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INTRODUCCIÓN 

Los rápidos cambios sociales, los grandes avances científicos y tecnológicos, así como las 
nuevas corrientes pedagógicas, aunadas a la complejidad y mayor interacción de los sistemas 
escolares con la sociedad, han propiciado que se cuestionen tanto la función docente 
tradicional, como los conocimientos específicos que requiere la profesión docente para ser 
eficiente. Es evidente, que el papel del profesor como monopolizador del saber y como 
transmisor de conocimientos está en declive, no es ya el instructor y disciplinador del pasado, 
por lo que se proclama una transformación en el papel que el docente ha de desempeñar ante 
estos cambios. 

Actualmente, al maestro se le exige un nuevo conocimiento y un nuevo comportamiento 
profesional. Se le requiere conocimientos y habilidades pedagógicas flexibles según las 
distintas situaciones y contextos educativos en que se desempeña Así mismo, al maestro se le 
exige tomar en cuenta los aspectos sociales, emotivos y motivacionales para impulsar el 
trabajo y desarrollo de sus alumnos. De igual manera, se le pide una mayor cooperación dentro 
y fuera del contexto escolar, implicando es lo que implica una nueva actitud hacia los 
alumnos, mayor dominio de los métodos pedagógicos, de los contenidos académicos y de los 
aspectos orgamzativos. 

Los anteriores, son tan sólo algunos de los ejemplos de las funciones, aspectos, destrezas, 
actitudes y comportamientos que los profesores deben dominar actualmente en su tarea 
docente para cubrir las necesidades y exigencias de las escuelas., pero sobre todo, para 
responder al reto de un mundo que cambia rápidamente. 

En la actualidad una amplía gama de tendencias abordan y enfatizan el cambio en la función 
de los profesores. Los nuevos papeles están determinados no sólo desde la reflexión y el 
análísis de lo pedagógico, sino también desde instancias políticas y sociales (Villa, 1988; 
Ibarrola, 1995, Latapí, l 995). 

Estas tendencias pretenden dar un nuevo sentido a la función docente y argumentan que un 
sistema educativo requiere de un profesor con un alto grado de competencia profesional 
necesaria para el proceso educativo. Esta competencia es concebida como un conocimiento 
adquirido que se aplica a un proceso; incluye el reflexionar, organizar, seleccionar e integrar lo 
que puede ser mejor para realizar la actividad profesional y resolver una situación 
problemática o realizar un proyecto. Además, el profesor no se limita a una tarea única y 
repetitiva, por lo que requiere de una gran capacidad para aprender, para innovar y para 
comunicar los procesos de innovación. Manifiestan también, que el maestro debe poseer un 
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alto grado de actuación y de reflexión sobre su práctica, de adaptabilidad a las situaciones 
conflictivas y cambiantes de aula y contexto social, y sitúan los conocimientos propios de la 
profesión docente en la intersección de la temía y de la práctica, refiriendo que trata de un 
conocimiento complejo y práctico, de un saber y un saber hacer (Ferry, 1990; Imbemón, 
1994; Rodríguez McKeón, 1995; Delors, 1997). 

De igual forma, las tendencias actuales plantean que la posibilidad de cambio en el papel del 
maestro no puede plantearse sin un nuevo concepto, un nuevo proceso y una nueva mentalidad 
de la profesionalización docente y tomando siempre en cuenta las necesidades personales y 
colectivas de los mismos Un medio para lograr este cambio es la formación docente, pues 
puede ayudar a generar procesos de análisis y solución, al convertirse en uno de los canales 
innovadores. Pero, para que esto suceda, es preciso tener presente las diversas relaciones de 
control social y poder que existen alrededor de la educación y de la formación, pues para que 
se de realmente el cambio y la innovación es necesario favorecer la intervención de muchos 
elementos sociales y culturales del contexto que propicien una verdadera autonomía en el 
ejercicio de la práctica docente. 

La formación del magisterio ha experimentado en las últimas décadas una evolución 
significativa en sus planteamientos teóricos y en su aplicación, pues no se puede hablar de 
renovación, innovación o cambio en la educación, sin tratar de la formación de maestros. Ésta 
no es una actividad aislada, ni puede considerarse independiente del conocimiento y la 
investigación, pues su concepción y proceso deriva de marcos teóricos y supuestos que en un 
determinado momento son predominantes en el conocimiento social y educativo y que 
determinan los conceptos de escuela, enseñanza, innovación, investigación, curriculum y por 
supuesto el de la propia formación docente. 

En la actualidad, la profesionalización del maestro constituye una tendencia cada vez más 
reiterada en diversos ámbitos internacionales, factor que se asocia con la influencia de 
organismos internacionales de crédito (BID, Banco Mundial, etc.), que vienen insistiendo 
desde hace algún tiempo en poner la calidad y la excelencia en los centros educativos como 
tema central en las agendas de la política educativa de los países en desarrollo. 

Esta tendencia tiene manifestaciones específicas en nuestro país y conduce a la necesidad de 
plantear un nuevo tipo de conocimiento profesional para los maestros mexicanos. Este 
conocimiento está fundamentado en una acción y un conocimiento especializados de manera 
que, las decisiones que se tomen en lo referente a lo que se aprende~ a cómo se enseña y la 
forma en que esto debe organizarse para que ocurra, estén dentro de los marcos de 
responsabilidades establecidas con referencia a la dimensión ética, los avances de los 
conocimientos científico técnicos y los diversos contextos y características culturales, de 
acuerdo a las recomendaciones del Comité Regional Intergubernamental de Educación 
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(Santiago de Chile, 1993) (Tenti, 1995), y de la Comisión Internacional sobre la Educación 
para el siglo XXI (Delors, 1997). 

Grandes son los cambios que se han efectuado en los últimos tiempos en el sistema educativo 
mexicano. El contexto que condiciona las reformas orientadas a modernizar y reorganizar la 
educación está determinado por la serie de transformaciones que vive México actualmente y 
que están marcadas, necesariamente, por las transformaciones económicas, sociales y 
culturales provocadas por la globalización de los mercados y las tendencias del neoliberalismo 
económico internacional Los cambios han llevado tanto a la reorganización y 
descentralización del sistema educativo, como a la reformulación de planes y programas de 
estudio de los diferentes niveles de la educación, y por consiguiente, a cambios en el ejercicio 
de la profesión magisterial, que incluye necesa.riamente reformas a los sistemas de formación 
y actualización docente (Mercado, 1994; Ibarrola, 1995; Latapí 1995; Noriega, 1995). 

Este proceso de modernización a que ha sido sujeta la educación mexicana, constituye el 
contexto en el que se debaten los problemas que enfrenta actualmente el país respecto a la 
formación de sus educadores. Para nadie es desconocido que, tratar los problemas de 
formación inicial, la actualización y la superación del magisterio es entrar en un tema básico, 
que según Jbarrola (I 995), puede articular los cambios posibles en la educación y es uno de 
los factores importantes de la calidad de la misma. 

Las necesidades en este rubro se han ido resolviendo de acuerdo a diferentes politicas. 
Inicialmente fue la decisión de elevar, por decreto presidencial, la formación inicial de los 
maestros al nivel de licenciatura y diseñar nuevas profesiones ligadas al desarrollo de la 
educación. 

Sin embargo, autores como Ibarrola (1995); Pérez y Vázquez (1995); señalan que para armar 
el plan y programas de estudio de la licenciatura se incluyeron no sólo conocimientos 
necesarios, sino los disponibles, por lo que en estos se incluyó una enorme carga teórica y un 
reducido espacio para la práctica, así como una pobre o casi inexistente vinculación entre 
ellas, ya que por un lado aparece la formación en didáctica, eminentemente práctica, y por 
otro, la fonnación disciplinaria que se refiere a contenidos, asignaturas y teorías pedagógicas. 

Lamentablemente, refiere Latapí (1996), las escuelas normales llevan décadas discutiendo 
minucias curriculares y defendiendo esquemas organizativos en un afán por satisfacer su 
necesaria reforma. Dentro de esas discusiones, se perdió en la currícula, el foco de la 
formación para la docencia, la formación para el trabajo en grupo y para el trabajo con los 
alumnos; el dominio de los conocimientos del plan de estudios por parte del maestro, el 
dominio de una metodología, que lo lleve a múltiples estrategias, múltiples alternativas que le 
permitan seleccionar, como profesional que es, aquéllas que requiera concretamente su grupo 
(Mercado, 1994; Ibarrola, 1995). 
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El impacto más visible e importante de la reforma en la formación inicial del docente, ha sido 
la disminución drástica de la demanda en la matricula y consecuentemente de la oferta de 
profesores Como consecuencia, desde hace varios años, se ha llevado a cabo la incorporación 
de personal no calificado pedagógicamente a la educación básica, debiendo habilitar a 
egresados de secundaria o bachillerato, o de otras carreras profesionales que no tienen la 
formación completa de un educador, para atender la demanda de los servicios básicos. Esto 
acentuó la heterogeneidad existente entre los maestros, y el problema de la formación docente 
permanente, pues en este gremio existe personal con ta1 diversidad en su formación y su nivel 
de escolaridad y preparación que va desde egresados de secundaria hasta quienes cuentan con 
niveles de posgrado (Noriega, 1995; Ibarrola 1995). 

Sin embargo, las soluciones de la formación de maestros que requiere nuestro país en los 
albores del siglo XXI, deben contemplar no sólo la transformación en los contenidos de la 
educación normal, sino también los programas de formación docente permanente, pues los 
cambios señalados exigen sobre todo una atención especial a los maestros en ejercicio, que 
son quienes tienen en sus manos, la calidad de la educación y la posibilidad de transformarla 
(lbarrola 1995). 

Debido a lo anterior, y a consecuencia también de los cambios curriculares, una de las 
acciones previstas en el Programa de Modernización Educativa de nuestro país, fue la creación 
de programas intensivos de actualización de los maestros en servicio, destinados a 
proporcionar una orientación y difusión inicial de estos cambios, que puso a disposición de los 
maestros la información para el fortalecimiento de temas básicos sobre los nuevos enfoques 
metodológicos aplicados a los actuales planes y programas nacionales de educación básica, los 
materiales a utilizar y los lineamientos generales para su aplicación (SÉP 1992a). 

La actualización como función, siempre ha existido dentro del sector educativo y fue objeto en 
el pasado de meritorios esfuerzos, sin embargo, no sólo se ha hecho necesario facilitar el 
conocimiento de los contenidos y enfoques de los planes y programas de estudio surgidos con 
la modernización educativa en I 992 y 1993, sino también lo ha sido promover la utilización de 
métodos, formas y recursos didácticos congruentes con los propósitos formativos de la nueva 
curricula y establecer una competencia didáctica en los maestros, además de crear un espacio en 
el que desarrollen de manera eficiente habilidades, actitudes y hábitos que, su vida estudiantil y 
profesional no les había fomentado y requeñdo (Ramos, 1995). 

Esta acción de actualización ha tenido continuidad mediante el Programa Nacional de 
Actualización Magisterial Permanente, destinado a la actualización, superación y capacitación 
del persona] en servicio de los tres niveles de Educación Básica (preescolar, primaria y 
secundaria). En el Estado de México, concretamente en el Departamento de Educación 
Preescolar Valle de México, en busca de crear la infraestructura básica que respondiera a las 
necesidades de los programas nacionales de actualización y los pusiera al alcance de todos los 
docentes, se crea a partir de 1994, la Oficina de Actualización y Superación Profesional. 
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Para esta Oficina, el Programa Nacional se ha convertido en un Proyecto de Formación 
Permanente para Docentes en Servicio, que ha tomado en cuenta la transformación de la 
enseñanza, caracterizada en el nuevo contexto de la reforma. Este contexto necesariamente 
conlleva a modificaciones en el papel del docente; la metodología que utiliza; el papel que 
corresponde al alumno; el papel de la evaluación, etc. También conlleva a la necesidad de 
crear nuevas aptitudes para aprender, que favorezcan la adaptación de las habilidades 
cognitivas a una dinámica de cambio constante, así como a reconocer la importancia de la 
diversidad cultural como realidad que debe enriquecer las formas de intervención pedagógica 
y favorecer procesos creativos. 

En esta Oficina, en la cual me desempeño como Especialista de Cursos de Actualización. En 
ella, como equipo de trabajo, considera.-rnos que, para que una reforma curricular derive 
realmente en una reforma educativa se requiere, entre otras cosas y en principio, que los 
docentes conozcan profundamente los propósitos y fundamentos de la misma, los contenidos 
escolares, los criterios que determinaron su inclusión, diseño y organización; la intención que 
detenninó su forma de presentación, etc., pues quien lleva realmente a la práctica las políticas 
y disposiciones oficiales son los docentes. 

En consecuencia nos hemos propuesto emprender un acercamiento distinto para formar a los 
maestros y estamos logrando, como equipo, conceptualizar a la formación docente como un 
proceso dirigido a transformar la práctica de los profesores, pero sobre todo la nuestra, en una 
verdadera práctica profesional. Esto necesariamente comporta cambios en quienes 
participamos en e1 proceso de formación docente, pues todas estas modificaciones, en 
apariencia de simple y fácil consecución, requieren que el papel de formador sea acorde con el 
que el formado deberá asumir en el futuro. Por lo anterior, uno de los principales retos que 
hemos tenido que enfrentar es el de prepararnos mejor y en congruencia con los enfoques de la 
modernización educativa. 

Aunque en general, la actualización ha sido concebida como un elemento compensatorio, para 
la Oficina de Actualización y Superación Profesional, es una actividad formativa de carácter 
permanente y con ella pretendemos no solo compensar las lagunas en la fonnación docente 
que han sido creadas por la renovación de planes, programas y materiales educativos, sino 
también por los cambios y avances teóricos. 

Además, el Proyecto de Formación Permanente para Docentes en Servicio de la Oficina de 
Actualización y Superación Profesional del Departamento de Educación Preescolar Valle de 
México, se ha desarrollado en el entendido de que la actualización de los profesores va más 
allá de los límites técnico científicos y que, aunque consideramos relevante que el profesor 
cuente con los elementos teórico metodológicos y técnicos, estos no sólo deben tener una 
perspectiva pedagógica y didáctica, sino también psicológica y social, de manera que los 
sensibilice y conscientice, para ejercer en forma diferente su quehacer profesional dentro del 
aula y asumir su práctica con mayor compromiso. 
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Consideramos también, y de acuerdo con varios autores (Millán y Rendosn, 1995; Pineda y 
Col., 1994; Fierro y Rosas, 1988, entre ellos), que la participación activa por parte de los 
profesores, como estrategia didáctica, en el análisis de la problemática de su actividad docente, 
dará como resultado un proceso reflexivo ante la necesidad de conocer y comprender su 
trabajo, de manera que, los pueda llevar a ejercerlo con mayor claridad con respecto al qué, 
para qué y cómo de su práctica cotidiana. 

Nuestro Proyecto de Formación Permanente pretende revalorar la función del maestro, a partir 
de ubicarlo como un profesional de la docencia, con competencias teórico prácticas que le 
permitan desarrollar mejor su trabajo, y con ello, mejorar los niveles de calidad del servicio 
educativo de la entidad. La formación que se propone en él, se refiere tanto a la resolución de 
problemas inmediatos de la práctica educativa cotidiana como a un proceso de reflexión 
sistemática sobre ella, el cual se propicia en el intercambio de experiencias entre los 
profesores, con la intención de recuperar los saberes pedagógicos del maestro, avalados por su 
experiencia en la vida escolar y construir una pedagogía con sentido propio (SEP, 1992a; 
SEIEM, 1996). 

Institucionalmente los pnnc1p10s que animan y dan sentido formativo al Proyecto de 
Formación Permanente, son la autogestión pedagógica y el autodidactisrno en el aprendizaje, 
que tienen 1a intención de orientar y motivar a los profesores hacia un aprendizaje continuo e 
independiente. Esto se pretende lograrlo mediante un trabajo colegiado, en el que los 
profesores encuentren la oportunidad de ampliar sus conocimientos para poder realizar con 
eficacia su trabajo cotidiano, se hagan conscientes de su propio desarrollo como sujetos 
reflexivos y críticos, se sientan capacitados para analizar la realidad inmediata y las 
proyecciones para el futuro, y se habitúen al trabajo interdisciplinario y colectivo que los lleve 
a combinar el conocimiento obtenido en grupo en acciones solidarias para su escuela y su 
comunidad (SEP, 1992a; SEIEM, 1996; Rincón, 1995). 

Para apoyar lo anterior, las acciones propuestas en el Proyecto de Formación Permanente, se 
fundamentan en conceptos del aprendizaje grupal desde los principios del grupo operativo en 
la enseñanza; conceptos de la didáctica crítica y la educación permanente y los principios de la 
investigación participativa (SEP, 1988a; SEIEM, 1996; Delors, 1997) 

El Proyecto de Formación Permanente del Departamento de Educación preescolar Valle de 
México, para lograr sus propósitos, integra diversas acciones dirigidas a las tres vertientes de 
desempeño profesional del nivel educativo preescolar ( docentes frente a grupo, directivos y 
personal de apoyo técnico pedagógico), así como diferentes modalidades de eventos de 
actualización, capacitación y superación profesional, buscando con esto, la forma en que la 
reflexión sobre la práctica docente pueda ser enriquecida por elementos teóricos y 
metodológicos y mediante los cuales se pretende, brindar a los maestros la posibilidad de 
confrontar con otros la vigencia de su práctica, permitiéndoles además apropiarse de 
conocimientos actualizados. 
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Conscientes de las características del contexto general nacional que impulsa acciones de 
formación docente en un determinado sentido, en la Ofícina de Actualización se ha 
considerado necesario plantearse acciones de formación viables, esto es, que a pesar de las 
limitaciones que se padezcan, se puedan emprender y generar procesos que avancen y que 
vayan imprimiendo mayor congruencia general y coordinación armónica a la función de 
formación y actualización de docentes en esta entidad federativa. 

Una de estas acciones fue la implementación de la Estrategia de Actualización para Docentes 
en servicio para el ciclo escolar 1995-1996, que aunque se desprendía de indicaciones de las 
autoridades educativas en el Estado de México, fue considerada, por el equipo de la Oficina de 
Actualización, como una alternativa posible solución a las problemáticas que los docentes 
enfrentan en su práctica. Se consideró así, pues al incluir una Conferencia, el desarrollo de un 
Curso taller y la realización de un Foro, permitía la posibilidad de atender con ella, de manera 
integral y precisa las necesidades específicas de los docentes de Preescolar en el Valle de 
México. 

En el equipo consideramos a la r~:'itraleKia de Actualización como una propuesta capaz de 
permitir el acceso al conocimiento mediante la participación en la Conferencia; a su 
apropiación, mediante la participación en el desarrollo del Curso Taller, y una oportunidad de 
vincular la teoría con la práctica, mediante la elaboración del producto de aprendizaje final y 
su presentación de este en el Foro regional. En su implementación se buscó siempre superar su 
enfoque como actividad formativa instituida y normativa. y propiciar con ella las condiciones 
que motivaran a los profesores hacia una actualización permanente. 

Mi participación en la Oficina de Actualización ha consistido. desde 1994 en colaborar con un 
equipo interdisciplinario en el diseño y la operación de las distintas acciones de capacitación. 
actualización y superación (Seminarios, Cursos. Diplomados, Mesas Redondas Talleres, 
Conferencias, Pláticas) para el Proyecto de Formación Docente Permanente para el personal 
de educación preescolar en el Valle de México. Mi formación como psicóloga me ha 
permitido apoyar al equipo para percatarnos de que la labor de formación no se reduce a la 
transmisión de conocimientos teóricos o metodológicos. sino que debe ir más allá e incidir 
verdaderamente en la práctica docente. Además, en un proceso reflexivo, nos hemos percatado 
y hecho conscientes de que como formadores de docentes nuestra práctica también está 
determinada por la orientación que damos al proceso enseñanza aprendizaje, y que ésta 
determina la dinámica del grupo en formación. El contar con elementos referentes al manejo 
de grupos. y el comportamiento del ser humano es una de las ventajas de mi formación 
profesional que me ha permitido apoyar y compartir con el equipo, para descubrir nuevas 
formas de manejar los elementos didácticos con los profesores en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y considerar al docente como individuo en sí y en su relación con el entorno. 
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En este Reporte Laboral se presenta lo que fue mi actividad profesional durante el desarrollo 
de una acción concreta de actualización del Proyecto de Formación Docente Pennanente, la 
Estrateg;a de Actualización para dacentes en Servicio en el ciclo escolar 1995-1996. 

El Capítulo !, aborda una revisión, que de ninguna manera pretende ser exhaustiva, de las 
principales conceptualizaciones y tendencias con respecto a la formación docente y que han 
influenciado de alguna manera la práctica de los formadores de docentes en el nivel educativo 
preescolar del Valle de México. 

En el Capítulo 11, se integra una breve descripción que pretende contextualizar el nivel 
educativo preescolar y sus necesidades de formación docente, consecuencia de la 
modernización educativa en nuestro país. 

EL Capitulo 111 está dedicado a describir el ámbito laboral en que me desempeño y a presentar 
el Proyecto de Formación Docente Permanente del Departamento de Educación Preescolar 
Valle de México, sus fundamentos y el perfil de la población docente preescolar que sustenta 
el aspecto académico de la Estrategia de Actualización para Docentes en Servicio. Ciclo 
escolar 1995-1996. 

En el Capítulo IV, se describe la forma en que se procedió durante el desarrollo de las 
actividades que formaron parte de la Estrategia de Actualización, en sus tres etapas: 
preparatorias, de implementación _y apoyo, así como en la realización de los eventos de 
actualización. 

Por su parte el Capítulo V, contiene los resultados de estas tres etapas. El análisis de los 
resultados se expone en el Capítulo VI, para finalmente en el Capítulo VII, integrar las 
contribuciones que se considera se hacen con este Reporte Laboral. 
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l. FORMACIÓN DOCENTE 

CONCEPTO DE FORMACIÓN 

Formarse, es adquirir o perfeccionar un saber, una técnica, una actitud, un comportamiento, 
lograr una capacidad Es aprender continuamente. Aprender, en el sentido de la adquisición de 
una conducta útil para el sujeto o para otros sujetos. Es la adquisición de saberes y saberes
hacer (Feny, 1m;ruxs, 1997) .. 

La formación invade todos los dominios, uno se fonna en múltiples actividades, en todos los 
niveles de responsabilidad y en forma permanente, desde la primera infancia hasta la última 
etapa de la vida; por lo que, partir de una definición de formación puede resultar limitante, ya 
que, como menciona Azucena Rodriguez (1994), las definiciones se constituyen en puntos de 
llegada o parámetros que pueden impedir una reflexión más amplia sobre el tema. 

Además, hablar de formación necesariamente implica reconocer la existencia de múltiples 
puntos de \-ista, perspectivas teóricas, propuestas y experiencias. Cada una de ellas supone una 
forma particular de concebir al proceso de conformación intelectual del sujeto. Cuando son 
analizadas permiten percatarse que, la forma de visualizar el proceso depende de la manera en 
que se caracteriza al sujeto en formación, la forma en que se piensa el proceso fonnativo, las 
finalidades y los alcances que con él se persiguen (Rodóguez McKeon, 1995). 

Podemos decir, siguiendo a Ferry (! 990), que se puede visualizar la formación como una 
función social de transmisión del saber, "como suele decirse del saber-hacer o del saber-ser, que 
se ejerce en beneficio del sistema socioeconómico o más generalmente de la cultura dominante" 
(Ferry, 1990, pág. 50). 

Entonces, la formación se tomará, como apoyo para promover cambios, adaptación e 
integración de los individuos a las nuevas condiciones de trabajo o de vida, a nuevas 
tecnologías y nuevas organizaciones que se acuerden en lo que se refiere a las empresas y al 
Estado. Se convierte entonces, en un juego de poder de acuerdo a los sometimientos y 
automatizaciones que suscite (Ferry, 1990) 

Desde otro punto de vista, "se puede contemplar a la formación como un proceso de desarrollo 
y de estructuración de la persona que lo lleva a cabo, bajo el doble efecto de una maduración 
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interna y de posibilidades de aprendizajes y experiencias" (Ferry, 1990, pág. SO). Es, entonces, 
un proceso de autoestructuración. 

Desde una tercera óptica, la formación puede verse también como una institución con todo su 
dispositivo de organización, sus normas, sus modelos, su propio lenguaje, técnica y práctica y 
sus practicantes, "que desarrollan una acción en un espacio transicional y transaccional entre los 
conjuntos sociales y los individuos, y que se perciben ya sea como agentes de cambio social o 
como incitadores de deseos o de proyectos personales" (Ferry, 1990, pág. 51). 

Los puntos de vista anteriores permiten afirmar que las distintas acepciones de la formación 
ponen énfasis en aígunos de íos siguientes aspectos: a) como un acto que viene de fuera y b) 
como un acto que pone de manifiesto el marco de referencia del sujeto (Barrón, 1990). 

Cuando se le considera desde la exterioridad <kl sujeto, la formación es "algo para", algo que 
"se tiene" o que es "adquirido11

• "Se alude a la formación para algo" y 11adquiere el valor de un 
bien adquirible" (Rodríguez O., 1994, pág. 4). Este punto de vista tiene como rasgo 
característico el que se trata de una acción dirigida a modificar a los otros por la vía de la 
intervención educativa (Ducoing y Landesman, 1996). Entonces, la formación tiene que ver con 
la idea de conformación del hombre para participar en los procesos sociales (González, 1995). 

Por otra parte, la formación puede ser considerada como un proceso que el sujeto propicia 
como ente individual y conforme a su propia idealización de lo que se quiere ser, lo cual supone 
retos personales que llevan una dirección clara, o requisitos sociales, pero que no están sujetos 
a acciones ejercidas de un sujeto sobre otros, por lo que se puede entender entonces como "un 
trabajo sobre si mismo, libremente imaginado, deseado y perseguido, realizado a través de los 
medios que se ofrecen o que uno mismo se procura" (Ferry, 1990, pág. 43) 

Por tanto, la formación es concebida como desarrollo personal mediante una serie de 
experiencias y actividades. Formarse es emprender un trabajo sobre sí mismo, "es reflexionar 
para sí, sobre situaciones, sobre sucesos, sobre ideas" (Ferry, 1990, pág. 54). "Es precisamente 
la reflexión sobre sí mismo, asumiéndose como objeto de conocimiento y de transformación" 
(Reyes, 1993, pág. 4). "La conciencia que debe tenerse sobre sí mismo" (González, 1995, pág. 
402). "Se 'es' a través de la formación" (Rodríguez McKeon, 1995, pág. 198). 

Desde esta perspectiva, la formación no puede reducirse a una acción ejercida por un formador 
sobre un 'formado' maleable, que reciba de forma pasiva la configuración que le imprima el 
formador (Ferry, 1990). 
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Sin embargo, ninguna actividad de formación está al margen de las implicaciones del entorno 
social, ya que por tratarse de una acción del ser humano, que es un ser social, está claro que el 
proceso de formación se desarrolla a través de interacciones, de integraciones con grupos, 
pertenencias a una clase, y supone requisitos socia1e~ modelos, sanciones que aún cuando no 
se comprendan muy bien orientan y estructuran el proceso (Barrón, 1990, Rodriguez McKeon, 
1995; González, 1995). 

Autores como Reyes, (1993); Imbernón, (1994); Pineda y col. (1994), Maliachi, (1995); 
Rodriguez McKeon, (1995); Barabtarlo, (1995b); Salgado, (1996); entre otros, señalan que la 
formación puede concebirse como un proceso de desarrollo personal que incluye la totalidad 
del sujeto, conformado por una parte por una dinámica que el propio sujeto imprime a sus 
pensamientos y acciones, y por otra, a la incorporación de aprendizajes y experiencias 
construidos, propiciados o impuestos con y por otros. 

Es, así mismo, la constitución de una unidad en la que intervienen una gran diversidad de 
aspectos resultantes de las condiciones históricas que enmarcan y determinan al sujeto, pero 
también de los rasgos individuales inherentes al mismo. 

LA FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN 

La fonnación también puede ser considerada desde otra vertiente: la fonnación para una 
profesión. Es entonces, cuando la formación se concibe como un proceso, que concierne al 
sujeto y a las relaciones sociales que establece con otros en la vía de un proyecto personal y 
colectivo (Reyes, 1993; Pineda y col., 1994; Pérez y Vázquez, 1995; Millán y Rendón, 1995). 

Ser un profesional, escriben algunos autores (Imbernón, 1994; Tenti, 1995; Reyes, 1993; 
Pineda y col., 1994, Ibarrola, 1995), implica una serie de capacidades y habilidades especiales 
que harán competente a un sujeto en un determinado trabajo y le permitirán entrar en la 
dinámica del mercado, y que, además, lo ligarán a un grupo profesional más o menos 
coordinado y sujeto a algún tipo de control. Implica también, ir compartiendo una cultura 
profesional que pennita mejorar a los individuos, los procesos y los productos de trabajo. 

La determinación de la profesión es uno de los aspectos significativos en la vida de una 
persona, ya que determina su ubicación en la vida económica y social de su comunidad, lo que 
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implica, además, una manera de ver el mundo y la vida, porque una formación profesional 
engloba diversos componentes como son una cultura, un contexto, una ética, un conocimiento 
disciplinar, y es el elemento por el cual se da la socialización profesional del individuo, es decir, 
la elección profesional y la formación que de allí se deriva implica, para el sujeto, un proceso de 
identificación con quienes comparten la misma profesión, con los valores propios de la misma y 
la pertenencia a un grupo de iguales; pero también implica un proceso de diferenciación en 
relación con quienes no ejercen la misma profesión, y que, por lo mismo, no comparten sus 
mismos intereses y valores (Pineda y col., 1994; Reyes, 1993). 

Se puede decir entonces, que la formación profesional puede concebirse, como un proceso 
amplio y permanente que abarca los espacios formales, escolarizados e institucionales y todas 
aquellas experiencias e interacciones que allí se dan y que constituyen la vida del sujeto. 
Además, es un proceso diferencial en que el sujeto, de acuerdo con su historia y su forma de 
vida particular experimenta, comprende, interpreta y se expresa de manera única y diferente en 
relación con otros que también viven el proceso de formación profesional 

Reyes (1993) y Pineda y col., (1994), señalan que en este proceso de formación profesional se 
pueden distinguir dos grandes etapas: laformación inicial y la formación continua. 

La formación inicial generalmente tiene un carácter escolarizado ya que se efectúa en 
instituciones educativas y es previa al ejercicio profesional. Es el momento en el que el sujeto se 
inserta en el proceso formativo determinado formalmente, por el que asumirá un lugar 
profesional en la sociedad. Con esta formación prácticamente se inicia un proceso que 
continuará a lo largo de su actividad profesional y que incidirá de manera determinante en todo 
el resto de sus actividades y su manera de ser y de proceder (Reyes, 1993). 

Esta formación inicial, permite al sujeto incorporarse al gremio que ejerce la profesión, porque 
adquiere su discurso, su código y sus reglas, así como, las actitudes y las habilidades propias 
del grupo. También hace posible que el futuro profesional convierta a su proceso formativo en 
un fin y un medio. Es un fin en tanto que lo prepara para realizar una actividad profesional y es 
un medio en la medida que lo impulsa hacia nuevos aprendizajes, dando lugar a la formación 
continua o permanente (Reyes, 1993). 

La formación continua surge como una demanda imperante ante las nuevas necesidades 
sociales y económicas, consecuencia de los cambios y avances de la tecnología y de las 
ciencias~ y se considera un proceso dirigido a la revisión y renovación de conocimientos, 
actitudes y habilidades previamente adquiridas, e íntimamente asociadas al campo profesional 
(UNESCO, referido por Imbemón, 1994; Imbemón, 1997). Para Alanis (1993), es un proceso 
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de permanente análisis, reflexión., producción y teorización., que pennite al sujeto en formación 
mantener una constante actitud de vigilia intelectual y técnica para hacerse de las herramientas 
metodológicas necesarias para un aprendizaje continuo y significativo que le ayude al 
desempeño de sus tareas. La formación continua es entonces, una respuesta a los 
requerimientos de adaptación consciente y funcional al medio, -entorno social-, y al oficio. 

Reyes ( l 993), menciona que estos cortes, inicial y continua, son arbitrarios y que tienen la 
intención de contribuir para permitir una mejor comprensión y claridad sobre un proceso tan 
complejo como es la fonnación. Por su parte, Pérez y Vázquez (1995), afirman que la 
fonnación actúa sobre el sujeto y es un producto de los diversos ámbitos tanto personales 
como profesionales en los que se desarrolla 

LOS DOCENTES: PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA 

Tres son las características típicas o elementos constitutivos que definen a una profesión, según 
Weber (1980, citado por Tenti, 1995). Un primer elemento sobre el que se tiene que poner 
énfasis es: el conocimiento especializado, formalmente aprendido y acreditado con un título, 
diploma y examen. Un segundo elemento tiene que ver con el estilo y contexto de desempeño 
del trabajo profesional, por lo que Lieberman (1956, citado por Tenti, 1995), manifiesta que los 
profesionales trabajan con un alto grado de autonomía y asumen una responsabilidad específica 
respecto a los juicios y hechos que llevan a cabo dentro del ámbito de esa autonomía 
profesional. El tercer elemento es el prestigio y reconocimiento social asociados al desempeño 
de esa profesión. 

Para Imbemón (I 994), hoy día, el desarrollo y las características de las profesiones han variado 
sustancialmente, superando una postura estática y determinista que las igualab~ pennitiendo 
que se conviertan en profesiones que se van adaptando en el proceso práctico de su actividad 
laboral y su cultura profesional 

Autores como Millán y Rendón (1995), Rosales (1995), Imbemón (1994), Ducoing, (1988), y 
otros, sostienen que la labor docente comparte las características que definen una profesión y 
que son producto de un detenninado marco social, cultural e ideológico que influye en la 
práctica laboral y que, legitima la función que esta profesión desempeña en la sociedad. Para 
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Ibarrola (1995), la docencia es un trabajo especializado que requiere de una formación 
profesional, porque es una actividad en la que se conjugan un conocimiento teórico y práctico. 
Además, requiere de una competencia profesional para cumplir con los servicios especializados 
que la sociedad le exige (Millány Rendón, 1995;Rosales, 1995; Tenti, 1995; lmbemón, 1994). 

Para Tenti (1995), toda profesión tiene una historia, una génesis La génesis del oficio de 
enseñar hace del maestro una categoría social con perfil propio y diferenciado del resto de los 
profesionales e intelectuales, debido a elementos distintivos que han contribuido a dar 
particularidad al oficio de enseñar. Un primer componente, tradicional pero poderoso, al que se 
le adjudica un peso específico es el de la vocación, y se le relaciona con un apostolado, con el 
sacerdocio, etc.; enfatiza el papel del maestro como moralizador, configurando una imagen 
ideai, en detrimento de su función de desarrollar aprendizaje 

Otro componente, éste de carácter racional, define a la actividad docente como una práctica 
orientada por ciertos principios y conocimientos científicos, formales, que tienen que ser 
aprendidos en instancias especificas (escuelas normales). Este componente trata de ganar 
terreno contra la tradición e insiste en la competencia técnico-pedagógica del profesorado, 
dejando de lado el conocimiento de los contenidos de las ciencias particulares que el maestro 
tiene que transmitir a los aprendices. 

Pero, las transformaciones objetivas en la sociedad y en el sistema educativo, debidas al 
impacto de la masificación de la escolaridad, la vulgarización consecuente del oficio del 
maestro; la elevación de la escolaridad promedio de la población y la pérdida del valor relativo 
del capital escolar detentado por los maestros; la introducción desigual de innovaciones 
tecnológicas y sus efectos sobre la división del trabajo pedagógico así como la aparición de 
nuevos saberes y especialistas; van constituyendo las bases materiales para estructurar la 
representación de la docencia como un trabajo y una profesión. 

Con la definición del trabajo docente como profesión, necesariamente se apela a una 
modificación en el sistema de cualidades individuales requeridas para ocuparlo, por lo tanto, la 
formación de los docentes debe, en la actualidad, contribuir a proporcionar los elementos más 
pertinentes para la realización de las tareas profesionales de los maestros (Rangel y Negrete, 
1995; Tenti, 1995). 

Como cualquier otra formación, la magisterial también requiere de los dos tipos de formación 
mencionados anteriormente, es decir, inicial y permanente (Reyes, 1993; hnbemón, 1994; lbarrola, 
1995). 
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La formación inicial de la profesión magisterial 

La formación inicial del profesional de 1a enseñanza se hizo necesaria al generalizarse la 
educación obligatoria y ante el aumento y complejidad de los conocimientos que en ella se 
imparten (lmbemón, 1994). Por tradición, este tipo de formación se imparte en una institución 
especializada 11Escuela Normal". que fue concebida y nombrada así para perpetuar un tipo de 
formación normalizada por el sistema, y que, según la definición de Littré, (referido por Ferry, 
1990, pág 61 ), "es un establecimiento que sirve de modelo para que se formen otros del mismo 
género". 

En la formación inicial del magisterio se distinguen dos grandes posturas, que según Reyes 
(1993), remiten a la concepción que de la Escuela Normal tienen cada una de ellas. Una postura 
sostiene que, la formación para ejercer la profesión magisterial se adquiere durante la estancia 
en la Escuela Normal, en donde se aprende a ser maestro. Para esta posición, no hay en 
realidad momentos de la formación porque no distingue entre formación inicial y permanente 
durante el ejercicio profesional del maestro. 

La segunda postura sostiene que1 en ta Escuela Normal sólo se sientan las bases para que el 
profesor pueda aprender a lo largo de toda su experiencia profesional En este caso, la Escuela 
Nonnal cubre lo que hemos descrito como formación inicial, mientras que, el ejercicio y 
actualización profesional de la labor docente se constituye como fonnación continua o 
permanente 

La primera postura fue dominante durante mucho tiempo y colocó al profesor egresado de una 
Escuela Normal como portador y transmisor del saber, sin embargo, esta concepción se ha 
debilitado al ser substituida por aquella que lo perfila como un sujeto activo, participativo, 
indagador, como un intelectual transformador, capaz de analizar y reconocer en su actividad 
cotidiana diversos objetos a problematizar, y consciente de las actividades que enmarcan la 
realización de su quehacer docente (Reyes, 1993; González, 1995; Giroux, 1990). 

A pesar de que las posturas anteriores marcan diferencias sustantivas con respecto a la función 
de la Escuela Normal en la formación del magisterio, coinciden en la finalidad de la formación 
docente, es decir, en el interés por el adecuado desarrollo y preparación del futuro profesional 
de la educación. 

Esta formación para ejercer la profesión docente debe proporcionar los aspectos culturales, 
psicopedagógicos y de desarrollo personal que permitan, al futuro docente, contar con un 
bagaje sólido tanto en lo conceptual como en lo instrumental y además, se encuentre 
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adecuadamente capacitado para asumir con calidad la complejidad de la tarea educativa, de tal 
forma que, cuenten con un fundamento válido para sus acciones, con un pensamiento flexible, 
pero con un riguroso método. Lungren (1988, pág. 291), afirma que "la formación inicial del 
profesorado debe ser todo lo completa e integral posible". 

La formación inicial de docentes es un proceso donde tienen que ver un sinnúmero de factores 
y elementos tanto humanos como materiales y circunstanciales, los cuales en su conjunto 
propician las condiciones para que los estudiantes adquieran un perfil que los identifique como 
profesionales de la educación. Los futuros docentes se tienen así, que identificar con un 
proyecto reconocido y elegido previamente, el plan de estudios, el cual pretende permitirles 
entender, comprender y justificar de la manera más específica su ubicación en el contexto 
educativo (Salgado, 1996) 

Díaz (1989, citado por Salgado, 1996), afirma que aún en la actualidad, la formación inicial del 
profesorado se propicia a partir de la elaboración de planes y programas con tendencia a 
homogeneizar el rol, los conocimientos y la metodología de la práctica docente y con una 
noción entendida como de dar forma a algo o a alguien que no la tiene 

Aunque la principal preocupación de la fonnación docente pone énfasis en la construcción de 
conocimientos, también hay interés por recuperar la lógica disciplinar de cada objeto de 
conocimiento incorporado como contenido de aprendizaje en la escuela y por emplear los 
elementos teórico metodológicos e instrumentales que sean pertinentes para la realización y 
formación de profesores (Rangel y Negrete, 1995; Millán y Rendón, 1995). De esta forma, por 
lo menos dos vertientes se consideran las mínimas que deben cubrirse en una formación inicial 
para ejercer la función magisterial: 

a) Formación en el campo del saber 

Ducoing (l 988), afirma que es necesario lograr una formación teórica y conceptual en los 
alumnos, futuros maestros, como elemento que fundamente el análisis y la reflexió~ así como, 
la formación de una actitud de investigación ante el aprendizaje. El ámbito conceptual apuntarla 
independientemente de la dimensión disciplinaria desde la que se trabaje, (psicología de la 
educación, teoria pedagógica, sociología, filosofia, conocimiento de !a infancia, etc), a la 
reflexión crítica de las construcciones que acerca de lo educativo se han formulado para fines 
de explicación-comprensión, con el fin de cuestionar sus fundamentos y su base epistemológica. 
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Por su parte Shulman (1986, citado en Villa, 1988), indica la necesidad de ir más allá del 
conocimiento de los hechos y conceptos; de un dominio, que requiere comprensión de las 
estructuras de la materia ~'Los profesores, añade Schulman, no sólo deben comprender que 
algo es de un modo, sino también comprender por qué es así" (Villa, 1988 pág. 141 ). 

b) Formación Pedagógica 

Díaz Barriga ( 1988), sostiene que el futuro profesionai de la educación debe iograr una 
formación· que posibilite el manejo de diversas teorías que le permitan interpretar el fenómeno 
educativo. Es decir, una formación que garantice que el estudiante maneje diversas corrientes 
de interpretación que le permitan entender diversas situaciones desde múltiples puntos de vista, 
así como, una fonnación en determinados saberes prácticos que posibiliten la incorporación del 
sujeto en el mercado de trabajo. 

Sobre este particular, Namo de Mello (1993), considera también, que los futuros profesores 
deben dominar una amplia variedad de teorías, de métodos y de habilidades para trabajar los 
materiales y contenidos de enseñanza, adaptándolos a las caracteristicas del grupo y de los 
alumnos individualmente, si así lo requiere. 

Este tipo de formación, menciona Villa (1988), está más relacionado con la capacidad de 
enseñar, e incluye también la comprensión de lo que hace f'acil o dificil un aprendizaje 
específico 

Con estas dos vertientes, la formación inicial debe permitir la vinculación teoría práctica y llevar 
a los sujetos en formación a ser creadores de estrategias y métodos de intervención, 
cooperación, análisis y reflexión, que les permitan adecuar sus actuaciones a las necesidades de 
los alumnos, de la época y del contexto, asi como, a construir, dice Imbemón (1994), un estilo 
investigativo riguroso. 

En conclusión, la formación inicial, debe permitir una formación jlex1ble para el desarrollo de 
una actitud critica, cooperadora, colegiada y de constante receptividad hacia los fundamentos 
de una cultura profesional que permita "saber por qué se hace lo que se hace y cuándo y por 
qué será necesario hacerlo de un modo distinto" (lmbemón, 1994, pág. 55). Por tanto, el futuro 
docente debe estar preparado para las nuevas exigencias institucionales, en la extensión de sus 
funciones, así como también, en el contenido de la enseñanza en lo referente a los nuevos 
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enfoques, metodología e investigaciones (Villa, 1988; Feny, 1990; Rodríguez O., 1994; 
Mercado, 1994; Rangel y Negrete, 1995; Torres, 1997; Segovia, 1997). 

Para que la formación llegue a existir como tal, el sujeto en formación, o futuro maestro, 
necesita, sin embargo, integrar en si mismo todo lo que se le ha dado a ver y comprender 
durante el proceso de formación; necesita además intentar, verificar y evaluar todo lo referente 
a su práctica, de tal forma que le conduzca a valorar la necesidad de una actualización 
permanente en función de los cambios que se producen, preparándolo para entender las 
transformaciones que vayan surgiendo en los diferentes campos, haciéndole también receptivo y 
abierto a concepciones pluralistas (Reyes, 1993). 

Por otro lado, los episodios de formación llegan a formar parte del proceso, sólo si, como 
menciona Feny (1990), "son reconocidos y reapropiados por el maestro", y después de haber 
recurrido a la teoría como parte de un descubrimiento de nuevas posibilidades y no como la 
búsqueda de la legitimación o transmutación de un modelo y siempre que le utilice para tomar 
distancia con relación a sus propias representaciones y su teoría espontánea. 

El vertiginoso cambio socio~cultural, econormco y tecnológico, exige no sólo que los 
programas de formación inicial del profesorado cumplan con la función de ser un instrumento 
que permitan conocer e integrar las innovaciones de la actualización científica, psicopedagógica 
y cultural que se van produciendo a lo largo de los años en el campo de la ciencia de la 
educación y de cualquier otra rama del saber que incida en el desarrollo de la práctica docente, 
sino que también, se hace necesario mantener en continua formación al profesorado en 
ejercicio, como condición imprescindible para evitar la rutina profesional y la obsolescencia del 
sistema educativo (Reyes, 1993; Ibarrola, 1995; Imbemón, 1997). 

La formación permanente del profesorado, al igual que la formación inicial de éste, ha de 
posibilitar un análisis global de las situaciones pedagógicas o experiencias de aprendizaje, 
apoyándose, fundamentalmente, en el análisis, la reflexión y la intervención en la práctica 
pedagógica del profesor en ejercicio, mediante procesos de reflexión. análisis e investigación, 
de manera que ambas se asuman como parte de un mismo desarrollo profesional, que permita 
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no sólo un perfeccionamiento individual y aislado del profesor, sino que el esfuerzo se revierta 
en el centro docente como institución, en el profesor como profesional y en la mejora 
cualitativa de todo el sistema (Villa, 1988; Fierro y Rosas, 1988: Imbernón, 1997). 

La formación permanente del profesorado puede considerarse un subsistema específico, 
dirigido al perfeccionamiento profesional y humano que le permitan al docente adecuarse a los 
cambios científicos y sociales de su entorno "Supondrá la actualización científica, 
psicopedagógica y cultural, complementaria y, a la vez, profundizadora de la formación inicial, 
con la finalidad de perfeccionar su actividad profesional" (Imbernón, 1997, pág. 13). 

Como ya se mencionó, cuando se hace referencia a la formación inicial del profesorado, se 
destaca la importancia de desarrollar dos componentes de formación que son la formación en el 
campo del saber y la formación pedagógica Imbernón, ( 1997), por su parte, destaca de manera 
más específica, cuatro componentes a considerar dentro de la formación inicial y la formación 
continua o permanente del profesorado: 

a) Componente cient!ftco, que prepara al profesor para ser agente educativo que posee 
conocimientos de la disciplina, área o áreas científicas que ha de transmitir. Se trata 
de ayudar al profesor a adquirir los conocimientos y los contenidos a partir de los 
cuales elaborará las estrategias de formación de sus alumnos. Aquí se hace necesario 
hacer distinción entre contenidos curriculares y las técnicas de autoformación. Éstas 
últimas tienen como finalidad que el profesor logre su máxima autonomía profesional 
y que pueda utilizarlas para mantenerse al día, sin requerir del patrocinio de 
instituciones de formación permanente. 

b) Componente psicopedagógico, mediante el cual el profesor se prepara para ser un 
profesional que asume conocimientos teóricos, prácticos y tecnológicos de las 
ciencias de la educación para su aplicación en el ejercicio docente. Se trata de dotar 
al profesor con la capacidad personal de actuar sobre el grupo que se constituye en 
la clase, a través de cuatro capacidades básicas de acción. capacidad de observar y 
diagnosticar el entorno y los medios educativos que éste le puede ofrecer, capacidad 
de observación de los alumnos; habilidad para comunicarse con los demás, y ha de 
saber servirse de su propio cuerpo, es decir de su expresión corporal. 

c) Componente cultural, que permite al profesor convertirse en un agente poseedor de 
una cultura de ámbito general y de una cultura específica de conocimiento del medio 
en donde ejercerá. Se requiere incorporar en el profesor el interés por la cultura en 
sus diversas manifestaciones y formas artísticas, pero sobre todo, fomentar el interés 
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por acercarse e intentar entender y conocer mejor la cultura que permanece al 
margen de la cultura académica y que influye en los alumnos. Se expresa que existe 
una relación entre cultura y procedimientos o estrategias de enseñanza. 11Un 
profesor, cuanto más inculto sea más dependerá de los factores o elementos externos 
a su propio entorno, cuanto más culto sea o más interesado esté en su entorno, más 
fácil le resultará generar su propia autonomía en el trabajo" (Imbemón, 1997, pág. 58). 

d) Componente práctico, en el que mediante una reflexión sobre la propia práctica, que 
el docente realiza en el centro de trabajo, se profundicen en la realidad educativa y 
experimente y adecue, las bases curriculares al contexto en donde se ejerce la 
profesión La formación permanente, en este sentido, propone que ésta se realice 
partiendo y volviendo a la práctica en un proceso que contemple el estudio, la 
reflexión, la experimentación, y de nuevo, el estudio, de manera que la práctica no se 
convierta sólo en una práctica instrumental como parte de una actividad técnica bajo 
el aspecto de una temía educativa pura (Carry Kemmis, 1988, citados en Imbemón., 
1997). 

Por su parte, Luis del Carmen (1988), expresa que, a fin de que la formación permanente del 
profesorado sea acorde con el nuevo perfil que la sociedad demanda del docente, se hace 
patente la necesidad de presentar integrados en un marco teórico amplio los contenidos 
científicos y las didácticas específicas que ayuden a promover la formación de los profesores 
hacia el logro de criterios psicopedagógicos claros e instrumentos de aplicación y análisis que 
les ayuden a desarrollar las distintas áreas curriculares, para permitir adecuar su enseñanza a 
cada situación concreta. 

Para Imbemón (1994), la formación del profesorado experimentado, se refiere a un desarrollo 
permanente del ejercicio profesional del maestro, en el que se destacan tres vertientes: 

❖ Reflexión de los sujetos sobre su propia práctica docente, de manera que, les pemúta 
examinar sus teorías implícitas, sus esquemas de funcionamiento, sus actitudes, etc. Esta 
reflexión propicia un proceso constante de evaluación de su propio desarrollo y ejercicio 
profesional, así como de la comprensión, interpretación e intervención sobre su propia 
práctica. Esto supone que cada profesor en ejercicio debe cuestionarse sobre sus propias 
capacidades, habilidades, actitudes, valores y concepciones que tiene como individuo y 
como colectivo. De igual forma, reflexión de la práctica docente, implica el intercambio de 
experiencias, la necesaria actualización y confrontación en todos los campos de la 
intervención educativa bajo planteamientos críticos y ana1íticos de los supuestos ideológicos 
y de actitudes que sustentan dicha práctica 
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❖ Desarrollo profesional en y para el centro educativo. Se requiere que los docentes en 
servicio transformen y reconstruyan su práctica profesional mediante procesos de 
colaboración y comunicación en grupo. La comunicación entre colegas que pertenecen al 
mismo gremio les permite analizar su práctica y los elementos que se pueden introducir para 
mejorarla, así como superar las crisis que aparecen a lo largo del ejercicio de la profesión 
como pueden ser, por tjemplo, el trabajo aislado, la rutina, conflictos, contradicciones, 
envejecimiento, etc. 

❖ Contextualización del desarrollo profesional. El ejercicio magisterial siempre se desarrolla 
en un contexto social e histórico determinado, donde no sólo son importantes los valores y 
la cultura externa a la institución escolar, sino también, los marcos escolares, lugares 
concretos y las cualidades que caracterizan ios ambientes donde se vive y se despiíega el 
proceso educativo. 

Con estas tres vertientes, la formación permanente de profesores reconoce que deben tomar en 
cuenta las múltiples variables como son la cultura de las instituciones educativas, la complejidad 
de las interacciones con la realidad, los estilos de liderazgo escolar, las relaciones y la 
comprensión de éstas por parte de la comunidad escolar, etc., que determinan, facilitan o 
delimitan el actuar de los profesionales de la educación. Con el proceso de fonnación 
permanente, el profesor deja de ser el reproductor mecánico que espera soluciones de otros, 
para reconocerse como un ser capaz de encontrar soluciones viables a su problemática 
pedagógica, de tal forma que llegue a la innovación después de diagnosticar obstáculos, 
reflexionar e interiorizar el proceso propio, extraer conclusiones sólidas y planificar la acción de 
mtjorarniento de manera racional y objetiva (Imbemón, 1994). 

ORIENTACIONES CONCEPTUALES EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE LOS PROFESORES 

La fonnación profesional docente no es una actividad aislada autónoma e independiente del 
conocimiento y la investigación. De hecho, la concepción y procesos para la formación del 
magisterio se derivan de marcos teóricos y metodológicos que, en un determinado momento, 
son predominantes en el conocimiento social o educativo o en aquellas personas que poseen el 
poder (Imbemón, 1994; Moreno, 1994). 
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La formación docente, como toda acción humana, se inscribe en determinadas coordenadas 
histórico sociales y se ubica en un espacio temporal y físico que delimita las relaciones que alú 
se desarrollan, por lo que, se hace necesario tener presente los contextos determinados en que 
se han dado las distintas concepciones teóricas, las propuestas y experiencias de formación de 
profesores, mediante las cuales se estructura la identidad profesional de los mismos (Serrano, 
1995; lmbemón, 1994; Reyes, 1993, Olmedo y Sánchez, 1981; Ducoing, Pasillas y Serrano, 
1996; Fierro y Rosas, 1988; Villa, 1988). 

Cada orientación conceptual de la formación docente, responde a una concepción 
epistemológica, ontológica, metodológica y ética. Las tendencias y enfoques que se derivan de 
ellas propician prácticas diversas, y aunque se basen en los mismos principios, condicionan el 
concepto mismo de desarrollo profesional, la filosofia curricular a la que responde y ei 
desarrollo de determinados procesos formativos (lmbemón, 1994). 

Este mismo autor, (hnbernón, (op.cit.), distingue tres orientaciones conceptuales que han 
posibilitado diversas realidades del campo de acción de la formación del profesorado: la 
perennia!ista o académica, la racional técnica y las tendencias alternativas basadas en la 
práctica, 

• Orientación perennialista o académica 

En un primer momento, la formación de profesores derivó hacia el concepto 
predominante de transmisión académica de conocimientos. Esta es una orientación 
basada en el perennialismo, el pensamiento escolástico que considera el conocimiento 
como único y definitivo. Se centra sobre todo en la formación de los contenidos 
académicos del curriculum. El proceso debe ser común para todos. Refuerza conceptos 
de que saber es hacer y poder. Desde esta orientación, se forma al docente para lo que se 
consideraba su función básica: la transmisión de contenidos culturales y se le valora con 
relación al buen dominio de los mismos (Imbemón, 1994). 

• Orientación racional técnica 

Esta orientación surgió con los avances tecnológicos y el desarrollo de la Psicología 
Conductual. La orientación estuvo basada en el esencialismo que niega la diferencia o la 
reduce a la lógica de los hechos en búsqueda de lo permanente o invariable. Da prioridad 
a la cultura técnica y científica en detrimento de ta humanística y artística. Tuvo ciertos 
puntos de contacto con la anterior orientación, pero evolucionó progresivamente hacia una 
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formación instrumental. Su aceptación tiene la explicación en el arraigo social de la 
mentalidad pragmática y el creciente interés de los grupos de presión empresariales 
demandando rendimiento y eficacia en la escuela (Imbernón, 1994). 

En esta orientación se pone énfasis en un detenninado concepto de competencia docente, 
1a que es entendida como proceso técnico generalizable, sistemático y rutinario, 
concentrando su atención en un profesor técnico, dotado de técnicas y medios para 
solucionar problemas generales, no ligados específicamente al contexto. La finalidad es la 
formación de profesores y profesoras eficaces, capaces de aplicar técnicas previamente 
aprendidas, más o menos elaboradas para situaciones bien definidas, recurrentes y 
generalizables. 

La figura del profesor se analiza desde una perspectiva objetiva, empírica y cuantitativa. 
En esta racionalidad formativa, la formación del docente se circunscribe a la adquisición 
de contenidos y destrezas fragmentarios y de carácter normativo, en detrimento de la 
dimensión propiamente intelectual (lmbemón, 1994). 

• Tendencias alternativas basadas en la práctica 

Simultáneamente a un periodo de crisis de esta orientación técnica, empezaron a aparecer 
tendencias que analizaron críticamente los enfoques técnicos. En la actualidad son 
numerosos los autores (Fierro y Rosas, 1988; Imbernón, 1994; Pineda y col., 1994; 
Salgado, 1996; y otros), que piensan que la formación de los profesores debe potenciar el 
ser un agente de cambio individual y colectivo y, "si bien es importante saber qué hay que 
hacer y cómo, también lo es saber por qué y para qué hay que hacerlo" (Imbemón, 1994, 
pág. 30) 

Desde esta orientación, 1a función docente no se enfrenta a problemas generales sino a 
situaciones problemáticas contextualizadas. Aparecen, por tanto, eq,resiones ideológicas y 
pedagógicas que tienen en común la crítica a las prácticas estandarizadas y al control 
burocrático; fomentan el trabajo colaborativo, la investigación sobre la práctica, la 
autonomía y el protagonismo del profesorado en el desarrollo del curriculum y en la 
actividad del aula; aceptan la diversidad y la estrecha relación escuela-comunidad, así 
como, la formación y profesionalización en los centros de trabajo. En general, se ve al 
docente como un profesional prádico reffeóvo, cpe se enfrenta a !Óluaciotles cootextuali2lrl y que 
recurre a la investigación como una forma de decidir e intervenir prácticamente sobre 
ellas, por tanto, considera relevante analizar, cuestionar e investigar la formación docente 
en la práctica misma (Imbemón, 1994). 
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Desde su perspectiva, pierde vigencia el estudio de la conducta del profesorado, siendo 
de mayor importancia el proceso que apoya esa conducta, es decir, será más importante 
conocer como elabora el profesor la información pedagógica de que dispone, los datos 
que percibe en la situación de enseñanza y como proyecta esta información en la 
planeación y desarrollo de su práctica. 

Los criterios para la formación de estos profesores reflexivos críticos e investigadores, 
conducen a una reconceptualización de la formación de docentes, en la que se pugna por 
un papel más activo del profesorado en el diseño, desarrollo, evaluación y reformulación 
de estrategias y programas de intervención educativa, tanto de manera individual como 
colectivamente, que les permitan ser capaces de modificar las tareas educativas de 
acuerdo a la diversidad de! alumnado y del contexto socia!. 

Los profesores formados desde estas tendencias han de poseer, además, habilidades para 
comunicarse e interactuar con sus iguales, consultar y relacionarse con personas ajenas al 
escenario de trabajo, con las autoridades, padres y otros miembros de la comunidad 
educativa, así como, para la toma de decisiones y el trabajo en grupo (Imbernón, 1994). 

Olmedo y Sánchez (1981), en el Congreso Nacional de Investigación Educativa, ofrecieron un 
análisis diferente de las principales tendencias de formación de profesores desarrolladas entre 
1973 y 1981, y que se describen a continuación. Las dos primeras perspectivas mencionadas en 
el análisis de Olmedo y Sánchez (1981), es decir, la clásica tecnificada y la tecnología radical, 
se integran en la conceptualización llamada racional técnica por Imbernón (1994). Las 
perspectivas institucional psicosocial y la crítica ideológica se corresponden con las tendencias 
alternativas sobre las prácticas, mencionadas por Imbernón (op. cit). 

