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INTRODUCCION 

El presente trabajo constituye un intento de aplicar los conocimientos adquiridos 

-a lo largo de mi estancia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales- al 

auilisis de fas fenómenos sociales, en unesfuerzo para consolidar la primera 

parte de mi formación como socióloga. 

Profesionalmente he estado ligada constantemente a la educación preescolar y 

durante los últimos cinco años con la formación de educadoras dentro de la 

misma escuela en donde realizo este estudio de caso. Durante estos anos me he 

podido percatar de que el análisis de los fenómenos educativos en el nivel 

preescolar y en la formación de educadoras, es un hecho poco explorado en 

nuestro pals -sobre todo por la sociologle-. 

Al encontrar este terreno casi virgen para el análisis sociológico, me pareció 

interesante y pertinente tomar la formación de fas educadoras como objeto de 

estudio. 

La Escuela Nacional Para Maestras de Jardines de Niflos (ENM.IN) es una 

institución de educación superior dedicada a fa formación de maestras de 

ensenanza preescolar, depende de la Secretaria de Educación Pública (SEP) a 

través de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del 

Magisterio (DEGENAM). Su origen histórico data de aproximadamente un siglo 

desde los primeros intentos de formar personas que atendieran a los ninos 

pequefios. Por su carácter de fonnadora de docentes ha estado ligada 

constantemente al ámbito magisterial. y por su objetivo a la educación preescolar. 

La formación de maestros de educación básica en donde se puede considerar al 

maestro de secundaria, de primaria y a la maestra de preescolar se ha ido 

adaptando a los cambios y situaciones que ha tenido nuestro país, a las 

diferentes condiciones económicas y políticas. El último de estos cambios fue el 

decreto presidencial emitido el 22 de marzo de 1984 por el cual la formación de 

maestros de educación preescolar y primaria se eleva al grado académico de 

licenciatura. Este cambio propició que las escuelas normales implementaran de 
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manera acelerada cambios tanto en su estructura organizativa, corno en las 

funciones sustantivas que hasta el momento habían realizado. 

En septiembre de ese mismo ano se asumen fas funciones sustantivas de 

Docencia, Investigación y Difusión Cultural y Extensión Educativa, se reestructura 

el organigrama de fas escuelas y se pretende que las normales impartan 

educación de tipo superior sustituyendo el plan de estudios hasta ese momento 

vigente por el Plan de Estudios para la Carrera de Licenciado en Educación 

Preescolar y Primaria. 

La escuela Nacional para Maestras de Jadines de Nh'\os, (ENMJN) inmersa en la 

dinámica de las escuelas nonnales del país, asumió los cambios decretados con 

Jos mismos recursos físicos, materiales y humanos con que enfrentaba la 

formación de educadoras tradicionalmente. 

Las autoridades de Ja institución buscaron ajustar las posibilidades con que se 

contaba en esos momentos, a las particularidades de una escuela de educación 

superior, además de adaptar las exigencias del nuevo plan de estudios a fas 

características de fa planta docente. 

Es aquí donde surgen una serie de interrogantes que dan pie a la construcción 

del presente trabajo de investigación: ¿Cómo se conformó el campo de la 

formación de educadoras? ¿Qué características definen este grupo social?. 

¿En qué contexto se crea la Licenciatura en Educación Preescolar?. 

El primer problema que surgió fue el de conocer el objeto de estudio aJ cual me 

estaba enfrentando, ya que a pesar de que participo como docente dentro de la 

institución, había muchos aspectos que no conocía. Necesitaba también aclarar 

las características que en ese momento manifestaba de manera evidente y poder 

construir una hipótesis de trabajo que se puede resumir de la siguiente manera: 

La historia de Ja constitución del campo de la educación preescolar y por ende.de 

la formación de educadoras, legitimó ciertas prácticas que hasta Ja fecha se 

reproducen dentro de la Escuela Nacional Para Maestras de Jardines de Ninos, 
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imprimiendo en esta campo social características que lo identifican como tal y que 

lo distinguen de mros -tos educativos. 

El Plan de estudios de la Licenciatura en Educación Preescolar, requiere de la 

transformación de LnB serie de prácticas que tradicionalmente se han ejercido 

dentro de la escuela para poder lograr el perfil que pretende. 

A casi diez anos de que se implementó la Licenciatura en Educación Preescolar, 

la ENMJN ha logrado cambios significativos, con el objeto de acercarse a la idea 

de escuela de educación superior. Sin embargo, prevalecen una serie de 

prácticas que tienen que ver con la historia misma de la formación del campo de 

la educación preescolar. 

Los maestros de la EN~N comparten fonnas de percepción, pensamiento y 

acción en lo que concieme a la educación preescolar y a la formación de 

educadoras, que condicionan el proyecto de profesionalización de la formación 

de docentes preescolares. 

Después de construir este enunciado era necesario elegir una postura teórica que 

me guiara en la búsqueda de la respuesta a mis interrogantes. 

La propuesta del sociólogo francés Pierre Bourdieu 1 ha sido una base 

fundamental. considerando que me proporcionó herramientas para analizar el 

campo de los fonnadores de docentes preescolares desde una perspectiva socio

histórica, ya que recurrir a las características estructurales presentes no me 

permitía entender el sentido de las prácticas cotidianas que se dan dentro de la 

institución. 

La teoría de este autor plantea la posibilidad de analizar los hechos sociales 

desde una perspectiva estructural constructivista, en donde el mundo social se 

concibe como un espacio de relaciones objetivas entre agentes, pero que a su 

vez es irreductible a las interacciones entre los individuos, ya que toda interacción 

1 Pierre Bourd1eu nace en Francia en 1930,es profesor de &a Escuela de Altos estudios en ciencias sociales. 
director del c:entro de Sociologla Europea. y de la revista Actas de la Investigación en Cienc.as Sociales. 
Ocupa desde 1981 la c::Medta de soclologla en el ColeglO de Francia. Se ha destacado por sus 
investigaciones en torno a la educaciOn y &a c:uftUra a pmtir de laa cuales ha publicado numerosos textos, 
entre los que resaltan La reproducctón, Sgctok?gla y eurtura, La diltinción Ef oficio del socióloao 
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conlleva una parte social, esto permite desentral\ar dentro de un campo social 

posiciones relativas y las relaciones objetivas entre esas posiciones. 

El espacio social al igual que et espacio geogréfico se constituye de múltiples 

posiciones. la proximidad de dos agentes en un espacio social depende de fa 

cantidad de característica similares entre ambos. 

De esta manera existe una correspondencia entre la estructura social y las 

estructuras mentales, entre las divisiones objetivas del mundo social, sobre todo 

entre dominantes y dominados en los diferentes campos, y los principios de 

visión y división que les aplican los agentes 

Para explicar Ja fonna en que los agentes interactuan, el autor construye la teoría 

del habitus: 

El habitus as entendido como un conjunto de esquemas de percepción, 

pensamiento y acción que generan prácticas, es decir, de esquemas que orientan 

la acción del individuo pero que a su vez están en constante transformación; se 

trata de disposiciones adquiridas por la experiencia. por lo tanto variables según 

los lugares y momentos. Las prácticas que los agentes ejercen son producto de 

sus sistemas de percepción. pensamiento y acción, mismos sistemas que tienen 

un origen social y que van a detenninar su actuar dentro de un campo. 

El habitus como sistema de disposiciones adquiridas por medio del aprendizaje 

implícito o explícito, funciona como sistema de esquemas generadores, genera 

estrategias de acción que pueden estar objetivamente confonnes con los 

intereses de sus autores sin haber sido concebidos expresamente con ese fin, es 

decir. que los agentes sociales no siempre están conscientes de los esquemas 

que están detrás de sus acciones. 

De acuerdo al autor, el habitus esta constituido por la combinación de tres 

capitales; el capital cultural, el capital económico y el capital social. 

El capital cultural puede existir bajo tres formas: En estado incorporado comt:" 

disposiciones duraderas del organismo; en estado objetivado. bajo fonnas de 

bienes culturaJes, libros, diccionarios. instrumentos, maquinarias etc. Y finalmente 
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en estado institucionalizado a través de títulos, diplomas, reconocimientos 

académicos.2 

El capital económico; conformado por los bienes económicos que el individuo 

posee, ya sea par herencia o por propia acumulación y que le confieren una 

posición relativa, ele acuerdo al peso que tiene este aspecto en cada campo. 

El capital social hace referencia a las relaciones sociales que el individuo 

establece con los agentes que a su vez. ocupan diferentes posiciones dentro 

de un campo determinado. La composición infinita en posibilidades de estos tres 

tipos de capital conforman el habitus a partir del cual el agente se relaciona en 

los diferentes espacios sociales. 

Un ejemplo de esto es cuando dos individuos poseedores de un capital global 

aproximadamente equivalente, pueden diferir tanto en su posición, como en su 

toma de posición por el hecho de que uno tiene un mayor capital económico y 

poco capital cultural, y el otro, un mayor capital cultural y poco capital económico. 

Esta teoría permite comprender la relación dialéctica que existe entre la estructura 

social que condiciona las práctícas del agente y la voluntad de éste para ejecutar 

alguna práctica, tomar decisiones o emitir un juicio. 

Estos principios teóricos fueron muy útiles ya que me guiaron en el análisis de 

los agentes que participan dentro de la ENMJN, el tipo de información que 

requería para conocer el habitus de los agentes . 

Analizar las prácticas desde la teoría del habitus permite desentranar la lógica 

que subyace en las acciones de los agentes, en este caso, se necesita reconocer 

el habitus de los agentes que participan dentro de la ENM.JN, para entender de 

qué manera la conformación de dicho habitus esta condicionando la 

transformación de la escuela, ya que como menciona el autor. el espacio social 

está constituido en forma tal que los agentes que ocupan en él posiciones 

semejantes o vecinas, y son situados en condiciones y sometidos a 

acondicionamientos semejantes, tienen todas las posibilidades de tener 

: Bourdteu,P. ·Los tres estados del capital cultural en Revista Socio!6sJtca Afta 2 No. 5 otot'lo 1987. UAM. 
Mex1eo p.11-17_ 
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disposiciones e intereses semejantes y de producir por lo tanto prácticas 

también semejantes . 3 

La teoría del habitus adquiere sentido en relación coñ la teoría de los campos. 

Sobre ésta Bourdieu explica que todo grupo social presenta ciertas 

características que les son comunes y que lo pueden distinguir. Un campo social 

lo podemos describir como un espacio de múltiples posiciones de mayor o 

menor poder, en donde existen reglas implícitas y explícitas, que cumplen una 

función reguladora. Una característica específica de un campo social es que hay 

algo que está en juego, que todos los agentes que participan de dicho campo lo 

reconocen, pueden cuestionar Ja forma del juego, el sentido de las prácticas pero 

no el juego en si, de esta manera el autor define el campo como •espacios que 

Uenen múltiples dimensiones o puestos que están en función de un sistema de 

valores".4 

Las relaciones de fuerza que se generan entre los agentes colocados en 

distintas posiciones del campo, es una condición inherente, que se impone a 

todos los que ingresan en él y no se puede reducir a intenciones individuales. 

La estructura de un campo, es un estado de las relaciones de fuerza entre 

agentes e instituciones, y es inevitable que en un campo se den luchas por 

conservar o transformar las relaciones de fuerza existentes en un momento 

determinado. 

En el caso del objeto de estudio de este trabajo, fue necesario describir las 

condiciones actuales, a partir del proceso constitutivo. Analizar las características 

que distinguen el normalismo preescolar del normalismo en general, y 

desentrañar el sentido de sus prácticas, ya que cuando se da la transformación 

de la escuela de nivel medio superior a superior, ya existían una serie de 

prácticas legitimadas que han funcionado como estructuras simbólicas, 

socialmente reconocidas dentro del campo. De esta manera "la posición de un 

agente determinado en el espacio social puede definirse entonces por la posición 

3 Bourdieu P. ·espacio social y génesis de clase· en Socioloafa y cultyra. Grijalbo / CNCA. 
.e •Algunas propiedades de los campos· en Soc1ologfa y cultura Grijalbo / CNCA. 
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que ocupa en Jos diferentes campos, de los poderes que actúan en cada uno de 

ellos. estos podaras son ante todo el capital económico -en sus diversas 

especies-, el capital cuttural y el social, así como el capital simbólico comunmente 

llamado prestigio, reputación, etc. que es la forma percibida y reconocida como 

legitima en las diferentes especies de capital. '"5 

Estas ideas fueron la base que guió el presente trabajo, y dieron pie a tratar de 

construir una metodología afín a esta postura teórica. 

Para realizar esta investigación se pasó por varios momentos, el primero consistió 

en explorar el objeto de estudio, conocer su proceso histórico a través de Ja 

investigación bibliográfica. Esto me pennitió responder a preguntas como: 

¿Cómo se constituyó el campo de la educación preescolar? ¿Cuál es la relación 

que existe entre el normalismo en general y el normalismo preescolar?. 

¿Qué tipo de arbitrarios culturales se legitimaron a lo largo de Ja confonnación 

del campo de la educación preescolar? 

Un segundo momento consistió en conocer la situación actual del campo. Para 

lograr este objetivo fue necesario revisar los documentos normativos de Ja 

institución, tanto a nivel administrativo como pedagógico. así como realizar una 

entrevista a la directora del plantel. Después fue necesario conocer a los agentes 

no sólo a través de la actividad que realizan, sino también desde su trayectoria 

académica, para lo cual se logró recabar 63 curriculum personales. Esto pennitió 

construir un mapa SOcial de las posiciones que ocupan cada uno de los agentes 

dentro del campo, que sirvió de base a un nivel más profundo de análisis 

relacionado con el sentido de las prácticas. 

Para el análisis de las prácticas pedagógicas se recurrió a la entrevista de cinco 

maestras y una observación de clase de cada una de ellas. Este material se 

recabó con la intención de ver hasta dónde el habitus institucional está arraigado 

en Jos agentes, y si se manifiesta en prácticas iguales, o si las trayectorias de los 

agentes imprimían una cierta singularidad en sus prácticas. 

5 Bourd1eu P. •Espacio social y génesis de clase· en Socioloafa y cultura Grljalbo / CNCA. 
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El análisis de toda esta información estuvo dirigida a contestar las siguientes 

preguntas: 

¿Qué tipo de transformaciones se han dado en los últimos a/los en la ENMJN?. 

¿Cuál es la situación actual del campo?. 

¿Cuál es el habitus de los maestros de la ENMJN?. 

¿Cuál es el sentido de las prácticas que se ejercen cotidianamente dentro de la 

escuela. que son producto de la historia y que cumplen el papel de mediación 

entre el proyecto de profesionalización de Ja carrera de educadora y Ja realidad 

escolar?. 

Todo este proceso me permitió tener una visión amplia de la institución, sin 

embargo tuve que enfrentar un problema metodológico mayor que fue el lograr 

tomar distancia del propio objeto de estudio dada mi condición dentro del mismo 

campo social que estoy analizando. 

Sin haber logrado fa profundidad del análisis que me plantee al iniciar este 

trabajo, considero que este primer acercamiento al campo de los formadores de 

docentes preescolar. sirve como base para futuros trabajos, ya que como todo 

fenómeno social son innumerables las aristas que podemos encontrar para 

explicarlo. 

Este trabajo está organizado a partir de una lógica deductiva que pretende 

rescatar corno hilo conductor Ja confonnación de las características 

fundamentales que dieron fonna a la educación preescolar y a la formación de 

educadoras, de tal manera que. en el capitulo 1 hago una revisión del nonnalismo 

en nuestro país, y de la relación que guarda con el normalismo preescolar. 

En el capitulo ff abordo el tema de la educación preescolar. su proceso de 

constitución como campo y de Jos arbitrarios simbólicos que se legitiman en 

este proceso. Este capítulo tiene un lazo muy estrecho con ef primero, porque los 

agentes que iniciaron y promovieron la constitución y consolidación de este nivel 

educativo participaron activamente de los dos niveles es decir, en el trabajo con 

niitos preescolares y en fa formación de las educadoras. 
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En el capitulo 111 abordo el análisis de las condiciones estructurales actuales 

como producto del proceso que se describe en los capitulas que le anteceden y 

la lógica de sus prácticas actuales . 

Finalmente escribo algunas conclusiones en donde resumo mi visión del campo. 

del sentido de sus prácticas y cuáles son desde esta perspectiva los posibles 

caminos que pueda seguir. 
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CAPITULOI 

LA FORMACION DEL C.Al\IPO MAGISTERIAL EN MEXICO 
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Construir un Estado nuevo cuando se tiene una herencia cultural milenaria, y un 

pasado reciente da dependencia. resulta una tarea que precisa en principio 

decidir el rumbo que eae Estadio va a seguir. 

La educación ha sido el mecanismo a través del cual se ha buscado formar una 

conciencia y unidad nacionales. Como Estado educador en México, se ha 

discutido la forma da construir un sistema educativo en donde el conjunto de 

prácticas pedagógicas, racionales e institucionalizadas dentro del sistema social, 

constituya uno de Jos principales soportes de la cohesión social, por lo que se 

han organizado un conjunto de instancias políticas, administrativas y 

pedagógicas que pennitan el control desde el Estado del proceso educativo. 

En el presente capítulo se explicará de manera general el proceso de 

conformación del campo magisterial en nuestro país. partiendo del contexto 

histórico del siglo XIX en que se da. El texto pretende ser ilustrativo ya que de 

este proceso se desprende el normalismo preescolar. 

1.1-Los primeros p....,• en la for11111ción de loa -•tro•. 
Al inicio del México independiente Jos grupos en pugna por dirigir el país y decidir 

el rumbo del nuevo Estado eran principalmente dos: los liberales, conformado por 

terratenientes laicos, comerciantes de la zona norte del país, y políticos 

influenciados por las ideas de la ilustración: y los conservadores, partidarias de la 

monarqufa. propietarios de fincas y capitales bancarios que querían mantener los 

privilegios de la Iglesia y Jos beneficios que estos grupos tenían dentro de la 

organización social. Aunado a esto, las consecuencias tje 11 anos de guerra civil, 

el aislamiento de la actividad económica y la fUga de capitales espal\oles hacían 

dificil lograr la estabilidad económica. 
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Los liberales pretendían garantizar la construcción de una nueva sociedad con 

una noción más amplia de país, por lo que era preciso superar las antiguas 

lealtades que Ja población tenia, en especial con la Iglesia, la milicia y las 

comunidades indígenas, que frenaban el desarrollo de nuevas formas de 

producción. El medio a través del cual se buscó ese cambio de mentalidad fue la 

educación. 

La primera expresión del Estado en materia educativa se encuentra en Ja Ley de 

1833 en la que se estableció la libertad de ensellanza y la necesidad de crear 

escuelas normales para varones y senoritas. AJ igual que en Francia, se pretendió 

tomar la educación como una forma de difundir las ideas liberales. Estas 

intenciones en la piáctica no se llevaron a cabo en gran medida por la situación 

de inestabilidad política y social que se vivió en México durante el siglo XIX. de 

manera más acentuada en la primera mitad, Jo que impidió que se destinaran 

recursos suficientes para dar cobertura a la necesidades educativas del país. 

Al triunfo liberal representado principalmente por Juárez y el establecimiento de 

las leyes de Reforma. se promovió Ja constitución de 1857. Por primera vez en 

nuestro país se planteó Ja educación con las características de gratuita, pública y 

laica. Estos tres conceptos retomados del modelo educativo francés pretendían 

dar un sentido no sólo pedagógico. sino también como fonna de vida del 

mexicano, aunque el concepto de laicidad y sus alcances y limitaciones fue 

ampliamente discutido. 

En 1867 se aprobó la Ley de Instrucción Pública, a partir de la cual se abrieron 

escuelas normales en Guanajuato, Durango, Distrito Federal. Nuevo León, 

Zacatecas, San Luis Potosi y Puebla. Estas escuelas fueron destinadas para la 

formación de maestros de primaria. Se cuenta con muy poca información acerca 

de su funcionamiento ya que no había un programa especifico. sin embargo, al 

igual que en Europa, y precisamente porque las ideas liberales fueron importadas 

de ahí, fas normales tenían la función de ir regulando el tipo de educación que se 

impartiría en las escuetas de ensenanza básica, es decir; surgen con la intención 

de controlar y sistematizar fa educación. 
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El concepto de •nonna1• surgió en Francia cuando en 1792 Josef Lakanal, 

siendo miembro de la Comisión de Instrucción Pública, planteó la necesidad de 

crear escuelas primarias y escuelas en donde se aprendiera •ef arte de enser1\ar'8 

Se buscaba nonnar la ensetlanza de talmanera que se lograra la constitución del 

Estado ar inculcar a los ninos valores cívicos e ideas respecCo a su país. Esto 

permitiría compartir una conciencia nacional y una forma de racionafüeac:ión de la 

vida pública que favoreciera el desarrollo del capitalismo. 

En México con la implementación de este tipo de escuela se buscó, además de 

formar maestros que contribuyeran a la constitución del nuevo Estado 

independiente, sustituir a la escuela Lancasteriana, que había funcionado desde 

1823, fecha en que se abrió fa primera normal de este tipo instalada dentro de la 

Escuela de Filantropía de la Ciudad de México, y dirigida por grupos religiosos, y 

que se había fortalecido al grado de transformarse en Dirección General de 

Instrucción Primaria de 1642 a 1845. Con la Constitución de 1857 y las Leyes de 

Reforma fue cuestionada y sustituida por las nuevas normales. 

A pesar de que las primeras escuelas fonnadoras de docentes tenían como uno 

de sus principios la faicidad, en la práctica cotidiana, y debido a su origen en gran 

medida religioso, el ejercicio de la ensei\anza ha estado tradicionalmente ligado a 

los conceptos de vocación y servicio, valores que hasta la fecha subyacen en la 

idea misma de ""ser maestro•. 

En la época que se describe, el requisito para ejercer el magisterio era 

principalmente la vocación. lo que implicaba que el maestro no necesitabm un tipo 

especial de preparación. Contra esta idea, los grupos liberales pugnaban por fa 

creación de un cuerpo de maestros que tuviera conciencia de su trabajo y sus 

implicaciones, que participara en la construcción de fa nueva nación 

independiente; hablaban del maestro profesional, y la necesidad de exigir que los 

• LUZURIAGA. Lorenzo. Ok:cicnario de Pedagogfa_ Suenos. AJres. Lazada. 1960 p. 236 
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maestros se prepararan para el ejercicio docente. que permitiera al maestro, y 

paralelamente al Estado controlar este proceso. 

1.2 L• leglll,....cldn de I• c•rnt .. de ..... estro. 

El intento por reglamentar la profesión buscaba legitimar un tipo particular de 

aprendizajes y saberes en relación al ejercicio del magisterio, enmarcado en el 

proceso de racionalización, es decir; de organización y control sobre los recursos 

e instituciones sociales. Se buscaba establecer cuáles eran Jos limites de 

intervención del Estado en todos los ámbitos de la vida nacional, incluyendo por 

supuesto los relacionados con las problemas educativos. 7 

La posibilidad de exigir un titulo a los maestros constituyó una de las primeras 

reglas que fueron conformando el campo magisterial, ya que implicaba definir las 

competencias que el agente tenía que cubrir para poder ingresar a un campo 

determinado. En este caso el campo magisterial se va definiendo en la medida en 

que se van estableciendo las reglas para su funcionamiento. 

Antes del inicio de la Revolución de 191 O, se había dado ya un reconocimiento 

social y político al nonnalismo cuando Justo Sierra emitía la Ley Constitutiva de 

las Escuela Nonnales Primarias, en donde se retomaron las ideas francesas 

sobre las fonnación de maestros. De hecho en el articulo primero se afinna que 

las escuelas normales: 

están destinadas a fonnar maestros de escuelas primarias ( ... ) La 
educación que impartan las escuelas normales primarias tendrá por objeto 

7 Este tema es ampliamente analizado por Emilio Tent1 en su Texto El aoe de! buen Mantro en donde 
hace un seguimiento del proceso de legrtlmación de Jos saberes docentes y los debates que • nivel polltico 
se dan para su reglamentación. 
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conocimientos pedagógicos y adiestrarlos en el arte de educar8 
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En el articulo 7'• se menciona la carrera de "'educadora de párvulos'" señalando 

algunas modificaciones en el plan de estudios de modo que se comprendiera 

también "el conocimiento teórico y práctico del Kindergarden• 

Ya desde esta Ley queda claramente expresado que existía un consenso mayor 

respecto a Ja conveniencia de exigir el titulo de maestro. En el articulo XI en 

donde se afirma que: 
los maestros nonnalistas educados en los establecimientos que organiza 
esta Ley, serán preferidos a cualesquiera otros. en igualdad de 
circunstancias, para desempeñar los empleos en las escuelas • y para los 
ascensos, salvo Jos casos de aptitud y méritos especiales que reconozca 
expresamente el Ejecutivo.9

. 

Sin embargo. al concluirse la lucha armada, el Estado se replanteó Ja necesidad 

de crea: una conciencia de unidad nacional a través de la educación. Desde la 

constitución de 1917 se planteó Ja intervención del Estado en la economía y en la 

vida social para favorecer a las masas. Las ideas de progreso tenían implícitas 

las ideas de modemización y racionalidad propios del Estado Nación que se 

legitimaron desde la Revolución Francesa. 

Buscar la unidad nacional era dificil de imaginar, ya que una de las características 

de México ha sido su diversidad cultural. Entre las múltiples problemáticas se 

encontraba el alto indice de analfabetismo, que en esos moment<?s ascendía al 

76.9% de Ja población.'º 

Aunque a nivel formal se consideraba necesario el titulo de maestro, el requisito 

se manejó de manera discrecional. Fue hasta los al'\os 3o·s cuando la exigencia 

del titulo se fue generalizando, sobre todo después de la apertura de las normales 

ª G. SafvadOI" . La formación de docentes de ensel\anza pnmarta en M4!-xtea UPN: M•Jdco. 
9 Diario oficial de 17 de noviembre de 1908 
10 Anuario estadlstrco M6Jdco Orrección General de Estadistica. Geografla e lntormáttea. citado por Jam~ 
W. Wrlk1e. La RevolucrOn Me•icana 1910 1976 gasto feslrral y gambig :fOCial. FCE Méxido 1978 p. 239 
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rurales que permitieron la formación de una gran cantidad de maestros en todos 

los estados de la República. 

El proceso de racionalización de la educación pública. planteaba diversos 

problemas que se buscaban resolver a través de un mayor control de la actividad 

escolar, que verdaderamente permitiera Ja creación de un fondo de "verdades 

comunes" con las que todos los mexicanos pudieran identificarse. Por principio se 

buscaba hacer extensiva en todo el país la instrucción elemental, aunque era 

motivo de amplias discusiones determinar hasta dónde se tenían que regular los 

métodos y técnicas utilizadas, así como hasta dónde era compatible con las ideas 

liberales fa centralización de la educación. 

La necesidad de un mayor control, así como el matiz positivista que se le dio al 

liberalismo en nuestro país, propició que las ideas de orden fueran permeando el 

sistema educativo. El ejemplo más claro se encuentra en la creación de la 

Escuela Nacional Preparatoria bajo fa dirección de Barreda, que se convirtió en el 

principal baluarte del liberalismo positivista en nuestro país. 

los pasos hacia el proceso de control y racionalización a finales del siglo XIX 

fueron definitivos en la constitución del magisterio y el control sobre Ja instrucción 

primaria. En 1887 el ministro Joaquín Baranda buscó avanzar en la unificación de 

la ensenanza que hasta ese momento no tenía control sobre los métodos y 

técnicas educativas. Se proclamó la federación de la enserianza. Esto significó 

que las escuelas pasan a depender del Gobierno Federal lo que unificó las 

escuelas de provincia con las del Distrito Federal. 

Con estas medidas se avanzó en el afán racionalizador, dando paso a las 

normas impersonales, otorgándole a la organización educativa un carácter cada 

vez más estable, previsible y ordenado. Esto tuvo una clara expresión en la Ley 

reglamentaria de Instrucción Obligatoria de 1896. Posteriormente los reglamentos 

se extiendieron a Ja instrucción de primaria superior y la educación de las 
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escuelas noctumas. Por último se reglamentaron Ja vida interna de la institución 

escolar con el Reglamento Interior para las Escuelas Nacionales de Enset\anza 

Primaria que definió la estructura orgánica de la administración escolar. 

La misma Ley reglamentaria estableció las funciones del inspector escolar que 

son: la vigilancia de las disposiciones legales. es decir, el control de la 

organización jerárquicamente establecida, y la de la orientación pedagógica, lo 

que requería de un conocimiento pedagógico que le permitiera proporcionar la 

ayuda que cada maestro requería de acuerdo a sus circunstancias. 

Si bien es cierto que el objetivo de uniformar la conciencia a través de la 

instrucción elemental para todo el país no se logró, dado que no se destinaron tos 

recursos suficientes para cubrir la demanda de todo el territorio nacional, sí se 

logró estructurar una serie de instancias jerárquicamente organizadas a través de 

las cuales controlar la instrucción elemental. Al momento de iniciarse la lucha 

armada de 1910. ya se había perfilado un sentido de las prácticas educativas, que 

a pesar de haberse interrumpido, se retoma junto con las instituciones producto 

de la Revolución Mexicana. 

