jardines de N1nos se reali.Zaron 12 V1Srtas a dichos planteles. en los 

que se efectuaron las s1gu1entes actMdades. recorndo por las 1nstatac1ones; 16 

entreV1stas a docentes y 1 O observaciones de la practica educatrva y de las 

relaciones con Jos ninos 
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Se registró y transcribió la mformación y actualmente esta vertida en 

registros de entrevtstas y observaciones asentados en reportes por cada plantel. 

A contmuac10n se muestran tanto la gula de observación de Ja pr~ctlca 

docente, como la gula de entreVJsta para personal docente de Jardines de Ninos, 

que se utilizaron para obtener la Información, asl como Jos resultados obtenidos de 

la investigación. 
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flRESENTACION 

~ presente gula de o~Mción es un apoyo para o~Mr la Prtctica Oocfnte en I~ Jardines de 

Ni~: de tal manera que se identifiquen las formas de relación que se mbtecen en el aula, y se analice lo que 

acontece cotidianamente en el Jardln de Ni~ e incide en el desarrollo psicosexual del nifio preescolar. 

Se pietende que su ilplicaci6n se adapte lo más posible a las condiciones especificas de tilda centro de 

trabajo y de cada docente con su grupo 

.. 
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Gllll 'MA OBSERVAR LA PRACTICA DOCENTE EN a JMOIN DE NÑOS 

-llEl.JMDlllJENiios: ___________________ _ 

CUVE: UBICACION: _________________ _ 

TlllllO: TELEFONO: _________________ _ 

ZOllAESCOLAR: SECTOR:---------------

GRADO: GRUPO: _______________ _ 

NOlllREDELAEDUCADORA: _____________________ _ 

l. DlM.E.lULOJLHllA.QOJi.LC.A.. 

l.. ¿IR lldoc•do<a l1abaj& de &cuerdo &I Pro91al11ft de [dutatlOO l'leescolll1 ~e7 

2.· ¿Qué mcloo~oql• llfrllle• eo su pr!cllc• docenlel 

J.. ¿Cómo partic"~an los n~os eo la p!Rneaclóo do ac1Mdodes7 

4.· ¿Qué !CIMdodos se moli;onl 

5.- ¿Los conlonklos "'"so •bordan. son acmdos •ns rleiem ynecosldarles do losecb:andos7 

6.- ¿OuO socuenda hny en les 11c!Md~OOs quo se resl;11n7 

1.· ¿lR'. oclMdados y ¡oogos <JJO 10 moL·on. llonon un prop6'1o educAINo7 

B.· ¿Qué eslialei¡ia ~Pl;o IR oducedo!• P''" p1oplcl81 el •pmmt;ajll do los ni\os7 

9. ¿Se planleAn probl1"'1111 grupalos? 

10.· ¿O~eoos pKl1klpan on las aftomallvl!s de •,oh!Cllo A los p1ohieo18' p~nleodosl 

11.· ¿los n~os pertlc~•n on la mk1otlóo del 1!3bAjo dnl dial !::! 
O\ 

12.· ¿LR educodoro loma on c11onlo l1 plonootióo I"" k!lciftl ~11 ac1Mdodes7 



ll IHJlE.NUOJLDEJlet_U_l\S O.UA lE RJ A.lE.S_LOR GAH!ZA CJ OllOELJ l EMl.O_Ul_E_Si.A~lO. 

1 - ¿[ 11<1e pwpamclóo oporlr'"" de rmlMlale> parn IA laho< edl<•IMI? 

¿Oun vnnnd!d de '"'lorlalo' uli!i.ºR la ed1rnk<a en <111•Acl~a1 

3 - ¿Cuerl! con m.1lllll!l wf<~~• y ad<>cuadill 

4 - ¿l R {l(lurnd~a lomi1 en ruente IR<; ~ugmenrw: do lo'". nil1oo; p11rn h• C.Qflrt."RckJn del maler1a.r? 

5 - ¿fórnq <WtRlll/• rl l~mpo para la roa11;ac~m lle IR< rtmm ac!Mtl•des d~ Qllll07 

6.· ¿fómo ~f! mqRri."Rn lni; ArPRS di! lrebafo 11n r11lnclón RI e~p8c~1':' 

7.- ¿0110 Arll-MRdes '.0 TP!HiHll Íll\!18 del ai!lll 

B.- ¿la e<l11C'd01a org•nL·• la< aclM1IAd011le "'"''"ºA lo' ir1ea111om°' WP1no' establotldos en el Jardin de t.l!os? 