• Perspectiva clásica-tecnificada 

Uno de los principales propósitos de esta perspectiva es lograr un alto nivel en la eficacia del 
docente, por medio de su habilidad para el manejo técnico, didáctico y comunicativo en el 
salón de clases, lo cual se evalúa a través de Ja obtención de mejores resultados de 
aprendizaje. El rol asignado al docente va desde la transmisión y la facilitación del 
aprendizaje, hasta una función orientadora. La formación de profesores desde este enfoque, 
se centra en temas como la planeación, la producción de materiales audiovisuales y la 
producción de medios de evaluación del aprendizaje. 
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• Perspectiva tecnológica-radical 

El centro de atención se deposita en los sistemas instruccionales y en el aprovechamiento de 
los recursos tecnológicos que se ofrecen en la sociedad. Los papeles del docente, según 
Heinich ( citado en Olmedo y Sánchez, 1981 ), serán preparar los materiales ( sistemas 
instruccionales para las máquinas), pero también tendrá que realizar el papel que las 
máquinas no pueden desempeñar, el motivar, aconsejar, y conducir a los alumnos en las 
funciones de orden superior que son las metas de la educación, preparándose para abordar, 
junto con los alumnos, los aspectos más intrincados y desafiantes de una materia. 

• Perspectiva Psicosociai 

Surgen con la crítica a las perspectivas tecnológicas y "buscan sus fundamentos en la 
psicología social, y en la psicología clínica, influida en diversos grados por las corrientes 
humanistas y el psicoanálisis y en una sociología que se plantea como socioanálisis11 (Olmedo 
y Sánchez, 1981 pág. 221). Dentro de esta perspectiva, se pueden mencionar la dinámica de 
grupos, la propuesta de grupos operativos y la pedagogía institucional como las conientes 
de mayor predominio (Moreno, 1996) 

El término dinámica de grupos, tomado del enfoque de los trabajos de Kurt Lewin, tuvo un 
gran auge y pertnanencia en el ámbito educativo y laboral. A través de los diferentes 
planteamientos de este enfoque se pueden registrar los mecanismos de funcionamiento de los 
grupos como son el liderazgo, roles, dificultades en la toma de decisiones, el cambio o su 
resistencia, juegos tensionales dentro del grupo, permitiendo al docente en formación, 
reconocer la fuerza de la colectividad, la fonna de inserción del individuo en ella y la 
potencialidad que conlleva para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. 
Desafortunadamente, la formación de docentes en este campo se convirtió en la 
reproducción de técnicas por las cuales se esperaba un efecto en el grupo, sustrayendo la 
dinámica de grupos de su marco teórico (Moreno, 1996). 

La concepción del grupo operativo fue la ocasión para incorporar a la fonnación docente 
otras visiones sobre lo grupal. El grupo operativo es considerado como 11un conjunto de 
personas con un objetivo común, al que intentan abordar como equipo" (Bleger, 1985, citado 
por Moreno, 1996, pág. 18). 

La aplicación de los grupos operativos en los programas de formación pretendía que el 
docente pudiera analizar los elementos subjetivos del alumno que perturban su proceso de 
aprendizaje, a través del uso de técnicas de conducción de grupo y la exploración de 
experiencias de aprendizaje significativo (Moreno, 1996). 
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El trabajo de formación docente realizada en el marco del grupo operativo tuvo grandes 
variaciones que dieron origen a experiencias muy enriquecedoras y ha sido concebida como 
una alternativa más de las que existen para modernizar la educación (Díaz Barriga, 1990a) 
Además de que fue el intento de introducir al docente al estudio de la psicología de la 
personalidad y a las teorías del aprendizaje (DeLella, 1978). 

La pedagogía institucional, deriva de los planteamientos del análisis institucional, y su 
método de análisis social parte de la observación y documentación. Supone el análisis en 
términos de poder -del maestro y de la institución-; la técnica por excelencia es la no 
directividad. La finalidad es favorecer la socialización del colectivo-clase para instituir su 
propia organización, llevándolo a tomar conciencia de las coherencias institucionales y 
sociales que condicionan el aprendizaje, es decir, pretende ia autogestión. 

Al concebir a la educación como una práctica social compleja, se plantea un abordaje 
interdisciplinario que rebasa a la didáctica. Estas concepciones focalizan como centro para la 
fonnación docente el "saber pensar" del profesor por encima del "saber hacer", con 1a 
intención de lograr un rompimiento con el "saber hacer" considerado tradicional en la 
fotmación de profesores. Aunque sus propuestas no fueron claras, impulsaron la 
investigación educativa desde distintas corrientes y metodología (Moreno, 1996). 

• Perspectiva de la crítica-ideológica 

A la realización del Congreso de Investigación Educativa en 1981, una nueva perspectiva, 
basada en el análisis critico de las prácticas de formación de profesores y en las teorías que 
las sustentan, comenzaba a tomar auge, aunque sólo en el ámbito de ensayos e 
investigaciones sin llegar al planteamiento de lineamientos operativos para configurar 
programas de formación. En esta perspectiva, se enfatiza el papel de los aspectos sociales en 
la definición del fenómeno educativo y en la formación de docentes, haciendo un análisis de 
las relaciones que existen entre los intereses históricos, los proyectos políticos, las 
concepciones filosóficas y sus planteamientos para la formación. 

Para el Segundo Congreso Nacional de Investigación Educativa, Ducoing, Pasillas y Serrano 
(1996), presentaron el análisis de las tendencias sobre formación de docentes y profesionales de 
la educación que se registraron desde 1982 hasta 1992. Dividieron estas tendencias en cuatro 
categorías: la Tecnología educativa, la Profesionalización de la docencia, la Relación 
docenc,a investigación y la Formación intelectual del docente. 
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Estas tendencias también se corresponden con las conceptualizaciones mencionadas por 
Imbernón (1994). La racional técnica integra a la tecnología educativa y las concepciones 
alternativas sobre la práctica integran a las tres últimas categorías expuestas por Ducoing, 
Pasillas y Serrano en 1996. A continuación se describen las principales características de las 
categorías propuestas por estos autores. 

• T ecnologia Educativa 

Desde esta perspectiva, se promueve la fonnación de una imagen docente pasiva y ejecutora 
frente a los fines educativos que son planteados por la psicología del aprendizaje de corte 
conductual Sin embargo, en el análisis del Segundo Congreso Nacional de Investigación 
Educativa_ se planteó que la tecnología educativa se distorsionó desde su origen (Alvarez, 
1995, citado por Moreno, 1996). Diaz Barriga y Hernández ( 1994), citados por esta misma 
autora), consideran que ésta debió entenderse, por un lado, como tecnología aplicada a la 
educación, y por otro, como tecnología desarrollada desde la disciplina psicoeducativa 

Al considerarse la tecnología educativa desde estas concepciones, no puede restringirse a1 
uso de recursos tecnológicos, sino que la psicología ofrece otras opciones de trabajo. Es 
decir, la tecnología desarrollada desde la disciplina psicoeducativa plantea una actividad 
científico profesional dirigida a ampliar y perfilar el núcleo teórico conceptual con la 
elaboración de modelos y teorías. Plantea también, una actividad dirigida a construir y 
validar procedimientos de instrumentación a través de la elaboración de diseños 
psicoeducativos, y una actividad de intervención directa sobre las prácticas educativas, 
desde una dimensión técnico-práctica. 

• Profesionalización de la docencia 

Esta tendencia apareció a finales de la década de los setenta, propiciando el surgimiento de 
centros y proyectos de formación que proponen a la docencia como objeto de estudio; a la 
reflexión sobre el aspecto laboral; se promueve la idea de carrera docente; la eoociencia gremial 
sobre la practica social que realizan los maestros y se plantea la posibílídad de la innovación 
educativa ligada a centros específicos de trabajo (Ducoing, Pasillas y Serrano, 1996). 

Diaz Barriga (1990a, pág. 16), afirma que "el resultado de esta conceptuación fue abordar 
la docencia desde dimensiones sociológicas, psicológicas y pedagógicasº. Esta tendencia 
plantea al maestro como un sujeto activo, participativo, consciente de las detenninaciones 
sociohistóricas que enmarom la rea1ización de su quehacer pedagógico. Confronta a la 
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psicología cognosctt1va del aprendizaje en opos1cton al conductismo que proponía 1a 
tecnología educativa. Promueve la reflexión sobre el aprendizaje en grupo Al desarrollar en 
el maestro una actitud profesional y a1 modificar su práctica mediante una formación que 
conJleve a elevar su ca1idad académica se busca transformarlo, es decir, lograr una 
"formación integral" (Ducoing, PasiUas y Serrano, 1996). 

Se enfatiza la actitud multidisciplinaria para analizar la formación y la posibilidad de generar 
alternativas didácticas ligadas a contextos específicos tanto institucionales como de las 
disciplinas. La fonnación psicológica se amplía con el apoyo de corrientes humanistas, 
cognitivas, psicogenéticas, terapéuticas o psicoanalíticas. Se enfatiza el análisis de lo grupal 
y la reflexión sobre el contenido disciplinario (Ducoing, Pasillas y Serrano, 1996). 

Desde esta perspectiva, en el ámbito de la formación de docentes y profesionales de la 
educación, se elabora la propuesta de la didáctica critica. En ella, se prescribe el trabajo en 
grupo como forma de superar el individualismo y la ansiedad originada por la pérdida de 
papeles definidos del maestro y del alumno. También se considera que la transformación 
educativa es posible a partir del análisis y reflexión de la práctica que realizan los docentes, 
considerando que esta reflexión puede hacerse desde diferentes dimensiones que varían 
según diversos autores. Emerge la noción del trabajo docente como elemento de 
comprensión de la práctica docente en el contexto institucional y el énfasis a la idea de 
"saber docente" para comprender la relación del sujeto con su práctica (Fierro y Rosas, 
1988; Rockwell y Mercado, 1986). 

En este marco, la formación del profesorado se establece como un proceso dinámico que 
supera los componentes técnicos y operativos impuestos desde arriba, que no tienen en 
cuenta las situaciones problemáticas de la práctica del profesorado. Se pretende dar 
coherencia a las etapas fonnativas por las que pasa el docente en un continuo progresivo 
considerando la práctica de la enseñanza como una "profesión dinámica" (Imbernón, 1994). 

Se concibe al maestro como agente que crea y recrea el conocimiento; su tarea es p1anificar 
y promover experiencias de aprendizaje. Se le considera como el agente idóneo para 
incorporar otro tipo de agentes al proceso educativo (Fierro y Rosas, 1998). Reconoce que 
los profesores y profesoras pueden ser verdaderos agentes sociales que pueden y deben 
interveni, en los complejos sistemas que conforman la estructura social (Imbemón, 1994). 

• Perspectiva de ta relación docencia-investigación 

En esta perspectiva el rol del docente como sujeto activo y participativo se complementa 
con la del sujeto innovador en su práctica cotidiana, lo que se logra a través de una actividad 
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de investigación sobre su propia práctica y sobre la problemática profesional y disciplinaria 
que corresponde a su campo de conocimiento, aspirando a una "formación integraJ 11 

(Ducoing, Pasillas y Serrano, I 996). 

Existen distintas maneras de enlazar docencia e investigación. Glazman (I 987), por ejemplo, 
plantea el conjuntar la docencia y la investigación en la acción educativa, asumiendo la 
didáctica crítica y la metodología de grupos operativos con la que el profesor se convierte en 
sujeto y objeto de aprendizaje e investigación. 

Un segundo planteamiento establecido por Glazman (op.cit.}, para enlazar docencia e 
investigación, se refiere aJ enlace en la institución de las funciones docentes, en donde 
plantea utilizar la investigación como actividad para organizar experiencias de aprendizaje, 
reconocer la investigación como generadora de conocimientos y como eje de reflexión y 
sistematización de la acción educativa, y se utilice, además, en la indagación con el 
propósito de describir, explicar e interpretar problemas educativos. 

La investigación para el desarrollo académico es una tercera manera de enlazar la docencia 
con la investigación, estableciendo que la investigación pueda ser utilizada como 
herramienta para reflexionar sobre la cotidianeidad de la acción educativa en las instituciones 
y la generación de propuestas pertinentes y viables a las condiciones específicas de las 
escuelas. 

Desde esta perspectiva, se plantea la propuesta de que el profesor puede ser investigador de 
su propia práctica a través de la estrategia investigación acción (Barabtarlo, 1995a; Barabtarlo, 
1995b ). Su objetivo es formar profesionales conscientes de las determinaciones de la práctica 
institucional que ejercen, autovalorados por medio del trabajo en grupo, constructores del 
conocimiento, capaces de analizar y reconocer, mediante herramientas conceptuales y 
metodológicas, diversos objetos de reflexión y concepciones alternativas en la actividad 
cotidiana. 

La problemática surge en cuanto aJ enlace entre la investigación y las funciones del docente 
en el contexto institucional. Se establece, por tanto, utili2'lf la investig¡,ció¡: como una actividad que 
permita organizar experiencias de aprendizaje, reconocer a la investigación como 
generadora de conocimientos y eje de reflexión y sistematización de la acción educativa y 
como la recuperación de los productos de la investigación para resolver situaciones de 
enseñanza (Arredondo, Santoyo y Pérez, citados por Ducoing, Pasillas y Serrano, 1996) 

Como apoyo a la formación, la investigación puede considerarse como antecedente y 
sustento de las propuestas de formación y como generadora de los contenidos para los 
planes de estudio de la formación docente. El programa de formadores comprende tres 
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fases: la formación conceptual básica; el apoyo conceptual e instrumental con el manejo 
técnico de análisis cualitativo, y la concreción de la propuesta que, incluye como elemento 
substancial, la asesoria (Ducoing, Pasillas y Serrano, 1996). 

Esta tendencia fue relegada por diversos motivos, como son· las condiciones dificiles de su 
realización en la enseñanza; la utilización vulgar del término investigación que lo lleva a 
perder el rigor analitico de las acciones que implica; la falta de aceptación de las propuestas 
por parte de las autoridades; la escasez de material didáctico pedagógico en los centros de 
trabajo; la falta de una actitud indagatoria por parte de los docentes y su poca capacidad de 
aceptación de lo novedoso (Ducoing, Pasiilas y Serrano, 1996). 

• Formación intelectuaJ del Docente 

Esta tendencia se caracteriza por construir una imagen del docente como "sujeto activo, 
transformador y dialogante con el saber disciplinario propio y de las ciencias sociales en su 
conjunto" (Díaz Barriga y Carrizales, en Ducoing, Pasillas y Serrano, 1996, pag. 264). Así 
mismo, Giroux (1990), propone contemplar a los profesores como intelectuales 
transformativos. 

Se presenta como una alternativa a la formación parcializada o poco profunda de los 
docentes que tiende a inhibir el papel intelectual del profesorado, por lo tanto, promueve al 
docente intelectual y plantea el diálogo en la doble vertiente que permita considerar a la 
docencia como profesió~ con todas sus dimensiones de trabajo, en donde el maestro se 
encuentre en condiciones de debatir con el objeto de conocimiento de una disciplina, y sea 
capaz de interpretarlo de manera original y creativa y que, a la vez, pueda penetrar en el 
debate de la pedagogía como ámbito que expresa la polémica de las ciencias sociales, 
distinguiendo y valorando, con rigor analítico, una formulación teórica de otra, siendo 
capaz de la apropiación teórica que clarifique su propio discurso conceptual y lo diferencie 
del discurso del otro. 

Ducoing> PasiUas y Serrano ( 1996t consideran que esta tendencia incrementó su producción 
en la década 1982-1992, sin embargo, no ha dado origen a centros o programas específicos 
de formación, ya que los programas actuales de formación no pueden definirse como 
propiciadores de la intelectualidad del docente. 

Arredondo y Díaz Barriga, (1989, citados por Moreno, 1996), hacen referencia a lo poco 
factible que es hacer un análisis acerca de sí la institución educativa promueve realmente la 
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formación intelectual de los docentes. La dificultad para este análisis emana de las propias 
prácticas pedagógicas de fonnación ante la fulta de unidad conceptual, las oontradi<ciones 
metodológicas, el tratamiento uniforme de los contenidos, así como los escasos antecedentes 
en formación en ciencias sociales por parte de los profesores y la ausencia de un saber 
pensar y de un saber problematizar que, como vicios educativos, han sido promovidos 
escolarmente. 

La formación intelectual de los profesores es una necesidad que se enfatiza como una 
respuesta alternativa a la fuerza de la racionalidad instrumental que predomina en el ámbito 
de la enseñanza, y que, resta autonomía a los docentes, al mantener separados el proceso de 
conceptualización, planificación y diseño curricular del proceso de aplicación y ejecución del 
mismo (Giroux, 1990). 

Los profesores como intelectuales tienen que tener presentes que existen intereses 
ideológicos y políticos que estructuran la naturaleza del discurso, las relacíones sociales del 
aula y los valores que ellos mismos legitiman en la enseñanza (Giroux, 1990). Desde esta 
perspectiva, la relación pedagógica maestro alumno que se establezca se hará a partir de la 
dimensión intelectual del maestro, de manera que, convoque la dimensión intelectual del 
alumno, lo que pennitirá educar a los alumnos como ciudadanos activos y críticos, para lo 
cual~ sin embargo, será necesario primero que los profesores se constituyan a sí mismos 
como intelectuales transformativos (Giroux, 1990). Arredondo y Diaz Barriga (1989 pág. 
156, citados por Moreno, 1996), afirman al respecto que: "Nadie da lo que no tiene". 

Actualmente, se reconoce que la formación intelectual y metodológica del docente requiere de 
un abordaje en el que se incorporen el análisis del proceso de aprendizaje, la revisión de las 
opciones metodológicas en la enseñanza, la consideración de los aspectos individuales y 
colectivos, el análisis de los factores institucionales, la integración entre el saber pensar y el 
saber hacer. Para lograr esta formación, se hace necesario la búsqueda de esquemas alternativos 
que permitan elaborar una visión del mundo que considere las condiciones en que está inmersa 
la sociedad y los cambios que de continuo se desarrollan en ella y sobre todo en la educación 
que es uno de los factores en la transición cultural de nuestro tiempo (González, 199S; Delors, 
1997). 

Una propuesta alternativa ha cobrado fuerza recientemente por sus planteamientos, es la 
concepción constructivista Ésta constituye un marco explicativo en el que se integran 
consideraciones sociales sobre la educación escolar~ concepciones psicológicas sobre el proceso de 
aprendizaje del alumno, consideraciones sobre la enseñanza del profesor y el concepto de 
evaluación que implica a ambos, así como, análisis de las interacciones entre los sujetos con el 
currículum y con la sociedad (Coll, 1990). 
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La concepción constructivista explicita los procesos de construcción del conocimiento Concibe 
al aprendizaje como un proceso de construcción que ocurre a partir de la reestructuración de 
las estructuras cognitivas internas ( esquemas y estructuras mentales) del que aprende, en un 
proceso de equilibración a través de la asimilación y acomodación de nuevas experiencias que 
tiene el individuo (Araujo y Chadwick, 1988). Pone su énfasis en el método por descubrimiento 
y en el trabajo en grupo, a fin de favorecer el intercambio y el desarrollo del pensamiento a 
través de la discusión de los problemas y la confrontación de puntos de vista (Moreno, 1996) 

Esta concepción se aproxima al proceso de educación escolarizada, tratando de comprender 
como se desarrollan nuevos esquemas y nuevas estructuras Es una vía para la formación de 
profesores al permitir la comprensión de como éstos elaboran marcos explicativos desde los 
cuales pueden identificar !os problemas educativos surgidos en la situación dialéctica práctica
teoría educativa, como les atañen estos problemas, y como pueden articular vías de solución 
para los mismos (Coll, 1990) 

Esta postura aún ha de superar los problemas que han surgido entre la vinculación de los 
aspectos disciplinarios y los didácticos que se han tratado de resolver con visiones parciales 
como son las didácticas específicas1 Se hace necesario "tomar una postura epistemológica que 
permita no sólo enseñar una proposición teórica, sino que también permita enseñar y aprender 
como llegó a construirse tal proposición" (Moreno, 1996, pág.32). 

La formación desde la concepción constructivista debe entonces, incorporar situaciones de 
grupo y multidisciplinarias que permitan indagar sobre el proceso de construcción del saber 
disciplinario, y del trabajo educativo que conlleve a la reconstrucción de esos conocimientos en 
el aula (Moreno, 1996) 

Las orientaciones conceptuales mencionadas y las tendencias de fonnación surgidas de ellas, son 
marcos de referencia de los diferentes desarrollos profesionales del docente. Algunas de estas 
tendencias representan sólo proyectos ideológicos-pedagógicos que se expresan en los 
discursos de formación, pero que no se han concretado en planes y programas que consoliden 
las prácticas que promulgan. Además, sólo la tecnología educativa y \a perspectiva 
constructivista dejan ver con claridad la concepción de aprendizaje y enseñanza de la cual 
parten. 

Sin embargo, su revisión y conocimiento, posibilita el tener presente las diversas realidades del 
campo de acción de la formación del profesorado, y, permite que cada propuesta formativa, sus 
prácticas de formación y el desarrollo profesional que conllevan sean mejor comprendidas, al 
mostrar un panorama de las concepciones que coexisten en la pluralidad del pensar y el actuar 
de la formación del profesorado (lmbemón, J 994; Moreno, 1996) 
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PROBLEMÁTICA DE LA FORMACIÓN DOCENTE 

Por sus características la formación de enseñantes plantea tres categorías de problemas: es una, 
formación doble, es una formación profesional y es una formación de formadores (Ferry, 
I 990). Estos problemas surgen según la importancia que se otorgue a una u otra de las 
características. 

Es una formación doble, porque el oficio de maestro exige una formación científica, acadénúca, 
en el campo del saber, y, además, una fonnación profesional que comúnmente se reduce a la 
fonnación pedagógica que incluye el contenido de la enseñanza en lo referente a los nuevos 
enfoques, metodología e investigaciones, sin reconocer que incluye otros aspectos que se 
relacionan con las tareas de orientación, las actividades de extensión de sus funciones, como 
son la concertación, la gestión y la inserción institucional (Villa, I 988; Ferry, 1990; Rodríguez 
O., 1994; Torres, 1997) 

En la actualidad la concepción de la doble formación tiende a prevalecer y reequilibrar la 
formación en ambos sentidos, reforzando una y otra dimensión según el caso, ya que al dar 
prioridad a lo educativo sobre lo instructivo conduce a privilegiar la fonnación profesional, 
concibiendo un plan de formación académica continua que otorgue la debida importancia a la 
dimensión personal de la formación (Ferry, 1990). 

La segunda categoría de problemas surge al evaluar que el status profesional de los enseñantes 
no está establecido claramente, ya que no es considerado por otros, ni por ellos mismo, como 
un especialista desde el doble punto de vista de las técnicas y de la creación científica, sino 
como el simple transmisor del saber, considerando el acto de enseñanza como un acto banal 
que sólo requiere de una actividad especulativa o práctica, sin considerar que se requiera una 
formación profesional para enseñar aquello en lo que se tiene cierto dominio o especialidad 
(Ferry, 1990). 

Además, desde el punto de vista de la pertenencia a una profesión organizada, los maestros se 
encuentran sometidos a jerarquías, a reglamentos administrativos controlados por un inspector 
que los juzga sobre la base de los programas y lineamientos donde los mandatos son precisos, 
Cuando se deben afrontar tales situaciones profesionales, el saber y el saber hacer sólo pueden 
actualizarse en función de un tipo de presencia que ponen en juego la personalidad profunda, en 
una fonnación de la personalidad profesional que incluye motivaciones, fantasmas, imágenes e 
ideales profesionales y del trabajo deseado (Ferry, 1990). 

Otra característica de la formación de profesores, como menciona Ferry (1990), es la de ser una 
formación de formadores. La problemática surge debido a la analogía entre el lugar fisico de la 
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fonnación y el lugar fisico de la práctica profesional hacia la cual conduce esta fonnación, creándose 
un isomorfismo. Los planteles, las aulas, las actividades cotidianas, los ritmos son más o menos los 
mismos. La institución es la misma. La relación profesor-alumno se relaciona con el arquetipo social 
del vínculo padre-hijo, que se encuentra en las dos situaciones (Ferry, 1990). 

El modelo pedagógico adoptado por los formadores, como modelo de referencia de los 
"fonnados", sostiene Ferry (1990). resulta de este isomorfismo, al verse conducidos a 
reproducir los procedimientos, las actitudes, el estilo de comportamiento desarrollados por los 
formadores y la institución de fonnación. 

Con respecto a esto, dice Serra110 (! 993, pág. 4, citado en Serra."1o, 1995), "una situación a 
tener en consideración que particulariza a la acción de la formación docente y que no ocurre en 
ningún otro sector profesional, es que "los diversos programas de formación acogen en primer 
lugar a sujetos que han pasado por la institución -como alunmos-, en segundo lugar estos 
programas les muestran a los futuros docente escenarios semejantes en donde les propondrán 
formas de acción tendientes a orga.níz,ar el futuro -como practicantes-, fina1mente arraigan a los 
sujetos -en tanto profesores- a aquellos escenarios como lugares estables de trabajo por una 
buena cantidad de afios. Además, con una exigencia cada vez mayor de que en ese lugar el 
docente sea permanentemente creativo, ahernatívo e innovador" 

Los efectos de la estructuración de este dispositivo de formación llegan a ser más fuertes que el 
discurso, produciendo una antinomia educativa: formar sujetos autónomos; intentando sobre 
todo, suscitar en los futuros maestros el deseo y la energía para la construcción de un proyecto 
educativo propio (Ferry, 1990). 

Cada política de fonnación de enseñantes se enfrenta en su organización a una serie de dilemas 
que hacen referencia a los tres tipos de características mencionados. Las decisiones que se 
tomen al conformar un programa de formación, deben tener en cuenta el equilibrio entre la 
formación general de base y la especialización profesional, entre la formación para las tareas y 
roles que se deberán asumir, entre la fonnación teórica y la formación práctica, entre la 
formación inicial y la formación en el transcurso del trabajo; la articulación en el desarrollo del 
plan de estudios de la formación académica y de la formación pedagógica; asi como el 
isomorfismo entre las situaciones de formación y las situaciones de enseñanza (Ferry, 1990). 

Las soluciones adoptadas determinan las prácticas de formación en un escenario 
predeterminado, y son resultado de fuctores históricos, económicos, administrativos, ideológicos, 
pedagógicos y la combinación de varios factores entre st estructurando un sistema de 
formación cuyo modelo pedagógico se encuentra implícito. 
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MODELOS PEDAGÓGICOS DE LOS SISTEMAS DE FORMACIÓN 
DOCENTE 

En los escritos sobre formación docente se establece una oposición radical entre dos modelos o 
posturas pedagógicas subyacentes a los sistemas de formación Uno trad,cional y c1 otro de la 
nueva pedagogía, donde el contraste es a la vez del pasado y el porvenir, de la rutina y de la 
innovación, del conformismo y de la autonomía, de lo reproductivo y de lo creativo, lo pasivo y 
lo activo, llegando incluso a considerarlos de derecha y de izquierda 

Estas posturas no dan cuenta de la existencia real de las prácticas pedagógicas ni su verdadero 
uso social, ya que cuando se reflexiona sobre el trabajo de formación de adultos no se puede 
hacer referencia a un sistema bipolar, que sólo describe las prácticas existentes poniendo énfasis 
en sus métodos o sus insuficiencias sin considerar, que es importante también analizar su 
funcionamiento y su implicación, y que un modelo no debe ser seguido o rechazado 
intrínsecamente sino en función de sus finalidades o de ciertos contextos. 

Ferry ( 1990), presenta un análisis sobre los modelos pedagógicos de los sistemas de formación, 
cuya referencia o variable referencial es el tipo de proceso, su dinámica formativa y el modo de 
eficiencia que caracterizan a las prácticas de formación. Distingue, un modelo de formación 
centrado en las adquisiciones, un modelo de formación centrado en el proceso y un modelo de 
formación cemrado en el análisis Aclara que se trata de modelos teóricos, que no pueden dar 
cuenta de una práctica, porque ésta no puede estar constituida únicamente en un modelo ya que 
su complejidad remite necesariamente a los otros modelos. 

Modelo centrado en las adqws1ciones 

Se caracteriza porque reduce la noción de formación a la de aprendizaje en su acepción más 
estricta. el proceso se organiza en función de los resultados observables, evaluables, su 
obtención pretende garantizar un nivel definido de competencia en términos de conocimientos, 
de comportamientos, de actuaciones o habilidades. 

El modelo implica una concepción de la relación teoría práctica como una aplicación de la 
teoría Sin embargo, el paso de la práctica a la teoría tiene pocas posibilidades de realizarse, ya 
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que la puesta en marcha de los conocimientos y habilidades adquiridas en un taller, raramente 
da lugar a que se de un reajuste de las enseñanzas teóricas que se reciben de manera 
independiente (Ferry, 1990). 

En el discurso de este modelo se aboga por métodos activos y el trabajo independiente y hasta 
la autogestión, pero por lo general, este discurso se contradice por los dispositivos impuestos 
desde las estructuras administrativas y el tipo de gestión a los que se sujetan Los programas, 
objetivos y ejercicios están parcialmente determinados por la práctica del oficio, y los 
profesores en formación de ninguna manera participan en la definición de los objetivos, ni en 
sus avances (Ferry, 1990). 

Modelo centrado en el proceso 

En este modelo, la formación es concebida como un desarrollo personal que se da mediante 
experiencias y actividades. La relación entre las actividades de formación y la práctica del oficio 
no es de aplícación como en el modelo anterior, sino de transferencia, en donde el beneficio de 
los conocimientos o saber adquirido es una situación necesaria para aprehender con mayor 
seguridad otra situación, y está incluido tanto en el plano intelectual como en el de la 
experiencia. Es un ir y venir entre la teoría y la práctica, haciendo coincidir la alternancia 
campo-centro de formación, taller-OJIBO(Feny, 1990). 

En este modelo se requiere un tipo de intervención muy diferente, por parte de los formadores, 
al del tipo del enseñante llamado tradicional. Se requiere de un trabajo de motivación, de 
facilidades para la elaboración y realización de proyectos en asesoría individual o a grupos de 
trabajo; así como la orientación metodológica, aportaciones didácticas y toda una gama de 
modalidades pedagógicas utilizadas para la formación en roles complementarios como son 
animadores, conferenciantes y otros tipos de 'personal experimentado' (Ferry, 1990). 

Lo importante, para este modelo, es vivir las experiencias sociales e intelectuales individual y 
colectivamente tanto dentro del campo profesional como fuera de él, con todas sus 
inconveniencias o sus descubrimientos, con la idea de que la acción pedagógica del profesorado 
en formación, irá adquiriendo la madurez para hacer frente a situaciones complejas, y para 
responder a demandas o preguntas imprevistas. Es decir, los dispositivos de formación pueden 
visualizarse a través de la experiencia que proporcionan a los estudiantes o profesores en 
formación de manera más o menos deliberada y en donde el momento teórico es a la vez la 
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formalización de la experiencia práctica, apertura del campo de representaciones y anticipación 
sobre otras experiencias, dando sentido a la noción de alternancia entre la teoría y la práctica 
(Ferry, 1990). 

Modelo centrado en el anábs1s 

Modelo que se funda en lo imprevisible y lo no controlable, y postula que el que se forma 
emprende un trabajo sobre sí mismo, trabajo que se da a lo largo de su carrera debido a la 
singularidad de las situaciones que enfrenta. El análisis de estas situaciones implica buscar las 
mejores alternativas, mediante la definición de los componentes de un conjunto, sus 
interacciones, sus disposiciones en torno a la manera de aprehender su estructura o su 
funcionamiento 

Desde este modelo es necesario tener conocimientos de la realidad en la cual se va a trabajar, 
reuniendo todo tipo de información, pero, para que este cúmulo de información tenga efecto 
formador, transformador de la mentalidad, de las actitudes o de las conductas, se requiere del 
ejercicio del análisis, porque el análisis es a la vez la interrogación de la realidad objetiva, del 
origen, legitimidad y perspectiva de la cual surge (Ferry, 1990) 

Este modelo fundamenta su formación en una articulación entre la teoría y la práctica, donde el 
tipo de beneficio que aporta es la regulación El ir y venir entre teoría y práctica se ve 
intensificado, excluyendo que la práctica puede ser formadora por sí misma, ya que requiere 
para serlo, una lectura a partir de un referente teórico. Por lo mismo excluye que se pueda dar 
valor a una actividad teórica que no tenga relación con la práctica (Ferry, 1990) 

El formador interviene constantemente y su preocupación, como en el modelo anterior es 
estructurar un dispositivo para lograr el saber analizar, y lograr un distanciamiento de la 
experiencia, que supone el análisis. Los maestros en formación se adiestran en el análisis 
clínico, el análisis sociológico y psicosociológico, al mismo tiempo que en un autoanálisis, ya 
que su acción se Heva a cabo en las percepciones, las representaciones del maestro, asl como en 
el sentido y la dinámica de las situaciones y la apreciación de los efectos de sus intervenciones y 
actitudes (Ferry, 1990). 

Este modelo prepara a los futuros maestros para elaborar, ellos mismos, los instrumentos de su 
práctica y los medios de su formación, ya que las interrogantes sobre las situaciones 
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profesionales y las interrogantes sobre uno mismo tienden a generar nuevos conocimientos y 
experiencias, en una devolución constante a la evaluación de la formación en curso, a la 
redefinición de los objetivos, así como, al análisis del dispositivo institucional en que se lleYa a 
cabo la formación (Ferry, 1990) 

En conclusión, los tres modelos descritos esquematizan las concepciones de relación entre 
teoría y práctiCa en la formación del profesorado. En el primer modelo, la práctica es la 
apbcación de la teoría, en el segundo la teoría es el momento mediador de la tramferencia de 
una práctica a otra práctica, y en el tercero, se considera a la teoría como base de la regulac1ón 
de la práctica 

TENDENCIAS DE ORGANIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE 
FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 

La formación permanente del profesorado ha de tener en cuenta la especificidad del trabajo 
docente, por lo que ha de desarrollarse teniendo en cuenta la diversidad de intereses, edad y 
experiencia de los profesores, las necesidades de los distintos centros de trabajo, pero además, 
ha de tener en cuenta la forma en que se establecen las interacciones entre los mismos 
profesores, lo cual, como mencionan lmbernón (1997); Fierro y Rosas, (1988), supone la 
modificación de los esquemas conceptuales del proceso enseñanza-aprendizaje que tiene cada 
maestro 

Es necesario que el sístema de formación permanente sea sumamente flexible, que incluya una 
formación diversificada, útil y diseñada para adaptarse al cambio, de manera que pueda ser 
impartida a diferentes grupos de docentes de diversos centros de trabajo, y que pueda atender a 
1a práctica profesional en un contexto específico, con las necesidades educativas concretas de 
los escolares y de esa comunidad (Imbemón, 1994; Fierro y Rosas, 1988, Salinas, Pineda y 
Toledo, 1988) 

En este sistema de formación, la concepción de la formación pennanente tendrá, como 
característica básica, que estará centrada, predominantemente, en las prácticas del aula y del 
centro de trabajo, como espacios específicos del ejercicio profesional del profesorado, e 
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implicará reconocer que los profesores pueden ser verdaderos agentes sociales, planificadores y 
gestores de la enseñanza-aprendizaje. 

Teniendo en cuenta \o anterior, las tendencias actuales, en cuanto a la estructura organizativa 
de la formación permanente, resultado de investigaciones auspiciadas por distíntos organismos, 
como la UNESCO y OCDE, manifiestan el rechazo a la formación permanente individualizada, 
y se declaran por espacios de reflexión colectiva y colaborativa, en los que aprender juntos, 
trabajando juntos, sean los criterios predominantes, lo que implica, además, compartir una 
cultura profesional que permita la mejora de los individuos, los procesos y productos de 
trabajo. 

Durante los últimos décadas, la búsqueda de nuevas aiternativas al proceso de formación 
permanente, ha traído novedosas propuestas fundamentadas en la reconceptualización de la 
enseñanza, de la práctica educativa, del papel del profesor y de su formación. Desde esta 
perspectiva, la práctica docente es concebida como un proceso de reflexión, de análisis, de 
indagación y de mejora mediante la autoevaluación individual y colectiva El marco conceptual 
para relacionar teoría y práctica es distinto, en él, el profesor ha de participar en la creación del 
conocimiento pedagógico, en la política curricular y en la toma de decisiones respecto a los 
procesos formativos y educativos (Salinas, Pineda y Toledo, 1988, Villa, 1988, Fierro y Rosas, 
1988) 

La formación del profesorado se apoya en el desarrollo de capacidades de indagación, reflexión 
crítica, procesamiento de información, diseño de proyectos, superando el carácter individualista 
que se le había dado basado en la adquisición de conocimientos teóricos de las disciplinas 
académicas y la adquisición de competencias didácticas, promoviendo una formación en la que 
se aprende en la reflexión y la autoevaluación colegiada. 

Por lo anterior existen tendencias de formación pennanente que se van abriendo paso con la 
intención de responder a estas nuevas concepciones, entre ellas podemos considerar. 

La fonnación centrada en la escuela 

Las tendencias de cambio, innovación, renovación y transformación de la práctica educativa, 
conllevan la reflexión sobre las condiciones sociales y laborales de los centros educativos donde 
los profesores desempeñan ésta, teniendo en cuenta además, que el desarrollo profesional de1 
profesorado y el proceso de cambio continuo en los centros de trabajo están interrelacionados. 
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La formación permanente como estrategia para el cambio profesional y por ende del centro 
educativo, promueve un proyecto integrador de mejora global, en el que la actitud del 
profesorado lo lleva a convertirse en un participante reflexivo-crítico que participa activa y 
críticamente, en un proceso dinámico y flexible~ de innovación y formación desde su propio 
contexto Esta actitud se forma en una relación colaborativa, donde la comunicación e 
intercambio de experiencias promueve la organización de grupos de trabajo en beneficio de los 
intereses colectivos. 

Con la participación del profesorado en el diseño y gestión de su propia formación, al trabajar 
juntos en los centros de trabajo, se promueve el desarrollo de un proceso de reflexión y crítica 
autoevaluativa, que ha de permitir tomar decisiones en la escuela de manera autónoma, 
desarrollar el currículum de manera descentralizada y elaborar proyectos y materiales 
curriculares tomando como contexto específico el lugar de trabajo La participación del 
profesorado en todo el proceso y el ejercicio de la autonomía son, entonces, el núcleo de la 
formación. 

Esta tendencia de fonnación permanente del profesorado, centrada en el centro de trabajo 
docente, también llamada formación centrada en la escuela, es la formación más eficaz, según la 
OCDE (1977, citado en Imbernón, 1994), si el objetivo es el análisis y la mejora de la propia 
práctica docente García Álvarez (1983, citado por Imbemón, 1994), manifiesta que su 
surgimiento puede deberse a que: 

a) Es una reacción contra la ineficacia de la formación alejada de los problemas y 
necesidades que vive el profesor; 

b) Es consecuencia del rechazo al formador experto y extraño que pocas ocasiones vive 
los mismos problemas que los maestros; 

e) La nueva función que se asigna al profesor como renovador del currículum, lo que le 
exige una formación peI111anente centrada en éste; 

d) Los resultados de investigaciones sobre la eficacia de la formación pennanente 
vinculada o no a la escuela. 

Como características principales de esta tendencia puede mencionarse que: 

-Se realiza en un contexto específico que es el lugar de trabajo ( o cerca de él); 

-El profesorado no asiste únicamente como un individuo que necesita formación sino 
como parte de un grupo (plantel, zona escolar, departamento, ciclo, etc.) 
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-Parte de los problemas profesionales de cada grupo. Las necesidades específicas son 
estudiadas y planteadas en un contexto determinado, y el mismo grupo participa en el 
diseño, la realización y la evaluación de los objetivos renovadores de formación, apoyado 
por un formador-asesor 

-La fonnación se realiza en horas de jornada laboral, separada del tiempo de trabajo del 
profesor que está dedicada a la docencia directa 

Esta tendencia no sólo ha de facilitar la organización de la formación permanente, al facilitar la 
elaboración de planes de formación permanente en zonas desatendidas, sino, lo más importante, 
es que ha de enseñar a los profesores a tratar los problemas desde su propia práctica (Fierro y 
Rosas, 1988) 

Sin embargo, las problemáticas que surgen de esta tendencia, son que actualmente los maestros 
no están acostumbrados a tareas experimentales ni de investigación, por lo que, primeramente, 
se hace necesario capacitar a los profesores para analizar, intervenir y evaluar el curriculum. 
Además, las bases psicopedagógicas y científicas proporcionadas en la fonnación inicial 
adquieren una importancia capital ya que deberán ser consolidadas en esta formación 
permanente. Requiere además, de la disposición del grupo de profesores de los centros 
docentes a reflexionar y planificar sus programas de enseñanza después del estudio de las 
necesidades de los alumnos, y también precisa una actitud de colaboración entre los profesores, 
situación a la que muchos no están acostumbrados. 

Otro de los obstáculos importantes es la necesidad de disponer de recursos económicos para la 
preparación de las personas externas, que intervienen como formadores en la formación 
permanente del profesorado, por el excesivo número de profesores a formar, o para la 
substitución del profesor que acude a sus sesiones de formación, así corno, para el diseño de 
instrumentos de evaluación y la aplicación de los mismos, que son necesarios para demostrar la 
rentabilidad del proceso de formación_ 

Centros de Maestros 

La creación de centros de maestros. situados en zonas específicas, es una tendencia importante 
en el marco de la organización de la formación permanente de profesores. De acuerdo al 
análisis de experiencias realizadas en diversos países, (Noruega, Inglaterra, por ejemplo), son 
un medio de perfeccionamiento docente para favorecer la participación, la interacción y las 
necesidades del profesorado de una zona, con la intención de que el profesorado sea sujeto 
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activo de su propia formación y en la gestión de la institución. Además, el centro es un agente 
mediador idóneo entre la investigación educativa y el desarrollo curricular (Pereyra, 1984). 

Como parte de la filosofía de los centros de profesores no se puede perder de vista que su 
función es la de potenciar una fonnación entre iguales, entre colegas que se ayudan y colaboran 
en los procesos de formación pennanente, así como tampoco que pueden representar lugares 
de ayuda a la difusión, experimentación y adaptación de material innovador 

En estos centros los profesores se pueden reunir, formar grupos de trabajo, investigar, recibir 
material y apoyo técnico. Porque los Centros de Maestros deben cumplir con funciones de 
información, difusión, actualización y desarrollo curricular, es decir, deben ser un lugar donde 
los profesores encuentren orientación, colaboración y ayuda; así corno los recursos didácticos, 
y tecnológicos que requieren, por lo que es conveniente que también sea un centro de 
reproducción gráfica, una biblioteca multimedia, un museo pedagógico, además, de un centro 
social. 

Aunque se pretende que en esta estrategia los profesores de una determinada zona participen en 
el diseño, ejecución y evaluación de una formación permanente en respuesta a sus propias 
necesidades, esto no ha llegado a implementarse en su totalidad, quedando la función en el de 
un centro de recursos (en ocasiones no completos) o tan sólo centro de reuniones, ya que los 
profesores no disponen del tiempo y estímulos para participar en ese tipo de formación 
permanente (Me Donald, !984, referido por Imbernón, 1997) 

Los centros de profesores se enfrentan, también, a la crisis econonuca que se vive en la 
actualidad, a condiciones adversas derivadas de tensiones entre autonomía y dependencia 
administrativa, a la falta de tiempo laboral dedicado a la formación, a la falta de una evaluación, 
y a la creación de una nueva figura el asesor, el cual puede llegar a ser representante de una 
nueva burocracia, con poder y carácter de "experto" diseñador y entrenador. 
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11. EDUCACIÓN PREESCOLAR Y LAS 
NECESIDADES DE FORMACIÓN DOCENTE 

LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

La educación preescolar, contradictoriamente a su nombre, es el primer nivel educativo 
escolarizado al cual accede una parte de la población infantil desde los 45 días de nacido y 
hasta los 6 años de edad. La atención se brinda a través de dos modalidades· el Sistema 
Escolarizado o Formal que incluye dos instituciones que son el Jardín de Niños y los Centros 
de Desarrollo Infantil; y el Sistema No Escolarizado que se lleva a cabo por medio de los 
padres de familia y miembros de la comunidad (SEP, 1988a) 

Desde su creación oficial en 1881, este sistema de enseñanza establecía que los nmos, 
mediante el juego, comenzarían a recibir lecciones instructivas y preparatorias que más tarde 
perfeccionarían en las escuelas primarías (SEP, 1988c) 

Ya a partir de 1903, se planteó que la Institución Preescolar debía "educar al niño de acuerdo a 
su naturaleza fisica, moral e intelectual; aprovechar las experiencias que adquiere en su hogar, 
en su comunidad y en su contacto con la naturaleza" (SEP, 1988a, pág 104) En el período de 
Vasconcelos. se planteó la atención del aspecto integral del niño. biológico, psicológico y 
social En la década de los años '60s con el surgimiento de la Administración Educativa, se 
dio gran auge al sector preescolar como elemento de desarrollo en nuestro país. 

El Jardín de Niños es la Instítución del nivel preescolar, que bajo la normatividad de la 
Dirección General de Educación Preescolar, tiene por objetivo proporcionar el servicio de 
Educación Preescolar a los niños de 4 a 5 años 11 meses, para favorecer su desarrollo integral; 
se aboca a brindar un servicio eminentemente pedagógico que cubre un horario de 3 horas de 
trabajo 

La educación preescolar cumple, además de una función educativa, una función social dentro 
del Sistema Educativo Nacional. Sin embargo, corno subsistema de atención a la población en 
edad preescolar, sufre la incapacidad de responder, de manera específica, a la totalidad de 
grupos de población ubicados en la diversidad geográfica del país, a las características 
culturales y de lenguaje de los niños y a las características de la demanda social para la 
atención de los niños de este nivel, que, debido a factores sociales y económicos se ha 
modificado, y rebasa lo estrictamente educativo. Es decir, la forma de atención preescolar 
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tradicional o formal, orientado más al medio urbano, no responde ya a la demanda dominante 
para la atención de todos los niños preescolares en todo el pais (SEP, 1988a, Ramos, 1995; 
Bertely, 1995, Arroyo, 1995a; Arroyo, 1995b; Diario Oficial de la Federación, 1996) 

Como respuesta a esas necesidades, surge una serie de alternativas que enmarcadas en el 
Programa «Alternativas de atención a la demanda de educación preescolar", han permitido 
expandir el servicio, y consideran otras formas de atención, como las del Sistema No 
Escolarizado, que a través de 1a participación comunitaria, ( con los promotores de bienestar 
comunitario), atiende zonas rurales, marginadas o indígenas. Otra opción son los Jardines 
Estancia, actualmente Jardines de Servicio Mixto, surgidos en el sexenio 1970-1976, que 
proporcionan, en un horario ampliado, además del servicio educativo, el alimento de medio 
día y actividades recreativas vespertinas, a aquellos niños de madres trabajadoras que no 
tienen prestaciones sociales. Estas formas de atención, sumadas a la opción tradicional del 
Jardín de Niños, pretenden responder efectivamente a la demanda de expansión y 
mantenimiento del servicio preescolar, sobre todo en el medio urbano marginado, rural e 
indígena (SEP, 1988a, Bertely, 1995, Ramos, 1995; Diario Oficial de la Federación, 1996) 

Este programa de alternativas a la demanda, dio origen a la diversidad de formación inicial del 
personal adscrito al nivel de educación preescolar, que va desde jóvenes egresados de 
secundaria que habilitados como técnicos Promotores hasta los nuevos egresados de la 
Licenciatura de Educación Preescolar o Primaria 

Como resultado de la amplia gama de perfiles de formación inicial, aunado a la poca iniciativa 
de los profesores para asistir a eventos de actualización y formación permanente, -SNTE 
( 1994a ), reporta que en los últimos cinco años el 65% del profesorado no había asistido a 
ningún curso con valor escalafonario y el 25% se encuentra cursando la licenciatura de 
educación básica, por haber sido reclutado sin contar con la formación inicial magisterial-; se 
da una gran variedad en las concepciones teórico prácticas que poseen los profesores, así 
como diversas interpretaciones de la actual propuesta del Programa Preescolar, que conlleva a 
la diversidad de criterios al efectuar la práctica educativa (Arroyo, 1995a; Arroyo, 1995b; Fiol, 
1995; SNTE, 1994a). 

A su ingreso a la Institución Preescolar, el niño inicia diferentes relaciones con elementos 
humanos y materiales que antes no formaban parte de su ambiente inmediato y que tendrán 
una influencia importante en su desarrollo. 

Estos elementos, -educando, educador y material de formación-, son considerados elementos 
básicos de la educación escolarizada Las características del educador y del material de 
formación están determinadas por las del nivel educativo. En el nivel preescolar los determina 
el hecho de que es este nivel, el primer acercamiento para los niños a la escuela. 
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Según Nassif (1974, citado en SEP, 1988a), el material de formación son las actividades, 
experiencias, objetos, medios de información, relaciones personales, que propician en los 
sujetos habilidades, destrezas, actitudes, juicios, valores, normas, informaciones, etc., que 
conforman al ser humano en sus múltiples aspectos. Este material de formación o contenido 
educativo1 es parte de todo el ambiente y se presupone que las interacciones que se realizan 
entre éste y el sujeto, son las que dan posibilidad al sujeto de conocer, ampliar, afirmar y 
renovar todo un mundo de hechos e ideas. Al ser organizado en la escuela, el material de 
formación, toma el nombre de curriculum, en él se sistematiza, con la intención de obtener los 
mejores resultados respecto a los fines que pretende. 

La educadora: docente de educación preescolar 

En la sociedad en general existe un sinnúmero de educadores~ pero cuando estos forman parte 
de una institución dedicada específicamente a la educación, se les denomina docentes y son 
personas que tienen una preparación o capacitación para propiciar procesos educativos 

En la Institución de educación preescolar (SEP, 1988a), se considera al educador como el ser 
humano que de manera intencionada o no, influye sobre otro sujeto, pero que la influencia que 
ejerce se da mediante una relación no impositiva, en la que el educador es un !,rufa que propicia 
la educación Este educador reconoce las características de los demás seres humanos y 
establece con ellos relaciones de respeto. Se considera que este educador no ha terminado su 
aprendizaje, ya que constantemente encuentra nuevas situaciones que lo obfigan a crecer como 
persona y realizar una educación permanente (SEP, l 988a). 

Por lo general, se considera docente sólo a aquella persona que establece relación con los 
educandos en el salón de clase. Sin embargo, si se toma en cuenta la conceptualización 
expuesta, en el párrafo anterior, no sólo el educador que atiende un grupo de niños es 
considerado docente en preescolar, sino todas aquellas personas, ya sean directivos, personal 
de apoyo técnico pedagógico, profesores de educación fisica, de enseñanza musical, que 
inciden de manera prepositiva y reflexiva en la educación (SEP, 1988a). Para fines de este 
Reporte, se pretende conceptuar únicamente al docente que realiza trabajo con un grupo de 
niños preescolares. 

La docencia en preescolar, se ubica en el campo profesional femenino por origen y tradicióti 
Antes de requerir el bachillerato como antecedente a la Normal, se le consideraba como una 
oportunidad, para un buen número de mujeres, de acceder a la educación. El campo 

49 



profesional era exclusivo de ellas, caracterizado por un matiz matriarcal, en el que subyace 
una cultura de reconocimiento social de la educadora más como madre substituta, que- como 
profesionista (SEP, 1988a; Namo de Mello; 1993; Fiol, 1995). 

En la actualidad, a pesar de la inclusión del bachillerato como antecedente, y con la 
posibilidad de que los varones estudien en una normal de preescolar, o de que los egresados de 
la normal de educación primaria se integren al servicio corno docentes de preescolar, a falta de 
una plaza en educación primaria; éste es uno de los campos profesionales en el que la mujer 
labora mayoritariamente y sigue siendo considerada la ocupación femenina por excelencia 
Entre otras causas está que el horario es accesible para trabajar aún estando casadas y teniendo 
hijos. Además se considera que lo que se estudia sirve luego para atender a los hijos, siendo 
una actividad laboral segura para apoyar a la manutención de la familia y mantenimiento de la 
casa, cuando así se requiere (Cortina, i 984). 

Sobre la formación profesional del docente preescolar y del ejercicio de la profesión, autores 
como Villarreal (1981), Millie (1977), Pulpeiro (1979), Nassif (1974), (referidos por SEP, 
1988a), entre otros, hacen hincapié en que la educadora deberá ante todo profesar "amor a los 
niñosu. Este amor a los niños {que debe considerarse una actitud de cariño, respeto, 
comprensión y tolerancia), fue desvirtuado hacia una actitud matemalista que propicia la falsa 
concepción de asignar a la educadora la función de "cuidar a los niños" y como su papel social 
el de ser "una segunda madre" (Millie, 1977, citado en SEP, 1988a), por este motivo, como ya 
se mencionaba, la educación preescolar se llegó a considerar campo exclusivo de la mujer y, 
sobre todo, un nivel educativo sin importancia. 

Lo que sí es importante considerar es que la personalidad del educador de preescolar se 
proyecta en todas las relaciones que establece (con el educando, la familia, la comunidad) al 
influir en ellas desde ru prácti<>l educativa, y desde todas sus acciones, consciente o inconscientemente, 
reflexione o no sobre ellas. 

Al ingresar como docente al nivel preescolar se asignan tareas tales como el cuidado y 
educación de los niños del grupo que atiende, el mantenimiento y aprovechamiento de 
material didáctico mobiliario e instalaciones; se le pide realizar un gran número de reportes 
administrativos. y, debe ser. además. el lazo de unión entre los padres de familia. la 
comunidad y la Institución Preescolar. Siendo necesario mencionar que la organización 
educativa en el sistema preescolar, "para el logro de sus fines" se basa en una estructura 
piramidal, cuyo vértice superior determina las funciones y actividades y en donde todas las 
acciones educativas se subordinan a lo que ésta dicta en forma lineal, a través de la estructura 
vertical del Jardín de Niños (SEP 1988a). 

Dentro de esta Institución y organización, el docente no puede ser considerado un ente aislado, 
puesto que establece relaciones con los alumnos, la familia, comunidad, con otros docentes y 
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con las autoridades. Estas relaciones a pesar de estar previstas, pueden ser imprecisas o estar 
matizadas por expresiones de autoritarismo, considerado este, como una actitud que coarta la 
acción y pensamiento de 1as personas ante quienes se ejerce (niños, otros docentes, padres de 
familia) Es entonces cuando el desempeño de la labor docente se da bajo una estructura rígida 
y vertical, en la que la toma de decisiones frente al grupo queda condícionada a las decisiones 
de la autoridad, haciéndose necesario recorrer 1a estructura jerárquica tanto para las 
indicaciones a la actividad docente, como en las necesidades laborales (SEP, 1988a) 

Las relaciones entre el docente y el educando también pueden estar matizadas por actitudes de 
autoritarismo, o por una actitud de autoridad flexible que brinda y facilita la independencia y 
autorregulación (Fromm, 1973, Neill, 1980, referidos por SEP, 1988a) Esta es la concepción 
que se trata de rescatar, en las relaciones humanas que inciden en la actividad educativa, del 
nivel píeescolar. Además, esta reiación docente-niño también está matizada por las cargas del 
vínculo afectivo que se establece por la especificidad propia de la edad de los niños en este 
nivel escolar, ya que la afectividad es una característica de gran relevancia en el niño, y si ésta 
se ve alterada, repercute en el desarrollo integral y por lo tanto en su aprendizaje. 

Las relaciones que debe establecer el educador de preescolar con la comunidad en la que 
labora no se refieren, únicamente, al aprovechamiento de recursos humanos y materiales que 
ésta brinda como entorno inmediato a los planteles escolares, ya que se tiene presente que 
cualquier acción educativa no se limita al plantel escolar, sino que éste se involucra en la 
dinámica social 

Es mediante las relaciones que establece en su vivir profesional cotidiano ( con el educando, 
los padres de familia, 1a comunidad, con otros profesionales), como e1 educador conceptúa su 
trabajo, conoce el valor, sentido, necesidad y significación tanto individual como social de lo 
que hace 

Cuando concluye su formación escolarizada e inicia la realización de su práctica pedagógica, 
el docente de preescolar se enfrenta a la imprecisión de su tarea unida a la responsabilidad que 
ésta conlleva, a los cambios de orientación de su papel, resultado de los diferentes discursos 
(político, económico, tecnológico, ideológico, que se dan a partir de los procesos sociales), de 
lo que se espera de él (Puigross, J 984, en SEP, I 988a), y al significado global que da la 
sociedad a su tarea 

Cuestionarse a sí mismo es importante, ya que permite una actitud reflexiva, que ayuda al 
educador a situarse ante su papel en la vida y el quehacer educativo. En la actualidad, y para 
los fines de la educación preescolar, este cuestionamiento es muy importante ya que ayudará 
al docente a concebirse como una persona inacabada con mucho que aprender y modificar. 
Entenderá que su formación va más allá de su preparación profesional en la escuela normal, 
acompañándolo en todo momento de su existencia, en una necesidad de formación permanente 
(SEP, 1988a) 
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La reflexión sobre sí mismo y sobre su papel no debe ser una mera posibilidad, sino que 
deberá funcionar a fin de desarrollarse, para tener presente que conducirá al docente a ser un 
investigador, cuestionador y transformador de su realidad social e individual, pero, para 
lograrlo, el docente debe reflexionar sobre su quehacer educativo incluyéndose como parte de 
éste, confrontar constantemente los aportes teóricos con la práctica educativa, a fin de 
explicarse la realidad y actuar comprometidamente con ella (SEP, 1988a, Arroyo, 1995a). 

Reconocerse como "un ser indívidual social (Spranger, 1960), con historia propia, con 
incentivos y necesidades individuales, participante de la sociedad, imbuido de los valores y 
cultura que ésta genera" (SEP, 1988a, pág. 85), y como un ser reflexivo y critico, le facilitará 
teorizar y cuestionar sobre su labor docente y ejercer la autocrítica que propicie la apertura 
hacia la superación individual y social (SEP, 1988a; Arroyo, 1995a) 

El docente del nivel preescolar y el proceso de Ensefíanza
Aprendízaje 

Durante la etapa de la educación preescolar ocurren cambios biológicos, psicológicos y 
sociales significativos para la vida del ser humano, por tanto la Institución Preescolar, como 
una instancia que influye en este desarrollo, debe organizar didácticamente los elementos 
humanos y materiales que en él confluyen, de tal manera que, el niño pueda vivir plenamente 
esta etapa de su vida y tenga un mayor acervo de posibilidades para llegar a la vida adulta 
plena (SEP, 1988a; Delors, 1997). 

Los métodos didácticos o metodología, en sus fundamentos, dan pauta para la realización del 
proceso enseñanza aprendizaje Estos proponen, que dicho proceso se base en los de desarroI1o 
y conocimiento, así como en las necesidades de cada período de la vida, a fin de facilitar el 
desarrollo tanto del pensamiento, como los procesos afectivos, sociales y psicomotores del 
niño (SEP, 1988a). 