1.3- La lnftuencl• de I• ped•gogl• de I• acción en I• form.mclón de ,...estros. 

Después del movimiento revolucionario de 1910 se pretendió lograr la estabilidad 

económica, política y social a través de la organización de instituciones que 

permitieran un rraayor control de los diferentes ámbitos de la vida nacional; el 

caso de las instituciones de educación es uno de ellos. 

A partir de la creación la Secretaria de Educación Pública con Vasconcelos al 

frente, se buscó el estudio de nuevos métodos de enseñanza acordes con fas 
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necesidades de modemización sustentadas en las ideas liberales. Vasconcelos 

pertenecía a los grupos de intelectuales que participaron en el movimiento 

armado a nivel básicamente ideológico, de una amplia cultura, consideraba que 

la educación tenía que ser la principal arma para hacer progresar a un pueblo 

sumido en la ignorancia y la miseria. 

Una de las acciones consistió en enviar a un grupo de maestros a Estados 

Unidos para estudiar la corriente pedagógica conocida como "Escuela de la 

Acción". 

Esta propuesta pretendía romper con los sistemas educativos enciclopédicos, con 

el intelectualismo y el verbalismo con el que se trabajó principalmente al 

introducirse tas ideas positivas en la educación. 

Dewey expresa en el ensayo "'Escuela y sociedad· (1899) la importancia del 

trabajo manual en la escuela. el cuál debe considerarse no únicamente por 

razones sociales, sino también por razones de tipo psicológico. Dewey 

consideraba que el fundamento principal de la educación residía en las facultades 

del niño activadas en una dirección constructiva. 

La herencia social se expresaba a través de las ocupaciones activas con una 

diversidad de materiales que son al mismo tiempo una extrinsecación de fa 

energía física y una manipulación de la realidad. y por tanto. un conocimiento. 

Esta propuesta pretende dar a la educación sentido práctico, y sostiene que: 

Se aprende a aprender hacienda, con la acción se despierta la iniciativa y 
la energías, se respeta y se le da confianza al nit\a y se enset\a al nit\o a 
observar e investigar. 11 

Cuando en 1924 Lauro Aguirre asumió el encargo de reorganizar el sistema de 

ensenanza normal, fusionó las escuelas normales de la Ciudad de México. y se 

sustituyen por la Escuela Nacional de Maestros. En este proyecto se integraron Ja 

,, SEP. DEGENAM. •La pollhca educatrva y I• form•c16n de docent- en U.Xico 1921-1990. Documento de 
trabajo. México 1 990 
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preparación de maestros de primaria, misioneros y técnicos, así como las 

educadoras. 

La reforma a la educación normal también incluyó la exigencia de ta secundaria 

para poder ingresar a la normal y un cambio radical en tos planes y programas de 

estudio, hecho que se reflejó principalmente en la búsqueda par integrar a las 

actividades escolares. la práctica de actividades tendientes a desarrollar 

habilidades que permitieran el aprovechamiento y transformación de los recursos 

naturales. La propuesta se fundamentaba tanto en la filosofía propia de la 

pedagogia de la acción, como en la necesidad de proporcionar a las comunidades 

elementos que les permitieran su progreso y transformación, para lograrlo se 

incluyeron materias como "pequeñas industrias". •prácticas agricolas". con el 

objeto de que la educadora pudiera impulsar este tipo de actividades en las 

comunidades de trabajo. 

Vale la pena mencionar. que este paso implicó que el maestro urbano tuviera que 

pasar por un periodo más largo de preparación que el maestro rural. 

A partir de la implementación del nuevo plan de estudios. la carrera de maestro se 

estudiaba en cinco anos. los tres correspondientes a la secundaria y dos de 

formación especifica. (VER ANEXO 1) 

La pedagogía de la acción permaneció como sustento de los planes de estudio 

de 1924, 1935, 1939, 1958, 1964 y 1969. 

Durante el régimen de Lázaro Cárdenas se buscó dar a la educación un sentido 

cientifico-técnico. nacional...popular y anti-imperialista que beneficiara a los 

campesinos. obreros e indigenas, para ello, se consideraba necesario 

incrementar ta calidad y cantidad de tas instituciones formadoras de docentes. 

Para dar sustento legal a estas propuestas se modificó el articulo 3o. 

constitucional, dándole un carácter eminentemente cientifico y socialista a la 

educación. 
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Con respecto a la Escuela Nacional de Maestros, en 1935 se introdujo la doctrina 

socialista en sus programas de estudio, con Ja inclusión de materias sobre 

derecho agrario, derecho obrero, derecho educativo, historia de la educación 

socialista y estética marxista, agrupando las materias en tres grupos: naturaleza, 

trabajo y sociedad, aunque este cambio en los planes de estudio se implementó 

de manera irregular en cada una de las escuelas normales. 

El concepto de educación socialista causó grandes controversias entre Jos 

diferentes sectores sociales. Al iniciarse la gestión de Avila Camacho (1940-

1946) se tendió hacia una política de unidad nacional que en el terreno educativo 

se tradujo en una nueva reglamentación del artículo 3° constitucional, dando un 

nuevo sentido a la educación. A partir de entonces se conceptualizó como 11 una 

herramienta propiciadora de la unidad de los mexicanos• en lugar de un 

•instrumento transformador de la sociedad• El proceso culminó con la reforma del 

artículo 3° constitucional en lo referente a la orientación ideológica de la 

educación. 

A partir de 1939 el ciclo de estudios que se requería para la formación de maestro 

era de tres anos de secundaria y tres del curso de profesional. La educación 

normal se desarrollo en cinco tipos: la rural, Ja urbana, de especialización, de 

párvulos y fa nonnal superior. 

En marzo de 1944 se llevó a cabo el Primer Congreso de Educación Normal en 

Coahuila, en el cual el Maestro Rafael Ramírez pugnó por la profesionalización de 

los maestros 

... en otras naciones la escuela normal nació también como forma esencial 
de escuela de segunda ensef'ianza, pero cuando andando el tiempo en los 
diversos países se entendió que era necesario dignificar la carrera de 
maestro, profesionalizándola, en todas partes las escuelas nonnales se 
transformaron presto. en verdaderos colegios de maestros a los cuales sólo 
Podía ingresar no ya con Jos simples conocimientos primarios sino con los 
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que era capaz de proporcionar una escuela secundaria completa. 
compuesta de sus dos departamentos, el junior, el high, cosa que traducida 
a nuestro idioma pedagógico podría expresarse diciendo que para ingresar 
a los colegios ~ maestros, ara preciso haber pasado con éxito 
satisfactorio por la escuela secundaria y por la preparatoria 12 

La discusión sobre la profesionaliz.ación del maestro de primaria, tuvo en este 

congreso el primer planteamieto en el sentido de que sólo con el nivel de 

licenciatura se podría entender el trabajo docente como una labor profesional. 

Esta exigencia era factible ya que con la c.-eación de las normales rurales, el 

número de maestros se había incrementado considerablemente, y era posible 

exigir el titulo de maestro. 

En 1947 se creó la Dirección General de Ensertanza Normal que buscó unificar 

las diferentes normales tanto en et ámbito pedagógico como administrativo. La 

creación de esta instancia consolidó el control estatal sobre la fonnación de 

maestros y por lo tanto sobre el tipo de educación básica. 

La relación entra los maestros y la administración de Avila Camacho fue 

conflictiva. Se cambió tres veces de Secretario de Educación, y después de 

fuertes enfrentamientos entre la SEP y los maestros organizados en diversas 

agrupaciones, surgió el 30 de diciembre de 1943, el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación . 

Desde sus origenes el SENTE se caracterizó por las pugnas internas entre las 

diferentes tendencias sindicales, esta organización tuvo uno de sus periodos más 

álgidos en el movimiento de 1958-59. El movimiento sindical fue apoyado por la 

mayaria de los maestros de primaria del DF. Uno de sus efectos posteriores fue 

Ja revisión del sistema de educación básica, y por otro lado, la primera ocasión en 

que se cuestionó el papel educativo y social del maestro. 

12 Fragmento de la ponencia presentada por el profesor Rafaet Ramlrez en et Primer Congreso Nacional 
de Edue9ei6n Normal . Saltillo Coahuila abril de i 9-44. Tomado de ·La profesionali.zación de la educación 
normal en México•. cuaderno&/ SEP .junio de 1984 
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En el sexenio de López Mateas, .Jaime Torrres Bode! fungió por segunda ocasión 

como Secretario de Educación Publica. En este periodo, se planteó como 

propuesta de lnlba¡o el Plan para el Mejoramiento y la Expansión de la 

Educación Plimsia en México. Con este plan se pretendía cubrir el 100% de la 

demanda de la educación primaria. asi como mejorar la calidad de la educación. 

Una de las acciones que contempló este plan fue la revisión de planes y 

programas de estudio de los niveles preescolar. primaria. secundaria y normal. 

El nuevo plan de estudios para la formación de maestros, fue aprobado en 1964 

por el Consejo Nacional Técnico de la Educación, constituido entre otros, por 

representantes de la SEP así como de la UNAM. 

Este plan desde su fundamentación, acentuó la acción relevante del educador 

que en términos del doa.arnento •México necesitaba· dándole un peso mayor a la 

preparación científica de los aspirantes al ejercicio del magisterio. El documento 

hSce mención de la etapa infantil no sólo como un momento de preparación para 

la etapa adulta. La siguiente cita ilustra la introducción de conceptos sobre la 

infancia que en esos momento se estudiaban principalmente en Suiza y Alemania . 

... resulta un hecho perfectamente demostrado que entre el 
nacimiento y los seis ai'\os de edad la formación del niño es de 
Ja mayor trascendencia .. 13 

En el documento que sustenta este programa se argumentó la demanda de que la 

carrera de maestro se iniciara con el antecedente del bachillerato. Sin embargo, 

se justificaba que no se diera ese paso por la falta de presupuesto y la necesidad 

de implementar el plan de once años, aunque se reconoció como una necesidad: 

Como el Estado no podía negarse, -y no se ha negado- a 
satisfacer en la medida de lo posible esos requerimientos, se 
buscó la forma. como se verá más adelante de robustecer la 

, 3 SEP Plan de MtudK>s y prpgramas de educación normal urbana. aprobados por el Conseio.Naeional 
Tkn1co de la Educaci6n. M6xx::o D.F. 1964 p.3 



preparación cientifica de los aspirantes al ejercicio del magisterio, 
en espera de que, en otro ciclo histórico, se llegue a sut:J8'8' la 
profesión del educador. ••(VER ANEXO 1) 
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En 1969 se .-eestructuró nuevamente el plan de estudios. fortaleciendo et aspecto 

psicopedagógico y el social con el fin de sustentar una orientación de servicio 

social. Este cambio duró únicamente cuatro años vigente, ya que en 1972 se 

implementó el nuevo plan de estudios. 

't.4 La Ley Fede~I de Educación y la propuesta de la tecnologla educativa 

A finales de los anos SO's se buscó establecer una política de estabilización de la 

economla afectada por las devaluaciones de 1954 y 1955.15 El desarrollo de 

estrategias denominado .. desarrollo compartido· tuvo los siguientes objetivos: 

aumentar el empleo; mejorar la distribución de empleos; reducción de 

dependencia del exterior; mayor soberanía y un mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

Para lograrlo una de las principales estrategias fue fortalecer la acción del sector 

público como agente impulsor del desarrollo económico mexicano. Durante estos 

años ta estructura escolar mexicana continuó desarrollandose. 

El crecimiento de la clase media. y las características del Estado Mexicano que 

no permitian ni la critica, ni la participación de grandes sectores sociales propició 

que un gran número de mexicanos exigieran su derecho a participar en las 

instancias de opinión y decisión. El gobierno buscó establecer un plan a largo 

plazo que cumpliera las posibilidades de educación y de participación de los 

,. ibldem p.55-56 
15 El tipo cambio del peso mexteano pas6 de 8 65 a 11.34 y postenormente a 11.50 según lo Informa el 
texto Cincuenta al'\os de la Banca Central FCE ensay~ conmemorativos del Banco de México n.17 p.125. 
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beneficios que tanto habf.-. prometido los gobiernos pos-revolucionarios· y que en 

la realidad no se habiéW1 materializado para la mayoría de los mexicanos. 

provocando la crisis que se expresó en el movimiento estudiantil de 1968. 

En este contexto - creó la Ley Federal de Educación que entre otros objetivos 

busca unificar la ensenan.za urbana y rural; se planeó la multiplicación de aulas y 

de maestros. así corno el reacondicionamiento de las escuelas normales, además 

de la fundación de centros nonnales regionales. 

La educación primaria. secundaria, técnica, vocacional y politécnica fueron 

evaluadas, por lo que sus planes y programas se reformaron . 

Administrativamente se inició la descentralización, se modificó la estructura 

orgánica de fa SEP creando cuatro nuevas subsecretarías: Educación Primaria y 

Normal: Educación Media, Técnica y Superior; Cultura Popular y Educación 

Extraescolar y Planeación y Coordinación Educativa. 

En este caso, el cambio se planteó con una perspectiva teórica diferente, ya que 

se asumió Ja tecnología educativa y la teoría conductista como sustento de Ja 

carrera. Así, la técnica educativa sustituyó a la didáctica tradicional, lo que más 

adelante se incrementa hasta llegar al dominio de esta corriente dentro de los 

planes y programas que se concreta totalmente en el plan de estudios 1975.( VER 

ANEXOI) 

El Plan de Estudios para Ja Carrera de Mae~tro así como el de Educadora 1972 

se estructuraron en cinco áreas; científica, psicopedagógica, tecnológica y físico 

artística. Cada área constituye a su vez materias con una duración semestral. 

Una de las características de esta propuesta es que se estudiaba la carrera de 

educadora o maestro y el bachillerato de manera simultánea, por lo que se 
cursaban en un mismo semestre hasta 14 materias diferentes. 

En 1975 el entonces Secretario de Educación expresó la necesida~ de configurar 

un modelo pedagógico en donde se fundamentara la formación del maestro 

mexicano, ese modelo se expresaba en la Reforma a la Educación Normal que 

pretendió formar un nuevo tipo de hombre y de maestro. De aec..aerdo. a Ja 
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propuesta el nuevo educador estada equipado .. técnica e ideológicamente por eJ 

desempet\o efectivo de su labor''" 

En caso del plan de estudios 1975 se asumieron las ideas de la tecnología 

educaUva de manera radical. Se manejó como eje central de la formación de 

maestros. la didáctica especial, de tal forma que se estudiaba cada materia con 

su propia didáctica, pero desarticulada con las otras materias, como lo muestra la 

propia tira de materias. 

En este caso el plan de estudios se estructuró en tres áreas de formación; la 

primera cientifica-humanística, la segunda física artística y tecnológica y la tercera 

profesional específica. 

El plan 72 tenia una mayor orientación científico humanística, mientras que el 

plan 75 ta tuvo hacia el área de formación específica. Al desglosar las áreas se 

puede observar que el plan 72 destinaba más tiempo a fa adquisición de 

conocimientos teóricos, en tanto que el plan 75. disminuyó significativamente la 

parte de conocimientos teóricos y aumentó considerablemente 

dedicado a la didáctica. 

el tiempo 

Este plan de estudios presentó problemas para su aplicación, ya que las escuelas 

no contaban con profesores de cada especialidad que además tuvieran 

conocimiento de los principios de la tecnología educativa. el mismo plan de 

estudios fue reestructurado en el primer ario de aplicación y al ano siguiente se 

modifico totalmente, aunque se mantuvo el sustento teórico. (VER ANEXO 1) 

La reestructuración del plan de estudios 1975 se llevó a cabo por representantes 

de las diferentes normales del Distrito Federal, se justificó a partir de fa 

problemática que había representado su aplicación, en un primer momento para 

la generación de estudiantes que ingresó en 1976 y se volvió a reestructurar para 

Ja generación 1977. 

El plan 75 estaba integrado por 72 asignaturas. En el plan 75 reestructurado 

aparece una larga lista de 76 asignaturas, justificándose por el carácter bivalente 

18 SEP Resoluciones die Cuernavaca 1975 
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de los estudios que abarcaban el bachillerato y la de maestro de educación 

preescolar. 

La teoría conductista que sustenta este programa pone énfasis en el aprendizaje 

definiéndolo como un "'cambio de conducta•. De acuerdo a esta corriente. si el 

maestro tiene clwos los objetivos a logrw en el curso, en ténninos de conducta a 

lograr en los alumnos, y el método para llevarlo a cabo, el éxito del proceso 

educaUvo esta garantizado. Este es uno de los aspectos fundamentales que va a 

debatir el Plan de Estudios de la Licenciatura. 

Los principios didácticos en que se basaron los planes de estudio 72, 75 y 75 

reestructurado hacen énfasis en la tarea fundamental del maestro, es decir en Ja 

parte del .. como se ensena .. más que en •como se aprende'". Los planes de estudio 

delegaban en el maestro fa tarea de sistematizar cada una de las clases y los 

cursos semestrales con esta misma estructura. de tal manera que Jos objetivos 

particulares propiciaran el logro de los objetivos de cada curso: 

1.-Principio de determinación de objetivos: 
2.-Principio de integración. 
3.-Principio de graduación. 
4.-Principio de adaptación. 
5.-Principio de continuidad. 
6.-Principio de economía· 
7.-Principio de la organización democrática. 17 

Estos principios tienden a estructurar de manera lineal y cerrada la forma de 

sistematizar los contenidos de los cursos, marcando hasta en los aspectos más 

específicos lo que el maestro y el alumno tanjan que hacer. 

Como se mencionó, en los tres planes de estudio estaban incluidos fos de 

bachillerato y los de educadora o maestro, así Jos egresados obtenían tanto el 

titulo de maestro de primaria o maestra de educación preescolar y ef de 

bachillerato en humanidades. Esto propició que por un lado muchos estudiantes 

ingresaran a fa escuela como un escalón para poder tener acceso a la 

universidad, a fa vez de asegurarse un empleo, y por otro fado, que los maestros 

de primaria o educadoras podían continuar estudiando en las áreas relacionadas 



30 

con las educación. lo que derivó en profundas polémicas sobre la función que 

debla cumplir el sistema normal, ya que algunos sectores consideraban que se 

estaba utilizando como un mero escalón para acceder a la educación superior, y 

otros consideraban conveniente que los maestros se especializaran en ramas 

relacionadas con la educación. 

Las discusiones versaban sobre dos aspectos fundamentales; la conveniencia de 

que se impartiera el bachillerato junto con la carrera de maestro, paralelamente al 

reclamo de profesionalizar la educación normal. 

En 1970, dentro de las resoluciones de la 11 Conferencia Nacional de Educación 

organizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en 

Oaxtepec Morelos, se insistió en la conveniencia de profesionalizar al maestro. 

aludiendo que éste debía de estar preparado para atender cualquier nivel: 

Debe concebirse a la preparación de los maestros, para 
cualquier ciclo de la educación básica preescolar, primaria. 
secundaria y preparatoria (vocacional incluida) la categoría de 
una carrera profesional del nivel superior que requiera como 
antecedente la preparatoria general115 

Asimismo, en las Recomendaciones de la Comisión Coordinadora de la Reforma 

Educativa, 1971 se ser'\aló que: 

... para la fonnación de personal docente en los niveles de 
preescolar, primaria, educación física y otros niveles de primer 
grado profesional, es conveniente el requisito previo de haber 
cursado el ciclo completo de ensenanza media (secundaria y 
bachillerato) o su equivalente19 

La respuesta a estas inquietudes fue el reconocimiento oficial de la educación 

normal como educación de "tipo superior" por ser una carrera de tipo terminal. El 

artículo 1 B de la Ley Federal de Educación 1973 sellala: 

,.Resolutivo 111-285 dentro del tema 18 Problemas de I• Educación Nonn.I. 
1'JRefertdo en •La ProfeslonaUzaclOn de la educación normal. Cuadernos SEP. Mirxlco, junio de 1984 



El tipo superior de educación esta compuesto por la licenciatura 
y los grados académicos de maestría y doctorado. En este tipo 
podrian introducirse opciones terminales previas a la conclusión 
de la licenciatura. En el tipo superior quedan comprendidas la 
educación normal en todos sus grados y especialidades·20 
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En 1975 se implementó la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria como 

estudio posterior a la educación normal. Esta licenciatura la impartió en un 

principio Ja Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magisterio, y 

posteriormente la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). El requisito de 

ingresa a estas licenciaturas era tener el título de profesor de preescolar o de 

primaria, o bien haber cursado el bachillerato. Uno de los principales objetivos de 

esta institución fue profesionalizar a los maestros en servicio a través de cursos 

que les permitieran acceder al grado académico de licenciatura. 

La creación de la Universidad Pedagógica Nacional estaba inscrita dentro del 

proyecto educativo sexenal de López Portillo. que se expresa en el documento 

denominado "'Programas y Metas del Sector Educativo" en donde se asignaba 

esta institución como un espacio para la formación superior y la investigación 

pedagógica. En este mismo documento se menciona como uno de los problemas 

prioritarios el "'mejoramiento del sistema de formación de maestros· 

En el documento se senala que uno de los pasos para lograr una mejor formación 

magisterial era la creación del Consejo Consultivo de Educación Normal, para la 

realización de un diagnóstico que derivara en propuestas de transformación del 

normalismo, asf como: 

... establecer a la brevedad posible convenios que eviten la multiplicación 
y el crecimiento anárquico de las escuelas normales y que aseguren el 
mejoramiento de este servicio esencial'"21 

En este mismo documento se planteó Ja necesidad de avanzar en los procesos 

de descentralización de Jos servicios educativos. 

Más adelante en enero de 1984 durante la XII reunión ordinaria llevada a cabo 

por el Consejo Nacional Consultivo de la Educación Normal, dirigiéndose al 

20 Ley Federal de Educación edit. PorrOa. México 1984. 
21 SEP Programas y Metas del eector Educativo~ p. 9-18. 
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Secretario de Educación Pública volvió a presentarse entre las propuestas la de 

pr-ofasionalizar la carrera de maestro a través de elevar a nivel de licenciatura la 

carrera de maestro: 

formular nuevos planes y programas de estudio a nivel licenciatura para 
las escuetas normales y establecer el bachillerato como antecedente 
académico. 22 

La creación de la Licenciatura en Educación preescolar y primaria sintetiza un 

proceso de consolidación del subsistema de formación básica de la SEP. que de 

..........-a general se puede recorrer de la siguiente manera: 

En la época pos- revolucionaria el Estado había asumido de nianera creciente la 

responsabilidad de incrementar tos servicios educativas a un mayor número de · 

población, lo cual se acentuó a partir del sexenio de López Mateas, en el que se 

inicia una decidida expansión de la educación primaria. En el gobierno de Diaz 

Ordaz se amplió notoriamente los servicias de educación secundaria. En el 

periodo 70-82 se generalizó la oferta educativa en todas los niveles incluyendo la 

oferta de educación preescolar, que llegó a ser una posibilidad real al menos para 

la mitad de la población infantil. 

Con esta revisión de los diferentes elementos que van conformando el campo de 

los formadores de maestros podemos damas cuenta. entre otros aspectos, de 

que las transformaciones que ha sufrido el sistema educativa nacional han estado 

profundamente ligados a las necesidades gubernamentales de consolidar el 

sistema capitalista en nuestro país. Par otro lado, las decisiones en cuanto al tipo 

de maestro. anos de estudio, y línea pedagógica que se asume en las escuelas 

normales poco o nada tiene que ver con los intereses de los agentes que 

participan dentro de este campo. Esto quiere decir; que los espacios de 

autonomía en las escuelas normales tiene un radio de acción sumamente 

22La profesionaliZaci6n de la educación normal en México. Cuadernos SEP. junio de 1984. 

·-·----------~----·-------
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reducido, y supeditado a las polfticas educativas que se han asumido en las 

diferente:.::. etapas de la vida nacional. 

Podría decirse que en el campo de los formadores de docentes, la definición del 

tipo de ciudadano que se pretende formar ha estado en el centro de la discusión, 

pero las decisiones en materia de educación básica son tomadas por agentes 

que participan en el campo de la política y no por los maestros. 

Sin embargo, la vida interna de las normales fue construyendo su cultura propia, 

traduciéndola en prácticas que permiten a los agentes sentirse miembros de un 

grupo especifico, asumiendo el papel de creadores de una conciencia nacional 

en ra constitución del México independiente. 
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CAPITULO JI 

EL CAMPO DE LA EDUACION PREESCOLAR: 

"DE MADRE SUBSTITUTA A DOCENTE PREESCOLAR" 
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En un marco general. la educación preescolar es producto del reconocimiento 

socio-histórico a la infancia como una etapa única en la formación del ser humano 

y del aumento de mujeres trabajadoras. Estos dos aspectos propiciariaron que la 

atención de los nii\os pequef\os se transformara en una necesidad y, como 

consecuencia, se produjo Ja legitimación de este nivel educativo. 

Lograr esa legitimidad significó emprender una dura lucha en la cual fue 

necesario enfrentar y superar obstáculos a lo largo de un proceso, nunca lineal y 

si con grandes desniveles, que en ocasiones representaron no sólo 

estancamientos, sino aparentes retrocesos en la construcción del campo cultural 

de la educación preescolar y de la formación de docentes para la atención de ese 

nivel educativo. 

Para realizar el análisis de dicho proceso. se destacan cuatro hechos que 

marcan, por decirlo así, los límites de los aspectos en que se dividió el capitulo. 

2.1 El origen de la educación preescolar en el mundo y en Mt6xico; 

Dar origen a un campo de conocimiento, a una actividad profesional, a una 

especialidad de un campo ya constituido, o a cualquier actividad novedosa que 

emprende el ser humano, significa iniciar una aventura, enfrentarse un tanto a lo 

desconocido, y sortear Jos obstáculos que encierra el recorrer un camino por 

primera vez. De esta manera se da el establecimiento de la educación preescolar 

en nuestro pais, a pesar de que en Europa surgiera unos BO afias antes 

aproximadamente. 
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A finales del siglo XVIII el pedagogo alemán Federico Froebel _ 23 fuertemente, 

influenciado por las ideas pedagógicas de Pestalozzi y Rousseau hizo énfasis 

en la importancia de la educación del los nitlos pequetlos24 

J J .. Rousseau planteaba en su texto "Emilio" la necesidad de que los niños 

tengan una atención especial de acuerdo a las características de esta etapa de fa 

vida; Pestafozzi retoma fas ideas de Rousseau y busca crear un método 

educativa basado en el acercamiento con fa naturaleza que favoreciera el 

aprendizaje de los nitlos. 

Federico Froebef estudio en el rnstituto Pestalozzi, en el que se hacia énfasis en 

tomar en cuenta la naturaleza del niño. Fn5ebel buscó aplicar estas ideas 

enfocadas a los nitlos más pequetlos, partiendo de lo que él consideraba la 

naturaleza del ser humano. 

Fr'Oebel instaló en Bfakenburg una escuela infantil a la que asistían nil\os de uno 

a seis anos, en donde comienza a aplicar el método creado por él mismo y al que 

denomina •dones y ocupaciones•. Las ideas de FrOebeJ se fueron difundiendo a 

lo largo del siglo XVIII. 

Se cuenta con algunos datos sobre la atención de nit\os preescolares y 

maternales en Inglaterra. Escocia y Francia, sin embargo ésta era de tipo 

únicamente asistencial. El método de trabajo propuesto por Froebel tuvo una 

mayor aceptación porque planteaba una forma de trabajo sistematizada y 

fundamentada en las ideas pedagógicas de Pestalozzi. 

La primera escuela fonnadora de educadoras de que se tiene noticia, se fundó en 

1873 en Oresden, Alemania. En esta escuela se enseflaba la filosofía y el sistema 

23 Ramos def RiO Josefina. La preparación profesional de las educadom• y sus trpnsf9UDW::!p!!n SEP 

M4~r:! ~-en afemania en 1782 y en 1840 instala en pn:ner jardín de nít'los (KJn~en) 
«iiepon• sus teorias a cerea de las tacuttades creativas del nll'io en su obra ªL.a ~ def ttombre• 
pubtie9da en 1826. 
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creado por F-rico Fróebel, dicho método tenia una fuerte influencia de la 

teoría de Spencer y el positivismo francés. 

Froebel en el capitulo 1 de su texto "La educación del hombre .. , comienza con una 

introduCción de carácter filosófico, en donde expresa sus ideas acerca de las 

leyes del universo, que se manifiestan -según explica Froebel- en lo interior, por 

la unión de la inteligencia y la naturaleza. Esta Ley, explica el autor, rige todas las 

cosas, tiene como base la unidad, y esta unidad se encuentra en Dios. 

