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INTRODUCCIÓN 

Los antecedentes de la educación preescolar en nuestro país datan desde hace 

más de 100 años, a través de los cuales podemos observar la práctica educativa y 

sus vínculos con la intervención docente, por medio de las formas de trabajo de  los 

educadores en dicho nivel, las cuales se basaban en teorías del desarrollo infantil 

teniendo como principios el juego y el cuidado del niño. A pesar de que no existía 

un programa o plan definido como oficial, la planificación didáctica e intervención 

docente manifestaban un significado práctico,  ya que las situaciones didácticas 

eran resultado del razonamiento y la experiencia en que se llevaba a cabo la 

práctica docente, es decir el educador ponía a prueba, verificaba y adaptaba toda 

propuesta teórica con base en su contexto educativo. 

     El reconocimiento de la importancia de la educación preescolar por parte del  

Estado no rebasa los 50 años, conforme se dio  éste, se fueron estableciendo 

programas educativos que tenían por objetivo homologar la educación preescolar a 

nivel nacional, que si bien, la intención ha sido darle un sentido pedagógico a la 

educación preescolar y profesionalizar las acciones docentes, se observa que en la 

práctica curricular se deja de lado el proceso reflexivo y se asume como principio 

incuestionable el curriculum oficial.   

    Debido a lo anterior, la mayor parte de información se concentra en la capital 

nacional, la cual ha tomado mayor auge a partir del año 2002, en el que se integró 

este nivel educativo como parte de la educación básica y adquirió el estatus de 

obligatoriedad. 

    Debido a las reformas educativas1 que se han llevado a cabo en los últimos 15 

años a nivel nacional, se ha actualizado dos veces el curriculum de educación 

preescolar, con la finalidad de atender las prácticas y problemáticas que se 

manifiestan en dicha educación.  Tomando en cuenta esto último, en la actualidad 

                                                           
1 En el año 2002 el Decreto por el que se adiciona al Artículo 3º. Constitucional la educación preescolar, adquiriendo el 
carácter de obligatoriedad y en el año 2011 la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), por la que se establece la 
articulación de la Educación básica. 
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se encuentra en periodo de consulta, otra actualización, debido a la Propuesta 

Curricular para la Educación Obligatoria 2016. 

    En el Programa de Educación Preescolar 2011, la planificación didáctica se 

define como un recurso para orientar la intervención docente en la educación 

preescolar2. Sin embargo, para que esto se lleve a cabo desde el curriculum como 

práctica,  es necesario un proceso de reflexión que implica la deliberación y juicios 

prácticos del quehacer docente tanto de forma particular, como entre los sujetos 

que intervienen en las situaciones de aprendizaje, brindando así,  alternativas de 

intervención con base en decisiones razonadas y sensatas de la práctica en un 

ambiente concreto, tomando en cuenta los diversos elementos que forman parte del 

proceso educativo.    

   Realizar dicho proceso contribuye para que los educadores asuman la 

planificación didáctica como una propuesta, a través de la cual, lleven a cabo 

situaciones de aprendizaje innovadoras, atractivas y propositivas, pero al mismo 

tiempo, implica diversos desafíos como docentes en el intento por relacionar, 

modificar y/o adaptar los lineamientos curriculares a sus prácticas cotidianas. Por 

ello, se hace necesario investigar el trabajo que se desarrolla actualmente en la 

educación preescolar, con la intención de mostrar la importancia de la intervención 

docente en dicho nivel, por medio de la reflexión sobre la práctica y la teoría a partir 

de su entorno cercano. 

    Estudiando las diversas perspectivas acerca de la construcción y desarrollo 

curricular, se puede inferir que el programa de preescolar 2011 manifiesta diversas 

premisas de un curriculum con enfoque técnico, tomando en cuenta que uno de sus 

principales fundamentos es el desarrollo de competencias, cuyo principio es el logro 

de estándares educativos a través de aprendizajes propuestos,  principalmente 

enfocados a desarrollar habilidades que califican al educando como eficiente. Y 

                                                           
2 Secretaría de Educación Pública. Programa de Estudio 2011. Guía para la educadora. Educación Básica. Preescolar. Ciudad 
de México.2012. p. 167. 
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donde el educador asume el papel de gestor del aprendizaje,  lo que hace que la 

planificación didáctica se vuelva compleja y ajena a la práctica docente. 

    Por otra parte, la perspectiva de un curriculum como proceso determina la 

concepción de éste, como un tipo de puente entre los principios y la práctica 

educativa, lo cual ayuda a concebir la planificación didáctica desde un sentido 

reflexivo sobre las actividades de aprendizaje y sus vínculos con la intervención 

docente y respecto a la implementación de los principios establecidos por el Estado 

en el programa oficial. 

    Es así, que a través de la revisión y análisis de la planificación didáctica llevada 

a cabo en los jardines de niños, se puede obtener información para reflexionar sobre  

dicha planificación y su relación con la intervención docente, con la finalidad de 

identificar los elementos que las vinculan y valorar la importancia de dicha relación 

y su repercusión en el aprendizaje de los infantes. 

    Tomando en cuenta lo anterior se realiza el presente trabajo, el cual está 

organizado en 4 capítulos, con el objetivo de analizar la planificación didáctica que 

ponen en práctica los educadores en los jardines de niños del municipio de 

Ixtapaluca, para identificar los elementos que la manifiestan como una herramienta 

para orientar la intervención docente, desde la perspectiva del curriculum como 

práctica. 

    En el capítulo 1 “Enfoques curriculares como fundamentos de la planificación 

didáctica y la intervención docente”, comienzo la descripción general del marco 

teórico enfocado a la presentación y características de las distintas perspectivas 

que orientan el diseño curricular. Partiendo de la concepción del término curriculum 

y su significado en la práctica educativa. Para continuar con la comprensión y 

características que definen al curriculum con enfoque técnico y por último, identificar 

las premisas del curriculum como práctica. Determinando y comparando la 

conceptualización de la planificación didáctica, la intervención docente, la visión de 

aprendizaje y educación,  así como sus orígenes y principales exponentes. 
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    En el capítulo 2 “La planificación didáctica y la intervención docente en la 

educación preescolar en México”, presento el desarrollo y características del 

curriculum y práctica de éste en la educación preescolar a nivel nacional, llevando 

a cabo en la primera parte, un acercamiento al marco histórico  desde la época 

colonial hasta el siglo XX. En la segunda parte, describo las características de la 

planificación didáctica y la intervención docente, a partir de la reforma a dicho nivel 

desde el año 2002 hasta nuestros días, tomando en cuenta la obligatoriedad y sus 

repercusiones. En las dos últimas secciones, explico las formas de organización del 

trabajo docente y los ambientes de aprendizaje, caracterizando la intervención 

educativa del educador en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

    En el capítulo 3 “La planificación didáctica en los jardines de niños del municipio 

de Ixtapaluca: descripción y características del contexto de investigación”, presento 

el entorno en el que se llevó a cabo la investigación, partiendo de las características 

de le educación preescolar en el Estado de México hasta la descripción en general 

del Municipio de Ixtapaluca, dando el mayor énfasis posible a la situación educativa. 

Para concluir el capítulo, describo las características del tipo de estudio realizado y 

la forma en que se recabó la información. 

    Por último en el capítulo 4 “La práctica de la planificación didáctica  y su relación 

con la intervención docente en los jardines de niños”, realizo el análisis  

correspondiente de la información obtenida y especifico los desafíos a enfrentar por 

parte de los educadores, para la modificación de sus prácticas.  

    Para concluir con la investigación, determino los elementos que orientan la 

realización de la planificación didáctica en la educación preescolar  desde el 

enfoque curricular práctico, teniendo como referente el contexto de los jardines de 

niños de Ixtapaluca y su relación para modificar la práctica de la  intervención 

docente, en la cual, la función de los pedagogos juega un papel trascendental. 

  Como complemento incluyo los siguientes anexos: la guía de entrevista 

semiestructurada que utilice para recabar información directa de los educadores, 

respecto a la planificación didáctica y su intervención como docentes; la 

transcripción detallada de dichas entrevistas, donde también describo información 
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personal y profesional de cada educador y datos generales de los Jardines de Niños 

donde se realizaron éstas y por último presento fotografías de las planificaciones 

didácticas que realizan los educadores. 
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CAPÍTULO 1 
ENFOQUES CURRICULARES COMO FUNDAMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN 

DIDÁCTICA Y LA INTERVENCIÓN DOCENTE 

Actualmente en nuestro país, las prácticas educativas de los docentes  en la 

educación preescolar se están modificando, debido al replanteamiento del 

programa de educación preescolar que se realizó en 2011, siendo parte del 

seguimiento a las acciones implementadas desde hace poco más de una década, 

a raíz  de la reforma educativa en este nivel.  

    Como parte importante de estas modificaciones en la práctica docente, se 

encuentra la planificación didáctica, ésta se define en el Programa de Educación 

Preescolar 20113 como una herramienta, a través de la cual, se toman decisiones 

sobre la intervención docente y manifiesta un trabajo intencionado, organizado y 

sistemático. Es decir, la planificación didáctica puede ser considerada como un 

recurso que orienta la intervención del educador en su práctica continua. Por lo 

tanto, para comprender la relación entre la intervención docente y la planificación 

realizada en la educación preescolar, es importante, tomar en cuenta las diversas 

perspectivas curriculares como fundamentos para la investigación de las 

situaciones educativas, ya que cada perspectiva manifiesta  una visión diferente 

desde la cual se realizan éstas y se llevan a la práctica.  