Cuando se concibe al aprendizaje como "un proceso dinámico interno que se realiza a partir de 
la interacción del níño con los objetos y relaciones con su medio", 1a enseñanza en la escuela 
puede ser conceptualizada como la "colaboración de manera organizada, racional y 
sistemática, en la revisión, coordinación, integnJción y construcción de los esquemas de 
conocimiento" (Col!, 1983, pág 210). 
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En el nivel preescolar, 1as actividades que se realicen deben propiciar que las estructuras del 
educando se transformen, reconstruyan y enriquezcan, para promover los aspectos creadores 

(SEP. 1988a) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el docente intentará ser un facilitador del desarrollo integral 
del educando y el coordinador de las experiencias de aprendizaje. Col! (1983), propone que, 
en el proceso educativo, el docente busque provocar desequilibrios en las estructuras del niño 
(al cuestionarlo o plantearle problemas) y que le proporcione los elementos necesarios para 
hacer posible la superación del desequilibrio provocado, para lograr con ello el desarrollo de 
los esquemas de conocimiento 

Conocer y recordar las características del desarrollo del niño permite, al educador, comprender 
que debe proponer actividades concretas que deben preceder a las explicaciones verbales y a 
los materiales escritos, por lo que debe procurar que e1 educando, actúe, manipule objetos, 
observe resultados; Jo cual como experiencias concretas responderán a los intereses y 
necesidades del educando a partir de sus propias acciones. 

El docente no debe imponer al educando sus propios puntos de vista basados en sus propias 
experiencias, sino que debe escuchar, observar a los alumnos y colocarse en la perspectiva de 
ellos Es decir, el docente debe establecer una relación flexible con el educando, y con esta 
actitud y el deseo de observar y aprender de él, lo llevarán a conocer y adaptar las experiencias 
pedagógica.3 a las necesidades infantiles, propiciando "situaciones en las que los 
conocimientos se presenten como necesarios para alcanzar las finalidades concretas elegidas o 
propuestas por los mismos niños" (Opper y Ginsburg, J 977, referidos por SEP, 1988a) 

Los cambios sociales y las diversas conceptualizaciones y orientaciones de los fundamentos 
teóricos y metodológicos del proceso enseñanza-aprendizaje, asl como las reflexiones que 
sobre la educación y la práctica se han hecho a través del tiempo y que se han aplicado en el 
sistema educativo, han dado paso al desarrollo de distintas prácticas didácticas en la educación 
preescolar. 

Estas practicas didácticas que realiza el educador de preescolar, se encontrarán, además, 
necesariamente influenciadas por las propias ideas y conceptualizaciones que él tenga acerca 
del niño, del aprendizaje y la enseñanza, del valor formativo de las experiencias y actividades 
que propone a los niños y de la manera de realizarlas, asj como del carácter de su propio papel 
durante el proceso enseñanza-aprendizaje (Arroyo, 1995a; Arroyo, 1995b). 

El desarrollo de las prácticas de cada docente se basa en logros anteriores con variantes~ 
innovaciones o cambios, que le permiten, como menciona Villarreal ( l 981, citado en SEP, 
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1988a), elaborar medios propios de acción, los cuales son fruto de la experiencia y de las 
capacidades personales del docente, aunadas al conocimiento del educando y de su entorno. 
De acuerdo con este autor, son fuente ºinagotable de material de trabajo, de problemas, 
experiencias, incentivos, es un vasto campo para la observación,, la comparación,, la reflexión y 
la actividad física" (Villarreal, 1981, pág. 96, en SEP, 1988a). 

Por lo anterior, cualquier aportación teórico metodológica que reciba el docente para llevar a 
cabo la enseñanza y el aprendizaje deberá ser estructurada de manera que permita cuestionar la 
práctica a partir de los fundamentos conceptuales que se den, y convertirla en un ºobjeto de 
reflexión científico-educativa11 (Díaz, 1990a) que le brinde elementos diversos para elaborar 
sus propios medios de acción Por lo tanto, e1 trabajo docente se realizará "creando y 
recreando ininterrumpidamente sus modos de acción según la naturaleza de las situaciones con 
las queseveconfiontado"(Coll, 1983,pág 1) 

Mención especial se necesita para abordar el juego, marco de la actividad didáctica en la 
educación preescolar, y que es una de las funciones constitutivas más importantes del ser 
humano desde su nacimiento, y mediante la cual el niño elabora sus experiencias afectivas, 
socializa con otros niños, disfruta, descubre, investiga, construye conocimientos, etc 
(Rodulfo, 1989, referido en Arroyo, 1995a) 

El niño asimila a través del juego, al que se considera como un elemento de aprendizaje y 
como un puente al trabajo. El juego se encuentra y está presente a lo largo de la vida del ser 
humano; la forma de expresarlo, depende del desarrollo del individuo (SEP, 1988a). 

En la medida que se tenga presente que el sujeto interactúa con los objetos de conocimiento 
mediante el juego, se propiciará un aprendizaje no impositivo, sino a través del goce lúdico. Se 
tendrá presente que los objetos de conocimiento cobran mayor significación e intencionalidad 
cuando el educando se acerca a ellos jugando o cuando juega con ellos, porque el juego se da 
por un estado de relajación del esfuerzo adaptativo y por el simple placer de dominar las 
actividades (SEP, 1988a, Arroyo, 1995a). "A través de la actividad lúdica, se puede observar 
qué aspectos, hechos, circunstancias,.. del mundo interesan al educando, y el nivel de 
comprensión que tiene de ellos y sobre todo, el nivel que se alcanza en el proceso de 
construcción de su conocimiento" (SEP, 1988a, pág. 103). 
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EDUCACIÓN PREESCOLAR Y MODERNIZACIÓN EDUCATIVA 

La Educación Preescolar forma parte de la fase de Educación Básica en la que, según Delors 
(1997), es donde se fraguan actitudes de aprendizaje que durarán toda la vida y el acceso al 
saber puede hacerse realidad~ pues es entonces, cuando se adquiere el instrumental de 
desarrollo futuro de la facultad de razonar e imaginar; el sentido de las responsabilidades; se 
aprende a ejercer la curiosidad por el mundo que nos rodea y se despierta la chispa de la 
creatividad. 

Toca a esta denominada educación preescolar, participar en un período de desarrollo de una 
trascendencia muy singular. Su papel es proporcionar al niño un medio que favorezca sus 
relaciones con los otros niños, que respete su ritmo de desarrollo individual, tanto emocional 
como intelectual; que lo asuma como persona con caracteristicas propias en su modo de pensar 
y sentir y que necesita ser respetado por todos; que le proporcione un conjunto de 
oportunidades rico, para que sea él quien pregunte y busque respuestas acerca del acontecer 
del mundo que le rodea (Arroyo y Robles, 1981). Además, la escolarización iniciada a 
temprana edad, considerada educación preescolar, puede contribuir a la igualdad de 
oportunidades al ayudar al niño a superar los obstáculos iniciales de un entorno social y 
cultural poco favorecido (Delors, 1997). 

La Modernización del sistema educativo iniciada en nuestro país en 1989, con la finalidad de 
mejorar la calidad de la educación, dio origen a modificaciones en la Educación Básica. 

Con el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, se dio inicio a un cuidadoso y 
prolongado proceso de diagnóstico del sistema educativo, con el cual se pudieron identificar 
los principales problemas educativos del país~ evaluar y precisar las prioridades, así como 
definir estrategias para su atención Una de estas estrategias consideró las propuestas de 
reforma de los planes y programas de estudio para la Educación Básica, como una de sus 
acciones fundamentales (Poder Ejecutivo Federal, 1989; SEP, 1993b) 

Esta Reformulación de contenidos de los planes y programas de educación básica~ dio lugar a 
los llamados Programas Emergentes que se utilizaron para su aplicación, en el ámbito 
nacional, en Agosto de 1992. 

En el caso de la educación primaria, el Programa Emergente de Reformulación de Contenidos 
permitió seleccionar y organizar los contenidos educativos que la escuela ofrece, atendiendo a 
necesidades claras de fortaJecer conocimientos y habilidades realmente básicos, como son la 
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lectura, la escritura, el uso de las matemáticas en la solución de problemas y en 1a vida 
práctica; la vinculación de los conocimientos científicos con la preservación de la salud y la 
protección del ambiente y un conocimiento más amplío de la historia y la geografía de nuestro 
pais. Propuso eliminar la dispersión y establecer 1a flexibilidad suficiente para que los 
maestros utilicen su experiencia e iniciativa de manera que, la realidad local y regional sea 
aprovechada como un elemento educativo, -mediante los llamados contenidos regionales
(SEP. 1993b; SNTE, 1994b;DiarioOficialdelaFederación, 19%;Delors, 1997) 

El nuevo enfoque de los planes y programas de educación básica en el nivel primaria, 
disminuye la tendencia a 1a información, reforzando valores y actitudes que permitan al 
educando un mejor desempeño. lmpulsan la aplicación de métodos y prácticas que faciliten el 
aprender por sí mismo, de manera que se fortalezca, desde la educación básica, el interés y 
aprecio por el conocimiento científico y técnico, cambiando además, la concepción de que la 
educación es asunto primordial de la niñez y juventud para estimular la conciencia y crear la 
necesidad de una educación permanente, que sea la vía hacia una mejor manera de vivir (SEP, 
1993b; Diario Oficial de la Federación 1996; Delors, 1997). 

La orientación curricular en la Educación Básica, caracteriza al nuevo Programa de Educación 
Preescolar (PEP'92) como una propuesta centrada en e1 sujeto que aprende, en sus neces1dades 
e intereses y en la adecuación a su contexto social y cultural. Se enmarca en una actividad 
lúdica comprendida como expresión, medio de aprendizaje y de creación Propone que las 
formas de organización pedagógica deben ofrecer a los niños la oportunidad de desarrollar su 
creatividad, afianzar su seguridad afectiva y la confianza en sus capacidades; estimular el 
trabajo en grupo con propósitos deliberados y aprovechar el interés de los niños en la 
exploración de la palabra escrita y en actividades que fomenten el razonamiento matemático. 
La reforma curricular especifica que el nivel de educación preescolar debe ser el liberador de 
potencialidades y otorgador de herramientas conceptuales y aprendizajes básicos para la 
formación de todo mexicano, enriqueciendo las posibilidades para un desarrollo óptimo (Fiol, 
1995: Arroyo, 1995a; Arroyo, 1995b, Diario Oficial de la Federación, 1996) 

El cambio principal dentro de la Modernización Educativa en el nivel preescolar, fue la 
aplicación del actual Programa de Educación Preescolar (PEP'92), único oficialmente 
aprobado como resultado de la revisión de planes y programas, en la Reformulación de 
Contenidos y Materiales Educativos durante 1992. Dicho Programa, según Arroyo, (1995a, 
pág 11 ), " ... se inscribe dentro de la lógica de construcción de un curriculum, abierto y en 
proceso". 

Esta misma autora (1995a, pág 23), señala que 11 EI programa actual implica lineamientos 
teóricos que lo fundamentan y una metodología a través de la cual cada uno de los elementos 
curriculares tiene un enfoque congruente con características y posibilidades de participación 
de los niños. Define el lugar y función del docente, la naturaleza de sus relaciones con los 
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niños, las posibles relaciones entre los mismos niños, así como de éstos con el tiempo, el 
espacio, los contenidos, los materiales y la evaluación" 

En el Programa de Educación Preescolar (PEP'92), se reconoce al niño como sujeto activo de 
su aprendizaje, portador de conocimientos, experiencias e historia y como centro del proceso 
educativo. Entre sus principios considera el respeto a las necesidades e intereses de los niños; 
así como su capacidad de expresión y juego como fuente de experiencias diversas para su 
aprendizaje y desarrollo en general; y la importancia de favorecer su proceso de socialización. 
Pretende estimular el proceso de desarrollo integral del niño tomando en cuenta las 
dimensiones fisica, intelectual, afectiva y social (SEP, 1992b; SEP, 1993a) 

El Programa rescata la idea de que este nivel es determinante para la formación de su 
personalidad la cual se favorecerá mediante la metodología propuesta, que integra juego
trabajo y en el cual se concibe que jugar no es opuesto a aprender (SEP, 1992b, Fernández, 
1995, Robleda, 1995). 

En el programa se hace énfasis en que e1 niño requiere de un ambiente que le brinde seguridad 
y estabilidad emocional, pues sólo cuando el niño se sienta independiente y seguro de sus 
capacidades se animará a interactuar con la realidad que le rodea, desplegará su iniciativa para 
indagar, preguntar y satisfacer su curiosidad (Arroyo, 1981b). 

El PEP'92 se sustenta en el principio de globalización, que alude a la visión sincrética del 
pensamiento infantil, considerando la edad y las características de los niños preescolares, por 
lo que la propuesta organizativa y metodológica plantea una organización didáctica a partir del 
método de proyectos Esta propuesta didáctica propone la organización de juegos y 
actividades, propias de la edad del niño preescolar, que se desarrollan en tomo a una pregunta, 
un problema o como la realización de una actividad concreta. Es decir, es un conjunto de 
actividades relacionadas entre sí que sirven a una serie de propósitos educativos {Arroyo, 
1995a; Ramos, 1995; SEP, 1992b; SEP, 1993a). 

El método de proyectos es una propuesta que pennite una organización y desarrollo del trabajo 
de manera abierta y flexible; posibilita una serie de acciones y relaciones de los niños, tanto 
individuales como colectivas, con los materiales, con el tiempo y con el espacio. La amplia 
libertad metodológica y la flexibilidad con que cuenta la propuesta penniten incluir contenidos 
regionales, locales y nacionales de manera que se posibilite la articulación con el nivel de 
educacióff primaria, en una búsqueda por la vinculación y congruencia de todos los niveles 
escolares, en el marco de la educación básica (SEP, 1992b; SEP, 1993a; Ramos, 1995; 
Arroyo, 1995a). 

Con el trabajo por proyectos se pretende favorecer en el niño la apropiación de formas de 
pensamiento lógico, y lograr la formación requerida para enfrentarse y adaptarse a nuevas 
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experiencias en el seno de su cultura a lo largo de su vida. Por su sentído fundamentalmente 
colectivo, implica y propicia múltiples interacciones con otros, promoviendo la participación, la 
colaboración, la organización de un trabajo compartido con un fin común, por lo que pretende 
generar un sentido democrático individual y colectívo como herramienta básica que influya, 
desde los aprendizajes de la escuela, en su entorno social y familiar (Ramos, 1995, SEP, 
l 992b; Arroyo, 1995a). 

En la educación preescolar se debe ofrecer a los niños la oportunidad de desarrollar su 
creatividad, de fomentar su seguridad afectiva y la confianza en sus capacidades, y, al 
estimular su curiosidad e impulsar el trabajo en grupos, lograr los objetivos del Programa 

El logro de los objetivos del programa implic~ además, tener una perspectiva diferente de la 
función docente, en la que el educador debe ser flexible y consciente de las diferencias 
individuales y de grupo; su función es la de un guía, coordinador, promotor y organizador del 
proceso educativo, fomentando la participación y decisión reflexiva de los niños, así como su 
creatividad y libre expresión (SEP, l 992b; SEP, 1993a). 

La relación entre el educador y los niños, tanto de manera individual como con el grupo, debe 
darse con una base de igualdad y respeto mutuos, propiciando la cooperación y permitiendo 
que resuelvan por sí mismos los problemas surgidos entre ellos, haciéndoles tomar conciencia 
de los diferentes puntos de vista, favoreciendo el intercambio y coordinando las decisiones que 
ellos tomen Esto no sólo se logra al interior del grupo, sino que la relación educadora-niños 
contará con la participación de los padres de familia y la comunidad, con el propósito de hacer 
congruente la labor educativa familiar con la del jardín de niños en beneficio del niño (SEP, 1988a; 
SEP, 1992b) 

MODERNIZACIÓN EDUCATIVA Y LAS NECESIDADES DE 
FORMACIÓN DOCENTE 

La reforma curricular, producto del Programa de Modernización Educaliva, aunada a las 
problemáticas generadas por la diversa formación inicial, creó la necesidad de que el docente 
en servicio actualizara sus conocimientos sobre los enfoques teóricos y metodológicos 
aplicados a los nuevos planes y programas de Educación Básica. 
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La instrumentación de medidas de actualización a escala nacional, se inició con el Programa 
Emergente de Actualización Magisterial, PEAM 1992. A través de él se llevaron a cabo 
actividades de actualización intensiva de los maestros en servicio, que estuvieron destinad?-s a 
proporcionar una orientación inicial sobre el fortalecimiento de temas básicos y fundamentos 
de la propuesta curricular. Esta difusión de la infonnación permitió un primer contacto y la 
visión de conjunto a los nuevos enfoques metodológicos de los nuevos planes y programas 
nacionales de educación básica, los materiales a utilizar y los lineamientos generales para su aplicación 
(SNTE, 1994b). 

La actualización de los maestros en servicio se convirtió, entonces, en factor decisivo para el 
cambio del sistema educativo nacional, con la intención de que, al formar parte de un proceso 
de formación permanente, apoye la transformación de la enseñanza y coadyuve a lograr los 
propósitos de ia Modernización Educativa, en la que se considera, que una propuesta 
educativa se cumple si los profesores la practican en su trabajo diario Es decir, una reforma 
real del currículum no puede llevarse a cabo sin un adecuado desarrollo profesional de los 
docentes (Poder Ejecutivo Federal, 1989, Diario Oficial de la Federación, 19%, Delors, 1997). 

El enfoque nacional de la actualización, a partir del Pl1AM'92, apoyado en las concepciones 
actuales sobre formación docente, puso énfasis en la actualización permanente a través del 
trabajo cotidiano en la escuela Su motor y propósito es propiciar en los maestros, el análisis 
individual y la reflexión colegiada de su experiencia docente mediante la confrontación de sus 
conocimientos y su práctica con sus propias metas, así como, con las experiencias y 
conocimientos de otros profesores, a fin de valorar su utilidad y poder plantear diversas 
opciones y soluciones alternativas, que, fundamentadas en la adquisición de nuevos 
conocimientos, contribuyan a mejorar su práctica educativa y los procesos de aprendizaje de los 
alumnos en laescuela(SEP, 1992a, SEIEM, 19%). 

No sólo por la puesta en marcha de los programas nacionales de actualización, las acciones de 
la formación docente, han gestado propuestas para contribuir al desarrollo profesional de los 
maestros La búsqueda ha sido continua procurando establecer un sistema adecuado de 
educación permanente del magisterio. 

Durante este proceso de búsqueda, se han vivido diferentes momentos, que aunque ya han sido 
expuestos en el Capítulo I es necesario tenerlos presentes para comprender el actual enfoque 
de la actualización de docentes en servicio. Según Moreno (1995), pueden resumirse de la 
siguiente manera: 

En el primero de ellos, predominó la idea del mejoramiento y la eficiencia en el trabajo, y se 
caracterizó por el diseño y la implementación de cursos aislados sobre diversas temáticas que 
se consideraron importantes para el acervo pedagógico del docente (Moreno, 1995) 
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En el segundo período, que puede ubicarse en la década de los años setenta, se pone énfasis 
especialmente en el desarrollo de habilidades y capacidades para la docencia, con una 
influencia significativa de la tecnología educativa sobre el diseño y evaluación de programas 
enfocados a la resolución de situaciones problemáticas, producción de materiales didácticos, 
pretendiendo corno aspectos básicos el control y la eficiencia (Moreno, 1995). 

El tercer periodo se desarrolla a partir de la década de los años ochenta, y se da paralelo al 
proceso de Modernización Educativa y a la Reformulación de Contemdos de Planes y 
Programas de Educación Básica. 

En él se plantea el cuestionamiento y la redefinición de los aprendizajes, los contenidos, los 
métodos de la enseñanza, pero sobre todo, se replantea el papel del alumno y del maestro en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. La práctica docente se somete a un proceso de reflexión y 
análisis que da un gran impulso al trabajo colegiado y a la escuela como el espacio idóneo 
para que el maestro, a través de reflexionar sobre su propio quehacer docente, logre una 
formación permanente (Moreno, 1995) 

Para la formación de los maestros en servicio, llevada a cabo por los cuerpos técnicos, en el 
nivel de Educación Preescolar, y el Valle de México no es una excepción, se generaron 
diversas actividades académicas en los distintos momentos, y desde los diferentes enfoques y 
perspectivas ya mencionadas. En ellas, le fue dado al docente el papel de ejecutante; se valoró 
la aplicación del conocimiento y la repetición de los contenidos, centrando el interés en las 
actividades y no en el aprendizaje, algunas de estas actividades únicamente se llevaron a cabo 
con la intención de responder a requisitos administrativos Es decir, ni las decisiones político
administrativas ni las técnicas daban importancia al proceso de desarrollo de los docentes, y se 
descuidaron las necesidades y expectativas de los propios maestros, así como las condiciones 
especificas en que estos desarrollan su trabajo (SEP, 1988a, Agiss, 1993, SNTE, 1994b) 

Las concepciones actuales de formación docente insisten en la importancia de reflexionar 
objetiva y profundamente sobre las maneras en que se prepara, actualiza y fortalece la labor 
docente del magisterio, y que, esta reflexión debe Hevar al cuestionarniento de la necesidad de 
cambio de formas de trabajo que pueden considerarse obsoletas y a la toma de conciencia del 
propio quehacer didáctico, de manera que se promueva la búsqueda, apertura e innovación de 
prácticas pedagógicas más acordes con las necesidades de la sociedad actual (Imbemón, 1994; 
Moreno, 1995; Trujillo, 1995) 

Poco a poco se ha ido evolucionando y promocionando un espacio efectivo de formación y 
actualización para el maestro en servicio. Esto se ha ido logrando mediante diversos esfuerzos 
por acercarse a los problemas específicos de su formación, al conceptualizar al educador como 
un sujeto. con un cúmulo propio de saberes pedagógicos y preocupaciones concretas que 
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demandan respuesta, los cuales se constituyen en problemas de estudio para los formadores, y 
al "conceptualizar la práctica docente desde un punto de vista social, histórico y heterogéneo" 
(Agiss, 1993, pág. 29) 

En esta evolución, y desde la perspectiva de los Programas Nacionales de Actualización 
Permanente del Magisterio, ha sido necesario también ir conceptualizando la actualización 
como un proceso formativo con características y necesidades propias, que ha de llevarse a 
cabo mediante la discusión, el análisis, la reflexión de la práctica y en el que se den pautas 
para la experimentación, confrontación e incorporación de conocimientos (Agiss, 1993; 
Imbernón, 1994; García, 1995) 

LA ACTUALIZACIÓN. UNA NECESIDAD DE LA FORMACIÓN 
DOCENTE 

Como ya se mencionó, diversas propuestas de formación consideran importante partir de la 
experiencia docente de los maestros, de su práctica, buscando incidir en ella. El principio 
básico de estas propuestas, según Carvajal (1995, pág 428), radica en que "para lograr 
cambios substanciales es necesario partir del saber del maestro quien es, finalmente, 
constructor de su propio conocimiento", Sin embargo, uno de los problemas que se enfrenta 
con este tipo de propuesta es el planteamiento de hasta dónde quedarse al nivel de la 
experiencia y de la práctica, y hasta dónde y cómo promover, la actualización, para que los 
docentes incorporen a sus conocimientos y a sus prácticas, la revisión de autores, enfoques y 
tendencias educativas actuales. 

Con la actualización, según García (1995), se brindan condiciones particulares de estudio 
sobre temas de conocimiento específicos y se contribuye al desarrollo profesional de los 
docentes, por lo que puede ser como una de las distintas actividades formativas. Sus 
propósitos son la consolidación y la puesta al día de los conocimientos científicos y 
humanísticos que los profesores requieren para conducir el aprendizaje de los alumnos sobre 
los diversos contenidos proh>ramáticos (SElEM, 1996) 

Se considera importante, de acuerdo con varios autores (Trujillo, 1995, García, 1995; 
lmbemón, 1994, Fierro y Rosas, 1988; entre otros), partir de una concepción de actualización, 
donde estar al día ya no es el fin, sino el medio, y que, como parte de un proceso formativo, 
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permita construir el conocimiento requerido por la práctica concreta del maestro y que, a su 
vez, abra perspectivas que activen la capacidad propositiva y generadora de autoretlexión que 
mueva hacia la transformación personal y colectiva. 

Con la actualización se propicia el desarrollo de capacidades didácticas, la creatividad de los 
docentes y el conocimiento de las relaciones escolares y sociales que influyen directamente 
sobre los procesos de aprendizaje La actualización se concibe, entonces como un instrumento 
que permite realizar un análisis personal y grupal del papel docente, tanto en el ámbito 
institucional como social, con el fin de aumentar la capacidad de comprensión de situaciones 
sociales, económicas y políticas en que se enmarca la actividad docente (SEP, 1992a) 

Un propósito como éste, hace necesario recuperar la concepción de actualización como un 
programa formativo de maestros en ejercicio en el que se cree un espacio, un tiempo y un 
método de trabajo que les permita apropiarse, en forma individual y grupal, de una experiencia 
directa, útil y significativa para el trabajo que realizan dia a dia. Fierro y Rosas ( 1988), 
proponen ofrecer una metodología de trabajo que permita que esa construcción de 
conocimientos los faculte para acceder a otros niveles y tipo de conocimientos que puedan ser 
confrontados con las preguntas especificas que surgen de su práctica, con la intención 
fundamental de que gradualmente el proceso tienda a ser controlado por ellos mismos. 

En esta concepción, la actualización como parte de la fonnación permanente, es un proceso 
dirigido al análisis de las distintas concepciones y prácticas del quehacer educativo, y necesita 
apelar no sólo a los conocimientos de los maestros, sino a sus intereses, motivos, valores y 
afectos presentes en su trabajo. También, al reconocer al maestro corno sujeto que conduce su 
proceso de aprendizaje, debe plantear un modelo pedagógico que asuma y respete su 
condición de adulto, establezca relaciones horizontales, valore sus aprendizajes y experiencias, 
favorezca el diálogo y el trabajo en equipo y permita construir conocimientos significativos 
para su labor diaria, de manera que se contribuya a su transformación y profesionalización 
(Fierro y Rosas, 1988; García, 1995; Trujillo, 1995; SNTE, 1994c). 

Sin embargo, la actualización es un campo en el que hace falta mucho trabajo que permita 
aprender cómo ofrecer una actualización para los maestros, que esté a su altura y a la altura de 
los cambios que se requieren, por lo que es importante reconsiderar críticamente y recuperar 
las diversas experiencias de formación que existen y que pueden contribuir a continuar con la 
búsqueda de respuesta a las múltiples interrogantes que aún quedan sin responder. 
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CAPÍTULO III 

PROYECTO DE FORMACIÓN DOCENTE 
PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN PREESCOLAR VALLE DE MÉXICO 



111. EL PROYECTO DE FORMACIÓN DOCENTE 
PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

PREESCOLAR VALLE DE MÉXICO 

LA OFICINA DE ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 

El Departamento de Educación Preescolar en el Valle de México, es una institución 
gubernamental dependiente de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México 
(SEIEM), creados estos últimos, a partir de la descentralización y reestructuración del Sistema 
Educativo Nacional en 1992, para operar y prestar los servicios educativos federalizados en la 
entidad 

En las Oficinas del Departamento se concentran los serv1c10s administrativos y técnico
pedagógicos que brindan atención al personal frente a grupo, directivo y de apoyo técnico 
pedagógico del nivel preescolar del sistema federalizado en el Valle de México 

El Departamento de Educación Preescolar creó, en 1993, la Oficina de Actualización y 
Superación Profesional, para contar con la infraestructura básica que permitiera la operación 
de los Programas Nacionales de- Actualización en el Valle de México y para atender la 
formación permanente como actividad organizada e integral, convirtiendo a la actualización, 
la superación y la capacitación en un proceso permanente y sistemático, para responder a las 
necesidades profesionales de los docentes de educación preescolar del Valle de México 

La Oficina de Actualización y Superación Profesional depende administrativamente de la 
Jefatura del Departamento de Educación Preescolar Valle de México y técnicamente del 
Departamento de Actualización y Superación Docente en el Estado de México. Atiende a los 
Programas Nacionales de Actualización y genera propuestas y acciones alternativas de 
actualización, superación y capacitación para la región del Valle de México 

La Oficina de Actualización está conformada por dos secciones Una de ellas está dedicada a 
la Evaluación del Desempeño Profesional del personal inscrito en el Programa de Carrera 
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Magisterial 1, y la otra a la Actualización y Superación Profesional de todo el personal adscrito 
a este nivel educativo 

Esta última Sección de la Oficina tiene como propósito fundamental atender las necesidades 
de actualización y superación profesional que eJ personal del nivel preescolar requiere como 
parte de una formación permanente, de manera que, al ser atendidas, se promueva la 
construcción de estrategias didácticas alternativas que conlleven al mejor desempeño en la 
práctica docente, directiva y de apoyo técnico pedagógico, con el fin de alcanzar un servicio 
de calidad que promueva una educación integral en los niños a los que se presta servicio 
educativo en cada uno de los planteles preescolares federales de esta entidad (Departamento 
de Educación Preescolar, 1995). 

Para alcanzar el propósito de la sección de Actualización, se realizan acciones de detección de 
necesidades de actualización, superación y capacitación del personal adscrito al nivel 
preescolar; diseño de programas de cursos, talleres, seminarios, diplomados y otros eventos de 
formación, dirigidos a cada una de las tres vertientes de Carrera Magisterial ( docentes frente a 
grupo, directivos y persona] de apoyo técnico pedagógico); así como acciones para 
implementar y desarrollar lo planeado y evaluar lo realizado 

Esta sección de Actualización está integrada por un Jefe de Oficina1 cinco analistas 
especialistas en actualización y un analista administrativo El puesto en el que me desempeño 
es del de Analista Especialista en Actualización El equipo lo conformamos una pasante de 
Licenciatura en Pedagogía (UNAM), dos pasantes de la Licenciatura en Educación (UPN), 
una estudiante de Psicología Educativa y otra de la Licenciatura en Educación (UPN), y yo, 
pasante de la Licenciatura en Psicología (UNAM). Todas las integrantes del equipo contamos 
además con formación inicial de Normal Básica en Educación Preescolar y venimos de 
desempeñar distintos puestos de apoyo y asesoría tecnico-pedagógica en otras oficinas del 
Departamento 

1 Carrera Mag¡<;terial (CM) es un programa nacional de promocion salarial horizontal. que se basa en la evaluación de! docente y perrnrte 
establecer cinco rnveles salariales en el desempei'io de un mismo puesto. El aumento es directo al salario y una vez obtenido no es afectable 
Su obJctirn general es "elevar la calidad de la educación nacional a través del reconocimienlo e impn]~o a la profes1onalización del magi~eno 
y del m<3orami<;'ll.tO de las condiciones de vida y laborales de los trabajadores de la educadón. 
El programa está dirigido a maestros de educación básica, en sus tres vertientes: 1• vertiente profesores frente a grupo. 2• vertiente docente ei1 
funciones directivas. de supervisión y comisionados y 3• vertiente doc.:ntes en actividades técnico pedagógicas 
La evaluacion se realiza a través de varias fuentes. en cinco fuct.ores de promoción (antigOedad, grado académico. preparación profesional. 
acred1tac1ón de cursos dead.ua)nacion y desempeño profesional). 
Con respecto a !a acredrtacion de cursos de actuahzación, se as1gria determinada cantidad de puntos por el n11mero y valor de los cursos de 
actualización en que panidpe el maestro, J,o,¡ cursos que poseen valor son los reconocidos por la SEP La fücnte parn evaluar este factor c.. la 
presentación de certificado~ 
Parte mteg,nmte y oomplemcntana del proceso de Actualización Permanente para e1 Magisteno de Educación Básica de cada Estado es el 
Programa de Actualización de Carácter Est:rtal, que incluye la realización de cursos que responden a las necesidades especificas de la Entidad 
Federativa en la que se desarrollan Este Programa time un valor reconocido de 3 (tres) puntos en Carrera Magisterial. 
Para su reconocimiento los cursos de este Programa deben estar onmtados a resolver un problema téa-uco pedagógico detectado en el mvel 
educativo de acueiúo a las actividades que realiza cada docente. por lo cual deben estar dmgidos a una V<-'ttiente C"[le<.ifica 
Parn que u11 <..·ur~o ~~1 re00110ctdr> y M:: le dictamine el puntajc. dd1e ~.,.,. rcgi<dr.ido nntc la Coordmadón N:ieion:11 de C:mcra M,,gi-4<..•nal d.: 
aci.1'-Tck1 a .:1crtos r<--qmsitos. tanto de tramites administrativos, como de c\aboradún 
Su 1mpart1ción no deberá afectare] horario escolar, por lo que se programan en horarios a contra tumo o sabatino~ (SNTE, 1994c) 
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.En la Oficina de Actualización, además de atender a los contenidos y eventos de actualización 
nacionales, nos hemos propuesto construir, desarrollar y evaluar programas, que integrados en 
un Proyecto de Formación Docente Permanente para la región, tengan cómo finalidad 
reconocer y satisfacer las necesidades de formación, actualización y superación en las 
condiciones específicas en las que los educadores realizan su labor en el Valle de México 

Tenemos presente que en preescolar, dos son las vertientes con respecto al Programa de 
Educación Preescolar, en cuanto a teoría y método, desde las cuales se pueden detectar las 
dificultades que se encuentran en la formación de los docentes y que afectan su práctica. La 
primera comprende los fundamentos teóricos referentes a lo qué es un niño, sus características 
relevantes y sus procesos de aprendizaje, que en el actual programa están enmarcados en el 
constmctivismo y en conceptos basados en el psicoanálisis, al considerarlo un sujeto único e 
irrepetible, que cuenta con una historia, un saber, y una experiencia que requiere respeto a su 
diferencia y su manifestación (SNTE, 1994a; SNTE, 1994c; Arroyo, 1995a). 

Desde la segunda, se considera al principio de globalización como determinante para elegir el 
método de proyectos, el cual permite desarrollar el proceso educativo de manera integral y que 
hace operativas las relaciones entre los niños, tanto con el docente como con elementos como 
el tiempo, t::l espacio y los materiales, conceptualizando, además, el juego como una función 
fundamental para los aprendizajes y el desarrollo en general (SEP, 1992b; Arroyo, 1995a). 

A la Oficina de Actualización y Superación profesional del Departamento de Educación 
Preescolar corresponde, como parte de su Programa de Formación Permanente, atender de 
manera global, a las dos vertientes de necesidades mencionadas, ya que las acciones de 
actualización y superación que en ella se organizan, estan dirigidas a todo el personal docente 
(personal frente a grupo, directivo y de apoyo técnico pedagógico) adscrito al Departamento 
de Educación Preescolar en el Valle de México. Los requerimientos de inducción y 
capacitación especificas se atienden de manera concreta y con relación al contexto donde se 
desarrolla la práctica, por los asesores de zona y sector escolar de la Subjefatura Técnico 
Pedagógica del Departamento. 

Conforme a lo anterior, algunas de las situaciones que hemos reconsiderado dentro de la 
Oficina en la que laboro, son que el conocimiento del niño es una de las bases fundamentales 
que sustenta la conceptualización de la práctica docente, pero que, además, son múltiples los 
aspectos que se tienen que atender al momento de implementar una metodología de trabajo, 
pues reconocemos que la práctica está conformada por algo más que técnicas de enseñanza 
que los profesores practican dentro del salón de clases, por lo cual, el apoyo técnico 
pedagógico que se ofrezca a los docentes en servicio debe tener en cuenta que la tarea 
educativa se debe concebir desde una perspectiva que va más allá de la aplicación de técnicas 
al interior del aula. 
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Tratando de analizar qué tipo de conocimientos debería poseer el profesorado, hemos revisado 
a diversos autores mencionados en el Capítulo I, y hay una coincidencia en la necesidad de 
que éste posea un conocimiento polivalente que comprenda distintos ámbitos en lo referente al 
sistema educatívo; los problemas que origina la construcción del conocimiento; el aspecto 
pedagógico general, que puede entenderse como una cultura educativa~ el ámbito 
metodológico curricular entendido como intervención práctica, el contextual y el de los 
propios sujetos de la enseñanza (lmbemón, 1994; Fierro y Rosas, 1988; Namo de Mello, 1993) 

Esto nos permite resumir que el sistema educativo requiere un profesor con un alto grado de 
capacídad de actuación y de reflexión sobre su práctica, de adaptabilidad a las situaciones 
conflictivas y cambiantes del aula y del contexto social y concluimos que los conocimientos 
necesarios para la profesión docente se sitúan, como escribe Imbemón (1994, pág 25), "en la 
intersección de la teoría y de la práctica, de la técmca y del arte. Se trata de un conocimiento 
compleJo y práctico, de un saber y un saber hacer". 

Este conocimiento, es un conoc1m1ento pedagógico, que tiene que estar basado en el 
conocimiento y experiencia del maestro, en la teoría y en la práctica pedagógica, y es el que 
diferencia y establece la función docente y, por tanto, necesita un proceso de formación que 
reúna características específicas. Para que con este conocimiento se logre la elaboración de 
procesos prácticos de mejora, son necesarios elementos teóricos que, unidos a la experiencia, y 
la reflexión, lo legitimen, pero también, lo cuestionen, lo analicen, etc, evilando, como dice 
lmbemón, ( 1994, pág. 27) "el riesgo de que el conocimiento práctico sea predominantemente 
reproductor de las ideas de otros" 

Atendiendo a lo anterior, mediante las acciones y eventos de actualización, superac1on y 
capacitación, en la Oficina de Actualización y Superación Profesional del Departamento de 
Educación Preescolar Valle de México, hemos procurado promover una participación 
reflexiva y la recuperación de la experiencia y los saberes individuales de los maestros como 
antecedentes fundamentales para que en su interacción y confrontación con otros, se propicien 
las condiciones adecuadas para el análisis y reflexión sobre la práctica docente propia, y, en un 
trabajo colegiado lleguen a la construcción de conocimientos que los apoyen en la elaboración 
de opciones de solución a las necesidades y problemáticas detectadas, y se coadyuve a que los 
maestros manejen eficientemente un conjunto de habilidades pedagógicas y sociales, que estén 
debidamente fundamentadas en sólidos conocimientos teóricos y metodológicos (SEP, 1992a, 
SEIEM, 1996). 

La principal problemática que hemos enfrentado en la Oficina, es la de identificar los 
requerimientos reales y concretos de formación permanente de cada una de 1as vertientes de 
desempeño profesional del personal del nivel de educación preescolar en el Valle de México, 
para que la planeación e instrumentación de programas y eventos de actualización que se 
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propongan, recuperen realmente la formación, la experiencia y conoc1m1entos de cada 
docente; se adecuen a sus necesidades profesionales, e impulsen un cambio en la forma de 
entender ser maestro, de acuerdo a lo propuesto por los nuevos enfoques nacionales de lB 
actualización magisterial, respondiendo también a las necesidades y el contexto en el que se 
lleva a cabo la labor educativa en esta entidad federativa; y, que además, motiven a los 
maestros a tomar la decisión de asistir a ellos de manera voluntaria, y a1 participar activamente 
en los mismos, experimenten las ventajas que tiene para el aprendizaje la riqueza de compartir 
y confrontar con otros (SEP, 1992a, Carvajal, 1995; SEIEM, 1996) 

En el marco de estas inquietudes, dentro de la Oficina de Actualización y Superación 
Profesional del Departamento de Educación Preescolar Valle de México, nos planteamos, 
además, la necesidad de desarro!!ar una nueva concepción de ia práctica áe ia actualización 
como un trabajo profesional de fonnación articulado por distintas dimensíones y como 
herramienta necesaria para ir construyendo las estrategias que nos den flexibilidad y 
congruencia en los trabajos que realicemos en este campo, aprovechando, además, las 
experiencias obtenidas hasta el momento (García, 1995; Trujillo, 1995, Torres, 1997) 

Por lo tanto, una de las cuestiones básicas que estamos reconsiderando, es nuestra propia 
formación, y la de un equipo de formadores de docentes, que nos lleve a contar con los 
elementos humanos que posean las cualidades y las habiHdades con los que podamos enfrentar 
los retos que la tarea de formación docente permanente nos plantea. 

Actualmente, en la Oficina, concebirnos que un proyecto de formación y actualización 
docente, necesita avanzar modificando estrategias, promoviendo otras formas de participación 
desde los involucrados, construyendo espacios para motivar a los sujetos a comprometerse 
consigo mismo y con los problemas de su entorno, pero sobre todo, con la mirada puesta, más 
en los procesos que se logren desencadenar, que en resultados específicos. 

Además, tenemos presente, que un proyecto de actualización necesita engarzarse en los 
procesos institucionales, dado que la actualización se ubica en esta instancia, y exige la 
construcción de relaciones que permitan el trato directo con las autoridades para involucrarlas 
en el proceso y generar mejores condiciones para realizar otras experiencias (García, 1995; 
Trujillo, 1995) 

Pero, aunque estamos de acuerdo con los enfoques nacionales de la actualización docente, que 
indican que la experiencia y el trabajo docente cotidiano deben ocupar un lugar privilegiado 
en la propuesta de formación, y esta debe llevarse a cabo en el propio centro de trabajo, 
consideramos que éstos no deben ser su única base Por tanto, dentro de la Oficina de 
Actualización, buscamos la forma de que esta práctica pueda ser enriquecida con elementos 
teóricos y metodológicos a través de cursos. conferencias? seminarios, talleres, diplomados, 
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que brinden al maestro la posibilidad de confrontar con otros la pertinencia y vigencia de w 
práctica y que le permitan apropiarse de conocimientos actualizados. 

La búsqueda de apertura e innovación para responder a Jas exigencias de una mejor formación 
permanente del magisterio, y a partir de 1a recuperación de experiencias y cambios ocurridvs 
en este renglón, nos ha llevado a la reestructuración y reconceptualización de este proceso, y a 
fundamentar nuestras acciones de formación en las orientaciones teóricas que precisan la 
interrelación y conceptualización de elementos con base a conceptos del aprendizaje en grupo, 
los principios de la investigación participativa, los conceptos de la didáctica crítica y de la 
educación permanente (SEP, 1988a; SEIEM, 1996). 

Así, mediante un proceso de formación permanente que parta del autoanáiisis de prácticas 
reales y de las necesidades y problemas que se suscitan en e1 ejercicio docente; de la 
problematización de esa práctica, de manera que se muestre la naturaleza de los fenómenos 
que en ella interactúan y se ayude a descubrir opciones de solución, en el Valle de México, 
lograremos el rescate de una práctica educativa, que por dejarse llevar por lo habitual y 
rutinario, ha impedido ver la riqueza de experiencias que construye cada docente diariamente. 

Por lo anterior y como respuesta- a la búsqueda de acciones de capacitación, actualización y 
superación que permitan responder a las necesidades de fonnación permanente, la Oficina de 
Actualización presentó, como parte de su Proyecto y como una alternativa posible de solución 
de las problemáticas enfrentadas, la E,;trategia de Actualización para Docentes en servic10 
que se realizó durante el ciclo escolar 1995-1996. 

Aunque esta Estrategia se desprendía de un documento propositivo y normativo con 
lineamientos para implementar a escala estatal, tuvimos la intención de atender con ella de 
manera integral y precisa las necesidades específicas de los docentes de Preescolar en el Valle 
de México. Se le consideró una propuesta capaz de permitir el acceso al conocimiento y a su 
apropiación y una oportunidad para vincular la teoría con la práctica Se buscó siempre 
superar su enfoque como el de una actividad formativa instituida y normativa y se promovió 
propiciar con ella Jas condiciones que motivaran a los profesores hacia una actualización 
permanente 
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FUNDAMENfOS PARA l.A ESTRATEGIA DE ACTUALIZACIÓN 
PARA DOCENTES EN SERVICIO. CICLO ESCOLAR 1995-1996 

A una estrategia "se le puede definir como 1a selección de los medios (personal, recursos 
didácticos, recursos financieros, apoyos técnico pedagógicos, políticos, etc.) que permitan 
vincular las acciones coyunturales con las acciones determinadas y apuntalarlas de acuerdo 
con las características, dirección, intención y fuerza, como se habían planeado de antemano, 
para cubrir y solucionar una problemática o demanda educativa detectada, dentro de un tiempo 
establecido" (SEP, 1988b). 

Para instrumentar la Estrategia de Actualización, fue importante considerar dos aspectos· el 
académico y el operativo, pues aunque cada uno implica la realización de acciones 
particulares, ambos englobaron la organización de los eventos de fonnación en forma 
dinámica, congruente e integradora (SEP, 1988b) 

Además, seleccionar los medios para definir la estrategia, sólo fue posible hasta el momento 
en que se contó con el pleno conocimiento de los elementos que fundamentan y participan en 
el proceso de formación y que pudieron sustentar una propuesta de organización, considerando 
las ventajas y limitantes ofrecidas por experiencias previas. 

Para el aspecto académico de la Estrategia, la selección de medios se dio a partir de las 
experiencias y las necesidades de los profesores ante las demandas de la práctica; facilitando 
la continuidad e integración de los nuevos aprendizajes para ayudar al docente a crecer 
profesionalmente, asegurando la calidad de su trabajo en el aula y beneficiando a la 
comunidad (SEP, 1988b) 

El aspecto operativo o administrativo, se constituyó como estructura y soporte de apoyo para 
el buen funcionamiento de las actividades academicas; y se asumió con la idea de que con las 
actividades administrativas se debe dar cumplimiento a los propósitos académicos en forma 
más objetiva (SEP, 1988b ). 

La propuesta de organización de la Estrategia de Actualizac1ón para docentes en sen1icio 
ciclo escolar 1995-1996, abordó necesariamente la interrelación y el orden de las acciones 
para llevar a cabo tanto las actividades preparatorias como las de desarrollo y evaluación de 
los eventos de formación. Aunque la organización tuvo que responder a ciertos lineamientos, 
contó con la flexibilidad suficiente lo que permitió el ordenamiento dinámico de los pasos a 
realizar en cada etapa, como parte de los aspectos académico y administrativo (SEP, 1988b) 
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Entre los elementos que fue necesario considerar para realizar la propuesta de organización de 
la F,strategia, pueden considerarse, por ejemplo, la detección de las necesidades de formación 
que presentan los docentes del nivel de educación preescolar, la jerarquización de las 
prioridades, el establecimiento de los objetivos que respondan a los compromisos planteados 
tanto por el sector educativo y la institución como hacia los propios docentes, así como, las 
características o modalidades de los eventos a realizar y que en el ámbito de operación incluye 
la definición de las tendencias actuales de la formación, el enfoque teórico metodológico y las 
estrategias prácticas indispensables para vincular la teoría con la práctica en el proceso de 
aprendizaje en grupo y el trabajo en talleres, inherente a la actualización de los maestros 
participantes. 

ASPECTO ACADÉMICO DE LA ESlRATEGJA DE ACTUALIZACIÓN 
PARA DOCENTES EN SERVICIO. CICLO ESCOLAR 1995-1996 

Los ejes que sustentaron el aspecto académico de la Estrategw, pretendieron consolidar un 
marco para la formación permanente de los docentes en la región, el cual centra su atención en 
la participación y el trabajo directo de los profesores y su interacción, incorporando el trabajo 
colegiado y el intercambio cotidiano con otros maestros, promoviendo a la vez, que se 
aprovechen distintos medios de formación y actualización. Estos ejes fueron 

• Modalidad de los eventos de fonnación 
• Conformación de grupos de aprendizaje 
• Formación de formadores de docentes 

Estos ejes r~miten a un marco que permite considerar de manera articulada la planeación de 
acciones en cada nivel de organización de acuerdo a las condiciones específicas, de tal forma 
que se adecue a las necesidades concretas sin perder congruencia 

• Modalidad de los eventos de actualización 

Las estrategias de actualización consistentes en cursos u otras modalidades que han 
privilegiado el estudio de temas aislados, sin considerar el papel de la práctica cotidiana, han 
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generado rechazos y resistencias por parte de los propios sujetos a los que van dirigidos, los 
maestros. Por lo tanto, dentro de la Oficina de Actualización, retomando la importante 
necesidad de considerar la práctica docente corno punto de partida y llegada de la 
actualización, de considerar la interacción cotidiana como base de un trabajo colectivo que 
apoye 1a detección de problemas y necesidades de los profesores y que sea una posibilidad 
para modificar su práctica educativa, considera que la realización de la Estrategia mediante la 
metodología de los tres eventos de actualización propuestos pennitió la interrelación de los 
aspectos mencionados, promoviendo que los participantes incorporaran, manejaran y 
utilizaran la información obtenida operándola en su realidad, promoviendo una vinculación de 
la teoría con la práctica. 

a) Conferencia 

La conferencia es considerada un evento didáctioo (SEP, 1988b; SEIEM, 1996), que consiste 
en la presentación de un tema específico, por parte de un especialista, ante un grupo de 
personas Cada conferencista se apoya en diferentes medios audiovisuales para la presentación 
del tema Al finalizar la exposición los asistentes pueden realizar preguntas al conferencista, 
con el objeto de aclarar dudas o ampliar la información 

En la Fstrategi,a de Actualización para Docentes en S'ervicio del nfrel de Educación 
Preescolar en el Valle de México, c1clo escolar 1995-1996, una Conferencia se entíendía 
como el espacio al que acudió un especialista, previamente seleccionado según el contenido de 
un curso y los propósitos de fonnación que se deseaban desarrollar, de acuerdo con las 
necesidades y problemáticas detectadas en el trabajo docente, y cuyo papel fue ordenar y 
explicar desde la teoría el sentido de los procesos cotidianos que se han dado en el escenario 
de la práctica educativa (SEIEM, 1996). 

Una conferencia especializada estuvo dirigida al total de educadores inscritos a cada curso 
específico Con ella se buscó la apertura de una comunicación con sentido pedagógico como 
proceso de interacción entre la experiencia, expectativas e intereses de los asistentes y la 
proyección explicativa del saber especializado del conferenciante, con la intención de una 
posibilidad formativa para ambos, y tratando de evitar la presentación como un acto en e1 que 
el conferenciante es el portador de un saber acabado (SEIEM, 1996) 

El contenido de la conferencia, ºplasmado en un documento escrito, será motivo posterior de 
análisis, de critica y reflexión para el grupo de aprendizaje del Taller" (SEIEM, 1996, pág. 
17). 
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b) Curso-Taller 

Como ya se mencionó. con la Modernización Educativa a partir de 1992, se planteó la 
necesidad de concebir la tarea educativa desde una nueva perspectiva, que requiere replantear 
el concepto tradicional de la función docente, y del proceso de formación inicial y permanente 
Desde esta perspectiva, el educando y el docente son seres sociales que se integran, participan, 
y transforman los conocimientos al interaccionar, participando y cooperando en el avance de 
sus procesos, reconociendo la importancia de la comunicación 

Como resuitado de esa reconceptuaiización, en ei nivel de educación preescolar en el Va11e de 
México, la fonnación docente permanente, se desarrolla mediante la conformación de grupos 
de aprendizaje, al tener presente que los grupos pueden ser empleados con el propósito 
expreso de aprender, y que la dinámica de un grupo se puede encauzar a producir aprendizajes 
en sus miembros(Pérez, 1993; Santoyo, 1981). 

Además, se considera que este es un medio en el que el docente como individuo adquiere no 
sólo aprendizajes intelectuales relacionados con el objeto de conocimiento, sino que, también 
tiene la oportunidad de confrontar sus marcos de referencia, de mallera que puede ratificar o 
rectificar sus propios fundamentos teóricos, sus pautas de conducta, interpretaciones y 
argumentaciones, advirtiendo al mismo tiempo las contradicciones de sus propias ideas (Bleguer, 
1985; Bauleo, 1975). 

Fundamenta, además, la adopción de actitudes que propician relaciones de cooperación, de un 
trabajo colectivo a través de la utilización de técnicas y procedimientos participativos. 

El grupo facilita el paso al análisis integral de los problemas, ya que los diferentes puntos de 
vista mueven a ver el problema más críticamente y en forma más amplia, atendiendo a 
diferentes posiciones y posibilidades. A la vez en el trabajo en grupo, difícilmente la 
problernatización permite quedarse en una simple verbalización de los temas, ya que síempre 
surgirá la necesidad de dar una explicación a lo planteado, y puede ser el mecanismo para 
motivar hacia la aplicación práctica de los problemas teóricos, de manera, que representa la 
forma de establecer la relación entre la teoría y la práctica (Rugarcia, 1987) 

Cuando se trabaja en grupo, se aprende a producir resultados a partir de los diferentes aportes 
individuales, porque ante la necesidad de producir un resultado, el sujeto queda comprometido 
ante su pequeño grupo, y este, a su vez, ante el grupo mayor o plenario a ofrecer un resultado, 
un producto de trabajo (Santoyo, 1981 ). 
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El Taller es considerado como espacio abierto de aprendizaje, en él se propician diversos tipos 
de actividades, algunas de reflexión individual, otras de compartir en grupo, momentos de 
confrontación o debate, de simulación y análisis, y actividades de expresión creativa; en 
general, se propicia un conjunto de experiencias que permiten abordar la reflexión sobre el 
trabajo docente desde distintos ángulos y niveles de profundidad 

Esta actividad es llevada en grupo, por lo que se fundamenta en los principios de aprendizaje 
grupal que se concibe como el medio mediante el cual se genera conocimiento y se aborda el 
origen de los conflictos como parte de la dinámica de los procesos mismos de aprender. 

Para dar inicio al trabajo en talleres, como parte de la Estrategia de Actual!zaC1ót1, !a 
Conferencia pretendía ser el punto de partida de un proceso en el que el participante 
construyera, apoyado en los fundamentos teóricos expuestos por el especialista, y la 
confrontación con su propia experiencia y conocimientos, un marco de referencia que le 
permitiera el análisis y reflexión sobre su propio quehacer docente (SEIEM, 1996) 

El trabajo de grupo en un taller, de acuerdo con Barabtarlo (1995a), persigue dos objetivos: 

I) La posibilidad y capacidad de los asistentes, en este caso los profesores, para 
organizarse colectivamente, a fin de resolver problemas y confrontar nuevos 
conocimientos 

2) Lograr la redistribución del poder en todos los integrantes para ejercer una mayor 
influencia en la toma de decisiones, a través de una coordinación y participación 
compartida, equilibrio del poder, toma de conciencia y responsabilidades. 

La dinámica del taller se llevó a cabo de manera intensiva y espaciada en el tiempo, 
complementándose con la observación y experimentación en la práctica, como parte de una 
investigación participativa en el aprendizaje, donde cada maestro tiene la posibilidad de 
confrontar la validez de las nuevas ideas que ha elaborado y facilita se cumplan los requisitos 
de coherencia con las necesidades y expectativas de aprendizaje mediante la participación en 
todo el proceso educativo. Existió también la posibilidad de que las preguntas o dudas que 
surgían se llevaran nuevamente a las reuniones de intercambio para su análisis o 
confrontación Esta dinámica que va de la práctica a la teoría y nuevamente a la práctica, se 
conjugó para desatar un proceso grupal en el que se pretendía desarrollar una auténtica 
actividad científica apoyada en la investigación, en el espíritu crítico y en la autoctítica (SEP, 
1988b, SEIEM, 1996, Fierro y Rosas, 1988) 
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e) Foros 

El Foro "es una muestra de una realidad subjetivada desde la reflexión, el análisis y la 
interpretación, expresadas en los trabajos producidos en los talleres y que pasan a formar parte 
del patrimonio cultural del docente al integrarse al sustento para conformar una pedagogía 
propia" (SEIEM, 1996, pág. 19) 

El espacio de los Foros adquiere sentido en tanto que los maestros se constituyen en plenaria, 
en un espacio en el que participan en igualdad de condiciones, como integrantes de un 
prnceso, parn presentar sus resultados y valorar aicances y iimitaciones dei mismo (SEIEM, 
1996) 

Con este espacio, como última parte del proceso, pretendíamos que el docente se reconociera 
como sujeto fundamental en el trabajo colectivo, rescatara sus saberes, experiencias e intereses 
y confrontara su trabajo con el de otros; compartiendo las propuestas construidas a lo largo de 
los cursos-taller, en un ambiente de respeto y compromiso, de manera que permitiera a los 
profesores, participar activamente favoreciendo el análisis, la reflexión y la aplicación de 
propuestas que consideren pertinentes utilizar como alternativas de solución a las 
problemáticas que se han presentado en su práctica cotidiana (SEIEM, 1996). 

La intención del foro como parte del proceso, fue la transformación de las expectativas y 
visiones parciales de los participantes, a percepciones más integradas y diferenciadas como 
producto de la relación de colaboración que se dio, y en la que se oyeron unos a otros, y en 
donde se exigió la apertura y comprensión por parte del otro, para lo que se ha vivido 
(Tlaseca, 1995). 

• Conformación de grupos de aprendizaje 

La formación docente permanente es una actividad que conlleva una gran responsabilidad para 
quienes participamos en ella. Es por ello, que la preparación de un equipo de coordinadores de 
grupo representa un reto a superar, porque ésta debe apoyar la propuesta de formación 
permanente desarrollada en el nivel preescolar a partir de 1992, la cual se fundamenta en la 
confonnación de grupos de aprendizaje, a fin de responder al enfoque de los planes y 
programas de Educación Básica vigentes. 
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Lo anterior implica involucrarnos como formadores de docentes en un proceso congruente con 
dicho enfoque. Con la conformación de grupos de aprendizaje, buscamos un medio en el cual 
se genere el conocimiento, un lugar para el desarrollo y la adopción de actitudes que 
propicien la cooperación, el trabajo colectivo y donde se promuevan relaciones creativas entre 
los integrantes, mediante técnicas y procedimientos participativos, de manera que se 
produzcan como resultados principales, la revaloración del saber y la experiencia de los 
maestros, pero sobre todo el manejo de herramientas que favorezcan el aprovechamiento de 
estos saberes y experiencias en el mejoramiento de la propia labor educativa. 

La didáctica en la actualidad, como afirma Pérez (1993), da la oportunidad de ubicar en una 
perspectiva diferente al grupo, por sus posibj)jdades para encarar y resolver problemas y por la 
consecución de metas de aprendizaje y muestra que, como resultado de la interacción y 
comunicación, se modifica significativamente la conducta de los individuos. Con esta 
intención, los principios de aprendizaje grupal que se hacen desde la teoría del grupo operativo 
orientan la propuesta de formación que promueve la Oficina de Actualización en el nivel 
preescolar~ y que desarrolla a través de todas sus acciones de formación 

Por lo tanto, el curso de formación para los coordinadores de grupo se fundamentó 
principalmente en estos principios La propuesta de grupo operativo ha sido elegida porque se 
pretende dar pauta al intercambio de conocimientos, experiencias, preguntas y problemas que 
se presentan en la práctica, de manera que se discutan y analicen entre docentes. Discusión 
que debe confrontarse con elementos teóricos para provocar la reflexión y para que al 
remitirse nuevamente a la práctica, los docentes, apoyados en nuevos conceptos, generen 
nuevas interpretaciones y explicaciones, que posibiliten enriquecer su trabajo diario ( Agiss, 
1993). 

Pero sobre todo se ha elegido porque, como menciona Santoyo (1981 ), el profesor que se 
proponga trabajar en y con el grupo, requiere de ciertas actitudes y conocimientos sobre el 
aprendizaje, la conducta, el proceso grupal y su dinámica, de manera que le permitan 
desarrollar una técnica propia para coordinar el grupo de aprendizaje. 