Para FrO&bel la filosofía de la educación estaba tefiiida de misticismo; su técnica 

de trabajo estaba basada en el juego, a través del cual el nillo pequello lograba la 

realización de grandes verdades latentes que se hallaban presentes en él, bajo la 

forma de obscuros presentimientos. El fin de la educación era ayudar a ese 

proceso de realización, poniendo al nit\o en contacto con símbolos que 

despertarían esas verdades latentes. Para FrOebel el juego era: 

"la más pura actividad del hombre en esa etapa"25 

El núcleo del sistema froebeliano consistía en un conjunto de figuras geométricas 

de madera. a las que se agregaban tablillas y palitos de madera para armar 

figuras, papel cuadriculado; tiras de papel de colores para cortar, plegar, trenzar, 

así como material para modelado. A estos materiales los denominó 

"'ocupaciones4 •• 

FrOGbel concedió especial importancia a la actividad espontánea del nit\o, a los 

cantos y rimas, y a las actividades del juego. Consideraba que éstas expresaban 

principios de profunda significación espiritual, esenciales para el adecuado 

desarrollo del nit\o. Este misticismo lo llevó a darle al material brevemente 

descrito un carácter simbólico y abstracto, y a utilizarlo con un formalismo 

excesivo. 

2'5 Lydla P. de Bosh et.al. El Jardln de: infantn de hoy edit. Hermes. M6>dco 1983 p.27 
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Estas fueron las principales ideas que sustentaron las lineas sobre las que se ha 

fundamentado la formación de las educadoras: la idea del juego como 

herramienta fundamental, los cantos, la acción directa del nifto sobre los objetos, 

las actividades gráfico plásticas y, por tanto, la idea de que el material didáctico 

es imprescindible. Todos ellos son elementos que se han mantenido vigentes 

desde esa época, y se toman en cuenta como un indicador importante para juzgar 

el trabajo de la educadora, de tal manera que en los planes y programas que se 

van implementando, hay espacios destinados al aprendizaje y elaboración de los 

mismos, aunque las perspectivas teóricas en que se sustente cada nuevo plan de 

estudios cambien. 

El Instituto FrOebel, fundado en Nueva York a finales del siglo XIX, retomó la 

filosofía frOebeliana, e implementó una serie de requisitos que se consideraban 

necesarios para poder aplicar este sistema. Como se menciona en el libro de Kate 

Oouglas y Nora Archibald "Kinder principie and practica"" editado en 1896, se 

resaltan las cualidades que a su criterio debían de tener las aspirantes a 

educadoras y que de alguna manera sentaron las bases del •deber ser" de este 

campo especializado de la educación: 

"más inteligencia, mayor refinamiento, un conocimiento más amplio. 
variados logres, mayor juicio y más profundas cualidades que cualquier 
otro maestro•29 

Aunque no había un conocimiento profundo de las características del desarrollo 

del nitio preescolar, las exigencias que se describen en la cita, se justificaban por 

considerar que la edad del niño era demasiado delicada y que para formar su 

espíritu se requería una maestra con este tipo de cualidades. Las ideas de 

•espíritu• profundas cualidades·, •refinamiento'" dejan ver la rel-=ión que se 

estableció entre los valores que se asocian a características personales y no 

~e Ouglas and Nora A. Kindergarten pnntjple. and pract;ice. New York, 1886 p.191. 
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profesionales, este aspecto, como veremos más adelante, imprimirá rasgos que 

tenderán a fomentarse en las aspirantes a educadoras. 

La primera etapa de la educación preescolar en México tuvo como objetivos 

el desarrollo de dos funciones: la asistencial y la educativa. En un primer 

momento la función educativa se desarrolló con mayor fuerza debido a dos 

elementos: el apoyo oficial para que se estudiaran en el extranjero los 

fundamentos del kindergarden, y el arribo a nuestro país de pedagogos europeos 

que impulsaron este nivel educativo. En esos momentos, tanto la formación de 

educadoras como la práctica en el kindergarden no tenían establecidos sus 

limites de acción. No obstante la situación problemática del país propició que el 

desarrollo de la educación preescolar tuviera avances y retrocesos hasta 

desaparecer oficialmente durante el gobierno de Carranza. 

En México es hasta fines del siglo XIX cuando se abrió la primera sala de 

párvulos de manera oficial. Tenia como intención atender a los ninos de clase 

obrera; fa atención que se daba a los niflos era básicamente asistencial y fas 

personas encargadas de atenderlos no tenían una preparación orientada a la 

educación. como consta en el Acta de Cabildo de la Ciudad de México: 

1a. Se abre al público en beneficio de la clase obrera una escuela 
para ninos de ambos sexos y de 3 a 6 años de edad, en el lugar que 
designe la Comisión de Instrucción Pública. 
2a. Se nombra a la Srita. Dolores Pasos, directora de la mencionada 
escuela. 
3a. Se autoriza a la Comisión para que contrate dos criadas que cuiden 
del aseo de los niños y de vigilar sus pasos. quedando siempre a las 
inmediatas ordenes de la Directora ... 27 

En 1885 el periódico .. El educador mexicano" publicado por Manuel Cervantes 

lmaz expuso algunos lineamientos respecto de Ja educación infantil inspirado en 

Pestalozzi y FrOebel. Cervantes lmaz puso en práctica sus ideas en la sala de 

27 Acta de cabildo de la Ciudad de México, vol 679 A-8881, p.443 AH:C:M: citado en SEP Educación 
Preescolar en México p 25 1980 
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párvulos en 1884. (Ver anexo 111 Síntesis cronológica de hechos importantes en la 

historia de la educación preescolar) 

Las ideas de Pestalozzi y FrOebel acerca de la educación tomaron mayor fuerza 

cuando llegaron a México E. Rebsarnen y E. Laubsher. dos educadores suizos 

que impulsaron Ja educación nonnalista.28 

Ese mismo afio Laubsher fundó la Escuela Modelo de Orizaba en la cual se 

experimentaban ciertos principios de la ensenanza objetiva. Rebsamen colaboró 

con él y fundó dentro de esta escuela una academia normal en donde se 

impartían cursos de perfeccionamiento para profesores. Este hecho es relevante 

sobre todo porque se comenzó a sistematizar fa fonnación de profesores con fas 

ideas pedagógicas dominantes en Europa. 

AJ preponderar Jas ideas europeas en educación, las salas de párvulos dejaron de 

llamarse así. Ahora se denomiron 00Kindergarden ... nombre que F. Fn5ebel dio a 

las instituciones que creó para atender a los niños pequeños. 

En 1887 se funda en México la Escuela Nonnal Para Profesores, se anexó un 

programa donde se designó a Enrique Laubsher como director y una escuela de 

niños pequeños. 

El plan de estudios de fa normal incluyó en los dos últimos años de Ja carrera 

contenidos sobre la educación preescolar. 

En cada año de la carrera se estudiaban los siguientes temas: 

Primer ar'lo: 
Observación de los métodos de enseñanza en las 
escuelas anexas. 

~ij~~~ :~~iricas de los métodos de enseñanza en 
las escuelas anexas. 

:-5 Enrique Rebsamen nact6 en Turgavia Suiza. estudJ6 para prctesor de instrucción secundaria en la 
escuela Superor de L1chtenfels en AJemanm. realizó investigaciones en el área de educac10n. Desde su 
llegada a México trabajó en la ensel"ianza de la pectagogfa 
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En 1888 se llevaron a cabo reformas a la Ley de Instrucción Obligatoria en el 

Distrito Federal y Territorios en donde se aseguraba la obligatoriedad de Ja 

enser"lanza primaria y se creó el Consejo Superior de Instrucción Escolar. Esta 

Ley dividía a la instrucción primaria en elemental y superior. Al ponerse en vigor 

se cerraron algunas escuelas de párvulos que se transfonnaron en escuelas 

primarias, lo que marcó un retroceso en el incipiente nivel educativo. Ar\os más 

tarde Ja idea de la educación preescolar volvió a retomarse. 

Para 1902 Justo Sierra es nombrado Ministro de Justicia e Instrucción Pública. 

Durante su discurso de apertura del Consejo Superior de Educación, hizo 

referencia al nivel preescolar: 

Y comenzando la ascensión en el primer peldal"\o pedagógico nos 
encontramos con los establecimiento de educación infantil. Los ensayos 
hechos hasta hoy bajo los auspicios del Estado son profundamente 
desalentadores. Yo no se si el nino menor de seis anos debe encerrársela 
en alguna escuela; dudo que haya para él otra mejor que la del aire libre y 

~=ra~:~~=ci:i~~~t;6~ j~~~º~~ t!~~ª;ar!º~i~:ta:~~Ja ::d':::~~ 
al nacimiento del alma de sus hijos no sea un Pestalozzi o lll FrOebel 
espontáneo y que no hay en todo el curso de la vida, ensenanza m6s útil 
ni superior que la que se recibe entre besos y advertencias 
maravillosamente matizadas por el instinto materno, puesto que así 
aprendemos a andar, a orar. Pero no siempre esto es posible en los 
hogares, en buenas condiciones y la sociedad, sin obligar a nadie, brinda 
en instituciones ad hoc, que ha llamado escuelas maternales, kin:ierg8rdan 
etc., las facilidades para "educar" jugando con el nitlo, jugando de un modo 
sabiamente organizado para convertir el instinto en disciplina. Problema 
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~6~~~~i~~e~~i!:~~~r~~~::~~9e~~~~:~6~i=~g~~f:.!:.srº no hemos 

Pese al carácter informal que Justo Sierra dió a la educación preescolar es 

importante resaltar que se perfilaba una necesidad social de atender a los hijos 

de madres trabajadoras y que esto contribuyó a que poco a poco se fuera dando 

importancia a este servicio. Es evidente que la justificación que se le dió es 

básicamente de sustitución de la atención materna. y no se le asignó ningún valor 

de tipo educativo o pedagógico especial, además de que se planteó como tarea 

casi instintiva sin carácter profesional ni académico . 

.Justo Sierra promovió que se diera una mayor fundamentación pedagógica a 

todos los niveles educativos. Con el apoyo de E. Laubsher y E. Rebsamen fundó 

la escuela Normal de Jalapa. Con la creación de esta escuela el normalismo se 

fortaleció en la provincia. que tiene sus antecedentes en escuelas más 

rudimentarias como la Escuela Normal Mixta de San Luis Potosi. instituida en 

1849 y la Escuela Normal del Estado fundada en Guadalajara en 1881. Estas 

escuelas estaban destinadas a formar maestros de primaria. Por su parte el 

normalismo preescolar surgió en un contexto urbano, en 1904 se quedaron 

instituidos de manera oficial los jardines de ni,,os en la Ciudad de México. 

En 1907 existían apenas 4 jardines de ninos en Ja Ciudad de México. En ese ano 

se comenzaron a distinguir por nombre en lugar de número. 

Los nombres dados a estas escuelas tendieron a conservar los de los promotores 

de Jos jardines de ninos. 

Escuela 1: "Federico FrOebel" En la calle de Bucareli no. 24. Directora 

Victoria Castaf'\eda. 

Escuela 2: "Enrique Pestalozzi" En la calle de Sor Juana Inés de la Cruz y 

Chopo. Directora Rosaura Zapata. 

29 Discurso de Justo Sierra en la ceremonia de apertura del ConsejO Superior de EducaciOf'I del 13 de 
septiembre de 1902. citado en Josefina Ramos del Rio op, cit.. p.25. 
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Escuela 3 "Enrique C. Rebsamen" En la 3a. calle de Vertiz no. 84. Directora 

Leonor López. 

Escuela 4 "Hert>ert Spencer"' En la 1a. calle de Guerrero no. 16 Directora 

Carmen Ramos del Río. 

La preparación de las educadoras se comenzó a sistematizar cuando las 

maestras Berta Van Glümer. Rosaura Zapata y Estefania Castaneda viajaron a Jos 

Estados Unidos para estudiar en el instituto Froebel. A su regreso Bertha Véln 

Glumer organizó los cursos para formar educadoras, en el que se analizaba 

principalmente la práctica del Kindergarden basado en la filosofía de Frélebel. El 

curso duró un ar.o y era impartido por la propia maestra Glümer. Empezó a 

funcionar en 1909 y estaba integrado por las siguientes materias: 

Materias teóricas: 
Psicología (estudio del nil'lo) 
Juegos de la madre (filosofia de Froebel) 
Teoría y práctica en el Kindergarden 
Historia de la pedagogía 
Dones y ocupaciones 
Cuentos en el kindergarden. 

Materias prácticas 
.Juegos colectivos, marchas y cantos 
Dibujo 
Educación manual 
Observación del kindergarden. 

El requisito formal de ingreso al curso era haber terminado la primaria y aprobar 

el examen de admisión que habia preparado la maestra Von Gfümer. en el cual se 

incluía una entrevista en donde la profesora Glümer evaluaba de manera 

personal, si la candidata era aceptada o no. 

Las primeras educadoras mexicanas fueron formadas con ese sentido místico que 

FrOebef concedía a la educación preescolar. Se inculcaba la idea de que la 

educadora deberia de poseer ciertas características de moral y recato, pues la 

idea de que la educadora tenia que ser ejemplo a seguir. era ya de por si 

manejada para cualquier tipo de maestra. Esto implicaba un control no sólo sobre 



el quehacer docente sino -ién sobre su vida penoonal, esta tradición se 

manejaba en muchos pai-• .., ejemplo de -o es el eontrato que se firrnm>a a 

principios de siglo en Inglaterra cuando se contralaba a ...a maestra, en él se 

comprometía a cumplir con 14 puntos todos ralacionados con la conducta y 

ninguno relacionado con su labor docente.(VER ANEXO 11) 

En el plan de estudios organizado por la maestra Glümer, se propuso como eje 

rector el método creado por Fmebel, la psicología del nil\o esta~ en 

escritos de corte filosófica positivista, el traba¡o con el material diseftaclo por 

Froebel era directivo y la labor de la educadora tenia que estar- basado en el 

ejemplo que guiaría a los nil\os en el natural despertar de su consciencia. 

En un principio Berta von Glumer asumió la responsabilidad de la 

preparación de las educadoras que dentro de las escuelas normales contaban 

con un anexo para la educación de párvulos. 

Este tipo de formación duró muy pocos anos. Posteriormente se implementó un 

tipo de formación de maestros que incluía cursos sobre educación preescolar. 

Las estudiantes de estas instituciones quedaban capacitadas para trabajar tanto 

con ninos de primaria como en las salas de párvulos. sin embargo en esos 

momentos eran pocas. En realidad no había una formación de educadoras 

propiamente dicha. 

Desde esta primera etapa en la fonnación de educadoras y hasta la aeación de 

la licenciatura en educación preescolar. el proceso para ingresar a estudiar la 

carrera de educadora, era controlado por el equipo encargado de su preparación, 

y posteriormente por la escuela de educadoras. 

En 1910 Estefania Castañeda presentó un proyecto de escuela de párvulos a la 

Subsecretaría de Instrucción Pública. En el retoma las ideas de F....-1 sobre el 

ideal de educadora, aludiendo a este tipo de trabajo como el ideal para la mu;er, 

comparándola can una madre. La imagen de madre ~ acornpmla todo su 

discurso: 
.. una madre atenta , amorosa. que estudiando cada W'lll de las 
manifestaciones de su hijo. el movimiento de ..., ser que aspira y debe 



llegar a constituirse en hombre .(sic) lo que debe hacer la maestra es 
volverse abnegada, casi madre, celosa en el cumplimiento de su deber y 
tan tierna. serena y firme, que sin agitación ni preferencias apasionadas 
Impulse y sostenga al nifto con la fuerza de su prudencia y dulce energía 
tarnéndolo a la vez libre y dócil." 

Este discurso coincide con la visión que .Justo Sierra tenla sobre fa educación 

preescolw, se planeaba que este servicio era necesario para los ninos que por 

diversas razones no tenian el apoyo de los padres de familia. Esto implicaba 

buscar sustituir •con abnegación• a la madre de nifta. 

El impulso que las primeras educadqras pretendían para la educación preescolar 

se veia frenado básicamente por los problemas sociales y económicos que se 

recn.Jdecían, aunado al descuido en que se mantuvo a la educación durante el 

porfiriato. Los asuntos educativos eran ampliamente discutidos por el grupos de 

intelectuales denominado ·1os científicos• entre los que se encontraba .Justo 

Sierra pero en la práctica no se destinaban recursos. por lo que para la mayoría 

de la población la instrucción escalar era inaccesible. 

Los problemas agrarios. las condiciones desventajosas para los obreros en los 

centros de trabajo, el privilegio a la inversión extranjera, desencadenaban 

malestares sociales que cada día eran más palpables. Por ejempla, en 1906 

estalló la huelga de Cananea de origen político laboral, la protesta de los obreros 

textiles de oriente, el problema de los ferrocarrileros del norte y la huelga de Río 

Blanco, movimientos qu~ fuero reprimidos creando un mayor descontento. 

En 1910 se fundó en la Escuela Normal para Maestras el curso para educadoras. 

Se dieron muchas facilidades a las aspirantes que quisieron estudiar la carTera. 

Se pedía únicamente haber terminado la instrucción primaria y la duración de 

estos cursos fue en su comienzo de dos años. 

:n Castafteda Estcfanla. Proyecto de Escuela de Párvulos pre-sentada a la subsec:retarla de instrucción 
p(&bfica en 191 O. 
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La formación del docente preescolar estuvo enfocada a conocer las ideas 

positivistas de la época. basándose principalmente en Spencer y Locke. 

Ellos reunían Ja filosofía humanista y el pensamiento científico de la 
época. El liberalismo emanado de la revolución francesa, el interés por la 
fonnación de sujetos libres, que abrían de enfrentarse a relaciones de 
trabajo voluntariamente constituidos y bajo contrato determinan que los 
conceptos pedagógicos en vega centren su atención en el desarrollo físico. 
mental y artístico de los niños preescolares, los dones de Froebel 
constituyen el planteamiento didáctico predominante donde la 

~~~:~!;'~¡~,"~~~~~~~~ ~f~~:rl~~~;1~0Je~-;.~~tlg1~f;>g~~ ~I el uso 
de materiales didácticos como medios fundamentales para el acto 
=.,"=¡:"~ serian el paradigma dominante de la educación preescolar en 

El abandono de las necesidades sociales que caracterizó al porfirismo, sumado a 

la destrucción sembrada por diez anos de guerra civil, produjeron un panorama 

desolador. Con excepción de los privilegiados que podían recibir instrucción en fa 

escuela o en el extranjero, el estado de la educación se tradujo en una tasa de un 

80% de analfabetismo, aguda escasez de planteles educativos y de maestros, así 

como de infraestructura adecuada para la formación docente. 

En el caso de la educación preescolar, ésta tuvo que enfrentar además de todo la 

falta de legitimación que aún tenía el nivel, ya que en esa época el servicio se 

había proporcionado en zonas urbanas, principalmente en el Distrito Federal, 

Chihuahua. Puebla, Veracruz, y San Luis Potosi. 

Por otra parte la mayoría de la población demandante del servicio educativo se 

ubicaba en la áreas rurales, en muchas ocasiones de difícil acceso en donde no 

se ofrecía ningún tipo de servicio educativo. 

Como las otras instituciones docentes, los jardines de ninos no tuvieron en la 

primera década revolucionaria un ambiente propicio para su desarrollo. En 1917 

funcionaban sólo 17 planteles preescolares en la capital. 

Durante el mandato de Venustiano Carranza se retomó la necesidad de impulsar 

la educación elemental. Los jardines de ninos en esta época estaban 

3' Beftely Maña '"Costumbres estereotipadas en la historia de la educación preescolar en M6xico; un reto a 
la calidad y descentrahzación educativas .. en revista Cero en Conducta. p. 43 no. 11112 M6xico 1988. 
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supervisados por inspectoras de escuelas primarias, sin embargo, durante todo 

el periodo carrancista no hubo paz social, por el contrario; los grupos 

revolucionarios se fraccionaron, hubo huelgas y revueltas en varias partes país, lo 

que propició que una gran cantidad de recursos se destinara a la defensa del 

gobierno carrancista. 

Hasta este momento, la formación de las educadoras tenia muy poco 

reconocimiento social. Al incorporarse paulatinamente a ta formación de maestros 

de primaria, se propició una mayor difusión del nivel en algunos sectores 

sociales, sobre todo en las zonas urbanas. Pero por otro lado el Estado empieza 

a ejercer un control similar sobre ta formación de las educadoras al que tenia con 

los maestros. 

En lo referente a los contenidos de la carrera, se continúa preparando a las 

educadoras a partir del sistema de FrOebel, las materias del tercer año eran las 

mismas que en el plan de estudios anterior.(VER ANEXO 1) 

A partir de estas fechas, el normalismo preescolar ha estado sujeto a los cambios 

que se han implementado en el normalismo de primaria, así, cuando se han 

incrementado implementaban también en la formación de educadoras. 

En 1916 la carrera de educadora se integró a la de maestro de primaria, lo que 

implicó estudiar los dos primeros años similares a los de maestro y un tercer año 

especifico de educadora. Con esta modalidad se buscó que hubiera una 

continuidad entre el jardín de ninos y la primaria, de esta manera; la educadora 

tenia una panorámica de la primaria y preparaba a los niños para el siguiente 

nivel educativo. 

En este caso hay un paso mas concreto en la diferenciación del trabajo con nir"los 

preescolares, y por lo tanto del tipo de formación que requería la educadora, sin 

embargo cuando había problemas políticos o económicos, el presupuesto para la 

formación de educadoras era retirado, un ejemplo de esto es cuando en 1917 el 

gobierno de Venustiano Carranza cancela el rubro destinado a la formación de 

educadoras. 
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El 13 de abril de 1917 se decretaron una serie de reformas en la administración 

de la educación: desapareció la Secretaria de Instrucción PUblica; la enseñanza 

elemental pasó a depender de los ayuntamientos; las escuelas del Distrito 

Federal quedaron a cargo de la Dirección General de Educación; la Universidad 

se transfonnó en Departamento Universitario Autónomo. 

Al quedar a cargo de los ayuntamientos la enseñanza elemental, y de la 

Dirección General de Educación las escuelas del Distrito Federal, se cerró un 

periodo de la educación preescolar ya que los Kindergardens se suprimieron del 

presupuesto de la Dirección General de Educación e incorporados a los 

ayuntamientos y el 31 de diciembre de ese año se clausuraron los de las 

municipalidades foráneas del Distrito Federal. 

Algunos kindergarden siguieron funcionando con aportaciones de los padres de 

familia y la formación de educadoras se mantuvo por el trabajo al parecer casi 

gratuito de las maestras que en esa época tenían el firme propósito de impulsar 

el nivel. un ejemplo es el caso de Josefina Ramos del Río, quien se hizo cargo del 

curso para educadoras en la Nonnal para Sef'loritas, dado que no había 

presupuesto para el pago de maestras para cada una de las asignaturas. 32 

2.2 La c,.•ción de I• Sec,.tllrf• de Educ•ción Públic• y I• consolidación del 

nivel educativo preescolar. 

El segundo hecho que se analiza tiene su origen con la creación de la Secretaria 

de Educación Pública. Esta etapa tiene una duración menor que la primera, 

apenas unos 15 anos (1921-1936), en ella se observan logros significativos para 

el gremio magisterial en general, tanto en lo laboral como en el reconocimiento 

32ENMJN Josefina Ramos del RiO, Sfntes1s biográfica - Ed1c1ones breves para la educadora. 1967 México 
SEP. 
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social. Sin embargo, en lo específico a la educación preescolar y Ja formación de 

educadoras, se continuó la práctica de otorgarle un mínimo apoyo, lo que 

significó mantenerlo como el nivel más descuidado del sistema educativo. 

Lo anterior se refleja en el decreto emitido por el presidente Cárdenas, a partir del 

cual integra los jardines de niños a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en 

detrimento del aspecto pedagógico, que a su vez propició una definición más 

clara de lo que es el campo de fa educación preescolar. 

En 1921 se crea la Secretaria de Educación con Vasconcelos al frente, quien se 

da a la tarea de impulsar en forma sistemática y progresiva el servicio organizado 

de educación popular, que se encontraba segmentado entre las diversas 

dependencias del Departamento de Asuntos Universitarios y Bellas Artes. 

Llevar la escuela a todos los rincones de la República era un verdadero reto por 

las condiciones excepcionales del país: por un lado una población heterogénea 

integrada por elementos étnicos diversos en costumbres. creencias y grados de 

desarrollo; que no compartían siquiera una misma lengua. Por el otro, una 

conformación geográfica que mantenía a numerosas comunidades campesinas e 

indígenas física y culturalmente aisladas entre si y del resto del país. 

Vasconcelos asignó a la escuela la tarea de unificar al país incorporando a todos 

estos elementos aislados. Este proceso se inicia bajo la responsabilidad directa 

de Moisés Sáenz33. con la creación de las misiones culturales. Así se dió paso a 

centros educativos llamados "'Casa del pueblo... nombre que simbolizaban la 

participación activa de todos los miembros de la comunidad, tanto en su 

edificación, como en las ensei'lanzas que se extendían a Jos adultos. 

Desde el punto de vista laboral, para el gremio magisterial hubo logros 

significativos. por un lado el aumento considerable del número de plazas y del 

monto del salario, y por otro el prestigio social que se buscaba dar al maestro al 

presentarse como portador del beneficio que la sociedad recibía como producto 

" Moises Séez nació en 1880, hizo estudios de pedagogfa en Jalapa y un posgrado en la UnrYersidad de 
Columbia, Tuvo innuencia de las Ideas de la escuela activa . También estudto en Parfs . En México ocupó 
diferentes puestos dentro del ramo de la ec1ucactón. 



50 

de la revolución. En esta época el maestro percibía su propia tarea con la 

dimensión de grandeza espiritual que Vasconcelos Je asignaba. 

En el aspecto pedagógi=. los adelantos en Ja teoría y la práctica educativas del 

jardín de nit'\os fue obra de la influencia reformista del maestro Lauro Aguirre. 34 

En 1925 se fusionan las tres escuelas normales que existían en la Ciudad de 

México para dar paso a la Escuela Nacional de Maestros, que empieza a 

funcionar con los siguientes objetivos: 

a) Fonnar maestros rurales y urbanos de educación primaria, misioneros 

técnicos en educación y educadoras para jardines de nif'ios. 

b) Fundar la acción formativa en la ensefianza de los oficios y pequeñas 

industrias con botánica, zoología, física y química, pedagogía y psicología. 

e) Hacer de la escuela un verdadero centro pedagógico nacional para 

orientar la actividad educativa del país. 

En este afio se inscribieron 80 alumnas al curso de educadoras. 

Los cambios que se propusieron estuvieron acampanados de la búsqueda de 

nuevas alternativas pedagógicas: 

A partir de Jos anos veintes la pedagogía de la acción empezó a influir 
fuertemente en México, en todos los niveles escolares incluido por 
supuesto fa educación normal. La nueva didáctica que se proponía 
aumentar el rendimiento del trabajo escolar cinéndose a la personalidad 
biológica y psíquica del nil'lo fue adoptada por el consejo técnico del 
~~~u=J~r n~~i~:,_-w por muchos maestros encargados de 

El énfasis por una mayor preparación de los maestros y la renovación de las 

técnicas que se utilizaban, estaba dirigido exclusivamente a la escuela primaria. 

3.- Lauro Aguin-e nactó en Tamaulipa en 1882. estudtO en la Escuela Normal de M6xico, sMtndo director de Ja 
misma E. Rebsamen. Posteriormente rué directof" de la escuela anexa a la normal de su entidad. director de 
Educación Publica en su estado. En la época pos-revohJt~tonana AfVafo Obregón Jo requiefe para la 
organaactOn de la Secretarfa de Educactón PUblica. Fué uno de Jos redactores de la Ley Orgánica de la 
Educación reglamentarla def artlcufo 3o. consbutucional. 
~_Guardado Salvador La formación de docentes de educgión primaria en M+wico SEPIUPN .Mludco p.60. 
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nivel preescolar siguió en el descuido, el sistema en los jardines de niflos no tuvo 

cambios fundamentales, la fonna de traba9<> que se había implementado desde 

principios de siglo y - se vio enriquecido por las ideas de Rebsamen y 

Laubsher no progresó dabido a la poca importancia que tos primeros gobiernos 

pos-revolucionarios conc:edian a la educación preescolar. Lsrroyo comenta que: 

Esta situación no se modificó sino hasta la siguiente década. pese a que a niveJ 

internacional el método Froebeliano ya había sido superado. La pedagogía de fa 

acción se estaba introduciendo a nívef primaria en nuestro país. 

Fue precisamente el ,._,,., de que la tonnación de las educadoras se integrara a 

la formación de maestro de prí..-ia lo que propició que los cambios que se 

daban en este sedar se fuel'an diW'lClo de manera paralela en la tonnación de las 

educadoras. 

Las "Misiones CurturaJes• y el impulso a la educación rural se pr-olongó a fo largo 

de los a/los 20's y 30's se buscó la fonnación de un tipo muy especial de 

maestros que encontraba en fa docencia un espacio para desarrollar sus 

inquietudes sociales y conbibuir al desarrollo de sus ideales revoluciooarios. los 

que en su gran mayoría coincidieron plenamente en el establecimiento de la 

educación socialista dla"ante el gobierno del General Cárdenas. 

No obstante, la educación pn>escolar seguía siendo la más -scuidada del 

sistema educativo, en parte por la falta de demanda del servicio y -.nás de que 

se re asignaban pocos recursos; pues a pesar de que enlre 1927 y 1936 el 

número de jardines de oiños creció a más del doble en er Distrito Federal y cinco 

veces más en el interior de la República, no se cubría ni el ta. de la población 

de nif!os de 4 a 6 anos debido a - este lipo de jardines de nil'k>s er.. salas de 

S? Larroyo Francisco. op c:rt.. p..- 45~ 
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párvulos anexas a las primarias. constituidas por un solo grupo, en donde 

muchas de las educadoras que atendían a los niños no cobraban un sueldo . 