.. 
';j 



• OllEJlUQILtO.CIAL. 

1.- ¡Qué ectnud Jllo<oda el docr~o hacia ol !Jll-!'01 

2.- ¿Se est•l>INO comt.nk!ti<lo onlro docellle y Rklrrro1 ¿C~7 

3 - ¿[1!<10 clAloqo pmfll11nmo on110 kis oducando<' 

4 - ¿ f X'\o;lo 11!qun l1po !I(' l1ki1a;qo en el QTlf!O'l ¿fuAI? 

5.- ,Pe q1"' '"'"'"9ies <o vol•'' rilKArlolR P'" mg"'"'"' et hab:!Jo docodel 

¿ ( ómo na1tlci¡lan lo) ru~oc; PO PI QH(lo :i 

1- ¡Ou~ 14l0 ti• ''sclplilo r'1•,tr en ol l<Rh•lo d~ r¡mpnl 

¿ SP. invoh1c1an 11)'; pnrlrfl<; fl11 bm~ia r.n ~1'i nrtMrlador. drl J1mlín dfl t-Mos? 

¿(Ól'TlO Síl 1f>11tclnna lit P(~J(it!lor8 y ~Vi íWfrnr; i!O !1m1lla? 

11) ¿Maril\rst11 la rdurAt1nrn airtonomla al d1 1.11na1 v arlil ar J!r,!rnlnqb1s de l1nbal07 

11 · ¡ lnh11c11mtii:ln IAr; or1w1tc1'J1ar. rq1Nkmi:ia• •. lllrw; y i11,dnr; dn 'Ti~a Jl'Olf!'iklna!? 

17. ¿0111'1 rplaclM nffile y s11 n.,f11bloc€' rinlr1' 111 f'llw.nnal d111 pl;u~rf? 

1J.- ¿F:d~e cnmurir,Ación v nrovo (~la r1irfl{fnra con ril flP!SOflftl llocrrta? 

!:! 
00 
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PRESENTACION 

La presente gula de entrevista es una herramienta para detectar las concepciones que tienen los 

docentes de educación preescolar sobre· el desarrollo del niño. el proceso enseñanza-aprendizaje y su practica 

docente 

La inlormación obtenida permitirá detectar los factores determinantes en el desarrollo psicomual del 

niño preescolar y el papel que juega el Jardin de Niños en ello: conlormando asi el referente emplrico de la 

presente investigación. 

.. '~ 
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GUIA DE ENTREVISTA PARA EL PERSONAL DOCENTE DE JARDINES DE NIÑOS 

l. DAJ.Q_S_GEJtERALE.S. 

NOMBRE OELJARDINOENIÑOS: ______________________ _ 

CLAVE: UBICACION: --------------------TURNO: TELEFONO: __________________ _ 

ZONA ESCOLAR SECTOR -----------------
GRADO GRUPO-----------------
NOMBRE DELA EDUCADORA: _______________________ _ 

EDAD: ESTADO CML-----------------No. DE HUOS: ___________________________ _ 

ID ES.C.OLARIDAD. 

GRADOMAXIMODE ESTUDIOS: _____________________ _ 

ESCUELA DE FORMACIONPROFESIONAL: --------------------
GENERACION ---------------------------
ESPECIALIDAD ESCUELA ----------------
FECHA: _________ _ 

CURSOS O EVENTOS ACAOEM!COS A LOS QUE HA ASISTIDO RECIENTEMENTE 11º'1¡uo reruerdol 

FECHA APROX DURACION TEMA INSTITUCION 

.. .. 
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l D.lH.UlCULflllA!iQ..li.LCA 

A. INT[RPRETACION DEL PROGRAMA. 

t.- ¿CuAJ es su c!llCopdón de Infancia? 

2.- ¿Qué es el dosonot> del nllo? 

3.· ¿Qué woctml~lcas prosoolo el "lo prel!leolar? 

4 · ¿Out! papel llono el juego en el dllSlln°'1 del n~o? 

5- ;Cómo[ll~lcleud oliJ!lgoenelnllo? 

6 · ¿Cómo cloflno la soru1•!ad? 