Además, el docente no logrará ver como se ensambla la dinámica de grupos con la tarea diaria, 
para poder concebir a su clase corno un grupo, hasta que no haya participado, vivenciado y 
analizado las formas de relación que se dan en un grupo Al mismo tiempo el coordinador de 
un grupo habrá de ser e1 entrenador en la adquisición de las habHidades para coordinar un 
grupo por parte de los docentes-alumnos 

El trabajo grupal consistió en intercambiar y confrontar los diversos esquemas referenciales, lo 
que permitió cambios a escala personal y grupaL Por tanto, un concepto básico es el de 
esquema referencial, al que Bleger (1985, pág 70), define como "conjunto de experiencias, 
conocimientos y afectos con los que el individuo piensa y actúa". 
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La información en este enfoque juega un papel importante. Se plantea que debe partir de lo 
cotidiano y ser significativa para los participantes, por lo que es importante que se parta del 
conocimiento y experiencias del grupo, lo que permitirá conocer el esquema referencial de los 
profesores-alumnos, el cual debe ser aportado a través de una partícipación libre y espontánea, 
para ponerlo a prueba en una realidad más amplia y ratificarlo o rectificarlo construyendo 
paulatinamente un esquema referencial grupal, que es el que posibilita la actuación como 
equipo. con unidad y coherencia (Bleger, 1985) 

En el grupo se da la posibilidad de argumentar, de confrontar y advertir contradicciones de las 
propias ideas El proceso para incorporar aprendizajes es complejo por la serie de conductas 
conscientes e inconscientes, (miedos, vicios, ansiedades, patrones estereotipados) que se 
presentan tanto en el ámbito individual como grupal, que surgen al poner en común diversos 
marcos referenciales y diversos enfoques teóricos, que en ocasiones poseen más carga 
emocional e inconsciente, que una argumentación coherente. La tarea central del grupo 
consiste en detectar, reconocer, analizar lo implícito, así como advertir las incoherencias y 
reflexionar sobre ellas, para que mediante el diálogo y la discusión se cree un ambiente 
intelectual y afectivo que active la búsqueda de nuevas soluciones (Agiss, 1993). 

En el aprendizaje grupal el cambio de conducta se da corno resultado de una interacción en el 
intento de apropiación y construcción de un conocimiento (Barabtarlo, 1995a) La elaboración 
de un conocimiento, es resultado de una elaboración conjunta que parte de ºsituaciones 
problema", en donde a partir de una hipótesis, se definen conceptos, se analizan elementos 
involucrados en una situación, se proponen alternativas, se identifican medios y se evalúan 
resultados (Santoyo, 1981) 

Esta incorporación y manejo de una nueva información, es la tarea manifiesta, el motivo por el 
cual un grupo se reúne Sin embargo, la dinámica del grupo permite lograr simultáneamente 
dos aprendizajes a) los que se refieren a la construcción de un conocimiento determinado, y b) 
los que se dan como resultado de la interacción para el logro del mismo (Barabtarlo, 1995a). 

La tarea implícita, (análisis de las actitudes y contenido latente que propician o impiden el 
aprendizaje), como ya se mencionó es la tarea central del grupo, y se da de manera simultánea 
con la apropiación del contenido manifiesto. 

En los planteamientos del aprendizaje grupal se rompe con el planteo tradicional del 
"maestro\ como una persona que enseña porque posee un conocimiento acabado y otra u otros 
que aprenden Desde este enfoque, según Bleger (1985), el profesor entra en el mismo proceso 
dialéctico de los estudiantes, adquiriendo un nuevo papel, como coordinador de grupo, y su 
función se hace más compleja. Asume nuevos compromisos y tareas específicas y diferentes a 
1as de\ resto de los participantes. Una de las funciones primordiales del coordinador es 
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promover las condiciones adecuadas para que el aprendizaje se produzca, lo cual implica 
seleccionar y llevar información al grupo, de acuerdo a las necesidades del mismo; asumir la 
organización de la tarea a realizar, ver que la tarea se vaya llevando a cabo; observar al grupo, 
identificando la relación que los participantes establecen entre sí y con la tarea; participar en la 
detección y solución de problemas y promover la autoevaluación y coevaluación (Bleger, 
1985; Santoyo, 1981; Bauleo, 1975, Agiss, 1993) 

Es decir, la función principal del coordinador de un grupo consiste en propiciar el aprendizaje 
en un ambiente favorable para el trabajo intelectual; promover la comunicación y la autonomía 
del grupo, así como asesorar y evaluar las actividades de aprendizaje. 

• Fonnación de fonnadores de docentes 

En la Oficina de Actualización y Superación del Departamento de Educación Preescolar en el 
Valle de México se ha pretendido que la participación como formadores de docentes, vaya en 
el sentido expuesto sobre la coordinación de grupos desde la técnica del grupo operativo. Esto 
ha requerido una reestructuración de la metodología mediante la cual se ha llevado la 
preparación de los fonnadores de docentes hasta el momento, pretendiendo se cumplan los 
requisitos que den coherencia a las necesidades y expectativas de aprendizaje 

Nuestro propósito ha sido que, además, de que el formador de docentes se enriquezca 
específicamente con la tarea, al obtener nuevos conocimientos, durante el curso-ta11er de 
preparación, la atención este puesta en el mejoramiento de la relación interpersonal y como 
seres humanos. Por esto, aunque nos interesan los resultados de la tarea o del tema que se 
trate, la función como formadores, va más hacia la forma de realizar aprendizajes, para que, 
como menciona Bleger, ( 1985), tengan un efecto formativo desarrollando capacidades y 
actitudes, de manera que se cumplan los requisitos que den coherencia tanto a las necesidades, 
como a las propias expectativas de aprendizaje, mediante la participación en todo el proceso 

Pretendemos que un coordinador de grupo además de propiciar el aprendizaje, favorezca las 
relaciones que los integrantes establecen entre sí y con la tarea, y sea capaz de remover los 
obstáculos que impiden al grupo el logro de la misma, que no sólo ayude al grupo a resolver 
un problema particular, sino que lo ayude a desarrollarse con el fin de que pueda resolver, no 
sólo ese problema sino todos los que se le planteen más tarde 

Así mismo, un coordinador que se integre al equipo de la Oficina de Actualización, deberá 
desarrollar la habilidad para favorecer la comunicación y el diálogo, y para ayudar al grupo a 
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poner en común sus objetivos e intereses. Un coordinador puede constituirse en asesor del 
grupo cuando reúna los requisitos de competencia, pero sobre todo deberá procurar que el 
grupo se constituya como tal, desarrolle la interdependecia, y su potencialidad para 
organizarse y conducirse hacia sus objetivos, propiciando su autonomía. 

Aunque en la realización del curso de preparac10n a los coordinadores de grupo se da 
prioridad a la tarea explícita, se tiene muy presente que la tarea implícita juega un papel muy 
importante y que es; en cierta medida, la que determina el trabajo. Sin embargo, también se 
tiene presente que analizar y evaluar las relaciones que se dan en un grupo conlleva un trabajo 
orientado y específico, que supera las horas que incluye un curso y nuestra propia formación 
como coordinadores de grupo. 

Pero, a pesar de lo expuesto y también a pesar de la poca consistencia y gran movilidad de 
personal que se integra a las distintas acciones que se llevan a cabo en la Oficina de 
Actualización, pues se carece de un equipo que responda a la demanda del Valle de México, se 
pretende iniciar un trabajo más sistemático en la formación de un equipo de coordinadores de 
grupo orientado en de algunos de los principios del enfoque operativo aplicados a los grupos 
de aprendizaje. Teniendo siempre presente que, "fungir como coordinador de grupo implica 
cubrir un perfil flexible y altamente calificado, dispuesto a promover el cambio individual y 
social del educando" ( docente sujeto de la formación docente) (SEP, 1988a). 

PERFIL DE LA POBLACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR VALLE DE MÉXICO 

Para llevar a cabo la organización de las acciones académicas de la LStrategia de 
Actualización para docentes en servicio, nos fue necesario conocer la situación específica, que 
con respecto a los requerimientos de actualización, presenta el personal del nivel de Educación 
Preescolar en el Valle de México Para poder hacerlo, requerimos considerar el conjunto de 
caracteristicas y problemáticas que se generan en virtud de una gran diversidad de factores y 
condiciones que confluyen y caracterizan la región y que son aspectos determinantes 

Algunas de estas características y problemáticas son generadas por la amplia gama en los 
orígenes de formación inicial con que cuenta el personal adscrito al nivel de educación 
preescolar, consecuencia, esto, como se mencionó con anterioridad, del programa 
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11 Alternativas de atención a la demanda de educación preescolar". Este programa motivó la 
existencia de los jóvenes egresados de secundaria que rea1izan funciones como tecnicos 
promotores de bienestar comunitario, y que representan el 2% de la población docente, así 
como la presencia de Bachilleres habilitados que cursan becados los estudios de licenciatura 
en educación (preescolar) y que representan casi el 8% del total de educadores del Valle de 
México El mayor porcentaje recae en los docentes egresados de Normal b3sica de 3, 4 y 5 
años de Educación Preescolar que representan más del 64% del total del personal. Pero 
también se encuentran los egresados de Nonnal de Educación Primari~ que son 
aproximadamente el 8%. De estos últimos algunos recibieron capacitación para desempeñarse 
en el nivel preescolar, y otros ingresaron al servicio sin contar con ella. También se cuenta con 
los nuevos egresados de las Licenciatura en Educación Preescolar (17%) y aproximadamente 
con un l % de egresados de Licenciatura en Educación Primaria en servicio. 

Como resultado de la amplia gama de perfiles de formación inicial, se da una gran variedad en 
las concepciones teórico prácticas que poseen los profesores, así como diversas 
interpretaciones de la propuesta actual del Programa Preescolar, con sus consecuentes 
resistencias y conflictos, y que conlleva a la diversidad de criterios al efectuar la práctica 
educativa, situación que corroboran autores como Arroyo (1995a), Fiol (l 995); SNTE (1994a) 
y SNTE (1994b) 

También es importante considerar la diversidad de contextos educativos en los que los 
maestros realizan su práctica, ya que, en el Valle de México, se cuenta con el 67% de planteles 
de organización completa (directora con tres o más grupos y personal de apoyo al plantel), 
algunos de los cuales pueden encontrarse ubicados en zonas urbanas socioeconómicamente 
alta, media o baja; el 26% de los planteles son de organización incompleta y no cuentan con 
personal directivo, por lo que uno de los docentes realiza además actividades organizativas y 
administrativas, y existen también los planteles unitarios (un solo docente atiende los tres 
grados de preescolar y en ocasiones cuentan con una sola aula habilitada) en zonas 
semirrurales (7% del total de planteles escolares en la entidad). La variedad es amplia, pues 
también hay planteles completos, incompletos o unitarios en zonas marginadas, o en las 
consideradas de bajo desarrollo. Así como también se cuenta con la existencia del 4% de 
jardines de niños que prestan el servicio mixto, y cuyo personal representa al 3% de la 
población docente del nivel (Depto de Educ Preescolar, 1994; Departamento de educación 
preescolar, 1995). 

En la región se cuenta también con diez Centros de Atención Psicopedagógica en el que se 
atienden niños con leves alteraciones en su desarrollo. En estos centros labora casi un 6% de 
personat parte del cual no cuenta con la formación como docente, pues se integran al servicio 
como especialistas (psicólogos, médicos, odontólogos, trabajadores sociales) que, sin 
embargo, toman parte en la atención pedagógica de los niños que a e11os asisten 
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Con respecto a la planta fisica, un 85% fue construida exprofeso para los jardines de níños en 
el Valle de México, de éstos, casi el 10% requiere de mantenimiento correctivo para brindar 
las garantías de seguridad al servicio educativo; 10% de los jardines de niños funcionan en 
edificios adaptados y casi el 5% en locales provisionales. Esto cobra importancia porque no es 
desconocido que las condiciones de las escuelas tanto en su infraestructura como en la 
disponibilidad de materiales educativos afectan el trabajo cotidiano de los maestros, y buen 
número de planteles en el Valle de México, no cuentan con la disponibilidad oportuna y 
suficiente de apoyos materiales y didácticos. En otros de ellos, el tamaño de los grupos y la 
heterogeneidad socioeconómica, cultural y étnica de los alumnos impide que pueda 
dispensarse una atención diferenciada en una relación alumnos/maestro óptima; además, en los 
planteles unitarios o de organización incompleta todo el peso del trabajo pedagógico y 
administrativo, así como el de la vinculación con la comunidad, recae sobre una o dos 
personas 

Otra circunstancia a considerar es la falta de infraestructura académica debida a la poca 
estabilidad de los equipos docentes, aunado al poco tiempo pagado disponible para el trabajo 
colegiado en los mismos (dos horas al mes en el Consejo Técnico Consultivo) y el exceso y 
multiplicación de informes, documentos y procedimientos que un docente tiene que realizar 
como parte de su actividad administrativa Así también, es necesario tener en cuenta la 
burocratización del sistema que se constituye en mecanismos que dificultan el trabajo docente, 
pues estos deben desplazarse grandes distancias y esperar largos tiempos para obtener 
respuesta a sus demandas administratívas, laborales o académicas. 

Además, como a toda institución de educación preescolar, a la del Valle de México, la 
caracteriza el hecho de ser atendido casi exclusivamente por mujeres, y estar regida por 
normas y reglamentos, que promueve una interacción lineal vertical entre los profesores frente 
a grupo y sus respectivas autoridades, en las cuales éstas últimas asumen actitudes maternales 
muy suaves o muy autoritarias, siempre apoyadas en la jerarquía vertical del sistema, y donde 
el educador frente a grupo tiene pocas oportunidades de participar en los procesos de 
organización y p\aneación; y en las que además, se propicia la devaluación o anulación de sus 
acciones (Depto. Educ. Preescolar, 1996; Pérez, 1993, Fiol, 1995). 

Desde la presentación del actual Programa de Educación Preescolar en J 992, el personal en 
servicio ha contado con algunas oportunidades que le han permitido irse apropiando de los 
elementos teórico metodológicos del mismo, llegando incluso a hacer uso del discurso, el cual 
se utiliza cotidianamente, pero sin que las actitudes para su aplicación se hayan modificado 
totalmente, ya que cuando su práctica es observada, uno se percata de que aún se le asigna al 
docente el papel de modelo a ser imitado, sin reconocer experiencias ni conocimientos previos 
en los preescolares. Esta actitud puede observarse no sólo en relación con el grupo de 
preescolares, pues también puede observarse en sesiones de asesoría o cursos a los que asiste 
el personal 
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Muchas de las actividades que se realizan con el grupo de preescolares, tienen como finalidad 
mantener el orden y el control a través de la voz del o la educadora, que es la que da 
indicaciones, conoce exactamente lo que se ha de hacer, es él o ella, quien propone ideas, 
decide las tareas y el orden para ejecutarlas; el niño desconoce lo que se va a realizar y debe 
estar a la expectativa de lo que el educador indica, y es el que recibe, imita, memoriza 
contenidos, algunos de los cuales pueden no ser significativos para él 

Al enfrentarse a problemáticas surgidas en la práctica diaria, a los educadores les es dHicil 
encontrar soluciones en las que hagan uso de los elementos teórico metodológicos, que han 
escuchado en pláticas, cursos, conferencias y que fundamentan el programa. Por ejemplo, no 
procuran ni propician el desarrollo del trabajo en grupo, por que ellos mismos no lo han vivido y 
experimentado, y al desconocer el potencial del grupo como fuente de experiencias y aprendizaje, 
ellos mismos, en ocasiones, representan un obstáculo, consciente o inconscientemente, para la 
interacción, el intercambio y la comunicación en el grupo de preescolares 

Pocos docentes han tenido oportunidad de efectuar reflexiones sobre sus propias concepciones 
y su propio quehacer docente, por lo que realizan sus actividades basados en ideas y 
concepciones particulares, que han ido construyendo a lo largo de su trayectoria por el sisteilla 
educativo -como educando o como docente-, y que son integradas y determinadas por su 
historia personal. Puede decirse, como mencionan autores como Arroyo, ( 1995); y Rockwell y 
Mercado, (1986), que su manera de proceder está basada en reproducir formas de instrucción 
que a él o ella 1e ha tocado vivir, y que son la única referencia que tiene cuando se encuentra 
frente al grupo, y, que además, repite en cada ocasión que le corresponde ser alumno 

En los informes de los asesores técnico pedagógico de zona y sector, se reporta que los 
educadores conocen la teoría en mayor o menor medida, pero no la llevan a la práctica al no 
encontrar vinculación entre ambas. Por un lado, queda la explicación del aprendizaje, de cómo 
construye sus conocimientos el niño, y, por otro, la práctica a la que no se encuentra relación 
con su fundamento. 

En cursos y asesorías, los maestros continúan limitándose a solicitar sugerencias de más y 
mejores técnicas y formas de enseñar La metodología toma un papel central Sin embargo, 
sólo ocasionalmente se atreven a realizar estas sugerencias corno "experiencias 
metodológicas", -pero al carecer de un fundamento teórico bien integrado, no llegan a 
comprender su significado-, se aceptan sin cuestionamiento, sin reflexionar sobre su relación 
con la enseñanza y el aprendizaje, y retoman a una práctica cotidiana rutinaria, acrítica, pero 
segura, y en la que díficilmente se perciben los principios psicogenéticos, a pesar de los varios 
años, (13 años), que lleva esta orientación siendo el fundamento del programa preescolar; ni el 
principio de globalización, ya que corno se mencionó sus actividades son individualizadas, y 
en general llevan la intención de "estimular" o de que el niño "adquiera" una habi1idad, o 
"aprenda" un conocimiento especifico (Agiss, 1993). 
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Además, al enfatizar a lo largo de varios años, en la información presentada a los docentes en 
las orientaciones técnico pedagógicas, el enfoque psicogenético del programa, se separaron los 
aspectos del desarrollo, dándose mayor importancia al desarrollo intelectual y se dejó de lado 
el ángulo afectivo en el desarrollo del niño. Se consideraron como aspectos independientes, y 
en consecuencia los educadores tienden a ignorar o minimizar la importancia de momentos 
cruciales del desarrollo afectivo y social del niño, ya que, aunque para un docente de 
preescolar cobra importancia el estudio de las características de los niños en la edad 
preescolar, al hacer este estudio descontextualiza al niño de la estructura familiar que lo 
determina y de la comunidad a la que pertenece, aprendiéndose los estadías del desarrollo 
cognoscitivo, como si éstos fueran independientes del medio social que los limita o favorece. 

El programa preescolar fundamentado psicogenéticamente ha significado para los docentes, 
más un documento que un instrumento de cambio, y la institución ha jugado un papel 
importante en esta situación, pues ha capacitado al maestro mediante sus asesores técnico 
pedagógicos dándole un papel de ejecutante, exigiéndole que integre la propuesta a su trabajo 
diario, y en su intento por responder a esta exigencia, el docente toma actitudes y realiza 
actividades que le permiten mantenerse sin problemas, por lo que inventa los planes de trabajo 
y finge 1a práctica ante las autoridades. En las orientaciones, asesorías y capacitaciones, da 1a 
impresión de comprender y manifiesta aceptación, ocultando las dificultades que 
probablemente vive (Agiss, 1993) 

Lo anterior es una muestra de ta desvinculación entre teoría y práctica que ha sido generada y 
propiciada también en parte por la forma y condiciones mediante las cuales se ha realizado la 
capacitación, la actualización y la formación permanente de los maestros a lo largo de esos 
años, la cual ha intentado llevar las propuestas psicogenéticas al aula con carácter de 
obligatorias, sin advertir, que al hacerlo así limita su aceptación y comprensión, pero sobre 
todo, con esta actitud, los formadores hemos dejado de lado los principios psicogenéticos al 
desconocer el proceso de construcción de conocimientos del propio maestro, pues en 
orientaciones y asesorías se ha centrado el interés en las actividades y en la aplicación del 
conocimiento y no en el proceso de aprendizaje del docente. 

Al recurrir a la formación en "cadena'\ o "cascada", en ocasiones distorsiona la información, y 
pasa por alto o se olvida que comisionar a personas que no cubren el perfil óptimo para 
desempeñar la función de coordinador de grupo, provoca problemáticas corno son la 
disparidad de criterios, la distorsión de información o la falta de solidez y congruencia en el 
enfoque, todo lo cual repercute en la formación del profesorado. 

Estas estrategias motivan la insatisfacción y el desinterés del personal por su actualización o 
capacitación, lo que ha ocasionado que el porcentaje de actividades que lleva a cabo el 
maestro en este sentido no rebase el 25%, y que cuando se manifiesta alguna inquietud por \a 
superación profesional, ésta se encamina en dirección de otras profesiones que se toman como 
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continuación de la carrera docente, como pueden ser. psicólogo, médico, trabajador social, 
pedagogo, etc. y 1as cuales se consideran de mayor prestigio social y mejor remuneración 
económica (SNTE, 1994c). 

Por otro 1ado, los enfoques de la modernización educativa demandan de los directivos un 
papel de asesor técnico y líder académico como parte de sus funciones. sin embargo para que 
ésta pueda ser llevada a cabo, el directivo requiere de capacitación específica como asesor y 
coordinador de grupo. Los directivos, por la diversidad de sus perfiles académicos, no 
cuentan con 1a preparación sobre los fundamentos teóricos que sustentan el Programa 
Preescolar, además de que muchos de ellos no lo han nevado a la práctica, por lo que carecen 
de los elementos para asesorar a su personal sobre los conceptos básicos, generando esta 
situación una ruptura entre sus funciones y la práctica educativa, además de que, el directivo, 
da más importancia al aspecto administrativo que al técnico pedagógico, a fin de evitar la 
inseguridad y desconocimiento ante los docentes. 

Muchos de los directivos acceden al puesto sin una preparación e inducción previa, por lo que 
al no tener claras sus funciones, muestran inseguridad en la toma de decisiones, generan 
inadecuado manejo de la autoridad hacia la comunidad educativa delegando responsabilidades 
en 1os miembros de1 equipo sin dar instrucciones concretas, lo que provoca un dima de 
confusión y desorganización. 

Además, existe desconocimiento de los directivos de la comunidad en la que realizan su labor, 
y la falta de experiencia en el manejo de grupos ocasiona que algunas veces las relaciones con 
los miembros de la misma no sean del todo adecuadas, repercutiendo en el proceso educativo, 
pues carecen del apoyo que esta debe brindar a la institución 

Otro de los aspectos importantes con respecto a los directivos de plantel es que, 26% de ellos 
es director con grupo, por lo que en él recaen además de la carga de los aspectos pedagógicos 
del grupo que atiende y del apoyo a los otros docentes, los de la vinculación con la comunidad 
y del aspecto administrativo del plantel (Departamento de educación Preescolar, 1996). 

Por otro lado. para el asesor técnico pedagógico, la propuesta de actualización requiere un 
cambio tanto de sus acciones como de la actitud que manifiesta hacia el asesorado La mayoría 
del personal de apoyo técnico no ha operado en la práctica el PEP'92, por lo cual no ha 
encontrado la forma adecuada de apoyar al personal docente y directivo, manteniendo la 
mayoría de las veces una actitud de imposición, inseguridad e inadecuado manejo de la 
autoridad en la asesoría, su actitud es la del poseedor del saber ante el asesorado, y falta de 
respeto por la diversidad de prácticas, queriendo igualarlas y ubicar a todas dentro de un 
patrón. 
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Gran parte de los asesores técnicos, carecen de bases sobre el conoc1m1ento de Jas 
características del adulto, y de la experiencia en la conformación y coordinación de grupos de 
aprendizaje, y manifiestan poco interés por una actualización permanente (el porcentaje de 
asistencia a los cursos de actualización en el ciclo escolar 1994-1995 fue de 40%), por lo que 
se hace necesario un proceso de análisis y reflexión de su práctica educativa de manera que 
puedan retomar su papel de promotor y facilitador del aprendizaje 

Lo anterior deriva hacia un aspecto muy importante también a mencionar sobre la población 
docente de preescolar Va11e de México. La insuficiente coordinación y planteamiento de 
acciones que fomenten e impulsen los hábitos y habilidades de autoaprendizaje así como su 
seguimiento, y retroalimentación. 

Por todo lo anterior, la estructuración del Proyecto de Formación Docente Permanente para el 
personal de educación preescolar en el Valle de México, ha resultado un factor determinante e 
indispensable, porque mediante él hemos pretendido dar congruencia a la información que nos 
proporciona el diagnóstico de necesidades con la planeación de acciones de capacitación, 
actualización y superación, a escala regional, que nos llevaran a incidir, desde su origen y de 
manera integral y precisa, en la solución de las problemáticas detectadas, aprovechando al 
máximo, para el logro de nuestros propósitos, los recursos existentes. 
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CAPÍTULO IV 

LA ESTRATEGIA DE ACTUALIZACIÓN 
PARA DOCENTES EN SERVICIO. CICLO ESCOLAR 

1995-1996 
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IV. LA ESTRATEGIA DE ACTUALIZACIÓN PARA 
DOCENTES EN SERVICIO. CICLO ESCOLAR 1995-1996 

El personal docente de Educación Preescolar Valle de México, se encuentra actuaJmente en un 
proceso de reconstrucción de las estructuras teórico metodológicas que le demandan los 
nuevos enfoques del Programa Preescolar, y ante las cuales busca explicación en sus 
conocimientos y la forma de operar el Programa a partir de su experiencia Estos enfoques 
requieren un fundamento teórico que pennitan reconceptualizar el papel del maestro y del 
alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que también, surgen nuevos compromisos 
al respecto de la formación y actualización docente. 

Desde esta perspectiva, no podemos hablar ya de una capacitación al maestro que se limite a 
mostrar prácticas para que éste las reproduzca o se apropie de ellas, o para adiestrarlo en 
ciertas habilidades o familiarizarlo con la metodología. 

Tenemos que pensar en una formación que permita al maestro, como menciona Ferry (1990, 
pág. 103), "ampliar, enriquecer, en elaborar su experiencia y acceder, a través de la desviación 
de la teoría, a nuevas lecturas de la situación", y superar, además, la relación lineal mediante la 
cual le hemos capacitado, y en la que le hemos asignado el papel de ejecutor, pretendiendo que 
mediante un curso, el docente incorpore y aplique la teoría, sin considerar el propio proceso de 
construcción del maestro, y olvidando que cualquier tipo de formación que reciba el docente 
para llevar a cabo la enseñanza, debe permitir el cuestionamiento de la práctica mediante el 
análisis y reflexión de la teoría, pues " ... teoría y práctica se enfrentan, se entremezclan ... en un 
movimiento de consulta y creación ... " (Ferry, 1990, pág. 108). 

Ante esta situación, el Proyecto de Fonnación Permanente de la Oficina de Actualización y 
Superación Profesional del Departamento de Educación Preescolar Valle de México, tiene 
como Propósito General· 

"Que los docentes de Educación Preescolar Valle de México, redefinan su actuar de 
acuerdo a su función, por medio del análisis y reflexión de su propía práctica y la 
confrontación con los nuevos enfoques teóricos y metodológicos que sustentan el 
Programa, mediante la conformación de grupos de aprendizaje y la investigación 
participativa, de manera que se propicie la autoformación, el autodidactismo y la 
autogestión pedagógica~~. 
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Como Propósito particular para los docentes !Tente a grupo: 

«A partir del análisis de su práctica, que el docente conscientice y reflexione sobre su 
propia práctica educativa y al detectar problemas, plantee soluciones que le permitan 
redefinir su papel como guí~ coordinador y promotor del proceso enseñanza
aprendizaje". 

Con relación al Directivo: 

"Que a partir de su propia práctica, el directivo analice, reflexione, confronte y retome 
su papel de asesor, líder académico y promotor del proceso enseñanza aprendizaje, de 
manera que promueva el trabajo en equipo (con los docentes, en su grupo de iguales y 
con los padres de familia y comunidad), que coadyuve al mejoramiento de la calidad 
educativa de los planteles preescolares en el Valle de México" 

Para el Personal de Apoyo Técnico Pedagógico: 

"Mediante la actualización en los diferentes enfoques psicológicos y pedagógicos que 
sustentan el Programa, el aprendizaje del adulto, la conformación de grupos de 
aprendizaje, y la confrontación con su experiencia y su práctica educativa, el personal 
de apoyo técnico pedagógico retome su papel de coordinador, promotor y facilitador de 
aprendizaje." 

Para el logro de los propósitos, entre las acciones planeadas, como parte del Proyecto de 
Formación Permanente, se p1anteó 1a realización de una Estrategia de Actualización para 
docentes en serwcio, que atendiendo al Programa de Cursos de Actualización con carácter 
Estatal y con valor a tres puntos en Carrera Magisterial, incluyó tres modalidades de eventos 
de formación (Conferencia, Curso-Taller y Foro), con los cuales se pretendía responder a las 
necesidades de actualización que presenta el personal docente en el Valle de México, y 
propiciar un proceso que llevara a la vínculación de la teoría con la práctica. 

Para explicar la organización de Ja Estrategw de Actua!izac1ón para docentes en servicio, es 
necesario plantear el proceso en tres etapas, de acuerdo a su cronotogia y que incluyen tanto 
las acciones académicas como las operativo administrativas, siendo necesario acJarar que estas 
acciones se fueron realizando simultáneamente con otras actividades de} Proyecto de 
Formación Permanente. 
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I' Etapa. Actividades preparatorias (Mayo a Diciembre 1995) 

Detección de necesidades de formación y actualización. 
Diseño de programas para los Cursos-taUer de actualización y para el Curso de 
preparación para coordinadores de grupo 

2ª Etapa. Implementación de acciones de apoyo (Noviembre 1995 a Enero 19%) 

Selección de conferencistas. 
Reclutamiento, selección y preparación de adjuntos (coordinadores de grupo) 
Accienes administrativas (selección de teatros, selección de planteles sede para los grupos 
de curso taller, preparación y distribución de paquetes didácticos, etc). 

3ª E tapa. Desarrollo de Eventos de Formación (Enero a Abril 1996) 

Realización de Reuniones de Academia 
a) Conferencista-Adjuntos. 
b) Coordinador Académico-Adjuntos. 
Realización de Conferencias, 
Desarrollo de Cursos-taller. 
Realización de Foros 
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PRIMERA ETAPA. ACTIVIDADES PREPARATORIAS 
(MAYO A DICIEMBRE 1995) 

Detección rle necesidades de fonnación 

Para poder planear las acciones que integran el Proyecto de Formación, en la Oficina de 
Actualización y Superación Profesional del Departamento de Educación Preescolar Valle de 
México, llevamos a cabo la detección de necesidades de formación y actuaiización mediante 
las siguientes acciones· 

♦ La aplicación de una Encuesta de Opinión que tuvo la finalidad de evaluar los cursos de 
actualización realizados el ciclo escolar anterior (1994-1995). El formato de la encuesta, 
que se incluye en el Anexo 1, se envió por medio de las Jefaturas de Sector a los planteles 
escolares. Se solicító que la encuesta fuera llenada por docentes que asistieron a los cursos 
de actualización manifestando su opinión sobre los mismos, pero también por aquellos que 
no asistieron, para que expresen su razón. Los resultados de la encuesta fueron 
concentrados y analizados por el equipo de la Oficina y elaboramos un reporte con los 
resultados. 

♦ Un Cuestionario, que tuvo como finalidad realizar una Evaluación Diagnóstica sobre los 
intereses del personal docente, acerca de los temas a tratar en cursos de actualización y las 
necesidades de su práctica El documento (Véase Anexo 1), se envió también para ser 
respondido por personal que haya o no asistido a cursos de actualización, este integrado o 
no al programa de Carrera Magisterial y también por aquellos que no puedan ingresar al 
mismo Los resultados fueron concentrados y analizados, elaborando un informe que 
analizamos como equipo. 

♦ Una Entrevista a personal integrado al Programa de Carrera Magisterial en sus tres 
vertientes (docentes frente a grupo, directivos y apoyos técnico pedagógicos) La 
entrevista se realizó en planteles de jardines de niños seleccionados y designados, como 
una muestra representativa de cada Sector Escolar, por la Oficina de Evaluación y 
Seguimiento del Departamento de Preescolar en el Valle de México. 

♦ La Visita de Verificación y Seguimiento a la práctica docente realizada por el personal 
de apoyo y asesoría de 1a Subjefatura Técn\Co pedagógica cada tres meses, la cual se 
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reporta con un informe elaborado por Zona escolar y concentrado por Sector Mediante 
estos documentos, en la Oficina de Actualización se hizo un análisis de las necesidades 
que presenta el personal, con respecto a la práctica docente, directiva y de apoyo técnico 
pedagógico 

♦ El Análisis de los Reportes de Asesoría que realiza el personal de apoyo técnico 
pedagógico de Zona Escolar, para poder determinar los requerimientos que sobre aspectos 
teóricos tienen el personal frente a grupo, el directivo y los asesores técnicos 

♦ La Evaluación Diagnóstica que realizaron al inicio del ciclo escolar, sobre el Área de su 
responsabilidad, los Jefes de Oficina para ta elabornción del documento POA (Proyectos 
de Operación Académica). Esta evaluación fue analizada por el equipo de la Oficina de 
Actualización, y complementa la información sobre el personal de apoyo técnico 
pedagógico que labora en las Oficinas del Departamento Preescolar. 

Estos tres últimos documentos se encuentran integrados en los Informes del Departamento de 
Educación Preescolar Valle de México (Depto. Educ. Preesc., 1994, y Depto Educ. Preesc., 19%) 

Toda la información ya analizada, fue integrada y con ella se elaboró el Proyecto de 
Formación Docente Permanente del Departamento de Educación Preescolar Valle de México, 
para el ciclo escolar 1995-1996, el cual incluyó un diagnóstico general y comprende acciones 
de Actualización, Superación y Capacitación, dirigidas a todo el personal docente de 
Educación Preescolar adscrito al Valle de México Entre las que se encuentran: Seminarios, 
Diplomados, Pláticas, Conferencias, Cursos Taller 

Diseño de cursos de actualización 

El diseño de un programa tiene como propósito elaborar un documento que sea una 
herramienta de trabajo de carácter indicativo, flexible y dinámico; susceptible de ser 
modificado de acuerdo a las necesidades y como resultado de procesos de evaluación; un 
documento que conlleve una interpretación y aplicación afin al enfoque de la propuesta de 
actualización y formación para docentes en servicio y que tenga congruencia con los objetivos 
del Programa Nacional de Actualización 

El proceso para el diseño de los cursos taller se llevó a cabo de la siguiente manera. 
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• Como equipo y de acuerdo al panorama general de necesidades que resultó del análisis de 
los documentos utilizados para elaborar el diagnóstico, llegamos a la definición de los 
cursos para cada vertiente de Carrera Magisterial a realizar durante esta etapa. Es 
importante mencionar que, además, se debieron tomar en cuenta 1as Con.sideraciones para 
la Elahoración de Propuestas de Cursos de Actuahzación, Capacitación y Superación de 
la Coordinación Nacional de C'arrera Magisterial (SEP, 1995). Entre ellas se encontraba 
el establecer un equílibrio entre la cantidad de propuestas de cursos y el número de 
maestros que participan por vertiente en el nivel educativo, por lo cual fue necesario 
proponer más cursos para primera vertiente ( docentes frente a grupo) 

• Una vez definidos los cursos, se establecieron los propósitos de cada curso de acuerdo a 
las necesidades de los aspectos teórico y metodológico de cada una de las tres vertientes. 

• Cuando se tuvieron establecidos los propósitos de cada curso, se llevó a cabo una 
Actualización temática por parte de la persona a la que se asignó responsable de un curso 
en particular Esta actualización se realizó mediante una revisión bibliográfica actualizada, 
y cuando existió el tiempo y las oportunidades, con la asistencia a cursos, conferencias y 
asesorías con personas especialízadas en la temática 

• Después de actualizada la información con respecto al tema del curso, la persona 
responsable determinó los propósitos y nociones básicas que se propiciarian mediante 
los contenidos de cada curso. 

• Se precisó la duración del curso y los Resultados o Productos de Aprendizaje que 
permitirían la integración de la información (teórica o práctica) a lo largo del ~ismo 

• Cada especialista llevamos a cabo la elaboración del Documento del Programa de 
nuestra responsabilidad, tomando en consideración los requerimientos marcados por la 
Comisión Nacional de Carrera Magisterial (CM). En el Anexo 2 se integra el Documento 
del Programa del Curso "El Desarrollo Afectivo y Social del niño Preescolar", cuyo diseño 
fue mi responsabilidad durante el ciclo escolar 1995-1996. 

• Para poder integrar el documento del Programa incluimos una Bibliografia Básica de 
sustento, que con el Documento del programa integró el Paquete Didáctico. 

• Una vez elaborado los Documentos de los Programas se enviaron a al Comisión 
Nacional de Carrera Magisterial (CM), encargada de emitir el dictamen para poder 
impartír el curso como parte del Programa de Actualización con carácter Estatal y con 
valor a tres puntos en CM. 
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• Fue necesario esperar a recibir el Dictamen otorgado por la Comisión Nacional para que 
el curso se operativizara como parte de la etapa de actualización correspondiente. Los 
cursos pasan a ser propiedad de SEIEM y no pueden implemetnarse sin su autorización 

• Al recibir los dictámenes, se nombró a una persona del equipo como coordinador 
académico de las acciones a realizar durante la Estrategia para cada uno de los cursos. 
Este nombramiento se realiza de acuerdo a la experiencia y conocimiento sobre la 
temática, y de preferencia es la persona que diseño el Programa También se nombró a un 
coordinador operativo, encargado de las acciones de apoyo a cada curso en específico. Se 
me designó coordinadora académica para los cursos "El Desarrollo Afectivo Social del 
Niño Preescolar", y ''El Desarrollo del niño y sus alteraciones (CAPEP)", durante el ciclo 
escolar 1995-1996. 

SEGUNDA ETAPA. IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE APOYO 
(NOVIEMBRE 1995-ENERO 199(í) 

Selección de Conferencistas 

• La selección de los conferencistas se llevó a cabo con base a la siguiente determinación 
de criterios: 

Perfil Académico 
a) Nivel académico de posgrado, de preferencia en el área educativa o áreas afines. 
b) Licenciatura en área educativa y con experiencia en formación docente. 

Conocimientos 
a) Dominio del saber en el contenido del curso y en los propósitos de formación que se 

desean desarrollar de acuerdo a las necesidades detectadas. 
b) Conocimiento del nivel educativo (preescolar en este caso). 
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Actitudes 
a) Se requiere que la persona esté interesada en el tema y en hacer aportaciones sobre 

el mismo. 
b) Interés y disposición por participar en el desarrollo de toda la Estrategia 

(Conferencia, asesoría a los adjuntos durante el desarrollo del Curso-taller y 
participación en el Foro). 

e) Manifestar interés, compromiso y apertura hacia el proceso educativo y sus 
innovaciones. 

Habilidades 
a) Propiciar 1a comunicación 
b) Transmitir información 

Algunos de los criterios ya estaban predeterminados por la Dirección de Formación, 
Actualización y Superación Docente en el Estado, en términos de la contratación, pero 
otros, los detenninamos como equipo en la Oficina. 

• Las propuestas de los candidatos las hicimos con base al perfil solicitado, de entre 
personas que sabemos reconocidas por su prestigio en el ambiente educativo o en su 
profesión. 

• Vía telefónica se solicitó las citas para entrevista. 

• La Entrevista personal a cada conferencista se realizó en el lugar y fecha determinados 
de común acuerdo con ·10s candidatos. Durante la misma los temas a tratar fueron· 

a) Exposición de la organización de la Estrategia. 
b) Presentación del Programa del Curso. 
e) Planteamiento de la carga académica. 
d) Planteamiento de compromisos y responsabilidades. 
e) Información sobre contratación, monto y forma de pago de honorarios, 

• De acuerdo a lo anterior, como equipo en la Oficina, llevamos a cabo la selección del 
candidato que consideramos más idóneo por cada curso. 
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Reclutamiento, selección y preparación de Coordinadores de 
grupo (Adjuntos) 

•!• La elaboración y distribución de una Convocatoria (véase Anexo 3), fue el primer paso 
y el mecanismo mediante el cual se dio apertura a la participación, en las acciones de 
actualización a personal de apoyo técnico en asesoría, corno primera instancia, u otro 
personal que pudiera estar interesado (directivos o educadores frente a grupo), a participar 
como coordinadores de grupo de los cursos taller, con base al perfil establecido, a fin de 
garantizar el óptimo desarrollo de las acciones La convocatoria las hicimos llegar 
mediante los niveles jerárquicos correspondientes, en dirección ascendente y descendente 
de manera que mdo ei personaí adscrito a la dependencia estuviera enterado de la misma. 
La participación no estuvo limitada a los apoyos técnicos, ni exclusivamente a personal deJ 
Departamento de Educación Preescolar, sin embargo, eran requisitos indispensables para 
participar, el contar con experiencia en la coordinación de grupos de aprendizaje de 
adultos y el conocimiento del nivel educativo. 

❖ Los aspirantes llenaron una solicitud, manifestando el curso que les interesaba y, previa 
cita, tuvieron una entrevista con el coordinador académico del mismo. En el Anexo 3 se 
presenta el formato de dicha solicitud. 

•!• Otra forma de reclutamiento fue la invitación directa que hicimos a personal que por su 
formación, preparación y experiencia en la temática del curso, consideramos podía ser 
candidato ideal para coordinarlo. 

❖ La selección del personal se realizó de acuerdo al perfil académico solicitado, a 
características laborales y de personalidad que el puesto requiere, criterios que 
establecimos como equipo y que se exponen a continuación: 

Pertil académico 
a) Licenciatura titulada en área educativa. 
b) Normal básica titulada con amplia experiencia en formación docente 

e) Elaboración de cursos de actualización. 
d) Experiencia en el nivel educativo. 

Conocimientos 
a) Poseer información sobre las características del adulto y la conducción de grupos 

de aprendizaje. 
b) De preferencia tener manejo de los contenidos de la temática del curso. 
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Iniciativa 
a) Proponer opciones de trabajo, plantear soluciones y resolver problemas de su 

competencia. 
b) Trabajar en armonía en su grupo de trabajo. 
e) Participar activamente en su propio proceso de superación. 

Actitudes 
a) Respeto, compromiso y responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 
b) Interés y disposición por participar 
e) Apertura hacia el proceso educativo y sus innovaciones 

Habilidades 
a) Participar en grupos generadores de conocimiento. 
b) Seleccionar y ordenar el contenido propuesto en un programa. 

•!• Una vez que cada coordinador académicos preseleccionó a los Adjuntos para un curso, 1a 
decisión se comentó con el equipo para tomar una decisión definitiva El personal 
seleccionado asistió a la reunión de inducción con los coordinadores académico y 
operativo de1 curso. En esta reunión. 

Se presentó el Proyecto de Actualización 
Se dio a conocer la organización de la Estrategia y sus propósitos. 
Conocieron la carga académica, los compromisos y las responsabilidades que 
adquirirían como coordinadores de grupo (adjuntos del especialista). 
Se elaboró una carta compromiso y se establecieron los términos de contratación. 
Seleccionaron o les fueron asignadas la o las sedes de los grupos que atenderían. 
Recibieron 1a documentación de apoyo administrativo para los grupos que atenderían. 
Se entregó el Programa del Curso y el Paquete didáctico (bibliografia básica) del 
mismo 
Se tomaron 1os acuerdos para la realización de las reuniones de academia. 

❖ Como parte de los compromisos que adquirieron al ser seleccionados, los adjuntos 
debieron participar en el Curso de Preparación para Coordinadores de Grupo. Este 
curso de preparación para los adjuntos? tuvo como finalidad establecer un marco teórico de 
referencia que apoyaría la propuesta de formación permanente del nivel preescolar, la cual 
se fundamenta en la conformación de grupos de aprendizaje desde el enfoque del grupo 
operativo. Así mismo, pretendía que a través de compartir ideas y experiencias se 
proveyera a los Adjuntos de los elementos metodológicos que permitieran el mejor 
desempeño de su labor como coordinadores de grupo. 

Como parte de mis responsabilidades participé en el diseño del curso de preparación para 
los coordinadores de grupo y en la coordinación del grupo del curso-taller. 
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Actividades administrativas 

Simultáneamente a la realización de las actividades académicas, se llevaron a cabo las 
administrativas, que, como parte de la Estrategia, se constituyeron como estructura de soporte 
y apoyo para el desarrollo y buen funcionamiento de las acciones académicas (SEP, 1988a; 
SEIEM, l 996). Aunque, como ya se mencionó, las acciones administrativas pueden ser 
consideradas acciones particulares, interactúan con las acciones académicas en forma 
dinámica, congruente e integradora con miras a una mejor formación docente permanente 

o Una de las acciones de apoyo para el desarroHo de las acciones académicas fue ia 
prepar;1.ción de los recursos de apoyo entre los que se encontraban 

a) La reproducción de los materiales que integraron el Paquete Didáctico para cada 
Adjunto (Programa del Curso, textos con la bibliografia básica, formatos de 
documentos administrativos) y el paquete que se entregó para ser reproducido por 
cada grupo de curso-taller (Programa del curso y bibliografia básica) 

b) La distribución de los materiales que se realizó de dos formas: antes y durante el 
evento de acuerdo a las necesidades y a la oportunidad con que se contó con ella, 

o Elaboración de la convocatoria de participación y su distribución, mediante los 
canales adecuados, a todos los planteles, así como la elaboración de fichas de 
preinscripción (Véase Anexo 3). 

□ El proceso de preinscripción, lo llevamos a cabo en las Jefaturas de Sector, con la 
finalidad de evitar el desplazamiento de todo el personal del Valle de México hacia las 
Oficinas del Departamento de Educación preescolar ubicadas en el Municipio de 
Naucalpan. Este proceso implicó, además, la organización de grupos por sede de acuerdo a 
la disponibilidad de aulas, de solicitudes y de coordinadores de grupo. En el Anexo 3 se 
integra el formato de solicitud de preinscripción. 

a La selección de sedes para los grupos taller la realizamos después de efectuar una visita a 
los locales de jardines de niños propuestos por las jefes de sector. Estos locales debieron 
cubrir requisitos mínimos para su selección. Si dentro de un sector no había planteles o 
aulas suficientes que cubrieran los requisitos mínimos, se utilizaron aulas de escuelas 
secundarias propuestas por SElEM, las cuales también visitamos a fin de verificar si estos 
planteles contaban con los requisitos propuestos. 
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o También realizamos visitas para la selección de auditorios para llevar a cabo los eventos 
(Conferencia y Foro) y para tramitar el préstamo de los mismos. 

o Una parte importante para la realización de la Fstrateg,a, fue et mantener la comunicación 
por escrito con Supervisores de Zona y Jefes de Sector Escolar, así corno con los Jefes de 
Oficinas del Departamento. Esta acción fue muy importante, debido a que fue la forma de 
dar a conocer las fechas y lugares en donde se realizarían los eventos de formación, así 
como para atender los cambios que llegaron a surgir de improviso. 

o Cuando finalizó el proceso fue necesario que se elaboraran las solicitudes de las 
Constancias de Acreditación a la Oficina de Actualización en el Estado de México, así 
como verificar su entrega al personal acreditado. 

o También al finalizar la Estrategia, los coordinadores académicos y administrativos nos 
dimos a la tarea de reunir los elementos con los que se hizo posible realizar los procesos 
de seguimiento y evaluación de las acciones desarrolladas para cada uno de los cursos 
(listados de grupos, Informes de actividades de adjuntos, productos de aprendizaje, etc.). 

o Posteriormente, cada coordinador académico llevó a cabo la elaboración de un Jnforme 
Final de Actividades de carácter académico, el cual fue entregado a los coordinadores del 
nivel y utilizado posteriormente para realizar la evaluación de toda la f;strategia 

o Estos informes fueron utilizados también, para elaborar el Informe general de la 
Estrategia que presentó el Coordinador Académico del nivel en la reunión de evaluación a 
la que convocó el Departamento de Actualización y Superación Docente en el Estado de 
México. 
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TERCERA ETAPA. DESARROLLO DE EVENfOS DE FORMACIÓN 
(Enero a Mayo de 1996) 

Realización de las reuniones de academia 
a) Adjuntos-Conferencista 
b) Adjuntos-Coordinador Académico 

El proposito de las reuniones de academia fue establecer criterios de organización, definir los 
propósitos de los diferentes contenidos y llevar el seguimiento programático de cada curso 

a) Adjuntos-Conferencista 

► La primera reunión con el Conferencista, pudo considerarse de unificación de criterios 
En ella se estableció la Hnea a seguir de acuerdo a\ curso, precisando los contenidos del 
programa. Allí el Conferencista planteó un panorama general de la fonna en que abordaría 
la temática del curso en la conferencia. 

► Las reuniones de seguimiento tuvieron la finalidad de plantear las dudas, que con 
referencia a los contenidos tenían 1os Adjuntos, las preguntas que surgieron en el trabajo 
de taller, o las problemáticas que planteaban los participantes en tanto concretaban su 
producto de aprendizaje final. También tuvieron como finalidad que el Conferencista 
brindara apoyo sobre la temática del curso ampliando la información sobre algún 
contenido, o presentando sugerencias de material bibliográfico para el trabajo en el taller o 
como apoyo a los coordinadores. Así mismo, en ellas se solicitó la participación y apoyo 
del conferencista en la organización de la presentación de trabajos finales para el Foro 
Regional de cada curso 

b) Adjuntos-Coordinador Académico 

Las reuniones de los adjuntos con el coordinador académico tuvieron las siguientes 
finalidades. 
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► Organización, para determinar criterios para la elaboración del Programa Guía de acuerdo 
al curso y para planear las sesiones de taller 

► Seguimiento, cuyo propósito fue que los adjuntos de cada curso intercambíaran ideas y 
experiencias de trabajo que les permitieran enriquecer et taller a partir de un trabajo 
colegiado 

► Estudio y análisis de los contenidos del programa y su bibliografía básica, así como de la 
sugerida, y de los materiales de apoyo, por ejemplo, material videograbado. 

► Evaluación, en la cual llevamos a cabo la evaluación de la Estrategia y los resultados 
obtenidos con los docentes, así como de nuestro desempeño corno coordinadores, tanto de 
grupo, corno académicos u operativos 

Realización de las Conferencias 

La realización de una Conferencia como evento inicial de un proceso tuvo como propósito? 
promover en el docente participante, la percepción global sobre la temática del curso, de 
manera que desde su esquema referencial individual, iniciara la construcción de conocimientos 
que le permitiera ir conformando un marco de referencia común para el trabajo en talleres y un 
marco teórico que le permitiera el análisis y reflexión sobre su práctica educativa. 

-#· La información sobre la fecha y el auditorio para la realización de cada Conferencia se 
dio a conocer mediante las Jefaturas de Sector Escolar. Así mismo, se elaboró un 
Programa de la Conferencia, para distribuirlo entre los asistentes (Véase Anexo 4). 

@ Al iniciar el evento la coordinadora académica del nivel llevó a cabo la presentación de la 
Estrategia de Actualización, para el conocimiento de todos los asistentes. 

@ La mecamca para la realización de la Conferencia se planeó de acuerdo al tiempo 
disponible Entre una hora y hora y media para la exposición de la Conferencia con un 
receso de quince minutos, para posteriormente tener una sesión de aproximadamente una 
hora y media para que los asistentes plantearan sus dudas, comentarios o preguntas al 
conferencista. 
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<!f, Para la organización del evento contamos con personal de apoyo de las distintas Oficinas 
del Departamento de Preescolar, que realizaron la actividad de edecán, lo cual permitió 
que los participantes elaboraran y enviaran sus preguntas por escrito, o que dispusieran 
del micrófono para hacerlas directamente al conferencista. si así lo deseaban. 

* Como cierre del evento, el moderador hizo un comentario, o reflexión final acerca de la 
temática de la conferencia y del trabajo que debía llevarse cabo en los cursos taller~ el cual 
debía ser presentado posteriormente en el foro 

Desarrollo de los Cursos-Taller 

El propósito general para la realización del curso-taller fue crear un espacio de análisis y 
reflex1ón donde los docentes plantearan alternativas de solución a tas problemáticas que se les 
presentan en su práctica cotidiana, y construyeran, fundamentadas en el enfoque operativo de 
los grupos de aprendizaje, nuevas formas de interacción social y de relación con el 
conocimiento. 

• Aunque existía ya una preinscripción, en la primera sesión del taller se llevó a cabo la 
inscripción definitiva, la cual se realizó en papelería especial para el personal integrado o 
que deseaba ingresar~ en esta etapa, a Carrera Magisterial, (formato de lector óptico), a fin 
de que se otorgara de manera automática el puntaje que acreditó su asistencia 

• El período de realización para los cursos fue de Enero a Mayo de 1996, y tuvieron que 
organizarse en horarios que no afectaran la jornada laboral (en contraturno y sabatinos). 

• El número de sesiones se planeó de acuerdo a la duración de cada curso. Las sesiones 
sabatinas tuvieron una duración de cinco horas, con un horario de 9 00 a 14·00 horas, y las 
vespertinas, de cuatro horas, de 16 a 20 horas 

• Una sesión introductoria se realizó previa a la Conferencia. En ella se presentó al grupo 
de taller la f.:<ttrategia de Actualizacuíu, se establecieron compromisos de participación y 
responsabilidad en la misma Así mismo, con el propósito de hacer una conceptualización 
de! trabajo en ta!!er, se analizaron y reflexionó, mediante !a lectura de textos y de !a propia 
experiencia, sobre las funciones, responsabilidades y pape! de !os participante y de! 
coordinador (Adjunto). Además en esta primera reunión, se realizó una primera revisión 
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del Programa del Curso y se organizaron dando solución a los aspectos administrativos del 
mismo, a fin de que las siguientes reuniones fueran de trabajo efectivo y sin distracciones 
por los aspectos burocráticos 

• Las dos sesiones de investigación, (Ja asistencia no fue obligatoria), se planearon entre las 
dos últimas sesiones con la finalidad que los participantes contaran con un espacio y 
tiempo para elaborar su producto de aprendizaje final. 

• Para la acreditación del curso, fue necesario elaborar un producto de aprendizaje final 
que fue definido como una Propuesta de llllervención Pedagógica, la cual podía ser 
elaborada de manera individual o en equipo. 

• Parte de la última sesión del taller, se dedicó para realizar el análisis, cuestionamiento o 
sugerencias a los trabajos elaborados y que fueron leídos a todos los integrantes del grupo 
La intención final fue seleccionar uno de los trabajos para ser presentado en el Foro 
Regional del curso. La última parte de la sesión se dedico a la evaluación como grupo de 
aprendizaje. 

Realización de los Foros Regionales 

Cada uno de los cursos implementados culminó con la realización de un Foro Regional, cuyo 
propósito fue crear un espacio que brindara a los docentes la oportunidad de cuestionar y 
reconocer sus conocimientos, confrontándolos con los de otros, a la vez de que se 
reconocieran como sujetos creadores de su teoría y de su práctica, de manera que puedan 
justificar su actuación profesional, ante sí mismos y frente a otros 

,t. Al Foro Regional acudieron el especialista y los participantes de los talleres, y en 
algunos también se contó con la presencia de autoridades educativas y sindicales 

4, La mecánica de presentación de trabajos finales, se organizó por bloques de acuerdo a 
la temática de los mismos. Se seleccionó a un moderador por cada bloque de trabajos. Se 
sugirió que los moderadores fueran los coordinadores de los grupos de taller. A cada grupo 
de trabajos se le asignó un tiempo especifico y equitativo, de acuerdo al que se disponía 
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4 El moderador elaboró una pequeña introducción para la presentación del bloque de 
trabajos de acuerdo a su temática o a los aspectos relevantes de los mismos 

,1, La lectura de cada trabajo la realizó el autor o lector designado por el equipo. Cuando el 
trabajo fue muy extenso, se sugirió al autor o autores, elaboraran un resumen. 

4 Después de la lectura, el moderador coordinó la participación del auditorio para hacer 
preguntas, comentarios, sugerencias o manifestar sus dudas sobre la propuesta leída . 

..f- El Conferencista realizó comentarios por bloque de trabajos tanto acerca de las 
propuestas, como de los comentarios realizados por e1 auditorio. 

4 Al finalizar el evento, el Conferencista elaboró conclusiones sobre el proceso seguido 
durante 1a Rvtrategw. Estas conc1usiones se integraron a1 Informe final del Curso. 

• La rvaluaeión de la E-.trategia se llevó a cabo mediante la aplicación de un Cuestionario 
de opinión a una muestra de los asistentes al Foro El formato se incluye en el Anexo 4 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 



V. RESULTADOS 

RESULTADOSDELASACTIVIDADESPREPARATORIAS 

Detección de necesidades 

En general, los datos que se obtuvieron por medio de los instrumentos para la detección de 
necesidades, se manejaron mediante la Estadística Descriptiva (frecuencias y porcentajes), los 
que se concentraron en tablas y gráficas que proporcionaron la siguiente información: 

♦ Encuesta de opinión 

La encuesta de opinión se aplicó durante el mes de mayo de 1995 y su finalidad fue evaluar el 
proceso mediante el cual se desarroltaron los cursos de actualización regionales del ciclo 
escolar 1994-1995. También tenía la finalidad de que, con la información obtenida se hicieran 
ajustes para el ciclo escolar 1995-1996, corrigiendo los errores y mejorando los aciertos del 
proceso seguido durante el desarrollo de los cursos de actualización. 

La encuesta constaba de 7 preguntas. Si el instrumento fue contestado por personal que asistió 
a un curso de actualización se debía responder a todas las preguntas. En caso de no haber 
asistido a ninguno de los cursos, el encuestado debía responder exclusivamente a las preguntas 
uno y siete. 

Los resultados de la encuesta se concentraron por separado para cada una de las vertientes de 
desempeño señaladas por el Programa de Carrera Magisterial ( docentes frente a grupo, 
personal directivo y personal de apoyo técnico pedagógico), sin embargo, para efectos de este 
Reporte algunos de los datos se presentan de manera general y otros separadamente cuando se 
consideró que, por la información arrojada, ésta debía presentarse así. 

La encuesta fue contestada por una muestra de 270 maestros que representan 
aproximadamente el 10% de la población docente del nivel preescolar Valle de México 

Del total de la muestra, el 68% (184) correspondió a docentes frente a grupo, el 19% (52) a 
personal directivo y el 13% (34) a personal de apoyo técnico pedagógico. 
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Asistencia a cursos regionales de actualización 

De los 270 que respondieron la encuesta, el 73% ( 196 maestros) reporta haber asistido a uno 
de los cursos regionales de actualización del ciclo escolar 1994-1995, en tanto que, el 27% 
restante (74 docentes), reporta diversos motivos por los cuales no asistió. La Gráfica 1 
presenta estos resultados generales. 

73 

AS1STIERON NO ASISTIERON 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

GRÁYICA t. PERSONAL QUE ASISTIÓ A CURSOS REGIONALES DE 
ACTUALIZACIÓN. CICLO ESCOLAR 1994-1995. 

Con respecto a 1a asistencia a cursos regionales de actualización por vertiente de desempeño 
profesional, en la Gráfica 2 puede observarse que, de los 184 docentes frente a grupo que 
contestaron la encuesta, et 81 % asistió a uno de los cursos de actualización y el 19°/o restante 
expuso diversos motivos para no asistir. Entre estos motivos se encuentran los personales, 
pero también el descontento y desconcierto por la falta de información precisa para el 
desarrollo de los eventos. Por otra parte, de los 52 directivos que respondieron la encuesta, el 
61 % manifiesta haber asistido a alguno de los cursos y el 39% restante expone como motivos 
para su falta de asistencia el hecho de tener problemas personales como, por ejemplo, trabajar 
doble tumo, pero también, manifestaron la falta de información precisa y oportuna sobre el 
desarrollo y organización del proceso. 
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Por su parte, de un total de 34 personas de apoyo técnico pedagógico que contestaron la 
encuesta, el 41% reporta haber asistido a su curso de actualización, en tanto el 590/o restante no 
asistió a ningún curso. Este es el personal que más desagrado manifestó como motivo de su no 
asistencia por los cambios de información que se dieron durante el desarrollo del proceso, por 
la lejanía de las sedes y por horarios "inaccesibles" (Véase Gráfica 2). 
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GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN POR VERTIENTE MAGISTERIAL DE LA ASISTENCIA A 
LOS CURSOS REGIONALES DE ACTUALIZACIÓN. CICLO ESCOLAR 1994-1995. 