En tanto el crecimiento de las primarias fue de más del doble en este período 

cubriendo una demanda proporcionalmente mucho mayor. El siguiente cuadro 

muestra el crecimiento de estos dos sectores: 

AÑO 

CRECIMIENTO DEL NIVEL PREESCOLAR Y EL NIVEL PRIMARIO 
DE 1927 A 1936 

DISTRITO FEDERAL INTERIOR DE LA REPUBLICA 
No. de Jardines No.de No. de jardines No. de 
de nit"ios primaria de ninos primarias 

1927 41 304 88 4 197 
1928 59 296 114 5 321 
1929 61 306 115 5247 
1930 61 292 125 5 124 
1931 60 385 147 4 532 
1932 73 402 188 5 092 
1933 77 421 232 8 704 
1934 87 429 248 9 766 
1935 83. 428 322 8 874 
1936 96 457 409 8 707 
Fueñie: EStados Unidos Mexicanos. Secretaria de la Econom1a Nadonal. b11ecca6n General de 
Estadistica. Anuario Estadístico de la Estados Unldos Mexicanos 1938.3

' 

En 1936 el presidente Cárdenas emitió un decreto por el cual se crea el 

departamento de Asistencia Social Infantil. El nombramiento de Jefe de Acción 

Educativa Infantil recayó sobre ta maestra Rosaura Zapata. En el documento se 

excluyó a la educación preescolar de la Secretarfa de Educación Pública (SEP). 

Este hecho fué rechazado por el gremio de educadoras, quienes a partir de ese 

momento comenzaron a organizarse para conseguir la reincorporación del nivel 

preescolar a la SEP. argumentando que a la Secretaria de Asistencia Pública 

(SAP) le competían funciones de carácter meramente asistencial. 

El proceso que la constitución del campo de la docencia preescolar siguió hasta 

este momento tendía a conceptualizar la atención preescolar como Una 

~7 Cuadro tomado de Barcena. Andrea fdfllOloafa y eedaaogfa en el lardfn de niftos. edrl. C>ceano Méxtea 
1988 p.84. 
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necesidad eminentemente pedagógica. enfocada al desarrollo de las capacidades 

del nii'io, al transfonnar los conceptos de •educación• por •asistencia infantil" 

cambiaba también el tipo de servicio que se debía de prestar. y la imagen 

simbólica de los agentes que participaban en dicho campo. Las luchas que las 

maestras habían librado para lograr consolidar este tipo de servicios llevaban más 

de 40 años, y uno de los aspectos en los que habían hecho énfasis era 

precisamente el de distinguir entre el •cuidar niños· y •educar"' lo que implicaba 

también una diferencia entre ·nii'\era" y "educadora". 

Las maestras que participaron de una manera mucho más decidida en la defensa 

del campo fueron precisamente las que habían impulsado la formación de las 

educadoras, entre ellas, Emma Olguín Hermida, Guadalupe Gómez Márquez, Luz 

Maria Serradel, Rosaura Zapata y Josefina Ramos -1 Rio."" Algunos de los 

argumentos que utilizaron para juStificar el carácter pedagógico del nivel fueron 

los siguientes: 

El jardin de nii\os en sus diversos grados desempeña una función 
eminentemente educativa y por to tanto pedagógica de trascendental 
importancia por ser de carácter fonnativo no sólo forma parte de todo 
sistema educativo. sino que constituye la base del mismo.38 

Aparte de los argumentos que las maestras expresaron para defender la 

permanencia de los jardines de niños dentro de la SEP. también se refirieron a las 

educadoras como un grupo integrante del magisterio nacional y los beneficios 

laboral es que esto implicaba. 

Este hecho deja ver claramente que a pesar de que el proceso de legitimación de 

la educación preescolar era reconocido únicamente por ciertos sectores de la 

sociedad. ya existía una conciencia de gremio entre los agentes que estaban 

constituyendo este campo. Las maestras defendían el tipo de prácticas que 

38 Andrade Rebeca. vargas G. et. al. Semblanza de la~ Emmm ~uln H9rmlda. SEP. M6xico 1990 
Fragmento de la carta enviada la presedente Manuel Avitm Cmnact1o en septi9lmbre de 1940. Firman 
Guadalupe G6mez Marques. Ema Olguln Hermktll. Ma. Luna Enrfque;r:: y c:Jllras.. Todas estas maestras 
siguieron una amplia trayector&a tanto corno edUCadoras conlO fcnnadofas de doeentes. 



consideraban válidas y que implicaban un quehacer especifico dentro del 

sistema educativo, por lo que no estuvieron dispuestas a ceder ante la propuesta 

del Estado por asignarles Jo que interpretaban como una función asistencial que 

alteraba radicalmente el sentido de sus prácticas, y que por lo tanto ponía en 

juego las reglas que ya en esa época regían dentro del campo, además de que 

buscaban imprimir a la imagen de la educadora el nivel de un maestro e 

interpretaban que pertenecer a la Secretaria de Asistencia Pública implicaba 

desarrollar una tarea de menor reconocimiento social. 

El conflicto se resolvió en diciembre de 1941 siendo presidente Avila Camacho, 

al expedirse la Ley Orgánica de la Educación Pública reglamentaria de los 

artículos 3º, 31º, 73° fracción X y XXV y 123º fracción XXII de la Constitución 

Polftica de las Estados Unidos Mexicanos.41 

En este reglamento se distinguen los jardines de ninos de las instituciones 

meramente asistenciales. Además de que se da un reconocimiento a fa 

preparación de las educadoras al considerarlas como más aptas: 

Se puede decir que esta iniciativa del presidente Cárdenas de desligar al nivel 

preescolar de ta SEP impulsó al gremio a tomar conciencia de Ja organización que 

hasta ese momento existía. La lucha que las educadoras emprendieron es ante 

todo la defensa de un campo de acción, que ya tenia ciertas reglas que se fueron 

conformando desde que se inició la educación preescolar hasta· ese momento. 

Lo que se ponía en juego era el tipo de atención que se consideraba legítima 

para el nino preescolar y por Jo tanto las características del agente social que iba 

participar del campo. Esto a nivel simbólico implicaba que el perfil de "madres 

sustitutas• que de alguna manera .Justo Sierra había asignado para quienes 

•
1 El articulo 3° hace referencia ala educaciOm, el 31° a las obhgactones de los mexic.nos y el 73° a las 

facultades del Congreso y el 123'" del trabajo y de la previsión social. 
• 2Artfculo 55 cap.VII de la Ley Org411nlca de la Educación Pública expedida el 31 de dlcfembnt de 1941. 
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atendían a los nitlos en edad temprana, dejó de ser reconocido principalmente por 

los agentes y se transfomló por el de "docente preescolar" desde que este 

servicio comenzó a sistematizarse. por lo tanto no podía ser aceptado un 

retroceso. 

2..3 L• crw-=ión de I• Dirección General d• Educ-=ión ....._ __ 

Este tercer momento del proceso se caracteriza por ...-.a definición del campo de 

la educación preescol.- con su propio espacio de acción, cobrando su total 

autonomía con respeclO a la formación de las educadoras. Estos dos niveles se 

observan como ámbitos diferenciados orgánica y administrativamente. pero 

conservan prácticas comunes a partir de que son los mismos agentes quienes 

constituyen los dos campos. 

Con Ja reincorporación de Jos jardines de nifk>s a la SEP se estableció que el 

objetivo general del nivel educativo era y es "propiciar el desarrollo integral del 

niño", dándole un caracter pedagógico, como fundamento de las acciones 

emprendidas por la Dirección General de Educación Preescolar OGEP fundada 

en 1942 bajo el nombre de Departamento de Educación Preescolar. La idea de 

homogeneizar tos servicios de educación preescolar propició que se descuidara 

otro tipo de necesidades como es el caso de la atención a los ninos lactantes y 

maternales, a pesar de que los jardines de niftos no representan una opción para 

la atención de los hijos de madres trabajadoras, en especifico por el horario de 3 

horas en la mayoría de los casos matutino (9 a 12h.). 

El objetivo de reingresar los jardines de nitlos a la SEP se logró, no asl que la 

educación preescolar se considerara como obligatoria. ni que se le asignaran 

suficientes recursos para ampliar su cobertura. Si bien a partir del reglamento 

aprobado en 1942, los niños que asistían a Jas aulas de Jos jardines de nit\os 

recibían alención por parte de educadoras con fonnación normalista, la atención a 

nitlos más pequetlos de 6 meses a 4 atlos (hijos de madres trabajadoras) 

quedaba en manos de muy diversas instituciones. corno el Instituto Nacional de 
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Protección a la Infancia INPI hoy Desarrollo Integral de la Familia DIF, el ISSSTE 

y el IMSS entre otros, en donde cada institución tenía sus propios criterios para la 

selección y contratación del personal. Por ejemplo, personas que únicamente 

contaban con el certificado de primaria hasta educadoras tituladas. Esta situación 

se ha transfonnado de manera muy diversa de acuerdo a los programas, objetivos 

y recursos que han destinado cada una de estas instituciones. 

De hecho, la separación de la rama asistencial que las educadoras logran en ese 

momento, propicia que la atención de los nil\os preescolares se bifurque en dos 

tipos de servicios: el eminentemente pedagógico que tiene como desventaja que 

no alcanza a responder a la demanda social de las madres trabajadoras, en 

especial por el horario de asistencia de los ninos que es de 9 a.m a 12 horas y el 

asistencial, que atiende niflos de 6 meses a 6 anos, en donde los horarios son 

mucho más amplios pero la atención se enfoca principalmente hacia lo 

asistencial, descuidando la parte pedagógica. 

Por otro lado, al organizarse la educación preescolar administrativamente como 

un sistema independiente de la educación primaria, se buscó el ingreso al 

sindicato como parte del sector del gremio magisterial, hecho que contribuyó a la 

legtimación del sector. 

Para 1940 se inició una fase de reconstrucción de la economía del país. La 

educación preescolar había tenido un crecimiento lento, pero ya contaba con 505 

jardines de ninos en toda la República, atendiendo a 33, 848 nit\os. En el campo 

la oferta educativa seguía siendo escasa. 412 

Ese mismo ano se organizó el primer congreso de escuelas normales en donde 

se reclamó la necesidad de profesionalizar la labor docente, aquí se dejó ver que 

mientras que para los profesores de las normales rurales el maestro tenía que 

ser un líder social, para los profesores de las normales urbanas éste debía ser un 

instructor profesional. Esta discusión no era nueva, sin embargo tomó augG 

c;zoatos tomados de Fernando Solana et.al. Historia dp la Educación Pública en Mé>oco .SEPIFCE Mt!rxico 
pag.596. 
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debido a que el proceso de alfabetización masiva se había concluido y a que se 

había logrado una mayor estabilidad en el país. 

Una de las acciones que se llevaran a cabo fue la creación de la Dirección 

General de Educación Normal durante la administración de Miguel Alemán, 

ocupando. el puesto de Secretario de Educación Manuel Gual Vidal. dejando al 

frente de la nueva dirección al maestro Francisco Larroyo y posteriormente se 

creó la Escuela Normal de Educadoras. que hasta ese monlento había estado 

funcionando como departamento de educadoras de párvulos dentro de la Normal 

de Maestros. 

Para seleccionar a las aspirantes a ingresar en esta escuela. se tomaban en 

cuenta algunas de las indicaciones para definir la personalidad profesional de la 

educadora. 

puede considerarse como una profesión biosocial, de acción y de tipo 
técnico-espiritual... La actividad profesional de la educadora se caracteriza 
por las siguientes cualidades: 

1 a. Está en condiciones de hablar bien y con claridad. 
2a. Posee una voz entonada y oído musical. 
3a. Tiene habilidad para ejecutar movimientos de danza. 
4a. Tiene habilidad manual. 
Sa. Tiene un nivel promedio para aprender. 
6a. Tiene gusto estético. 
7a. Tiene reacciones emocionales que le penniten el trato con 

nii'los de corta edad. 

~:: ~~~i~~g:~~¡i'aªc~~~=1~i9 J~~~~~~~~~~·i~~\!· 
Las fundadoras de la educación preescolar en México asociaban este trabajo por 

un lado a la maternidad como tendencia natural de la mujer, por esa razón el 

trabajo con nif\os preescolares estuvo enfocado al sector femenino. El mismo 

FrOebel planteaba que este tipo de trabajo correspondía "por naturaleza" a la 

mujer, a la vez que buscaron darle un particular sentido profesional. 

Reyes Esparza Ramiro ... la fonnaci6n de maestros en la i6poca posrevotucionaria .. en revista Pedagógica. 
UPN Vol. 5 No. 16 oct-d1e. 1988 p 55. 
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Esta descripción pennite destacar que en estos momentos ya se había constituido 

una serie de prácticas que se reproducen cotidianamente en las dos instancias en 

donde actúan: la Normal de Educadoras y Jos jardines de niños. 

Esto se deja ver precisamente en Jos requisitos de ingreso a la escuela en donde 

se conceptualiza el trabajo de la educadora como de tipo .. técnico-espiritual", par 

lo tanto Ja educadora es la encargada de desarrollar º'el alma de Jos niños" Estos 

conceptos imprimen al trabajo de la educadora un sentido enfocado hacia el 

desarrollo del nifto a través de las actividades artísticas y del juego más que a la 

ensei'\anza de contenidos temáticos. 

Pero el nomalismo preescolar desde sus orígenes tiene sus propias 

características no únicamente por Ja concepción del tipo de maestro de este nivel, 

también por el proceso de constitución del campo y del tipo de agentes que lo 

conformaron sobe todo en sus orígenes. 

Desde 1916 hasta 1947 la carrera de educadora estuvo muy ligada a la de 

maestro de primaria. incluso los cursos para esta nivel educativo se tomaban en 

el propio edificio de la Normal de Maestros, en 1947 junto con la creación de la 

Dirección General de Educación Normal se creó la Escuela Nacional Para 

Maestras de .Jardines de Niños 

El decreto manifiesta en el articulo cuarto que los planes y programas de estudio 

serían formulados y aprobados por la Dirección General de Ense,,anza Normal de 

la Secretaría de Educación Pública.45 El decreto sustenta Ja creación de esta 

institución a partir del reconocimiento de la importancia de la educación 

preescolar en los siguientes términos: 

Que la etapa evolutiva que comprende de los 4 a los 6 ai'los , es la edad 
de mayor trascendencia para Ja integración correcta de la personalidad del 
ser humano. 
Que es inadecuado y en algunos casos nocivo el medio 
económico y social en que se desenvuelve la vida del niño 
mexicano en la infancia .. .:is 

«Joecreto por el cual se crea la Escuela Nacional Para Maestras de Jardines de Ninos. 15 de Octubre de 
1947. 
-idem. 
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El decreto fue redactado entre otras personas por un grupo de educadoras que 

se habían caracterizado por su participación tanto en la formación de educadoras, 

como en la insistencia de crear una escuela normal exclusiva para Ja formación 

de estas. Entre ellas se encontraban Luz María Serradel, Guadalupe Gómez 

Márquez, Rosaura Zapata, Josefina Ramos del Río y Maria Eulalia Benavides de 

Oávila."" Su postura respecto a la competencia de la mujer como la única 

posibilitada para la tarea educativa preescolar queda plasmada desde el mismo 

nombre de la escuela, redactado en términos femeninos. 

Al año siguiente, la escuela empezó a funcionar como Escuela Nacional Para 

Maestras de Jardines de Nit\os, en el ala sur del edificio de fa Escuela Nacional 

de Maestros. 

El movimiento magisterial que se dio en 1958. fue apoyado por la mayoría de Jos 

maestros de primaria en servicio del DF. y al parecer fue casi nula la 

participación de la educadoras. De hecho el apoyo que los estudiantes de Ja 

Escuela Normal de Maestros dio a la huelga. propició que la SEP ordenara que Ja 

ENMJN saliera del edificio de la Calzada México Tacuba para evitar "poner en 

riesgo a fas estudiantes de educadoras·. 

Ese mismo ario Ja escuela se trasladó a la calle de Córdoba en la colonia Roma y 

en 1960 al edificio que ocupa actualmente en Ja colonia Guadalupe lnn.47 

Este fue un paso importante ya que en muchos aspectos, se logró una mayor 

autonomía: el plan de estudios de la carrera de educadora se reestructuró en 

algunas materias, con el objeto de hacerlo más específico para el nivel 

preescolar: Ja escuela pudo organizarse de manera autónoma en el plano 

administrativo, pero siempre siguiendo los lineamientos que Je marca Ja Dirección 

General de Educación Normal .(VER ANEXO 1) 

Un ejemplo de esto es que cuando se implementan reformas a los planes de 

estudio para Ja formación de las educadoras. estas parten de la iniciativa de 

.e En la parte final de este capitulo se hace una rev1st6n detallada del campo de la educ:ac::iOn preescolar. en 
61 ae mencionan a muchas de estas maestras aclarando cu6f fue su partid~ y la importancia de estas 
•

7 Cárdenas Vazquez Sebasti8n op Clt p 63 
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refonnar los planes de estudio de la formación de maestros de primaria, por lo 

que en las líneas programáticas de ambos planes, el sustento teórico es el mismo. 

Tanto la formación de educadoras como los jardines de ninos habfan alcanzado 

una autonomía relativa respecto de la formación de maestros de primaria, se tenia 

un concepto respecto a lo que se consideraba la identidad docente preescolar. La 

maestra Rosaura Zapata escribe al respecto de la preparación y las cualidades 

de la educadora: 

Es incuestionable que quien estructure este mundo, quien encauce los 
primeros pasos por el sendero adecuado debe de ser persona hábilmente 
preparada y dotada por la vida misma de la vocación más sana y más 
noble. como es la de encauzar los poderes con que viene dotado el ser 
humano y, aprovechándose de la fuerza inicial de su brote. realice fa obra 
más trascendente y de mayor pureza que se conoce.48 

La misma maestra hace alusión a que la educadora este •consagrada por 

completo a sus ni~os y a su puebto• 50
. Atribuye al jardín de nit\os la misión de 

proteger al niño como el único tesoro que poseemos para responder al futuro. 

La lucha por legitimar la educación preescolar había alcanzado grandes logros, 

ahora se buscaba expandir la oferta a todo el territorio nacional. hecho que tiene 

que ver en gran medida con las políticas educativas de cada sexenio. 

En los últimos at'ios ~I crecimiento de la oferta educativa preescolar se ha 

aceleradg. porque poco a poc:a:.+~e~!~~ .... l~grando un consenso respecto de los 

beneficios que puede aportar ~ educativo en el desarrollo del nino, tanto 

como una preparación para la primaria, como apoyo a las madres de familia en la 

atención de los ni~os, así como la transformación del tipo de familia en nuestro 

país en donde hay más familias nucleares que antes. 

En los a-'os so·s el sistema educativo empezó a responder al fenómeno 

acelerado de urbanización, al crecimiento de la industria sustantiva de 

importación y a la adquisición tranca de bienes de consumo. 

- PonenCla presentada por Rosaura Zapata en el pnmer congreso edUcabvo que se """'6 •cabo en 
Monteney en 1947. en Ramos del Rio Josefina La prepantción prqfeslonal de lat educwdq!n y 1u1 

Jl;'!"''°tmªclones 
ib1dem 
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En 1960 había 5 millones de alumnos en primaria, la enseflanza media empieza 

a hacerse común y en cada sexenio el sistema educativo entra en una dinámica 

de expansión continua. Los niveles de escolaridad se extienden en f0rTT1a 

progresiva. Cada LWKJ genera demandas aunque esto se sigue dando 

principalmente en las zonas urbanas. 

La oferta de educación preescolar es cada vez mayor. la expansión se ha 

incrementado tanto en el Distrito Federal como en los estados. En los últimos 

años el servicio ha duplicado su cobertura como se puede rescatar del siguiente 

cuadro: 

AÑO 

1980 
1981 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1990-91 
1991-92 
1992-93 

ALUMNOS 

1, 071,619 
1,411316 
1, 609 964 
1, 893 650 
2,147 495 
2,734,054 
2,791,550 
2.858,890 

EDUCADORAS 

32, 368 
43, 531 
53,265 
60. 937 
72, 325 
104.972 
110,768 
114,335 

.JARDINES DE 
NIÑOS 

12, 923 
17. 798 
23, 305 
28,245 
31, 022 
46736* 
49:763* 
51.554* 

Datos tomados de Estadistica Histórica de México. Instituto Nacional de Estadistica Geografía e 
Informática. 
'"'Fuente INEGI, con base en la información proporcionada por la SEP. 

A pesar de las cifras presentadas, es necesario resaltar que la oferta de 

educación preescolar en esta época no cubre la población de ninos entre 4 y 6 

aftas y los jardines de ninos siguen incrementándose en mayor medida en las 

zonas urbanas. 
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2.4 El trabajo pedagógico en loa jal'dinaa de nlfto• 

Desde el punto de vista pedagógico, los planes y programas tanto en el ámbito de 

la formación de educadoras como en los jardines de nif\os se fueron modificando 

conforme a las teorías que se han considerado legitimas en cada época. 

Así encontramos que la Dirección General de Educación Preescolar. modificó en 

1946 el programa de trabajo para Jos jardines de niños. En esos momentos se 

trabajaba con el método llamado "'de centros de interés•, esto significaba que a 

partir de un·tema se realizaban una serie de actividades que buscaban desarrollar 

las áreas afectiva, física y cognoscitiva, se fundamentaba principalmente en los 

estudios de Arnol Gessel y el método globalizador de O. Oecroly. 

Luego en 1979 propone el programa por objetivos asumiendo la teoría conductista 

como sustento teórico. En este caso el trabajo de la educadora estaba enfocado a 

propiciar cambios de conducta de acuerdo al nivel de desarrollo de los nif\os a su 

cargo. El programa estaba dividido en temas relacionados con la vida del niño, 

que se tomaban como un mero pretexto para lograr los objetivos conductuales a 

corto, mediano y largo plazo que la educadora se proponía. 

En 1981 nuevamente se modifica el programa; en esta ocasión por uno 

sustentado en la teoría psicogenética de Jean Piaget, en el que se le dio el mayor 

peso f) desarrollo cognoscitivo del nino, se plantean una serie de actividades en 

las cuales el nir"ao a través de la interacción con los objetos de conocimiento que 

le rodean sea capaz de desarrollar su autonomía tanto afectiva como 

cognoscitiva. 

En los tres casos que se mencionan existen elementos comunes que se siguen 

considerando importantes dentro del trabajo en este nivel, por ejemplo el uso de 

recursos materiales para que el nifío .. actúe· el uso de imágenes que .. centren la 

atención del niflo", los ritmos, cantos y juegos, la formación de hábitos y las 

actividades gráfico plásticas preparadas por la educadora. La imagen de f= 

educadora como ejemplo a seguir, incluso.las maestras fundadoras de la Escuela 

Nacional para Maestras de Jardines de Niños, pugnaron por el uso del uniforme 
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en las estudiantes de educadoras. de hecho en la actualidad se le da un peso 

considerable como símbolo y distinción de las alumnas. 

Las maestras que a lo largo de este proceso de legitimación de la educación 

preescolar representan un pilar. pertenecían en su mayoría a grupos sociales 

con niveles educativos y económicos relativamente altos, tal es el caso de 

Josefina Ramos del Río, nieta de .José Maria del Ria, miembro destacado de la 

compai'Ua Lancasteriana, hija de Julia del Río de Ramos, poetisa y traductora 

entre otros textos de la obra pedagógica de Pape-Carpentier.50 

Por su parte Rosaura Zapata estudió en la escuela Normal para Maestras, realizó 

estudios de especialización pedagógica en la entonces Universidad Nacional de 

México y fue comisionada para estudiar en las ciudades de San Francisco, 

Nueva York y Boston, la organización y funcionamiento de los Kindergarden, 

publicó diversos textos sobre la educación preescolar.:s1
• 

La maestra Guadalupe Gómez Márquez provenía de una familia de maestros, fue 

alumna de Rosaura Zapata y Berta Von Glumer, trabajó como educadora, 

directora de un jardín de niños. participó en las misiones culturales, y fue la 

primera directora de la ENMJN. cuando se constituyó oficialmente como tal en 

1948.52 

La herencia que dejaron dentro del campo se manifiesta en muchas prácticas que 

aun se consideran legitimas y cuyo análisis se retoma en el capitulo 111. Baste 

decir que las primeras educadoras que ocuparon las posiciones de poder dentro 

del campo tanto de la educación preescolar, como en fa formación de educadoras 

permanecieron en este un tiempo considerable, lo que les permitió legitimar sus 

ideas sobre Jo que debería de ser fa educación preescolar, es decir, legitimaron 

el sentido de las prácticas dentro de ambos campos. 

Al respecto se puede resaltar que desde la primera inspectora de jardines de 

nillos hasta la fecha (1928-1993) únicamente ha habido 8 maestras al frente de la 

educación preescolar y como ya se mencionó, la mayoría de ellas actuaban tanto 

so SEP ENMJN .JC11159ftna R~ dlll RIO. Sll'1tnls ~f'ICll. Edlc:--. b.--.. pani ~. MtQ:o 1967. 
'' ENM.JN R~~ .SI ...... ~. E~~ pm'9ed~. M6IOco 1988. 
' 2 ENMJN SEP Homenaje. dos....,._~=~ GOm.z: M6rquu V Emma OIQUln Hennlda. M6JOCO 1999 
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dentro del ámbito de la educación preescolar como el de la formación de 

educadoras, según muestra el siguiente cuadro : 

PERIODO 

1928-1937 

1937-1941 

1942-1947 

1948-1954 

1954-1957 

1957-1960 

1960-1964 

1964-197 

1971-1976 

1977-1979 

1979-1982 

1982-1989 

1989 a la fecha 

PUESTO OCUPADO 

Se crea la 1 a inspección 

general de jardines de nil'los. 

Se crea el Departamento de 

Asistencia y Educ. Preescolar 

Creación del Departamento de 

Educación Preescolar. 

Creación de la Dirección General 

Educación Preescolar. 

Dirección General de Educación 

Preescolar (DGEP) 

DGEP 

DGEP 

DGEP 

OGEP 

DGEP 

DGEP 

DGEP 

DGEP 

RESPONSABLE 

Rosaura Zapata 

Rosaura Zapata 

Rosaura Zapata 

Rosaura Zapata 

Luz Ma Serradel 

Guadalupe Gómez 

Márquez. 

Ma. Elena Chanes. 

Beatriz Ordeñes A. 

Carlota Rosado B. 

Beatriz Ordor'les A. 

Eloisa Aguirre V. 

Isabel Fabregat V. 

Eloisa Aguirre V. 

53 Datos tomados de SEP Eyo1uc1ón hjst6riea de la educación preescqar,. a partir de la crewcl<>n de la 
Secret¡prfa de educactón Pública. México 1982. anexo. 
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Además hay que agregar que siete de las ocho maestras mencionadas en el 

cuadro anterior participaron tanto en la constitución del campo de la educación 

pr-scolar como en el campo de la formación de educadoras, es decir, trabajaron 

como educadoras. corno fonnadoras de educadoras, corno inspectoras de jardines 

de nifjos y como directivos en ambos espacios, que actualmente son dos 

instancias que tiene cada ...-is sus propias reglas pero en donde muchas prácticas 

se comparten sobre todo porque su objetivo es Ja atención a los nir'\os 

preescolares. 

Como ejemplo podemos citar el caso de Ja maestra Guadalupe Gómez Márquez. 

que como ya se mencionó fue Directora General de Educación Preescolar de 

1959 a 1960 cuando ya se habla hecho cargo de la dirección de la Escuela 

Nacional Para Maestra de .Jardines de Niños de 1948 a 1957. 

Otro caso es el de Rosaura Zapata fundadora de varios de los primeros jardines 

de niñas. maestra normalista y primera inspectora de jardines de niños en el país 

desde 1928 hasta 1954, es decir, un periodo de 26 años. 

Este recorrido por la educación preescolar, ilustra la raíz histórica de las 

concepciones acerca de las educadoras, tanto en el tipo de docencia que se 

ejerce, como la idea de que es al género femenino al que le corresponde esta 

tarea, ya que _según se justifica_ sus características naturales le permiten el 

trato casi instintivamente adecuado con los niños pequer'\os. 

Las dos instancias lograron poco a poco su autonomía relativa respecto de la 

educación primaria, la formación de maestros y entre sí mismas. 

El campo de la educación preescolar que administrativamente pertenece al 

sistema de educación básica, su ámbito directo de acción son los jardines de 

niños que pertenecen actualmente a la Dirección General de Educación 

Preescolar (DGEP), y el campo de los formadores de docentes preescolares que 

pertenecen actualmente a la Dirección General de Educación Normal y 

Actualización del Magisterio (DGENAM) y cuyo ámbito de acción son las escuelas 

normales. 
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En el capítulo 111 se abordará con mucho más detalle el proceso de constitución 

del can_, de la formación de educadoras, con el objetivo de analizar desde 

diferentes planos como es que se llegó a conformar el actual campo de los 

fonn-..s de educadoras, y poder explicar la lógica de la!a prácticas que se 

ejercen actualmente. 