    Los diversos fundamentos de la construcción curricular constituyen la base para 

comprender que el diseño curricular planteado en la educación preescolar, sólo 

manifiesta una posible forma de estructurar la planificación y que a través del 

análisis de su relación con la intervención docente, se obtiene información para 

reflexionar a partir de la experiencia y realidad de la práctica escolar en la educación 

institucional,  con el fin de mejorar dicha práctica.  

    Tomando en cuenta lo anterior, primero es necesario comprender el significado 

de curriculum, Grundy explica al respecto: “(…) el curriculum es una construcción 

                                                           
3 Secretaría de Educación Pública, Programa de estudio 2011, Guía para la educadora, Educación Básica, Preescolar, 

Ciudad de México, 2012, p. 167 
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cultural (…) una forma de organizar un conjunto de prácticas educativas humanas 

(…) se refiere a las experiencias de las personas consiguientes a la existencia del 

curriculum”.4  

    Es decir, que el curriculum se debe entender como la relación de todos los 

elementos que intervienen en la realidad escolar, tomando en cuenta los distintos 

ámbitos en los que se desarrolla y caracteriza la práctica educativa, ya que, intentar 

comprender su significado partiendo de un concepto en específico, sería entenderlo 

solamente como una idea personal, como explica Kemmis, sería una definición 

desde una postura meramente conceptual, que manifiesta la visión de un autor 

específico en un tiempo determinado y no como objeto de estudio,5 es decir, que se 

limitaría el entendimiento de la naturaleza del curriculum al aspecto meramente 

teórico, dejando de lado la diversidad de contextos en los que se lleva a cabo la 

acción o práctica de éste. 

    Es así,  que para evitar lo anterior, es importante mencionar que existen 

diferentes enfoques en el ámbito del currículum y la investigación didáctica, que 

buscan respuestas a los problemas derivados de la relación entre teoría y práctica. 

Por lo tanto, la comprensión de la conceptualización de curriculum, de los vínculos 

de la planificación con la intervención docente y de la visión de ésta, depende de la 

perspectiva con que se observen las situaciones educativas.  

    Al respecto Grundy hace referencia a la teoría de los intereses constitutivos del 

conocimiento, propuesta por el filósofo alemán Jürgen Habermas, explica que ésta: 

 “proporciona un marco para dar sentido a las prácticas curriculares (…) trata 

de los intereses humanos que influyen en la forma de construir el 

conocimiento (…) señala tres intereses cognitivos básicos: técnicos, 

prácticos y emancipadores”6  

                                                           
4 Shyrley Grundy, Producto o práxis del curriculum, Madrid, Morata, 1998,  pp. 19-20.  
5 Stephen Kemmis, El curriculum: más allá de una teoría de la reproducción, Madrid, Morata, 1993, p.10. 
6 S. Grundy, op. cit., pp. 23-27. 
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    Se trata de una teoría en la que se relacionan los intereses humanos 

fundamentales y las diversas formas de organizar el conocimiento. Desde esta 

teoría, los intereses humanos son vistos como guías del pensamiento y de la acción, 

con el fin principal de propiciar la conservación de la vida, se conciben como 

“orientaciones fundamentales racionales (…) siendo el interés principal la 

preservación de la vida, basada en una vida organizada mediante el conocimiento 

(así como) por la acción”.7 

    Para aclarar la concepción de interés, Grundy refiere que Habermas lo define 

como “el placer que asociamos con la existencia de un objeto o acción”8 En otras 

palabras, lo que nos da satisfacción como seres humanos son las acciones 

realizadas y que consecuentemente permiten que la especie se reproduzca, 

siempre y cuando sean acciones basadas en la racionalidad, es decir, que el placer 

se reconoce a través de la facultad de pensar y actuar.  

    Por lo tanto, la racionalidad puede aplicarse de diferentes modos que aseguren 

la autopreservación. Por lo que, la forma de construir el saber determinará lo que 

un grupo social podrá distinguir como conocimiento. Así, los intereses 

fundamentales por la preservación no sólo tienen implicaciones cognitivas y 

prácticas, sino que constituyen también el conocimiento de diferentes maneras. De 

ahí parte que el interés racional se exprese en la forma de tres intereses que 

conforman el conocimiento como técnico, práctico y emancipador. Ya que, como 

explica Richard Bernstein “configuran y determinan lo que se consideran objetos y 

tipos de conocimiento” 9 

     Por ello, mediante los intereses cognitivos Habermas señala, que se representan 

tres formas de saber: la empírico-analítica, la histórico-hermenéutica y la crítica: 

“el quehacer de las ciencias empírico-analíticas incluye un interés cognitivo 

técnico; el de las ciencias históricas-hermenéuticas un interés práctico, y el 

                                                           
7 Ibíd., p.25.  
8 Ibíd., p.24 
9 Ibíd., p. 26. 
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enfoque de las ciencias críticamente orientadas incluye el interés cognitivo 

emancipador”10 

   Entonces considerando el curriculum como una construcción cultural donde  el 

conocimiento y la acción interactúan en la práctica educativa,  Grundy  utiliza esta 

teoría de los intereses cognitivos, como una base para distinguir los diferentes 

fundamentos de la teoría curricular, ya que al estudiarlos percibió que eran tres 

conjuntos de fundamentos diferentes y una propuesta de soporte para la reflexión 

del curriculum y la práctica de éste, proporcionando así, “una base para comprender 

cómo se construye el conocimiento que surge a partir de la acción” 11,  vinculando 

el análisis con la práctica docente. 

    En otras palabras, el curriculum nace de las inclinaciones por determinado 

conocimiento en situaciones educativas específicas y por lo tanto, como base de la 

presente investigación es necesario explicar y comprender las  perspectivas 

curriculares, que por las  características del contexto en que se desarrolla la 

investigación y el nivel educativo, sólo haremos referencia al enfoque curricular 

técnico y al curriculum como práctica, para con ello, entender  la planificación 

didáctica y la intervención docente que se realiza actualmente en la educación 

preescolar. 

1.1 Curriculum Técnico 
El enfoque curricular técnico se define como el que se deriva de perspectivas 

tecnocráticas, las cuales son entendidas como: 

 “un grupo de teorías del curriculum que dan por sentado que el papel de la 

escolarización es el de producir una fuerza de trabajo cualificada y el de 

lograr la reproducción de la sociedad en las generaciones posteriores, de los 

valores y formas de vida y de trabajo que caracterizan los patrones 

económicos, políticos y culturales del estado moderno”12 

                                                           
10 Ibíd., p. 27. 
11 Ibíd., p. 40.  
12 S. Kemmis, op. cit., p. 19. 
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    En estas teorías, las decisiones educativas están relacionadas con los medios 

técnicos e ideas teóricas establecidas, a través de los cuales pueden alcanzarse 

metas específicas, basadas en procedimientos racionales bajo el principio de que 

“la escuela funciona positiva y selectivamente para colocar a las personas en los 

papeles y ocupaciones en sociedad sobre la base de sus capacidades”13. Es decir, 

las teorías tecnocráticas se refieren a cómo deben hacerse las cosas y a la 

preparación de la fuerza de trabajo con una perspectiva instrumental. 

    Este enfoque prolifera en el siglo XX, a través de teorías para la enseñanza y el 

aprendizaje de materias en el desarrollo curricular, como consecuencia de la 

instauración de la educación de masas y de los objetivos planteados por el Estado 

industrial moderno, que tenía como fin mejorar los mecanismos para la producción 

ordenada de su fuerza de trabajo. Diversas disciplinas forman parte de esta visión, 

entre las que se encuentran la psicología conductual, la sociología funcionalista y  

la teoría del capital humano. 

    Los principales representantes de esta concepción surgen a partir de la Segunda 

Guerra Mundial, como Ralph Tyler (1949), Benjamín Bloom (1956), Robert Mager 

(1961), Jerome Bruner (1961) e Hilda Taba (1962). 

    La perspectiva más relevante al respecto, es la teoría del curriculum expuesta por 

Tyler en 1949 llamada Basic Principles of Curriculum and Instruction donde brinda 

un método racional para examinar los problemas del curriculum y la enseñanza,  

presentando “una forma de cómo elaborar un curriculum desde las prescripciones 

establecidas por el sistema educativo a cargo del Estado”14. Sus fundamentos se 

basan en lo científico, lo positivista y lo conductista, con énfasis en una perspectiva 

técnica. Explica que los objetivos de la educación se fundamentan en los cambios 

de conducta, detección de necesidades e intereses de los educandos, formulándose 

en términos de contenido. Desarrollando una concepción propia de las relaciones y 

los  elementos involucrados en un curriculum. 

                                                           
13 Ibíd., p.22.  
14 Ibíd p.23 
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    La perspectiva técnica se desarrolla basándose en “un interés técnico donde las 

personas muestran una orientación hacia el control y la gestión del medio (…) por 

lo tanto, el tipo de conocimiento generado se basa en la experiencia y la observación 

(…) teniendo una capacidad predictiva, con el fin de controlar dicho medio y 

relacionar ciencia y técnica”15. Por ejemplo, en el curriculum técnico está implícito 

el interés por el control del aprendizaje del alumno por medio del proceso de 

enseñanza, de forma que se cumplan los objetivos establecidos, por ello, también 

es llamado modelo de diseño curricular por objetivos. 