Por otra parte, en la Tabla I se presenta la distribución de asistencia a cada uno de los 7 cursos 
regionales de actualización del ciclo escolar 1994-1995, de acuerdo a la vertiente a la que 
estuvieron dirigidos. Para el personal frente a grupo existieron cinco opciones de cursos 
regionales de actualización en ese ciclo escolar. En la Tabla 1 se puede observar que el curso 
con mayor porcentaje de asistencia, un 51 %, es el de las "Implicaciones en la organización del 
espacio, materiales y tiempo como estrategia didáctica en el trabajo por proyectos", en 
segundo lugar, se encuentran con un 19% cada uno de ellos, los cursos del "Desarrollo y 
aprendizaje en_ el niño preescolar', y el de_ "La música y el movimiento, elementos 
indispensables en el preescolar" 

Existieron dos opciones de cursos para la vertiente-de Directivos. El mayor porcentaje de 
asistencia de este personal (56%), fue para el curso de "Desarrollo y aprendizaje en el niño 
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preescolar~, mientras que, para "La Administración escolar eficiente como una estrategia para 
mejorar la calidad de la educación en los jardines de niños", el 37% de los encuestados 
reportaron haberlo cursado. El personal de apoyo técnico pedagógico no tuvo oportunidad de 
elecció~ pues para él, únicamente estuvo el curso ~'Alternativas para la actualización docente 
en la asesoría técnico pedagógica". De los 14 docentes. que respondieron la encuesta y que 
ejercen esta función, el 100% asistió a este curso. 

TABLA 1. PoRCENTAJE DE PERSONAL ENCUESTADO QUE ASISTIÓ A LOS CURSOS REGIONALES DE 

ACTUALIZACIÓN CICLO ESCOLAR 1994 1995 -
NOMBRE DEL CURSO DocENlE FRENTE A PERSONAL DIRECTIVO APoYO lÉCNICO 

GRUPO 2ª VERTIENTE DE CM PEOAGóGICO 

1" V'ERTIENIE DE CM 3" VERTIENIB DE CM 
f % f % f 1 % 

DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE EN EL 
NIÑO PREESCOLAR 28 19 18 56 • 
Dingidoa lºy2' 
vertiente 

IMPLICACIONES 
TEÓRICO 
MIITOIJOLÓGICAS EN 10 6 • • 
ELPEP'92 
Drimdoa \'vertiente 

IMPLICACIONES EN LA 
ORGANIZACIÓN DEL 
ESPAC10, MATERIAL Y 76 51 • • 
TIEMPO EN EL lRABAJO 
POR PROYECTOS 
Dirigidoa l'vcrtiarte 

PSICOMOTRICIDAD EN 
EL PREESCOLAR 8 5 • • 
Thri'"doa l'vertJ.mte 

LAMUSICA YEL 
MOVIMIENTO, 
ELEMENTOS 
INDISPENSABLES EN 28 19 2 7 • 
EL PREESCOLAR 
Diri...;,1,,.a l'vertiarte 

LA ADMINISTRACION 
ESCOLAR EFICIENTE, 
UNAESTRA1EGIAPARA 
MEJORAR LA CALIDAD • 12 37 • 
DE LA EDUCACIÓN EN 
LOS JARDINES DE NIÑOS 
I)niPidoa2'vert.iarte 

AL1ERNATIVASPARA 
LA ACTUALIZACIÓN 
EN A ASESORÍA • • 14 IOO 

TÉCNICO 
PEDAOÓGICA 

( ~doa3'vatiBll.e 

* Este curso no aplica para el personal de esta vertiente 
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Opinión de los participantes sobre el desarrollo del proceso 

La opinión que manifiestan los docentes sobre el proceso de realización de los cursos de 
actualización del ciclo escolar 1994-1995 en general fue buena. En la Gráfica 3 puede verse 
que, del total de 196 docentes que asistieron a alguno de los cursos realizados, el 89% opinó 
que la metodología llevada por curso taller fue buena, los contenidos de los cursos les 
parecieron buenos al 87%, y estos respondieron a las necesidades de su actividad docente y los 
ayudaron a resolver los problemas que han enfrentado en su práctica diaria. El 85% reporta 
que contaron con un buen coordinador de grupo del curso taller y los textos básicos también 
fueron evaluados como buenos por más del 80% de los docentes que respondieron la encuesta. 
Los porcentajes más bajos se pueden.observaLcon respecto a la organización del evento y las 
sedes, aspectos que son evaiuados como buenos sólo por el 68% y 72% de docentes 
respectivamente y de manera regular por casi el 30% de los encuestados 
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GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN DE LA OPINIÓN FAVORABLE HACIA EL DESARROLLO DE 

LOS CURSOS REGIONALES DE ACTUALIZACIÓN. CICLO ESCOLAR 1994-1995 
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Motivos para elegir el curso regional de actuali,.ación en que se participó 

Con respecto a los motivos que llevaron a elegir un curso en particular, de los 196 docentes 
que asistieron a un curso de actualización, el 66% responde que lo seleccionó por sus 
contenidos, en tanto el 37% manifiesta que~ el motivo que lo llevó a seleccionar el curso 
fueron los tres puntos para el Programa de Carrera Magisterial. Un I 0% reporta que asistió a 
ese curso en particular por la sede y el 6% lo hizo motivado por el horario (véase Tabla 2). Es 
importante señalar que en esta respuesta podía marcarse más de una opción, por Jo que los 
totales exceden el 100%, Por vertiente de desempeño profesional se corroboraron los datos 
generales, es decir, la selección se realizó en primer lugar por contenido del curso, en segundo 
lugar por su valor en Carrera Magisterial, registrándose luego por la sede, para finalmente 
manifestarse por el hornrio. 

TABLA 2. MOTIVOS POR LOS QUE EL PERSONAL DOCENTE SELECCIONÓ EL CURSO 

DE ACTUALIZACIÓN AL QUE ASISTIÓ 

MOTIVOS DocENTE PERSONAL Af'OYOS TOTALES 

FRENTE A GRUPO DIRECTIVO TÉCNICO 
PEDAGÓGICOS 

% % % f % 
TRES PUNTOS EN CARRERA 

MAGISTERIAL 41 25 22 73 37 
CONTENUXlS DEL CURSO 68 56 78 lJl 66 
SEDE 8 25 - 20 !O 
HORARIO 5 12 - 12 6 

Temáticas sugeridas 

En la Tabla 3 se concentran las cinco primeras sugerencias de temas, por orden de 
importancia, que el personal docente encuestado considera conveniente abordar en los 
próximos cursos de actualización. La información se presenta por cada una de las vertientes de 
desempeño profesional y el total representa el porcentaje con respecto a los 270 docentes que 
respondieron la encuesta. 
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Para un 61 % del personal frente a grupo, el mayor porcentaje de sugerencias, está relacionado 
con el desarrollo infantil, le siguen los aspectos relacionados con la metodología del programa 
(método de proyectos y la organización del espacio, materiales y tiempo) con un 59% y 50% 
respectivamente. Un lugar importante ocupa el desarrollo de la lengua oral y escrita, que 
también obtiene eJ 59% de las respuestas. Continúan en orden de importancia, con un 44%, el 
tema de la creatividad y con un 43% los relacionados con la música y el movimiento; el teatro 
y la literatura y las relaciones humanas con un 39% para cada uno de ellos. Para la 
psicomotricidad el porcentaje de sugerencias es del 36% y un 24% para la Pedagogía 
Operatoria. De esta vertiente de desempeño, sólo el 2% menciona a la investigación educativa 
como tema para ser tratado en posteriores acciones de actualización. 

Para la vertiente del personal directivo ( directores de plante~ supervisores, jefes de sector y 
oficinas), la administración educativa es el tema con más alto porcentaje (85%) de 
sugerencias, seguido del método de proyectos, la Pedagogía Operatoria y los temas 
relacionados con las relaciones humanas con un 61 % respectivamente. Otros de los temas con 
alto porcentaje de sugerencias en esta vertiente fueron el desarrollo infantil con un 54% y la 
investigación educativa con un 500/4, así como un 47% para la organización del espacio, 
materiales y tiempo. Los temas de menor interés para los directivos fueron el teatro y la 
literatura con un 190/4. 

Con respecto al personal de-apoyo técnico pedagógico, sus intereses recaen principalmente en 
aspectos de la Pedagogía Operatoria (65%), las relaciones humanas (56%), la investigación 
educativa (41%), psicomotricidad (41%) y desarrollo infantil (41%). Un 38% se interesa en la 
administración educativa y el 35% en el método de proyectos. Los temas de menor interés 
para esta muestra de personal de apoyo técnico pedagógico, resultaron ser el teatro y la 
literatura y la música y el movimiento con un 3% para cada uno de ellos. Esta infonnación se 
encuentra en la Tabla 3. 

En general se puede observar que el tema de más interés para las tres vertientes de desempeño 
profesional fue el del desarrollo infantil con un 58%, seguido por el método de proyectos con 
un 57% y el desarrollo de la lengua oral y escrita con un 51 %. Para el tema de la organización 
del espacio, materiales y tiempo y para las relaciones humanas se obtiene un 45% de las 
sugerencias (véase Tabla 3). 

El tema de la investigación educativa recibe tan sólo un 20% de las sugerencias del total de 
personal encuestado. 
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TABLA 3. PoRCENTAJES DE TEMAS SUGERIDOS PARA SER ABORDADOS EN 

PRÓXIMOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
TEMA DEL CURSO J>ERsONAL CON l'EitsoNAL APOYO TÉCNICO TOTAL 

GRUPO DIRECTIVO P'FDAGÓGICO 

% % % % 
MÉTOOODE 59 61 35 57 
PROYECTOS 

ÜRGANJZACIÓN DEL 

ESPACIO, MATERIALES Y 

TIEMPO 50 47 18 45 
DESARROLLO INFANTIL 61 54 41 58 
LENGUA ORAL YF.SCRITA 59 35 18 51 
TEATRO Y UIERATURA 39 19 3 30 
CREATIVIDAD 44 31 26 40 
MúSICA Y MOVIMIENrO 43 27 3 35 
PsICOMOTIUCJDAD 36 27 41 35 
f'EDAGOOlA OPERATORIA 24 61 65 36 
INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 2 50 41 20 
RELACIONES HUMANAS 39 61 56 45 
ADMil'l'lSJRACIÓN - 85 38 21 
EDUCATIVA 
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♦ Cuestionario de evaluación diagnóstica 

El cuestionario de evaluación diagnóstica fue aplicado los últimos días del mes de junio de 
1995. Este cuestionario y la entrevista, que se realizó durante los primeros días de julio de ese 
mismo año, directamente en los planteles de jardines de niños, y sólo a personal integrado al 
Programa de Carrera Magisterial, se llevaron cabo con el mismo formato En el Anexo No. 3 
se presenta el formato del cuestionario que se aplicó al personal frente a grupo, ya que para 
cada vertiente de desempeño los formatos difieren un poco, pues incluyen, además de las 
preguntas generales, preguntas específicas sobre la función que se realiza El formato para 
docentes con grupo incluía 20 preguntas, el de directivos 21 preguntas y el de1 personal de 
apoyo técnico pedagógico 22 preguntas en total. 

Al enviarse el cuestionario a las Jefaturas de Sector, se solicitó se entregara para su llenado, 
tanto a personal que hubiera asistido a cursos de actualización en el ciclo escolar 1994-1995, 
como a aquél que no lo hubiera hecho; así como a personal incorporado o que solicita su 
incorporación al Programa de Carrera Magisterial,- pero también a aquellos, que por diversas 
causas, no pueden integrarse a este Programa. Esto fue con la intención de tener un panorama 
general de 1a población docente del nivel de educación preescolar en el Valle de México. 

La entrevista por su parte se realizó exclusivamente, como ya se mencionó, a personal que ya 
se encuentra incorporado al Programa de Carrera Magisterial. Los resultados de estos 
instrumentos fueron concentrados por separado y para cada una de las vertientes de 
desempeño profesional, pero, para fines de este Reporte algunos de los resultados se 
presentaran de manera integrada. 

El cuestionario fue aplicado a 470 docentes con grupo, (70 de ellos en entrevista), 118 
directivos, (18 se realizaron mediante entrevista), 52 apoyos técnicos, (8 de ellos 
entrevistados), conformando una muestra total de 640 personas, distribuidos en todo el Valle 
de México. 
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Rango de Edad 

En el rango de 26 a 35 años de edad se concentra la mayor proporción de los 640 docentes 
encuestados el 63% de los docentes con grupo, el 61 % de los directivos y el 89% del personal 
de apoyo técnico pedagógico (véase Gráfica 4) Otro rango que también concentra una porción 
importante de docentes fue el de 36 a 45 años de edad. La distribución en este rango fue del 
23% para los docentes frente a grupo, el 28% de los directivos y el 8% del personal de apoyo 
técnico pedagógico. 
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Género y Estado Civil 

Con relación al género de los docentes de 1a muestra, se registró que continúa predominando el sexo 
femenino, Únicamente el 1 % del personal docente con gnipo y de los dtrectivos encuestados pertenece 
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al género masculino, no habiendo representantes de este género en el personal de apoyo téc111co 
pedagógico que respondió la encuesta. La Gráfica 5 muestra estos resultados. 
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Con respecto al estado civil de los encuestados, el 71% del personal es casado, el 25% es 
soltero y el 4% es divorciado o viudo (véase Gráfica 6). 

Estado civll 
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Antigüedad en el servicio 

Para la antigúedad en el serv1c10, los resultados muestran una distribución bastante 
homogénea de los años de antiguedad con que cuentan los docentes con grupo y los directivos. 
En la Gráfica 7 se observa que el 31 % de los docentes con grupo manifiestan tener entre 6 y 
1 O años de antigüedad y el 25% entre los 11 y 15 años. Por su parte, el 26% de directivos 
reportan tener entre los 6 y 1 O años, y el 36% de este personal entre los 11 y los 15 años de 
servicio. No así el personal de apoyo técnico pedagógico, pues los datos proporcionados 
muestran que, de los 52 docentes de la muestra, el 56% cuentan con una antigüedad en el 
servicio entre los 11 y los 15 años y, el 32% entre los 5 y 10 años de servicio en preescolar. 
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Antigüedad en la función 

Para la muestra de 4 70 docentes frente a grupo, la antigüedad que tienen estos docentes en 
realizar su función, está distribuida de 1a siguiente manera: el 37% del personal cuenta con una 
antigüedad entre los 6 y 1 O años, al 26% corresponde una antigüedad de O a 5 años y el 22% 
tiene una antigüedad de entre 16 y 20 años de trabajo con el grupo de preescolares. El personal 
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directivo por su parte~ reporta que el 49% cuenta con una antigiledad entre los 6 y l O años en 
la función directiva y el 37% tiene entre los O y los 5 años de realizar funciones directivas. 
Nuevamente es notoria la diferencia con el personal de apoyo técnico pedagógico que reporta 
que el 89% de la muestra de 52 personas, cuenta con una antigtiedad de entre los O y los 5 
años y tan sólo un 7% tiene una antigüedad mayor a 1os 6 años en la función de apoyo técnico 
pedagógico. En la Gráfica 8 se presenta esta comparación. 
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Nivel má'limo de estudios 

En general, el personal de la muestra cuenta con una formación docente al nivel de Normal 
Básica. Del total de la muestra del personal docente con grupo ( 470) que respondió al 
cuestionario, el 62% cuenta con estudios de Normal Básica en Educación Preescolar y 
aproximadamente el 10% con la Nonnal Básica en Educación Primaria. El 17% es Licenciado 
en Educación Preescolar y sólo el \% es Licenciado en Educación Primaria. El 16% cuenta 
con estudios de otras lícencíaturas Para la muestra de 118 directivos, los resultados guardan 
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una distribución parecida, pues el 60% es egresado de una normal básica de preescolar, el 6% 
es profesor de primaria, el 19% egresó de la licenciatura de educación preescolar y el 1 % es 
licenciado en educación primaria Un 7% de 1a muestra cuenta con estudios en otras 
licenciaturas. 

De un total de 52 personas de apoyo técnico pedagógico que respondieron al cuestionario, el 
76% cuenta con estudios maximos de Nonnal Básica en Preescolar y el 6% es egresado de 
Nonnal Básica en Educación Primaria. El 12% de ellos es Licenciado en Educación Preescolar 
y sólo el 2% es Licenciado de Educación Primaria. Un 12% cuenta con estudios en otras 
licenciaturas. En la Gráfica 9 se observa la distribución de estos porcentajes. 
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La Gráfica 10 complementa la información con respecto al nivel max1mo de estudios del 
personal de la muestra, pues reporta al personal que se encuentra cursando estudios de 
nivelación de licenciatura en educación preescolar. 
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Asistencia fl Cursos Nacionales de Actualización 

Los resultados arrojados por el cuestionario son un poco contradictorios con el resultado que 
se esperaba para esta pregunta, ya que los cursos nacionales de actualización son obligatorios 
para todo el personal y se realizan al inicio del ciclo escolar, sin embargo, sólo el 64% de los 
470 docentes con grupo asistió al curso del PEAM'92, el 68% asistió al curso del PAM'93, y 
el 81% asistió al Curso Taller Nacional de Actualización de 1994. Resultado parecido arrojan 
los cuestionarios de los 118 directivos de la muestra, en los que sólo el 72% responde haber 
asistido a los cursos del PEAM'92, del P AM'93 y un 78% al Curso Taller Nacional de 
Actualización de 1994. 

La muestra de 52 personas de apoyo técnico pedagógico reporta haber asistido en un 87% al 
PEAM'92, el 89% responde haber asistido al PAM'93 y 92% asistió al Curso Taller Nacional 
de Actualización de 1994 

La Gráfica 11 presenta la asistencia de las tres vertientes de desempeño profesional a estas tres 
etapas de Cursos Nacionales de Actualización. 
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Asistencia a cursos de actualización regionales 

El cuestionario también incluyó una pregunta sobre la asistencia a los Cursos de Actualización 
con Carácter Regional y con valor a tres puntos en el Programa de Carrera Magisterial del 
ciclo escolar 1994-1995. La Tabla 4 muestra, que de la muestra de 470 docentes con grupo 
que respondió al cuestionario, sólo 190 (40%) de ellos asistieron a alguno de los cursos de 
actualización distribuidos de la siguiente manera. El I 0% asistió al curso "DesarroJlo y 
aprendizaje en el niño preescolar"; otro 10% asistió al curso 1as '~Implicaciones en la 
organización del espacio, materiales y tiempo en el trabajo por proyectos" También un 10% 
asistió al curso "La música y el movimiento, elementos indispensables en el preescolar". Un 
9% asistió al curso "'Implicaciones teórico metodológicas en el PEP'92" y sólo el 1 % reporta 
haber asistido al curso la "Psicomotricidad en el preescolar" 

Así también, podemos observar que, de la muestra de 118 directivos sólo 23 de ellos ( 19% ), 
reportan haber asistido a alguno de los cursos de actualización regionales Diez de los 
directivos (8%), manifiesta que asistió al curso "Desarrollo y aprendizaje en el niño 
preescolar"; seis directivos, es decir, un 5%, asistieron al curso "La administración escolar 
eficiente, una estrategia para mejorar la calidad de la educación en Jos jardines de niños". Los 
siete restantes asistieron a un curso que no aplica para ellos. 
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De los 52 apoyos técnico pedagógicos que contestaron el cuestionario sólo siete (13%), 
asistieron a un curso de actualización y este fue '" Alternativas para la actualización en la 
asesoría técnico pedagógica", dirigido específicamente a su vertiente de desempeño 
profesional. 

TABLA 4.PERSONAL DOCENTE DE LA MUESTRA QUE ASISTIÓ A ALGUNO DE LOS 

('l 'R,;os RFGION !\.LES DE ACTUALIZACIÓN EN EL CICLO ESCOLAR 1994-1995 . . .. 
NOMBRE DJ:L ÚIR.SO Doa;Nrn rnENTEA PERSONAL DIRECTIVO AroYOlECNICO 

GRúl'O 2' VERTIENTE DE CM IH)ACÓG!co 

1" VER.TIENTE DE CM 3ª VERTIENIEDECM 

f % f % F % 
DESARROLLO Y .!\l'Rl·-Nl)l/.AJ!~ l·N El, 
NIÑO PREESCOLAR 47 10 10 8 * " Dirii:ndo a i"' v 2• vertiente 
IMPLICACIONES 'J hORICO " METODOLóG!CAS EN EL PEl''92 43 9 4 3 * " Dirii:üdo a 1 • vertiente 
IMPLICACIONES EN 1,/\ ORGANI7 ACION 
l)f,,I, F.~PACJ(). MA !1-HlAI, y·rn1.MPOl:.N 
EL 'J1{ABAI01'0R l'HOYI{_' J()S 47 111 " * " " Ditfaido alª vert1Cnk 
PSJCOMOIRICIDAD EN EL PREESCOLAR " Drngido a¡• Yct11cntc 6 1 2 I " " 
LA MUSICA Y EL MOVIMIENTO, 
ELEMENTOS INl)JS\11:NSABLES EN EL " PREESCOLAR 47 10 1 09 * * Dirwido a l' verh..:11.f.e 
IAADMJNISIRACION f,~'iCOLi\R H1CIENTE, 
UNAFSIRATEGJ/\PARJ\MEJORAR l.A 
CALIDADDELI\EDUCACIÓNENLOS 
JARDINES DENIÑOS " " 6 5 ,:, " Dirkido a 2~ vertiente 
ALlERNATIVAS PARA LA 
ACTIJALIZACIÓN EN LA ASESORÍA * " * " 7 13 
lÉCNICO PEDAG<'x.J!CA 
Dtrfatdo a 3' vertiente 
TOTALES 

190 40 23 19 7 13 
Q: Este curso no aplKa para el personal de esta vertiente 

Opinión acerca del curso y del coordinador del grupo 

De los docentes frente a grupo, el 93% calificó favorablemente al curso y el 89% al 
coordinador de gmpo Los directivos respondieron favorablemente para el curso en un 89% y 
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en un 91% para el desempeño del coordinador de grupo. Por su parte, los docentes de apoyo 
tecnico pedagógico evalúan favorablemente al curso en un 87% y al coordinador de grupo en 
un 93%. En la Gráfica 12 se puede ver la comparación de respuestas de las diferentes 
vertientes con respecto a la opinión sobre el curso y sobre el coordinador del grupo del curso 
al que asistieron 
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LOS CllRSOS DE ACTUALIZACIÓN E~ EL CICLO ESCOLAR 1994-1995. 

La segunda parte del cuestionario estuvo integrado en su mayoría por preguntas abiertas, 
cuyas respuestas se concentran en las siguientes tablas, cuadros y gráficas. 

Problemáticas que enfrenta con más frecuencia en su práctica 

Para la pregunta sobre las problemáticas que se enfrentan con más frecuencia en la práctica~ se 
registran diferencias determinadas por la función que se realiza, por lo que se presentan por 
separado las repuestas de los docentes freme a grupo y del personal directivo. 

122 



La Tabla 5 presenta las respuestas más frecuentes que dio el personal docente frente grupo. 
Como respuesta significativa se encuentra la falta de colaboración de los padres hacia el 
plantel del jardín de niños que alcanza un 20%; los problemas de conducta de los niños en el 
aula (18% ), aunados a la falta de elementos para detectarlos oportunamente y encontrar una 
solución con el apoyo de los padres o una canalización oportuna obtiene un 10% de 
respuestas. El exceso de carga administrativa y la aplicación de la Evaluación MALI (en el 
Estado de México. la Evaluación del nivel de madurez del niño preescolar MALI, se aplica 
individualmente, al inicio y al finalizar el ciclo escolar a todos los niños del plantel) son dos 
aspectos también muy mencionados, alcanzando un 12% y 10% respectiv:amente entre los 
docentes frente a grupo 

TABI A 5 CONCENTRADO DE RESPUESTAS DE PERSONAL DOCENTE CON GRUPO ,, 

PROBI ,E!\IA 1 JCAS <)! IE ENFREl\lTA CON MAS FRECUENCIA EN I.A PRACTICA DOCENTE PORCf.N I AJE m: 

Hl·.~J'(IJ,S! \S 

► FAtJ A DI, coLAnoRACIÓN POR l'ARlt VE LOS PADRI-.S 
---

lü 
► PROBU,,M.,\S DE CONDUCf A DE LO~ NIÑOS 18 

► EXCESO DE CARGA ADMINJSTRATIVA 12 

► ÁPLICAC!ÓN DE EVALUACIÓN MALI (EVALUACIÓN DEL NIVEL º' \IADUREZ DEL NIÑO 10 
PREESCOLAR) 

► f AI:fA Dh h1H1!:NIO~ PARA DEIH'l',\R PROBLEMÁf!CAS F,N I OS NIÑOS 10 

► CONJ'ROI l)[•,I (;RlJl'O PARA EL ntAllAJOl'OR ÁREAS y i'ROYtnos 5 - FAt,'J A DI,< <JNO( '!MU· N'I O SOl!Rb LA l'!>WOLOO(A DI,! NIÑO 4 

► SoBRtl'ROJ LCCJON POR PARfE DE LOS PADRES 4 - COMO !XI RODllCIR A LOS NIÑOS A LA LECTO ESC'Rnl.JRA 4 

► FALTAD.E, RELAC'JÓ:,,T ENTRll LA EDUC'ACIÓN PREESC'OLAR Y LA ESCUELA PRL\1ARIA 2 - r...JALTRATO INF'l"ITIL POR PARTE DE LOS PADRES, DESIKII:GRACIÓNFAMILIAR 4 - ELABORAC'IO)'. DEL PROYECTO ANUAL DE TRABAJO SU APL!CAC'IÓN Y UTILIDAD 2 

► EL TIEMPO J)HJJCADO AL TRABAJO EN EL LIBRO SENDAS 2 

► fAfl!\!)! ! 11•,l,.IPO DCL EDl1C'ADORPARA H,\BLAR CON LOS P·\DRF.S 2 

► fALTA DEI IL\iPO DE ATENCIÓN A LOS NIÑOS POR PARTE DE LOS PADRES 1 

Las respuestas del personal directivo se concentran en la Tabla 6 La principal problemática para la :Practica 
directiva es el exceso de carga administrativa (22%). segmda por la dificultad que ocasiona las diferencias de 
criterios entre las autoridades al proporcionar información o solicitar datos (16%). la fal~ de apoyo de las 
autoridades al trabaJo en los planteles escolares (16%), la falta de apo:yo de los padres a la mstitución (13%), y la 
falta de tiempo para compartir expenencias en el grupo de directivos tanto de su propia zona escolar como con 
directivos de otras 1011as y sectores escolares (13%). 
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TABLA 6. CONCENTRADO DE RESPUESTAS DE PERSONAL DIRECTI'\:o. 

PROBLEMÁTICAS Ql.TE ENFRENTA CON MÁS FRECUENCIA EN SU PRACTICA DIRECTIVA PORCENTAJE 

DE RJ" ~!'1 '?,STAS 

* E'CCESO DE (',\ROA ADMINISTRATIVA 22 

* DIFERENCIA DE.C'RffERtOS DE LAS AlITORJPADES AL PROPORCIONAR INFORMAClÓN 16 

* APLICACIÓN OEt PROYECTO ANUAL DEL CENTRO DE TRABAJO 12 

* FALTA DE IIT:~l!'ü P,\RA ATENOERALOSPADRES 8 

* f ALTA DE APO't O DE LAS AUfORIDAVES 16 

* FALTA DT: APO'rO DE LOS PADRES lJ 

* f Al1A DL lfü~1PO l'ARACOl'-.1PAR[IREXPERIENCIAS CON COMPAÑEROS DlRECTIVOS 13 

Pr~hlemáticas al aplica, la metodoiogía dei PEP~92 

Las respuestas de los docentes frente a grupo para la pregunta sobre las problemáticas al 
aplicar la metodología del Programa de Preescolar 1992, se concentran en la Tabla 7 Se 
registra que la principal problemática, con un 34% de respuestas, es centrar el interés de los 
niños en un proyecto general, sobre todo en los niños más pequeños y cuando son grupos muy 
numerosos. Para un 18% el trabajo por áreas también representa una problemática 
significativa, por lo numeroso de algunos grupos y sobre todo por la falta de material. 

Por otra parte se registra también que, un 14% manifiesta que tiene problemas al aplicar la 
metodología del PEP'92 por falta de un curso de inducción y otro 14% reporta que los 
problemas son debidos al desconocimiento de los padres del programa preescolar y su 
consecuente falta de apoyo para el trabajo por proyectos; se encontró, además, que la falta de 
unificación de criterios para la planeación afecta al 7% de la población docente con grupo, que 
contestó el cuestionario 

TABLA 7 CONCENTRA RESPUESTAS DE DOCENTES FREl'líE A GRUPO 

PROBLEMATICAS ENFRENTADAS AL APLICAR LA r-.fETOOOLOGÍA DEL PEP .. 92 PROCENTAJEDE 

RESPUESTAS 

f.OC.1tAR FJ IN ll·Rl·S (,J,,NJoRAL. 1 A J'ARTJCIPACJÓN DE J,o,; NIÑOS, Shl Jo,CC'IONAR EL PROYECTO, 

ELAOORACION D!,L l RISO, Ele ( GRUPOS NUMEROSOS) 34 
EL TRABAJO POR ÁRF A~ ( GRUPOS Nl/MF,ROsos. FALl A J)f, MAi LRIAU:S) 18 

f ALTA DE UN CllRSO SOBRE LA APLICACIÓN DEL ?ROGRAMA 14 

DEscoNO<'!MfüNIO l)h LOS PADRES DEL PROGRAMA Y FALTA DE Al'OYO l'ARA hL lRABA.10 l'OR 14 
PROYECTOS. 

f ALTADE lJNIFlCACIÓN lll t'RfrERlOS PARA J,,\ PI ANl<,A{'ION 7 

EVALUACIÓN DI, l'RO'r H' ! O (lENhRAL 6 

COMO\TTILlZAR l.AS OBSF..RVAC101'.'F..S HECHAS A LOS NIÑOS 3 

CóMO LOGRAR LA VNCULACfÓN DEL PROGRA,¼\ PREESCOLAR CON LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA 

EN LOS CENrR.OS DE ATENCION PSICOPEDAGÓGICADE EDUCACIÓN PREESCOLAR(CAPEP). 2 
FALTA DE CONGRUENC14 DEL PROGRAMA PREEscoLAR CON LOS PROGRAMAS DE APOYO 

COLATERAL (MUS!CA y Movir-.nENTO, EDUCACIÓN Fis!CA, ETC ). l 
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Necesidades de Actualización 

Para la pregunta sobre cuáles consideran que son sus tres necesidades de actualización, con 
relación a su práctica educativa~ las respuestas son muy variadas y difieren de acuerdo a la 
vertiente de desempeño En la Tabla 8 se concentraron aquéllas que aparecieron con más 
frecuencia, haciendo la aclaración que la pregunta solicita se mencionen tres necesidades en 
orden de importancia 

Así, el 14% de los docentes con grupo manifestó requerir actualización en el programa de 
música y movimiento, un 9% necesita el tema sobre el método de proyectos, un 8% técnicas 
de grupo y sensibilización para la Escuela de padres, y un 7% requiere actualización sobre la 
forma de introducir al grupo de preescolares a la lectoescritura 

Para un 13% del personal directivo su necesidad de actualización más urgente, está 
relacionada con el método de proyectos, seguido por los temas relacionados con la Escuela de 
padres (11%), relaciones humanas (9%). Temas como Pedagogía operatoria y Administración 
y organización escolar reciben un 7% de respuestas respectivamente (véase Tabla 8). 

Por otra parte para un I 6% de los apoyos técnico pedagógicos, la necesidad más relevante, 
versa sobre las temáticas referentes a las relaciones humanas, seguidas por la pedagogía 
operatoria y la investigación educativa con un 13% para cada una y un 9% para temáticas 
sobre el desarrollo y la psicología del niño (véase Tabla 8). 
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TABLA 8. CONCENTRA LAS RESPUESTAS DE LAS TRES VERTIENTES DE 

DFSEJ\.IPEÑO SOBRE LAS NECESIDAPES DE ACTU i\LIZ:\CIÓN . 
NECESIDADES DE J\C l lJALIZACION CON IX>CENTE CON PERSONAL 
RELACIÓN A tA PRÁCTlCA tDUCATIVA GRUPO DlREC'flVO 

% % 
MúsJCA Y MOVL\,llEN/0 (IN"IERCAMB!O Y C0'\.10 INTEC",R,\L 14 6 
ALPROYECTQ) 

METODO DE PROYECTOS (PRÁCTICA) 9 13 

ESCUf.LA DE PADRES TllCNJ<'.\S DC GRUPO, 8 11 
SENSIDll..lZ.ACK>""l 

ÍNTRODUCCION A t •\ LEC101:sCRHl!RA 7 6 

ALTfilCNATIVAS DE l\.!EI\JCIÓN .\ NIÑOS Cül\J PROBLE~fAS 

1 (LENGUAJE, PSICOMmORM, Eff') 6 3 
M.\NEJO DE ÁREAS DE íRABAJO 5 1 

J-.¡f,\T[MÁTIC/S EN PRi;H,COi AR 5 7 

ALTERNATIVAS Pf:D,Vil)(,i(',\S 5 1 
EDUCACIÓN l'ÍSICA 4 1 
DESARROLLO Y PSICOLOGÍA O.EL NIÑO 3 6 
EVALUAClÓN(f>ROYi'.CTO. NIÑOS, Sé(.UIMIENTO\ 3 
VJNctn,ACION JAIW!N lll· NIÑO~ CON (hNlROS llh 

ÁlENCIÓN PSJCOPJ.,I) J)I, LDUCACIÓN PRI UWOLAR 2 3 
REDACCIÓN 2 1 
BLOQUES DE JUEGOS \ 1\(' l lVID/\T>hS z -
PSlCOMOl R.lC1DAn z --
ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 15 -
ELABORACIÓN DEL PRO\ EC'T() ANUAL DE TRABAJO Y SU 1 3 
lJJILU)AD 

ThAIROY r.rr1,ru1 (IR.~. 1 S 1 
COMPUTACIÓN 1 2 
RELACIONES HUMANA~ 1 9 
PROBLEMAS SOCIAU,S 1 
PEDAGOGÍA OPERATOR.IA 1 7 
DIDÁCl'lCA CRÍTICA 1 1 
ÜLOBALlZAClON \ 1 
MANEJO DE PRllliBAS PSJCOLÓGIC'/\S 1 -
ME-rooo MoNTESSORI 1 -
Sr:.."i'.UAl.IDAD 1 1 
AUTOESTIMA 1 1 
EDUCAClÓN AMBIENTAL 1 1 
PRIMEROS AUXlLIOS 1 -
ADMINlSTRAClON l ORGANIZACION ESCOLAR 7 
INVESTIGACION EDl'CAI !\. .\ - 1 

APOYO 
fÉCNlCO 

PEDAGÓGICO 

% 
1 

7 

4 

3 

2 
3 

6 

2 
2 
9 
1 

-
1 
-
1 
-
2 

1 
2 
16 
--
13 
1 
1 
-
-
1 
1 
1 
-
1 
13 
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Consejo Técnico Consultivo de Plantel, como medio para resolver necesidades de 
actualización 

El Consejo Técnico Consultivo es valorado por un 47& del personal frente a grupo, por el 
34% del personal directivo y por un 36% de los apoyos técnicos de la muestra, como un medio 
favorable para cubrir las necesidades de actualización. 

Por otro lado. el 25% de los docentes con grupo manifestó que el Consejo Técnico Consultivo 
sólo algunas veces ha sido el medio para resolver sus necesidades de actualización, lo mismo 
expresaron el 36% de los directivos y el 21% del personal que reaiiza funciones de apoyo 
técnico pedagógico. Sin embargo, para el 25% de los docentes con grupo, este Consejo no ha 
sido el medio para resolver sus necesidades de actualización. Tampoco lo ha sido para el 30% 
del personal directivo, ni para el 43% de los apoyos técnicos (véase la Gráfica 13). 

·-·- ·---------

47 
50 43 

45 
36 

40 

~ 35 ., 
w 30 ~ 
a. ., 

25 w 
o: 
w 20 o .,. 

15 

10 

5 

o 
SI NO ALGUNAS VECES 

RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN 

¡-□ Ch~ con grupo O Directivos O Apoyo técnico pedagógico j 

GR.\FJ(' \ 13. VAl,OR.\('IÚN DEI, CONSF~JOTF,CNJCO CO~SllLTIVO COMO RESPUESTA 

.\ J,,\S l'l;Jo:CJ<:srn.\Dl<:S J)F, .\(TIIALIZACIÓN 

127 



Asistencia a cursos en otra institución 

La asistencia a cursos en otra instítución buscando elementos para resolver problemáticas de la 
práctica docente, obtiene respuestas también diferentes para cada una de las vertientes de 
desempeño, las cuales se pueden observar en la Gráfica 14. Sólo el 17% de los docentes con 
grupo ha asistido a cursos en otras instituciones que les brindaron elementos que los ayudaron 
a resolver problemáticas que enfrentan en su práctica Por su parte, un 21 % de los directivos 
reportan que han asístido a cursos en otras instituciones que los han ayudado a resolver las 
problemáticas de su práctica. Para los apoyos técnicos, el porcentaje es de un 36% para 
aquellos que han acudido a otras instituciones en busca de apoyo para los problemas 
relacionados con su práctica educativa y lo han encontrado 
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ELE\IF.NTOS PARA RF.M>LVfo:R PROBLEMÁTTICAS DE SU PRÁCTICA DOCENTE 

Modalidad para operar futuras actividades de actualización 

Para la mayoría del personal de las tres vertientes de desempeño profesional, la forma más 
sugerida para operar futuras acciones de actualización es el Curso-Taller, que obtuvo 
respuestas del 79% de los docentes con grupo, 86% de los directivos y 73% de los apoyos 
técnicos, seguido de la Conferencia con un 33% por parte de los docentes con grupo, un 39% 
del personal directivo y 27% del personal de apoyo técnico pedagógico. Sólo el 3% del 
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personal docente con grupo solicíta la forma expositiva como medio para actualizarse. Estos 
datos pueden observarse en la Gráfica 15 

---- ---- ---- ---~-------------
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GRÁFK?,\ í.5. ;10D~iiDAi)ES .~iJGEii"iDAs PAR\ FllTU.RAs ACTIVIDADES DE ACTUALIZAC'IóN 

Horario y frecuencia para asistir a eventos deactuaitación 

Para conocer en que horario y la frecuencia con que pueden asistir los docentes a las acciones 
de actualización, se incluyó una pregunta sobre el tema en el cuestionario diagnóstico. 

Para la muestra de docentes que contestaron el cuestionario, los horarios y la frecuencia para 
asistir a eventos de actualización, recibe las respuestas que se concentran por vertiente de 
desempeño en la Tabla 9 y cuyo promedio se presenta en la Gráfica 16. 

En la Tabla 9 se puede observar que, los docentes que atienden grupo escolar seleccionan los 
sábados por la mañana como primera opción con un 33%, en tanto que, un día a la semana por 
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las tardes es la segunda con un 22%, y dos o tres veces por semana por las tardes recibe un 
21 %~ para ocupar el tercer lugar. El porcentaje que se inclina por las vacaciones de verano 
como opción para acudir a los eventos de actualización es del 11% y un 9% sugiere asistir de 
lunes a viernes por la tarde 

Por su parte, los directivos se inclinan también por el día sábado por la mañana como primera 
opción con un 31 % de las respuestas; el 16% se manifiesta por asistir una vez a la semana por 
la tarde, las vacaciones de verano recibieron un 13% para quedar en tercer lugar, junto con la 
opción de asistir dos o tres veces a la semana por la tarde que también recibió el I 3% y un 6% 
para la opción de asistencia de lunes a viernes por la tarde. 

El personal de apoyo técnico pedagógico selecciona, en primer lugar, con un 31 %, la opción 
para asistir una vez por semana por la tarde. Como segundo lugar, con un 29% los sábados por 
la mañana, y para el 23%, resulta práctico asistir dos o tres veces a la semana. Para el 12% 
resulta adecuado asistir las vacaciones de verano a las acciones de actualización docente y sólo 
un 3% se manifiesta por la opción de los lunes 11 viernes por ta tarde 

Para todo el personal existió fa posibilidad de manifestarse por otro tipo de sugerencias entre 
las que mencionaron, por ejemplo, el horario y días de labores con un 2% por parte de los 
docentes con gropo y un 7% por parte del personal directivo Al inicio del ciclo escolar, fue 
una opción sugerida por el 5% de los directivos y un 1°/o de docentes con grupo, así como por 
horarios después de las 18.00 horas o los días sábados por la tarde que solicitan un 2% del 
personal directivo y menos del 1 % del personal frente a grupo. 

T ARLA 9 CONCENTRA OPCIONES PAR\ ;\SlSTIR A EVENTOS DE ACTUALIZAl-1ÓN .. 
HORARIO Y f·RE(:tlENCli\PARA.\SISIIR ,\ DOCEN rr:s CON PERSONAL APOYO lfCNJCO 

F.VF.'Nl 08 DF ,\Cl \ 1Al JZ,\CJÚN GR\lPO DIRECTIVO PEO,\GQCHCO 

% % % 
SÁBADOS POR 1,A M,\ÑANA ?.3 31 29 

UN DÍA l'OR S'E,,MANA POR L,\ !'ARDh 21 16 31 

Dos O TRES VF,CM', Al A <,H,t,\NA.9<)R l A'\ ,\RJ)!. 21 ll 23 
-··· 

V/\C'ACION!Sl)f,, Vl•Rr\Nll 11 13 12 

LUNES A \llERNhS l'OR I A I ARIJi,. 9 6 J 

ÜIRAS ÜPC101'!ES 

DiAs Y HORAS DE LAflORE.s 2 7 --
INICIO DEL CICLO 1',1'COIAR 05 5 -
SÁBADO POR LA LARDE 05 2 -
DESPUÉS DE LAS 18 00 HORAS 05 2 -
UNSOLODÍA 05 - -
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Por otra parte, en la Gráfica 16 se puede apreciar las preferencias promedio de las tres 
vertientes de desempeño escolar. El 31% de los integrantes de la muestra prefieren asistir los 
días sábados por la mañana a las actividades de actualización docente El 23% de los docentes 
que participaron contestando este cuestionario, manifiestan tener disponible una tarde a la 
semana y el 19% responde que dos o tres días por semana es factible dedicarlos a las acciones 
de actualización; para el 12% el tiempo disponible son las vacaciones de verano; y un 6% esta 
dispuesto a asistir de lunes a viernes por la tarde a este tipo de eventos. Por su parte un 9% 
sugiere diversas opciones entre las que se encuentran, por ejemplo, que las actividades de 
actualizacíón se realicen en horas de labores, o un solo día; también sugieren que se lleven a 
cabo al inicio del ciclo escolar, por las tardes después de las 18 horas o los sábados por las 
tardes. 
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GRAFIC.\ 16. FRECPENC'IA Y HORARIO PARA ASISTIR A DIFERENTES ACTIHDAOES DE .\f'TUALIZACIÓN 

Actividades artístico culturales para enriquecer la práctica educativa 

Con respecto a la pregunta sobre actividades artístico culturales que sugieren para enriquecer 
la práctíca educativa, se registra, que aunque con sus variaciones, el personal en general se 
manifiesta por e1 teatro, la expresión corporal, la danza y la pintura y la visita a museos~ 
sugerencias todas que obtienen más del 30% y hasta casi el 50% de las repuestas. Para mayor 
claridad, acerca de estas repuestas se presenta la Gráfica 17 y la Tabla 1 O que concentra estos 
datos. Es necesario tener en cuenta que se podían anotar varias sugerencias 
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% % 
% 

TEATRO 47 39 38 

ExPREsróN CORPORAL 43 16 28 
DANZA 35 29 32 

PINI1iRA 33 16 31 

VtsITAS A MUSEOS 33 29 37 

LITERATuW\ 28 23 17 

MústCA 13 23 9 
CINE 13 21 19 

CONH',RENClAll 6 11 19 

CONCIERTO~ 6 JI 17 

ARTES PLÁSTJC, \S 5 7 9 
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• Diseílo de programas para los cursos de actualización 

También, como parte de la etapa de preparación se llevó a cabo el Diseño de 1os Cursos de 
Actualización que serían implementados durante el ciclo escolar 1995-1996 

La detenninación de las temáticas de los cursos de actualización fue nuestra primera etapa de 
trabajo. Éstas se determinaron tomando en cuenta las propuestas de contenidos básicos 
derivados de los resultados de los instrumentos aplicados para la detección de necesidades. 

Para este ciclo escolar se propusieron cinco cursos 

1. E) Método de Proyectos en el nivel preescolar, en el que se incluyó el análisis de la 
metodología del programa de preescolar, dirigido a las tres vertientes de desempeño 
profesional (docentes frente a grupo, directivos y apoyos técnico pedagógicos), 
considerando que para todos es necesario hacer una revisión y reflexión sobre los 
aspectos metodológicos del programa. 

2. El Desarrollo Afectivo y Social del niño preescolar, fue e1 curso que, con base a los 
resultados obtenidos, planteamos con contenidos referentes a aspectos del desarrollo 
infantil, proponiendo retornar el enfoque psicoanalítico, uno de los enfoques sustento del 
programa preescolar, cuyo estudio se ha dejado de lado durante mucho tiempo, lo que ha 
ocasionado una visión parcial del desarrollo del niño, Este curso estuvo dirigido a 
docentes frente a grupo y personal directivo (primera y segunda vertiente del Programa de 
Carrera Magisterial) 

3. La importancia del Líder Educativo en la Organización Escolar, fue el curso dirigido 
a personal directivo (director de plantel, supervisor de zona y jefe de sector escolar y de 
oficina), y se propuso con la intención de que sus contenidos apoyaran a éstos para 
retomar, o en su caso, asumir el papel que deben desempeñar como orientadores técnico 
pedagógicos, líderes académicos y autoridad moral e intelectual en su función como 
administradores de un plantel escolar. Con este curso fueron tres las acciones (además de 
un Diplomado y un Seminario), dentro del Proyecto de Formación Permanente del 
Departamento, destinadas al directivo, ya que consideramos son elementos de suma 
importancia para el mejoramiento de la educación. 

4. La Formación Docente en el nivel preescolar, fue el curso propuesto para el personal de 
apoyo técnico pedagógico, considerando que sus contenidos ayudarían al personal a 
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reflexionar y reconceptualizar acerca de su papel como asesor y coordinador de grupo, 
así como facilitador del proceso de aprendizaje y formador de docentes 

5. El curso El desarrollo del niño y sus alteraciones estuvo dirigido a personal de los 
Centros de Atención Pedagógica de Educación Preescolar (CAPEP), que aunque forma 
parte de la plantilla de personal docente de Educación Preescolar en el Valle de México, 
requiere, por sus funciones, una formación y actualización específica, por lo que se diseñó 
un curso destinado a ellos, de acuerdo al diagnóstico de necesidades presentado por su 
Coordinadora de Área La intención del curso fue dar a conocer a todos los especialistas 
(trabajadores sociales, odontólogos, médicos, profesores de preescolar, psicólogos, etc.) 
las teorías que permiten comprender el desarrollo del niño, y con ello comprender las 
actitudes y conductas de los niños y evitar desacuerdos conceptuales que se traducen en 
diferencias pedagógicas en e! manejo de los niños con ieves aiteracíones en su desarrollo 
que se atienden en esos Centros 

Estos cursos fueron resultado del proceso de detección de necesidades, como ya se expuso, y 
con elJos pretendíamos responder no sólo a lo solicitado por los docentes de cada vertiente de 
desempeño profesional, sino sobre todo, atender a cada una en cuanto a los aspectos teóricos y 
metodológicos requeridos para su desempeño, de manera que, los profesores adquirieran los 
elementos que les apoyaran a interpretar didácticamente el Programa de Educación Preescolar a 
partir de la temía y de la concepción de aprendizaje acorde a sus fundamentos y poder desarrollarlo 
en el contexto en el que se labora 

Para la elaboración de los programas tomarnos en consideración lo que Diaz Barriga (1990), 
menciona con respecto a que, un programa no es un elemento aislado y que, se necesita llegar 
a la construcción de un marco de referencia que permita considerar la pertinencia o no del 
programa propuesto. Por Io tanto, como parte de la construcción del marco referencial para 
cada programa, llevamos a cabo el análisis de los propósitos del PEP'92, asi como el análisis 
de las condiciones que afectarían el desarrollo de cada programa desde el punto de vista 
metodológico, considerando también las necesidades de desempeño y la experiencia de los 
docentes a los que iba dirigido y la formación y experiencia de ]as personas que fungirían 
como coordinadores de los grupos de taller en que se desarrollaría 

Para 1a definición de los propósitos de cada curso, se buscó identificar los elementos básicos 
del tema a desarrollar y plantear la forma de relacionarlos con la realidad del docente en el 
trabajo cotidiano, de manera que, se promoviera la aprehensión de las nociones básicas en el 
contexto de las relaciones e interacción con otros conocimientos. 

Con lo anterior, se llevó a cabo la elaboración del Programa de cada curso, definiendo la 
totalidad de los propósitos del mismo con relación a los contenidos que lo integran, intentando 
presentar una estructura interna coherente sobre las nociones básicas que se propiciarian y los 
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aprendizajes mínimos a lograr, en cada uno de ellos. En algunos casos se especificaron 1os 
problemas concretos que ayudaría a resolver. En la presentación escrita del documento de cada 
Programa se incluyeron sugerencias de situaciones de aprendizaje y los productos de 
aprendizaje que se llevarían a cabo para integrar la información con relación a la temática del 
curso y lograr los aprendizajes propuestos 

Debido a que la elaboración de productos de aprendizaje, según Diaz Barriga ( 1990 ), conlleva 
implicaciones metodológicas, pues con ellas se plantea tanto la integración del contenido del 
curso, como la relación que existe entre la información y la problemática teórica o práctica con 
la que ésta entra en juego. se planteó que mediante la elaboración de 11na propuesta de 
intervención pedagárica se lograría interrelacionar la información obtenida en el curso para 
llegar a construir y plantear una estrategia de solución a una problemática detectada en Ia 
práctica educativa. 

Para fines de la elaboración de este producto final de aprendizaje, en el Programa de los 
cursos, la Propuesta de !ntervencuín Pedagógica se definió como el planteamiento de una 
tesis, que surge ante el reconocimiento de elementos y relaciones que intervienen en la 
práctica y que suponen motivos para modificar un estado de cosas que e1 docente va1ora 
insatisfactorio (Tlaseca, 1995). 

Con el planteamiento de esta propuesta, se pretendía que el autor llegara realmente a la 
solución del conflicto, de la problemática planteada, y como expresa Tlaseca (l 992, referida 
en Tlaseca, 1995), se movilizara en la práctica la intervención del maestro y de la escuela o de 
la comunidad según fuera el caso Este producto de aprendizaje se fue planteando, 
construyendo y elaborando a lo largo de las cinco sesiones del curso taller y las dos 
consideradas de investigación 

El Cuadro I presenta los cinco cursos propuestos y dictaminados, su duración, la finalidad de 
cada curso, de acuerdo a las consideraciones de la Comisión Nacional de Actualización; 1a 
vertiente para la que fueron dictaminados y el puntaje asignado, para el Programa de Carrera 
Magisterial, así como la clave con que se manejó cada curso durante el proceso. Incluye 
también el horario y los días para elegir en los que el personal podía participar en cada uno de 
ellos. 

Por su parte, el Cuadro 2 presenta los propósitos generales y los contenidos básicos de los 
cinco cursos dictaminados. Como ejemplo, en el Anexo No 2 se presenta el documento del 
Programa del Curso ""El Desarro11o Afectivo Social del niño Preescolar" entregado a la 
Comisión Nacional de Actualización para su dictamen 
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El Cuadro 3 contiene los propósitos. contenidos y productos de aprendizaje sugeridos para el 
curso arriba mencionado y se integró al documento del Programa que se entregó a los 
participantes, a fin de que tuvieran presente los productos de aprendizaje a entregar como 
parte de su participación y de los criterios de acreditación de dicho curso. 

CUADRO l. Ct ,w,os DICT Ai\11\!,\DOS PARA Dl<,SARROLLARSE DURANTE LA ESTRATEGIA 

DE ACTIIALIZAC 1():\, PARA DOCENTES Jo:N SERVICIO ÚCLO ESC'OLAR 1995-1996, 

FINALID \D Y VFffflFNTE DE C,\RRERA MAGISTERIAL \LAQUE VA~ DIRIGIDOS. 

ES1RA TEGIA DE ACTUALJZACJON PARA JXJCENIBS EN SERVICO. CICLO ESCOLAR 1995-1996 
RELACIÓN DE CURSOS DE ACTUAUZAOÓN. CAPACITACIÓN Y SUPERACIÓN DEL 

MAGISTERIO 5' ETAPA. CARRERA MAGISTERIAL 

CLAVES NOMBRE DEL FINALIDAD NIVEL VERTIENTE HORARIO PUNTAJE 
DEL CURSO DEL CURSO EDUCATIVO DECM ENCM 

CURSO 
~ABA! lNO 

EL DESARROLLO PRIMERA, DE 
MEF50201 DEL NIÑO Y SUS SUP!:RACIÓN PREESCOLAR SEGUNDA Y 9.00A 14.00 J 

/\l,11-Ri\CJONFS CAPEP TERCERA HORAS 
VESPER'JJNO 
16:00A 20 00 

HORAS 
SABATINO 

EL Dl·~.\RROU.O DE 
MEF50202 AJ-ECIIVO Y PRIMERA Y 9 00A 14.00 

SOCIA!, DEL NIÑO SUPERACIÓN PREESCOLAR SEGUNDA HORAS 3 PRf J•.SCOf,AR VESPERTINO 
lfrOO A 2000 

HORAS 
SABAT1NO 

LA l·ORMACIÓN DE 

MEF5020J DOCENl E 1::N EL \CflW .\Z.AClÚN PREESCOLAR TERCERA 9:00 A 1400 J 
NIVEL HORAS 

l'Rl'.J'.SCOJ,/\R VESP~lUINO 
I 6.00 A 20 00 

HORAS 
SABATINO 

LA Ilv11'0R IANCL\ DE 
MEF50204 DELUDFR C/\.Pi\CITí\CIÓN PREESCOLAR SEGUNDA 9·00 A l4·00 3 

EDUCA"! IVO l'.N LA HORAS 
ORG/\NJZ.i\C\ÚN VESPERTINO 

LSCO! J\R 16.00 A 20 00 
llORAS 

SABA'IINO 
PRIMERA, DE 

MEF5O205 l'.L M('.!ODODI•: S!.IP!'.R/\CIÚN l'RU!SCOl,/\R SEGUNDA Y 9.00 /\. 1400 J 
PIH>YH' r<>S )'.N 1-'J, TERCERA HORAS 

N]VJ,J, VESPER'IINO 
l'Rl· l·SCOJ ,/\R 16 00 A 20Jl0 

HORAS 
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CIIAJ)RO 2.PROPÚ~I l'OS, C'O"- rn~rnos ron ('IIR~O DF,A(TI' \l,TZ,\('JÚN A 11\IPU:l\mNT-\RSI•; 

DUAA'\'IEJ.,\E.~IR\:IEC,1ADEAc:flJAI.JZAC.lÓ.'iPARAIXX:.li:NTESliN/Etl'K.lOE."'IJELCTUOEll.X.lL\Rl995-J996. 

RELACION DE CURSOS DE ACTUALIZACION CON VALOR A TRES PUNTOS EN EL PROGRAMA 
DE CARRERA MAGJSTERIAL 

NOMBRE DEL CURSO PROPOSITO CONTENIDOS "'1<IlEN1E 

EL DESARROLLO DEL CREAR llN ESPACIO DE ANÁLISIS EN 1 DESARROLLO DEL NlNO 

NIÑO Y SUS EL QUE LOS ESPECIALISTAS QlJE COMO PROCESO EVOLUTIVO I' 
ALTERACIONES LAB<lRAN EN LOS CAPEP. PlJUM.N 2. LA TEORÍA PSICOOENtTICI\ 2' 

(CAPEP) Rl·MJ,\;(ON,\R r\CJ.:!K'A 1m Sll DEI, OFn~ARROlJ.O DE Jl',,\N y 

MEF5020I PAR rICJP i\CJÚN EN ¡;1, PROC1:so DE PU.CTET. 3• 
ENSEÑ<\.N7,\ APRENDIZA.JE DE LOS 3, ALTERACIONES LEVES EN (CAPEP) 

CONFERENCISTA. NIÑOS PREESCOLARES QUE PRESENTAN EL DESARROLLO DEL Nll\10 

MTRA 1 F\'ES ,'\r:n,r.11\CJ()NES /'N SP PRET:SCOl,/\R. 

LIDIA C AGAZ7.I R \l\•'.{,\IHtOI I O 

EL DESA-~ROLLO Q:Jh n, D<X'hNfü ,\NJ\LJCE y l CONCEPTUALIZAC!ÓN DEL 

AFECTIVO SOCIAL EN REJ.1J·,:\10NJ: SOílRE ASPECTOS DEL DESARROLLO 

EL NIÑO PREESCOLAR DF.S,\RRO!Hl DE LA SOCIO!\füC'l1Vl.l)Af} 2.LA !NF!JJENClA DE l .i\S I' 
DEI. NIÑO PREESCOLAR. EST ABlEClrNOO INTERACCIONES EN EL y 

MEF50202 ¡ ,:\ VINC! '! ,AC!(lN 1--NIRE ,.os J)ESARROi,1,0 DEL NIÑO Y Sl r 2· 
CONTI .NIDOS'! fill1K'<lS Y 1 ,\ l'Ri\C'I l('A JMl'<)fffl\NCI/\ EN l.i\ :\Fl-:l' I'] 

CONFERENCIS IA J,DllC\l'IV:\. ,\ 1 IN DEQllE CllENlECON VIDAD Y LA SOCIALIZACION 

MTRA El ,F,1-,.W.1'-ITOS PARA ADECUAR sus 3 LA ExPRESlÓN DE LA 

LIDIA CRISTINA AGAZZI ESl RATEGL\S EDUCATIVAS A LAS AFECTIVIDAD EN EL NIÑO 

RAPANELLO NFCESIDADES ESPECIFICAS DE ws PREESCOLAR. 

NIÑOS 

LAFORMACION Ql 11:, EL 1\SESOR Tr':NICO PEDAGOGICO. 1. PRACTICA DOCENTE 

DOCENTE EN EL NIVEL A PAR11R DEL ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DE 

PREESCOLAR Sll PROPIA EXPERIENCIA PROFESIONAL. 2. EL DOCENTE Y EL 3• 
LOGRE EST "IBLECER UNA V!NCULACION CURRICULUM. 

MEF502W TEORICA PRACTIC-\ COMO PUNfO DE 

PAKnD.\ P.-\RA RECONOCER Y RESCATAR 3 ELASESORTÉCNICO . .w:rn 

CONFERENCISTA LA Dl\.'ERSIDAD DE PRACTICAS LA PROPUESTA CURR1ClJLAR 

MTRO. OOCENTES. INNOVANDO EN su VIGENTE EN EL NJVEL 

PROFIRIO MORÁN TRABATO COTIDIANO CO!vlü FORMADOR PREESCOLAR. 

OV!EDO DE DOCENTES. 