/.- ¿COOll<ll'la que el n~o flloe"olilr posoa 50'1llllid8d1 ¿Por ~1 

B. ¿Cómo m'nilio1la el ono su sem•ldadl 

9 · ¿Oufl lmpt~!>CtS sculns prnsont111n o;us ni~os? 

!O · ¿Cu!! a11u """d arl~ ~o? 
11 · ¿Cómo r!ofinn I• '1donliflcack\n on el n1no1 

12 ¿Qué P'Pel IK!!JO la e<U<ado!o en la ltlo11ltllmlóo tlol nillo1 

!l · ¿Out! ln1J101fencla llem In relacl!in dl'I ni'\~ con otros ni'\os7 

lt ¿Oo quó u~n"'a lnftiyon 13' ret.ciooos ''"PI ni'lo osleblcco cm su erlomo? 

15. ¿Cómo ccKYJltiyo el ri11o '"persmoR•l••I v su prop111 ffíl•Qool 

16. ¿Quó lnf1J01loncla lleoo'" acllud arlo ol oonl 

17 ¿Oo qu~ 11mn01a ~lablf'<o u<I comunko(!<ln con el <JIJP01 

18 ¿Ouóilcp01laocla lleoo la coloclón do! ni1o coo ol •1ltol ... ... ... 



l. ll.l.ll.lNll.lllLH DA. G.O.lUCA 
A OESARROllO 0[ IASACTIVIOAOES. 

19· ¿Q11ó 9<¡11ifit• P'" ud '"""ni Rillo oo ol cnnlro dol JXoceso odlKelM>? 

;o. ¿Quó "' ol procl""JJ oosonon.·• •r<nndlr.i~? 

)l. ¡ PPr qué l'I n~o IWl"Pnla gian lll?il>lud on >nhll1 

11 ¡Cómo coo<lruyo ol ni!o l'lconodmlonlo' 

1l · ¡C«KidOfe QUP ni ccooclmiorlo 1"1! li<l'do •lo' oleclo<;? ¿Por qui\' 

L~ . 1. OuO ei;trategla~ tJl.;ri pern promOVOf IA p~rlicipAciOO df"l Nlo en las 11ctMdados? 

1'.1 ,córno clofinni.'I "'"'~lna? 

¡r, · ¿Qui\ 1¡10 de disclb u114-. oo rl acla? 

11 ¿Ow\ l~o de conlefidos l"be¡. roo ol f11Jpo y cÓIM lo<; •borda? 

10 ¿Cómo rtan•• I" RCIMcladns o 1ooi;a1? 

n. ¿Cc\cno evalia ud o1 dO':o~olo dnl ~no? 

30 ¡C<\m<J 1Mlliat'1 su hl•or ckicorle? 

J 1 ¿Quó clflcutl•cl<><. onhrnl• '"1111•Aclr• docl'flo? 

)) · ¡Do q110 <MnOfa m dado \nllcll!n A dkh(l<; probl<>mas? 

ll DIMEN.SIO PLDE.JI E C.uRU S_MA TER IAL E.S _Y_LA __ O.R..GAlUllCl<UI 
DEL_ TIEl\lPO_ Y EL _ESPAC.10. 

33 · ¿Ou4 malflt1alJ!s y Apoyr.s 11dAdkn<: ut1h,¡1 fliHA r~lrnhajo con 'l.lts ni1\cr;? 

~t · ¿Po qun '"'"'" rc~cyo I• orqani;Bdón clnl r'~"c~l y IO'i mRIOllR~s oo ol cólo? 

l~ ¿()o Q110 lrnnlll cib y ri•Jrí!"<l\'ll los 01raol•>< on l!I R1la? 

36 · ¿Cómo W.lrll"<l\'ll '-~!lempo"'' la reat·"k\n do IR< aclM<ladC!Sl 

11 ¿Cómo dolArrolla el nlno la•, nociooos do lrOnCJln y n<PAclo7 

... 
11: 



l. DJIWl.llO.ILtHIAL. 
A. l'AllTICIPACION DE LOS PAllR[S 

38 • ¡ Ouó pepol j!4l!Jlln lns p3tkos de lnmll• en el des•nolo dol r*1o7 

39 1.Cómo º'la relnckln de ud con los p•d1os do l•nifio? 