    En el caso de la perspectiva técnica curricular, “la disposición que revela una 

clase de acción humana es  la tekne o habilidad (…) que significa crear, hacer una 

acción en el sentido más mecanicista (…)”16 esto quiere decir que el sujeto tiene la 

libertad de realizar la acción, pero estará limitada por lo que se ha establecido que 

debe hacer. 

    Al respecto, Grundy señala que Habermas relaciona el conocimiento de tipo 

técnico con las perspectivas de acción de las ciencias empírico –analíticas “(…) 

debido a que el saber generado a menudo se propicia por la experimentación y 

comprende conexiones hipotético-deductivas de proposiciones, que permiten la 

deducción de hipótesis de contenido empírico”17. Es decir, que el saber generado 

por un interés técnico propicia inferir acciones concretas, independientemente del 

contexto en el que se presenten las situaciones educativas. 

“El conocimiento técnico consiste en determinadas teorías  sobre el mundo 

basadas en nuestra observación y experiencia positivas de éste. Esta forma 

de saber es conocida como positivismo, término  acuñado por Compte, quien 

(…) utiliza ´positivo´ para referirse a lo concreto frente a lo meramente 

imaginario, lo que ratifica la certeza en contraste con lo indeciso (…) lo exacto 

                                                           
15 S. Grundy, op. cit., pp.27-28  
16  Ibíd., p. 42. 
17 Ibíd., p. 28. 
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frente a lo indefinido (…) lo que deja constancia de una validez relativa en 

contraste con lo absoluto”18 

    El interés técnico conforma la acción curricular de acuerdo con reglas 

establecidas inalterables, dando certeza y cumplimiento a los objetivos 

determinados previamente.  

    Esto conlleva que el diseño curricular sea realizado por personas ajenas a la 

práctica efectuada y como consecuencia “los planes y los programas, existen 

independientemente de las experiencias de aprendizaje que experimenta el sujeto 

y sólo se implementan mediante la habilidad del profesor, para producir el 

aprendizaje buscado en el alumno” 19 es decir, los planes y los programas existen y 

se llevan a la práctica con el fin de dar un producto, un resultado específico de las 

experiencias de aprendizaje, ya sea propiciar el desarrollo de un estudiante con 

características definidas o una evidencia palpable del aprendizaje obtenido y la 

enseñanza realizada. 

    Se considera  a los curricula, como programas diseñados en orden para propiciar 

determinados conocimientos y crear, controlar y evaluar el progreso del estudiante. 

     Los aspectos a considerar en el proceso de construcción curricular son: 1) noción 

de diseño curricular, definido como conjunto de prácticas lineales orientadas al 

producto y un ejercicio tecnológico, que manifiesta un interés técnico, y 2) lo que se 

deriva del diseño para el control del curriculum. Los procesos correspondientes al 

curriculum se dividen en diseño, difusión, implementación, evaluación y, quizá, 

innovación20 

    Por otra parte, Tyler considera que para planificar el programa de enseñanza,  es 

imprescindible tener alguna idea de sus metas u objetivos, los cuales se relacionan 

con los criterios que se emplean para seleccionar el material, bosquejar el contenido 

del programa, elaborar los procedimientos de enseñanza y preparar los exámenes, 

                                                           
18 Ibíd., p. 28. 
19 Ibíd., p.45. 
20 Ibíd., p.49. 
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ya que los objetivos indican el contenido que los estudiantes tienen que aprender y 

son formulados de acuerdo al tipo de conducta que dichos sujetos deben de 

modificar,  conformando de esta manera,  los medios  para realizar los propósitos  

básicos de la educación.21 

    Es así que la educación desde este enfoque, significa reproducción o 

representación mecanicista, “constituye una estructura y conjunto de prácticas 

importante que desempeña esta función reproductora, a través de sus diversas 

acciones para mantener una continuidad de las relaciones de poder de la 

sociedad”22. Por ello, en las instituciones educativas se deben propiciar los 

conocimientos sobre costumbres y tradiciones de las prácticas educativas.  

    Rowtree, explica la educación como: 

 “(…) el sistema, una combinación autorregulada de personas y cosas en 

interacción, diseñada para alcanzar un fin predeterminado (…) educar 

significa enseñar al alumno a comportarse como no se comportan, no 

enseñar a  conocer a las personas lo que no saben”23 

    Contemplar la educación orientada al producto o desde la perspectiva técnica, 

requiere del profesor que ejercite su habilidad para reproducir en la clase algún 

eidos (idea orientadora)24, que puede estar unido a la práctica del trabajo que se 

espera efectúe el docente. 

    Desde esta visión, el trabajo de los profesores consiste en poner en práctica las 

ideas y objetivos establecidos por los planificadores ajenos a las experiencias en 

clase, a la escuela e incluso al sistema educativo. “La misión del educador radica 

en crear procedimientos que permitan la gestión de conocimientos establecidos y 

                                                           
21 Ralph W. Tyler, Principios Básicos del Currículo, Buenos Aires, Troquel, 1986, pp.13-17 
22 S. Grundy,  op., cit. p. 47.  
23 Ibíd., pp. 50-52. 
24 Eidos palabra griega que equivale a la palabra española “idea”, pero engloba un conjunto amplio de significados.  En este 
caso, la “idea orientadora” es un elemento que constituye  la acción informada por el interés técnico, es decir, la disposición 
de la tekné. Aristóteles identifica esta disposición como la asociada con la acción que depende del ejercicio de una habilidad 
particular que aplicada en una situación estará determinada por el fin que se pretende alcanzar. Grundy retoma este 
término para comprender las disposiciones humanas técnicas  en relación con los intereses cognitivos  para la cuestión del 
curriculum técnico. 
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que trate a los alumnos de forma homogénea y en función de su rendimiento”25. No 

son creativos, por lo tanto, la práctica docente se manifiesta como reproductiva de 

las ideas que establece el currículum y debe centrarse en las carencias que 

aparecen en la formación de los estudiantes.  

    Grundy enfatiza que “este enfoque supone que el educador producirá un 

educando que se comprometerá de acuerdo con la imagen que ya tenemos de una 

persona que haya aprendido lo que le hemos enseñado (…) y que el papel del 

docente es controlar tanto el ambiente como al aprendiz”26. Es decir, que el profesor 

funge como ejecutor de indicadores y secuencias establecidas para formar un 

estudiante que responda al perfil previamente determinado, el papel del profesor es 

controlar todo lo que sucede en el salón de clases y lo que el alumno aprende. 

    El curriculum concebido desde la perspectiva técnica “supone la división del 

trabajo entre los diseñadores y los ejecutores del mismo”.27 Esto quiere decir, que 

el profesor en todo momento funge como ejecutor de dicho curriculum, 

independientemente que participe en su diseño. 

    Kevin Harris  afirma: 

 “Los profesores tienen que hacer frente tanto a la inhabilitación como  a la  

devaluación de su fuerza de trabajo (…) por lo que los profesores pueden 

acabar como oficinistas sin pena ni gloria, encargados de rellenar papeles, 

mientras unos pocos expertos muy cualificados seleccionan equipos y 

programan las actividades cotidianas de la escuela entera”28 

    Al llevarse a cabo las acciones anteriores en el trabajo docente, los profesores 

son vistos como gestores educativos, dejando de lado su función pedagógica.  

    Por otra parte, la preparación para la enseñanza se considera como un 

entrenamiento del profesor:  

                                                           
25 Ibíd., p. 51 
26 Ioc., cit. 
27 Ibíd., p. 55  
28 Idem. 



 

19 
 

“(…) de modo que la formación de profesores comprende el aprendizaje de 

un conjunto  de métodos mediante los que se llevará a cabo la acción 

docente. Esto significa que en el trabajo del profesor debe aparecer la 

preocupación por los productos de desarrollo del curriculum (…) en clase se 

utilizará como medio para depurar las destrezas docentes y poner en práctica 

las ideas que mejoren el resultado del trabajo de los alumnos”29. 

    Es decir, que el saber cómo actuar para hacer las cosas y qué será mejor para 

hacerlas, representa en una acción productiva eficiente y eficaz. La enseñanza se 

representa como un conjunto de destrezas parciales, la acción docente se lleva a 

cabo mediante la aplicación de estas destrezas en clase. Esto asegura el valor del 

trabajo del profesor ante la sociedad30.  

    Desde la perspectiva técnica, se espera  que las experiencias de aprendizaje  

planeadas promuevan una visión del saber, como reglas y procedimientos 

incuestionables. Por ello, las experiencias de aprendizaje implican una organización 

específica:  

“(…) ésta debe de cumplir con tres criterios fundamentales: continuidad, 

secuencia e integración y por último, la evaluación de esas experiencias, la 

cual se basa en la concepción de la necesidad de evaluar, las nociones 

básicas que sobre ésta se tengan, la descripción de procedimientos para 

llevarla a cabo y cómo pueden ser utilizados los resultados obtenidos”31  

    Es decir, que las experiencias de aprendizaje planeadas en el aula,  se conforman 

como medio para lograr el objetivo predeterminado. Por lo tanto, el aprendizaje 

consiste en modificar la conducta del estudiante y que el alumno sólo aprenda lo 

que se le enseña, sin que se le dé oportunidad de reflexionar sobre ello, entendiendo 

por conducta, tanto el pensamiento y el sentimiento, como la acción manifiesta32.  