LA IMPORTANCIA DEL QUE EL PERSONAL DIRECTIVO CUENTE 1 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 

LlDER EDUCATIVO EN CON ITN ESPACIO FN U. Ql!E J'IIED1\ CONCEPTOS Y PRINCIPIOS 2· 
LA ORGANIZACIÓN ,\NAJ IIAR. REl'I.J•:;\l()NAR Y PROPON!'.R 

ESCOLAR LAS ESTRATEGIAS ADECUADAS QUE LE 2.EL LIDERAZGO EN LA 

PERMITAN RETOMAR SU PAPEL COMO ESCUELA 

MEF50204 LÍDER ACADI::rvnco y ADMINISTRADOR 

U)lJC/\l'IVO. l'ROt\f()VIJ;NDC) ASI EL 3. ADMINI~TRACIÓNYGESTIÓN 
CONFERENCISTA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ESCOLAR. 

MTRO. SERG!OZÚÑIGA hDl :e ,'\U(ll\i EN J:J. NIVEi. PRl~ESCOLAR PROYECTO ESCOLAR 

ELMETODODE Qlll: LOS J'Alrl1Cll>,\N11'.S ANALICEN EL l A..<;PEClOS}1JNDi\MENYAl.ES 

PROYECTOS EN EL r-.,1.ETODO DE PROYECTOS. ASÍ OOMO LAS EN EL DESARROLLO DEL NIJ\'O I' 
NIVEL PREESCOLAR Th-lPUC·\CIONr.S DIDACTlCAS QUE DE ÉL PREESCOLAR. 2· 

OERI\' •\."l EN u. PEP'92. PARA 2.EL MÉTODO DE PROYEC-1 OS y 

.t,,IBF50205 GENERAR L\ REFLEXIÓN SOBRE LA EN PREEsCOLAR 3' 
CONFERENCISTA: IMPORT A.1\'ClA DE SU FtJNCIÓN COMO 3.ÜRGANIZAC!ÓNDELPEP '92 

MTRA COORDINADORES DEL PROCESO POR PROYECTOS. 

MARGARITA ARROYO A. ENSEÑAZ/\ APRENDIZAJE 
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CUADRO 3. PROPÓSil OS, CONTENJl)OS, PRODUCTOS DE AFRENDIZA,JE SUGERH)()S Y CRITERIOS DE 

ACREDIT A<'lÚN PARA ~-L CURSO "EL DESARROLLO AFEC.."TlVO SOCIAL DEL Nl~O PREESCOL<\.R" 

CURSO TALLER. 
'"'El, DFSARROI ,J ,O AFECTlVO SOCJAL DEL NIÑO PREESCOLAR"' 

PROPOSITO GENERAL 
* QUE LOS DIRl~CTJVOS Y DOCEN'JES !'RENTE A GRUPO. ANALICEN Y REREXIONEN SOBRE ASPECTOS DEL 
DESARROLLO DE LA SOClOAFECTlVU)AD DEL NIÑO PREESCOLAR, EST ABLECIENOO LA VINCULACIÓN ENTRE LOS 

CONTENIJJOS TEÚR!COS Y 1 ,A PR/\C'I JCA DOCENTE, ,\ FIN DE Ql TE Cl IEN'fEN CON I,0S ELEMENTOS PARA ADECUAR 

SUS ESTRArEG!AS EDI IC/\'I JV i\S A LAS NJ·,CESIIJADCS ESPECÍrICi\S DE LOS NIÑOS 

PROPOS!TOS CONTENIDOS PRODUCTOS 
*PROPICIAR QITJ· LOS 1' 1\RJ]('JPANfliS ! CoNCI-:JYrU1\IJZACl(>N DEI. · CUADRO SINÓPTICO. 

REALICEN (il\j \NI\JJS!S y Dl:SARROJJ,O ETAP.\S DE LAJ;VOU 1CIÓN DE 

REFLEXIÓN SOBRJ: !.ll''.MENTOS · AsPECTOS GENERALES DEL LOS INSTINTOS, 

TEÓRICO-PRAC'I l('(lS Q!lE LES l)f:SARR<lJJ.0 AFFCTIVO SOCIAi, 

PERMITI\N !N!UiJI \11 11N r,,.f,\IIC() DI' · FJC'Jli\S l)f, TRABAJO. 

REFERENCI.\ D!'L DLS,\RROLLO DEI. CONCEPTOS BASICOS Dl\L EN -
NIÑO PREESCOl.,\R Ql•E APOYE S\l FOQUE PSICOANALÍTICO. 

LABOR OOCE'N l E TO'L\l: 4 IIOlt!\S 

*GENERAR EN LOS PAR'IICIPANTES 2. LA INFLUENCIA DE LAS INlER • GUÍA DE ANÁLISIS 

UN PROCESO Dí: REFI ,EXfON SOBRE '\CCCIONES EN El, DESARROLLO. 

EL DESARROLLO An-,c 1 J\'() SOCIAL SI 1 !~íl'()RT <\s"IC!AEN I A AFFL'TI\'{l)Af) · ÜBS,F.RVACIÓNDF.I.GRlll'() 

y LA IMPORTA/\C!A l)f; LAS Y J.I\ S(lCIAIJZI\CIÚN. ESCOLAR 

RELACIONES QUE ESTABLECE EL • RELACIÓN DEL NIÑO CON Sl'S 

NIÑO CON OTROS SUJETOS, PADRES Y OTROS MIEMBROS DE 

PRINCIPALMENTE CON EL. (O LA) SU FAMILIA • PLANTEAMIENTO INICIAL DE LA 

EDUCADOR (A). 'REI.ACIÓNDELNlÑOCONOTROS PROBLEMATlCA QUE ATENDERÁ 

AJ)lTLTOS. CON EL PRODUCTO DE APRENDI_ 

• REI ACIÓN DFLNJÑOCON ELPOCENIE ZAJEFINAL. 

Tor AL. 10 HORAS 

• CONFRONTAR EL SABER y EL 3. LA EXPRES!ON DE LA AFECTIVIDAD · lNVENT AR UN JUEGO 

QUEHACER DE LOS P1\RTICJPANTES EN EL NIÑO PREESCOLAR • ELABORAR UN CARTEL 

CON ALGUNOS ENW(,)I l!:S ThÚRICOS EL JIIJ~OO 

QUE CONSIDERAN E.L JUEGO Y LA LA CREATlVlDAf) 

CREATIVIDAD C0/\.10 FUENTE DE 
EXPERIENCIAS Y L'.\PRESIÓN tN EL 

DESARROLLO y !\PRENDlL,\Jr. 

ESCOLAR TofAL 6 HORAS 

· PRorn TCTO I fNAJ, DE I\PRENDIZ~ 

JE FINAL: 

ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA 

PEDAOÓGICA PARA SOLUCIONAR 

UNA PROBLEMÁTICA ENFREl'\'TADA 

EN LA PRÁCTICA DOCENTE 

CURSO TALLER. DURACIÓN TOT J\L: 20 HORAS 

ACERDITACióN· ASISTENCIA A CONFERENCIA 
85% ASISTENCIA A CURSO TALLER 
l 00% ENTREGA DE PRODUCTOS DE APRENDIZAJE PARCIALES 
AS!Sl FNC!J\ ¡\ Fcm.o REGIONAL 
ENTREGA DE PRODUCTO DE APRENDIZAJE FINAL 
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• Diseño del programa para el curso de preparación para los coordinadores 
de f,'fl1po (Adjuntos) 

El diseño e implementación del curso-taller para la preparación de los coordinadores de grupo 
de los cinco cursos mtegrados a la J,,'.,trate¡.;,a de Act11alizac1á11 del ciclo escolar 1995-1996, se 
llevó a cabo mediante la misma preparación como cualquiera de los cursos de actualización, 
teniendo siempre presente que debía apoyar la propuesta de formación permanente del nivel 
de educación preescolar desarrollada a partir de la modernización educativa y que, como se ha 
dicho, se fundamenta en la conformación de grupos de aprendizaje desde los principios del 
enfoque del grupo operativo, y en una metodología participativa. 

Al establecerse los propósitos del programa para este curso tuvimos que tomar en 
consideración que, en este ciclo escolar, se contaría con personal que se integraría al equipo de 
coordinadores por primera vez. por Jo que deberíamos atender aspectos teóricos y 
metodológicos de su preparación, así como, apoyar en el logro de nuevos aprendizajes, al 
personal que ya había participado con nosotros en la etapa anterior. 

Tres fuimos las personas encargadas de realizar 1a actualización de la bibliografía sobre el 
tema, después de lo cual nos reunimos para determinar los propósitos y nociones básicas que 
se propiciarían con los contenidos del curso que fueron los siguientes: 

1. El aprendizaje como proceso activo 
2 El papel del docente en la construcción del conocimiento 
3. La coordinación de grupos de aprendizaje desde el enfoque del grupo operativo 
4. La evaluación educativa El inicio de una reconceptualización. 
5. El Taller y el manejo de sus técnicas. 

La duración total fue programada para 20 horas a desarrollar en tres sesiones. 

En la Presentación del Programa se trató de precisar el carácter e importancia de este curso 
ta11er con relación a las necesidades de actualización y formación del personal de apoyo a las 
acciones de la Oficina de Actualización. En \os contenidos, e\ énfasis se puso en aspectos del 
aprendizaje grupal, la importancia de la coordinación y el papel del coordinador de grupos de 
aprendizaje, de manera que, se entendiera que el análisis sobre el proceso de aprendizaje que 
sigue el grupo, requiere de la visión global desde una doble relación con el grupo. desde 
dentro como integrante del mismo, y desde fuera, como observador de1 proceso. También, se 
enfatizó la importancia de la evaluación como una actividad permanente del proceso 
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enseñanza-aprendizaje, que permite recabar la información necesaria para la toma de 
decisiones con respecto al desarrollo del proceso mismo, y, que implica, necesariamente, la 
acreditación 

El diseño y la puesta en práctica de. este curso no requirió del dictamen de la Comisión 
Nacional de Carrera Magisterial y consecuentemente puede ser utilizado, en futuras ocasiones, 
sin la autorización de los SEIEM. 

140 



RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
ACCIONES DE APOYO 

• Selección de Conferencistas 

El propósito de la selección de conferencistas fue elegir, de entre los candidatos, a los que 
reunieran en mayor medida los requisitos especificados para el perfil del puesto, para 
desempeñar con eficacia ias funciones inherentes a él Esta labor se llevó a cabo con base a las 
características y cualidades que presentaba cada candidato y los requisitos previos de 
selección, ya expuestos con anterioridad 

La selección no fue tarea fácil, pues nuestro deseo era reunir7 en una sola persona, las 
condiciones de sensibilidad, madurez, capacidad de comunicación, así como el deseo e interés 
por participar en la J;;strate?ia, aunado esto, a su aceptación en términos de la contratación que 
establecían los SElEM 

De acuerdo a lo anterior las personas seleccionadas por cada curso fueron las siguientes: 

CURSO CONFERENCISTA 
"EL DESARR0U,0 DEL NIÑ"O Y SUS ALTERAClONEs·· (CAPEP) MIRA ... LIDIA CRISTINA AGA221RAPANELLO 

"ELDESARROI 1 (¡ AFH'J J\'() SOCIA! lll·I NJÑ0PRl·!,SC0I AR'' MIRA LJJ)JACR.ISfFNAAGAlZIRAl>ANEUO 

"LA FORMACION l){)C'I NJ f, hN Ir. NI\H l'Rlcl.SC0J AR" Mr,w. P,wnRJ0 MoRÁN Ovu::no 

"LA IMPORT ANC11\ DEL LÍl)F,R EDlJC'ATIVO EN LA MTRO SERGIO ZÚÑtGA 

0RGANJZACJÚN !'S('()I-AR 
.. 

"El.MÉTODO DI· !'R<n h('\0S hN hl. N[\'U. PRl·J,SCOLAR,. MIRA. MARGA.lUTAARROYoAcEVEllü 

Para el curso "El Desarrollo Afectivo Social del niño preescolar", la persona seleccionada fue 
la Maestra Lidia Cristina Agazzi Rapannello, Licenciada en Psicología y con Maestría en 
Psicoanálisis. Fue seleccionada, porque además de su preparación psicológica, había tenido 
relación con el nivel preescolar, al haber participado en algunas actividades académicas de los 
CAPEP y en los Foros de Conw!ta, en distintas partes de la República, durante el proceso para 
la reformulación del curriculum de Educación Básica y también como asesora de la Propuesta 
Pedagógica presentada por docentes de preescolar con fines de titulación para la Universidad 
Pedagógica Nacional 
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❖ Reclutamiento, selección y preparación de coordinadores de 
grupo (Adjuntos) 

Primeramente, es necesario aclarar que al coordinador de grupo de los cursos-taller, en Ja 
Estrategia ele Acl11alizac1ó11 se le denominó Aq¡,11110 (del e.\pecia/ista-c01?ferenc1sta}, pues se 
consideró que su trabajo era el colaborar con el o la especialista, siendo el puente de 
comunicación y equilibrio entre especialista y maestros participantes, y un agente capaz de 
traducir el conocimiento del especialista, para brindar apoyo al grupo en el curso taller, a fin 
de realizar 1a tarea y lograr el objetivo común de aprendizaje. 

Ei procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de Adjuntos se describió ya 
en el Capítulo IV 

Es necesario mencionar que, aunque obtuvimos respuesta, ésta no fue suficiente, ya que varias 
de las solicitudes no cubrían el perfil solicitado y tuvimos que recurrir a la invitación directa a 
aquel1os que hubiéramos deseado respondieran de manera personal a la convocatoria 

Finalmente, después de una labor de convencimiento, se cubrieron las necesidades de acuerdo 
a los grupos formados. En la Tabla 11 se presenta el número de grupos formados por cada 
curso y el número de Adjuntos, ya que algunos de ellos atendieron dos grupos, un vespertino y 
un sabatino, durante la ¡,_,:,,_tratef{ia 

TABLA 11 NÍT:\'fFRO DEAO.JUNTOSQUE ATENDlERON LOS GRUPOS DE CURSO-TALLER FORMADOS 

NoMBRE DEL Cll.RSO GRUPOS FORMADOS NO. DEAoll.J}JTOS 

EL DESARROLLO DEL '1Klo y sus ALrnR.AC!ONES 3 2 

EL DESARROU,O -\rF('Tl\'O SOCIAL DEL NIÑO PREESCOLAR 11 8 

EL MbfüOO DE l'Km !•C [ os E"l hL Nl\'l;L l'REfóSCOL".R 18 15 

LA FORMAC'JON J)ocr,NJ E EN f;[ 1'11\'EL PREESCOLAR 2 1 

LA 1MPORTANC1 \ nn LmFR EPI TC •\ J IVO J,N I A ORGANIZACIÓN 

ESCOLAR 5 4 
TOTALES 39 30 

Para el curso de "El Desarrollo Afectivo y Social del niño preescolar", el grupo de adjuntos 
quedó integrado por ocho personas que, aunque contaban con diferentes niveles máximos de 
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estudios, siete de ellas tenían una formación docente básica en educación preescolar, excepto 
un psicólogo, único varón del grupo. Su procedencia, sus diferencias de formación 
pedagógica, de nivel académico y de experiencia con respecto a la problemática que enfrentan 
los profesores en servicio, permitió un aporte basado en la realidad que llevó al 
enriquecimiento del grupo 

En el Cuadro 4 se describen el grado de preparación académica, la función que desempeñan, la 
formación docente básica y la asistencia al curso de preparación del grupo definitivo de 
Adjuntos para los grupos de taller del curso "El Desarrollo Afectivo social de! niño 
preescolar". Se expone también, que de los ocho seleccionados, tres de ellos atendieron dos 
grupos, un vespertino y un sabatino. 

CUADRO 4. GRADO M/\XIl\10 DK F<~~I lll)IOS Y J<lJNUÓNQUEDfililiMPEÑAN La\S PERSONAS QUE J<lJNGlliRON O)l\fO 

C<X)Rl)JNAIX)RE,<., DE (;!HIPO ))F, I.O~TAU,F,RF$PARA FJ,C1JRSO M-EL DE.l¡AfffiOLWAFF.CilVOSo<lAI, DEI, NI~O 

PR1<'11~'.0l.AR" ,. 

PREPARA/ !C)N I•! IN('J(lN Qt IE Dl:SEMl'!,ÑA f•l".RI\Wt'N ASISl/OA (lR!R.'6 

(ÜRAVOMÁXIMO[)l•,l.\11 f)I(~\) lXX.FNlEJ~~:A Cl)RSOPh Q.E - ffiFPARN10N AIJNX> 
8m:wJrrA FN l)!,nl!ITT\ ANAi ISfA Dli LA ÜllCINA DE JNVESTIGAC(ÓN 

MENTAL y P'\SANJI, J)!, !,DUCATI\A DEJ. J)EP.\RT.\t,.,füNT0 DE EDUCACIÓN s, No 1 
MAEsTRiA f'REESCül AR VAU.E DEMl'.XiCO 

Ps[<:-óLOGA ÁR! A. Cl ÍNlC,\ Jt'.!-1: PL IA OnnNA DL E\Ai.l'ACIÓN y 

PELAUNAM SEGlJIMlloN l O Dé.L l)hPARíAMCN 1 O s, s, 2 
PslCÓl.O(;O ÁRE..\ U)lJCAll\"A ANA.UST,\ h:>PECL\UZAl)O DE u ÜFlC[NA DE 

PELAUNAM EVALUACJON Y SEG'UIMir:Nf0 DEL DEPARTAMENTO. No s, 2 
PASANTE DE I'SIC0L0GIA EsPECIAUST.\LN C11R.SOS DEACrnAUZAClÓN DE LA 

EDUCATIVADELA lJPN ÜFIC'P.-:A DEAClUALIZACIÓN s, s, 1 
LICENCIADA EN EDUCACIÓN hm DE L\ ÜFIC!NA DE Ev ALlJACTÓN y 

PREESCOLAR DE LA UPN. SEGUIMIUIT0 A LAPRÁCTIC A EDUCA TI VA. S1 s, 2 
PASANTE DE LJCEl\C!Al l'RA E~PEC14.US1 A FN CURSOS DE AC'TUAfJZACIÓN DE LA 

EN EDUCACIÓN PRI:E~C'0LAR ÜFICINA DE A(TUAl IZACI0K S1 s, l 
UPN. 
PA&ANIB D€ LtCf.NC!Al.llRA Ash!:-OR TÉCNICO PEDAGÓGICO DE 7..0NA ESCOLAR. 

DE EDUCACIÓN PREFSC0LAR S1 S1 1 
UPN. 
PROFESORA DI:. EDIIC,\('I0N ÜRlliNIAJl0RA DEL PRo<iRAll.tA DE DErECCIÓN Y 

PREESCOLAR PREVENCI0N {D'l: P) DE LOS CEWIRO$ DE ATENCJÓN S1 No l 
PMCOPEDAC',ÓG!C'A DE EDUCACIÓN f'REESCOLAR 

(CAPPPJ 

El curso de prepa, ación para los coordinadores de grupo se llevó a cabo del 15 al l 7 de Enero 
de 1996. El horai io de realización fue de 9 00 a 15:00 horas, situación que apoyó que el 
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personal tuviera una mayor disposición para su participación pues es su horario de labores y, 
por haberse realizado en aulas de un jardín de niños,. permitió un trabajo sin interrupciones 
(cuando se efectúa dentro de las instalaciones del Departamento de Preescolar, hay continuas 
interrupciones por parte de las diferentes áreas de trabajo al personal que participa en los 
cursos). 

De los asistentes al curso de preparación para coordinadores de grupo, 1 O de ellos era personal 
que participaba por primera vez como parte del equipo de coordinadores de grupo con la 
Oficina de Actualización; otros 12 ya habían participado con nosotros en alguna etapa 
anterior Además~ 8 asistentes fueron personas que no se desempeñarían como coordinadores 
en esta etapa, pero que por sus funciones (Responsables de Sector, Jefes y Subjefes de la 
Subjefatura Técnico Pedagógica), su participación se consideró importante para apoyar a la 
conformación de un marco de referencia común sobre la coordinación de grupos dentro del 
Departamento de Educación Preescolar en el Valle de México. 

Desgraciadamente para todos los coordinadores académicos de los cursos, 8 de los Adjuntos 
no participaron en esta actividad, por diversos motivos, lo que ocasionó algunas dificultades 
durante el desarrollo de los talleres, siendo necesario retomar con ellos el estudio y la 
preparación que tuvieron los que sí asistieron a él, sobre todo con aquellos, que por primera 
vez, desempeñaban esta actividad para la Oficina de Actualización. 

Para este curso, se estableció la coordinación general, por parte de la responsable de Proyectos 
para el personal de apoyo técnico pedagógico, para trabajar con el grupo, con el apoyo en la 
coordinación de algunas actividades por parte de los integrantes de la Sección de 
Actualización 

Las actividades de aprendizaje que se llevaron a cabo, consistieron principalmente en 1a 
lectura y análisis de los textos propuestos, lo que se hizo primero en forma individual y en 
ocasiones por equipo Del mismo modo se efectuó la discusión, crítica y aportaciones a los 
textos, las cuales se recogían en sesión plenaria, en la cual, si se requería o se consideraba 
pertinente, se complementaba la información por el coordinador de la actividad o el 
coordinador general y se elaboraban conclusiones generales. 

En cada sesión se tuvo un momento de evaluación en el que participaba el grupo y el 
coordinador de la actividad y el coordinador general. En esta evaluación se analizaba el logro 
de la tarea, el proceso grupal, los obstáculos que se presentaron, las actividades realizadas, los 
textos utilizados. la vinculación teoría-práctica y el desempeño de los coordinadores en su 
función. 
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El programa resultó demasiado ambicioso para el tiempo destinado al curso taller, el cual no 
fue suficiente para profundizar, tanto como hubiésemos querido, en los contenidos, por lo que 
no puede decirse que se haya logrado una integración total de los mismos, sin embargo, 
permitió al personal asistente, tener el panorama general de !a línea de trabajo de !a Oficina de 
Actualización, sobre la coordinación de los grupos de aprendizaje. 

Durante el desarrollo del programa en el curso taller, se buscó aprovechar la formación y 
experiencia profesional de los participantes, así como, el conocimiento que tienen sobre la 
práctica docente y los contextos en que ésta se desarrolla 

Este curso permitió e'<perirnentar la riqueza de oportunidades de aprendizaje que ofrece el 
trabajo en grupo, al compartir y comunicar los propios conocimientos y experiencias, 
recibiendo además las de otros, así como iniciar un proceso para fortalecer el compromiso con 
el aprendizaje propio 

La metodología de trabajo llevó a que los asistentes lograran considerar que los maestros, y 
ellos mismos, han alcanzado, como adultos, un desarrollo intelectual y afectivo que les 
permite incorporarse a las experiencias educativas con un alto grado de responsabilidad,. que 
como profesionales cuentan con un cúmulo de experiencias y conocimientos que pueden 
compartir con sus colegas, que son capaces de construir conocimientos a partir de la 
integración de aprendizajes significativos a sus experiencias pasadas, pero que, no pueden 
someterse a un nuevo aprendizaje si éste no tiene un significado en su vida personal y 
profesional 

□ Actividades Administrativas 

Las actividades administrativas que se describieron como parte del procedimientO de Ja 
Estrategia de ActualizaCión sirvieron para dar estructura y soporte al buen funcionamiento de 
las actividades académicas y se fueron dando en completa interrelación con ellas. Aunque la 
realización y resultados de las Actividades Administrativas se consideran de suma 
importancia, la descripción de los mismos, se integran, por si se desea mayor información, en 
el Anexo 6, a fin de evitar la dispersión en el Reporte de las actividades académicas. 
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RESULTADOS DEL DESARROLLO DE EVENTOS DE 
FORMACIÓN 

► REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE ACADEMIA 

Para planear, orientar~ organizar y registrar el desarrollo de las acciones de la E-.·trategia de 
Actualización para docente.-. en .,erv1do en el delo escolar 1995-/996, y pensando en la 
óptima ejecución de las mismas. se nombró a dos coordinadores por curso, académico y 
operativo, como pmte de la organización de la Oficina de Actualización y Superación 
Profesional del Departamento de Educación Preescolar Valle de México. 

Una de las 1csponsabihdadcs como coordinador académico fue \a coordinación de las 
reuniones de academia, tanto de los Adjuntos con el Especialista como las de Adjuntos con los 
coordinadores Académico y operativo 

Se me comisionó responsable de la coordinación académica de los cursos "El Desarrollo 
Afectivo Social del niño Preescolar", y "El Desarrollo del niño y sus Alteraciones" 

a) Adjuntos-Conferencista 

Como parte de la F,strategia, las reuniones de academia Adjuntos-Conferencista, permitieron 
tener contacto directo y continuo entre los coordinadores de los grupos de taller (Adjuntos) y 
el especialista para el curso 

La carga académica en el contrato con los especialistas establecía que, estos debían tener 
cuando menos tres reuniones de preparación y organización con los coordinadores de los 
grupos de taller (Adjuntos) y el coordinador académico del curso Este número de reuniones 
estaba en relación con las horas de duración de cada curso. 

En una primera reunión, que pudo considerarse de unificación de criter10s, se plantearon a 
cada especialista las expectativas de los adjuntos y del coordinador académico con respecto al 
tratamiento de ta temática en la Conferencia, a su vez, el conferencista, que ya conocía el 
programa del curso, hizo un primer planteamiento de cómo pensaba él o ella presentar el tema. 
En esta misma reunión se definió también el objetivo de la realización del producto de 
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aprendizaje final (Propuesta de fnterrenc,ón Pedagógica) que debían elaborar Jos maestros 
participantes en los cursos-taller, de manera que, el, o la especialista entendiera nuestra 
posición con respecto al mismo y pudiera apoyarnos con sus aportaciones para una mejor 
realización de estos A estas primeras reuniones de cada curso asistió la coordinadora 
académica del nivel educativo (Jefe de la Oficina de Actualización). 

Las reuniones de seguimiento fueron el medio de retroalimentación sobre el proceso para 
ambas partes. En ellas, los especialistas pudieron conocer el impacto de los temas tratados en 
la Conferencia, los avances con relación al manejo de los contenidos en cada grupo y las 
problemáticas a las que se enfrentaban, tanto el coordinador de grupo como los docentes 
participantes. con relación al manejo de los contenidos. También pudieron ampliar y aclarar la 
información con relacion a la temática tratada en la conferencia, aclararon dudas de !os 
coordinadores e hicieron importantes sugerencias para mejorar el desarrollo de los cursos
taller, lo que permitió en gran parte el logro de los propósitos de la Estrategw. 

La Maestra Agazzi, conferencista de los cursos '"El Desarrollo Afectivo y Social del nmo 
preescolar" y '"El desarrollo del niño y sus alteraciones", y el Maestro Oviedo conferencista de 
la de "La Formación Docente en preescolar", demostraron una gran calidad como personas y 
profesionales, ya que no se limitaron al número de reuniones preestablecidas, otorgando más 
del tiempo contratado (véase Tabla 12). Esto dio a los Adjuntos la oportunidad de plantear 
más ampliamente sus dudas, sus expectativas sobre el desarrollo de los trabajos, exponer casos 
concretos de lo que sucedía en los talleres y. sobre todo, obtener el apoyo, sugerencias de 
bibliografia y mayor información sobre los contenidos, aportada por estos dos especialistas. 
En el caso de la Maestra Arroyo y el Maestro Zúñiga, las reuniones fueron las establecidas y 
sus aportaciones muy valiosas 

TABL \ 12. Núi\IERO DE REllNlONF.S DE ACADEMIA EST.\BLECIDAS Y REALIZAD.\S 
CO"- CAi) \ 111\0 DF I OS I<'SPF.CIAI IST.\S Df LOSCIIRSOS l)f 4..CTUAI IZ\('IÚN " ,. 

No~l1HU lll J ('! 'lt~o CONM'Rf.NCISl \ No nF. No nr 
SES!ONl'S )>LSJO'NI.S 

l:.SfABLECIDAS RE,\UZ"..DAS 

"EL DESARROU O ¡\¡ 1 C1 ff() .<-OCIA[ l)r:[ ;,,1'10 MIRA Ln,"' CRJSTIM AG.VZJ 

PREESCOLAR" R,\PA};ELLO 3 5 
CCEL DESARROl.1(1 Dfl '\;{'\'O ' ses MIRA UrnA Crusn:s4. Amm 
ALTERACIONES'' °RAAP AANELLO -- 2 
"EL M:f.rooo 01 PRO'\ E('! O~ " FL '\JJ\'El. MTRA. M,\RGARITA ARROYO 

PREESCOLAR" J\CE\.EDO 4 4 
«LA IMPORT ANCU m r l Í!)] R EDl,C \l !\OEN I A MTRO SERGIO ZÚÑIGA 

ORGANIZACION FSCOJ \R 
.. 

3 3 
"'LA FORMACIÓN 1)0('1,"J 11. r .. PR~J,SCOLAR" MfRO PORFIRIO MüRÁ,'! ÜVIEOO 

4 6 
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Específicamente, como coordinadora académica de los cursos "El desarrollo afectivo social 
del niño preescolar" y "El Desarrollo del niño y sus alteraciones", puedo decir que la Maestra 
Agazzi en las reuniones de academia que se tuvieron con ella, estuvo siempre en la mejor 
disposición y accesibilidad para apoyar, aportando sus conocimientos, valiosas ideas., 
bibliografia y sugerencias para el manejo de los contenidos durante el desarrollo de los cursos
taller. En cada reunión, su actitud, se promovió la comunicación lo que permitió, a los 
adjuntos, participar con confianza y seguridad. 

En la primera reumon con la Maestra Agazzi, los adjuntos expresaron sus expectativas y 
expusieron su punto de vista acerca de los docentes y su práctica educativa. Ella, por su parte, 
nos presentó un esquema general sobre como pensaba plantear los contenidos del curso en la 
conferencia, sin embargo, a lo largo de la reunión, fue tomando en cuenta Io que escuchaba 
para retomarlo en la redacción del texto de su conferencia. Se llegó a acuerdos considerando el 
perfil del personal docente y su contexto educativo en e1 Va11e de México, y conocimos e1 
interés de la especialista por el trabajo con docentes de preescolar como medio de profilaxis en 
la salud mental de la población De esta reunión surgió la conferencia "Desarrollo y 
Afectividad". 

En las siguientes reuniones, se llevó a cabo el análisis de los propósitos y los contenidos del 
curso y el análisís del impacto de la conferencia en los asistentes, aunado al planteamiento de 
las expectativas, las dudas, y preguntas del personal docente participante con respecto al 
desarrollo del curso Se presentaron a la Maestra Agazzi el avance de las propuestas que el 
personal iba elaborando como producto de aprendizaje para entregar al finalizar el curso, a las 
que ella hizo comentarios y sugerencias de bibliografia específica, cuando así se requería 
Considero además necesario mencionar que, el análisis de la teoría nos llevó como 
participantes a remitirnos y reflexionar en estas reuniones, sobre situaciones personales pues 
como menciona una de las coordinadoras de grupo en su informe técnico " ... se movieron 
fibras muy sensibles sobre el papel de la educadora hoy día, su responsabilidad como 
participante en el desarrollo emocional del niño y, por ende, de la población, pero sobre 
todo en tomar conciencia sobre sí mismos, ... " (Pérez, 1996) 

Un aspecto que benefició el desarrollo de las reuniones con la Maestra Agazzi fue la 
oportunidad, por parte de la Jefe del Departamento de Educación Preescolar, de que se 
11evaran a cabo durante las horas de labores Esta situación permitió que los Adjuntos 
mostraran una mayor disposición para asistir a todas ellas, aunque superaron el número de las 
establecidas en el contrato del personal de Adjuntía. 
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b) Reuniones Adjuntos-coordinador académico 

En el contrato para los coordinadores de grupo de curso-taller (Adjuntos), se estableció una 
asistencia a cinco reuniones de academia, contando las tres con eI especialista, es decir, se 
realizarían dos reuniones de academia de los adjuntos con los coordinadores del curso. Puede 
decirse que, en ninguno de los cursos, esto se 11evó a cabo como estaba establecido, ya que en 
todos se efectuaron más de las dos reuniones establecidas, por así requerirlo el desarro11o de 
los cursos. 

A continuación, ia Tabia 13 presenta el número de reuniones que se realizaron con los 
coordinadores de grupo por cada uno de los cursos. 

TABLA 13. N(T"J,:RO DE SESIONES DE REllNIONES DE ACADEMIA ADJUNTOS-f,'OORDINADORES 

Rli \l,lUDAS DURANTE LA ESTRATEGIA DE ,c\CfUAUZACIÓN 1995~1996. 
No DE No SESIONES 

NoMBRF. DEL CUR.'>O AD!UNIOS F.EAUZ.'illAS 

"EJ. DESARROI r () /\r i•('I JV() SOC'l,\I J)F,I NIÑOl'REFSCOl,AR" 

8 4 ----
"EL DESARROIH) Uh!. NIÑ0'\ SUS AL1ERACI01','ES" 

2 3 
"EL Mtrooo DE P1w, LCTDS EN EL N!VhL PREESCOLAR." 

15 4 
"LA FoR.MACION !)on.N II-. EN PREES('Of.a\R ., 

1 J 
"LA IMP0RTAN<"1A J>U JJl>ER !cDUCATI\ O EN LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR" 

4 3 

Estas reuniones de academia del coordinador académico del curso con los adjuntos y el 
coordinador operativo~ füeron el medio para mantener el contacto con los coordinadores de los 
grupos de curso-taller y una de las formas de comunicación para conocer los avances con 
relación a los contenidos, las problemáticas que se iban enfrentando en cada grupo con 
relación al manejo de los contenidos o respecto a las necesidades técnicas o administrativas y 
de las sedes en cada grupo, y, para apoyar directamente, de ser necesario, al adjunto por medio 
de reuniones individuales con él, o con visitas al grupo por parte de los coordinadores académicos 
del curso o del nivel educativo. 

En una primera reunión de los coordinadores académicos con los adjuntos seleccionados para 
todos los cursos, los puntos a tratar fueron los siguientes: 
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O Exposición de la Estrategia de Actualización, sus propósitos y su propuesta metodológica. 

O Puntualizar la función y responsabilidades del coordinador de grupo en cada una de las 
accíones de la /:,~,;trategia (Conferencia, Curso-taUer, Foro), explicando además, por qué se 
les consideró Adjuntos del o la Especialista. 

O Aspectos administrativos. 

En esta primera reunión se contó con la asistencia de las coordinadoras académica y operativa 
del nivel (Jefe de la Oficina y de la Sección de Actualización, respectivamente) encargadas de 
maneja¡ los aspectos administrativos referentes a los parámetros establecidos por las 
autoridades de los SF.1EM. 

Uno de los aspectos técnicos que se destacó ella, fue la conformación de grupos de aprendizaje 
para promover la autogestión y el autodidactismo Además, con la finalidad de que todos los 
adjuntos tuvieran el mismo marco de referencia, se tomaron acuerdos para la realización del 
curso de preparación para coordinadores de grupo Posteriormente, cada grupo de adjuntos, 
tomó acuerdos particulares para la realización de sus posteriores reuniones de academia En 
esta reunión también se llevó a cabo la elección o designación de sedes, la entrega de listado 
del grupo y demás documentos para el control y la evaluación del proceso. 

En reuniones posteriores, se establecieron las líneas a seguir con respecto a los contenidos de 
cada uno de los cursos dictaminados y se fueron elaborando, además, los programas 
personales, Programa Guía de acuerdo a Díaz Barriga (1990), de cada coordinador de grupo. 
En estas reuniones. el intercambio y confrontación de ideas, como parte de un trabajo 
colegiado, permitió la mejor realización de los taUeres, así como compartir sugerencias de 
bibliografia de apoyo_ de material audiovisual, etc. 

Para el curso del "Desarrollo Afectivo y Social del niño preescolar'", cuatro fueron las 
reuniones de academia adjuntos coordinadores académico y operativo que realizamos 

Como parte de la reunión inicial presenté el documento escrito del programa del curso, el cual 
se entregó a cada uno de los adjuntos, junto con su paquete de textos básicos, tanto para él, 
como uno extra para entregar al grupo para su reproducción También llevamos a cabo un 
primer análisis de los propósitos del curso en general y de cada contenido específicamente. 
Por su parte, los adjuntos manifestaron sus dudas, sus temores, sus expectativas en cuanto al 
manejo de los contenidos, algunos hicieron sugerencias de bibliografía de apoyo para sus 
compañeros o la que consideraban complementaria para ellos o para los grupos 
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Tambien, hice hincapié en la necesidad de llevar a cabo la relatoría de cada ses1on. La 
finalidad de esta actividad era el aportar una visión de conjunto de lo que sucedía en el 
desarrollo del curso. reflejar aspectos importantes tanto de la actitud del coordinador como de 
la dinámica generada en el grupo, el avance en los contenidos, problemas o dificultades que se 
presentaron y la apreciación personal sobre lo relatado Esta información tenía, además, la 
valiosa función de apoyar en la evaluación del curso, tanto individual como grupal y en la 
reflexión y el análisis sobre la forma en que se desempeña la coordinación de grupo, así como 
servir también, para la elaboración del informe técnico de actividades del adjunto. 

Uno de los acuerdos como grupo, en este grupo de adjuntos, fue la lectura y análisis individual 
de los textos, por lo que, en cada una de las reuniones llevamos a cabo el análisis y reflexión 
de grupo sobre los mismos para apoyar el desarrollo de los contenidos del programa en el 
curso-taller. Hubo necesidad de proporcionar bibliografia adicional a dos de los adjuntos para 
apoyarlos con la integración de la información, ya que, para ellos, el tema resultó un poco más 
complejo que para los otros o por lo menos ellos así lo manifestaron Con ellos también hubo 
necesidad de dedicar, como coordinador académico, tiempo extra para su estudio y 
preparación (uno de e11os, además, no asistió al curso de preparación para los coordinadores de 
grupo) 

En todas las reuniones, el personal adjunto participó apoyándose unos a otros en la 
comprensión de la temática y el apoyo brindado por el personal con formación psicológica 
resultó muy significativo e invaluable para sus compañeros, vivenciando además la 
conformación de un grupo de aprendizaje. 

En cada una de las reuniones fuimos concretando la elaboración del Programa Guía del 
Adjunto para su grupo, tomando en cuenta las observaciones de cada uno de ellos acerca de 
las necesidades del grupo de docentes, de la dinámica generada en ese grupo, las expectativas 
de los participantes, así como su avance en el manejo de los contenidos y el tiempo disponible, 
buscando siempre la mejor manera de operativizar las actividades del destinatario propuestas 
en el programa y las sugeridas por e11os mismos, o por los docentes participantes, los cuales 
también fueron motivados a participar como coordinadores en algunas de estas actividades. 

Otro aspecto importante que se fue tratando en estas reuniones, fue el especificar los criterios 
de los productos de aprendizaje y sobre todo, dejar en claro, no sólo para los coordinadores, 
sino también para los asistentes a los cursos, la definición del producto de aprendizaje final, 
estipulando, además de sus características como parte de los criterios de acreditación, su 
importancia y significado para el logro de la relación teoría-práctica. 

Para lograrlo, fue importante hacer conscientes a los docentes participantes, que la elaboración 
de una Propuesta de Intervención Pedagógica era un paso más en el proceso de reflexión 
sobre la práctica educativa, y una oportunidad, al hacer el planteamiento del problema que se 
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quiere resolver, para aprender más y de manera más sistemática Esto en el entendido de que, 
al plantear una dificultad o un obstáculo de la práctica como un problema a resolver, va a 
permitir, formular una serie de preguntas acerca del mismo, considerar todos los elementos 
involucrados, ubicar la propia responsabilidad frente a ese problema, es decir, ampliar nuestro 
conocimiento acerca del mismo y buscar una respuesta más adecuada para resolverlo, y no 
sólo para solucionarlo momentáneamente. 

Para apoyar el proceso, a largo de las sesiones, se sugirió a los asistentes, ir haciendo el 
análisis de la shuación problemática apoyándose en preguntas para posibilitar su definición. A 
partir de esta definición se podrían tener presentes un mayor número de factores que 
determinan las causas y que provocan las consecuencias, permitiendo, ese conocimiento, una 
visión más amplia del problema para entenderlo y, acudir entonces, teniendo siempre en 
cuenta ja propia reaiidad educativa y la responsabilidad personal, a la teoría para resolverlo. 

En la reunión anterior al Foro llevamos a cabo la organización de este evento, delimitando la 
participación de cada uno de nosotros Dos de los adjuntos fungieron como moderadores en la 
presentación de un bloque de trabajo-& y otro más como maestro de ceremonias. 

Al concluir la Estrategw, la última reunión de academia tuvo como finalidad, además de hacer 
entrega de la documentación, realizar una evaluación como grupo de aprendizaje y como 
coordinadores de grupo, para después evaluar el proceso de la Estrategia de Actualización, 
desde el particlllar punto de vista del Adjunto. 

ó REJ\LIZJ\CIÓN DE CONFERENCIAS 

Durante la Estratex,a de At.:tualización para Docentes en Servicio ciclo escolar 1995-/996, se 
llevaron a cabo cinco Conferencias 

• Dos Conferencias para el curso <<El Método de Proyectos en el nivel preescolar" 

• Una Conferencia para los cursos "EL Desarrollo Afectivo Social del niño preescolar" y "El 
desarrollo del niño y sus alteraciones" 

• Una Conferencia para el curso "La Formación docente en el Nivel preescolar" 

• Una Conferencia para el curso "La importancia de11íder educativo en la organización escolar" 
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La Tabla 14 presenta las fechas de realización y el número aproximado de asistentes por 
Conferencia, ya que no todos los asistentes recibieron la información oportunamente, no 
registraron su asistencia al evento o se retiraron antes del registro. 

TAHI ,,\ 14. CONFi':REN"( 'L\S POR CURSO, FECHA DE Rfü\l,IZACIÓN Y ASlSTENCIA 

RFCISTRADi\ EN I :\~ MISMAS. ·" -· ,. . 
CONFERENCIA PARA Fl el R.\O At;DJfORIO FECHA PE REALIZACIÓN No DE .\SISTCNTES 
''ELDF.SARROU.O \l"!.\"l!\\ll R,W\n.R'-.Ml:Rll, 
SOCIAL DEL NIÑO l'Rl:l,\CO\ \R ESC!JHA SEC" ANE..'CA A L\ 27 DE ENERO 1996 208 
"EL DESARROLLO Dl !. s.;\~O 'I Ef.Cl,H,A N,\('!ONAL P!\R!\ 
SUS AI.TERACIOJ\•f•.,\ -- MAFS!ROS 

''ELMfüODODI \'\1..11',M'l\1'.->IN EYA Sl\).1 \N() !>l. \.011¡.,;, M 

EL NiVt',L PRE!'..SCúL\R 
. SNrE 3 Dé FEBRERO ! 996 366 

"ELMETODODEPRO'IH !0:',h'N Ev \ S.\M"-NO DF. LÓPE7,M 

EL NIVEL PREESCOLAR 
.. 

SNfE 10 DE FEBRERO 1996 254 
"LA IMPORTANl:'IA DH ! ,lD\ R ELA(,oRA PARQUE NAUC'ALLI 

EDUC'Al'JVOEN!,A NAl,C,\LPAN 8 DE FEBRERO J 996 89 
01\GANIZ,\ClÓN i\S('Ol AR •. 

"LA f<ORMACIÓN ])OC!•,\/fr l•,N El ÁGORA l'ARQUT. NAl!C'AU 1 

El-NlVEL VREE.SCOl AR"' NAllCAI.PAN. l O DE MAR.7.o 1996 93 

Como ya se expuso, la ínformación sobre fechas y auditorios para la realización de cada 
conferencia se hizo llegar a través de las Jefaturas de Sector y se reafirmó en la sesión 
introductoria del curso taller, excepto para el curso "El Desarrollo Afectivo Social del niño 
Preescolar" 

Para esta Conferencia la información no llegó con la debida oportunidad a todo el personal 
inscrito, debido a que hubo un cambio de último momento en el Auditorio, lo que ocasionó 
que buena parte del personal inscrito no acudiera a la cita. Esto fue un aspecto importante ya 
que repercutió en el desarrollo de los talleres, teniendo que buscarse alternativas para 
solucionar esta problemática. Una de las soluciones fue la reproducción de la videograbación 
de la conferencia, la cual se trasmitió al personal que no asistió a la misma, así como la 
reproducción y distribución del texto que proporcionó la especialista, sin embargo, la 
desventaja estuvo en que no tuvieron la oportunidad de interactuar con la Conferencista y los 
demás participantes 

Para cada acto académico se nombró un maestro de ceremonias y un moderador. La mecánica 
de Ios eventos se llevó a cabo en dos tiempos El primero destinado a la exposición de la 
conferencia preparada por el conferencista, y posteriormente se dedicó un tiempo para la 
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realización de preguntas por parte de los docentes participantes. Al finalizar cada evento, el 
moderador expuso las conclusiones del día en las que resumió los aspectos relevantes tratados 
en la conferencia y en las preguntas de los asistentes. 

Al finalizar cada Conferencia, como ya se mencionó en el Capítulo lV, se aplicó a1 azar una 
encuesta de opinión a los asistentes, con la finalidad de evaluar e} desarrollo del proceso y 
corregir los errores y mejorar la realización de eventos posteriores. 

Además, para contar con una información más completa, en la primera reunión de los cursos 
taller, se recuperó con los docentes participantes su opinión sobre el desarrollo de la 
Conferencia y wbre lo que para ellos resultó relevante de la información expuesta A 
continuación, se presenta el Cuadro 6 en el que se concentran, por curso, los temas de mayor 
interés según ios participantes en los talleres, y los cuales fueron reportados en los informes 
técnicos de actividades de los coordinadores de grupo 

CUADRO 6. RESFl\lE LOS CONTENmos QUE RESULTARON RELEVANTES PARA LOS ASISTENTES 

A f AS CONFERENC(AS DE LOS CURSO..'i REGIONALES DE ACTU ALIZAC[ÓN MAGISTERIAL 199~-1996 ,, 

CURSO REGIONAL DE ACTUALIZAClON CONTENIDüS RELEVANTES EN LA CONFERENCIA 
"EL METODO DI: PROYECfOS EN EL NIVEL o EL NIÑO COMO CEITTRO DEL PROCESO EDUCATIVO 

PREESCOIAR" o CONTRASTE DE LA EDUC<I.CIÓN TRADICIONAL CON UNA 

POSTURA EDUCATIVA MÁS AB(l;RTA E INNOVADORA, 

DENTRO DE 1 A QUE SE ENCUEITT"RA EL CURRiCULt,1'4 DE 

PRtESCOL\R. 

" EL TRABAJO POR PROYECTOS COMO PARTE DE U>S 

?\fEl ODOS GLOBAIJ7 ADORES 

" 
IM11UCACIONES DEL TRABAJO \>OR PROYECTO COMO UN 

PROCF.S.O FLF..'<IBLE Y CREA1lVO DONDE SE RESPETAN 

LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES DE TODOS LOS QUE 

PARTJCJPAENÉL. 

''EL DESARROLLO J\J,FC-ffVO SOCIAL DFL NINO . 11'.lPORTAN"CtA DE lA DIFEREJ\C-TACION EN LA 
PREESCOT,AR"" rONFORMAC!ÓN DEI A PERSOK-U IDAD INF,\NT!!, . 1,,\ NH'ESl!>AD DE Rf-SPli"IAR "' NIÑO ,., SllS 

lllll,RéNCl-\S . LA SEPARACIÓN MADRE-HIJO Y SU IMPORT ANCJA EN EL 

PrJl\000 DE INGRESO DEL NrÑO AL JARDÍN DE NÑOS . L,\ 1MPORTAU,:::\i\ DE 1.,,1,. RELAClON I-.,Dt:C:AOORA-N(ÑO 

EN UN CLIMA DE SEGl'RIDAD AFECTIVA, QUE PROPlCJE 

LA AUTONO:.fiA PE LOS NIÑOS. 

''LA FORMAC'fON DOCENTE EN EL NfVEI, • EL RECONOCTh-lffi}."TO DEL CONC'EITO TRADfC'IONAL 

PREESCOLAR'" SOBRE L,\ EDCC'AC'ION Y EL APRENDIZAJE 

• LA l\lPORl'ANCIA DEL DOCENTE COMO '.>-IEDIADOR DEL 

C'URRICULW-1, 

• LA NECESIDAD DF. ASl.íl\.flR UNA A<1Hl'0 DE 

N\"J:SJIGACIÓN PARTICIPATJV . .\, E IR MAS ALI,,\ DE LO 

Q\;~ SE VE EN EL AULA CON LOS OOCE1""1'ES. . fa PAPEL Da COORDlNADOR (FORMADOR DE 

DOCF.1'.'TfS), SU lM90RTMlCIA tN LA CONFORMAGÓ}l 

DE LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE y EN tA 
('ONS J R! ,('i'IÓN DJ.I. Af'RhNJ)I/A)h Df-1 DOCl:Nn• 

;\!>lsSORAf)O 
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@ Conferencia "Desarrollo y AfectiJ1idad" impartida para los cursos "'EL Desarro11o Afectivo 
Social del niño Preescolar" y "EL Desarrollo del niño y sus alteraciones". 

La Conferencia preparada y expuesta por la Psicoanalista Lidia Cristina Agazzi Rappane1lo, 
denominada J)esarrollo y Afecllwdad, se Hevó a cabo en al Auditorio "Rafael Ramírez'' de la 
Escuela Secundaria anexa a la Escuela Nacional para Maestros. El Auditorio fue un cambio de 
última hora y resultó muy amplio y espacioso para el número de asistentes (208). El escenario 
se encuentra muy separado de las butacas y su acústica es deficiente, lo que dificultó la 
comprensión del discurso de la Maestra Agazzi, que además tiene acento extranjero. 

La temittica de la conferencia estuvo en total relación con los contenidos del programa del 
curso Los temas centrales fueron Familia y estructuración del sujeto psíquico y Escuela e 
integración del sujeto, los cuales se desarrollaron a partir de los conceptos de modelos de 
identificación y de separación individuación. Se finalizó con un apartado sobre el juego como 
lenguaje, que intentó articular los aportes del psicoanálisis a la teoría del juego con la práctica 
educativa en el nivel preescolar 

El trabajo estuvo enfocado a sensibilizar a los educadores en tomo a la importancia de los 
factores emocionales en la constitución del psiquismo infantil, y se remarcaron aspectos que 
para la conferencista son significativos como especialista de la salud mental y emocional del 
hombre, y que de acuerdo a su punto de vista, requieren de la prevención a partir del 
desarrollo del niño. A pesar de que en la conferencia manejó conceptos complicados, su 
exposición fue bastante clara y accesible, y por las preguntas formuladas por los participantes 
al finalizar la conferencia, puede considerarse que fueron captados por la generalidad de los 
docentes. 

En la Tabla 15 se resumen las respuestas a la encuesta de opinión aplicada a una muestra de 30 
docentes asistentes a esta conferencia, y en la que el 83% de los encuestados reportan que la 
información estuvo bien organizada,. bien presentada y fue comprensible. 

TAR-1,,\ t5. RF,Sf\:I<:STAS A PRl<:<il'.NTASCERRADASEN LA F,NC\1E.STADF. EVAl,ltACIÓN 

DF 1 \ C<>NFJ<·RENCJ\ "DES\RROLIOY Al-'ELTIVIJHD" ,. . ., 
OPlNlON DEL PERSONAL PORCENTAJE 

% 
UBIC'ACIÓ!'< AC('l,SJBI 1, llls ],,\ Si,Dl, 70 
TIEMPO SUFICfCNl E PAR,\ LA CONl'ERENCI,\ 83 
MEC'ÁNlf'A DE·¡ R \ll¡\JO \PROPT,\DA 63 
lNFORM'\CION \)\, 1 ,\ \.'0'¼\1-,\U NCI \ mu• ORG•\.Nl7.ADA, BIEN PRESf.NTADA 'í 83 
COMPRtNSIB! l, 

ffiEAS Ulll.E5 PAR.\ Af'UCARS1,. AlAPRÁCTlCADOCENffi 76 
ÜPORTUNIDAD PAR•\ [ll\('ER PRFGIJl\'fAS Y ACLARARDVDAS 83 
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Las preguntas abiertas de la encuesta, los comentarios y las sugerencias se concentraron y se 
presentan en el Cuadro 7. Con respecto a los contenidos se expone que se abordaron aspectos 
muy interesantes del desarrollo del niño Los cuales estaban de acuerdo con los contenidos del 
programa del curso y que fueron manejados a un nivel adecuado para ellos como participantes. 

CUADRO 7. P1rns1,:NTA LAS ousmn ,\( 'ION1•:s Y SI rw,;IU:N( ·u .... 011 ,,: JU:l'ORT AN MAYOR FRI<'.( 'ITJ.:NC'IA 

l<:N 1 A J,:N('\111STA l)Y. i;VAJ ll >\.elÚN A 1,A CONl1FlU'N(.:1A "'D11sARROLl O\' AH'CHVIDAJ>" , , , 
ASPEC'J OS DI'. LJ\ ENClJES J'J\ COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE LOS ASISTENTIS 

• No SE RESPETO EL HORARIO 
ORGANIZACJON DEL EVENTO • No SE C'ONTO CON INFORl'vfAC'IÓN PRE\'lA OPORTUNA 

• M\Nf.10 DE LA INFORMACIÓN DI:. MANERA IMPROVISADA 

• {NHIRMA<'K)'N ('\ ARA ', \'RH'JSA, U, M'HhRDO Al PROGR.fa~"1A 
AC'IUAL . SE /\BORDARON \SPECTOS Mln INTERESANTES DEJ, DESARROl LO DEL 

CONTENIDOS DE LA CONFERENCIA ~tÑO . DE ACOEROO A LOS Thl\fAS A DESARROLLAREN LOS CURSOS TALLER . SE M.\NEJO l)N N!VEL 4DECUADO PARA LOS DOCENTES ASISTEmES . SE ABORDARON MUCHOS A.'>PECTOS, DE MANERA MUY Gf,,NERAL E 

!NCONCLüSA 

► ADECUADA Y DINÁ.\fiCA 

MECÁNICA DE l'R!\íli\JO ► PERMITTO C'OMUNIC'ACIÓN DIRECTA ENTRE CONFERENCISTA y 

A~[STENTES 

► PornúA l-L\BER ESTADO MEJOR SI NO ID.IBffiRA SilXl LEIDA LA 
CONFERENCIA 

• RESPETO A LOS HORARlOS ES1 ABLEC'IDOS 

• CUIDAR DETALLES COMO LA CALIDAD DEL SONIDO 
OBSERVACJONES Y SUGERENCIAS • PFI.OPORC'IONAR PROGRA,V", A TODOS LOS ASISTENTES 

GENI RJ\J,J':S • h, VITACION &XTENSIVA A TODO EL PERSONAL DOCENTE 

• QUE SL D!, Rl:Sl'UESfA A TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS ASIS rrxrns 

• REALIZACIÓN DE CURSOS-TALLER 

El período de realización para los cursos taller fue de Enero a Mayo del l 996, y como ya se 
mencionó? debieron realizarse en horarios que no afectaran la jornada laboral del personal que 
asistió a ellos, por lo que se efectuaron los días sábados y los jueves por la tarde. Los cursos 
realizados en sábado se nevaron a cabo en cuatro sesiones de 9:00 a 14:00 horas más dos 
semanas de investigación intermedias entre la tercera y cuarta sesión y una sesión 
introductoria en el mismo horario (el sábado anterior a la Conferencia). Los cursos vespertinos 
se realizaron durante cinco sesiones de 16·00 a 20·00 horas, dos semanas de investigación 
intermedias entre la cuarta y quinta seslón y la sesión introductoria {el jueves antes de la 
Conferencia). 
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La inscripción defínltiva se Hevó a cabo en la sesión introductoria a cada curso Se fonnaron 
un total de 39 gmpos en todo el Valle de México. 21 de ellos para los días sábados y 18 
grupos para 1os jueves por la tarde La inscripción total fue de 1166 docentes, por lo que, el 
promedio fue de 30 personas por grupo aproximadamente,. aunque hubo algunos grupos en los 
que asistieron 40 y otros en los que hubo 18 participantes (esto dependió del sector escolar\ 
En la Gráfica l 8 pueden verse estos resultados 
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2 ' CURSOS 

1 ELDESARROLLODE:LNIÑOY SUSALTERACIONES(CAPEPJ 

4 

2 El. DESARROI.LO MECTIVO SOCIAL DÉL NIÑO PREESCOLAR 

3 EL M ETODO DE PROYECTOS EN EL NIV!ólPRE83COlAR 

4 L/\ lMPORTANCIA DELLIDER EN LA ORGANIZACIONESCOL/\R 
5 LA FOr.!M AC!ON DOCENTE EN EL NlVB.. P?.EEs::OLAR 

' TOTAL 

'--· -- -- ---------- -------------c---c=cc-:=---===ccc=cc' 
GR.\I"IC \ 18. TC>TAL DE GRITPOS ABIERTOS PARA CADA CURSO DE A{Tl!AI,17,A('JÓN. 

CH·r,o 199S-1996 

La inscripción definitiva por vertiente de desempeño del Programa de Carrera Magisterial a 
los cursos taller integrados a la f~~\·trategw de Actualización del ciclo escolar !995-1996, se 
presenta en la Tabla 16 en la que se observa que para la 1' vertiente (docentes frente a grupo), 
la inscripción total fue de 774 personas Para la 2' vertiente (personal directivo), el total fue de 
227 asistentes y ! 15 para la tercera vertiente (personal de apoyo técnico pedagógico), lo que 
hace un total general de 1166 docentes inscritos definitivamente en los cursos de 
actualización. 
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T \BL \ 16. lt•O~CRlPC'ION l))U,'INI fl\'A EN C\DA CllRSO DE ACTUAUZACIÓN Pi\RA J-:1, 

ÜC101''S(:01 \U.1995M1996 " " . 
CURSO ¡• VJ;RIJHflE 2" VERTIE:NlE 3• VERTIEJ',JT[ 'J QT,\LES 

"EL DESARROLLO l)¡.,f NIÑO y ·ms Al I hRACIONl-,S 

CAJ'EP1 61 4 11 76 
"EL DESARROLLO AíE(1 IVO SOC'l,\L DEL NrÑO 
PREESC'OT.AR •• 245 36 • 281 
''EL M(,IOJ)O DI, PRO) f,,(•J<JS IN 1·1. NIVIJ l'RLESCOI AR" 

468 123 28 619 
"LA IMPORTANCIA DEL LfDl,R EDIJCAIIVO EN LA 
ORGAAIZACIÓN ESCOLAR" • 114 • 114 
"LA f'ORMACIÓN J)O('!,:-.J l L LN l,1 NJVU. PIU:tSCúf.,\R"' . • 76 76 
TOTALES 774 277 l 15 1166 

* Este curso no ,ipl1c.1 pm..i e<tta vcrt1cnte 

La Gráfica 19 muestra el porcentaje de inscripción a los cursos de la Estrategia de 
Actualización del c1do escolar 1995-1996. Para el curso "El método de proyectos en el nivel 
preescolar'' se inscribió definitivamente 53% del personal inscrito, para el curso de "EL 
desarrollo afectivo y social del niño preescolar", un total 24% y para el curso "La importancia 
del Líder educativo en la Organización Escolar" un 10%. Para los cursos '~La formación 
docente en el nivel preescolar" y "El desarrollo del niño y sus alteraciones" (CAPEP), 
correspondió un 6.5% respectivamente del total de maestros inscritos. 