40. ¡Cómo pa1tlc~1n lo' P•dr"' en el promo ed1Kaloo oo <;u< fiio'l 

41 ¿ Ouó <Jficullod•s hit enfrerl•do en rrt.cloo • I• parllc~ncl!Jn do los padrM en el Jordln de tillos? 

4) · ¡Ouó c<lraloglas hit tAil:ado pofft lnvoluc1A1 •los pedros v conclonl•11rlos sobre su papel oo 111 labor edutotl'/a? 

l. DJM.E!UlO.IU~tDAGO.GICA. 
e DOCI 1/1[ wfm 

43 · /. Ouó inp011Anclo lleno I"" ud ni l'IO<Joma de [ duml!Jn Preescolar 7 

44 i. O•ié su~onliYo let\rlcn' hf1111aroonlen"" pr!clice dneonlo? 

4~. ¡Ouó hrlrlonos olr~uyo el fardin do No~os1 

46 ¡ Ouópor.i jmgo ol JArdln 11e li'l!K en fli tl<lsanolo del nl1o? 

41 ¿Ouó pep!'l jJOqo ud oíl!itoo dosanollo1 

48. ¡Ouó O'POClolt•i< llnon oo "'" onnsl 

49 · ¡Ouó C'l'CCIAll'/as llene do'" ~llnl como oduc•dol•? 

50.· ¡llk¡ün comt'flierio f•al quo dosoo hoce< sobe lo labor Qtr• ,.,.,,. coo los nl1os? 

.. .. 
"' 

.··, 



OBSERVACIOMES DE LA PRACTICA DOCEMTE EM 
LOS .IARDIMES DE •1ilos 
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A pesar de que el Programa de EducacíOn Preescolar 1992 plantea el 

método de proyectos, como metodologla para la realizac1on de las actMdades de 

los n1nos, se observó que la mayor la (8/1 O) de las actMdades se realizan aisladas, 

no formando parte de un proyecto deflmdo y conocido por Jos nrnos 

Generalmente las actMdades son propuestas por los docentes (10/10), lo 

que genera fah:a de interés por parte de los ml'\os para su realLZ.ac1on, y su nula o 

poca part1c1pac1ón en la pleneac10n de actMdades 

Casi la totalidad de las actMdades observadas no tienden hacia er logro de 

un fin común (8/1 0) m fonnan parte de una secuencia de proyecto bien defrmdo. 

Algunas actMdades dan la 1mpres1on de ser reallzadas para llenar el tiempo 

(7/10) como cantar juegos d1grtales, repetir nmas, contar cuentos. menenda, 

acomodar el matenal 

Las actrv1dades se presentan aisladas (8110) y en la mayor Ja de Jos casos 

los niMos desconocen el por qué de su reah.z.ac1ón y no tienen un propósrto 

educatrvo 

Las estrategias que utiliza la educadora para prop1c1ar el aprendtzaJe en los 

nin os son: md1cac1ones al grupo en general, de lo que se va a realizar (6/10); las 
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actrvidades de los nlnos se efectúan en forma lndrvtdual (8/10); y el docente denota 

lnterés por obtener productos concretos (granees o no) (6/10) y no el de favorecer 

procesos a través de las mismas actrvidades. 

No se plantean problemas grupales ( 10110) ni se escuchan realmente las 

Inquietudes y dudas que plantean los n1nos al docente 

Los n1nos no participan en la evaluaciOn del trabajo del dla (10110), ya que 

no hubo momento para evaluar tas actMdades. 

La Educadora no toma en cuenta la planeacion para la reallZ.aciOn de las 

actMdades (10/10), pues las actMdades realizadas son drferentes a lo planeado. 

IL....OlMtl'is.LOl'L OE.JiECURSQS_ !w'lA TERJAJ..ES_ Y _ORGAfilZACJON_ DE.L~JE.MEO 

)'._ELESEAClO_ 

En tas actMdades que se llevaron a cabo, se utihzaron pnncipalmente 

matenales para producciones gréncas (crayolas. ho1as, pegamento. brochas, 

papeles vanos) (3/10), asl como cuentas y revtstas 

A pesar de que se observa suficiente matenal y vanado en las aulas. se 

pudo detectar que con mayor frecuencia utlll.zan en sus actrvidades hojas y 



228 

crayones. donde el nlno Unlcamente tiene la poslblhdad de reproducir lo que el 

docente solicita. 

En las actMdades observadas (10/10) se notó que no hay preparación preV1a 

de matenales didéctlcos y de apoyo para la practica educatrva. 