                                                           
29 Ibíd., pp. 56,67. 
30 Loc. Cit. 
31 S. Kemmis, op. cit., p. 24 
32  R. W. Tyler, op. cit. p. 3      
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    Se considera como función primordial enseñar a la gente a adaptarse a la 

sociedad, obedeciendo a las autoridades, siendo leal a las formas establecidas de 

enseñanza y aprendizaje e impulsado la capacidad para desempeñar las técnicas 

exigidas por la vida actual.  

    Cuando el trabajo se inspira en el interés técnico, la teoría mantiene una relación 

prescriptiva, no proporcional, con la práctica. La acción está relacionada con el 

producto.  

1.2 Curriculum como Práctica 

En 1969 Joseph J. Schwab, presenta el artículo “The practical: a language for 

curriculum”33 donde analiza y distingue el enfoque teórico, del práctico, aludiendo 

que el primero fragmenta el curriculum como campo y como práctica, lo cual 

conduce a la confusión y contradicción y no le sirve de nada al practicante en su 

tarea real. Al mencionar enfoque teórico, hace referencia al enfoque 

estadounidense predominante a partir del siglo XX, el enfoque técnico, ya que éste 

adoptó teorías ajenas al campo de la educación y las utilizó como principios a partir  

de los cuales  se dedujeron objetivos y procedimientos considerados como correctos 

para escuelas y aulas.34 

    Se encuentran autores previos a Schwab que proponían el  establecimiento del 

enfoque práctico como Raup (1947), Atkin (1963) y Jackson (1968), quienes se 

referían a que el desarrollo del curriculum debía tener presente el trabajo educativo 

real, llevado a la práctica en las escuelas y aulas, reconocer y respetar la diversidad 

de los propósitos de los educadores, la multiforme variedad del contexto social del 

aprendizaje en las escuelas y la permanente controversia sobre los valores que 

caracterizan la práctica educativa y el trabajo de los profesores y estudiantes. 

    Schwab explica que el campo curricular esta “moribundo”35 ya que se encuentra 

dominado por el enfoque técnico, el cual, presenta la falta de adecuación de los 

                                                           
33 S. Kemmis, op. cit., p. 6 
34 Joseph J. Schwab, Un enfoque  práctico para la planificación del currículo, Buenos Aires , Argentina, El Ateneo,1974, p. 1  
35  Ibíd.,  pp.1, 15   
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principios para dar respuesta a los fracasos percibidos en la educación y manifiesta 

incoherencias y contradicciones entre el conocimiento arrojado por las 

investigaciones y los comportamientos del asunto que el conocimiento intenta 

representar. Excluyendo cuestiones educativas para definir los procesos de 

desarrollo y aprendizaje, así como, el conocimiento preciso para vivir en el mundo 

moderno.  

    Por lo tanto, para que exista un renacimiento del campo del curriculum, Schwab 

propone que: 

“(…) para utilizar la teoría correctamente en las prácticas del curriculum, es 

necesario complementarla  con artes que identifiquen disparidades entre las 

cosas reales y su representación teórica, modifiquen la teoría en el curso de 

su aplicación ante las discrepancias y señalen la forma de tomar en cuenta 

los aspectos de las cosas reales que la teoría no considera”36 

    Es decir, que se necesitan llevar a cabo acciones distintas a las que regularmente 

se han realizado en el campo curricular donde ha predominado la teoría, la 

diferencia es que sean acciones donde se conjunte la teoría y práctica, basada en 

la deliberación, con el fin de contribuir a la educación basada en la reflexión. 

    Entendiendo por práctica, de acuerdo con Aristóteles, una forma de razonamiento 

que se requiere cuando las personas han de decidir el curso adecuado y juicioso de 

la acción al enfrentarse a situaciones sociales complejas, regularmente estas 

situaciones representan fines en conflicto, cuando respetar el valor de uno, supone 

perder el otro, cuando uno debe escoger y atenerse a las consecuencias, y lo bueno 

de la elección sólo puede juzgarse observando cómo está actuando el interesado 

para dar las mejores consecuencias deseables.37 Por lo tanto, el conocimiento 

desde este enfoque se basa en la filosofía, valores e intereses como la verdad, la 

justicia y la democracia. 

                                                           
36J. Schwab, op. cit.,  p. 26 
37 S. Kemmis, op., cit., p. 27 
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    Por su parte Grundy explica que lo práctico “se trata del interés por llevar a cabo 

la acción correcta (acción práctica) en un ambiente concreto”38. La acción práctica 

se caracteriza por la deliberación y elección, centrada en los procesos de elaborar 

decisiones adecuadas que promuevan el bien, permitiendo mayor deliberación y por 

tanto, una elección entre varias acciones.  

    El modo de pensamiento asociado a la práctica, consiste en hacer la acción, que 

está guiada por ideas morales, es decir, por el tipo de juicios que las personas hacen 

cuando quieren actuar sensatamente, en otras palabras, es una acción generada 

por el juicio práctico, el cual define  Aristóteles como “una disposición verdadera y 

razonada hacia la acción  con respecto a cosas buenas  o malas para los 

hombres”39. Por lo tanto, la acción práctica constituye un proceso o una actividad 

en la que se valoran diversas circunstancias y se hacen juicios con el fin de actuar 

lo mejor posible en situaciones complejas. 

    Las características de la deliberación son, primero que se constituye por 

dimensiones morales y por la dificultad que implica escoger correctamente, 

sabiendo que se lleva a cabo un conjunto concreto de acciones y otras no, y 

segundo, se tienen que aceptar las consecuencias de ello, aceptar que se lleva a 

cabo un proceso incierto y constructivo del razonamiento práctico, de la reflexión de 

la acción realizada en contextos particulares y reales. 

    El punto de vista práctico se refiere a que los problemas morales, intelectuales y 

sociales de la educación constituyen problemas de acción sensata y correcta, ante 

los cuales, los educadores deben efectuar juicios acerca de quién, cómo, en qué 

circunstancias y hacia qué fines habría de ser educado.40 

    El interés práctico se enfoca a tratar de comprender el medio de modo que sea 

el sujeto capaz de interactuar con él. Se basa en la necesidad fundamental de la 

especie humana de vivir en el mundo y formando parte de él (…) se trata del interés 

                                                           
38 S. Grundy, op., cit., p.32 y 89 
39 Ibíd., p. 92.  
40 S. Kemmis, op. cit. p. 8 
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por llevar a cabo la acción correcta, respondiendo a la pregunta ¿qué debo hacer?41 

Al respecto, la producción del saber mediante el hecho de dar significado, constituye 

una tarea asociada con las ciencias histórico-hermenéuticas. Dice Habermas: “el 

acceso a los hechos se consigue mediante la comprensión del significado, no por 

observación (…) mediante la interpretación de los textos”.42  

    Aristóteles identifica y analiza como dependiente de los juicios humanos, la forma 

de acción que se conoce como interpretación hermenéutica. La hermenéutica es 

considerada importante por la posibilidad de conseguir una interpretación 

significativa, con el fin de obtener una orientación para las acciones futuras. Nos 

recuerda la importancia de tomar decisiones tanto sobre el significado de las reglas, 

como sobre la situación en la que han de aplicarse antes de emprender la acción.43  

    Para Aristóteles, la disposición de phrónesïs44 da origen a la acción práctica, 

traduciendo phrónesïs como juicio práctico, del juicio del magistrado que sabe 

cuándo aplicar y cuándo librar de la aplicación del máximo rigor de la ley con objeto 

de servir a la justicia.  El conocimiento es un componente de la phrónesïs que se 

basa en la razón humana, convertido en personal a través del razonamiento y la 

experiencia.45  

    El juicio práctico se orienta hacia el proceso de adoptar una acción, es decir, la 

imagen que el hombre tiene de lo que debe ser, sus ideas de lo correcto y lo erróneo 

son orientadas hacia lo que busca. El saber relacionado con la comprensión, ha de 

juzgarse, de acuerdo a que el significado interpretado ayude  o no al proceso de 

elaboración de juicios respecto a cómo actuar de manera racional y moral. Una 

                                                           
41 S. Grundy, op. cit., p.31  
42 Loc. Cit. 
43 Ibíd., p. 97-98 
44 El término phrónesïs se traduce a menudo como “juicio práctico”. El concepto es complejo y no existe ninguna palabra 
inglesa única que abarque el conjunto de significados del término griego original, por otra parte, de acuerdo con Aristóteles 
es “una disposición verdadera y razonada hacia la acción con respecto a cosas buenas o malas para los hombres” (Ética a 
Nicómaco, 1140b). Grundy recupera el término, como la disposición que da origen a la acción práctica (interacción) asociada 
con el interés práctico, siendo una acción “en relación con el bien humano” (Ética a Nicómaco, 1140b). S. Grundy,1998, 
pp.89-92 
45 Ibíd., p.90  
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acción emprendida a consecuencia del ejercicio del juicio práctico, habrá de 

evaluarse de acuerdo con la medida en que promueva el bien de los estudiantes.46 

    Las ciencias interpretativas pretenden tratar la acción en un sentido global, 

descubriendo formas de registrarla para reproducirla después de alguna manera, 

en forma de notas de campo, fotografías o grabaciones magnetofónicas o 

magnetoscópicas. De este modo, la acción se reproduce como texto para 

interpretarla. Por ello, el interés práctico genera conocimiento basado en los 

conceptos de comprensión e interacción, los cuales caracterizan este tipo de interés 

cognitivo. Cuando impera el interés práctico, se resalta la acción como 

consecuencia de la deliberación y del empeño del práctico por comprender o dar 

sentido a la situación.47  

    Los problemas prácticos no se presentan de manera visible, se manifiestan a la 

conciencia, donde distinguir el problema, depende del ojo perspicaz del 

espectador48.Esto define cada caso práctico como una situación-problema, es decir, 

nos enfrentamos con problemas que no son claramente delimitados. 