~::~::p~::::t:~ t:-¡-------------"º 53 

~ Desarrollo afectivo k. c=======r17l 2' 
u soc111ldelnlno L...-------'I,,' 

~ !mportancw detUder ~ n 
~ en\aOTgall\Z?IC!Ol'I 

~ Formac/Ó11doce11te 6'5 
~ enelmvelpreescofar 

Oesa1Tollo ó'elnfnov ib65 
sus alteraciones ~ 
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60 

GR,\FIC.\ 19. POR<'E/\l rA.m Df': INSCRIPCIÓN DEflNITIVA A LOS CURSOS 

DI': .\CTIIAUZACIÚN 
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Así mismo, en la Gráfica 20 se muestra la relación que guarda, por vertiente de desempeño, el 
personal inscrito en los Cursos de Actualización con el total de personal docente del 
Departamento de Educación Preescolar en el Valle de México, pudiéndose observar que de los 
2032 docentes frente a grupo, el 38% se inscribió en un curso de actualización. Del total de los 
610 docentes en funciones directivas, el 45% participó en uno de los cursos, y de los 252 
docentes en apoyo técnico pedagógico. el 46% solicitó una inscripción definitiva a un curso de 
Actualización, para este periodo de 1995-1996 

2500 
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= "' u w uoo ~ 
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o¡_ - ~7 
DOCENTE PERSONI\L /\POYO TÉCNICO 

FRENTE A GRUPO DIRECTIVO PEOAGóGtcO 

□ TOTAL □ INSCRITO 1 

""GRAFICA 20. PERSONAi, IN~CRfTO A CURSOS DE A(TUALI7..ACIÓN 1995-1996 
CON RESPECTO .\L TOTAL m: PERSONAi, DOCENTE PREESCOLAR. 

Con respecto a los resultados obtenidos en los cinco cursos taller, podemos decir que, con 
respecto a los 1166 docentes inscritos. el 93% (1080 maestros). acreditó el curso en el que 
participó, y un 2% (29 docentes). no fueron acreditados por distintos motivos, (entre los que se 
encuentran inasistencias, falta de entrega de productos de aprendizaje, o falta de 
participación) Así mismo, un 5% (57 docentes) fueron considerados como deserción, ya que, 
aunque solicitaron una inscripción definitiva, no concluyeron el curso. La Tabla 17 integra el 
número de personal acreditado, los no acreditados y las desercíones, así como el porcentaje 
que representan con respecto al número de personal inscrito para cada uno de los cursos. 
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TABLA 17. J\1i!ESTR\ El, NÚMERO Y EL PORCJ<:NTI\.JE RESPECTIVO DEL PERSONAL ACREDITADO, 

NO A('RFHITAI)() V Qllf<' DESERTÓ F.N CAD\ (t/1i0 DF. I OS CllRSO DE ACTUALIZACIÓN 1995-19%. ,. ,. 

CURSO fN.~CIU!OS AcRr.Dff,\.DOS No AcREDIT AOOS [)¡:;;stc:RClQNl\S 

F F % F % " % _______ , ------ - - --·-"1',\, nl•!-.AltR\ll\1i \)\>\ N\Ñ1l ' ;'.l•s 

At.TERACIONJ:S "(C!\] '!• !') 76 70 92 o () 6 8 
"EL DESARROI l o ,\1 1 <'!!\o !-.0('1 \1 ])Fl N[/:'./() 

PREESCOI.AR" 281 259 92 8 3 14 5 
"EL Mf1ouo '" J'f{()', Je 10,\ <N ,., Nl\1.1, 

PREESCOLAR" 619 569 92 18 3 32 5 
LA L\.fPOR1 ,\1'<1/\ Jll 1 111)1.R J,,!)IW,\1/\0 ¡,.; 

LAORGANlZACION IN e 11 ,\R 
.. 

114 !09 96 2 1 3 J 
"LA IOR.MAC'ION !)()(J•'dl. L"I hL "-1\ El 

PREESCOLAR"' 76 73 96 1 l 2 3 

l0\1\LJ•:-; llGG 1080 93 29 2 57 5 

En la Gráfica 21 se presenta la comparac1on del total de personal inscrito y de personal 
acreditado por cada curso integrado a la F;strategia de Actualización para docentes en servic10 
del ciclo escolar /995-1996. 
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La eficiencia terminal (personal acreditado) se presenta en la Gráfica 22, en donde se registra 
que para los cursos de «EL desarrollo del niño y sus alteraciones~ "El desarrollo afectivo social 
del niño preescolar" y "El método de proyectos en el nivel preescolar", la eficiencia terminal 
fue del 92% para cada uno de ellos, en tanto que para los cursos "La importancia del líder 
educativo en la Organización escolar" y "La formación docente en el nivel preescolar", fue de 
96% en cada uno, dando una eficiencia terminal promedio para todos los cursos del 93%. 

TOTAL 

r OW\.1 AC!ON DOCENTE EN 

PREESCOLAR 

IM PORT ANC!A DEL LÍDER 

EN LA. ORGANlZACJON 

M EfODOS DE PROYECTOS 
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El DESARROLLO DB. NIÑO 
Y SUS AL TERAC!ONES 

,, 3 

1 
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1 
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' 2 íJ 9 

1.,,i 

1 ~ -_-_ -------~----------------------------º92 
o 10 ~ ~ ~ ~ oo m oo oo 100 
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GR.\l•IC'\ 22. EFICIENCI.\ fERMINi\L EN CADA CURSO DE ACTUALIZACIÓN DEL 
CICLO ESCOLAR 1995-1996 

La acreditación del personal está determinada por el aprovechamiento general de los 
participantes en los cursos taller El aprovechamiento promedio puede verse en la Gráfica 23 
que muestra que, la asistencia promedio fue del 93%, la participación en las actividades de 
aprendizaje fue del 9 l %; y la entrega oportuna y el resultado de la evaluación de los productos 
de aprendizaje, tanto parciales como finales, fueron del 92%. 
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GR.,\FJC\ 23. _\PROYF.CH.\i\UF.NTO fOTAL El'I/ CURSOS TALLER. 

En una comparación de resultados entre los dos últimos ciclos escolares, (1994-1995 y 1995-
1996), se puede observar que 1a inscripción definitiva a los siete cursos de actualización en la 
etapa 1994-1995, fue de 716 docentes (representan un total del 25% de la población docente 
preescolar Valle de México) De esos 716 docentes, el 92.4% (662 profesores) fueron 
acreditados. 

Para la etapa de 1995-1996, la inscripción a los cinco cursos de actualización fue de 1166 
docentes~ que representan el 40% de la poblacíón adscrita al nivel de Educación Preescolar en 
el Valle de México De los l 166, el 92 6% (1080 docentes) acreditaron el curso en el que 
participaron. 

Por último, resulta importante hacer referencia a la comparación entre el personal que asistió y 
acreditó los curso,; de actualización y que solicita o se encuentra inscrito en Carrera 
Magisterial, y aquéllos que asistieron sin pertenecer o solicitar pertenecer a dicho programa. 
En el ciclo escolar !994-!995, el 89% del personal acreditado (637 docentes), ya esta 
integrado o solicita su ingreso al Programa de Carrera Magisterial en tanto el 3% restante 
asistió y acreditó un curso sin interés por el puntaje para e1 Programa de Carrera Magisterial. 
Para el ciclo escolar 1995-!996, el 89 9% de los acreditados (1037 docentes) es personal que 
solicita o se encuentra inscrito en el Programa de Carrera Magisterial, en tanto que 3 6% (43 
maestros), asistieron y acreditaron el curso sin ningún interés por el puntaje que se otorga para 
dícho Programa ¡:o.;los datos se pueden observar en la Gráfica 24. 
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-GR.A.F1cA 24. COMP.tR.\óúN ENrRE LOSCK-·Los ESCOLARES 1994-1995 y 1995-t99(C 

Por otra parte, en el desarrollo de los cursos taller en 1a Estrategia de Actuahzación para 
docentes en serv1cio del ciclo escolar 1995-1996, resultó productivo realizar una sesión 
introductoria antes de la conferencia, (para "EL desarrollo Afectivo y social del niño 
preescolar" y "El desarrollo del niño y sus alteraciones" se efectuó después) Ésta sesión sirvió 
en cada grupo para iniciar una conceptualización del trabajo en taller, mediante la revisión y 
análisis de lecturas de apoyo, detenninando responsabilidades y compromisos como 
integrantes de un grupo de aprendizaje Se hizo una primera revisión del programa del curso. 
Además, se tomaron acuerdos que permitieron la organización de las actividades y la entrega 
de los productos de aprendizaje También, se solucionaron aspectos administrativos como fue 
la inscripción definitiva mediante un formato de lector óptico para el personal que participa en 
et Programa de Carrera Magisterial, la organización para la reproducción y distribución del 
Paquete Didáctico y otros 

Las dos semanas intermedias, entre las penúltima y últimas sesiones de los cursos, 
denominadas de investigación, estuvieron dedicadas a que el personal concluyera el producto 
final de aprendizaje que fueron planteando durante las sesiones del curso En estas sesiones la 
asistencia no fue obligatoria, sin embargo, en la mayoría de los grupos el personal asistió y 
solicitó además, asesoria al coordinador de grupo para la concreción de su trabajo final. En 
algunos casos, el personal acudió a bibliotecas o se reunió en otro sitio más cercano a su 
domicilio~ pero? en general? ocuparon el tiempo destinado para la finalidad establecida. 

163 



La última sesión estuvo dedicada a cerrar el curso, a escuchar los trabajos elaborados de 
manera individual o en equipo para, de ellos, seleccionar el que se presentaría en el Foro 
Regional del Curso Otra parte de la sesión estuvo dedicada a realizar una evaluación tanto 
individual como de grupo del desarrollo del curso-taller, y también a evaluar el desarrollo 
general de los cursos mediante Ja aplicación de un cuestionario, (el fonnato se presenta en el 
Anexo 4, como ya se expuso con anterioridad). Las respuestas al mismo, nos permitirán 
mejorar la organización y desarrollo de posteriores eventos. 

Para el curso taller "El desarro!Jo afectivo y social del niño preescolar", la Tabla 18 muestra el 
resultado de las respuestas a este cuestionario que dieron 250 de los asistentes a los grupos de 
taller. 

TAULA 18. CO'.'/CENfR-\ RESPUESTA Y COMENTARIOS DE EVAl,UACIÓN SOBRE LOS 
GRUPOS·TAI 1 ER DEI CFRSO ""El DF.S4RROLLO AFECTIVO SOCIAL DEL NJ~O PREESCOLAR.,,_ ,, ' ,, '" 
J>REGUTff.\..', Dl<L CLESTCOKAR10 REsPUF.STA.S CERRADAS COMENTARIOS 

SI % 
Üf>ORTUNIOADhS DI· PAR!1CIPAC !ÓN mm.AN]I• SE 1)10 UN AMBIEN'lb DI, ('ONl·IANZA y 

EL PROCESO l)f, Dls'-,\RROU O DI L f"\IRS()- SEGURIDAD 

TALLER 250 100 SE FAVORECJO EL JNTERc.v-.mro DE 

E:XPERffiNCIAS y LA RRTROAI rw:i\'TA('JÓN 

LAS TÉCNIC,\S y \( l]\.IJHDJ.~ DIJ.RO)',, SE ADQUIEREN NUEVO~ CONOC!l\lfulfl OS EN LAS 

POSIBJLIDADDf, CO"-J\I Rl IR ,\PRl,ND//,\JI•\ ACl JVJDADbS EN EQUIPO 

245 "" s, PROPICIÓ H ANÁLISIS. RF,Fl EXIÓl\J E 
INVESl IGACIÓN 

TlliMPOS Sl,l·ICll•,Nl 1 ~ I' \R,\ t'(lr,,rp \R I IR 11)1 ,\S \ bt "JRAUA.1O EN hQUIPO FA\ORloCIÓ EL 
PARA HACER CU\W\"l \Rl0S INTERC4"'.1Bl0 

250 100 ÜPORIUNIDADES DE E.'\l-'R.ES!ÓN E 

íNTERACCIÓN 

LA ACTITUD DEL CU\\Rl)N,\IX)R "' GR\íl'O S\1 ACTITTID f'ROPOR('}Ol,Ó C'O'N'F!ANZA, 
PROPICIO UN ,\1'.lllll N! 1 !)~. Al'Rf'.ND!J:,\11. SEGURIDAD y LIBERTAD PARA FJ•.PRESAR 

ADECUADO 247 988 PERMff/0 PARTICIPACIÓN' EN GRUPO E 

tN"fEAACClÓ,'!, l?ROMO\'tf-NDO M'Rf.c'<'DIZA.IE. 

EL CURSO lAUJ,R pJ:R,\lfl/0 ELABORAR LA INVESTIGACIÓN y EL ESTVTITO oro 
ESTRATEGJAS PAR•\ \ll JORAR su PRÁCTICA 248 992 ELEl'>ffiNTOS PARA MEJORAR !..A INTERACCIÓN 

DOCENTE CON LOS NIÑ'OS. 

Los CONTENil)OS lll \PRI M)J/Afü <'! 11lRfüJWN PROPIC'I.\RON REFLEXIÓN 

SUS EXPECTATIV ,\S 237 94 8 Al\iPLIARON ('ONOCIMIENTO ~OflRE EL 

co,trORL\MIENTO DEL t..(Ño Se RHACto"'o 

TEORÍA·PRÁCTfCA 

EL COORDINADOR EN Sl · m,sr:r-.rrr:No PROPJC[() PROPICIÓ EL INTERC'Al\IBJO DE IDFAS y l.A 
!.A AUl'QGES'I ION Y I ,\ lll 1 (ll) \l 1~11 N! \C'ION 248 992 IN\!l•SJ'l(iACIÓN 

!'ROl'(lRCIONÓ Rl· IROAI !Ml·NI •\CIO\/ AL 
CRUl?OY OUF.N MAIERll\.l. DE \PO)O. ---- . 
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La opinión de los docentes participantes en este curso sobre la F,strategia de Actuahzación 
que, incluyó la Conferencia, el curso taller y el Foro, se concentró de 1a siguiente manera en la 
Tabla 19 Un 58% de personal opina que se permitió vincular 1a teoría con la práctica, para el 
24% el proceso generó nuevas expectativas de aprendizaje y el 18% opina que permitió 
conocer otros puntos de vista entre los que se encuentra el del conferencista y el de otros 
compañeros de difercntess zonas escolares y hasta de otros sectores. 

TAíH, \ 19. ÜJ>JNION m,: LO~ P.\ln 1( IPANTf<.S E1~ EJ,ctrR~O "'ET, DESARROU,O AFECfI\'O Y 

SOCIAi, lWI l\lt\O l'Rfll'S('Ol,AR SOBRJ•: F:1, DF.~\RROU,0 DLJ...I ESTRATEGf.\ DEACTU,lLIZ ICJÓX. 
()¡>J)\Jl()i', »OBR!. Í ,\ Es1 R,\I !;(JI,\ DJ J\("J(1¡\r,J7,¡\('J();-., i'ORCENTAJJ, DE RESPt,I.SfAS 

PERMrllO \ !l\'('li! \R l ,\ !!'ORÍ \CON 1 A PR.\Cl W'. 58 
ÜENhR.ÓN\'\ \' \\ 1 '{\'H'\All\' AS !)h ,WRl,NDlZAlf 24 
l){() Ol'(IRl ( 'NHl \!) (l!•.('(!N(l('l,R(1!RO& l'('N!rn:. !)!, \'!l',( ,\ IR 

En general, las sugerencias expresadas al finalizar el cuestionario versan sobre los siguientes 
aspectos: 

O Que siga mejorando el proceso de desarrollo de los cursos de actualización, 
O Que se haga participe a todos los docentes del desarrollo de los cursos de actualización. 
O Que se den con mayor frecuencia 
O Utilizar mayor número de recursos didácticos y audiovisuales 
O Dedicar más tiempo (sesiones) al curso taller 
O Un curso de actualización por semestre. 
O Promover que los cursos sean en horario de trabajo. 

El desarrollo de los talleres fue reportado en el Informe Técnico de Actividades del Adjunto, 
En él expusieron que, la sesión introductoria fue de gran utilidad para revisar y fundamentar la 
forma de trabajo que se iba a llevar a cabo, es decir, el taller Esto se hizo mediante la lectura y 
análisis de textos que ayudaron a conceptualizar Ja técnica y su aplicación Esta medida 
permitió a los participantes involucrarse con mayor interés y compromiso, tanto en la 
planeación como en la realización de las técnicas y actividades propuestas, y dio fuidez al 
trabajo en grupo 

En general se promovió la creación de un ambiente de comunicación y retroalimentacíón, de 
análisis y reflo..ion de los participantes sobre sus propias conceptualizacíones, de 
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confrontación de la teoría con la práctica, y de continua evaluación de los avances y fallas en 
el desarro1lo del proceso de aprender en grupo. 

Uno de los aspectos positivos que se reportan en los informes de los adjuntos es el acuerdo 
tomado. por los grupos a realizar, previas a la sesión, las lecturas del material sugerido, lo que 
favoreció el aprovechamiento del tiempo destinado al desarrollo del taller, el cual se utilizó en 
la aplicación de diferentes técnicas que permitieron resaltar los conceptos básicos, ampliar la 
información, llevar a cabo el intercambio de ideas y experiencias, atender las inquietudes del 
grupo, y propiciar vivencias que permitieron la reflexión y construcción del propio 
conocimiento 

Como aspecto negativo, se puede mencionar la pmblemática que en general presentan los 
educadores para la elaboración de trabajos escritos, ante la dificultad para redactar ideas 
propias, 11 aterrizar" en el papel los saberes adquiridos y el miedo ante la imposibilidad de darse 
a entender por escrito sobre lo que sienten y piensan. Sin embargo, se puedo notar un adelanto 
significativo de los productos de aprendizaje final presentados como resultado de esta 
Estrategia de Aaualizac,ón. en este ciclo escolar, con respecto a los elaborados en los cursos 
del ciclo escolar pasado 

Una situación importante que cabe mencionar, es que el tiempo dedicado a este curso-taller 
rebasó significativamente las horas propuestas en la planeación general, tanto para los 
adjuntos, como para los educadores participantes 

En un intento por reflejar materialmente el aprendizaje adquirido, en los grupos del curso "El 
Desarrollo Afectivo y Social del niño preescolar'', se elaboraron 76 trabajos como productos 
de aprendizaje final 

De este total de 76 productos, el 24% (18 trabajos), se inclinan hacia el tema del juego como 
medio de expresión y su importancia en el desarrollo afectivo y social del preescolar, 
incluyendo varios en los que se hacen propuestas para involucrar a los padres en el juego de 

,. los niños. Otro de los temas que se trató con mayor interés fue la influencia e importancia de 
la actitud del docente en el desarrollo de la afectividad y la socialización del niño, de este tema 
se elaboraron 13 trabajos que representan el 17% del total Otro 17% lo ocuparon los temas 
relacionados con aspectos del desarrollo de la afectividad del niño y el 13% trató sobre la 
importancia de la influencia de la madre y del padre en el desarrollo y socialización del niño. 
Un 10% de trabajos trataron temas sobre la creatividad y su desarrollo en el niño preescolar 
Un 9% de los trabajos expusieron temas con respecto a la agresividad sus causas e influencias 
y los problemas de conducta en los niños. El 9% restante trataron el tema del proceso de 
ingreso al jardín de niños (véase la Tabla 20) En el Anexo 5 se integra el listado con los 76 
títulos de los productos de aprendizaje finales elaborados en los talleres de este curso 
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TABLA 20. DIS rnmt;CJÓN DE LOS TE:\IAS TRAT \DO~ F,)', LOS PRODUC.TOS DE APRENDIZ.. \.JE 

Fl'.'. \1 ES LWL (.:\1RSO "'EL DESARROLLO I\FECrn·o SOC1.\.L DEL N}f¡Q PREESCOL'\R"" ., ,, 
Tr,J\M.TK' ,\ RrLACIONAD'1.S CON No 00 'TRABAJO'; % 

EL JUEGO C0\10 )\fül)JO DF E\PRFS!ÓN Y SU IM:PORT ANCIA EN EL DESARROLLO 

AFECTIVO DEL N!l¼O l& 24 
LA ACTITUD DE LA EDUCADORA hN EL DESARROLLO DE LA AFECTIVIDAD Y 

SOClAUZACIÓN DI.i!. PRtES('óJ,AR J3 ]7 
ASPECTOS DEL DI;.', \RROLLO DE LA •\FECTlVIDAD EN EL NIÑO 

J3 17 
Los PADRE:-.. lA l•\l\1l1 lA y ~l' INll \:hN('I,\ l,N EL m,~ARROI LO DE LA 
AFECTIVIDAD h\/ 11 r-.1½0 JO J3 
LA CREA'l!VJOAD 't ~U l~ll'ORI ,\J'-JCI '\. LN LL OLSARROLLO AFE('f!\10 SOCIAL 

8 105 
EL PROCESO DE •\1)•'.!'I •V f(¡N •\L INC;Rh\óALJ,\RDÍN DE NIÑOS 

7 9 
AGRESIÓN Y ('i>NI 11 1 1 \\ ,\C,lU ~l\ ,\\ l N f·l N!fo ll'Rl•l .'.<'O! \R 

1 <) 
"--.-

La elección de uno de los trabajos elaborados en el grupo, para ser presentado en el Foro 
Regional, fue decisión y responsabilidad del mismo grupo. Después de escucharlos, la 
selección se realizó mediante la elección y votación sobre los que consideraron más completos 
o interesantes. Además, se hicieron sugerencias, comentarios y recomendaciones a los 
autores. En dos de los grupos, se seleccionó el trabajo, y como grupo realizaron las 
modificaciones y sugerencias para presentarlo en el Foro Regional del curso 
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,i. REALIZACIÓN DE FOROS REGIONALES 

Se llevaron a cabo seis Foros Regionales, uno por cada uno de los cursos integrados a la 
Estrategia de Actuahzac1ón para docentes en servrcio, excepto para "El Método de proyectos 
en el nivel preescolar" que tuvo dos foros por el número de personal inscrito En la Tabla 21 se 
presenta el nombre del Auditorio en que se realizó cada Foro y el número de docentes que 
asistíeron a ellos 

TABLA21 A\llH\ORIOS FN Qt:¡, M' RF:\I IZARON I OS FOROS REGIONALES Y F.L NÓMERODEASISTENTF.S 
l'!JRSO At1Dnoruo PERSONAL ASJ/> rEJ,ffE 

F % 
"EL D.f,.SAR.Rn! U• l!J L NIÑOS y sus LAURO AGllIRR.E 

ALTF.R,\l'.'IONt·.S" EnwictoCONALTE 53 690 
METRO SAN CoSME 

EL DESARROLLO f\Ft<: 1 JVO Y SOCl,\l DEI, NIÑO JAIME TORRES BOOET 
PRE.ESCOLAR" MUSEO NACIONAi, OE- ANTROPOLOG(A. 247 95 O 

far ACIÓN D1'.L METRO AUDrfORIO. 

"EL MÉTODO DI, PRO'(hC!OS hN EL NIVEL EVA SÁMANO DE LóPEZ MATEOS 

PREF.SCOLAR" SNTE 2()7 %0 
EslAC'IÓNDEL METRO SAN CosME 

"EL MElODO llh l'R\ 11 ! f'TO.~ f'),¡ El N!VH E\'•\ S,i.M,\NO DE LÓPEZ M,\ TEOS 

PREESCOLAR" SNTE 339 95.7 
EsTAC'ION DEL METRO SAN COS!l.ffi 

"LA IMPORT A"IC'I \ nrt LIDER EDUC',\TI\O EN AuorroRJO DEL CENTRO DE MAESTROS 

LA OR.GANlZACJO-.,, L~COJ AR .. NAUCALAPA)J lfJ3 940 
GUSTA\ o BAZ \ f>ERJI:Eruco 

"LA FQRl\,fA('íU's IJO( l'"JJ1 fe\.' EL NIVEL AULA DE USOS J',..fÚLT[PLES 

PREESCOLAR,. CE:r,TRO EDU(" Al lVO M.iSIOJ\.'EROS 69 94 5 
Co. SATELITE. FRENTE A PLAZA SATELITE, 

Como ya se mencionó, la organización del Foro fue una actividad que se llevó a cabo en la 
última reunión de academia de los adjuntos con el especialista y con los coordinadores 
académicos 

Los trabajos seleccionados en los grupos de taller se organizaron en bloques de acuerdo a las 
temáticas de los mismos La mecánica de la presentación se organizó designando, de entre el 
grupo de adjuntos, un moderador por cada bloque de trabajos, el cual hizo una presentación 
del bloque por su temática, coordinó los tiempos de lectura del autor de cada trabajo y la 
participación del auditorio y de1 conferencista Al finalizar todas las presentaciones cada 
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especialista elaboró conclusiones sobre el proceso, ia&cuales presentó al público participante. 
Para finalizar el evento se llevó a cabo la clausura por parte de alguna autoridad educativa o 
sindical. 

En el Foro del curso "El Desarrollo afectivo y social del niño preescolar", se presentaron 11 
trabajos, uno por grupo, (en el Anexo 5 se presenta el listado con los títulos). Se integraron y 
organizaron de acuerdo a su temática: 

I. El proceso de adaptación del mno al jardín de niños. En ellos se desarrollaron 
propuestas. algunas de ellas concretas, para una mejor integración social del niño a su 
ingreso a esta institución. 

II. Aspectos del desarrollo afectivo. Destacan la importancia de factores emocionales y la 
complejidad de situaciones que enfrenta día a día el maestro de preescolar y que están 
íntimamente ligadas a la problemática de la familia y de la sociedad en la que ésta se 
integra 

III. Se integraron trabajos que presentaron la importancia de la creatividad y del juego en 
el desarrollo emocional del niño. Así como un trabajo que expuso la importancia de las 
influencias sociales en la manifestación de la agresión fisica y verbal de los niños. 

La realización de estos trabajos y la presentación de algunos de ellos en el Foro, fue una 
buena opción para que los maestros empezaran a mostrar sus modos de concebir las 
problemáticas que enfrentan en el proceso educatívo, así como los diversos niveles de 
participación que tienen en las mismas, 

Sin embargo, algunos de estos trabajos, también dieron cuenta de los pobres recursos con que 
cuenta el personal docente para teorizar su práctica, y que, si se pretende superar la tendencia a 
manejar conceptos y teorías de modo superficial, se requiere propiciar una formación 
sostenida y recurrente que los Heve a profundizar en las ideas y conceptualiz.aciones teóricas 
que dan sentido al programa de preescolar, lo cual permitirá enriquecer el trabajo con los 
niñ.os. 

Como parte de la mecánica del desarrollo del Foro Regional, también se aplicó un cuestionario 
de preguntas abiertas, que tenia como finalidad la evaluación de cada evento. En la Tabla 22, 
se presentan concentradas las respuestas que con mayor frecuencia se obtuvieron en el 
cuestionario de evaluación para el curso "El desarrollo afectivo y social del niño preescolar''. 
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T.\lll,.\ 22. Co:-,,n:xrn \ Rl!.Sl't,EST.\1':i ,\ F,Y.\J,11.\ClÓl'I l)F. FORO REGJONAJ, J>EL Cl,RSO 

"El JWS \RROI 1,0 \l1ECTIVO '\ SOCI \L DEL Nlf10 PREESCOl AR'° "'' 
PRE,GUNTAS COMENTARlOS 

1 ÜPmlÓN SOBRE IA EsTR. \ TEGIA DE ACTUAUZACJON, o PER.·,m·1ócoMPAI\.TlR, REFLEXIONAR, Pa\RA APUCAR 

(CONFERENClA, CuRSO-íAlLfR., fORO) LA TEORÍA EN LA PRÁCTICA 

o LLEVÓ AL ANÁLISIS PERMITIENDO DAR l>ffiJOR 
ATENCION A LOS NtfiOS 

R 
SE PROPICIÓ LA INTERRELACIÓN DE APRE1',UlZAJES 

HUBO SECUENCIA EN EL PROCESO. 

2. OPINIÓN SOBRE t 4- ORGANIZAC!ON DEL ro Ro. ♦ HUBO BUENA ORGANIZACIÓN 

♦ PffiMITJO F.ST AB[ECER OONEXrONES ENTRE DISTINTA 

INfORMA('JON 

• P1;R1,m iO CONOCER DJSTINTOS PUNTOS DE VIS f A . 

♦ LA MECÁNICA FüE FLUIDA E n-mRESA};TE 

♦ EL LUGAR RESULTÓ ~RTY AGRADABLE. 

♦ SF. REAUC'EN CON MÁS FRECUENCIA F~">TOS E\'HITOS 

OANTX)OPüRTtJN!DADAI DOCENTE DE PARTICl!'AR 1.{flS. 

♦ SE OBSERVO ORDEN EN EL PERÍODO DE PREGlJNf AS Y 

RESPIJf;ST AS, LO QUE DIO FLUIDEZ AL F.VENl o 

.l LAMEf'ANW,\ !JI 11, 111,\1(111 1 • EN (lhNrRAI. REStJl"fÓ Bl/F.N'\, .\Ólo QlJE DEBT, 

RF,~PEI ARSI·. f:I. HORARIO. 

• f),:o L\OPORIUNIDADDEPRESENTAR V ARIAS PRO!'( IF.Sf/lS . 

• BlmN CONTROL DEL TRABAJO 

• PROPJC'IÓ LA JNT[;R,\CC'IÓN DEL AlJDn ORJ() CON J.OS 

l'<»,,í'.NTES 'i. CON LA ESPf,{;}AUST A 

4. LA EMRAIHil1\ l)J, Ac111A1.I/AC!ÚN (CONl~hR!lNl'lA, • A'Mf'I.JONtms1 ROS C'ONOCTMlFNTOS. 

CURSO-TAL\..1<..R, l•ORü), A'll1 ü<) EN Al.GlíN ASPECTO AL • fAVORECE EL CAM,fü() m AC1'iTUD'EN LA PRÁCTl('.A 
DESARROLLO DE StJ PR,\ClJCADOCENlE ¿EN QUéASPECTO? EDUCATIVA. 

4 AYUD!\AESf/1.BlF.ll'.lU.W.ME.KtlWAC'!ÓNC'CNlOSNlÑOS 

• PERMTf!Ó ANAL17.AR ALGUNOS ASPF.ITOS QUE NO 
HABÍA TOMADO EN CUENTA 

5. LúGROS EN hl AMllf!O Pl•R:-ONAL • MAYOR SEGURIDAD EN MI LABOR EDUCATIVA 

• PERMITIÓ COMPARTIR EXPERIENCIAS-

• PERII-ITTIÓ ENC"Ol'<'TRAR AFECTO Y APOYO E'J LOS 
COMP,\.\'EROS 

♦ PERMITIOHACER UN AUfOANÁLlSlS DE.!-.Il PMCTICA 

• PERMITIÓ itEPARAR EN LA lMPORTANClA DF. LA 
RELAClON FAMU.IAR. 

• LoGRE ENTENDERME10R EL DESARROLLO DEI. N¡íl-O. 

COMENTARIOS Y SI l(J!'.RENCIAS GENERALES ❖ QUE: SE CONTfNUE CON LA ES'lRATEGJA. 

❖ QuE SEAN MENOS PONENCIAS P.4.RA PODER PREST AR 

:MAYOR ATENCIÓN A TODAS Y NO TE1'."ER NECESIDAD 

DE INTERRW.1PIR A LOS PONENTES 

❖ Brn>C'AR Al:ffiRN'ITlVAS nn TRAnAJO P,\RA 

ASEHURAR LA ATE.NCION A TODOS l.OS l RABAlOS. 

❖ QUE HAYA UNA CONTINUACIÓN PARA MGIJtEÑTIS 

ACTIVIDADES. 

❖ QUE LOS EVENfOS SE INICIEN ptf?,.'TIJALMENTE. 

❖ Qi!E l OS CURSOS SEAN PARA 100()$ LOS MAhS l"ltOS. 

❖ MUY BtJENA PART!ClPACIÓN E INTERVENCIONES DE 

I.A PSICOI.OGA AGA7..ZI 

❖ Qrn, SI. CONsmERI,N MÁS IIORAS J)J•.J CURSO I A],JJ,R 

PARA l"ENER OPORTUNIDAI) DE PROFUNDIZAR MAS E.N 

LOS TEMAS. 

❖ QUE SE DEMÁS TIEMPO PARA LA INVESll(;4.CJÓN. 

❖ Qtm SE LLEVE A CABO UNA MEMORIA QUE INTEGRE 

J.OSTRAflAJOS 
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CAPÍTULO Vl 

ANÁLISIS 
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VJ. ANÁLJSIS 

Es innegable que los cambios y problemas sociales presentes en nuestro país repercuten en la 
educación. La educación resiente y sufre los embates económicos, políticos, sociales y 
culturales, principales generadores de conflictos, que ponen también, en tela de juicio la 
formación de los profesores 

La tarea de formar profesores ha sido emprendida en nuestro país, y por ende en el Estado de 
México, desáe diversas estrategias. pero, desde siempre, los cambios poco se han ocupado del 
profesor en el aula y de su proceso de formación permanente Esta tarea se ha llevado a cabo a 
partir de políticas, de registros demográficos, de informes estadísticos, de legislación y 
determinaciones curriculares, y hasta por la tendencia en la formación que está de 11moda", 
olvidando el trabajo real que realizan los maestros en el aula y las necesidades de formación 
que éste les plantea 

El proceso de modernización educativa que se vive en nuestro país a partir 1989, como se ha 
dicho en este Reporte, implica cambios en las tareas docentes. La innovación educativa es 
multidimensional Con respecto a los cambios en la práctica del profesorado, entran en juego 
diversos componentes entre los que se encuentran, el uso de nuevos materiales, producto de la 
reformulación de contenidos ( nuevos libros de texto, nuevos programas, nuevos materiales 
didácticos); el uso de una metodología diferente para la enseñanza (nuevas estrategias o 
actividades para enseñar) y las nuevas concepciones del papel que se asigna al maestro, al 
alumno y a los contenidos escolares 

Estas innovaciones han motivado el resurg1m1ento en el interés por la formación de los 
profesores, la cual, dentro del sector educativo mexicano está recibiendo un tratamiento 
especifico, pues es motivo de preocupación y controversia constante, como uno de los factores 
para mejorar !a calidad de !a educación 

Tenti (1995) menciona que todo programa de formación de maestros (ya sea inicial o 
permanente) de alguna manera busca introducir cambios en las mentalidades, actitudes, 
valores, predisposiciones, expectativas, etc, de los maestros con el fin de cambiar sus "'modos 
de hacer las cosas'" en el aula. Sin embargo, la mayor parte de las veces los maestros no 
entienden la naturaleza de los cambios educativos. Generalmente se ven envueltos en ellos, de 
manera involuntaria, por lo que experimentan ambivalencia acerca de su significado, forma o 
consecuencias. 
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Esto significa que_ independientemente de las intenciones del cambio, todos los involucrados 
en una implementación eficaz del mismo, experimentarán ciertas inquietudes acerca del 
significado de las nuevas prácticas, sus objetivos y medios de aplícarlo La experiencia de 
formación vivida bajo estas condiciones, es poco válida para cambiar y elevar la calidad de la 
educación. 

En la actualidad, el planteamiento del discurso de la formación docente, pretende que haya una 
mayor participación por parte de los mismos profesores en su proceso de formación, para que 
el cambio se dé de manera más consciente, lo que implica que el maestro debe conocer su 
fundamento, su ética, sus valores e ideología para que haya una mejora profesional real, 
comprensible y concreta Sin embargo, aún cuando el discurso de la formación ha cambiado, 
las prácticas no lo han hecho 

Esto parece debe1se a que este nuevo discurso ignora, olvida o por lo menos subestima, que las 
nuevas tareas suponen un proceso de formación que requiere cambios en los maestros, 
cambios que necesariamente tienen que ser significativos y que, como todo proceso de 
cambio, produce resistencias, las cuales van a ser más radicales si la formación se vive como 
una imposición arbitraria, aleatoria, poco útil para el trabajo en el aula. En otras ocasiones, no 
es que las personas se re.sistan al cambio, sin embargo, desconocen como lidiar con él, pues un 
cambio educativo real impone al menos cambios en los conceptos, y en la conducta para el 
desempeño de los papeles 

En la Oficina de Actualización y Superación Profesional del Departamento de Educación 
Preescolar Valle de México, como instancia oficial, necesariamente se tienen que implementar 
las estrategias formativas y de actualizacíón expuestas en el discurso sobre la formación 
docente. Sin embargo, los integrantes de esta Oficina, estamos realmente convencidas que 
comportan una visión diferente de 1a formación y que implican una participación diferente no 
sólo del profesorado en este proceso, sino de nosotros mismos como formadores de docentes, 
ya que permiten tomar decisiones y llevar a cabo adaptaciones de acuerdo a las necesidades de 
los involucrados 

Nos enfrentamos, sin embargo, a la dificil tarea de ¿Cómo proporcionar a los maestros una 
formación y una preparación que les permita comprender el contexto en el que desarrollan su 
práctica, para poder transformarla, sin que esta formación la sientan como una imposición que 
viene desde fuera? 

Hemos intentado 1esüh,er esta tarea mediante 1a elaboración de un Proyecto de Formación 
Docente Permanente que estimula la implementación de actividades académicas dirigidas at 
fortalecimiento y formación de la planta docente de la Institución Preescolar Valle de México. 
Este proyecto incluye tanto las acciones directamente orientadas a la formación docente 
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permanente relacionadas con los aspectos pedagógicos y didácticos, así como la realización de 
otras acciones no formales o informales para la formación de los docentes en servicio, que 
cobran una enorme significación sobre todo, si parten de los intereses y necesidades de ellos 
mismos. 

Algunas de las acciones que integran el Proyecto surgieron por m1c1attva de órganos 
nacionales o estatales del sector educativo y sus respectivas autoridades Este es el caso de 'la 
Estrategia de Actualización para Docentes en Servicio. Ciclo escolar 1995-1996, actividad 
cuyo procedimiento de desarrollo se reporta en el Capítulo IV de este Reporte. 

Sin embargo, es importante considerar que estas iniciativas de formación no pueden ser 
impiementadas sin analizar que los maestros se sitúan en diferentes contextos; sin investigar el 
tipo de necesidades, profundas y a largo plazo que ellos presentan, las demandas y los 
intereses reflexionados y expuestos por ellos mismos respecto a su propia preparación, así 
como definir el qué, el por qué y el para qué de esta formación permanente. 

Todos estos aspectos que requieren ser analizados para llevar a cabo el proceso de formación 
de docentes, son los que se integran en este Reporte Laboral~ considerando que lo importante 
del mismo, es dar a conocer las estrategias de intervención que desarrollamos como equipo, en 
un intento por mantener el dificil equilibrio entre lo normativo y prescriptivo y lo autónomo y 
creativo de nuestro trabajo 

El análisis de los diferentes enfoques y tendencias teórico técnicas sobre la formación docente, 
que se mencionan en el Capítulo I, nos han permitido como equipo, enfocar el trabajo 
académico para la formación docente, desarrollándolo desde sus diferentes componentes: 
científico, psicopedagógico, práctico y cultural, que autores como lmbernón (1997), 
especifican como necesarios para una formación docente integral, de manera que se forme 
permanentemente a los maestros en el campo del saber y en el campo pedagógico de acuerdo a 
las necesidades que la sociedad actual demanda y que el contexto específico les solicita (Villa, 
1988; Díaz Barriga, 1988; Ducoing, 1988, Imbernón, 1994, lmbemón 1997) 

Como equipo, ha sido importante superar la visión parcializada de los programas nacionales cuyos 
contenidos de actualización se han centrado en atender de manera específica y homogénea a las 
necesidades del profesor en cuanto a la operación de Programa de Educación Preescolar (PEP'92), 
y que han privilegiado la formación en el terreno de la didáctica, en el aspecto metodológico y 
desconocen las necesidades específicas de los maestros en otros aspectos de su formación 

La Estrategia de Actua1Tzació11 para Docentes en Senicio para el ciclo escolar /995-1996, 
significó para nosotros una oportunidad, por sus características, y a pesar de sus lineamientos 
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oficiales, con la suficiente flexibilidad para responder a los intereses y necesidades de formación y 
actualización detectadas, y que fueron expuestas en el Capitulo III, al delinear el perfil del docente 
preescolar del Valle de México. 

Esta propuesta de formación integró las ventajas de las tres diferentes modalidades de eventos de 
actua1ización que la intef:,1faron (Conferencia, Curso-Taller y Foro), permitiendo retomar el 
enfoque teórico metodológico y las estrategias prácticas, indispensables para vincular la teoría con 
la práctica, mediante el proceso de aprendizaje en grupo, el trabajo en talleres, la investigación 
participativa, fundamentos teóricos inherentes a la formación y actualización del personal docente 
del Departamento de Educación Preescolar Valle de México, los cuales fueron expuestos en el 
Capitulo III de este Reporte 

La propuesta de la formación de maestros desde el enfoque del grupo operativo en la enseñanza, 
nos parece muy importante, pues consideramos que la interacción y el grupo son fuente y medio 
de experiencias para el sujeto, como mencionan varios autores (Bleguer, 1981; Santoyo, 1985; 
Pérez, 1993), lo que posibilita la comunicación, la confrontación y el aprendizaje. Desde este 
enfoque, el trabajo en grupo, lleva a una confrontación constante desde la teoría con la 
práctica, donde el análisis y la reflexión de los resultados permite ratificar o rectificar su 
aplicación y conocer los alcances y limitaciones que se tienen en todo el proceso de 
aprendizaje 

El beneficio de esta comunicación y esta confrontación necesariamente será la conscientización 
acerca de la propia práctica educativa y los problemas y necesidades que ésta plantea, de manera 
qu½ los mismos docentes busquen la forma de solucionarlas. 

En este sentido, también, la investigación participativa se ha presentado como una perspectiva 
eficaz, que desde el propio profesorado, puede ayudarle a encontrar respuestas a los problemas 
de la enseñanza, al tiempo que favorece el proceso de formación que permite llenar el vacío 
que existe entre la investigación y la práctica, a la vez que, pennite al maestro desarrollar sus 
habilidades en la toma de decisiones. 

Estas modalidades de investigación y formación las entendemos como procesos de indagación 
sistemática, de reflexión sobre la práctica, que es analizada continuamente por el profesor o 
los profesores y es evaluada en común con otros compañeros. Esto favorece en los maestros 
elementos de formación orientada hacia el desarrollo reflexivo dentro de su propia realidad 
educativa, así como el desarrollo del pensamiento reflexivo que les permita transformar su 
práctica Este pensamiento reflexivo del profesorado implica una toma de conciencia en el 
trabajo profesional en el aula, en el centro de trabajo y en el sistema educativo y social 
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En la realización de los cursos-taller, la aplicación de los principios del enfoque operativo para la 
conformación de grupos de aprendizaje y una metodología de investigación participativa, nos ha 
permitido brindar a los docentes un espacio que en el que se reconocen y valoran como personas 
con necesidades, intereses, experiencias y saberes, capaces de generar aprendizajes, de modificar 
sus actitudes y desarrollar aptitudes para lograr cambios en su práctica y tener una participación 
activa y responsable tanto en su propio proceso educativo, como en el del grupo de los 
preescolares que atienden. 

La heterogeneidad en los grupos de actualización ha permitido la confrontación de esquemas 
referencíales, en los que el aporte de experiencias, conocírnientos, pensamientos, ideas, dudas, 
enriqueció la tarea del grupo, lo que permitió el aprendizaje individual y el del grupo, 
llevándolos a aprender unos de otros Esto pudo verse en la elaboración de los productos 
finales de aprendizajes, pues ei personal asistente logró el trabajo en equipo, apoyándose unos 
a otros, sln la supervisión de una autoridad 

La elaboración de este producto de aprendizaje final por escrito, en el que era necesario 
plantear lo que denominamos una Propuesta de J11ten1e11c1ón Pedagógica, descrita y definida 
en el Capítulo IV de este Reporte, originó una serie de dificultades para algunos de los 
docentes, porque un texto escrito delimita y transforma la reflexión y la expresión Según 
Tlaseca (1995), hace surgir en el autor, la preocupación de hacer comunicables las ideas y de 
objetivar el pensamiento Aparecen exigencias relacionadas con la elaboración de 
conocimientos, precisión de definiciones y argumentos, pero también con la lengua escrita. 

Al carecer muchos de los maestros de la mínima experiencia para expresar sus ideas por 
escrito, la propuesta en sí no llegó a concretarse en todos de los casos, quedando en el ámbito 
de la reflexión o una expresión del deber .,er. sin embargo, esto se considera significativo, y 
un avance con respecto a la elaboración de productos finales de aprendizaje del ciclo escolar 
anterior 

La presentación de estos trabajos en los Foros Regionales, füe una oportunidad para valorar 
los saberes de los docentes y los aprendizajes adquiridos. Fue también una posibilidad para 
que, como menciona Tlaseca ( 1995), se percibieran como sujetos creadores de su propia 
teoría, y en el uso de la misma, poder argumentar o cuestionar una actuación profesional de 
otro igual. 

Es importante mencionar que, este cuestionamiento o argumentación se dio poco en los Foros 
Regionales, debido tal vez a que, según esta misma autora (Tlaseca, op cit ) el maestro conoce 
poco del intercambio y transformación de los significados mediante el diálogo y la 
colaboración. Sin embargo, no dejó de ser oportunidad para cuestionar y cambiar formas de 
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trabajo, al abrirse a nuevas experiencias y como expresa Rodríguez (1994), ver su propia 
práctica con intención de cambio. 

En algunos de los trabajos surgieron propuestas interesantes, y es de esperar que muchas de 
ellas sean revisadas para su posterior implementación Si los maestros encuentran un uso 
factible a sus aportes, la retroalimentación que genere, propiciará nuevas motivaciones y 
mayor participación. De todo el proceso podemos concluir que los docentes se encuentran en 
proceso de construir formas de participación y confrontación con otros. Se encuentran, 
probablemente~ superando la actitud pasiva en al que se les ha tenido y han permanecido 
durante mucho tiempo 

Una de las problemáticas enfrentadas durante la implementación de la Estrategia de 
Actualización para docentes en sen,,cio en el ciclo escolar 1995-1996, con respecto a sus 
lineamientos fue ajustarse a los tiempos establecidos por las autoridades, los cuales resultaron 
precipitados, breves e insuficientes y provocaron trastornos en la información y comunicación 
con la base docente, pero no sólo eso, también redujo los tiempos para el trabajo en los grupos 
de taller, lo que impidió profundizar en el manejo de conceptos teóricos y su aplicación en la 
práctica. 

Además, para lograr una atención equilibrada y de calidad para todos los docentes, se requiere 
de la reorganización de la infraestructura de la Oficina de Actualización, pues ésta no es 
suficiente para lograrlo Sin embargo, consideramos que la participación en acciones como la 
Estrategia de Actualizac1ó11, permitirá involucrar a los miembros de la población magisterial 
en la fonnación de equipos docentes sólidos, equilibrados, que apoyen la reorganización de las 
escuelas como instancias encargadas de procurar el desarrollo y formación profesional de su 
propio personal Por lo demás, este tipo de acciones propicia también entre los maestros 
formas de actualización y superación como las que se llevan a cabo en otras profesiones al 
promover la participación en conferencias, congresos, encuentros con especialistas 

Pero, también tenemos que tener presente, que la formación de profesores involucra a otros 
trabajadores de la educación, los formadores de docentes. Esta formación de formadores se ha 
convertido en una de nuestras grandes preocupaciones pues involucra nuestra propia 
formación continua El formador de docentes requiere, estamos conscientes, de estar 
preparado para fomentar el aprendizaje significativo, trabajar en la interiorizacíón de 
esquemas que contribuyan a la construcción de conocimientos y al autoaprendlzaje, y sobre 
todo, mantener una reflexión constante sobre su práctica, a fin de orientarla de manera 
consciente y propiciar, por ende, una evolución constante de la misma Es decir, su formación 
debe llevar a crear, fortalecer e incrementar en la institución, las condiciones mínimas que 
permitan hacerse de las herramientas necesarias para un aprendizaje continuo y significativo y 
para generar en ella un régimen de producción de conocimientos. 
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E1 puesto de formador de docentes en la institución preescolar es un espacio muy estructurado 
e institucionalizado, por lo que para lograr un cambio sostenido a esta práctica, es necesario un 
gran apoyo para construir nuevos significados y reevaluar lo que ha sucedido con cada uno, 
por qué somos quiénes somos, por qué enseñamos de la forma que lo hacemos, por qué nos 
relacionamos con los docentes que asesoramos y con nuestros colegas como lo hacemos y 
sobre todo, para elegir nuevas maneras de responder al mundo escolar en el que nos 
desempeñamos 

De acuerdo a los Resultados reportados en el Capítulo V de este Reporte, quienes ejercemos 
la formación docente contamos con I O años o más en la práctica, y lo más probable es que 
hayamos sido fórmados con orientaciones conceptuales y tendencias en la formación docente 
que priorizaron la función académica del maestro o que pretendieron tecniñcar el proceso de 
enseñanza y que colocaban al maestro como eje el trabajo educativo, asignándole un rol 
estereotipado del poseedor del saber y por tanto del poder, lo que motivó en nuestro ejercicio 
docente variantes entre la autoridad y el autoritarismo 

Si tenemos en consideración lo anterior, es comprensible que la nueva relación maestro
alumno, (formador-docente en formación) se perciba como una preocupación por perder el 
mando en el abordaje de los contenidos de formación y una amenaza a la posible pérdida del 
status de autoridad y de poder 

Para transformar esta práctica educativa hay que partir de su reconocimiento y análisis y no 
intentar su negación o eliminación En este sentido, es fundamental propiciar en el profesor 
formador, su participación en procesos que le ayuden a vincular su formación conceptual con 
su práctica, y promover la revisión continua de la forma en que se ejerce la docencia y sus 
implicaciones en la práctica de otros maestros. 

Para lograr lo anterior, el curso de preparación para coordinadores de grupo, en el que el 
equipo de la Sección de Actualización de ta Oficina, participamos como integrantes del grupo, 
fue un espacio en el que mediante un trabajo de análisis, se brindó la oportunidad de 
reflexionar, debatir y comprender la propia acción docente como formadores. 

Este curso además permitió dar inició a un proceso que apoyaría la conformación de un 
equipo de coordinadores de grupo suficientemente capacitados en el enfoque de la formación 
permanente de] personal docente en el Valle de México, apoye en futuras actividades 
nacionales o regionales de formación y actualización del Proyecto de Formación Docente 
Permanente, 
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Por lo demás, es necesario tener presente que la formación docente es un proceso que no 
empieza y termina con un curso-taller o por la participación en una /~~~·tratexía de 
Actuaüzación La formación docente es un proceso continuo, complejo y permanente como ya 
se expuso en el Capítulo I Esta misma complejidad hace dificil determinar el impacto que 
tiene una acción formativa Sin embargo, consideramos que una cuestión básica de toda 
actividad que presenta objetivos definidos es conocer los resultados obtenidos en su 
desarrollo, cuáles son sus productos, de manera que sea posible saber que está pasando, cuáles 
son las tendencias y fomentar las condiciones favorables y transformar o adecuar las 
situaciones desfavorables 

Debido a la importancia que tiene la evaluación de todo proceso formativo se hace necesario 
proponer una cultura de evaluación, no sólo en la Oficina de Actualización, sino en toda en 1a 
Institución Preescolar, pues en esta ocasión, nos enfrentamos a la limitante e incapacidad de 
realizar el seguimiento de la ¡.,_,:,:trategw de Actualizacu)n de la manera que hubiéramos 
deseado, debido a la necesidad de realizar simultáneamente otras actividades y a al premura 
por iniciar otras 

Esta limitación no nos permilió constatar el impacto inmediato y mediato del aprendizaje 
adquirido y su aplicación a la práctica. Este seguimiento sería necesario e interesante para 
conocer y corroborar la efectividad, alcances y limitaciones de las acciones para hacer las 
modificaciones pertinentes que fundamenten nuevas propuestas de formación 
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CAPÍTULO VII 

CONTRIBUCIÓN 



VII. CONTRIBUCIONES 

El ámbito de desarrollo de la formación docente es \a más de las veces considerado 
pedagógico, sin embargo, considero que la Psicología puede aportar a la formación de 
profesores otra forma de concebir la formación, en donde no se refuerce el discurso normativo, 
el que establece el deber ser, sino aquél que les apoye haciéndoles conscientes de sus 
limitaciones y carencias, y les fiJe objetivos accesibles, que los ubiquen en un proceso que los 
lleve a superar esas limitaciones y lograr mejorar como maestros 

La Psicología puede. ademfls, participar en esta actividad creando un sistema educativo más 
coherente, completo e mtegro que ofrezca los medios adecuados para responder a las 
asJ)iracioTles educati-vas y culturales de cada individuo de -acuerdo a sus faCultades. Esto lo 
puede lograr formando docentes que conciban al conocimiento como un proceso inacabado y 
reconozcan la capacidad humana para aprender a cada momento, y se comprometan con la 
responsabilidad de generar y construir conocimiento en un proceso de aprender a aprender. 

La participación como psicóloga en estos ámbitos conformadores del sujeto es determinante. 
La práctica concreta se orienta a la búsqueda de alternativas de formación que ayuden en lo 
posible, mediante el trabajo interdisciplinario, a resolver problemas presentes por los que 
atraviesa la práctica de la formación docente. Este es uno de los principales retos que 
enfrentarnos los que nos dedicamos a la formación de docentes, siendo necesario dilucidar 
entre diferentes modelos de formación, él o los que nos lleven a transformar y mejorar 
realmente la práctica educativa. 

En el campo educativo, la Psicología es un apoyo muy importante. La formación docente debe 
estar encaminada al conocimiento y comprensión del alumno como un ser integral, donde no 
sólo el conocimiento de los procesos cognitivos favorezcan su óptimo desarrollo sino también 
la estimulación del área afectiva lo conduzca a convertirse en una persona productiva. 

Además, la Psicología, como dice Coll (1993), mediante la integración de algunas de sus 
teorías, se constituye en marco explicativo que lleva a los profesores a mejor entender los 
procesos educativos, ya que, además de analizar el proceso de aprendizaje, permite la 
elaboración de propuestas específicas y viables para la consecución de una enseñanza 
pertinente con la postura constructivista, uno de los fundamentos del actual Programa de 
Educación Preescolar. 
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Otro aporte más de la Psicología a la formación docente lo constituye considerarla desde el 
proceso de aprendizaje de adultos, que como tal debe organizarse y desarrollarse conforme a 
principios de aprendizaje que garanticen cambios significativos en su estructura cognitiva, 
tomando en cuenta sus tiempos de asimilación y a partir de acciones que promuevan en el 
profesor el análisis sobre su práctica y los aspectos de la teoría necesarios, en un proceso de 
construcción permanente. 

Una parte importante de mi participación durante la 1,.,·s1rategia de Actualizacrón para docentes 
en servicio en el cido e.\co!ar 1995-1996, fue la selección de textos accesibles y 
comprensibles, pero que permitieran a los participantes en el curso de preparación a 
coordinadores de grupo, entender e! enfoque de la propuesta de formación de la Oficina de 
Actualización, con respecto a la conformación de grupos de aprendizaje desde el enfoque del 
grupo operativo 

C.omo psicóloga, el conoc1m1ento sobre el manejo de grupos, rn~ permitió, durante la 
coordinación del grupo de coordinadores (Adjuntos) y la coordinación de las reuniones de 
academia y mediante una metodología participativa fundamentada en los principios de la 
educación de adultos, la educación continua, el grupo de aprendizaje y el aprendizaje 
significativo, dar cabida a retomar la experiencia y recuperar los saberes de los participantes, 
iniciando la conformación de un grupo de aprendizaje que será el fundamento para el trabajo 
posterior de varias acciones formativas de la Oficina de Actualización. 

Es importante mencionar que, desde el campo de lo grupal, la Psicología ha tenido relevancia 
en el abordaje de diversos problemas. Sus aportaciones se han tomado para ser aplicados en 
diferentes ámbitos, dando respuesta a las necesidades de la población y a la solución de 
problemas institucionales y sociales, por lo que considero que esta es otra de las 
contribuciones de las diversas aplicaciones que la Psicología ofrece para abordar los 
problemas comunes que enfrenta la educación 

En este caso, aplicada para la formación de docentes, llevó la finalidad de permitir elaborar, 
cuestionar y confrontar conceptos, ideas o situaciones a nivel teórico-práctico, que coadyuvan, 
en el marco de un grupo de aprendizaje, a que los docentes construyan aprendizajes 
significativos sobre sí mismos en relación con su desempeño docente~ y al vivir la experiencia 
puedan trasladarla al grupo de trabajo del plantel en el que laboran y esto les apoye para 
conformar un grupo de aprendizaje sólido que los lleve a elaborar un proyecto de centro de 
trabajo. 

También es necesario considerar la importancia de algunas de las aportaciones de la 
Psicología, que desde el enfoque psicoanalítico puede hacer para la formación de docentes. 
Desde este enfoque destacan dos ideas de acuerdo con Reyes (1990), la primera esta en 
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relación con la formación psicoanalítica del maestro, y la segunda con relación a la posibilidad 
del análisis del maestro 

Para fines de este Reporte interesa mencionar únicamente la primera, la cual, según este autor, 
(Reyes, 1990), se ha descuidado en las propuestas de reforma de planes y programas de las 
escuelas normales, instituciones formadoras de docentes, desvinculando el enfoque 
psicoanalítico de la formación de maestros. Esta situación hace que el maestro carezca de 
información que permita una familiarización que le permitiría entender de otra manera el 
desarrollo infantil y su propia actividad como educador, y explicarse, además, muchos de los 
problemas que vive con sus alumnos. 

Así mismo, es importante considerar en la formación permanente de los maestros, integrar 
diversas actividades como pueden ser conferencias y seminarios, que permitan la difusión del 
enfoque psicoanalítico entre los profesores y en las que se pueda, por ejemplo, analizar la 
relación del profesor-alumno, la relación maestro-padres-alumno, .el papel de la escuela y otras 
situaciones importantes que se enfrentan con relación a la docencia. 

Además, el conocimiento de este enfoque y de otros más, por parte de los maestros, los 
posibilita para hacer uso de ellos como una herramienta que los lleva a otras formas de 
razonamiento al problernatizar su realidad, y como menciona Morán (s/f), los apoyarán en las 
decisiones educativas que aplican en la organización de su trabajo 

La elaboración de este Reporte Laboral, obedeció precisamente al interés de presentar algo de 
lo que se está llevando a cabo en el campo de trabajo de la formación docente, buscando al 
mismo tiempo que los beneficios que puedan desprenderse de las acciones del mismo 
redunden en beneficio de la formación permanente de los maestros en servicio 
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ANEXO 1 



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 
DEPARTAMENTO DE EDUCAC!ÓN PREESCOLAR VALLE DE MÉXICO 

OFICINA DE ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 

CON EL PROPÓSITO DE VALORAR LA EFECTIVIDAD DE LOS CURSOS 
DE ACTUALIZACIÓN MAGISTERIAL DEL CICLO ESCOLAR 1994-1995, 

Y MEJORAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL, SOLICITAMOS SU COLABORACIÓN, 

RESPONDIENDO DE LA MANERA MÁS VERAZ LA SIGUIENTE 

ENCUESTA DE OPINIÓN 

MARQUE A QUE VERTIENTE DE CARRERA MAGISTERIAL PERTENECE. 

1• VERTIENTE z• VERTIENTE 3• VERTIENTE 

l. ¿Participó en alguno de los cursos de actualización (1994-1995)? 