CAPITULOlll 

LA SITUACION ACTUAL DEL CAMPO 

EN LA ESCUELA NACIONAL PARA MAESTRAS DE JARDINES 

DE NIÑOS 
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El proceso socio-histórico que el nonnalismo preescolar ha desarrollado se 

expresa, y resume en la situación actual que guarda el campo. Como se ha 

tratado de explicar, es producto de la historia de luchas que lo agentes han 

librado, en donde se han puesto en juego intereses, relaciones de fuerza, 

ejercicios del poder, mitos que se comparten por los miembros del campo y 

valores que se consideran legítimos. 

En este capítulo se busca analizar cual es el estado actual del campo social 

objeto de estudio. Se trata de describir qué aspectos del hábitus institucional 

prevalecen hasta el momento y qué cambios se han generado a partir de que se 

modifica el grado académico de las educadoras. 

El cambio que se implementó propició que los aspectos formales de la institución 

se reestructuraran, es decir; la organización de las instituciones normales. y las 

reglas explícitas para participar en estos campos. Sin embargo no se elaboró un 

"documento en el que quedara plasmado el objetivo que la institución asumía 

como escuela de educación superior. por lo tanto se siguió centrando en la 

formación de educadoras en el trabajo frente a grupo. 

El presente análisis se hace a partir de cuatro aspectos que resultaron básicos 

para entender el estado actual del campo de los docentes preescolares. éstos 

son: El diseño curricular que corresponde al Plan de estudios para la Licenciatura 

en Educación PreescoJa. la forma en que esta organizada la escuela. la planta 

docente y las prácticas pedagógicas. Estas cuatro determinan la vida cotidiana de 

la escuela. 

Si bien es cierto que hay otras dimensiones dentro de la cultura institucional que 

podrían analizarse, en este trabajo no fue posible abarcarlas todas, y quedan 

como investigaciones posteriores que podrían complementar el presente trabajo. 
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3.1 C........- pedagóglc- y di-cun'icular. 

El análisis de la situación actual del campo se inicia describiendo cuáles fueron 

los cambios académicos que a nivel formal se han implementado para la 

formación ele las educadoras, que constituyen el arbitrario cultural legítimo al 

moniento de realizarse este estudio y que se sintetizan en el Plan de Estudios de 

la Licenciatura en Educación Preescolar. 

Este documento fue aprobado por una comisión interinstitucional conformada por 

personal de la Dirección General de Educación Normal, de la Universidad 

Pedagógica Nacional, el Consejo Nacional Técnico de la Educación, de la 

Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio, el 

Consejo Nacional Consultivo de Educación Normal y la Dirección General de 

Educación Preescolar, la cual estaba coordinada por la asesor[a pedagógica del 

Secretario de Educación Pública.54 

La tendencia pedagógica que predominó como sustento teórico del nuevo plan 

de estudios. se basó en la propuesta emanada de los talleres de formación 

docente, que unos anos atrás se impartieron en el Centro de Investigaciones y 

Servicios Educativos de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

En esos talleres se trabajabas con la teorla critica y el aprendizaje grupal, con el 

objetivo de fonnar maestros que fueran capaces de investigar acerca de la 

práctica docente a partir de su propia realidad. A estos talleres habían asistido 

algunos de los miembros de la comisión encargada de elaborar el nuevo plan de 

estudios para la Licenciatura en educación Preescolar. 

Para justificar el nuevo plan de estudios, se le menciona como una más de las 

acciones que se implementaron para lograr las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo, y lograr la reestructuración del Subsistema de Formación de 

Profesionales de la Educación y así elevar la calidad educativa de los distintos 

niveles del Sistema Educativo Nacional. 

s.SEP la propuesta metodológica del curdculum de la Licenciatura en Educación Preescolar. julio de 1989. 
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Se pretende que el nuevo modelo académico sea acorde a la Revolución 

Educativa y congruente a las finalidades, funciones, organizacjón, metodología y 

operación de la educación preescolar. 

Los principales criterios que fuef"on tomados en cuenta para el diseno del 

curriculum surgieron del análisis y evaluación de los siguientes documentos: 

-Articulo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

-Ley Federal de Educación. 

-Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

El Plan Nacional de Desarrollo, en los correspondiente a las lineas generales de 

acción referentes a la superación y actualización del magisterio, así como a fa 

reorganización de la Educación Normal 

En este nuevo plan de estudios por primera vez se concreta un documento en 

donde se explica la estructura curricular de la carrera de educadora. El modelo 

académico de la Licenciatura en Educación Preescolar se inserta en una 

perspectiva pedagógica sustentado en nuevas concepciones de hombre, 

conocimiento, educación, enseñanza, aprendizaje. así como del hecho y et 

quehacer educativo en donde se plantea que: 

la disertación tradicional tendrá que cederle paso a la 
investigación, a la reflexión y a la educación en grupo. 55 

Este sustento teórico deja de lado la teoría conductista que caracterizó a los 

anteriores programas para asumir la didáctica crítica en donde el conocimiento es 

concebido un proceso de construcción constante, a partir de los saberes previos a 

la formación del maestro, y se reconoce fa experiencia vivida durante los arios 

escolares como las primeras construcciones respecto a la noción de práctica 

docente . 

... la elaboración o construcción inacabada. conceptual y actitudinal,' 
generada en la interacción con fa realidad. En estos términos. la 
enseñanza deja de ser una transmisión mecánica de contenidos o la 
aplicación lineal de técnicas para convertirse en una labor de intervención 
critica y reflexiva que facilite el aprendizaje de los alumnos. 

55 SEP Plan de estudios de la L1cenc1acura en Educación Preescolar. Mlnoco 1984. 



La enseñanza y el aprendizaje integran un proceso vivo de 
construcción e interacción, no dogmática, que deberá responder a las 
características y nivel de desarrollo escolar, y se orientará por los fines y 
valores nacionales. 56 
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Dentro de los elementos internos que maneja el diserto curricular del programa 

estan en primer plano Jos objetivos orientados hacia la formación de un docente 

que asuma la superación y reconstrucción de su saber a partir de la constante 

renovación, tomando como herramientas la investigación y la formación 

permanentes. Los objetivos del Ptan de Estudios son los siguientes; 

1.- Formar profesionales para ejercer la docencia en educación preescolar. 
2.- Prepararla los estudiantes en la investigación y la experimentación 
educativa, para realizarlas en el campo en que ejercerán la docencia. con 
una actitud dispuesta a las innovaciones pedagógicas. 
3. -Propiciar Ja conservac;ón y fortalecimiento de la salud física y mental de 
los estudiantes, como elemento básico de su ejercicio profesional. 
4. -Favorecer el proceso de integración y desarrollo del nuevo educador ... 
para que ejerza su profesión con honradez y responsabilidad. 
5.- Propic;ar la formación de una profunda convicción nacionalista, 
mediante el rescate, preservación y enriquecimiento de fes valores que 
fortalezcan nuestra identidad nacional. 
6.- Fortalecer fa vocación de tos estudiantes, mediante su participación en 
un ambiente académico que favorezca el desarrollo de una conciencia 
social, sustentada en la práctica de la democracia y la solidaridad 
humanas. 
7.- Posibilitar aJ estudiante el desarroUo de actitudes reflexivas, criticas y 
creadoras, tanto como generador de cultura. cuanto como usuario de ella. 
8.- Ofrecer una sólida formación profesional con una profunda convicción 
sustentada en fa cultura, la ciencia y la tecnología, que trascienda a la 
práctica educativa.· 
9.- Propiciar una formación ideofógica basada en los principios 
emanados de nuestra Constitución Política, que ubique al futuro docente 
en el compromiso que como agente de cambio tiene ante la soc;edad. 
1 O. -Promover en los estudiantes el interés por una constante superación 
personal y profesional, en el marco de la educación permanente. 57 

'5oe SEP, SESIC. DEGENAM •La propuesta metodológica del curriculurn de la l~ura en educación 

f/e~~~,~~j~~¡~:~~J=9Para la Licenciatura en Educación Pfee5COlar 1 Mtbic:o.9&1. p.37 
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Los perfiles de ingreso y egreso hacen referencia a las características que se 

pretende que presente el alumno que ingresa a esta licenciatura, y cuáles serán 

las que presentará"' cuando que egrese de ella: 

a) Como ser humano con todos sus atributos, capacidades, 
potencialidades y derechos. 
b) Como hombre que vive en un país con su propia historia, devenir, 
características, identidad y problemas: y 
e) Como maestro mexicano encargado de la educación de agente de 
cambio social hacia la justicia y la paz. 

Las características generales de ingreso que se pretenden de los estudiantes, 

entre las que se encuentran las siguientes: 

-El tener como antecedente académico los estudios de bachillerato ... lo cual 
implica las siguientes problemas: 
Una formación heterogénea, debido a la diversidad de planes de estudio 
de educación media superior. Es decir que sus bases académicas son 
disimbolas. 
Se espera que: "la fonnación académica que brinda el bachillerato. tanto 
en los aspectos científicos como en los humanísticos, propiciará una base 
más amplia y mejor dispuesta para la conformación de un profesional de 
la educación, mejor enterado del desarrollo cultural del hombre.55 

Características del egresado: 
-Desarrollar su actividad educativa consciente d9' su función social. 
-Analizar critica y objetivamente la realidad educativa del país. 
-Ejercer su tarea educativa con profesionalismo. honradez y 
responsabilidad. 

_Ser consciente de la importancia de preservar su salud física y mental, 
para su desarrollo personal y profesional. 

-Hacer de su práctica educativa y docente un ejercicio sistemático, que se 
base en la investigación educativa y las aportaciones de Ja ciencia y Ja 
tecnología que le facilite: 

-Conocer las características evolutivas, necesidades e intereses del 
educando. como punto de partida para propiciar el desarrollo integral del 
educando. 
-Dominar los contenidos básicos de la cultura y cuyos aprendizajes 
promoverá en sus alumnos. 

-Programar y participar en actividades curriculares y cocurriculares. 

~ ldem p44 



-Participar en fa toma de decisiones en beneficio de la comunidad 
educativa. 

-Analizar e interpretar en forma critica la información. 
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-Valorar y explicar las aportaciones relevantes de fa educación mexicana a 
la pedagogia.58 

Este es uno de los aspectos que más se han criticado. porque en el quinto punto 

menciona que el ejercicio docente debe de estar basado en la investigación 

educativa. esto se ha interpretado de diversas maneras, algunos maestros lo 

definen como la formación de •docentes investigadores" es decir un docente que 

trabaje frente al grupo y al mismo tiempo realice investigación aunque en realidad 

el perfil de egreso no le especifique como tal, ni se haya resuelto cómo lograrlo 

en Ja práctica . 

El Plan de estudios plantea Ja necesidad de que las instituciones tengan como 

funciones sustantivas la docencia, la investigación y la difusión, sin embargo; el 

objetivo general del propio Plan no establece un vínculo del cual se pueda 

desprender la investigación y la difusión en el mismo nivel de importancia. 

Estructura curricular: 

La estructura presenta dos áreas de formación; una general, de tronco común a 

las licenciaturas en educación básica y otra, especifica el nivel educativo en que 

se ejercerá la docencia. En este plan de estudios el tronco común esta distribuido 

a lo largo de los ocho semestres que dura la carrera.(VER ANEXO 1) 

El área general, de tronco común con fas otras licenciaturas, está integrada por 

tres líneas de formación : Ja social, la psicológica y la pedagógica; y por Jos 

cursos instrumentales, que forman un total de 36 espacios curriculares y con 

enfoque programático hacia la educación preescolar. 

A continuación se hará fa referencia a la fundamentación y a los cursos que 

integran cada una de las lineas mencionadas. 

58 1dem p.31 
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El área especifica. a nivel educativo preescolar, cubre 29 espacios. En ella se 

establece la congruencia, fa vinculación académica y funcional entre la escuela 

nonnal y el nivel educativo correspondiente, en lo referente a: estructura 

organizativa, administrativa y operacional. 

Los cursos de la línea pedagógica que continúan y fonnan parte del área 

específica incluyen lo que el plan de estudios considera el eje vertebrador de toda 

la carrera que corresponde al laboratorio de docencia.81 

El laboratorio de docencia se apoya de seis espacios organizados en tres 

momentos: en el primer momento, con un curso de observación de la práctica y 

cinco de laboratorio de docencia; en un segundo momento con los cursos de 

contenidos de aprendizaje y en un tercer momento, en los seminarios 

pedagógicos y de otras lineas de formación considerando los procesos de 

aprendizaje grupal. investigación participativa y docencia. 

En este espacio se busca que las estudiantes vinculen la teoría con la práctica, 

de tal forma que se construyan aproximaciones graduales a la realidad educativa, 

se problematiza esta a fin de indagar, motivar su estudio en un proceso que lleve 

a construir su propio concepto de lo que es la práctica docente. tomando como 

herramienta principal la investigación participativa. 

Para tales efectos se cumplen tres momentos: 

1.-lntroducción a una metodología científica de construcción de 
conocimientos, apoyada en la investigación particis)ativa y el aprendizaje 
grupal tomando como referencia la educación preescolar mexicana; 

91Lms Ideas de Laboratorio de Docencia y Academia (supuestos del modelo academico) ,son impulsadas 
prlnciP91mente por Ramiro Basilio como uno de los impulsores y teóncos def Modeio Ac9d6mlco. En este 
sentido, los supuestos sobre aprendizaje grupal y la metodologfa de investigación acción cobran sentido 
• la luz de su origen en los subprogramas A y B realizados en el CISE de la UNAM hecho mencionado 
por el mismo Ramiro Basilio al sel'lalar como ambos supuestos alimentan el plan de Estudios. Vid. 
S.rabtar1o Antta, Basilio.Ramiro 1987 ~La academia como espacio de formación del docente Investigador 
_, I•• Escuelas Normales• En Formación de maestros e rnstlgaclón educattva . Rafael Quiroz (coord) 
Méldco DIE-CINOESTAV -IPN. p.18-19 



2.-Construirgr-.Slmente el eottocimietlto pedagógico a trayés de los 
problemas de la docencia preescolar, en el contexto de la educación 
nonnal y da sus detenninaciones socio-históricas. 
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3.- Construcción de un núcleo y estilo de práctica profesional alternativa en 
sectores de la población desprotegida.82 

El modelo académico hace énfasis en el trabajo interdisciplinario, lo cual exige un 

trabajo común que contribuya a la construcción colectiva de significados, 

orientaciones y proyectos. 

De la gama de técnicas educativas que existen se sugiere que sólo se recuperen 

aquellas que propicien la concientización, el trabajo grupal, la crítica y la 

investigación. 

El laboratorio de docencia se conceptualiza como: 

... una modalidad formativa que integra criterios teóricos, metodológicos y 
técnicos para interpretar el hecho educativo, favoreciendo la operatividad 
de la formación de las estudiantes a través de su participación conjunta 
con los maestros, en la planeación y desarrollo de las estrategias que 
requieren los educandos en función de los contenidos curriculares del plan 
de estudios, en la búsqueda y manejo de información teórica, 
sistematización de observaciones e intercambio de experiencias que 
posibiliten el análisis y la solución de problemas del hecho educativo". 83 

El laboratorio de docencia se fundamenta en tres aspectos: a)Epistemológico, 

b)Psicológico) y c)Sociopedagógico.84 

a) Epistemológico: Establece una relación entre el sujeto (estudiante) y el objeto 

(hecho educativo en diferentes dimensiones ), en el proceso de construcción del 

conocimiento. El conocimiento supone la interacción dinámica entre el sujeto y 

objeto de conocimiento. A través de dicha interacción se reconstruyen y 

construyen ambos elementos; es decir, tanto el estudiante como el hecho 

82López Romero Martha y Pérez Juérez. Esther Carolina ·La propuesta metodológica en el plan de Estudios 
de la Licenciatura en EducaC1ón Preescolar.• DEGENAM México 1988, p.9-14 
~NAM Licenciatura en Educación Preescolar y Pnmaria y Especial: El laboratono de docencia 1986 p. 1 
documento mimeografiado. 
-lbid p.4-14 



76 

educativo están en interacción a fin de poder propiciar una comprensión y 

transformación de los problemas de la realidad educativa. 

De aqul se desprende que el fin de la teoría esta determinado por la práctica, , y 

la transformación práctica es posible por la teoría. 

b)Psicopedagógico, Se establecen a partir de los Objetivos Educativos y Jos 

Objetivos de la Práctica Docente. Los objetivos educativos se orientan alrededor 

de tres postulados aprender a ser, aprender a aprender y aprender a hacer. 

El objetivo de la práctica docenle es la realización del proceso enset!anza

aprendizaje. dicho proceso supone una interacción entre ambos elementos que 

favorezca su unidad aJ mismo tiempo que lleve a su superación como objeto de 

conocimiento, y a su transformación como elemento de cambio, esto conducirá a: 

Ja percepción de ta situación real, elaboración de un esquema conceptual, 

elaboración de hipótesis, diferenciación y explicación de los elementos del 

problema y por último elaboración de una síntesis.es 

e).- Sociopedagógico. El vinculo educación-docente se enmarca en el proceso 

social, Jo cual le encuadra con propósitos eminentemente sociales al mismo 

tiempo que exige comprender el entorno social en donde se realiza el dinamismo 

entre Ja integración y la transformación de la realidad social y de sus actores .. 66 

El laboratorio de docencia esta integrado por los siguientes cursos: 

Observación de Ja practica educativa 1 y 11: para que Jos estudiantes obtengan una 

visión general del Sistema Educativo Nacional. analizando Ja práctica educativa a 

través de la observación dinámica. 

El laboratorio de docencia como eje vertebrador, se apoya de los demás cursos. 

lo que plantea un cambio radical en la fonna de trabajo cotidiano en el aula. ya 

-centro de Jos fundamentos del laboratono de doceneta aparecen ideas en tomo al aprencri.zaje grupal que 
remiten a fas posturas de Piehon Riviere y su enfoque def trabajo grupal. 
-DGNAM 'El laboratono de docencia" ibid p.9-11 
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que como se explicó anteriormente, el plan de estudios 1977 presentaba las 

asignaturas de manera sumamente desarticulada. 

Introducción aJ laboratorio de docencia: proporciona el estudio comparativo de Jos 

programas de educación preescolar, el análisis critico de cuestiones relevantes y 

Ja posible operatividad de esos contenidos en la práctica docente . 

Laboratorio de docencia 1, 11, 111, IV, y V. el plan de estudios plantea estos 

espacios curriculares como un núcleo integrador de los contenidos de otros 

cursos, con base en el análisis critico de cuestiones relevantes y la posible 

operatividad de esos contenidos en Ja práctica docente. 

Contenidos de aprendizaje 1 11, 111 ,IV y V, pretenden proporcionar los elementos 

teórico metodológicos necesarios para el diseflo instrumental y operación de 

proyectos educativos, abordando los contenidos específicos de la educación 

preescolar. 

Seminario de administración de las instituciones preescolares: donde se revisa la 

teorfa de la administración y organización aplicada en las instituciones 

preescolares .. 

Otros ct.Jrsos que integran el área específica son: 

Apreciación y expresión artística 1 y 11 (danza, música, artes plásticas, teatro y 

ritmos cantos y juegos) propician la formación artística de los futuros docentes. 

Se busca una actitud critica de los estudiantes en relación a las manifestaciones 

artísticas. Es precisamente en estos cursos en los que la institución se ha 

preocupado por Nrescatar" ya que se considera que son Jos más representativos y 

tradicionales del nivel preescolar, como es el peso cada vez mayor que se le da 

a los ritmos cantos y juegos asignándole tiempos de clase que no astan 

considerados dentro del plan de estudias. 
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Educación para la salud 1 y 11: Que proporciona los elementos necesarios para 

mejorar y conservar la salud; prevenir enfermedades etc. 

Educación física 1, JI y 111: En donde se revisan las experiencias teórico prácticas 

de la educación física en el nivel preescolar. 

Educación tecnológica 1 y 11 Que proporciona los conocimientos y técnicas para 

coordinar la realización de materiales didácticos y el uso adecuado de los 

recursos naturales de la región. 

Literatura infantil 1 y 11: Proporciona la adquisición de elementos que permitan la 

utilización del juego, la imitación y la representación como medios para estimular 

el desarrollo de la imaginación y creatividad a través del teatro, con y hacia los 

educandos. 

Seminario de elaboración de documento recepcionaf: a través de este seminario 

se pretende que el alumno integre, en un documento escrito, las experiencias que 

ha tenido en relación a su práctica educativa. Derivadas de sus continuas 

observaciones, investigaciones y experimentación realizadas en los laboratorios 

de docencia, apoyadas por todos y cada uno de los espacios curriculares. El 

documento le servirá como documento recepcional para presentar el examen 

profesional. 

Diferencial 1 y 11: Espacios curriculares que se diseñan de acuerdo a las 

características y necesidades de cada institución, que en el caso de la ENMJN se 

diseñó un curso sobre ecología y se destinó el tiempo de diferencial 11 para 

asesoría de tesis. 

Linea de formación social: 

Los cursos que integran la linea social buscan propiciar en el educando, la 

formación ideológica que orientará el quehacer docente del Licenciado en 

Educación Preescolar, a partir de los principios de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, básicamente en el Articulo 3o. y la Ley federal de la 
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comprender la situación económica, política y social del país, así como las 

implicaciones culturales y educativas del medio en que se desarrolle su actividad, 

que le posibilite el análisis y reflexión de los acontecimientos de la sociedad, así 

como a comprender la función social y los alcances de Ja escuela como institución 

y su participación en Jos cambios sociales. 

Los cursos que integran esta linea son: 

Seminario de desarrollo económico, polftico y social de México. 1 y 11: En donde se 

estudian las relaciones entre instituciones y estructuras económicas, políticas y 

sociales, que en cada formación socioeconómica han constituido un sistema, en 

épocas históricamente determinadas. 

Problemas económicos, políticos y sociales de México 1 y 11. En donde se busca la 

reflexión. análisis y critica de aspectos como: desarrollo. descentralización, 

crecimiento de población, planeación y financiamiento de la educación, entre 

otros, para llegar a entender la realidad actual del país. 

El Estado mexicano y el sistema educativo nacional: En donde se pretenden 

definir las responsabilidades de la educación formal, no formal, y las relativas al 

Sistema Educativo Nacional. 

Sociología de Ja educación: Que busca el conocimiento de la aportación de la 

sociologia a la interpretación de Ja problemática educativa, y estudia los procesos, 

instituciones y sistemas educativos y su interrelación. 

Comunidad y desarrollo: Busca destacar la función educativa de las instituciones 

preescolares y del Lic. en educación preescolar., en la orientación y promoción de 

la participación de la comunidad, en el proceso de desarrollo socioeconómico. 

Seminario de identidad y valores nacionales: Donde se busca el fortalecimiento 

de la conciencia sobre la importancia de la cultura nacional, para reafinnar y 

enriquecer los valores culturales del país. 
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Seminario de prospectiva de la política educativa: Que busca encontrar las 

proyecciones, a corto, mediano plazo, de la situación educativa del país, como 

práctica de previsión para influir en el cambio social. 

Seminario de responsabilidad social del licenciado en educación preescolar: en 

donde se integran los cursos y seminarios de la linea social, para destacar las 

actitudes que debe asumir el docente ante la comunidad y el entorno que rodea 

al jardín de niños. 

Linea de formación psicológica. 

Los cursos de la linea de formación psicológica, pretenden proporcionar al futuro 

docente los elementos teór-ico metodológicos, que le permiten reconocer y 

trabajar lo especifico de ciertos aspectos del proceso educativo que se abordan 

desde el punto de vista de la psicología. 

Se proponen cuatro ejes de trabajo que deben sustentarse en los cursos de esta 

linea: 

-Los procesos de socialización. 

-Los procesos y aspectos del desarrollo del niño y la constitución de su estructura 

psíquica.., que conducen a la especificación de formas educativas diferenciales. 

-La metodología de la enseñanza aprendizaje, enfatizando el conocimiento de las 

teorías que la fundamentan: y 

-Los procesos y dinámica del grupo escolar, como grupo de aprendizaje. 

En apoyo a estos puntos se diseñan los siguientes cursos: 

Psicología evolutiva 1, 11 y 111. En donde se revisan los conceptos básicos sobre el 

desarrollo humano, con énfasis en la edad preescolar. 

Psicología educativa: En donde se analizan los aportes de la psicología a la 

educación, que pennitan al futuro docente, adoptar una actitud a-ítica en relación 

a la concepciones pedagógicas en práctica, confrontándolas en la labor cotidiana. 
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Psicología del aprendizaje: Realizando un análisis de la teoría de este campo y 

sus diferenles enfoques. 

Psicología social: En donde se estudian las aportaciones de esta disciplina para 

el análisis de la dinámica del comportamiento grupal. 

Detección y prevención de alteraciones deJ desarrollo del ni,,o: para facilitar al 

futuro docente la determinacjón del grado del desarrollo del niño~ e identificar 

causas y factores que obstaculizan e imposibilitan este proceso. 

Linea de formación pedagógica : 

... tiene como objetivo fundamental el desarrollo de una conciencia critica y 
científica sobre el proceso educaUvo como fenómeno social. así como de 
la pedagogía entendida en términos de reflexión teórica, metodológica y 
técnica sobre tal proceso, con el propósito de relacionar dialécticamente fa 
praxis educativa con las teorías que Jos sustentan. 98 

Se propone vincular el análisis empírico de Ja problemática educativa con Jos 

supuestos teóricos ... metodoJógicos que fe dan validez, partiendo de la observación 

dinámica de la práctica educativa. Con este propósito, los cursos que componen 

esta linea en el área general son Jos siguientes: 

Investigación educativa I y 11. En donde se pretende proporcionar los 

instrumentos teórico metodológicos para realizar investigaciones en este campo. 

Tecnología educativa 1 y 11. En donde se revisan los aportes de la tecnología al 

campo educativo, en cuanto a fa teoria de sistemas y de la comunicación, y que 

fundamenta los cursos de P/aneación educativa, Diseno curricular y Evaluación 

educativa. 

Planeación educativa: En donde se revisan los sustentos teórico-metodológicos 

de la planeación educativa. en su enfoque instítucional. 

Oisei'io curricular: Se analizan tos elementos que le apoyarán en fa 

interpretación y aplicación de planes y programas de estudio, en forma dinámica, 

para poderlos adoptar o proponer nuevas alternativas. 

• Plan de estudlO'S para ta Lic.... p 67. 
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Evaluación educativa: Se revisa y analiza la evaluación de sistemas educativos y 

la de los aprendizajes. 

Seminario de Administración educativa: En donde se revisan los principios 

básicos de la administración, aplicados al campo educativo. 

Los cursos de: Pedagogía comparada. Seminarios de modelos educativos 

contemporáneos y Seminarios de aportes de la educación mexicana a la 

pedagogía. se encuentran en estrecha relación, pues de acuerdo al plan de 

estudios; se plantean analizar los principales modelos educativos creados en el 

siglo.XX. 

Se pretende que toda la línea de formación pedagógica dé coherencia a las otras, 

proporcionando los elementos necesarios para el análisis y puesta en práctica 

de los conocimientos elaborados en las diversas asignaturas, buscando la 

integración interdisciplinaria y con una actitud critica y de cambio permanente. 

Cursos instrumentales: 

Se propone que estos cursos le proporcionen las bases teórico-metodológicas 

que le permitan adoptar una actitud reflexiva ... y apoyen a las lineas de formación 

social, psicológica y pedagógica. Los cursos considerados como instrumentales 

son: 

Teoría educativa: 1 (Teoría del conocimiento} y teoría educativa 11 (Axiologia y 

teleología educativa}. Pretenden proporcionar las bases teóricas que sustentan • 

organizan y sistematizan cualquier materia de estudio, realizando el análisis 

critico del problema del conocimiento. 

Matemáticas y estadlstica: Que proporcionan los elementos necesarios para 

procesar, interpretar y comunicar la información cuantificada. 

Español 1 y 11: Que buscan el desarrollo de la expresión on1l y escrita. mediante 

procedimientos y técnicas comunicativas que ayuden a perfeccionar el uso de 

esos r~cursos. 
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A través de este recorrido por el plan de estudios 84, se ha buscado resaltar los 

fundamentos formales a partir de los cuales se pretende formar actualmente a las 

educadoras. Sin embargo el cambio entre el diseno curricular que se acab~ de 

describir, y el plan de estudios anterior fue muy radical. 

Para llegar a entender el estada actual del campo que se está analizando, resulta 

necesario comparar los diferencias entre los fundamentos teóricos generales que 

sustentan tanto el Plan de Estudios 1977 y el Plan de estudios para la 

Licenciatura en Educación Preescolar 1984, y asi tener una idea de los niveles 

·de transformación que requiere la implementación de dicho plan de estudios por 

una parte y conocer el tipo de prácticas pedagógicas que se requieren 

implementar. 