    Las perspectivas que planteó Schwab han sido continuadas por autores como 

Decker Walker (1971,1975)  y Bill Reid (1978,1981). Walker propone el modelo 

naturalista, en el cual considera la articulación de una plataforma curricular, 

consistente en diversas ideas fundamentales, llamados objetos de deliberación 

práctica, con el fin de definir y construir las actividades del curriculum, sin embargo, 

su propuesta se muestra incongruente, ya que manifiesta una serie de 

procedimientos tendientes a un conjunto de técnicas.  

    Por su parte Reid49, se basa en las propuestas de Schwab y señala siete 

características que definen los problemas prácticos: 

1. Cuestiones que han de ser respondidas 

2. Los fundamentos sobre los que se toman las decisiones son inciertos 

                                                           
46 Ibíd., p. 91 
47 Ibíd., p.  31,95 
48 J. Schwab, op. cit.  p.7, 31 
49 S. Kemmis, op. cit. pp.30-31  
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3. Al responder a cuestiones prácticas, siempre se debe de tener en cuenta el 

estado de la cuestión actual 

4. Cada cuestión es única, pertenece a un tiempo y contexto específico 

5. La cuestión a tratar obligara a escoger entre fines y valores en competencia 

6. Nunca se puede predecir el resultado de la solución escogida y menos el 

resultado de una elección diferente 

7. Las bases sobre las que se decide la respuesta, llevan a suponer que la 

acción conducirá a un deseable estado de la cuestión 

    El enfoque práctico se presenta como una perspectiva alternativa sobre la 

naturaleza del curriculum, la cual hace referencia al significado de ser humano, 

miembro de una sociedad y de ser educador. 

    Al respecto, Lawrence Stenhouse explica que es necesario considerar “una 

definición donde el curriculum sea un tipo de puente entre los principios y la práctica 

educativos, así como para revisar los vínculos entre ellos desde un sentido 

crítico…”.50 Con ello,  deja claro que para poder entender la relación teoría-práctica, 

es necesario, comprender desde un inicio que en el curriculum,  éstas van 

relacionadas, por lo tanto, para definir curriculum,  se hace indispensable definir la 

visión del mundo, estudiar y comprender el curriculum desde lo histórico y lo social 

del contexto en el que se está estudiando. 

    Es decir, el currículum se concibe como una construcción cultural interrelacionado 

con la experiencia,  vincula los planes y las experiencias que las personas tienen, 

donde existen influencias sociales para su construcción. Constituye una forma de 

hacer referencia a prácticas educativas y cómo actuar e interactuar en ciertas 

situaciones educativas. Se basa en la apropiación del conocimiento como 

componente de la razón humana, en el sentido de que se deriva de un juicio de 

razonamiento y de la experiencia.  

    El curriculum práctico se conoce también como curriculum de proceso, ya que 

sigue un transcurso “de representación, formación y transformación de la vida social 

                                                           
50  Ibíd, p.10  
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en la sociedad”,51 es decir, que su práctica no es de forma aislada del contexto en 

el que se desarrolla, ni de forma individual, es un todo que debe comprenderse  para 

lograr un cambio social. Conforma un proceso que parte desde los fundamentos 

teóricos, transitando por la experiencia, participación y contexto específico en el que 

se plantea su práctica. Lo cual implica un análisis de dicho proceso y 

consecuentemente, generar una deliberación sobre cómo se lleva a la práctica.  

    Grundy explica que Stenhouse presenta los principios del curriculum planteado a 

través de un interés práctico52: 

 Las ideas educativas que fundamentan el curriculum se exponen a la 

comprobación de los profesores 

 Define el curriculum como una forma particular de pauta ordenadora de la 

práctica de la enseñanza 

 El curriculum es un medio de estudiar los problemas y los efectos de realizar 

cualquier línea definida de enseñanza. 

 La cualidad única de cada clase escolar supone que toda propuesta  precisa 

ser sometida a prueba, verificada y adaptada por cada profesor en su propia 

clase. 

    El diseño curricular se considera como un proceso en el que el alumno y profesor 

interactúan con el fin de dar sentido al mundo, por lo que el curriculum se ocupa de 

promover el conocimiento de los alumnos  y la acción correcta,  reconociendo el 

carácter central del juicio.53  

    El contenido curricular debería estimular la interpretación  y el ejercicio del juicio 

a cargo tanto del alumno como del profesor. En cualquier selección de contenido, la 

importancia radica en la construcción del significado y en la interpretación sobre el 

bien. 

    Debemos tener muy en cuenta que, cuando hablamos de enfoques curriculares 

de proceso, colocamos en el lugar central la deliberación, el juicio y la atribución del 

                                                           
51 Ibíd, p.4 
52 S. Grundy, op. cit. pp.103-104 
53 Cfr. Ibíd,  p. 34 
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significado. El reconocimiento de éstos puede constituir la base sobre la que las 

experiencias de aprendizaje se hagan más significativas, tanto para el alumno como 

para el profesor.54  

    Derivado de ello, la planificación didáctica encauza cómo va a favorecer el 

docente, los procesos de aprendizaje. En otras palabras, ayuda al profesor a aclarar 

las ideas que tiene para que aprendan los alumnos y las acciones pertinentes y 

viables a realizar para ello. Por lo tanto, orienta la intervención docente, es decir, 

guía el actuar del profesor.  

    Por su parte, la educación es considerada como un encuentro humano, que tiene 

como propósito desarrollar las posibilidades de cada individuo. Se considera como 

una práctica guiada por intenciones complejas, que en ocasiones se encuentran en 

competencia y se van modificando a raíz de las circunstancias. Ya que, “la acción 

siempre supone un riesgo, el resultado o consecuencias de ésta no pueden 

anticiparse por completo. Siempre existe cierto riesgo ante efectos no buscados de 

la acción”.55 La educación como actividad práctica, es una actividad que se 

desarrolla a través de la interacción humana.   

    En relación a la intervención del Estado en la educación, la mejora de la práctica,  

debe llevarse a cabo en el análisis y la articulación de los problemas de la 

escolarización institucional, la cual, mediante esta educación, pasa a ser un legítimo 

objeto de investigación. 

    También es necesario reconocer la existencia de un principio de incertidumbre 

en la práctica de la educación  y en actividades como la enseñanza, porque de ello 

depende  el avance en la investigación y la calidad  del conocimiento, ya que el 

reconocimiento de la incertidumbre en la práctica educativa implica un gran 

desgaste reflexivo para el educador profesional, para una coherente elaboración de 

juicios educativos y de toma de decisiones  pedagógicas. 

                                                           
54 Cfr. Ibíd, p. 112 
55 Ibíd, pp.95,102 
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    La perspectiva de un diseño curricular práctico, guía la intervención docente 

desde la reflexión e investigación de dicha práctica, para propiciar que los alumnos 

construyan su propio conocimiento. En este sentido,  la práctica docente se realiza 

con el fin de proporcionar oportunidades de aprendizaje y mejora de alguna 

situación o sujeto. Se presenta como un proceso de interacción entre alumno-

profesor para dar sentido al mundo, basado en el juicio reflexivo del profesor y la 

razón humana. Juicios sobre valores educativos y sociales manifestados en aulas y 

escuelas. Los profesores son  orientados a tomar decisiones razonadas, sensatas 

y prudentes, en relación con los mejores intereses de los estudiantes y de la 

sociedad. 

    Al asumir esta perspectiva se cree que  la influencia en lo cotidiano de la clase,  

sólo se ejerce mediante la deliberación práctica y la intervención razonada, es decir, 

los profesores necesitan hacer juicios tomando en cuenta los aspectos  teóricos y 

prácticos para formar sociedades de conocimiento y llevar a cabo la reflexión 

educativa, ser instruidos en las artes de la práctica: efectuar cambios  en pequeña 

escala, congruentes con lo que queda inalterado, emprender acciones relacionadas 

con las fricciones y fallas identificadas, crear alternativas anticipadamente, 

considerar las circunstancias de deliberar sobre los problemas y los valores y, 

alcanzar juicios prudentes.56 

    Por lo tanto, el profesor cuyo trabajo está informado por el juicio práctico  se 

ocupará de que las interacciones en el ambiente de la clase proporcionen las 

mejores oportunidades posibles para el aprendizaje.  

    A este enfoque lo caracteriza la reflexión sobre  la propia práctica que realiza el 

docente a través de la deliberación y la atribución de significado a la acción 

practicada para mejorar. Los profesores son considerados como la figura central de 

la actividad curricular, ya que son los que lo ejecutan y deben de encargarse de 

formular juicios de gran complejidad, con base en sus conocimientos y experiencia, 

                                                           
56 J. Schwab, op. cit., pp.35-36 
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que darán como resultado intervenir en uno u otro sentido respecto a lo que sucede 

en la clase o en la escuela a fin de influir en los acontecimientos. 