Además de que no hubo orgamzac1on del matenal, ni part1c1pac10n de los 

nlnos para su selecc10n y acomodo (10110) 

En lo que respecta al acomodo de los rnatenales, se encontró que en los 3 

Jardines y en cada grupo (10/10) estan organLZados por ·areas·. pero de estos 

únicamente un Jardln aprovecha esta d1spos1c1on del matenal como lo propone el 

Programa de Educac10n Preescolar 1992 

Es interesante destacar, como en la selección, reahzac1ón y duración de 

dichas actMdades esta del todo ausente la dosrf1cac1on de los tiempos y el dialogo 

con tos alumnos para detectar como se sienten en las actMdades s1 desean 

continuar o prefieren cambiar de actMdad (10/10). 

Los Jardines de N1nos observados cuentan con suficiente espacio, áreas 

verdes, chapoteadero, tanque de arena, sin embargo las educadoras no 

aprovechan el espacio fls1co (10/10) por lo que se concretaron a reallzar tas 

actrvidades dentro del salOn, coartando asl la libertad e inic1attva propia del nino. 
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Los Jardines de Nlnos observados cuentan con las condiciones adecuadas 

de edtncio. mob1Uano y espacio. Sin embargo, la utilLZaciOn principalmente del 

espacio no es adecuada ya que se encentro mucha restncc1on en su uso 

Las actMdades orgaruzadas por las educadoras (10/10) son acordes a los 

lineamientos internos establecidos en el Jardln de N1nos, como son horano de 

Ritmos. Cantos y Juegos, Recreo o uso de la cocina. 

111 PIMENSlQtLS_QClAI.. 

La actitud de las ciocentes observadas (8/10) fUe de 1mpac1enc1a, poca 

atenciOn y enfado hacia su grupo. Muestran apatla hacia su trabajo. ademas de 

que se nota poco profes1onal1smo al 1mproV1sar las actMdades y solo entretener a 

los ninos sin un fin educatrvo. 

La comurncac10n que se establece entre docente y alumno (6/10) es de dar 

ind1cac1ones de lo que se va a reahzar, contestar si o no a las preguntas de los 

ninos El dialogo es muy reducido sólo se dan órdenes a los ninos y 

constantemente se les corrige la conducta que presentan. 

A los mnos no se les plantean problemas, m cuest1onamientos que los hagan 

reneX1onar (10/10). y en general no se les escucha. 



En Ja mayorla de grupos observados (9/10) la educadora inslstiO en la mayor 

parte de las actMdades, en pedlnes a los nlnos que guardaran silencio. Es limitado 

el intercambio y comunicac1on entre los ntnos. pues et docente no lo permrte. 

Para la orgamzac1on y reallzac1ón de las actMdades, el docente es quien 

determina y elige lo que se va a realtzar (1011 O), sin existir la posiblhdad de opiniOn 

y elecclon de los nlnos 

La participaciOn de los ninos. es poco actrva y responde a lo que el docente 

sollctta (9/10), no muestran espontaneidad, ni seguridad en su desenvoMmlento 

La disciplina que se practica en las aulas (9/1 O), esta conformada por reglas 

e Indicaciones que el docente continuamente esta recordando a los ninos_ En 

general existe autontansmo (8/10) por parte del personal docente. hacia el 

desenvotvtm1ento del mno. 

Se muestran restncciones y exceso de reglas -determinadas por el docente 

hacia el nino- para desenvotverse, hacer uso de los matenales y reall.zar las 

actividades (10/10). 

En los Jardmes de Nin os observados, y en cada grupo (10110) no se 

observo participaclOn de los padres de familia. 
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La Educadora muestra autonomla en ta reahzaciOn de las actMdades 

( 10/10), pero ella es quien las d1sena y las planea sin tomar en cuenta el deseo de 

los nlnos. 

A pesar de que extste buena retac16n entre el personal docente y directivo de 

los Jardines de Ntnos (3/3), no se observo que haya Intercambio de expertenclas, 

ideas y puntos de vista en relación al aspecto pedagógico de su practica. 
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PATOS G~t'IERALES Y 11 ESCQLAR!DAO 

Un aspecto relevante para la 1nvest1gac16n fue el conocer la trayeetona 

profesional de los docentes entrevtstados, asf como los anos de sefVlcio frente a 

grupo. 