Tomando en cuenta que dentro de las características de una escuela normal, está 

la de tomar como eje de formación el aspecto pedagógico, el análisis se realizará 

a partir de las implicaciones que tiene la didáctica tradicional que se utilizó en los 

planes de estudio hasta antes de la licenciatura en la educación preescolar. 

Se consideró conveniente retomar los aspectos que se set\alan como 

fundamentales para el trabajo en el aula desde el punto de vista de la didáctica, y 

que para su aplicación requiere de una práctica diferente. 

Para la didáctica tradicional, el concepto enseñanza-aprendizaje es visto como 

dos momentos en donde la ensenanza es Ja iniciación de los alumnos en el 

estudio, que busca encaminar a los estudiantes en aquellos que requieren 

aprender. desde esta perspectiva el maestro es el responsable de transmitir los 

contenidos teóricos por él elegidos para el curso. 

El aprendizaje implica el proceso mediante el cual el alumno incorpora a sus 

conocimientos previos, los contenidos vistos en clase, así; el alumno ha cumplido 

con sus responsabilidades dentro del proceso. 
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cuando ha logrado la consolidación o fijación del conocimiento mediante 
ejercicios o repasos alternativos que refuerzan o fijan exprofeso to que 
se ha aprendido.• 

A diferencia de estos conceptos. desde la perspectiva de la didáctica critica , los 

momentos del proceso ensenanza-aprendizaje se van dando de manera 

interrelacionada, de forma que el aprendizaje se construye de manera grupal 

tanto en los alumnos como en el maestro. ya que todos participan de ambos 

momentos. 

En esta perspectiva el aprendizaje es concebido como: 

Un proceso de esclarecimiento, de elaboración de verdades que se 
producen entre los hombres y tos individuos y que en sentido estricto 
queda subordinado a lo social"• 
Esta perspectiva implica que los participantes del proceso como grupo 
construyan objetos diversos de conocimiento cuyas acciones los 
transformen a si mismos e inciden en tos proceso de cambio de la 
sociedad70 

De acuerdo a la didáctica critica, el resultado de esta acción se refleja en los 

cambios de conducta al que este proceso constructivo produce en los agentes. 

Del concepto de ensei'\anza que plantea cada postura, se desprende el rol que se 

espera del maestro y del alumno, en donde también se reflejan posturas 

sumamente diferentes~ para la didáctica tradicional, el rol del maestro implica la 

responsabilidad de elaborar un plan de traba}o en donde plasman tos objetivos, 

contenidos, métodos, técnicas y actividades que va a realizar con tos alumnos, y 

los mecanismos de evaluación que se van a implementar después de que se 

lleva a cabo el proceso, puesto que el aprendizaje es concebido como una 

acumU1aci6n de conocimientos. Una de las obligaciones del maestro es: 

• ALVES de Matos L.ulz. Compendio de didéct1ca general edil. Kapeluz. Buenos Aires 1974. p.37-38. Se 
retoma precisa.mente este autor, porque en la mayorla de lo programas de curso d• 1• llne• pedagógica de 
los plan~ de estudio 69. 72,75 Y 75 reestructurado se sugerla tomar este texto como apoyo, junto con el 
libro de lmedeo N. Nertcci Hac11·una d•d¡ictica general dln•mica . Ambos textos parten de los ml•mos 

gri~~i~~~~~l~ ~~;~;:.s; ~~~:~~~~:Zct;.'1'!:~~J;:~d';'~;ntaci6n de la did•ctica ediciones Guemika. 
México 1966 p.87 
~., •bldem 



85 

... aplicar procedimientos especiales. para consolidar el trabajo realizado. 70 

El maestro tendrá que relacionarse con el conocimiento a través de tas 
condiciones básicas del saber71 

En cuanto al alumno. esta perspectiva le confiere la obligación de asimilar las 

ideas, adquiriendo las habilidades especificas deseadas. 

Por su parte, la perspectiva critica plantea la participación dialéctica de cada uno 

de los participantes. de tal manera que la acción del docente consiste en 

proponer la producción de aprendizajes socialmente significativos. vencer las 

resistencias de los alumnos para propiciar la participación democrática del grupo. 

En esta postura el conocimiento se convierte en un problema alrededor del cual 

cada miembro del grupo aportara sus conocimientos de tal manera que: 

... los alumnos enseften, es decir: intervienen en los procesos de aprender 
del profesor ... 72 

Este cambio de postura pedagógica no es sin embargo radical. ya que los 

contenidos que proponen los planes de curso y las actividades que se sugieren 

no siempre son congruentes con la postura critica, lo que creó todavía más 

confusión y diversidad de interpretaciones. 

Al revisar los cambios que se han implementado en la formación de las 

educadoras, destaca la idea de profesionalización del magisterio; ésta se concibe 

principalmente al aumento de afies de estudio: Retomando ellos puntos 1.3 y1.4 

de este trabajo. el primer plan de estudios para la formación de docentes, al 

implementarse en 1924, exigía presentar el certificado de secundaria como 

requisito de ingreso, para 1964 se incrementa un al'lo más de estudios, por Jo que 

aumentaron a tres, en 1972 otro afio más, y a partir de la implementación de la 

licenciatura se exige el bachillerato como requisito. 

70AL.VA de Mattos fdem. pp237. 
71 ibldem 
72 PANSZA ldem p. 86-87 
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Este aumento progresivo en et número de anos de estudio no se ha acompai'\ado 

de un cambio en las funciones de la educadora. Et plan de estudios 1984 de la 

Licenciatura en Educación Peescolar a pesar de incluir una serie de contenidos 

tendientes a dar una visión social, pedagógica y psicológica del fenómeno 

educativo, sigue orienténdose al trabajo en el aula preescolar, por lo que en la 

práctica esto se pierda por el peso cada vez mayor que se le da a las materias de 

tipo práctico. La racionalización pedagógica sigue privilegiado en el caso de la 

ENMJN aquellos aspectos que tienen que ver con la acción cotidiana de la 

Educadora y cuya lógica se justifica porque la Dire=ión General de Educación 

Preescolar contrata ano con ano a las egresadas de le escuela para que laboren 

en los .Jardines de Nit\os del sistema federal, por lo que hasta ta fecha no se pone 

en tela de juicio que la función única de la escuela es la formación de Educadoras 

y no se plantea formar prOfesionales en educación preescolar que estuvieran en 

posibilidad de abarcar otros ámbitos como podrian ser el diset\o curricular. la 

comunicación educativa, la investigación educativa o la gestión escolar. 

3.2 Estructura organizativa y Lineas de autortdad a partir d• la LEP 

Como ya se ha mencionado la creación de la LEP se justificó entre otros factores 

por la demanda de profesionalización del magisterio y a la revaloración de la 

imagen social del maestro. este cambio de nivel exigía a la nuevas estudiantes. 

haber terminado los estudios de bachillerato y a los maestros formac:fores de 

docentes. una mayor preparación que les permitiera asumir otro tipo de 

funciones. 

La propuesta que surge de elevar la formación docente al grado académico de 

licenciatura propicia una serie de ajustes dentro de las normales a nivel tanto 

académico como administrativo. 
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Para tranSformar las escuelas de nivel medio superior a superior se instrumenta 

un proceso llamado de homologación, lo que implicó igualar las condiciones 

académico-administrativas a las escuelas de educación superior de Ja SEP. Este 

pc-ooeso abarcó tres aspectos: académico, salarial y una reestructuración 

administrativa. 

3.2.1.- Proc- de homologacl6n 

El proceso de homologación en el aspecto académico consistió en exigir a los 

maestros el grado académico de licenciatura como mínimo para poder 

incorporarse al nuevo modelo de contratación y desempe;i,ar un tipo de funciones 

diferentes como son la investigación y la extensión educativa y difusión cultural. 

Todos los maestros fueron integrados al nuevo esquema. Los maestros 

contratados con anterioridad podían seguir ejerciendo Ja docencia a pesar de no 

contar con dicho título, sin embargo, ·se les asignó un tiempo determinado para 

obtenerlo; de no hacerlo se incorporarían cuando lograran reunir los requisitos 

establecidos, pero serian tratados como personal de nuevo ingreso, es decir; se 

les aplicaría el nuevo reglamento de condiciones generales de trabajo, perdiendo 

los beneficios iniciales del proceso de homologación; en tanto lo lograban les 

fueron asignadas plazas con la categoría de preincorporados al subsistema de 

educación normal. 

Laboralmente se sustituyeron el tipo de plazas docentes para homologarlas al 

tipo plazas que se manejan en el esquema de educación superior de Ja SEP, en 

específico el del Instituto Politécnico Nacional. Este proceso fue el que más 

impactó a Ja planta docente, ya que por un fado el monto salarial por hora 

aumentó para Ja mayoría de los maestros en un 60% e 80%; sin embargo, para 

Jos maestros no quedó claro cuáles fueron los criterios que se siguieron al 
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establecer la categoria que se asignó a cada uno de ellos, ya que na se dio a 

conocer en su momento. ningún reglamento que normara el proceso. 7 • 

Por otro lado. para lograr los beneficios econófnicos substanciales que el modelo 

tiene, era necesario obtener una plaza de 40 horas. pero al tomar corno base de 

incorporación al modelo las condiciones individuales de cada profesor. es decjr. 

el número de horas que laboraban dentro del plantel, su preparación académica y 

su experiencia profesional. fueron pocos los que obtuvieron este tipo de plaza 

y que por lo tanto obtuvieron un beneficio real, ya que muchos maestros cubrían 

interinatos, tenían pocas horas dentro de la escuela o estaban contisionados de 

otras dependencias.75 

A nivel administrativo: las escuelas normales asumieron las tres áreas sustantivas 

del nivel superior, es decir la docencia, la investigación y la extensión educativa y 

difusión cultural ademas de la planeación institucional, lo que llevó a una 

estructura orgánica diferente. 

Al considerarse las tres áreas sustantivas y abrirse las jefaturas de departamento 

se requería de un crecimiento institucional acorde a las nuevas funciones que se 

demandaban, pero no se crearon nuevas plazas para contratar más personal 

que atendieran las nuevas funciones que se imponían, por lo tanto, la 

reestructuración administrativa sólo se llevó a cabo a nivel de organigrama.78 

La situación en la que se encontraba la escuela propició que al personal que 

laboraba en las escuela se les asignaran en su mayoría plazas de tiempo parcial 

% o % tiempo de baja categoría, principalmente asociado •A• o ·e· y se 

redistribuyeran las cargas de trabajo frente a grupo al asumir las funciones de 

investigación, extensión educativa y difusión cultural, y planeación institucional. 

Se asigna a los maestros horas de comisión dentro de alguna de estas áreas, de 

tal manera que cada profesor obtuvo una diversidad de accionas académicas , 

7
" Datos proporcionados por el Jeta del Area de Investigación de la ENM.JN: 

7~López Garcla Gerrmlln et.al. •La evaluación de la aplicación del plan de Estudios de la Ucenciatura en 
Educación Preescolar en la Escuela Nacional para maestras de Jardines de Nif'tos • Investigación realizada 
bajo flnanciamltrnto del CONACYT.Es conveniente revisar el capitulo tres en donde se hace una reset\a de 
las condiciones h1stónco académicas en que se implementó la LEP •. 
1"e ldem 
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porque la responsabilidad de fa docencia, la investigación y la difusión radicó en 

los maestros y no en la institución. 77 

Por otro lado, al no haber un proyecto institucional que orientara las actividades 

de la escuela como institución de educación superior y por lo tanto los objetivos 

de cada instancia. se mantuvo como actividad principal fa formación de 

educadoras a través de Ja clase dentro del aula, lo que mantuvo un desequilibrio 

en la distribución de los recursos humanos, por ejemplo el área de Docencia tiene 

destinadas 185 horas semanales, la de Investigación 149 y la Difusión Cultural y 

Extensión Educativa 572, para impartir clases están destinadas 1438 horas.78 

El organigrama quedo integrado de la siguiente manera: 

AREA 
DE INVESTI
GACIÓN 

PROYECTOS 

OIRECCION 

.--------·----······ 
UNIDAD OE CONSEJO 

PLANEACION 1--------1 ····· ··· · ·- · ··------·· -i. --~~~~~:~.- -
SUBDIRECCION-+--------------~---< SUBDIRECCION 
ACACEMICA ADMINISTRATIVA 

AREA 
DE DOCEN

CIA 

DEPTODE 
CONTROL 
ESCOLAR 

PSICOPEDA 
GOGIA 

APOYO 
ACAOEMICO 

AREA 
DEDIFUSION 

PROYECTOS 

LASO TORIO 
PEGAGOGICO 

DEPTOOE 
PERSONAL 

DEPTOOE 
RECURSOS 

RECURSO 
MATERIALES 
SERVICIOS. 

GENERAL.E:3 

71fdem p. 2S 
78 Datos tomados del documento ·concentrado d la planta docente de ta ENM..IN, por Academia. Espacio 
curricular, y comisiones para el ciclo escalar~96-97. 
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La presión ante las nuevas condiciones de trabajo hace pensar que se propició 

una movilidad del personal académico, esto es fácilmente demostrable ya que en 

los diez arios anteriores a la creación de la licenciatura hubo una movilidad casi 

nula en la escuela. 

Entre 1975 y 1986 hubo únicamente 2 maestros jubilados, pese a que había al 

menas 15 maestros más en la escuela que estaban en condiciones de hacerlo. A 

partir de 1987 se da un indice mucho más alto, alcanzando entre 1987 y 1993 

un total de 51 maestros jubilados lo que hizo que el número de maestros tuviera 

una variación considerable.78 

La movilidad del personal es un dato importante en el presente trabajo si se toma 

en cuenta que en et periodo comprendido entre 1975 y 1984 el ingreso de 

maestros a la escuela es mínimo. (8 maestros) debido -según informó la 

dirección de la escuela-. a la falta de plazas disponibles. 79 

Por otra parte la actitud de los maestros de la escuela era de rechazo cuando se 

"rumoraba'" que iba a entrar algún maestro nuevo, y preferían asumir las tareas 

que dejaba algún maestro que se iba de la escuela con tal de que no ingresaran 

nuevos maestros. Un ejemplo de esa actitud se expresa de la siguiente manera: 

Nosotras nos repartíamos 105 grupos, incluso llegamos a dar clases en 
dos o tres grados diferentes, con diferentes cursos , pues en la dirección 
nos decían que si llegaban maestros nuevos éstos podían quitamos las 
plazas"° 

Al grado de que entre 1960 y 1989 no ingresó ningún maestro a la academia de 

pedagogia. 

El ingreso de maestro a la escuela antes de la licenciatura y en los primeros arios 

de su implementación se da de la siguiente manera: 

" 9 datos propcrc1onados pcr et Departamento de Recursos Humanos de la lnststuci6n. 
nidem. 
ao Comentario de una de las maestras de ta academia de pedagogfa 
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AÑO MAESTROS 
QUE INGRESARON 

1980 .................. 3 
1981 .................. 2 
1982 .................. 2 
1983 .................. 2 
1984 .................. 1 
1985 .................. o 
1986 .................. o 
1987 .................. 1 
1988 .................. o 
1989 .................. 5 
1990 ................ 17 
1991 .................. 9 
1992 .................. 3 
1993 .................. 3 
~----------J01 

El cuadro anterior y el siguiente ilustran los cambios que se dieron en el personal 

docente de la institución. de una movilidad casi nufa antes de la creación de la 

licenciatura, a partir de 1989 hay un índice proporcionalmente alto. El ingreso de 

nuevos maestros se vuelve necesario cuando la plantilla de profesores baja 

drásticamente por el número de maestros jubilados. 

Número de maestros adscritos a la ENMJN por afio. 

Atlo No. de M••atros 
1985 ............................ 125 
1986 ............................ 112 
1987 ............................ 119 
1988 ............................ 117 
1989 ............................ 96 
1990 ............................ 110 
1991 ............................ 106 
1992 ............................ 104 
1993 ............................ 104 

~--------------------------~02 

81 Catos proporcionados por la dirección de la escuela. 
coatos proporcionados por la dirección de la escuela. 
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El ingreso de maestros a la escuela se abre a partir de 1990. debido a que la 

planta docente había descendida•drásticamente como se aprecia en el cuadro 

anterior, además de que en ese año hay un cambio de dirección en la escuela, 

que hasta esa fecha estuvo a cargo de la misma persona por un período de 15 

anos. 

En 1989 asume el puesto una de las maestras que participaron en la elaboración 

del plan de estudios para la Licenciatura en Educación Preescolar. y que conocía 

los requerimientos para la implantación del nuevo plan de estudios. 

Al momento de realizarse este análisis (los datos corresponden a la situación 

encontrada en enero de 1993) el personal docente dentro de la ENMJN estaba 

constituido por un total de 107 maestros, de los cuales cuatro estaban 

comisionados de otras direcciones a Ja escuela. lo que limita su participación 

dentro de la misma. sobre todo desde el punto de vista laboral. Tres son 

autoridades (Directora y dos subdirectores} y fueron designados para el puesto 

en la Dirección General de Educación Normal y hay tres maestros que al parecer 

están comisionados en otras instituciones y que por lo tanto no laboran dentro 

de la escuela, lo que deja un total de 97 maestros.84 

3.2..2 Situación laboral. 

Con el proceso de homologación que se explicó en el apartado anterior. las 

plazas que se manejan dentro de Ja escuela son del mismo tipo que en el sistema 

de educación superior de la SEP y se clasifican de acuerdo con el Catálogo de 

Empleos de la Secretaria de Educación Pública en orden descendente de la 

siguiente manera:" 

""'•bidem 
e~ Catálogo de Empleos Docentes de la SEP Oirecc16n General de Personal , Ofic1alla Mayor SEP 1992 • 



Profesor investigador de enseñanza superior titular .. A •• u9• y ·e•. 
Profesor investigador de enserianza superior asociado ·e", "'B• y •A• 

Profesor de ensel'\anza superior titular .. A", "B" y "'C" .. 

Profesor de enseflanza superior asociado .. A ..... B .. y '"C •. 
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Las plazas en cada una de estas categorías puede tener nombramiento de 40, 30 

620 horas. 

Existen además los nombramientos por horas con las siguientes clasificaciones: 

Profesor e investigador de enseñanza superior , asignatura •A·. y ·e·. 
Profesor de enseñanza superior asignatura '"A·"' y "B"'. 

Profesor de normal superior o básica, preincorporado .. A .. y "B". 

Los nombramientos en estas plazas son por horas, que puede ser de 1,3,6,9,o 13 

horas. 

Pese a como se analizará más adelante, cada una de estas categorías contempla 

un perfil diferente. así como salarios, derechos y responsabilidades. un mismo 

maestro puede estar laborando con plazas de hasta tres diferentes categorías, 

hasta cubrir un máximo de 42 horas de trabajo semanal, y realizar actividades 

similares a los maestros de mayor o menor categoría. 

AJ momento de realizarse este análisis, de los 97 maestros únicamente 22 tienen 

plaza de 40 horas compactada en una sola clave, con características de definitiva. 

La importancia de este tipo de nombramiento radica en que gozan de beneficios 

laborales como son: 

_Estabilidad en el trabajo, posibilidad de afio sabático . 85 

_Posibilidad de beca al desempeño académico. posibilidad de realizar estudios 

de superación académica con goce de sueldo. 

Aunque para otorgar las licencias con goce de sueldo, el regfamento interior de 

trabajo del sistema de educación normal y actualización del magisterio de la SEP 

no menciona como requisito el tipo de plaza de 40 horas en propiedad, en Ja 

~ Tltulo cuarto. sobre ano sabatico Capitulo 1, de los derechos Reglamento interior de trabajo def sistema de 
educación normal y actuahzación del magisterio menciona en"' artfculo 69: ªEl personal acmiémico de 
tiempo completo cubnendo plenamente sus requisitos establecidos por estas baseS, podnl gozar cada aeis 
anos contando a partir de la fecha que se haya obtenido, et tipo de categorfas y el nivel tl:ldstent- en el 
subsist..-na de educación normal; el goce de al"io sabatice·. 
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práctica es un requisito para - las autoridades de la institución lo autoricen, ya 

que la fracción 11 del Reglamento Interior de Trabajo del Sistema de Educación 

Nonnal y Actualización del Magisterio faculta a la máxima autoridad de la 

escuela para decidir si otorga o no la licencia. 

Cabe mencionar que dentro de la escuela únicamente se otorgan licencias con 

Qoce de sueldo para realizar estudios de posgrado en la Universidad Pedagógica 

Nacional, cuando algún maestro realiza este tipo de estudios en otra institución, el 

apoyo es mínima. 

En el momento de realizarse este estudio, había tres maestros realizando 

estudios de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional, los tres con plaza 

de 40 horas en propiedad: 

_Una de titular .. A .. 

-Una de asociado ·e· 
-Una de asociado .. A.87 

Haciendo un análisis de la distancia legitima entre en los diferentes tipos de plaza 

y el perfil que se requiere para ocuparlas. las distancias entre las diferentes 

categorías están dadas por dos aspectos fundamentales: ai\os de servicio y 

formación académica. sin embargo dicha trayectoria y formación deber haberse 

realizado dentro del mismo subsistema de educación superior de la SEP dedicada 

a la formación docente. como son la Universidad Pedagógica Nacional y la 

Normal Superior de México. de tal manera que un maestro que se ha fonnado 

dentro de otros sistemas como son la UNAM, UAM o universidades privadas. no 

están contempladas dentro del reglamento. tampoco los maestros que tienen una 

trayectoria académica dentro de otro ámbito que no sea el subsistema de 

educación superior. lo que contribuye a que el sistema se mantenga 

retroalimentándose, y cerrado ante otras concepciones docentes, aunque también 

es necesario mencionar que esta situación tiende a modificarse por la presión que 

ejercen los maestros egresados de instituciones de educación superior que no 

ª" Datos de 1993 
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¡pert__, a la SEP .. (ver anexo ·Reglamento interior de trabajo del personal 

ac:adémico del subsistema de educación normal de la SEP aprobado en 1984). 

A pesar de la especificidad de los requisitos que el reglamento menciona, el perfil 

de la mayoría de los maestros que ocupan este tipo de plazas no corresponde a 

lo especificado en el mismo. por Jo que resulta necesario analizar ras 

earacterfsticas del personal que labora en el plantel. 

Primero se analizará el caso de los 22 maestros que tienen asignada plaza de 40 

horas con caracter de definitivo. 

1 

I 
! 
i 
¡ 

1 

1 



96 

,-~ MAESTBOS CONfLAiAOE 40 HQRAS ENPBOftEDAD 1 
auEfNGRESMONA M fN!JN ANrEspfL PtfOCEsoPEHO!OLOGACIO; 

No. J Año de / Gl'lllo tnlX. de 
CllO /ngfflO 1 UludJol 

l'utJIOS Deupados y 1 ClftQOtfl de 
com/1/ontstn 11 ENflJN 11 p/lll 

11 ENflJN 11111 

1.- 1972 Profesor de Diplomado educación Maestro de grupo. AsociadoB 
Educación. flsica CJSicomotrlz 

2.· 1973 Maestrla Cursos sobflJ práctica Jefe del área de Docencia TlfularA 
Formación docente 
Docente'1. 

3.· 1974 Maestrla en Cu/SOS de mercadotecnia Coordinación de titulación AsaciadoB 
illlllÍaDDl1f8.sh cocrd. orado y academia 

4.· 1975 Especialización en Cursos sobre Modernización Docente. Coordinación de Asociado C. 
la Normal Suoerior educativa arado 

5.· 1976 Maestrlaen Educ. PaNularia en Israel Extensión educativa, cootd. Asociado A 
formación docente. de academia. 
$1 

6.- 1977 Maestro de Educ. CU/SOS de psícolog/a. Coordinación de academia. Asociado A. 
Media, Psicologla 
educativa 

7.- 1977.- Maestro de Educ. Cursos de psico/ogla. Coordinación de academia. Asociados 
Media esp. 
Oríentacíón Educ. 

B.· 1977.· Maestro ele educ. CU/SOS de psicolog/1. Apo'JO a lítulaci6n. Coord. Asociado C. 
media esp. Academia. 
Orientación Educ. 
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9.· 1971 Doctorado en Cursos de filosofla. , Comisión dictaminadora Titular A. 
Wlosofla G1 coordinación de academia. 

10.- 1977 Maestrlaen Diplomado en educa. Delegación sindical. AsodadoB 
comautacidn. &1. 1 Dsicomotriz. Coolllinacidn arado. 

11.· 1977 Maestra de educ. Coolllinacidn de grado y Asociado B. 
Media en academia. 
lllWlf8ff8. 

12.· 1978 Maestrlaen Educ. Parvularia Israel Jefe de servicios escolares. AsociadoB 
comautacidn. &1 

13· 1978 Maestrlaen Coolllinación de Titulación Asignatura B. 
comautación. &1. 

14.· 1979 Maestrlaen Cursos de investigación Comisión sindical. Asociado S h. 
innovación educa6va. 
JWl""ñnica s.1 

15.· 1979 Maestra de Cursos sobra Ciencias Comisión sindical. Asociado B .. 
educ.Media Sociales. 
espec. en 
Civismo. 

16.- 1981 Lic. en Relaciones Comisión de Horarios. Titular Ah .. 
internacionales. 
s.1 

17.- 1984.- lngenierla Cursos de Computación Jefe de recursos Humanos AsociadoB 
aolicada a la educación 

1984 Uc . Matem~ticas, Jefe de recursos Titulare. 
18.- tic en lngenierla financieros 
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lllHll'l'!:nRES QUE INGR"''""""'' • '• ENMJN DIF<:llllP: nR aanrcrn, ns:.,,,..,., 
PLAZA l?§. 40 I!.~~ f/i PROPlf9.Ml 

19.· 1990 Lic. en Pedagogla CoonJinador de grado AsociadoA. 
s l. 

20.- 1990 Lic. en economla. CoonJ. de academia Asociados 
21.- 1990 Lic. en Diplomado en desarrollo del Coorrlínador de proyecto Asociados. 

comunicación nino de inveslioación. 
22.- 1990 Pedagogla ·UPN Cursos sobre desarrollo del Delegada sindical Asociada A. 

ni/fo 

los primeros 18 casos obtuvieron la plaza durante el proceso de homologación. Es curioso resaltar las coincidencias 

en el tipo de categorías que les fue asignada, y las diferencias en la formación y trayectoria dentro de la ENMJN. Por 

ejemplo el caso 18 tiene la más alta categoría, sí se compara con los casos 5 y 6 que tienen mucha mayor preparación 

les fueron asignadas plazas de categorías menores .. Tampoco se encuentra ninguna relación entre la categorla 

asignada y el año de ingreso a la ENMJN, por ejemplo el caso 1 ingresa en 1972 y el caso 17 que ingresa en 1984, 

con trayectorias similares y a pesar de que el caso 1 tiene 12 anos más da antigüedad, le fUe asignada la misma 

categoría en la plaza. También es interesante comparar los casos 19, 20, 21, y 22, las trayectorias y la calegoriaque les 

fueron asignadas al momento de integrarse a la escuela .. (Ver anexo IV Reglamento Interior de Trabajo del sistema de 

Educación Normal y actualización del Magisterio) 
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En el cuadro se describe la formación de los maestros, ano de ingreso y cargos 

ocupados ~- de la escuela, si se comparan los casos, no se encuentra 

relación entre el tipo de nombramiento y la formación académica, como tampoco 

hay una relación respecto al ano de ingreso, ni la trayectoria académica dentro 

delaENMJN. 

En el primer grupo, los maestros obtuvieron su plaza mediante el proceso de 

homologación, los criterios como ya se explicó no se tienen claros, ya que hay 

maestros con caracterlsticas similares en cuanto a formación y trayectoria pero 

que les fueron asignadas plazas de categoria inferior. 

En el caso de los maestros que ingresaron en 1990, tres de los casos desde el 

momento de su ingreso les fueron designadas plazas de 40 horas en propiedad 

que se basificaron a los 6 meses, en esos tres casos, el criterio que prevaleció fue 

el capital social que los maestros tienen. ,que se presenta, y el último caso, Ja 

plaza •1e fue designada• mientras el maestro ocupaba el cargo de delegada 

sindical. en donde otros maestros can mayor antigüedad y trayectoria no tuvieron 

acceso a esta plaza. 

Todo esto hace pensar que durante el procesa de homologación se dieron los 

mismos fenómenos en la asignación de categorias que comúnmente se han dado 

en et Subsistema de Educación Normal, esto quiere decir, que fue tanto el 

clientelismo sindical como las relaciones con tas autoridades de la escuela o de la 

SEP. y que finalmente prevaleció más el capital social que el cultural, es decir, si 

un maestro tenia buena relación con alguna autoridad de la Dirección General o 

bien con los representantes sindicales obtuvo una mejor categoría y por lo tanto 

mejor salario. lo único que se respetó fueron las características individuales en el 

número de horas que cada maestro tenia. 

Los procesos que se viven dentro de la institución, en donde se siguer. 

reproduciendo esquemas que ya se tenían antes de la creación de la licenciatura, 

y que pese al reglamento no ha habido una instancia. ni en la base, ni sindical, ni 

entre las autoridades que propicie la transformación de estas prácticas. 
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Actualmente la pugna por establecer los criterios para la designación de plazas 

se concentra en dos polos: la antigüedad en la institución o la formación 

académica, hasta el momento sigue prevaleciendo fa antigüedad. 