    Los profesores, son vistos como profesionales reflexivos, como ciudadanos 

activos, conocedores, moralmente responsables de sus decisiones en la escuela y 

en la clase, reconociendo así, que tienen la capacidad de actuar con prudencia para 

juzgar la conducta propia y de los estudiantes, para interpretar conscientemente la 

sociedad.  

    Por lo tanto, deben de participar activamente en la toma de decisiones educativas 

y aceptar la responsabilidad derivada de ello. Se requiere que estén bien educados 

e informados sobre los valores, teorías y prácticas educativas. Kemmis explica que 

“los profesores adiestrados en la deliberación práctica serán capaces de considerar 

los problemas nacidos de la intervención del Estado en la educación, tendrán sus 

opiniones sobre el tema y podrán actuar sobre sus conclusiones”.57 El papel de los 

profesores al respecto, es que se vean como participantes en la lucha de la sociedad 

hacia formas de vida más justas y satisfactorias a través de adoptar decisiones 

educativas a favor de los individuos que se ven afectados, por lo tanto, el papel del 

profesor en el proceso debe ser  meramente educativo.  

    Desde esta perspectiva, el curriculum respeta la diversidad de propósitos de los 

educadores, la variedad de contextos sociales de los aprendizajes en la escuela y 

la controversia sobre los valores que caracterizan la práctica educativa y el trabajo 

de los profesores y estudiantes. 

    Por ello, el currículum debería “verse como la realización de un proyecto 

educativo de un profesor o de una escuela para sus alumnos, su comunidad y la 

sociedad en su conjunto”58 ya que implica, una amplia participación de forma directa 

del docente y, un cambio en la tradicional intervención de éste  y su práctica. 

    Según Stenhouse un modelo de proceso se basa en el juicio del profesor, por lo 

que incumbe al profesor la misión de decidir y asumir la responsabilidad del proceso 

                                                           
57 S. Kemmis, op. cit. p.32 
58  Ibíd, p.3 
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educativo en clase, por eso en la investigación, posee un control pleno y 

responsable del acto investigador, a través de éste, que es al mismo tiempo acto 

educativo y acto investigador. Los profesores deberían de ser capaces de 

comprobar los resultados de la investigación vigilando su propia práctica, su 

contexto y sus resultados.59  

    La investigación y el desarrollo del curriculum deben corresponder al profesor, ya 

que constituye el medio de aprendizaje del arte de la enseñanza, porque le permite 

poner a prueba ideas por obra de la práctica y, en consecuencia, basarse en su 

juicio a partir de la deliberación con los demás y las características de la situación y 

contexto en el que se encuentra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Lawrence Stenhouse, La investigación como base de la enseñanza, Madrid, Ediciones Morata,  1998, pp.140-144 
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CAPÍTULO 2 
 LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA Y LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA 

EDUCACIÓN PREESCOLAR EN MÉXICO 
 

La función y las características de la planificación didáctica en la educación 

preescolar nacional, están determinadas actualmente por el Programa de 

Educación Preescolar 2011, el cual es resultado de un proceso de cambios que se 

han realizado a partir de que este nivel adquirió el carácter de obligatorio. Sin 

embargo, existen antecedentes históricos que son preámbulo de dichos cambios, 

por lo que es importante explicar la planificación didáctica y la intervención docente 

en la educación preescolar, a partir de la evolución de las propuestas curriculares. 

2.1 Análisis histórico de la construcción curricular en la educación preescolar 
en México  

La educación preescolar60 en México, es el nivel  inicial del Sistema Nacional de 

educación Básica, que atiende a niños  de tres a cinco años once meses de edad, 

con el propósito de que vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de 

desarrollo y aprendizaje61, y se imparte a través de cuatro tipos de servicio: general, 

indígena, cursos comunitarios y CENDI (Centros de Desarrollo Infantil). El principal 

y el que atiende al mayor porcentaje de la  población es el  general, a través de los 

jardines de niños, que es el nombre que reciben las instituciones educativas de nivel 

preescolar62. Por lo tanto, nos centramos en  la construcción del currículo a través 

de los cambios presentados en el servicio general. La  autoridad educativa 

normativa es la Secretaria de Educación Pública y en las entidades federativas es 

operada por las autoridades educativas estatales.  

                                                           
60 Preescolar: Perteneciente o relativo al periodo educacional anterior al de la enseñanza primaria o etapa educativa que 
precede a la enseñanza primaria. Diccionario de la Real Academia Española. 
<http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae>,  22 de enero de 2015. 
61Secretaría de Educación Pública, Educación Preescolar, <http://www2.sepdf.gob.mx/que_hacemos/preescolar.jsp>, 22 
de enero de 2015. 
62 Secretaría de Educación Pública, Revisión de las Políticas de Educación y Cuidado de la Infancia Temprana. Proyecto de 
Cooperación con la OCDE. Reporte de Antecedentes de México, 2003. P. 83  

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
http://www2.sepdf.gob.mx/que_hacemos/preescolar.jsp
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   Los datos de antecedentes y desarrollo de la educación preescolar  en nuestro 

país, datan desde la época colonial, donde se crea el Colegio de la Santa Cruz de 

Tlatelolco para los hijos de la nobleza aborigen, con el fin de preparar sacerdotes 

que ayudarán a la evangelización. Existían diversos tipos de enseñanza: la 

evangelizadora, el adiestramiento en artes y oficios, la femenina, la formación de 

religiosos y la universitaria, y era impartida por instituciones religiosas. 

    Durante el periodo Post- Independiente, se crearon escuelas para niños y las 

llamadas “amigas”, para niñas, atendidas por particulares y sostenidas por la Iglesia, 

la compañía Lancasteriana se hacía cargo de la educación, utilizando un método 

que consistía, en que muchachos avanzados enseñaran a niños menores las 

primeras letras, bajo la orientación de un maestro, quién así, atendía a un grupo 

numeroso de alumnos. 

    En el periodo del Porfiriato se crean las primeras escuelas para niños 

preescolares, conocidas como escuelas de párvulos63, adscritas al Ministerio de 

Gobernación, con un enfoque asistencialista, es decir, centrado en las necesidades 

básicas de los menores, donde se atendían a  niños hasta de siete años. Pero, en 

este mismo periodo se logró cambiar a un enfoque educativo, donde un personaje 

principal fue el maestro Manuel Cervantes Imam, quien dirigía el periódico El 

educador mexicano64, él escribió sobre la Educación Preescolar haciendo gran 

énfasis en que era primordial atender al niño por medio de una educación que 

estuviera de acuerdo a sus intereses y necesidades. Por lo que también en las 

Escuelas Normales para profesores, se comenzaron a anexar escuelas para 

párvulos. 

    La educación preescolar impartida hasta ese entonces, giraba principalmente 

alrededor de las ideas de diversos autores como Platón, León Batista Alberti, 

Erasmo de Rotterdam, Tomás Campanella, Juan Amós Comenio, John Locke, Juan 

Jacobo Rousseau, Enrique Pestalozzi, María Montessori, Federico Froebel, entre 

                                                           
63 Párvulo: Del latín: parvulus.  Dim. de parvus que significa pequeño. Diccionario de la Real Academia Española. 
<http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae>,  22 de enero de 2015. 
64 Luz Ma. Gómez Pazuela Ferrera,  “Orígenes que nos hermanan a la hoy Benemérita Escuela Nacional de Maestros”.  
Quehacer Normalista. Expresión normalista. Año 1, No. 0, Septiembre. , (2004).   P. 46 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae
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otros; que a través de sus teorías hacían posible fundamentar la educación 

preescolar. Algunos de los principios básicos65, que englobaban  dichos autores en 

sus propuestas son: 

- Iniciar la Educación desde la Primera Infancia 

- Respetar y cuidar al niño a través de darle libertad 

- Emplear el juego como método de aprendizaje y como técnica, para el 

conocimiento del niño, por parte del maestro. 

- Concebir las actividades del niño como medio de aprendizaje de la vida, para 

la vida 

- Necesidad de favorecer el desarrollo infantil por medio de una educación 

integral 

- Observar y distinguir etapas en el desarrollo humano 

- Descubrir diferencias individuales 

- Propiciar el aprendizaje a través de experiencias directas con objetos y 

situaciones reales. 

    Los primeros Kindergärten66 en la Ciudad de México se establecieron de manera 

oficial en 1903 y 1904, siendo Subsecretario del Ministerio de Justicia e Instrucción 

Pública el Lic. Justo Sierra, quien los describió como una institución innovadora que 

proporcionaba una educación avanzada, por lo que se decidió sustituir la 

denominación de escuela para párvulos por la de Kindergärten, debido a que estos 

lugares tenían la idea de brindar un espacio donde se desarrollara la actividad 

educativa para niños, ofreciendo una formación integral y desarrollando todas sus 

potencialidades innatas en un ambiente idóneo y adecuado, basándose  la 

educación en los principios de Federico Froebel, “que proponía educar al párvulo 

de acuerdo a su naturaleza física, moral e intelectual. Tomando en cuenta las 

experiencias que el niño aprendía en el hogar, en la comunidad y en la naturaleza”67.  