La mayorla del personal docente ( 10/16) de los Jardines de Nin os cuentan 

con la carrera de Profesora de Educación Preescolar. El resto de educadoras 

(5/16) cuentan con Ucenc1atura en Educación Preescolar y en Odontologla (1116). 

Sin contar con personal que posea alguna espec1ahdad. 

La mayorla cuenta con un nrvel de preparacion supenor al de Normal B•sica, 

sin embargo no se encontraron diferencias signtf1catrvas en su trabajo frente al 

grupo. 

En el periodo de 199'-1996 algunas educadoras (5/16) asistieron a cursos de 

actual1zación como; •uusica y MOV1miento•. •MJ Cuaderno de Trabajo• y •La 

enseftanza de las Matematicas en el Jardln de Ni,, os·. 



~~'.'!.' •. 

·...: •. 
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El promedio de antigüedad en el ser.nc10 del personal entrevtstado es. de 8 a 

10 anos (8/16), continuando de 12 a 14 anos (4/16) y el resto de educadoras 

tienen menos de B anos en el trabajo frente a grupo (4/16) 

Todas. desempenando siempre funciones de Educadora frente a grupo 

durante su trayectona laboral ( 16/16) 

1-DlM~EE.DAGO_GlCA 

A. INTERPRETACION DEL PROGRAMA 

El personal docente entrevistado no tiene una concepc10n clara de la infancia y 

el desarrollo del nino. incluso de las caracterlst1cas que presenta el n1no preescolar. 

Existieron respuestas como las s1gu1entes. 

·es la etapa del ser humano en la cual 

vamos a desarrollar todas nuestras -

destrezas· 

·e1 Desarrollo del nano abarca muchos 

puntos. El desarrollo es todas ¿cómo 

le podrla decir? Como el mno va desa 

rronando todas sus facultades tanto -

vtsomotoras, vtsuales·. 



Incluso una Educadora no supo expresar y definir su concepción sobre ta 

infancia. 

En relaciOn a la 1mportanc1a del Juego en el desarrollo del n1no, las educadoras 

lo destacan verbalmente; sin embargo en la practica, a los ninos no se les permrt10 

el juego en el aula, sólo a la hora del recreo. 

El personal entrevistado no tiene una idea clara de la sexualidad, 

generalmente la reducen a la gemtahdad. Asl mismo consideran que el nino 

preescolar posee sexualidad. pero no descnb1eron como la manrfiesta, por lo que 

se muestra confus1on o deftc1enc1a en el conoc1m1ento del nino y su desarrollo 

ps1cosexual 

Presentaron respuestas como las siguientes· 

ªPlaticar con ellos sobre la verdad, -

decrr el nombre verdadero de todas 

las partes del cuerpo. Para qurtar -

todo eso, pues no coh1b1mos.· 

·conocer tas partes de su cuerpo.• 

·Hablar con la verdad.• 



·s1, porque para él es una inquietud -

bien tmportante, pues apenas está -

conociendo su cuerpo.· 

Se enfatiza la 1mportanc1a de la Educadora en ta 1dentrficacu:m del mno, 

refinando que se requiere ser un buen e1emplo para ellos. 

De igual forma se valora la relación e intercambio del mno con otros mnos. 

pues consideran que aprenden entre ellos. Pero comparando con la reahdad se 

observó que eXJsten muchas restncc1ones hacia el desenv0Mm1ento del n1no, y no 

se le permrte platicar, o desplazarse en el aula para conv1Vlr unos con otros. 

En relación a la const1tuc10n de la imagen en el rnno, y la actltud que aebe 

presenta la educadora ante éste, manifestaron que el adulto debe ayudar a su 

desarrollo teniendo pac1enc1a y comprens1on Se dieron respuestas como las 

s1gu1entes 

~ratar de ayudar1o s1 tiene algun pro 

blema.· 

~ratar de llevarse lo me1or posible, 

tener buena comun1cac10n para que 

el nano pueda expresarse lo que él -

siente o lo que él quiere.· 
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L..DlMENSlOliEEDAG.O_GlCP. 

B. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

Las educadoras entrevistadas muestran tener conoc1m1ento en relación a los 

aspectos teoncos del Programa. Especlficamente al proceso educatrvo y la 

ub1caciOn del nino en el centro de éste, que es el proceso ensenanz.a-aprendLZ.aJe y 

como es que el nino construye el conoc1m1ento No obstante en la practica 

observada las actMdades son d1ng1das y determinadas por el docente y no se 

permrte ni se prop1c1a el cuest1onam1ento, la elecc1on ele actMdades o la soluc10n de 

dudas, de los propios nin os 

A&gunas respuestas cie esto son 

•porque como es la edad en que el mno 

quiere saber el como, el por qué y et pa 

ra qué.· 

-A través de los Juegos y ias expenen

cias.• 

·uevar1o a un determinado fin de lo que 

él quiere saber-



·e1 proceso ensenanza-aprendtZ.aJe es 

ver s1 los ninos están avanzando, estan 

aprendiendo y s1 no. tratar de esperar

me un poco para que vaya más o me

nos equ11lbrado el grupo • 
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Con respecto a lo que expresan sobre la d1sc1plma. extste confusión entre 

d1sc1plina y autondad; lo que se reffeJa tamb1en en el desarrollo de las actMdades. 

Una educadora define asi a la d1sc1pllna · 

·p1at1car con los ninos y decir que te

nemos que tener d1sc1pllna en el sa

lón y llegar a unos acuerdos • 

Se e>Ctema una comprens1on sobre el proceso de planeac16n, reah.zac1ón y 

evaluación en las act1V1dades del Jard1n de N1nos. pero en lo observado esto no se 

lleva a cabo 

De la forma en cómo evaluan a los rnnos expresan lo ssgu1ente 

"A través de los Juegos educat1VOs yo 

ahl me doy cuenta s1 le farta el recor

tar o el pintar y a través de eso. yo -

evalúo al mno a través de la observa 

Clón • 



-Yo veo si el nino en general va avan

zando o me espero a algunas actM

dades para evaluar al grupo en gene 

ra1.· 

En general r-econocen como drficultades de su practica docente. la fatta de 

matenal; no obstante cuentan con gran vanedad de éstos, pero no hacen uso 

adecuado y lo desaprovechan. 
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ll.__D~lQN_DE_RE.C!JRSOS .. ~ES-_y_ ___ LA_Qfü3~01'L.OEI.. 

TIEMe_O_)"_EJ.._ESP .. AC.LO_ 

Las docentes comentan que utihzan y distnbuyen los espacios y matenales de 

acuerdo a los entenas del grupo, mas sm embargo en la practica esto no se 

observó. 

También consideran que la d1stnbuc1ón del tiempo debe ser acorde a los 

intereses y necesidades de los ninos, pero se notó que es el docente quien decide 

sobre esto. 
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lll~SIO~JAL 

A. PARTICIPACION DE LOS PADRES 

Se manrfiesta que los padres de fam1ha Juegan un papel preponderante en el 

desarrollo del n1no y en el apoyo de las actMdades del Jardln de N1nos; sin 

embargo en las actrv1dades observadas no participaron los padres. 

L.DlMENSJ.OliP....ED.8G.OJ:;;!C8 

C. DOCENTE-NIÑO. 

Las educadoras entreV1stadas resanan la 1mportanc1a del Programa de 

Educacion Preescolar como apoyo técnico, pero la práctica cot1d1ana muestra que 

no se lleva a cabo la teorla y metodologla que éste plantea 

Expresan que su practica docente esta fundamentada por los sustentos 

teóncos del Programa de Educación Preescolar 1992, no obstante, desconocen 

que se fundamenta en la teorla ps1coanallt1ca y la teorla constructMsta. 

Como expectatrvas que tiene sus alumnos una educadora manrfesto lo 

siguiente: 

•yo espero que los ninos sean mas so

ciables. més autónomos porque no se 

despegan de la mama.· 



......... 

V como expectatrvas de ta labor como educadora, un docente expreso: 

•et tener suf1c1ente matenal para lle

var a cabo una me1or ensenanza.· 

Esta es, en forma sucmta, la mformac16n cuautatrva obtemda de los Jardines 

de N1nos y docentes del nrvel preescolar, -que da cuenta de la problemática y 

sttuación real de la práctica educatrva en los planteles preescolares- que me 

motivó a investigar sobre el papel que desempena el Jardln de N1nos en et 

desarrollo-ps1cosexual del mno preescolar, y coadyuvar asl a la meior rea1Lzac16n 

de esta labor pedagog1ca. 
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