Todos los demás m-stros que laboran en una diversidad de condiciones que 

van desde 40 horas en plazas interinas, fraccionadas hasta nombramiento de 

asignatura con menos de 1 O horas. 

Si bien es cierto que el problema no es privativo de esta escuela. si conviene dar 

cuenta de la situación. para encontrar indicadores que permitan entender la 

lógica de las relaciones de fuerza que imperan en este momento dentro del 

campo. 

3.3 Planta docente y fonnaclón de profesores. 

En este apartado se trata de caracterizar a los maestros de la ENMJN desde su 

formación académica y que deriva en un tipo de prácticas pedagógicas que se 

analizarán en el apartado 4.4. 

Para poder analizar este punto se recabaron los datos de 65 maestros de un 

total de 97, lo que significa una muestra del 67% del total del universo de estudio. 

Como se explicó en el punto 4.2, al implementarse la Licenciatura en Educación 

Preescolar las condiciones de ingreso de los docentes de la escuela elevaron los 

niveles de exigencia de tal manera que se pedía como requisito indispensable el 

grado académico de licenciatura. 

La inquietud que anima esta parte del trabajo es Ja de tratar de descubrir si estos 

requisitos llevaron a contratar a un docente formador de docentes diferente, que 

al tener esquemas de percepción pensamiento y acción particular. propiciaran 

cambios en el habitus institucional. 
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Con los datos obtenidos a través del curriculum vite de 65 profesores se hizo una 

primera clasificación. en un grupo los maestros que ingresaron a la institución 

hasta 1984 (Grupo "A"), y un segundo grupo lo conforman !os maestros que 

"-"°"contratados de 1985 hasta 1993(Grupo "B"). 

Para hacer la comparación se tomó como indicador los aspectos 

correspondientes a la formación académica y la experiencia profesional para 

poder determinar las semejanzas y diferencias entre ambos grupos. 
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.,_t'EC7QlllMI A~ DE LOS /lllAESTROS DE LA ENMJNQUE 1 
~ANTES Y OESPUES DE LA -..EMENTACIÓN DE LA LEP. _ 

INDICADOR ~que ingne.saron a /a ¡Maestros que ingresaron a la 
ENlltl.JN hasta 1984 ENMJN entre 1985 y 1993. 
aru.,... ... A"' laru.oo •s· 

Ptoporc;ón de total de la 
muestTa. 

RBlamlo Al>soluto /RetatillO Absoluto 
58.46 38 45.3 27 

52.63 20 70.3 19 
28.94 11 3.70 1 

~º-
18.42 7 25.92 7 

Lic. -.C. -- - la SEP. . ( UPN o Normal~-~-• 
48.57 20 25.92 7 

Líe. UNAM o 'UAM- 34.21 13 55.5 15 
Lic. Univen&idad Privada 
Con 2 licenciaturas 
Estudios de 

10.52 
2.63 
34.21 

4 
1 

13 

3.70 1 
14.B 4 
14.B 4 

Como maes1ro de nivel bésico 78.94 30 70.37 19 
'~laro r>rimarial 
Promedio de atlas de.,_..., 8.5 B.5 
en el nivel básico 
Otros empleos dentro de la 31.57 12 66.6 18 
SEP 

~,._.dela~. 23.68 9 29.62 8 

ailos 2.63 1 59.25 16 
-· 68.42 26 22.22 6 
atlas 26.31 10 18.51 5 

2.63 1 o 
~· hacer..,._,. a. eanü::fed de docentes con formación nonnallsta y la expenenct• en el 

(ral:lajo • nivel de ~ MsiCai. qc,. en .-nbOs grupos es casi similar. 

De fos datos que se 8fkXJl1tlar0t• resalta lo siguiente. Enª' caso de tos maestros 

que ingresaron antes de la LEP a la ENMJN el 80.57 % estudió eJ nivel medjo 
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superior en escuela normales. es decir son maestras de preescolar, primaria o 

educación física, en el caso del grupo ·e· el porcentaje correspon- al 73.73%. 

En el grupo .. A .. el 18.42% estudió el nivel medio superior en bachillerato o 

vocacional, en el grupo •e· este rubro lo cubre el 25.92%, lo que hace ligeramente 

mayor la experiencia formativa en ámbitos fuera del sistema de normales. En el 

nivel profesional tiene un peso mayor en el grupo ·A· que en el grupo ·e· 

Este primer aspecto es indicativo para conocer qué tanto han vivido y asimilado la 

cultura magisterial los docentes de la escuela , es decir; hasta dónde la escuela y 

el sistema de educación normal han formado a los cuadros de docentes que se 

reintegran a la institución como docentes, al parecer esto se da en un alto 

porcentaje. 

Los maestros que fueron contratados después de la LEP. tienen como 

característica que en un mayor porcentaje han estudiado el nivel profesional en 

instituciones diferentes al sistema de normales, es decir en universidades como la 

UNAM la UAM o alguna universidad privada, pero este rubro sólo sobrepasa en 

un 20% el grupo "B" respecto del grupo "A". 

La escuela como institución formadora de docentes ha mantenido como requisito 

si no indispensable, si con un alto nivel de legitimación, que los maestros que 

ingresan como docentes tengan experiencia como maestros de educación básica 

y si es educadora mejor, lo que propicia que los maestros que ingresan tengan 

incorporada en gran medida la cultura institucional, can su base de conocimientos 

almacenados, compartidos, validados y legitimados, que constituyen la forma de 

vida aceptada por el grupo que conforman el campo, que como ya comentamos, 

en el capitulo tres tiene mucho de tradicional incluso una misma concepción de 

docente. 

Los maestros antes de ingresar al nivel, han tenido un promedio de 8.5 años de 

ser maestros de educación básica lo que reafirma lo que se menciona en el 

párrafo anterior. En el grupo .. B" un mayor porcentaje de maestros han tenido 

experiencias profesionales fuera de la SEP lo que puede hacer pensar que a su 
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conocimiento del medio normaHsta se han incorporado algunos esquemas 

diferentes por su experiencia en otros ámbitos. 

Este cuadro que permite tener una panorámica de los docentes de la escuela 

también ilustra como un campo más allá de los cambios establecidos por decreto, 

se conforma con las prácticas que los agentes realizan día con día y que a partir 

de la historia personal y colectiva que se ha construido y además de requerir 

cambios técnico-administrativos se requiere un cambio en la subjetividad de los 

agentes, pues como menciona J.Eggleston: un cambio de currículum por si mismo 

no modifica las prácticas de los agentes, un cambio curricular tendría que darse a 

partir de una preliminar identificación de posibilidades de cambio curricular que 

pueda ser emprendido por docentes, directivos, administradores o 

investigadores, en donde los miembros de la comunidad escolar, o que al menos 

un grupo de presión con suficiente fuerza considere no sólo factible sino 

conveniente el cambio que se propone, además de que se implementen las 

condiciones técnico-administrativas que permitan el desarrollo de un nuevo tipo 

de currículum. 87 

3.4 Laa pr6c:tic- pedagóglc•• en I• ENMJN 

Para poder incursionar en la descripción de las prácticas pedagógicas dentro de 

la ENMJN se recurrió a la entrevista profunda de dos informantes clave, elegidas 

por haber participado en la elaboración del Plan de Estudios, entrevista a cinco 

maestras del cuarto grado que imparten el espacio de laboratorio de docencia • 

se realizó fa observación de una clase de cada una de las maestras. 

Si bien es cierto que el análisis de esta información no da cuenta de todo lo que 

sucede en la escuela a nivel de prácticas pedagógicas, si permite un primer 

acercamiento al tipo de trabajo que se da dentro de aula. Se eligieron estas cinco 

•
7 Eggleston J. Sociok>gfa del cuniculum. escolar. p 152·156. 
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maestras porque ell- imparten el curso de Laboratorio de Docencia en el VII y 

VIII semestres de la carrera. que de acuerdo al plan de estudios en estos 

espacios se sintetiza y consolida la formación de la licenciada en educación 

preescolar. Para tos fines de este trabajo y dadas las limitaciones de realización 

se consideran suficientes. 

La entrevista a infonnantes clave estuvo enfocada a conocer las condiciones 

institucionales de aplicación del PELEP especificamente en la ENMJN. Las 

entrevistas y observaciones estuvieron enfocadas a conocer el tipo de prácticas 

pedagógicas que se dan dentro de la ENMJN y las ideas que con respecto de Ja 

práctica docente, e ideal de educadora tiene este grupo de maestras.(ver anexo 

111) 

3.4.1 La implementación del plan de estudios: 

De acuerdo a lo que C01T1entaron los entrevistados, para la aplicación del PELEP 

hubo muchos problemas, el principal fue la capacitación que se pensó, tenía que 

ser en un primer mORlBnto de 15 días continuos y un segundo proceso de 

capacitación permanente, en la ENMJN se realizó sólo en 3 días, y únicamente a 

un grupo de maestros encargados de atender a la primera generación de alumnos 

que ingresaron en septiembre. quienes a su vez transmitieron la información a los 

otros maestros de la escuela que cada semestre se incorporaban a Ja aplicación 

del PELEP de 1984. Actualmente ninguno de maestros que recibieron el curso 

labora dentro de la ENM.JN . ., 

Los maestros que no recibieron la capacitación directamente de la Dirección 

General de Normales tuvieron que acudir a sus compañeros que habían asistido 

al curso. además dicha capacitación era referente a la estructura curricular de la 

85 Datos proporcionados por tos informantes clave 
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LEP, ya que los planes de curso se fueron elaborando en la DGNAM semestre 

tras semestre. 

AJ no haber una capacitación homogénea cada maestro interpretó los planes y 

programas de acuerdo a sus propios referentes. Ténninos corno 

"'interdisciplinariedad·. .. didáctica critica", .. docente investigador-. causaron 

confusión y al no haber espacios adecuados para el trabajo colegiado cada 

maestro lo resolvió como pudo.89 

Además del problema de la falta de un curso de capacitación que permitiera a los 

maestros conocer profundamente la propuesta del PELEP, la escuela siguió 

dando prioridad al trabajo frente a grupo y no se dio ningún apoyo real a las áreas 

sustantivas da Investigación y Difusión Cultural y Extensión Educativa. Para que 

estas instancias crecieran y pudieran disenar y desarroll.- proyectos era 

necesario que como primer paso se les dotara de recursos humanos y materiales. 

además de una definición del ámbito de competencia de cada instancia. 

Como no se construyó un proyecto académico que guiara et sentido de las 

prácticas que Ja escuela tenía que seguir, de acuerdo al nivel educativo en que 

ahora se encuentra. en la práctica cotidiana el trabajo de docencia se siguió 

viendo únicamente como las clases dentro del aula, así. la escuela mantuvo la 

misma estructura que tenía como escuela de ensef\anza media superior. aunque 

el organigrama aceptado oficialmente se hubiera transformado. 

Bajo esta circunstancias fue como se procedió a la implementación del nuevo plan 

de estudios. 

• lbidem. 
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3.4.2 Loa 11U1eatroa y au ....,.._. peclmg6gicao 

Las acciones que se emprenden cotidianamente en el aula resumen la visión del 

m-tro. su postura pedagógica y en este caso el tipo de educadora que buscan 

formar. 

Después de anaJizar la infonnación recabada se observa que fas maestras 

hablan con familiaridad del plan de estudios, el sustento teórico de este y los 

conceptos fundamenral.as que lo sustentan y que les permite legitimar su trat>ajo 

en Ja institución apoyándose en del nuevo plan de estudios. Por ejemplo al 

sustituir ténninos corno •materia• po.- •espacio curricular'"', •técnica y didáctica" 

por •taboratorio de docencia• sin embargo reconocen que han encontrado 

múltiples dificultades para cumplir con la propuesta del Laboratorio de Docencia. 

y refieren que les gustarla conocer a alguien que realmente lo haya podido 

aplicar y les dijera como. 

En el plano metodológico se retoma el concepto de trabajo docente centrado en 

el aprendi?=aje y no en la enset'ianza, lo que implica una ~~dinación y dinámica 

diferente dentro del aula. y por lo tanto un compromiso más fuerte de maestros y 

alumnos en la construcción grupal del conocimiento. No obstante. cuando 

describen su práctica mencionan que parte de su responsabilidad como maestras 

es "'corregir" los errores de las alumnas y subsanar las carencias de éstas. En tos 

hechos. la maestra de Laboratorio de Docencia sigue asumiendo que el maestro 

es el que ensena. y el alumno el responsable de asimifar y aplicar dichas 

ensef\anzas. luego entonces, fa responsabilidad del maestro formador de 

maestros es "ensenar a ensenar- a partir de lo que cada una considera el •deber 

ser". 

El siguiente ejemplo muestra como la maestra de Laboratorio de docencia se 

siente con Ja responsabilidad de subsanar los problemas que detecta en las 

alumnas: 

... yo pienso que mi trabajo no se limita únicamente a el programa, sino que 
van viendo las carencias que tiene la alumna y van tratando de 
cubrirlas'"91

• 

entrevista caso 4. 
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O bien debe de corregir: 

... mi expectativa es marcarles ciertos puntos que tengan que observar 
para ser ellas mejores y que sean las educadoras ideales ( ... )en la 
práctica con las alumnas el diálogo que se tiene después de observarlas 
para hacer un intercambio de ideas o de por qué hicieron las cosas así; 
muchas veces el llamarles la atención cuando es necesario y hasta de 
manera muy fuerte para que corrijan las cosas porque ya se los he dicho 
antes y han reconocido. les digo .. es que si no te pongo cero no te 
corriges. o sea; son medidas represivas pero que la gente las necesita 
para reaccionar 111 

De acuerdo al material que se recabó. las observaciones de clase, y las 

entrevistas se pu_ede afirmar que al menos en estos cinco casos, se encontraron 

dos estilos de práctica docente, aunque si bien es cierto que cada maestra asume 

el discurso oficial como una forma de legitimar su práctica dentro de la 

institución, orienta el sentido de su práctica hacia aquellos aspectos que 

considera indispensables para una educadora. 

Sin el ánimo de determinar categorias sobre los estilos docentes, ya que esto 

tendr(a que sustentarse en estudios mucho más amplios, se pueden clasificar dos 

tendencias en las prácticas pedagógicas en donde se expresa parte de la cultura 

institucional que cada docente asume y reproduce a partir de sus esquemas de 

percepción, pensamiento y acción. 

La maestra tradicional mística: 

En este grupo se encuentran las maestras que asumen la labor 

responsabilizándose de planear, desarrollar y evaluar las actividades, es de su 

competencia dirigir el desarrollo de las actividades. plantear las formas y criterios 

de evaluación. 

Este grupo está conformado por cuatro de las cinco maestras entrevistadas, a 

nivel personal las maestras tienen como caracteristicas de formación y trayectoria 

académica las siguientes: 

91 entrevista caso 1. 
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Las cuatro son educadoras egresadas de la ENMJN, tienen entre 7 y 10 afias de 

experiencia en el trabajo docente con niftos preescolares. 

Estudiaron la carrera de pedagogía, tres de ellas en la UNAM y una en la 

Universidad Panamericana. Ninguna está tituJada.82 

Su trayectoria académica se limita al trabajo dentro del Jardín de Ninos y Jos anos 

de servicio dentro de la ENMJN; tres de ellas tienen dentro de la escuela 16 anos 

y t¡abajaron también con el plan de estudios de normal básica. Uno de los casos 

tiene 3 aftas de servicio e ingresó a la escuela en 1990. 

Las maestras coinciden en prácticas pedagógicas similares, así como en criterios 

de planeación y evaluación. Este tipo de maestra resalta la~ características que 

tradicionalmente se han considerado importantes para una educadora, la 

.. vocación• el amor a los nil'\os, que sean maternales. Para este tipo de maestra el 

rescate de los aspectos característicos de la educación preescolar son necesarios 

y pugnan por que se incluyan en el plan de estudios más tiempo para actividades 

como "cantos y juegos, y actividades tecnológicas. con el objeto de rescatar Ja 

.. esencia de la educación preescolar" 

Consideran importante la imagen que proyecta la educadora y el nivel 

socioeconómico de las alumnas. Mencionan que el cambio de nivel académico 

demeritó el tipo de alumna que ingresa a la ENMJN, asignan a Ja tarea docente 

una misión que desde su punto de vista tendría que ser prioritario. Algunos 

ejemplos de esto son Jos siguientes: 

Siento muy diferentes a estas alumnas, que las de los anos anteriores, 
estas alumnas vienen de un nivel cultural más bajo que las de arios 
anteriores, les falta conocimiento cultural general, las siento muy bajitas en 
ese aspecto.93 

Se ve una falta de disposición, tienen otras tareas que hacer por ejemplo , 
muchas trabajan son madres de familia, están casadas tienen otros 
compromisos, y la tarea educativa la tienen en segundo plano, no tienen 
una gran vocación por la carrera puesto que sus intereses son otros.,. 

o;: Datos de 1994. 
113 entrevista caso 4. 
94 entrevista caso 3. 
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En los dos cornentwios anteriores, se hace referencia al origen socioeconómico 

- de las alumnas, y a su problemática familiar y social, y lo consideran un 

problema para su -sempet\o como educadoras. 

Dan un peso fundamental a la vocación. Al preguntarles cuél es su tipo de alumna 

ideal contesla'"I: 

... a partir de la vocación tendría que tener una característica de 
personalidad o de formación que considere relevante la verdadera 
personalidad°" 

En otro caso: 

Que esté aquí por vocación, que le interese la carrera, que tenga 
aspiración de ser una excelente licenciadas en educación preescolar. 
Las educadoras de antes se entregaban completamente, se olvidaban del 
salario, se 01v-. -1 horario y se limitaban únicamente al trabajo con 
los ninas• 

También dan un peso importante al material didáctico como base del trabajo en el 

jan::lin de niftos cuando mencionan: 

Tenernos que tratar de elaborar mejores materiales, mejores recursos y 
buscar la manera de hacemos de mejores utensilios de trabajo dentro de 
nuestro salón de clase, a veces improvisamos. Son necesarios los 
recursos reales aunque sean más costosos.'" 

La maestra constructivista. 

Otra tendencia está representada únicamente por una de las cinco maestras 

entrevistadas. Las características de esta maestra son las siguientes: es egresada 

de la ENMJN con 7 anos de experiencia como educadora, y experiencia en el 

campo de la capacitación y actualización de docentes, tiene tres anos de haber 

ingresado a la ENM.IN. Licenciatura en pedagogía en la UNAM titulada y Lic. en 

la Universidad Pedagógica Nacional también titulada, además cuenta con 

estudios de maestría en tecnología educativa en el ILCE, aún no obtiene el grado. 

La maestra da un peso importante a ta administración del currículum en el sentido 

de las cargas curriculares, tos contenidos y la forma de tratarlos, considera como 

95 entrevista caso , . 
• entrevista caso 1. 
88 entrwvista caso 3 . 
.,ldem. 
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alumna ideal aquella que es capaz de establecer una integración entre la teoria y 

la práctica, fundamentando su trabajo en el conocimiento del nifto tanto desde el 

punto de vista teórico como práctico. Además de que cuestiona la falta de actitud 

crítica de las alumnas. 

Menciona como el elemento fundamental el análisis de la práctica docente junto 

con las alumna y menciona la problemática que implica la evaluación al 

realizarse como un trabajo cualitativo y cuantitativo: 

Es muy dificil para mi poder calificar, yo siempre he pensado que es una 
práctica completamente subjetiva • porque si partimos de que la práctica 
docente se construye de manera individual pues es muy dificil establecer 
un juicio sólo a partir de tu propia formación, de ahí también establezco 
una autoevaluación sin asignar número, sólo en términos cualitativos, al 
final del semestre se contrasta la auto evaluación con lo que yo observé y 
entre alumnas y maestra le asignamos un número• 

Esta maestra considera que para poder aplicar bien el PELEP es necesaria una 

buena administración del currtculum, lo que pennitiria tanto el equilibrio del 

trabajo docente como la interdisciplinariedad que el trabajo requiere. 

Entre estos dos tipos de maestras encontramos una idea diferente del tipo de 

docente que se busca formar. sin embargo sigue predominando la idea 

tradicionalista de la educadora que está inmersa en el saber hacer que en el 

saber sobre lo que se hace, esto significa que se mantiene una postura 

pragmática. aunque se cuestione esta postura por parte de algunos maestros. 

Los aspectos que se han descrito en el presente capítulo penniten dar cuenta de 

lo dificil que resulta intentar un cambio en las prácticas cotidianas de una 

institución educativa, ya que estos no se pueden dar sólo partir de la 

transformación de un aspecto, como es el disefto curricular, la organización en 

que éste debe de desarrollarse está sustentado en las estTucturas de la 

institución y que responden en muchos casos a una lógica que no es propia del 

campo. 

La ENMJN a logrado consolidarse como un espacio social con una identidad 

propia y una autonomía relativa del campo magis~erial del cual surgió. 

"" entrevista easo 2. 
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concuerctan con que el encargo social depositado en la escuela es la fonnación 

de docnetes preescolares, sin embargo esa misma definición que la mayoría 

comparte, se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento académico y el 

avance hacia una práctica que corresponda a una institución de educación 

superior y en muchos aspectos se convalidan las incongruencias que se dan 

entre la teoría y la práctica. 

A pesar de la implementación del nuev(> plan de estudios, la mayoría de los 

agentes realizan una práctica docente tradicional que contradice el planteamiento 

del nuevo plan de estudios, en donde sólo un sector de los maestros intenta 

poner en práctica no sólo en los contenidos sino metodologicamente los 

planteamientos del PELEP, a pesar de que la cuhura institucional ejerce una 

coacción social sobre las prácticas de los agentes, que al ser minoría y con 

menos reconocimiento dentro del campo, tienen que mediar entre sus ideas 

respecto a la formación de educadoras y lo que el medio les exige. 

i 
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CONCLUSIONES 

_La conformación del campo de la docencia preescolar socialmente 

significó una concepción diferente del niño. AJ reconocer a la infancia como una 

etapa fundamental en la formación de la personalidad humana. ya no era 

sUficiente que los atendiera simplemente un adulto. Por lo tanto Ja idea de 

encomendar a los nil\os con una madre sustituta no alcanzaba a cubrir el perfil 

necesario para atender a un sujeto al que se le reconocía una gran complejidad. 

Así; las educadoras requerfan de una formación especial, pues el encargo social 

de la educación de los ni.,os preescolares no se le podía dar a alguien emanado 

de fa familia, sino del magisterio 

_Desde su origen el campo magisterial se configuró como una instancia 

dedicada a transmitir un cuerpo de saberes y valores comunes que contribuyera a 

la consolidación del Mé!<ico independiente. Al igual que la formación de maestros 

de primaria, la formación de las docentes preescolares se conforma a través de 

un proceso socio-histórico, en el que se fue desarrollando la práctica docente 

preescolar y la formación de las educadoras legitimando un tipo de prácticas 

relacionadas con por su doble origen: Por un lado el del normalismo, 

caracterizado por su acción formadora de docentes, conjugado con los ideales 

respecto a la misión del maestro y por el otro el de Ja educación preescolar en 

si. 

_La Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Nit\os se va 

conformando con una identidad propia en donde resaltan tres aspectos: 1) su 

función como una instancia formadora de docentes dedicada a la atención 

pedagógica de los niños preescolares; 2) sus características, como un campo 

social eminentemente femen;no que resalta las virtudes socialmente atribuidas a 

su género a través de Ja labor educativa; 3) su quehacer, en donde se pondera el 

trabajo práctico que se distingue del resto del magisterio, no sólo por su ámbito de 
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trabajo sino por su imagen asociada a la creatividad. a la disciplina, a la 

emotividad • al juego y al saber hacer. 

_La idea de educación preescolar que las primeras educadoras tenían se 

fue resignificando a partir de las circunstancias políticas principalmente, que 

propiciaron que esta incipiente profesión concretara su quehacer inclinándose 

hacia el trabajo pedagógico. No obstante la atención de los nifios pequefios se 

bifurcó: por un lado, se dirigió a favorecer el desarrollo del nifio a través de la 

acción pedagógica ejercida por las educadoras, y por otro, la labor asistencial 

para los hijos de madres trabajadoras. empleándose a adultos sin una formación 

específica. 

Desde ese momento, la educadora ocupó un lugar especifico dentro del sistema 

de educación básica, en donde el saber hacer ha sido preponderante. tanto en su 

acción en el campo laboral, como en el ámbito de la formación docente, en donde 

a partir de criterios relacionados con la edad de los niños y lo que se considera 

el deber ser de la educadora, se ha construido un tipo de práctica considerada 

como legítima. 

_A raíz de la transformación de la carrera de educadora al nivel de 

licenciatura, la formación de docentes preescolares busca legitimarse como parte 

del sistema de educación superior, sin embargo existen limitantes importantes 

que obstaculizan este proceso: 

•La formación profesional de las educadoras tiene un carácter sui generis en 

donde fa mayoría posee el dominio de la práctica, pero muy pocos agentes 

trascienden éste y lo racionalizan mediante postulados explícitos que se 

consoliden en un saber a cerca de las prácticas, limitando así su espacio de 

autonomía académica, aJ no poder producir e imponer normas que orienten la 

formación de las educadoras. Por lo que siguen siendo las determinantes 

externas las que dictan cuál debe de se el curriculum explícito. 
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•La tradición actúa como un elemento de contrapeso que dicta el sentido de 

dichas prácticas, a pesar de que las propuestas curriculares manejen un discurso 

innovador, la coacción social que se ejerce a través de las prácticas legitimadas 

por la cultura institucional hace que Jos agentes que se incorporan a la institución 

tiendan en su mayoría a adaptarse reproduciendo prácticas similares. 

•La la falta de claridad sobre la implementación del Plan de Estudios para la 

Licenciatura en Educación Preescolar, y la imposibilidad de formar un docente 

que asumiera esquemas emanados del ámbito universitario, que respondían a 

una realidad laboral muy diferente al de Ja formación docente, -es decir; la 

posibilidad de ser docente e investigador al mismo tiempo, a ser critico y reflexivo 

más que transmisor de conocimiento, a transformar la realidad y no a 

reproducirla-. cada maestro dentro de la ENMJN enfrenta la tarea docente 

exaltando aquellos aspectos que considera más importantes dentro del •deber 

ser" de la educadora. que tradicionalmente se ha considerado legítimo y hasta el 

momento sólo algunos maestros han intentado asumir en la práctica los aspectos 

del perfil planteado en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación 

Preescolar 

•La autonomía relativa que la ENMJN tiene se expresa básicamente en la 

organización interna de la misma, dado que la normatividad administrativa y 

académica está determinada por instancias superiores de la SEP. que se 

implementan vía Dirección General de Educación Normal y Actualización del 

Magisterio. 

•Los espacios de acción que tiene la escuela se han utilizado para salvaguardar 

aquellas prácticas que han caracterizado a las educadoras, y que se enfocan 

generalmente al desarrollo de actividades artísticas y tecnológicas, así como la 

elaboración del material didáctico que se consideran indispensables dentro del 

trabajo con los niños, descuidando la construcción de un saber acerca de la 

práctica que se realiza cotidianamente, y que en un momento dado permitiría a 

la institución conquistar mayores niveles de autonomía. 
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_No existe un proyecto académico que oriente el trabajo de las diferentes 

instancias de la escuela, se toma como única guia de orientación académica el 

curriculum de la carrera, dejando de fado la precisión respecto de las funciones 

que deben de cubrir las áreas de Investigación y la de Difusión Cultural y 

Extensión Educativa • privilegiando el área de Docencia y entendiendo ésta 

principalmente como el trabajo frente a grupo. 

_Al no tener un documento emanado de la escuela que guíe la 

organización académico-administrativa de la institución se siguen privilegiando 

prácticas heredades del sistema normalista, como es el dar más peso a los años 

de servicio de fos maestros dentro del sistema y al capital social, que a la 

formación académica. propiciando un desinterés de las docentes por mayores 

niveles de preparación, dada que san otro tipa de estrategias fas que tienen que 

implementar para obtener beneficios laborales. 

_La falta de proyecto académico también dificulta la implementación de 

pofiticas institucionales claras para la superación y actualización de los docentes 

que en su mayoría se han formado en la misma institución y en el sistema 

normalista, reproduciendo una cultura endogámica en donde difícilmente . se 

podrán generar cambios que permitan abrir nuevas perspectivas en la fonnación 

de educadoras. 

_AJ parecer la escuela se encuentra en una situación de. estancamiento, 

sin embargo hay acciones que se pueden emprender para avanzar en la 

construcción de un campo social más dinámico y fundamentado en los avances 

que sobre educación se tienen en la actualidad, asi como en las necesidades de 

atención que se demandan para la infancia en nuestro país. Para inidar estos 

avances son necesarias las siguientes acciones: 
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•oefinir las caracteristieas de las escuelas nonnales como instituciones de 

educación superior. así como el ámbito de acción de sus diferentes instancias 

como son fas ántas sustantivas, redimensionando su encargo social. para 

entender fa acción educativa como un proceso que va más allá del trabajo en el 

aula. 