                                                           
65SEP, op. cit., p. 98 
66Kindergarten: Término alemán  que significa Jardín de niños, utilizado por primera vez de manera oficial en 1840, por 
Federico Froebel.  Carmen Sanchidrián y Julio Ruíz Berrio (coord.), Historia y Perspectiva Actual de la Educación Infantil, 
España, Graó, 2010.  p. 127. 
67 Luz Elena Galván Lafarga y Alejandra  Zúñiga, “De la escuela de párvulos al preescolar. Una historia por contar.” 
Pedagogía de la UPN. Vol10. Núm. 2,  (1995). 
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    La intervención docente se ejemplificaba a través de una metáfora, según los 

principios de Froebel, tenía como misión  “cultivar las plantas que se encuentran a 

su cuidado por medio de la observación, la buena memoria, el buen juicio y voluntad 

de carácter”68, ésta última se refería al fomento de sentimientos como el cariño, la 

bondad, la prudencia, la serenidad y la sencillez, los cuales fueron parámetros para 

la preparación de las primeras educadoras, también Froebel explicaba que  “la 

formación de la educadora debía basarse en el conocimiento de la naturaleza 

humana, la fisiología y la psicología, conocimientos que debían adquirirse en las 

propias  instituciones de párvulos y de la práctica de sus manuales”69. Con ello, la 

intervención docente se basaba en la relación de la vida cotidiana y características 

de los infantes, con la experiencia que se adquiría en la práctica, permitiendo a la 

educadora decidir tomando en cuenta ambos conocimientos.  

    La intervención del maestro en relación con el niño, se entendía en un sentido 

figurado desde la metáfora maestra-jardinera, estableciendo cierta similitud al 

trabajo que un jardinero realiza con las plantas. Pero también se llevaba a cabo, 

desde la perspectiva de relacionar el trabajo de la educadora con la función de 

madres, ya que Froebel también consideraba al jardín de niños como la extensión  

de la vida doméstica, al respecto Rosaura Zapata señaló: “No podría precisar  cuál 

fue y sigue siendo la acción de las educadoras y cuál de las madres, el valor de esa 

acción estriba precisamente en que los dos esfuerzos se han fundido en uno solo”70. 

    A nivel nacional, los principios pedagógicos de la educación infantil que proponía 

Froebel, se trataron de llevar a la práctica exactamente como los estipulaba en su 

teoría, lo cual, posteriormente complicaría el seguimiento de dicho enfoque 

educativo, debido a las situaciones particulares que presentaba cada contexto  

escolar en la realidad nacional. 

    En 1906, se determinó un temario, que puede ser considerado como el preámbulo 

de un currículo, donde se organiza un conjunto de prácticas educativas, surgido de 

                                                           
68 Bertha Von Glumer, Bertha. Apuntes de técnica del kindergarten, México, Editorial Emilio Wert, 1963, pp. 338-345. 
69 C. Sanchidrián,  op. cit. p. 123 
70 Rosaura Zapata, La educación Preescolar en México, México, ENMJN, 1951,  p. 73. 
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la propia experiencia y formación de las educadoras, donde éstas fueron los 

principales actores en la toma de decisiones para seleccionar los fundamentos que 

regirían su intervención. Éste fue el modelo inicial para la educación que se impartió 

en los primeros Kindergärtens, un proyecto que propuso la Maestra Estefanía 

Castañeda y que fue aprobado por el entonces Subsecretario del Ministerio de 

Justicia y Educación, el Licenciado Justo Sierra. 

    El temario proponía lineamientos para una semana de trabajo alrededor de un 

Centro de interés, éste último fue un método propuesto por Ovidio Decroly en 

Bélgica, se define como “una unidad de trabajo que articula todos los aprendizajes 

que debe realizar el niño en torno a un tema, que interesa a los alumnos porque es 

resultado de sus necesidades”71, dicho método, de acuerdo a lo que explicaba 

Decroly,  no consideraba realizar un programa de contenidos, sino una previsión de 

actividades que se determinaban, dependiendo de la curiosidad del niño. Por lo  que 

dichas actividades sólo marcaban una guía para ordenar la actividad docente, es 

decir, la intervención docente incluía realizar una planificación didáctica partiendo 

de las interacciones entre profesor y alumno en una situación particular, propiciando 

con ello la comprensión de la propia actividad docente. 

    Los principios del conocimiento que guiaban este método son “la globalización, 

que quiere decir que el niño percibe todos completos y no partes, en primer lugar lo 

complejo y posteriormente lo simple, primero el todo y luego las partes y, el interés, 

el niño sólo aprende lo que le interesa y los intereses nacen de sus necesidades”72.  

    Por lo que el proceso de aprendizaje se basaba en  tres actividades básicas: la 

observación, la asociación y la expresión; por medio de dos procedimientos: el 

directo, que estudia los objetos alcanzables a través de los sentidos y la experiencia 

y, el indirecto, que se realiza a través de los recuerdos y la imaginación. La tarea 

del maestro consistía en buscar las necesidades de sus alumnos y establecerlas 

                                                           
71Anna Gasso,  La educación Infantil. España. Ed. CEAC, Educación Infantil. 2004, p.50. 
72 Loc. cit. 
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como objeto de estudio, debía incitar a sus alumnos a formular hipótesis y 

verificarlas, a ser curiosos para desarrollar su pensamiento autónomo. 

    En este periodo, la educación preescolar en nuestro país, tenía una gran 

influencia de las modalidades educativas que prevalecían en Estados Unidos por el 

movimiento de la Escuela Nueva, el cual surgió como una respuesta al modelo 

escolar tradicional y de arquitectura cerrada, y respecto a la intervención docente 

se observaban formas muy distintas, ya que se presentaban diversas pautas 

pedagógicas y centros de educación, pero lo principal desde este modelo, era “la 

reflexión que realizaba el equipo de maestros en torno a la adecuación y adaptación 

de las propuestas a la realidad del centro”73.  

    A pesar de dichas influencias, en la actividad docente a nivel preescolar 

prevalecía el dictado y la copia, dejando muy pocas oportunidades para la 

creatividad y la libertad de expresión del niño, por un lado, pero por otro, también 

debido a los lineamientos pedagógicos asumidos se manifestaba “una falta de 

cohesión y unificación en la enseñanza entre las educadoras”74, dejando claro con 

ello, que en la práctica educativa dichas educadoras manifestaban el arte de la 

deliberación de su actividad como docentes, asumiendo una función reflexiva 

respecto al temario propuesto y las actividades a realizar. 

    Lo anterior propició que a partir de 1907 las escuelas de párvulos y kindergärtens 

comenzaran a denominarse “Jardín de niños”, con la finalidad de distinguir las 

instituciones infantiles de la idea de escuela, entendida ésta desde el modelo 

escolar tradicional y para darles un sentido nacional, pretendiendo las autoridades 

con esto último, favorecer la unificación y cohesión de la enseñanza en la educación 

preescolar. 

    En el periodo Post-revolucionario por iniciativa de José Vasconcelos se crea la 

Secretaría de Educación Pública75.  De los asuntos concernientes a  la Educación 

preescolar, se encargaba la maestra Rosaura Zapata, quien de 1925 a 1930 realizó 

                                                           
73 Ibíd, p. 12 
74  R. Zapata, op. cit. p. 73. 
75 SEP, op.cit. p. 88 
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una reestructuración en todos los aspectos que ésta abarcaba, logrando expandirla 

al campo. En el aspecto administrativo se creó la Inspección de Jardines de niños.  

    La educación preescolar adquirió una visión nacionalista, con el propósito de 

fomentar el amor por la patria y formar a niños “netamente mexicanos, saludables, 

alegres, espontáneos y unidos. Seres laboriosos, independientes y productivos.”76 

Teniendo como fundamento pedagógico los principios de Froebel, pero adaptados 

al contexto y economía nacional, siempre tomando en cuenta el medio ambiente en 

que el pequeño se  desenvolvía, ofreciendo oportunidades para el aprendizaje, con 

el fin de despertar la curiosidad por el conocimiento y con la visión de que la 

educación preescolar era el punto de unión entre el hogar y la escuela. Al niño se le 

concebía como un ser libre de expresar sus ideas y sentimientos, activo y que tenía 

que ser respetado, pero con ciertas normas  que guiaran sus actos para que se 

llevará a cabo el aprendizaje.  

    Estos principios servían como guía para la labor educativa, la docente tenía  la 

función de encauzar las actividades como medios para favorecer el aprendizaje, no 

como finalidades a lograr, la enseñanza se enfocaba a motivar al niño a aprender 

por diversos medios, sin presentar la forma de lecciones orales o que no incluyeran 

la experiencia. El juego y los cuentos,  eran estrategias indispensables para realizar 

las actividades, así como la imitación de actividades del hogar y las  sociales que 

vinculaban a la comunidad con la escuela. 

    Se dio gran importancia al ambiente en el cual se desenvolvía el niño, hacía 

referencia principalmente al arreglo de los salones,  tenía que ser sencillo, natural, 

relacionado con el hogar y principalmente manifestar los aspectos  nacionales, 

permitiendo la influencia extranjera, pero sin que ésta fuera la base de la educación. 

    Estos cambios manifestaban la forma de modificar la práctica de la planificación, 

tomando en cuenta las situaciones de la realidad, conjuntando la práctica y la teoría 

en busca de mejorar la educación nacional, donde el docente no se guiaba por 

forzamientos ni precipitaciones para que el niño aprendiera, la intervención docente 

                                                           
76 loc. cit. 
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se enfocaba a proporcionar los medios necesarios para desarrollar las 

potencialidades innatas que el niño tiene. 