Si ¿Cuál? 

a) Desarrollo y aprendizaje en el nifio preescolar 

b) Implicaciones teórico metodológicas del PEP'92 

e) Implicaciones en la organización del espacio, los materiales 
y el tiempo, como estrategia didáctica en el trabajo por 
proyectos 

d) La psicomotricidad en el preescolar 

e) La música y el movimiento, elemento indispensable en el pre_ 

escolar 

No ¿Por qué?: ________________________ _ 

EN CASO DE QUE HAYA CONTESTADO DE MANERA AFIRMATIVA, FAVOR DE PASAR A 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. SI CONTESTÓ NEGATIVAMENTE, PASE A LA PREGUNTA 

No. 7. 
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2. Con respecto al curso en que particip6 ¿Cuál es su opinión sobre 
los siguientes aspectos? 

ORGANIZACIÓN 

SEDE 

METODOLOGÍA 

CONTENIDOS 

COORDINADOR 

TEXTOS 

Buena Regular Deficiente 

Comentarios y sugerencias: 

3. ¿Los contenidos que se desarrollaron en el curso, le han ayudado a 
resolver las problemática que se le presentan en la práctica docente? 

SI PARCIALMENTE NO 

4. ¿Qué limitaciones ha encontrado usted, para poner en práctica lo 
aprendido en el curso? 

5. ¿El curso en el que usted participó respondió a las necesidades de 
su quehacer educativo? 

SI NO 

¿Por qué?--------------------------------

6. ¿Qué motivos le llevaron a elegir el curso en el que participó? 

a) Los t~es puntos para Carrera Magisterial 

b) Los contenidos del curso 

c) La sede 

d) El horario 

SUGERENCIAS: ______________________________ _ 
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7. Del listado que aparecen a continuación( enumere en orden de impor_ 

tancia, los temas que sugiere se traten en próximos cursos de actua 

lizaci6n: 

Desarrollo Infantil 

Teatro y literatura 

Lengua oral y escrita 

Creatividad 

__ Método de proyectos 

Organización del espacio, materiales y tiempo 

Relaciones humanas 

Música y Movimiento 

Pedagogía Operatoria 

Investigación ~d~cativa 

Psicomotricidad 

Administración educativa 

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGAA.DOS AL ESTADO DE MÉXICO 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VALLE DE MÉXICO 

OFICINA DE ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 

CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE 
ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL NIVEL PREESCOLAR VALLE DE MÉXICO 
PARA EL CICLO ESCOLAR 1995-1996, Y MERJORAR LAS ACCIONES DE 
CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PROFESIONAL, 
SOLICITAMOS SU VALIOSA COLABORACIÓN RESPONDIENDO DE MANERA VERAZ 
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO. 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A PERSONAL DOCENTE FRENTE A GRUPO 

FECHA ZONA ESCOLAR ---------
I. DATOS GENERALES 

l. EDAD: 2. ESTP.DO CIVIL: 

3. ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO: 

4. INCORPORADO A CARRERA MAGISTERIAL: SI ----
NO ___ _ 

5. FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA: __________ _ 

6. ANTIGÜEDAD EN LA FUNCIÓN: 

8. NIVEL MAxIMO DE ESTUDIOS: 

_____ 7.GRUPO QUE ATIENDE: 

a) NORMAL BÁSICA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

b) NORMAL BÁSICA EDUCACIÓN PRIMARIA 

e) LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

d) LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

SECTOR 

e} LICENCIATURA EN OTRAS .ÁREAS ¿CUÁL? _______ _ 

f) MAESTRÍA 

g) DOCTORADO 

9. ESTUDIOS QUE SE ESTÁN CURSANDO ACTUALMENTE: 

a) LICENCIATURA 

b) MAESTRÍA 

e) DOCTORADO 

¿CUÁL? __________ GRADO: 

d) OTROS ¿CUÁLES? __________ _ 

10.ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PEPMANENTE: 

PEAM AGOSTO 1992 

PAM AGOSTO 1993 

CURSOS-TALLER AGOSTO 1994 
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11. ASISTENCIA A CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DEL CICLO ESCOLAR 1994-1995 CON VALOR 

DE TRES PUNTOS EN CARRERA MAGISTERIAL: 

DESARROLLO Y APRENDIZAJE EN EL NIÑO PREESCOLAR 

LA MÜSICA, ELEMENTO INDISPENSABLE EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRICIDA!> EN EL PREESCOLAR 

IMPLICACIONES TEÓRICO METODOLÓGICAS DEL PEP'92 

IMPLICACIONES EN LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO, MATERIALES Y TIEMPO 

12. ¿CUÁL ES SU OPINIÓN SOBE EL COORDINADOR Y EL CURSO AL QUE ASISTIÓ?: 

13. MENCIONE LA PROBLEMÁTICA A LA QUE SE HA ENFRENTADO CON MÁS FRECUENCIA EN 
SU PRÁCTICA DOCENTE: __________________________ _ 

14. ¿HA ENFRENTADO PROBLEMA.TICAS AL APLICAR LA METODOLOGÍA PROPUESTA POR EL 
PEP'92? ( ) SI ( l NO ¿CUÁLES? ___________________ _ 

15. DE ACUERDO A SU PRÁCTICA DIARIA, ¿CUÁLES SON SUS NECESIDADES DE 

ACTUALIZACIÓN?. MENCIONE TRES EN ORDEN DE IMPORTANCIA: 

l. 

2. 

3. 

16. ¿EL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO, HA RESPONDIDO A SUS NECESIDADES DE 
ACTUALIZACIÓN? ) SI ( ) NO ¿POR QUÉ? ______________ _ 

17. EN LOS ÚLTIMOS DOS AF!'os, ¿AA PARTICIPADO EN ALGÚN CURSO, TALLER, 
SEMINARIO, ETC., IMPARTIDO POR OTRA INSTITUCIÓN QUE LE HAYA BRINDADO ELEMENTOS 
PARA RESOLVER PROBLEMAS QUE SE LE PRESENTAN EN SU PRÁCTICA DOCENTE? ( ) SI 
( ) NO ¿CUÁL (ES)? __________________________ _ 

¿DÓNDE? ___________________________ _ 
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18. ¿QUÉ TIPO DE MODALIDAD LE GUSTARIA SE OPERABA EN FUTUROS EVENTOS DE ACTUALIZACIÓN? 

SEMINARIO 

FORO 

OTROS 

CONFERENCIA 

CURSO 

MESA RENODA 

SIMPOSIO 
¿CUALES? _________ _ 

TALLER 

CONGRESO 

19. ¿EN QUE HORARIO Y CON QUE FRECUENCIA PODRÍA ASISTIR A DIFERENTES 

ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN? 

UNA VEZ POR SEMANA (LUNES A VIERNES) EN HORARIO VESPERTINO 

UNA VEZ A LA SEMANA (S.ÁBADOS) EN HORARIO MATUTINO 

DOS O TRES VECES POR SEMANA EN HORARIO VESPERTINO 

DE LUNES A VIERNES POR LAS TARDES 

EN VACACIONES DE VERANO 

OTROS ¿CUÁLES? _________ _ 

20. ¿QUt ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES CONSIDERA PODRÍAN ENRIQUECER SU 

PRÁCTICA PROFESIONAL? 

CONFERENCIAS 

TEATRO 

DANZA 

CONCIERTOS 

MÚSICA 

LITERATURA 

PINTURA 

CINE 

EXPRESIÓN CORPORAL 

ATRES PLÁSTICAS 

VISITAS A MUSEOS 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

Y COLABORACIÓN 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
SERVICIOS EDUCTIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VALLE DE MÉXICO 

OFICINA DE ACTUALIZACIÓN Y SUPeRACIÓN PROFESIONAL 

PROGRAMA 
CURSO TALLER 

"EL DESARROLLO AFECTIVO SOCIAL 
DEL NIÑO PREESCOLAR" 

MEF50202 

DIRIGIDO A: lª Y 2ª VERTIENTE 
CARRERA MAGISTERIAL 
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PRESENTACIÓN 

Existen distintas posiciones teóricas de autores dedicados a investigar lo que 
involucra el desarrollo del niño, tanto en sus estructuras internas como en la 
relación que establece con el mundo externo que lo rodea; teorias psicológicas 
del desarrollo intelectual, moral, afectivo y social del niño y los enfoques 
psicopedagógicos derivados de su interpretación. Producción científica 
expuesta en diferentes lenguajes que se entrecruzan y crean en el docente 
confusión y dificultades para reconocer las diferentes contribuciones teóricas 
que determinan las orientaciones y planteamientos metodológicos propios, que 
aún sin consolidar una fundamentación de los conocimientos, determina el 
quehacer en el aula. 

Es necesario valorar la información de contenidos teóricos qu.e se poseen, y 
las interpretaciones que de ellas se hacen; darse cuenta del carácter parcial 
de las aproximaciones, reconociendo el proceso por el cual se ha llegado a 
elaborar la propia concepctualizaci6n acerca del niño, para comprender que la 
forma en que se conciba el desarrollo determina el propio actuar docente. 

Desde el punto de vista epistemológico del programa actual, se reconoce al 
niño como persona, como sujeto con experiencias y saberes, como ser humano con 
deseos, intereses, necesidades, determinado por las relaciones que efectúa 
dentro del contexto social y cultural al que pertenece, y que posee un 
potencial creativo que puede desarrollar a través de diversos lenguajes con 
los que se expresa: gestual, corporal, matemático, oral, escrito, plástico y 
sobre todo en el jugar. 

Aunque el programa tiene una orientación cognoscitivista, el desarrollo del 
m.no presenta múltiples facetas, por lo que no es posible prescindir del 
estudio del desarrollo afectivo, social y de la personalidad. Este es un tema 
complejo, que trata del establecimiento de las relaciones con otros miembros 
del grupo, del desarrollo de las conductas de afecto, dependencia, 
cooperación, hostilidad, miedo, agresión, ansiedad, identificación, etc.; de 
las pautas de conducta propias del sexo, edad, posición social que corresponde 
en ese medio social a un individuo; en una palabra, está implicado todo el 
problema de convertirse en miembro de la sociedad en que se ha nacido. 

Las teorias exponen que toda conducta tiene una larga génesis y que nada 
aparece bruscamente, por lo que se hace referencia a las influencias 
parentales tan decisivas en el desarrollo del nifio, cómo éstas modelan el 
desarrollo de la personalidad, cuál es el impacto de la socialización en el 
hogar sobre las fase ulteriores de socialización y cómo inciden en las 
posteriores relaciones interpersonales del menor, condicionando en ocasiones 
la adaptación a los ambientes fisicos y sociales. 
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Se busca real.izar un análisis de aspectos teóricos implícitos en el Programa 
Preescolar actual, sin intención de separar los elementos seleccionados del 
contexto en el que han sido elaborados, pero con la finalidad de que se tome 
conciencia de que el análisis del aspecto teórico, por sí solo, es incapaz de 
dar cuenta de la enorme complejidad del desarrollo afectivo y social y su 
implicación en los fenómenos educativos. 

JUSTIFICACIÓN 

Como docente se cuenta con información sobre los muy valiosos estudios y 
enfoques teóricos que existen al respecto del desarrollo afectivo, pero se 
desconoce muchas veces, las formas de abordarlos ya que los conocimientos, con 
los que se cuenta se han adquirido de forma descriptiva, por lo que se hace 
necesario hacer una revisión de los aspectos significativos que las teorías 
psicoanalítica y psicogenética plantean, a la vez que por la misma naturaleza 
de estos aspectos se requiere analizar la posición que el maestro pasa a 
ocupar como referente de los afectos que los niños desplazan, y cual es su 
-inf-luencia en el desarrol-10 de la' seguridad y ex.presión de at-ectos - de los 
mismos, 

Para realizar un trabaJo con calidad profesional, se requiere de la 
comprensión de la profundidad y la amplitud reales del desarrollo. Es 
necesario además entender que, como docente, cada uno se apoya en los 
conceptos que selecciona como propios, los cuales deberán ser analizados, 
reflexionados y confrontados con los conocimientos derivados de la teoría y 
con la propia expen.encia. Este esfuerzo por alcanzar una comprensión más 
vasta del desarrollo infantil capacitará para atender de manera más competente 
y con mayor conocimiento de causa a los niños que se atiende. 

En el Programa Preescolar actual se expresa la necesidad del respeto a la 
diferencia de cada niño en cualquiera de sus manifestaciones, considerando la 
función del docente como guía, promotor, orientador y coordinador del proceso 
educativo; que debe promover la reflexión y propiciar la realización de nuevas 
actividades, siendo importante que promueva la confrontación de puntos de 
vista e ideas, la toma de decisiones, que paulatinamente lleven a la 
construcción de la autonomía y progresiva individuación, facilitada a través 
de la interacción con otros. 

En el mismo Programa, se reconoce el juego como el lenguaje que meJor maneja 
el niño, por tanto, es necesario recuperar el juego infantil desde la 
perspectiva de la expresión de necesidades e intereses del niño, como 
instrumen~o regulador y compensador de la afectividad; un medio esencial de la 
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organización, desarrollo y afirmación de la personalidad, de manera que el 
docente abra espacios a los juegos libres, como también a aquellos que 
integrados al proyecto, lleven intencionalidad y organización específica, 
cuidando que éstos no pierdan su lugar como manifestación de libertad y 
alegría, propiciando un ambiente en el que los sentimientos, las experiencias 
y los conocimientos se puedan expresar libremente, permitiendo a cada niño 
crear y recrear su realidad, llegando a acceder a nuevos y mejores modos de 
hacer algo, desarrollar una idea y producir cosas, como resultado de su modo 
personal de percibir la vida. 

Este curso-taller se ocupará del proceso particular del desarrollo afectivo en 
un marco de su propio continuo, dejando en claro que se entrelaza con otros 
aspectos del desarrollo de manera "integral", -en la comprensión del individuo 
como un todo indivisible-, reconociendo sin embargo, la imposibilidad de 
ocuparse del mismo desarrollo en su conjunto por circunstancias obvias de 
tiempo. 
Pretende por tanto, atender a las necesidades detectadas con respecto al 
conocimiento que del n.1.no tiene el personal directivo y docente frente a 
grupo, y a la aplicación práctica que su conceptualización conlleva, tanto en 
las interacciones al interior del grupo, como durante el desarrollo del 
proceso educativo. 
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PROPÓSITO GENERAL 

Que los directivos y docentes frente a grupo, analicen y reflexionen sobre 
aspectos del desarrollo de la socioafectividad del niño preescolar, 
estableciendo la vinculación entre los contenidos teóricos y la práctica 
docente, a fin de que cuenten con elementos para adecuar sus estrategias 
educativas a las necesidades específicas de los niños. 

CONTENIDOS 

TOTAL: 20 HORAS 

I. Conceptualización del desarrollo 
• Aspectos generales del desarrollo afectivo social 

Total de Horas: 4 
II. La influencia de las interacciones en el desarrollo y su importancia en 

la afectividad y socialización 
La interacción del niño en su medio social 
- Relación del niño con sus padres y otros miembros de la familia 
- Relación con otros niños y adultos 
- Relación con el docente 

Total de hoi::as: 10 

III. La expresión de la afectividad en el niño preescolar 
· El juego 
• La ci::eatividad 

Total de horas: 6 

DURACIÓN: El curso-taller tiene una duración total de 40 horas distribuidas en 
20 horas de taller en cuatro sesiones de 5 horas cada una; y 20 
horas distribuidas en dos sesiones de investigación de 5 horas 
cada una, una Conferencia y un Foro. 
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DESARROLLO DEL CURSO TALLER 

I. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO 
• Aspectos generales del desarrollo afectivo 

PROPÓSITO! 
Propiciar que los participantes realicen un análisis y reflexión sobre 
elementos teórico-prácticos que les permitan integrar un marco de referencia 
del desarrollo del niño preescolar que apoye su labor docente. 

DESCRIPCIÓN: 
Se realizará la identificación de los elementos básicos del desarrollo del 
niño preescolar haciendo hincapié en el análisis y la reflexión de los 
participantes sobre su propia conceptualización del desarrollo afectivo y 
social del niño y cómo ésta influye en su forma de actuar dentro del proceso 
educativo. 

ACTIVIDADES, TÉCNICAS Y TAREAS DEL DESTINATARIO: 
Se propone abordar los contenidos con base a las experiencias de los 
participantes, para ello es fundamental la participación activa en las 
actividades individuales, en equipo y en grupo que se sugieran. 

Se realizarán actividades en las cuales los participantes harán exposiciones 
individuales y por pequeños grupos para finalizar con conclusiones en 
plenaria. Esta organización se considera también para la lectura del material 
bibliográfico y la elaboración de cuadros sinópticos y fichas de trabajo. 

Se sugieren las técnicas de grupo: de integración y conocimiento (Collage); de 
asimilaci6n de contenidos {Representantes, Banco de preguntas y respuestas, 
Debate y Tres teorías diferentes). 

II. LA INFLUENCIA DE LAS INTERACCIONES EN EL DESARROLLO Y SU IMPORTANCIA EN 
LA AFECTIVIDAD Y LA SOCIALIZACIÓN 

La interacción del niño con su medio social 
- Relación del niño con sus padres y otros miembros de la familia 
- Relación con otros niños y adultos 
- Relación con el docente 

PROPÓSITO: 
Generar un proceso de reflexión en lo.§ participantes soln:e el de~arrollo 
afectivo social y la importancia de las relacions6 que est~blece el r.iño con 
otros sujetos y principalmente con el educador. 
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DESCRIPCIÓN: 
En este aspecto se analizarán las influencias decisivas en el desarrollo del 
nifio de las 1nteracc1ones con los padres, parientes y otros niños y adultos, 
así también se reflexionará sobre la relevancia de la relación con el 
educador, ya que es con base a estas interacciones que el nifio va 
estructurando sus procesos psicológicos que determinan en él una manera de 
percibir, conocer y actuar frente al mundo. Este análisis estará basado en las 
aportaciones del enfoque psicoanalítico al desarrollo del niño. 

ACTIVIDADES, TÉCNICAS Y TAREAS DEL DESTINATARIO: 
Se propondrá a los integrantes del grupo que su participación sea activa, 
propiciando una atmósfera en la cual se manifieste la comunicación y la 
retroalimentación, con la finalidad de alcanzar los propósitos de cada una de 
las actividades y técnicas sugeridas para analizar el desarrollo de la 
afectividad y la socialización. 
Como actividades se sugieren la lectura y análisis de w~terial bibliográfico, 
la exposición individual y por equipos; y el análisis y reflexión sobre 
material de vidograbaciones. 

Las Técnicas de grupo sugeridas son: de integración, Palabras claves y Dialogo 
y trabajo, Concordar y discordar; para la asimilación de contenidos el Panel, 
Análisis de ro] es, Abanico de roles-. 

III. LA EXPRESIÓN DE LA AFECTIVIDAD EN EL NIÑO PREESCOLAR 
El juego 
La crea ti viciad 

PROPÓSITO: 
Confrontar el saber y hacer de los participantes con algunos enfoques teóricos 
que consideran el juego y la crea ti vi dad, como fuente de experiencias y 
expresión en el desarrollo y aprendiZaJe del niño preescolar. 

DESCRIPCIÓN: 
En este bloque temático, se revisarán conceptos como juego y creatividad por 
la importancia que revisten en el desarrollo del niño. Se pretende que los 
participantes reconozcan el "juego" como fuente creadora de experiencias y 
como instancia de recreación y elaboración de acontecimientos significativo 
de su historia. Y a la creatividad, como un proceso complejo donde se expresa 
el vínculo de lo cognitivo y lo afectiva, y donde la importancia del ambiente, 
y principalmente de las interacciones con los sujetos que rodean es 
determinante para el desarrollo de la misma. 
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ACTIVIDADES, TÉCNICAS Y TAREAS DEL DESTINATARIO: 
Las actividades irán enfocadas a que los participantes 
creatividad, para de ahí partir a la reflexión 
construcción y la importancia de su papel en estos dos 

vivencien el juego y la 
sobre el proceso de 

aspectos. 

Se solicitará la lectura de material específico, bdsqueda de bibliografía 
sobre el tema, presentación de reportes de lectura, preparación y presentación 
de exposiciones y trabajos en equipo, así como la oi:ganización de juegos y 
actividades creativas. 

En cuanto a las técnicas de grupo centradas en la tarea se propone utilizar 
las siguientes: Grupos de discusión, Representantes, Unir puntos, Construcción 
de juguetes en equipo. 

APOYOS DIDÁCTICOS 

Los apoyos didácticos que se manejarán serán: 
- Paquetes didácticos con bibliografía básica 
- Televisión, videoreproductora y videos 
- Retroproyecto= y acetatos 
- Textos de apoyo al Programa de Educación Preescolar 
- Rotafolios 
- Grabadora y audiocassettes 

METODOLOGÍA 

Un curso como unidad didáctica, marca el énfasis en la comprensión de los 
aspectos teóricos de una determinada área de conocimientos que pennite ser 
abOrdados a nivel introductorio o llegar a la especialización temática. 

La modalidad del taller, al partir de una teoría como fundamento de cuestiones 
prácticas, constituye la forma operativa de la pedagogía autogestiva, que se 
expresa en la búsqueda conjunta, la puesta en común y la corresponsabilidad 
colectiva. 
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Con un curso-taller se trata, no sólo de superar actitudes magisteriales o 
paternalista del profesor, sino también la actitud pasiva, receptora y 
dependiente de los alumnos. Una regla fundamental que se establece desde el 
comienzo, es la correponsabilídad en la organización y conducción del curso. 

En lo substancial el taller pretende que los participantes "aprendan 
haciendo", es decir, es una estrategia dirigida a conjugar los requerimientos 
del conocinu.ento de la realidad con los de la acción transformadora de la 
misma, adoptando formas operativas del conocimiento. 

Supone las perspectivas comunes, el trabajo cooperativo en el proceso de 
investigación que se inicia con la autoevaluación y reflexión de la propia 
práctica y el constante cuestionamiento de la misma. 

Por esta razón se propiciará el trabajo en grupo, apoyado en la lectura de los 
materiales, en la participación activa de todos los integrantes y en la 
continua asesoría de la coordinación. 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

La evaluación será considerada como un proceso de carácter cualitativo, 
momento de reflexión sobre lo aprendido y la manera en que se aprendió. 
Pennitirá conocer los avances en el aprendizaje y brindar la posibilidad de 
retomar y reorientar de manera sistemática la dinámica de grupo, y contar con 
una visión integral del desarrollo del curso, dando la posibilidad de adaptar 
las estrategias de trabajo a las necesidades presentadas. 

Por lo anterior, se contempla realizar la evaluación en diferentes momentos y 
en tres niveles -autoevaluacién, evaluación del grupo y la del propio 
coordinador-, así como para recibir retroaliemtación y cuando se haya 
detectado algún obstáculo en el aprendizaje o se requiera hacer reflexionar al 
grupo sobre su proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto la evaluación debe ser: 

l. Participativa. Es decir se debe llevar a cao por todos los participantes 
del curso taller 

2. Completa. Es decir, debe abarcar todos los aspectos del proceso enseñanza 
aprendizaje, tanto de fondo (objetivos, metodología, contenidos, 
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bibliografía, etc.), como los de forma (manera de trabajar, organización 
del grupo, bibliografía de apoyo, etc.). 

3. Continua. Es decir, debe realizarse a lo larga del curso y no dejarse para 
el final del mismo. Esto permitirá detectar fallas, errores, omisiones y 
corregirlos a tiempo. 

Poi:- otro lado la Acreditación hace referencia a criterios académico 
administrativos mediante los cuales se avala la formación que el curso 
conlleva. Para poder respaldar esta certificación se establecen los siguientes 

Criterios de Acreditación 

• Asistencia a Conferencia del curso. 
• 85% de Asistencia al Curso-taller. 

• 
• 

100% Entrega de productos parciales de 
Entrega de producto de aprendizaje final 
individual o por equipos. 

aprendizaje. 
{P.rqpuesta de 

• Asistencia y partic~pación en el Foro Regional. 

Intervencíón pedagógica) 
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CURSO TALLER 

"EL DESARROLLO AFECTIVO SOCIAL DEL NIÑO PREESCOLAR" 

PROPOSITO GENEAA.L 

* Que los directivos y docentes frente a grupo, analicen y reflex1onen sobre 
aspectos del desarrollo de la socioafectividad del n1fio preescolar, 
estableciendo la vinculación entre los conten1dos teóricos y la práctica 
docente, a fm de que cuenten con los elementos para adecuar sus estrategias 
educativas a las necesidades especificas de los n1ños. 

PROPOSITOS CONTENIDOS PRODUCTOS 
• Prcpiciar que los l. Conceptualización del cuadro sinóptico. 
participantes realicen un desarrollo Etapas de la evolución 
análisis y reflexión sobre Aspectos generales del de los instintos 
elementos teórico- prácticos desarrollo afectivo Fichas de Trabajo. 
que permitan integrar un social Conceptos básicos del 
marco de referencia del enfoque psicoanalitico 
desarrollo del ni.fio preescolar 
nne anr,.,e su labor docente. Total: 4 hor:as . Generar en los 2. la inflllé1!X.ia de las Guia de análisis 
participantes un proceso de interaccicnes en el desarrollo 
reflexión sobre el su importancia en la Observación del grupo 
desarrollo afectivo social y afectividad y la soc.ializaciá'l de- preescolares 
la inportancia- de las Relación del niflo con 
relaciones que establece el sus padres y otros 
niño con otros sujetos, miembros de la familia Planteamiento del 
principalmente con el Relación del niño con producto 
educador. ot:cos adult.os. de aprendizaje final: 

Relación del niño con el Propuesta de 
docente. Intervención 

Pedagógica 
Total: 10 horas 

* Confrontar el saber y el 3. La expresión de la Inventar un juego 
<>wbacer de los participantes Afectividad en el niño Elaborar un cartel 
con algunos enfoques preescolar 
teóricos que consideran el El juego 
juego y la creatividad La creatividad 
como fuente de experiencias 
y expres16n en el 
desarrollo y aprendizaje 
escolar. Total: 6 horas 

Curso Taller: Duración total: 20 horas 

Acredi tacibn: Asistencia a Conferencia. 
85% de Asistencia curso-taller. 
100% Entrega de productos parciales de aprendizaje. 
Entrega de Producto de Aprendizaje final (elaboración de una 
Propue.~ta de lnren•e11ción Pedagógica, 1.nd1. vidual o por equipo) . 
Asistencia y participaci6n en Fo:co Regional. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 
DEPARTAMENTO DE EDUCAClÓN PREESCOLAR VALLE DE MÉXICO 

OFICINA DE ACTUALIZAICÓN Y SUPEAACIÓN PROFESIONAL 

LA OFICINA DE ACTUAIIZACIÓN Y SUPERACIÓN PROFESIONAI DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VAILE DE MÉXICO 

e o N V o e A 

Al personal de Apoyo Técnico Pedagógico y personal interesado que cubra 
los requisitos, para que se integre al equipo de coordinadores de Grupo 
de los Cursos-Taller del Programa de Actualización con carácter 
Regional a desarrollarse en la quita etapa de carrera Magisterial en el 
ciclo escolar 1995-1996. 

Los temas a desarrollar en los cursos-taller son los siguientes: 

• El desarrollo afectivo social del niño preescolar 
• El método de proyectos en el nivel preescolar 
• La importancia del líder educativo en la administración escolar 
• La formación docente en el nivel preescolar 
• El desarrollo del niño y sus alteraciones (Personal de CAPEP) 

El personal interesado podrá elegir el tema de su interés de acuerdo a 
su preparacion y experiencia, así como el horario a participar 
(vespertino y/o sabatino), estableciendo el compromiso a participar en 
el curso de preparación para coordinadores de grupo, el cual le 
permitirá comprender la filosofía que orienta la actualización y la 
coordinación de grupos en el nivel preescolar Valle de México. 

REQUISITOS: 

+ Realizar funciones técnico pedagógicas (asesores técnicos de zona y 
sector escolar, y de oficinas del departamento; supervisores de zona 
y sector). 

+ Tener experiencia en asesoría y coordinación de grupos de adultos. 
+ Compromiso para asistir al curso de preparación para coordinadores de 

grupo en horario vespertino. 
+ Disponibilidad y compromiso para asistir a 3 ó 4 Reuniones de Academia 

por las tardes, durante el período de desarrollo de la Estrateg,a de 
Actualización ( enero a mayo) . 

+ Llenar solicitud en la que determinará el horario de preferencia para 
coordinar grupo (vespertino 16:00 a 20:00 horas, sabatino de 9:00 a 
14:00 horas). 

215 



+ Presentar Curriculurn Vite que incluya los siguientes aspectos: 
a) Datos personales 
b) Escolaridad (anexar copia de documento que avale el nivel más alto 

de estudios) 
c) Preparación profesional (incluir asistencia a cursos) 
d) Experiencia profesional 

+ Solicitar entrevista personal con el coordinador académico del curso 
que le interese. 

+ Confirmar asistencia a la reunión informativa el día 17 de octubre de 
1995. 

Entrega de solicitudes y mayores informes en la Oficina de 
Actualización en el Departamento de Educación Preescolar Valle de 
México del 22 de septiembre al 3 de octubre de 1995 de 13: 00 a 15: 30 
horas. 
PARQUE INTERIOR DE CIRCUITO MÚSICOS S/N CIRCUITO MÚSICOS CIUDAD 
SATÉLITE, NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO. (Jardin de Niños 
''Satélite"). 
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CuADRO ANEXO A CONVOCATORJA PARA PARTICIPAR a>MOCOORDINADORES DE GRUPO DE LOS CURSOS TALLER 

EN LA ESTRATEGIA DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES EN SERVICIO EN EL CICLO ESCOLAR 1995-1996 

RELACI N DE CURSOS DE ACTUALIZACI N DEL PROGRAMA REGIONAL CON VALOR A 
TRES PUNTOS EN EL PROGRAMA DE CARRERA MAGJSIBRJAL 

NOMBRE DEL CURSO PROl'OSITO CONTENIDOS VER'.IlENfE 
EL DESARROLLO DEL CREAR UN ESPAC'JO DE ANÁLISIS EN I .OESARROLLO DEL NIÑO 

NIÑO Y SUS EL QUE LOS ESPECJALIST AS QUE COMO PROCESO EVOLUTIVO ¡• 
AL 1ERACIONES LABORAN EN WS CAPEP, PUEDAN 2. LA 1EORÍA PSICOGENÉTICA 2' 

(CAPEP) REFLEXIONAR ACERCA DE su DEL DESARROLW DE JEAN y 

MEF50201 PARTICIPACION EN EL PROCESO DE PIAGET. 3' 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LOS 3. ALTERACIONES LEVES EN (CAPEP} 

CONFERENCISTA. NIÑOS PREESCOLARES QUE PRESENTAN EL DESARROLLO DEL NIÑO 
MTRA. LEVES ALTERACIONES EN su PREESCOLAR 

LIDIA C. AGAZZI R. DESARROLLO. 

tL DESARROLLO QuE EL DOCENIB ANALICE Y l.CONCEPTIJALIZAClÓNDEL 
AFECTIVO SOCIAL EN REFLEXIONE SOBRE ASPECTOS DEL DESARROLLO. 
EL NIÑO PREESCOLAR DESARROLW DE LA SOCIOAFECTIVIDAD 2.LA INFLUENCIA DE LAS I' 

DEL Nil\t) PREESCOI.AR._ ESTABl.ECIENDO INIBRACCIONES EN EL y 

MEF50202 LA VINCULACIÓN ENTRE LOS DESARROLLO DEL NIÑO Y SU 2' 
CONIBNIDOS TEÓRICOS Y LA PRÁCTICA IMPORTANCIA EN LA AfECT! 

CONFERENCISTA. EDUCATIVA, A FIN Df. QUE CUENI'E CON VID AD Y LA SOCIAUZACIÓN. 
MTRA. ELEMENTOS PARA ADECUAR sus 3.LAEXPRESIÓN DELA 

LIDIA CRJSTINA AGAZZI ESTRA'IH/JAS F.DUCA11VAS A LAS Afl,:CTIVJDAD EN EL NIÑO 
R.APANELLO NECESIDADES ESPECIFICAS DE LOS PREESCOLAR. 

NIÑOS. 

LAFORMACION QUE EL ASESOR TÉNICO PEDAGÓGICO, l. PRACTICA DOCENTE. 
DOCEN1E EN EL NIVEL A PARTIR DEL ANÁI.JSJS Y REFLEXIÓN DE 

PREESCOLAR SU PROPIA EXPERIENCIA PROFESIONAL, 2. EL DOCENTE Y EL 3' 
LOGRF. F.ST Am.F.CF,R UNA VINCULAC1ÓN CURRICULUM. 

MEF5020l TEÓRICA PRACTICA COMO PlJNfO Dr 
PARTIDA PARA RECONOCER Y RESCATAR 3. EL ASESOR TÉCNICO ANTE 

CONFERENCISTA: lA DIVERSIDAD DE PRÁCTICAS LAPROPUESTACURRICULAR 
MTRO. IX>CENTES, lNNOVMl)() EN su VIGENTE EN EL NIVEL 

PROFIRJO MORÁN TRABAJO COTIDIANO COMO FORMADOR PREESCOLAR. 

OVIEDO DE DOCENTES. 

LA IMPORTANCIA DEL QuE EL PERSONAL DIRECTIVO CUENTE ! .CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. 
LIDER EDUCATIVO EN CON UN ESPACIO EN EL QUE PUEDA CONCEPTOS Y PRw::':IPIOS 2' 

LA ORGANIZACIÓN ANALIZAR. REFLEXIONAR Y PROPONER 
ESCOLAR LAS ESTRATEGIAS ADECUADAS QUE LE 2.ELUDERAZGOENLA 

PERMITAN RETOMAR SU PAPEL COMO ESCUELA. 

MEF50204 LÍDER ACADÉMICO Y ADMINISTRADOR 

EDUCATIVO, PROMOVIENOO ASÍ EL 3 ADMINIS1RACIÓNY GEsnóN 
CONFERENCISTA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ESCOLAR 

MIRQSEROOzúÑIGA EDUCACIÓN EN EL NIVEL PREESCOLAR PROYECTO ESCOLAR. 

ELMFfOOODE QUE LOS PARTICIPANfES ANALICEN EL l.AsPECfOSRJNDAMENTAl.ES 
PROYECTOS EN EL MÉTOIX) DF. PROYECTOS, ASÍ OOMO I.AS EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 1• 

NIVEL PREESCOLAR IMPUCACIONES DIDÁCTICAS QUE DE ÉL PREESCOLAR. 2· 
DER!VAN EN EL PEP'92, PAllA 2.ELMÉTODO DE PROYECTOS y 

MEF50205 GENERAR LA REFLEXIÓN SOBRE LA EN PREESCOLAR. 3• 
CONFERENCISTA: IMPORTANCIA DE SU FUNCIÓN COMO 3.ÜR.GANIZACIÓN DELPEP '92 

MTRA. COORDINADORES DEL PROCESO POR PROYECTOS. 
MARGARJTA ARROYO A ENSEÑAZA APRENDIZA.JE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
SERVICIOS EDCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VALLE DE MÉXICO 

OFICINA DE ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 

SOLICITUD PARA PARTICIPAR COMO COORDINADOR DE GRUPO EN 
WS CURSOS-TALIBR DE ACTUALIZACIÓN CON CARÁCTER REGIONAL 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE: 

R.F.C. _________ CLAVES PRESOPUESTALES _______ _ 

DOMICILIO PARTICULAR: ____________________ _ 

TELÉFONO: 

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO 

LUGAR DONDE LABORA: 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA: --------------------
DOMICILIO DEL C.T. ______________________ _ 

TELÉFONO: ------
ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO: -----------------
GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS: 

¿POR QUÉ LE INTERESA PARTICIPAR COMO COORDINADOR EN LOS CURSOS
TALLER? 

CUÁL CURSO LE INTERESA COORDINAR: 

HORARIO VESPERTINO DISPONIBLE PARA REALIZAR REUNIONES DE ACADEMIA 

HORARIO DE SU PREFERENCIA PARA COORDINAR GRUPO: 
VESPERTINO DE 16:00 A 20:00 HORAS 
SABATINO DE 9:00 A 14:00 HORAS 

REGIÓN EN QUE LE INTERESA COORDINAR GRUPO: 
ECATEPEC 
NEZAHUALCOYOTL 
NAUCALPAN 

FIRMA FECHA ____________ _ 
------------
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VALLE DE MÉXICO 

CONVOCAN 

A los profesores inscritos en primera, segunda 
vertiente a participar en los Cursos de Actualización 
Tres puntos en Carrera Magisterial, mediante la 

y tercera 
con valor a 

ESTRATEGIA DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES EN SERVICIO 

Modalidad que para este ciclo escolar, al tomar en consideración los 
alcances obtenidos en los talleres de Actualización de Agosto, las 
expectativas expresadas por los maestros y las necesidades que estos 
tienen al operar la propuesta metodológica con respecto a la práctica 
docente, y fundamentada en los principios de la autogestión pedagógica 
y el autodidactismo en el aprendiz aj e, propone la actualización a 
través de los siguientes eventos: 

CONFERENCIA. Se realizará con la participación de conferencistas 
expertos en la materia, abordando la temática central que será 
objeto de análisis en el trabajo en los cursos-taller. 

CURSO-TALLER. En esta fase los docentes asistirán a sesiones una 
o dos veces por semana, en los que al generarse una participación 
anali tica y reflexiva basada en la temática desarrollada en la 
Conferencia, se buscará que el aprendizaje en grupo se dé como un 
proceso dinámico de transformaciones. 
Se propone que en el taller los participantes, "aprendan 
haciendo", es decir, que construyan estrategias didácticas que 
les permitan mejorar su práctica docente. 

FORO. Última fase del 
maestros compartirán 
taller, enriqueciendo 
teórico-metodológicos. 

proceso de actualización en la que los 
sus propuestas construidas en el curso 

su actividad cotidiano con elementos 

SE ANEXA CUADRO CON INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS CURSOS PARA 
ESTA ETAPA DE ACTUALIZACIÓN. 

PREINSCRIPCIÓN: 
l. En las Jefaturas de sector Escolar los días 22 y 23 de Noviembre 

de 1995 de 11:00 a 16:30 horas. 

2. En el Departamento de Educación Preescolar en la Oficina de 
Actualización y Superación Profesional el dia 24 de Noviembre 
de 9:00 a 20:00 horas. 
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CUADRO ANE.'\'.0 A l,A CONVOCATORIA PARA PARJCIPAR EN LOS CURSOS DE ACTUALIZACIÓN~ DEL 
PROGRAMA 'REGIONAL CON VALOR A TRESPVNTOS EN CARRERA MAGISTERIAL, PARA LOS 

DOCENTES EN SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VALLE DE MÉXICO. 

DEPARTAMANE!DDEEDUCACIONl'REESCOLAR VALLEDEMEXIOO 
OFICINA DE ACIUALlZACIÓN Y SUPERACIÓN PRCFESIONAL 

ESIRATEGIADE AC!UALlZACIÓN PARA lJOCENIESEN SERVIOO. CICWESCCLAR 1995-1996. 

RELACIÓN DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y SUPERACIÓN 
DEL MAGISTERIO. 

5' ETAPA. CARRERA MAGISTERIAL 

CLAVES NOMBRE DEL FINALIDAD NIVEL VERTIENTE HORARIO PUNrA.JE 
DEL CURSO DEL CURSO EDUCATIVO DECM ENCM 

CURSO 
SABATINO 

EL DESARROLLO PRIMERA, DE 
MEF5020I DELNíl'lOYSUS SUPERACIÓN PREESCOLAR SEGUNDA Y 9:00 A 14:00 3. /\I:mRACI0NES CAPEP IBRCERA HORAS 

VESPERTINO 
16:00 A 20.00 

HORAS 
SABATINO 

EL DESARROLLO DE 
MEF50202 AFECTIVO Y PRIMERA Y 9:00A 14:00 

SOCIAL DEL NIÑO SUPERACIÓN PREESCOLAR SEGUNDA HORAS 3 PREESCOLAR VESPERTINO 
16.00 A 20.00 

HORAS 
SABATINO 

LA FORMACIÓN DE 
MEF50203 DOCENTE EN EL ACTIJALlZACIÓN PREESCOLAR TERCERA 9:00A 14:00 3 

NIVEL HORAS 
PREESCOLAR VESPERTINO 

!6·00A20:00 
HORAS 

SABATINO 
LA IMPORTANCIA DE 

MEF50204 DELLIDER CAPACITACIÓN PREESCOLAR SEGUNDA 9.00A 14.00 3 
EDUCATIVO EN LA HORAS 

ORGANIZACIÓN VESPERTINO 
ESCOLAR 16:00A20.00 

HORAS 
SABATINO 

PRIMERA, DE 
MEF50205 ELMÉTOOODE SIJPERACIÓN PREESCOLAR SEGUNDA Y 9:00A !4:00 3 

PROYEC ros EN EL TERCERA HORAS 
NIVEL VESPERTINO 

PRl·l•:SOllAR 16:00A20:00 
HORAS 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEM.ENTAL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOALR VALLE DE MÉXICO 

OFICNA DE ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 

PRE INSCRIPCIÓN 

R.F.C.: ______ _ CLAVE ÚNICA DE C.M. 

FOLIO _______ _ 

NOMBRE: 
APELLIDO PATERNO APELLIDO ~TERNO NOMBRE (S) 

JARDÍN DE NIÑOS: ___________________ CLAVE DEL C.T. _____ _ 

TEL.: ZONA _________ _ SECTOR ________ _ 

DOMICILIO PARTICULAR: _____________________ TEL. : ______ _ 

FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA: ____________ VERTIENTE EN C.M. 1" __ 2• _3• 

DATOS DEL CURSO 

NOMBRE DEL CURSO: 1•. OPCIÓN: _________________________ _ 

2ª OPCIÓN ________________________ _ 

HORARIO: 

1 • OPCIÓN 

SECTOR: 

J. DE Nl:ÑOS 

VESPERTINO 
16:00 A 20:00 HRS. 

FECHA: ________________ _ 

SABATINO 
9:00 A 14.00 HRS. 

2• OPCIÓN 

SECTOR: __________ _ 

J. DE NIÑOS: ___________ _ 

FIRMA: _________ ~----

*NOTA: DE NO CONTAR EL CURSO CON SUFICIENTE DEMANDA, SEÑALE QUE PREFIERE SE LE RESPETE: 

CURSO __ HORARIO SUDE 
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R.F.C. CLAVE ÚNICA DE C.M. ______ _ 

FOLIO: ______ _ 

NOMBRE:~===~===----===~===~-----=~=--------APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) 

NOMBRE DEL CURSO: 1~. OPCIÓN: 

2" OPCIÓN __________________________ _ 

HORARIO: 

P OPCIÓN 

SECTOR: 

J. DE NIÑOS 

VESPERTINO 
16:00 A 20:00 HRS. 

FECHA: _________________ _ 

SABATINO 
9!00 A 14.00 HRS. 

2• OPCIÓN 

SECTOR: 

J. DE NIÑOS: ___________ _ 

FIF!Mi\: _____________ _ 

* DE NO CONTAR EL CURSO CON SUFICIENTE DEMANTIA, SE&Al.E QUE PREFIERE SE LE RESPETE: 

CURSO HORARIO SEDE 
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"' "' ... 

CONFERENCISTA 

LIDIA CRISTINA AGAZZI RAPANELLO 

+ Licenciada en Psicologia por la universidad 
de Buenos Aires, Argentina. 

+ Participación en diversos Seminarios 
extracurriculares: 

En Argentina: 

"Psicología y cambios"; "Grupos''; "Grupos e 
instituciones"; "Metapsicología Freudiana"; 
"Psicología evolutiva de Jean Piaget"; "Complejo 
de Edipo y estructuras Psicopatológicas"; 
"l!'reud y Lacaff". 

En México: 

\'Estatuto del Inconsciente"; "Psicoanálisis de 
niflos"; "Apoyo Psicológico en situaciones de 
emergencia"; "Narcisismo''. 

+ Maestria en Psicoanálisis. 
+ Distintos trabajos de Docencia e Investigación. 
+ Participación como expositora en Simposios 

y Conferencias en distintas partes de la 
República. 

+ Autora en distinta publicaciones psicológicas. 
+ coautora del libro: Psicoanálisis y Realidad. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
SERVICIOS EDUCATIVOS INIEGRADOS AL ESTADO DE MEX!CO 

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

VALLE DE MÉXICO 
OFICINA DE ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 

CONFERENCIA 

DESARROLLO Y AFECTIVIDAD 

ESTRATEGIA DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES EN 
SERVICIO. CICLO ESCOLAR 1995-1996 

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
SUPERACIÓN PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

EN SERVICIO 

Sábado 27 de Eneto 19% 



N 
N 

'" 

PROGRAMA 

❖ Presentación del Presidium 

❖ Declaratoria Inaugural presidida por el 
Maestro en Ciencias Carlos León Hinojosa. 
Director de los Servicios Educativos 
Integrados al Estado de México. 

❖ Bienvenida a cargo de la C. Profra. Laura 
Alicia Saca Guajardo. Jefe del Departamento 
de Educación Preescolar Valle de México, 

❖ Conferencia Desarrollo y Afecflvidad. conferencia 
para los Cursos "El Desarrollo Afectivo y 
Social del niñ.o preescolar 11 y "El 
Desarrollo del niño y sus Alteraciones". 
Conferencista Maestra Lidia Cristina Agazzi 
Rapanello. 

❖ RECESO 

❖ Espacio para Preguntas y Respuestas. 

❖ Conclusiones generales. 

·❖ Cierre del evento. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MBXrco 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VALLE DE MÉXICO 

OFICINA DE ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 

ESTRATEGIA DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES EN SERVICIO. 
CICLO ESCOLAR 1995-1996 
EVAALUACIÓN DE LA. CONFERENCIA 

Con la intención de mejorar la calidad de la realización de los 
cursos de actualización regionales para el Programa de Carrera 
Magisterial, solicitamos su colaboración expresando su opinión 
sobre los siguientes aspectos: 

I. ORGANIZACIÓN 

l. ¿La ubicación de la sede de la conferencia fue accesible? 

) SI ) NO 

2. Considera que el tiempo de la conferencia fue: 

SUFICIENTE ) INSUFICIENTE: EXCESIVO 

3. ¿Qué opina sobre la mecánica de trabajo: _________________ _ 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS _________________________ _ 

I l. CONTENIDOS 

l. ¿Le pareció que la información estuvo bien organizada y presentada? 

) SI ) NO 
Comentarios: _________________________________ _ 

2. Considera usted que las ideas presentadas son útiles para ser aplicadas en 
su práctica docente? 

) SI ) NO 
Comentarios: _________________________________ _ 

3.¿Tuvo usted la oportunidad de hacer preguntas, participar, aclarar sus dudas 
( ) SI ( ) NO 

Comentarios: _________________________________ _ 

4. ¿Qué opina sobre les contenidos expuestos en la Conferencia? 

S. ¿Cuál fue para usted el aspecto más importante tratado en la conferencia? 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS: _________________________ _ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOALR VALLE DE MÉXICO 

OFICINA DE ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 

EVALUACIÓN DEL CURSO TALLER 

EL proceso de actualización en el que estamos inmersos 
requiere de su participación, ya que mediante sus 
comentarios en la Oficina de Actualización retoro.aremos 
los elementos que nos lleven a mejorar la calidad de los 
cursos de actualización que ofrecemos. 

l. ¿En el proceso de desarrollo del curso-taller se propició la 
oportunidad de participación? 

) SI ) NO 

comentarios: 

2. ¿Las técnicas y actividades utilizadas en el curso-taller le dieron 
la posibilidad de construir sus propios aprendizajes? 

) SI ) NO 

Comentarios: 

3. ¿Durante el desarrollo del curso-taller, hubo momentos suficientes 
para que usted compartiera sus ideas y comentarios? 

SI ) NO 

Comentarios: 

4. ¿Considera que la actitud del coordinador de grupo propició un 
ambiente de aprendizaje adecuado durante el desarrollo del curso 
taller? 

) SI ) NO 

Comentarios: 

5. ¿EL curso-taller le permitió elaborar estrategias para mejorar su 
práctica docente? 

) SI NO 

comentarios: 
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6. ¿Los contenidos de aprendizaje del curso-taller cubrieron sus 
expectativas? 

) SI ) NO 

Comentarios: 

7. ¿EL coordinador de grupo en su desempeño propició la autogestión y 
la retroalimentación? 

) SI ) NO 

Comentarios: 

8. ¿Qué opina de la Estrategia de actualización para docentes en 
servicio en el ciclo escolar 1995-1996 (Conferencia, Curso-taller, 
Foro)? 

9. ¿Qué contenidos le gustaría se manejaran en próximos cursos de 
actualización? 

SUGERENCIAS: ____________________________ _ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 
SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VALLE DE MÉXICO 

OFICINA DE ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 

EVALUACIÓN GENERAL DE LA 
ESTRATEGIA DE ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES EN SERVICIO 

CICLO ESCOLAR 1995-1996 

El presente cuestionario tiene la finalidad de conocer su 
opini6n acerca de las distintas etapas de la Estrategia de 
Actualización para docentes en servicio, del ciclo escolar 
1995-1996. Esto nos permitirá planear con base a sus 
sugerencias los cursos del siguiente ciclo escolar. 

1. ¿Cuál es su op:1.n:1.on sobre la Estrategia de Actualización como se 
implemento este ciclo escolar (Conferencia, Curso-taller, Foro)? 

2. ¿Qué opina de la organización del Foro? 

3. ¿Considera que la mecánica de trabajo llevada a cabo durante el 
Foro fue: 

Buena ) Regular ) Deficiente 

¿Por qué?-------------------------------

4. ¿Considera que lo realizado durante la estrategia (Conferencia, 
Curso-taller, Foro) ayudó en algún aspecto al desarrollo de su 
práctica docente? 

) Si ¿En qué aspecto? ____________________ _ 

) No ¿Por qué? _______________________ _ 
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S. ¿Considera que obtuvo logros personales? 

)fil ¿Cuáles? 

) No ¿Por qué? ________________________ _ 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEX06 



o Actividades Administrativas 

Como parte de las acciones de apoyo, se llevaron a cabo las acciones administrativas entre las 
que se encontraron la reproducción de materiales y su distribución 

La reproducción de los materiales estuvo a cargo del coordinador operativo del curso, sin 
embargo, como coordinador académico fue necesario estar al pendiente de la realización de 
estas actividades, para asegurar la calidad del fotocopiad9, el que los textos estuvieran 
completos, etc. Los denominados paquetes didácticos incluyeron ias copias de los textos de la 
bibliografia básica y la copia del documento del Programa del Curso Se entregaron dos 
paquetes por adjunto; uno para él y el otro para ser entregado a un responsable en el grupo que 
se encargaría de su reproducción y distribución a los participantes También en esta 
preparación de recursos se elaboró un Compendio por curso que-incluyó el Programa, 1os 
textos básicos, su documento de dictamen, los listados de los grupos del personal inscrito, y al 
finalizar, los listados de los acreditados y la firma de que recogieron su constancia. Se 
anexaron a este compendio los textos sugeridos por el especialista, los adjuntos o los 
participantes en los grupos. 

Así mismo, a cada adjunto se le entregó una carpeta básica con la copia del dictamen del 
curso, su nombramiento como coordinador de grupo participante en la Estrategw y )os 
formatos de documentos administrativos (registros de inscripción, registros de asistencia, etc.). 

Otra acción fue la elaboración de la Convocatoria de participación a los Cursos de 
Actualización Regionales del ciclo escolar 1995-1996, y su correspondiente distribución 
mediante los canales de comunicación acostumbrados, enviándose a las Jefaturas de sector y 
Zonas Escolares. Junto con la convocatoria se envió un listado de sedes con su domicilio y con 
los grupos que en e1la iban a organizarse Desgraciadamente la información 11egó retrasada o 
distorsionada al personal En este caso, no a todos se dio la fecha y hora de las preinscipciones 
en las Jefaturas de Sector, y además se les informó que estos cursos regionales eran para 
personal inscrito o que solicitaba su inscripción al Programa de Carrera Magisterial~ por lo que 
el personal que no tiene la posibilidad de integrarse a este programa no acudió a solicitar su 
preinscipción. 

El proceso de preinscipción se llevó a cabo en los planteles donde se encuentran las Jefaturas 
de sector, intentando con esto evitar los grandes desplazamientos de todo el personal del Valle 
de México hasta las oficinas del Departamento de Educación Preescolar en el Municipio de 
Naucalpan. Asistimos en equipo de dos personas de la Oficina de Actualización a cada una de 
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las ocho Jefaturas de Inscripción Se realizó el llenado de 1a ficha de preinscripción, 
entregando el talón comprobante al interesado Con las solicitudes se elaboraron los listados 
de los grupos de acuerdo a lo solicitado teniendo como requisito que los grupos pasen de 25 
personas y con no sean más de 40 los inscritos. 

Los listados ya elaborados se enviaron a Jefaturas de sector para que el personal firmara de 
enterado confirmando su grupo de adscripción En este proceso se preinscribieron a un total de 
1072 docentes distribuidos en 37 grupos de los cinco cursos, con un promedio aproximado de 
33 personas por grupo 

a Selección de sedes 

Para la realización de los cursos de la Ertrategia de Actualización para docentes en servicio, 
se optó por utilizar aulas de los planteles de jardines de niños en los sectores escolares del 
Va11e de México, en respuesta a la solicitud realizada en la evaluación de la etapa anterior de 
los Cursos Regionales, debido a que Ja ubicación de las escuelas secundarias elegidas por las 
autoridades del Estado para tal fin no fue conveniente para la mayor parte de los asistentes 

Para llevar a cabo 1a selección, los Jefes de Sector junto con los supervisores de Zona 
propusieron las probables sedes comprometiéndose a que en ellas se tendría. 

Por lo menos un aula, lo suficientemente amplia para 40 personas adultas. 

Área bien ventilada e iluminada Con servicio de energía eléctrica en funcionamiento 

Plantel con servicio de agua potable en funcionamiento. 

Plantel con servicio de conserje, ía de preferencia. 
Mobiliario para 40 adultos (sillas v mesas). 

Apoyos didácticos (pizarrón, rotafolio) y audiovisuales (retroproyector, televisión y 
videograbadora)~ reproductora de audiocassette_ 

Compromiso para organizarse como zona escolar para contar con personal auxiliar de 
servicio en turno vespertino y los días sábados. 
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Se seleccionaron 17 planteles, dos por Sector Escolar, excepto para la Región de Texcoco en 
el que sólo hubo un plantel seleccionado y en las regiones de Nezahualcóyotl y la de Ecatepec 
que contaron con tres planteles para cada una. En trece sedes hubo grupos los sábados y en 
tumo vespertino, no así en otros cuatro~ en los que se consideró poco seguro que el personal 
saliera de alli después de las 20:00 horas 

Debido a que, en algunos sectores escolares no se contó con el número suficiente de aulas para 
los grupos formados, hubo necesidad de utilizar aulas de tres escuelas secundarias que 
funcionan como Centros de Maestros, así como dos aulas de los Centros de Atención 
Psicopedagógica, para dos de sus grupos 

□ Selección de Auditorios 

Para la realización de los eventos (Conferencia y Foro) se visitaron diversos auditorios, para 
tramitar su préstamo, debido a que no se contó con presupuesto para el pago de los mismos. 
Esta situación dificultó el procedimiento, pues debíamos buscar focales que además de tener la 
amplitud adecuada para el número de asistentes, su ubicación estuviera cercana a una estación 
del Servicio de Transporte Colectivo Metro, para que a todo el personal le fuera posible el 
acceso desde todas las regiones del Valle de México (véase Cuadro 5). 

CUADRO s. Aum fORIOS UHLIZADOS PARA 1..0S l<~VF.NTOS OE LA ESTRATEGIA ni-~ ACHJALIZAC[ÓN PARA 
DOCENTF.S F,N SERVICIO ÜCI,O ESCOJ AR ]995p1996 -

NOMBRE DEL CtiRSO AllDJiOR10 PARA CONFERENCIA AUDITOR10PARA fORO 

"DEsARROLLO .AFECTIVO Y SOCIAL DEL RAFAELRAMÍREZ. l.'UME TORRES BüDET, MusEO 
NIÑO PREESCOLAR'' Y El "l)f..SAAROl lO t\[1Drf0Rl0 Dii LA ES('l1ELA SRCUNOARIA NACIONAL Of. AN'fROPOL.OGÍA 
DEL NIÑO Y SUS AL1ER¡\CIONfü, 

.. 
ANEXA A LA EscUEL\ NACIONAL PAAA ESTACIÓN AUDITOR10 DEL l'v!ETRO. 

MilEsTRo~. Es1 ACION DEL ME1RO SAN LAURO AGUIRRE CONALTE. 
CüS!-U:. ESTACIÓN DEL METRO SAN COSME 

"LA FORMAC!ON l)cx·1,N! l. hN f<,l. NI\ 1:1 EL AGORA. PARQUE EST,\DO DE MÉXICO AULA DE USOS MÚLTIPLES 
PREESCOLAR." NA!l('AIJJ NAlJC.N.MNI-'F.RIHa'.JucoNoRJE, CENTRO MISIONEROS. 

CruoAD SATÉUfE, 
"LA IMPORTANCIA D!<J. l 11)1.R l·.L AOORA PARQl/l·. E.s l ADO DF: MÉXICO Í,AUROAGUIRRE. 

EDUCAllVO EN !.A 0Rf.ANl7Af'IÚJ\J NN'(',\JHNA\IC',\ll'AN l'F.RuuwoNo,m:. CENTRO DE MAF:SfRO~ N,Hl('ALPAN 

ESCOLAR" 

EL11ÉTODO DE PRO Y En PS 1•"-: El" "-:!VFJ. LAl'R.fJ AGUíRRE BENEMÉRITA EscUE.LA EvASÁ."-t.WO DE LÓPEZMA..TEOS 
PREESCOLAR NA('l<J;'IA! DE MAh~IROS. EsrA('JÓN STND!CATO NAC'IONAL DE 

~11 ll\0N111:M,\I "[ RABAJAJ}(lRJ,,.~ lJE IA J!m1c,\nON 

Es1 ACIÓN METRO SAN C\Y.>'11. 

EvA SM,!ANO DE J ,Ól'EZ MA1EOS. EVA SÁMANO DE LÓPEZ M,\TEOS. 
SrNDW,\10 NA<'lONAl. IJE TMfü\J,\DORF~ SJNrnCAIO NAnONAJ. DE 
DI• I.A /'.[)(IC'Ai'IÓN J!SIACIÓN MI íRO TRABAIADORM l)J,, l.,\ EnuCA<'[ÓI'; 
:,;ANCoM,11· l:s r AC"IÚN ME l'ROSAN Cosr-.11•. ------
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E1 resto de actividades adminístratívas se realizaron una vez que finalizó la Estrategia y 
algunas de ellas fueron: 

Reunir los elementos para efectuar los trámites administrativos como por tjemplo, el pago por 
contratación. 

Reunir los documentos para la acreditación del puntaje en Programa de Carrera 
Magisterial para personal integrado a ella o que solicita su incorporación a ella (listados de 
asistencia a conferencia, foro, curso-taUer, de acreditación, etc) 

Reunir 1os Informes Técnicos de los coordinadores de grupo con la finalidad de realizar la 
evaluación de las acciones 

Por último~ cada coordinador académico realizó el Informe técnico por curso Éstos 
integraron el Informe Final de Actividades de la 1~:,-1ratexia de Actualizac1ón para do~enles 
en servicio del nh'el preescolar del J 'a//e de México, inforTlle que fue entregado a las 
autoridades del Estado en una reunión de evaluación con todos los niveles de Educación 
Básica en el Estado de México Este Infonne Final también fue utilizado para la 
evaluación en nuestra Oficina y nos ha servido para ir haciendo ajustes a la planeación de 
posteriores acciones de actualización. 
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