•A través de Ja discusión académica, definir los objetivos institucionales que 

pennitan la organización de todas las instancias académicas. implementando 

acciones que posibiliten el enriquecimiento de la cultura institucional a través de 

vías como: 

El impulso a los trabajos de investigación dentro de Ja escuela. 

Abrirse a las diferentes concepciones sobre los temas que competen a la escuela 

que propicien el debate. 

Apoyar decididamente ta-superación de los docentes. 

Estas y muchas otras acciones que se encaminen a Ja construcción de un nuevo 

tipo de escuela, que sin perder de vista nuestra función como fbr'madores de 

docentes. nos permitirán bosquejar -como diría Benedetti- •un ~o borradoi

de utopía" 
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PLAN DE ESTUDIOS 1-

Materias teóricas: 
Psicología (estudio del nil'lo) 
Juegos de la madre (filosofía de Froebel) 
Materia teórica 
Teoría y práctica en el Kindfergarden 
Historia de la pedagogía 
Dones y ocupaciones 
Cuentos en el kindergarten. 
Materias prácticas 
Juegos colectivos. marchas cantos 
Dibujo 
Educación manual 
Observación del kindergarten 

11 



PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE EDUCDORA 1918 
PRIMER AÑO 
Primer curso de Lengua Castellana 
Lect':lra y Declamaci6n. 
Escritura. 
Primer curso de Matemáticas. 
Aritmética. 
Botánica. 
Anatomfa, fisiología e Higiene 
Dibujo. 
Trabajos manuales. 
Moral práctica y elementos de 
ética. 
Música vocal. 
Ejercicios físicos. 
Ejercicios militares. 

SEGUNDO AÑO 
Segundo curso de Lengua castellana 
Primer curso de Inglés. 
Zoología. 
Segundo curso de Matemáticas, 
Algebra 

nociones de contabilidad. 
Elementos de psicología 
pedagógica. 
Fisica. 
Primer curso de Geografía. 
Dibujo. 
Trabajos manuales. 
Música vocal. 
Ejercic;os físicos 
Ejercicios militares 1 

Materias teóricas: 
Psicología (estudio del niño) 
~~ª~,..~~g:,~a madre tf1Josofia 

Materia teórica 
Teoría y práctica en el 
Kindfergarten 
Historia de la pedagogra 
Dones y ocupaciones 
Cuentos en el kinderganen. 
Materias prácticas 
Juegos colectivos. marcnas 
cantos 
CllCUJO 
Educación manual 
Observación del kinderganen 

SEP-Perr11 pf"Qfniona! de las eoucadoras p 17 
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"PLAN DE ESTUDIOS 1925-1932 

Primeratlo 
Ciencias de la educación 
Psicología aplicada a la infancia(primer curso) 
Higiene de la infancia 
Dibujo 
Piano 
Pequetlas industrias 
Préctica Agrícola 
Practica profesional 
Cultura ftsica. 

SEGUNDOAAO 
ciencia de la educación (segundo curso) 
Psicología aplicada a la 
infancia(segundo curso) 
Literatura infantil 
Ciencia doméstica 
Piano 
Práctica de kindergarten 
Cultura física ... 2 

IV 

=carden .. Vazquaz Sebastlan et.al. Ciento cincuenta an91 en la fqrrnacj6n de maettros me.-ieanos México i984 p.2S3. 



MATERIAS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE ESTUDIOS 1948 
PRIMERA.-iO 
Ciencia de la educación 1er curso 
Técnica del jardin de nii\os 1er. e ursa 
Psicología general 
Problemas económicops de México 
Literatura universal 
Lógica 

~~s~:!~¡R~~~::~~ ~~~~~ión 
Artes plásticas aplicadas al Jardín de nii'\os. 
Educación física 
Ciencias domésticas 
Cantos y juegos en el jardín de ninos 
Espal\ol complementario 

SEGUNDO AlilO 
Ciencias de la educación 20 curso 
Historia de la educació 
Técnica del jardín de nii\os 
Paidología 1er. curso. 
Higiene escolar(un semestre)+ 
Puericultura (un semestre) 
Literatura (Un semestre) Literatura infantil 
Cantos y juegos en el jardín de ninos 
Etica 
Educación musical 2o, curso 
Iniciación al ritmo.y a la danza en el jardín de niños 
Elaboración de material didáctico 
Educación física 
Educación auditiva visual 

TERCER AÑO 
Pidologia 20. curso 
Tecnica del jardin de niflos 3r. curso 
Psicotécnica pedagógica 
Org. Administración de jardines de nii'\os 
Historia del arte y nociones de estética 
Educación Musical 3er. curso 
Teatro Infantil 
Ritmos y danzas para el jardtn de nit\os 
Cantos y juegos para el jardin de niños 
Cantos y juegos para el jardín de nit\os 
Actividades periescolares del jardín de niños 
Educación Fis ica 
Jugueteria. 3 

> •Perfil profectonal de las educadoras• op cit. p .. 33-34 
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MATERIAS Y ACTNIDADES DEL PLAN DE ESTUDIOS 1964 

Primer afio 
Lógica 
Espaftol 
Problemas económicos, sociales y culturales de México 
Optativas 

Segundo semestre 
Etica 
Historia Qeneral de ta cultura 
Psicolog1a general 
Optativas 
Actividades (cuses anuales) 
Observación escolar 
Educación física y deportes 
Educación musical 
dibujo 
Economfa doméstica 
Cultivo de plantas y cuidado de animales 

Segundo atlo (primero profesional) 
Conocimiento del niflo en edad preescolar 

B~'!~i:~7! ~~~1 
Segundo semestre 
Psicología educativa 
Ciencia de la educación literatura infantil 
Actividades (cursos anuales) 
Técnica y práctica del jardín de nitlos y elaboración de material 
didáctlco. 

~d'.':~ci~li;¡:i~ ':.1 ~~~~ de..;.l~~";l7~1Yr!'~~i~os 
Dibujo y modelado 
Ritmo y danza aplicada al jardín de niflos · 

Tercer ano 
Segundo profesional 
Psicotécnica educativa 

~~=iro~~ :!e..1!'i~~=~1tura 
segundo semestre 
Higiene mental 
Historia de la educación 
administración Legislación. organización 
Actividades (cursas anuales 

!~~~y6~r~t~~t~i:'.' ~~=¡~niños y 
Música aplicada al jardín de nitlos (cantos y juegos) 
Actividades periescolares y jugueteria 
Teatro infantil 
Evolución de la expresión fgráfica. 4 

• C6rdena Vazquez SebasUan. op.crt. p 36-38 
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PLAN DE ESTUDIOS 1972 

Primer semestre 
Matemáticas 1 
Flsica 1 
Actividades del lenguaje 1 
Introducción al estudio de la filosofía 1 
Antropología General 1 
Psicologla general 1 

81dé~~~~~=~~c¡ción 1 
Actividades tecnológicas 1 
Educación física 1 
Artes plásticas 1 
Música 1 

Segundo semestre 
Matemáticas 11 
Física 11 
Actividades del lenguaje 11 
lntrodu=ión al estudio de la filosofla 11 

~p~~~~i~í,i;. i~~6:~i~n 11 
Técnica educativa 11 
Actividades tecnológicas 11 
Educación física 11 
Artes plásticas 11 
Música 11 

Tercer semestre 
Matemáticas 111 
Qulmical 
Actividades del lenguaje 111 
Lógica 1 
Historia de la cultura 1 
Paidología 1 
Técnica educativa 11 
Actividades tecnológicas 111 
Educación Flsica 111 
Artes Plásticas 111 
Música 111 
Ritmos, cantos y juegos 1 

Cuarto semestre 
Matemáticas iv 
Qulmica 11 
Actividades de lenguaje iv 
Lógica 11 
Historia de la cultura ti 
Paidología 11 
Técnica educativa 111 
Actividades tecnológicas IV 
Educación física IV 

VII 



Artes plásticas IV 
Música IV 
Ritmos cantos y juegos 11 

Qwnto.-nestre 
BlolOgla 1 

~:!dell . V 
Etica ~ 
Historia de la cultura 111 

~~1:'.=i'::.! (="...:Xión) 
T6c:nicoi educativa 
A<:ti- tecnológicaS 
Educación física 
Temro 
Danza 
Ritmos CW"ttos y juegos 111 

SEXTO SEMESTRE 
Biologla 11 
<;3eografia 11 
Activo- del lenguaje VI 
Eticall 
Historia de la cultura rv 
Lengua extranjera 
Psicología del aprendizaje 
Técnica educativa V 
Actividades tecnológicas VI 
Educación física VI 
Teatro 11 
Danzan 
Ritmos cantos y juegos IV 

Séptimo Semestre 
Ciencias de la salud 
Matemáticas 
Estadística 
Geografia 
Est•tica 
Seminario de problemas económicos, sociales y culturales de 
México conternporaneo 
L~e-.jera 

gf:"..=1 
- la comunicación 

Administración 
Economía 
Evaluación pedagógica 
Técnica educativa 
Seminario da Legislación y Administración Escolar 
Iniciación a ras Actividades Agropecuarias 
Educación Física VIJI 
T-.,111 
Danza 111 

VIII 
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~ 1bidem p.357-360. 

Octavo semestre 
Opcional 
Ciencias de fa salud 
Matemáticas 
Estadistica 
Geografía 
Filosofía de la educación 
Desarrollo de la comunidad 
Administración 
Economía 
Dinámica de grupos 
Práctica docente 
Seminario para elaboración de documento recepcionaf 
Educación física <VII 

6:~~~:'{ 
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PLAN DE ESTUDIOS 1975 

Primer semestre Matemáticas y su didáctica 1 
Espal'lol y su didáctica 1 
C, Naturales y su didáctica 1 
c. Sociales y su dicláclica 1 
Educ. Artfstica y su didáctica 1 

~=·{=~ ~':,cdfdáctica 1 
Paicologfa 1 
FiloSOfia 1 

Segundoaememe .........,._y su Didac. 11 
l;spat\ol y su didmc_ 11 
C, Naturales y su Clidac. ti 
C. Sociales y su didac. 11 
Educa. Artística y su didac. 11 
Educac. Ffsica y su didac. 11 
Educac. Tecnológica y su didáctica 11 
Psicologfa 11 
FilaSQfla 11 
Tercer Semestre 
Matemáticas 111 
Eapallol 111 ·• 
Ciencias natúrales 111 
Ciencias sociales 111 
Educación Artfstica 111 
Educación Física 111 
Educación tecnológica 111 
Psicologfa 1011 
Filosafia 111 
Dicactica especial y pre. docnete, 1 

Cu.to semestre 
Matemáticas IV 
Eapallol IV 
c. Naturales IV 
Ciencias Sociales IV 
Educación Artistica IV 
Educación Ffsica 
Educación Tecnológica IV 
Psicología IV 
Filosofía IV 
Didac, especial y prac, doc.11 

Quinto semestre 
Matemáticas v 
Espatlol V 
C. Naturales V 
C. Sociales V 
Educación Artística 

X 



ª ibidem p. 362-365. 

Educación física 
Educación tecnoh'lógica V 
Psicología Educativa V 
Hist. de la Educación 1 
Didactica Especial y Prac. Doc. 111 

Sexto semestre 
Matemáticas VI 
EspaflolVI 
Ciencias Naturales VI 
Ciencias Sociales VI 
Educación Artistica VI 
Educaciónfisica vi 
Educación tecnológica Vi 
Tec. de la evaluación. psicoped. 
Historia de la educación 11 
Didact. esp.y prac. docente IV." 

SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES 
Didáctica especial y práctica docente 
Seminario de análisis de programas 
Seminario de elaboración de informe recepcional. 
Seminario de Administración y legislación educativa. 
Seminario de organización de fa educación extraescolar 
Seminario de problemas sociales y económicos de México. 
Seminario de desarrollo de la comunidad. 

XI 



PLAN DE ESTUDIOS 75 REESTRUCTURADO PARA LA GENERACION 77. 

Primer semestre 
Matamétic:asl 
Espa/los 1 
Ciencias naturales I 
Ciencias Sociales 1 
Educación Artistica I 
Educación Física 1 
Educación Tecnológica 1 
Psicol~íal 
Filosofía 1 
Pedagogía General 1 
Inglés! 

Segundo Semestre 
Matemáticas fl 
Espaflolll 
Ciencias Naturales fl 
Ciencias Soeiales U 
Educación Artística 11 
Educacifn Física 11 
Educación Tecnológica JI 
Psico#ogla 11 
Filosofla U 
Didáctica General 1 
lnglésll 

Tercer semestre 
MatemátJcas 111 
Espanol 111 
Ciencias naturales 111 
Ciencias sociales 111 
Educación Artística 111 
Educación Fisica 111 
Eclucación Tecnológica 111 
PsiCOfº51Í8 ffl 
Filosofía 111 • 
Didéctica Especial y Práctica Docente 1 

Cuarto semestre 
Matemáticas IV 
Espallol IV 
Ciencias naturales IV 
Ciencias sociales IV 
educación Artística IV 
Educación Física IV 
Educación Tecnológica IV 
Psicología IV 
Filosofía rv 
Oidéctica Especial y Práa:iea Docente 11 

I 
¡ 
¡ 
¡ 
¡ 
1 

1 
¡ 
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1 
! 
1 
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Mapa cumcular del plan de eatudioS 75 ~ 
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ANEXOll 

CONTRATO DE MAESTRAS 1923 



ANEXOll 

CONTRATO DE MAESTROS - 19238 

Este es un acuerdo entra la aet\orita ~~~-~-----------------~ 
maestra. y al Con..¡o de Educación de la Escuela , 
el cual la seftarita acuerda 
impanir clases dur'mlte un periodo de ocho meses, a partir del 1°. de septiembre de 1923. El 
Consejo de Educación acuerda pagar a la sat\orita la 
cantidad de ($75) .._,suales. 

La seftorita ___________________ acuerda: 

1. No casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se 
casa. 

2. No andar en compal\la de hombres. 
3. Estar en su casa entre las 8:00 de la tarde y las 6:00 de la mafaana, a menos que sea 

para atender ...w función escolar. 
4. No pasarse por las heladerías del centro de la ciudad. 
5. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del Consejo de 

Delegados. 
s. No fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se 

encontrata a Ja maestra fumando. 
7. No beber cerveza, vino ni """'1isky. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin 

efecto si se encuentra a la maestra bebiendo cerveza. vino o whisky. 
8. No viajar en coche o en automóvil con ningún hombre excepto su hermano o padre 
9. No vestir ropas de colores brillantes. 
1 O.No tenirse el pelo. 
11.Usar al menos dos enaguas 
12.No usar vestidos que queden a más de cinco centímetros por encima de los tobillos. 
13.Mantener limpia el aula. 

a) Barrer el suelo del aula al menos una vez al dfa 

b) Fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente y jabón 

e) Limpiar la pizarra al menos una vez al día. 

d) Encender el fuego a las 7:00, de modo que la habitación esté caliente a las 8:00, 
cuando lleguen los ni..,os. 

14.No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios 

•Tomado de Appte. M. (1989): ~tn:>s y textos Pa1dO$/M E C , Madnd y Barcelona p. 79-80 
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RESUMEN CRONOLOGICO DE LOS PRINCIPALES HECHOS DE LA HISTORIA DE LA 
EDUCACION PREESCOLAR EN MDJco 



1880 

1881 

1884 

1885 

1887 

"1890 

1892 

1894 

"1896 

1901 

"1903 

LA l9STORIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR EN llEXICO. 

El Aywdmniento de la Ciudad de México aprueba la apertura 
de lS1a Eecuela de PérvUJoa de ambos sexos de 3 a 6 anos de 
edad. Se designa como Directora de dicho plantel a la pro
fe9Df'll Doloras Pasos. 

Apertwa de la Escuela de Párvulos No. 1 en la casa No. 11 
- la calle - la Independencia (hoy 1 e. y 2e. de 16 de 
~). 

El Pf'Ofa90r Manuel Cervantes lmaz. funda una Sala de Pár
vulos..._.. a la Prirnmria para Nil\os No. 7. 

S. -... - E.,._ de Pá<vulos No. 2 y No. 3. dirigidas 
por a.a maestras Laura Méndaz da Cuenca (quien sustituye a 
Dic:xliaia Prueba) y Adela Calderón da la Barca, respectiva
,._,.._ En julio se mrtt la 4a.. Escuela de Párvulos, dirigi-
da por Concepción Plowes. 

Al inaugl....-se la Normal de Profesores, la maestra Mateana 
ML.-guia es nombrada Directora da I• Escuela de Párvulos -· Se irtagW'a la Escuela Nonnal de Profesores y se nombra a la 
~ Lat.-a Escudero. Directora de la Escuela de Párvulos -
Las 4 escuelas ele párvulos sostenidas por el Ayuntamiento 
- convierten en escuelas para nit\as, con una sección de 
pérvulos. 

La sección de párvulos anexa a ta Normal de Profesoras de 
Toluca, qo-sa bajo la ditacción de Mercedes Calderón da la 
Bmt:a. 

En junio, las escuelas• cargo del Ayuntamiento pasan a 
depender del Ejecutivo da la Unión. 

El Lic. Justino Femández. es nombrado Ministro de 
Instrucción Pública. Destina en la Subsecretaria de 
Instrucción Pública al Lic. Justo Sierra quien enfatiza la 
importmlcla de la Educación Preescolar. 

La profesora Eatafanfa Castat\eda regresa da la Unión 
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Americana, y presenta un Proyecto de Escuelas de Pán<ulos 
10 - da 1,_,- a la apertura - la Escuela Pán<ulos No. 1 
(después kindergarten Federico Froebel) con ella como 
Oirectoni y las maestras Cannen Ramos y Teodosia Casta/\eda. 
Ubicado en la calle de Paseo Nuevo (Bucareli). 

1904 Apertura - la Escuela - PáNU!os No. 2 (después 

1909 

1917 

1918 

1921 

1926 

1928 

1931 

1933 

kjndergarten Enrique Pestalozzi) con ta maestra Rosaura 
Zapata Cano como Directora. 

La Profra, Bertha Von Glumer. a su regreso de fa Unión 
Americana, después de estudiar la carrera de Educadora. 
recibe el nombramiento de Maestra Unica del Curso de 
ectuc:8doras que había de darse en la Normal de Se/\orifas. 

Las escuelas pasan a depender de los Ayuntamientos. Se su
rime la Seeratarfa de lnSlruCCión Pública y Bellas Artes. 
Epoca muy dlficil debido a la inadecuada administración; 
muchas escuelas cierran. 

El Ayuntamiento de la Ciudad de México retira et subsidio 
oficial a los Jardines de Nít'\os. 

El Presidente Alvaro Obregón crea por Decreto ra Secretarla 
de Educación Pública. Se designa primer Secretario al Lic. 
José VasconceJos, los planteles educativos pasan a formar-: 
parte de esta Dependencia. 

El .secretario de Educación Pública Dr. Jo.sé Manuel Puig 
Casaurans, habta de articular los Jardines de Ni/'Jos y las 
Primarias. 

Se crea la Inspección General de Jardines de Nif'los. Se 
designa Inspectora General a la Protra. Rosaura Zapata. 
quien presenta un Proyecto de reformas al Jardín de Ni/'Jos. 

La Profra. Luz María Serradefl Romero funda la .. Sociedad 
de Educadoras Mexicanas'' para defensa de los derechos de 
las Edueltdoras, las cuales carecían de apoyo sindical. 

El Secretario de Educación Pública Narciso Bassols habla d 
la necesidad de multiplicar los jardines de ni,.,os hasta 
donde sea pasible en las comunidades rurales para favorecer 
el proceso educativo de los niflos hasta los 14 af'lios de 
edad. 

f 
¡ 



1904 

1909 

1917 

1916 

1921 

1926 

1926 

1931 

1933 

AnWricana, y presenta un Proyecto de Escuelas de Pérvulos 
lo q..- da lugar a la apenura de la Escuela Párvulos No. 1 
(despu6s kindergarten Federico Froebel) con ella como 
Directora y las m-straa Cmnwn Ramos y Teodosia Castafteda. 
Ubicado en la calle da Paseo Nuevo (Bucareli). 

Apertura de la Escuela de Pérvulos No. 2 (despues 
kindergmten Enrique Pestalozzl) con la maestra Rosaura 
Zapata Cano como Directora. 

L8 Profra, Bertha Von Glumer, a su regreso de la Unión 
Americana. después de estudiar la carrera de Educadora, 
recibe el nombramiento de Maestra Unica del Curso de 
educadoras que habfa de dm'ae en la Normal de Sefloritas. 

Las escuelas pasan a depender de los Ayuntamientos. Se su
rime la Secretarla da Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Epoca muy dificil debido a la inadecuada administración; 
muchas escuetas cierran. 

Et Ayuntamiento de la Ciudad de México retira el subsidio 
oficial a los .Jardines de Niflos. 

El Presidente Alvaro Obregón crea por Decreto la Secretaría 
de Educación Pública. Se designa primer Secretarlo al Lic. 
José Vasconcelos, los planteles educativos pasan a fonnar, 
parte de esta Dependencia. 

El secretario de Educación Pública Dr. José Manuel Puig 
Casaurans, habla de articular los Jardines de Nit\os y las 
Primarias. 

Se crea la Inspección General de Jardines de Nit\os. Se 
designa Inspectora General a la Profra. Rosaura Zapata, 
quien presenta un Proyecto de reformas al Jardin de Nit\os. 

La Profra. Luz Maria Serradell Romero funda la .. Sociedad 
de Educadoras Mexicanas" para defensa de los derechos de 
las Educadoras, las cuales carecian de apoyo sindical. 

El Secretario de Educación Pública Narciso Bassols habla d 
la necesidad de multiplicar los jardines de nit\os hasta 
donde sea posible en las comunidades rurales para favorecer 
el proceso educativo de los nit\os hasta los 14 anos de 
edad. 
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1937 

1942 

1947 

1948 

1954 

1955 

1957 

1959 

1960 

1965 

1970 

1971 

1971 

1975 

Los Jardines de Ninos son excJufdos de la Secretaría de 
Educación P&lblica para depender del Departamento de 
Asistencia Social Infantil. 

Por Decreto del Presidente Manuel Avila Ca.macho los 
Jardines de Nitios reingresan nuevamente a la secretaria de 
Educación Pública. 

Por Decreto del 15 d octubre, el Presidente Miguel Alemán 
crea Ja Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niftos. 
quedando al frente de la Dirección Ja Profra. Guadalupe Góme% Má-quaz. 

La PrOfra. Rosaura Zapata Cano recibe nombramiento de 
Directora General de la Educación Preescolar. 

La Profra. Rasaura Zapata Cano deja Ja Dirección General de 
Educación Preescolar, su Jugar lo ocupa la Profra. Luz 
Maria Serradell Romero. 

Se organiza J ''1er. Curso de Orientación Pedagógica", 
destinado al personal de los Jardines de Nir"ios. 

La Profra. Guadalupe Gómez Márquez es nombrada Directora 
General de Educación Preescolar. 

La Profra, Maria Helena Chánes Sánchez asume la Dirección 
General de Educación Preescolar. 

Se lleva a cabo una reestructuración de Planes y Programas 
para Educación Normal y Jardines de Niños. 

La Profra. Beatriz Ordónez Acuiia es nombrada Directora 
General da Educación Preescolar. 

La pablación atendida de niños en edad preescolar es 
al rededor de 400,000. 

Por Decreto del 10 de septiembre, se crea el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo. CONAFE, con el objeto de 
proporcionar' un servicio educativo en zonas rurales. 

La Profra. Carlota Rosado Bosque es nombrada Directora 
General de Educación Preescolar. 

El Secretario de Educación Pública Víctor Brélvo Ahuja, 
e:icpide el acuerdo que da inicio a ros Cursos de 
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Licenciatura en Educación Preescolar. 

El Secretario de Educación Pública Lic. Femando Solana 
Morales, propone un Proyecto de diez afias de Educación 
Báaica incluyendo uno de Educación Preescolar. 

Se pone en marcha el programa piloto de "educación 
Preescolar en comunidades rurales e indígenas", en los 
estados del Chihuahua, chiapas, Hidalgo, Oaxaca y Puebla. 

La Profra. Eloisa Aguirre del Valla es nombrada Directora 
General de Educación P.-eescolar. 

La Dirección General de Educación Preescolar en 
c:oon:linación con al Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
inicia el programa de "'Madres .Jardineras", dirigido a nir"los 
de zonas urbanas marginadas. 

Se presenta el nuevo Programa de Educación Preescolar 
con una fundamentación cognitivista .. 

El 26 de noviembre se inaugura el Centro de Investigación y 
Difusión de Educación Preescolar, CIDEP. 

Acuerdo publicado en el Diario Oficial, que establece como 
requisito a los aspirantes a Ja Educación Nonnal 
Preescolar, el haber acreditado previamente el 
bachillerato. Se eleva la formación de las edicadoras al grado académico de 
licenciatura 
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ANEXO IV 

TITULO TERCERO DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABA.ID DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN NORMAL Y 

ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO 

1 
! 



-TITULO TERCERO 

DEFINICION: TIPO, CATEGORIA. NIVEL REQUISITOS DE INGRESO Y 
PROMOCION DE LAS CATEGORIAS DE PERSONAL ACAOEMICO 

CAPITULO! 

DE LOS PROFESORES 

Artículo 13 Los profesores sarán 

-De carrera 
- De asignatura 
- De apoyo para actividades académicas 
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Artículo 14. Son prof&sores de carrera aquéllos que habiendo cubierto los requisitos 
específicos que senara al Artículo 4°. de este Reglamento. posean nombramientos de 20 a 
40 horas-semana-mes y se ocupan da tas actividadea académicas da acuerso a lo 
establecido. 

Artículo 15 Son profesores de asignat\MCI aquellos cuyos nombres están considerados entre 
1 y 19 horas-semana.-mes y se ocupan da las actividades académicas de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en este Reglamento. 

CAPITULOll 

DE LOS PROFESORES DE CARRERA 

Artículo 16 Los profesores de carrera ser*1 de: 
a) Tiempo completo con 40 horas-semana-mes 
b) Tres cuartos de tiempo, con 30 honla-semana-mes 
e) Medio tiempo, con 20~ 

La jamada laboral podrá ser continua o discontinua. de acuerdo con las nec:esidades del 
centro da trabajo. 

Artlculo 17 Los profesores de carrera de tiempo completo no podré tener nombramientos.drllt 
asignatura. 
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Artículo 18 Loa profesoras de carrera de educación Normal. serán de Educación Superior y 
ae dividen .-i tres categorías: 

l. Asiatencia. con niveles A-B-C 
11. -·con nivel A-B-C 

111. Tllular, con niveles A-B-C 

En •- categorf- de los profesores de Ensenanza Superior tendrán los 3 niveles siguientes: 
'A','B'y'C'. 

Artfculo 19 Loa profesores de carrera además de impartir el número de horas que tangan 
asignadas frenle a grupo. deberán participar de acuerdo a su categoría y programas de 
trabajo m¡ au tiempo restante en: 

A) La elaboración de programas de estudio y práctica, análisis, metodología y 
evaluación del proceso enset\anza-aprendizaje. 

B) La organ~ y realización de actividades de capacitación y superación --C) El diseno y/o elaboración de: materiales didécticos, programas y guras de estudio, 
paquetes didácticos, textos, monograflas. material audiovisual, prácticas de 
laboratorio, esquema de experimentación, bibliografía y los apoyos de información 

que se consideren necesarios. 

CAPITULO 111 

DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURAS 

Anfcyk> 20 Los profesores de asignatura de Educación Superior tienen la obligación de 
impmtir C111itec*ai. según el número de horas que indique su nombramiento, las cuales podrán 
ser da 1 a 19 horas semanales. 

Art(culo 21. Los profesoras de asignatura son: 
-De~ superior, nivel ·e· 

M(cylq 2 Psa ser profesor de asignatura de ensenanza superior. nivel 'B', se requiere: 
- Cubrir los requisitos set\alados en el Artículo 4° de este Reglamento. 



TITULO CUARTO 

AlilO SABATICO 

CAPITULO 1 
DE LOS DERECHOS 
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Artículo 35 El personal académico de tiempo completo. cubriendo previamente los 
requisitos establecidos por estas basas. podrá solicitar cada seis anos, contados a partir de 
la fecha en que haya obtenido la definitividad en el tipo, categoría y nivel, el goce de un ano 
sabático. 

Articulo 36. El ano sabático consiste en separarse un ano de sus labores académicas, con 
goce de sueldo y sin pérdida de sus derechos, a fin de dedicarse al estudio, investigación y 
actividades que coadyuven a superarse académica y prOfeslonalmente. 

El aOO sabático, será autoriZado por las comisiones correspondientes, de acuerdo con los 
procedimientos que se describen en el Capitulo de Procedimientos de este Titulo. 

Articulo 37 Disfrutar el primer 8"o sabático, en lo sucesivo podrá solicitar un semestre 
sabélico por cada tres al\os de servicio ininterrumpido. 

Articulo 38 En ningún caso se pospondrá por más de tres anos el disfrute del ano sabático a 
..., trat>a¡ador que lo haya solicitado, en los términos de este regramento; pero el tiempo que 
el personal académico hubiese trabajado después de adquirido estederecho. se computará 
para ejercer el siguiente al\o sabático. 
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