    El hecho de transformar la educación preescolar y basarla en un proyecto que se 

adaptara a la realidad nacional, dejaba ver, que se buscaba dar respuesta a los 

problemas educativos particulares, unificando una identidad nacional y beneficiando 

el aprendizaje que hasta la fecha los niños estaban teniendo. 

    La educación preescolar, desde sus inicios giraba en tener como principio para 

brindar atención a los niños, la cuestión asistencial, entendiéndose ésta como la 

atención brindada al niño a través de actividades higiénicas, de alimentación 

cuidado y salud física o la educativa, enfocada a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, por ello, debido a los cambios en las políticas nacionales, estuvo a 

cargo de las instancias de salud en algún momento, lo cual dejó de lado la cuestión 

pedagógica y fue hasta 1948 cuando se crea la Dirección General de Educación 

Preescolar que se reconoció formalmente la atención pedagógica en este nivel. 

    En el sexenio de 1958-1964 se realizó una reforma en la educación preescolar, 

a través de la cual se pretendía llevar a cabo una educación para la vida, ”la cual 

tiene como fin preparar al niño  para la vida moderna”77  contemplando, según 

Decroly, que posteriormente tendrá que vivir en una sociedad y adaptarse al 

ambiente que tendrá de mayor. 

    El programa educativo se basaba en el aprendizaje por medio de la experiencia, 

fundamentado en las ideas de María Montessori en cuanto al desarrollo sensorial y 

permaneciendo algunos elementos de la filosofía de Federico Froebel. El 

aprendizaje se centraba en el niño, es decir, en sus características y necesidades 

con el fin de que el aprendizaje fuera significativo. 

    La forma de trabajo se sustentaba en la idea  del desarrollo cognitivo en función 

de un centro de interés, la cual se fundamentaba nuevamente en la pedagogía de 

Decroly, tomando en cuenta la práctica y la apertura de la escuela al exterior, todo 

                                                           
77 A. Gasso, op. cit., p. 52 
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basado en la observación continua de los niños. A partir de este método, la 

planeación docente consistía en especificar todas las actividades que iban a realizar 

durante la mañana de trabajo, tomando en cuenta el grado de madurez, el centro 

de interés y la edad de los educandos. Para ordenar las actividades se seguía una 

guía elaborada por la Dirección General de Educación Preescolar, que se 

organizaba en forma de temarios mensuales presentados en unidades de acción 

donde cada una se refería a un sólo tema dividido en tres aspectos: Naturaleza, 

hogar y comunidad. 

    El papel que fungía en ello el docente, consistía en investigar  los intereses de 

los niños para establecerlos como objeto de estudio, tenía que conocer 

profundamente a sus alumnos conforme realizaba su práctica educativa para 

brindar una educación de forma adecuada,  para tomar decisiones  que atendieran 

dichos intereses y necesidades.  

    Pero el diseño del programa propuesto, se sustentaba en el positivismo, forma 

del saber, que sólo concibe lo concreto, la certeza y lo exacto para validar el 

conocimiento. Por lo tanto, los lineamientos de la acción docente estaban 

determinados por las autoridades educativas para cumplir ciertos objetivos, donde 

la intervención del profesor pasó a ocupar sólo el papel de ejecutor, para 

implementar acciones determinadas que formaran a un alumno con características 

específicas, en este caso que giraban en la formación para el trabajo. Como 

consecuencia, en el proceso curricular no se manifestaba una interacción entre 

profesor y alumno para dar sentido a las actividades realizadas, la planeación tenía 

como fin controlar el aprendizaje y no encauzar, cómo el docente iba a favorecer los 

procesos de enseñanza y  aprendizaje para la construcción de significados. Es así, 

que el docente no ponía en práctica la investigación para reflexionar sobre su propia 

práctica y propiciar que los alumnos construyeran su conocimiento. 

    A partir de 1979 se utilizó un programa basado en las necesidades madurativas 

de los niños, donde la educadora propiciaba y dirigía científicamente  el desarrollo 

armónico del educando, es decir, infería acciones concretas, para lograr el 

desarrollo de las conductas esperadas, las cuales, son los indicadores de que el 
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niño había adquirido el nivel de madurez adecuado para incorporarse  de forma 

natural al siguiente nivel educativo. Por ello,  el programa se organizaba en niveles 

de maduración, sin marcar grados. Tomaba en cuenta  cuatro áreas de desarrollo: 

cognoscitiva, afectivo social, sensorio-motriz y lenguaje para favorecer la 

maduración física, mental y emocional del niño. 

    El fundamento teórico de este programa era la tecnología educativa, esto marcó 

un aspecto importante en el desarrollo del currículo en preescolar, ya que la 

tecnología educativa se fundamentaba desde una perspectiva técnica, donde: 

“la acción  técnica y el modo de pensamiento asociado a ella, está dirigido 

por ideas  establecidas; utiliza medios variados como instrumentos para 

alcanzar fines conocidos; es una especie de seguimiento de reglas, 

evaluadas en términos de eficiencia y efectividad para el logro de propósitos 

determinados y para la correcta aplicación de los lineamientos”78.  

    De esta manera, se conformó la acción curricular de acuerdo con reglas 

establecidas inalterables, que dan certeza y cumplen con los objetivos 

determinados previamente. La tecnología educativa, se basó principalmente en la 

psicología conductista para determinar los propósitos que la educación debía lograr, 

determinaba que éstos, se fundamentan en los cambios de conducta, detección de 

necesidades e intereses de los educandos, formulándose en términos de contenido. 

    Dicho programa se basaba en objetivos precisos, centrados en el alumno. Los 

objetivos generales señalaban las conductas que los niños debían lograr al finalizar 

la etapa preescolar, los objetivos particulares, correspondían a los logros de cada 

área y los objetivos específicos, se referían a los sucesivos niveles de madurez. 

Para establecer los objetivos se tenía que tomar en cuenta que éstos debían ser 

concretos y observables, poniendo énfasis en el producto y en la actividad que 

propiciaba su cumplimiento de la forma más segura y rápida. También debía 

tomarse en cuenta, que un objetivo complejo es la suma de  objetivos más 

                                                           
78 Stephen Kemmis, El currículum: más allá de una teoría de la reproducción. Madrid. Morata. 1993, p. 6 
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específicos, “(…) cuanto más específicos sean  los objetivos (…) más fácil será que 

el producto se parezca a lo previsto en los objetivos”79.  

    La determinación de  objetivos, manifestaba por una parte, la concepción de un 

currículo como medio para el logro de fines dados de antemano por la sociedad80, 

mostraba una generalización acerca de los problemas que se tenían que atender 

en la educación preescolar, sin  considerar que cada contexto escolar era particular, 

y por otra parte, que se concebía a una educadora que no requería  grandes 

conocimientos, ya que se le proporcionaba el medio para que supiera lo que tenía 

que hacer y cómo  lograrlo.  

    El programa planteado establecía procedimientos y sistemas basados en el 

método científico y en el diseño de instrucción,  éste último es definido por Gimeno 

Sacristán  como “preciso y esquemático, pudiendo concretarse en acciones muy 

específicas para apoyar los pasos o fases del aprendizaje, según lo que ocurre en 

ellas”81, por lo que la educadora sólo tenía la función de implementar actividades 

preestablecidas. 

    La intervención de la educadora en este programa se definía por medio de 

estrategias para lograr la aparición de conductas madurativas82 y que facilitaran el 

manejo, aplicación y evaluación del programa a implementar, entendiendo esto 

último desde la perspectiva técnica, con base en lo que  explica GRUNDY (1998) 

“supone que el acto docente se orienta a un producto… que es el estudiante (…) y 

a veces un producto material como un ensayo bien escrito  o un conjunto de cálculos 

bien realizados(…)”83 y la aplicación se realizaba de forma lineal, con la finalidad de 

desarrollar  destrezas, la práctica sólo se realizaba de forma reproductiva y con el 

fin de dar cumplimiento a lo determinado en dicho plan. 

    Para llevar a cabo la planificación, realización y evaluación de la tarea educativa 

cada año se determinaban los componentes que iban a intervenir en la acción 

                                                           
79 Shirley Grundy, Producto o praxis del currículo. España. Morata, 1998, p. 53 
80 José Gimeno Sacristán, La pedagogía por objetivos: Obsesión por la eficiencia. España. Morata, 1997, pp.21 ,22. 
81 Ibíd, p. 44 
82Secretaría de Educación Pública. Metodología del programa de educación preescolar, México, 1979.  p. 8 
83 S. Grundy, op. cit.  p. 46 
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educativa. Se ofrecía a la educadora una secuencia de seis temas a desarrollar en 

ocho meses efectivos de trabajo y un tema que se desarrollaría durante todo el año 

escolar. La planeación comenzó a ser el reflejo del orden que la educadora tenía 

que seguir para la organización de su trabajo educativo  durante cada año escolar, 

dejando de lado los procesos de reflexión y la deliberación de su propia práctica. 

Los criterios y secuencia  para realizarla eran: definición del perfil del grupo, 

selección de los objetivos, plan anual de trabajo, evaluación inicial, selección de 

experiencias de aprendizaje, desglose mensual, plan diario de trabajo, evaluación 

continua y evaluación final. 

    La inclusión de la evaluación se llevó a cabo con la necesidad de justificar y 

legitimar las prácticas educativas, la importancia de ésta, desde la tecnología 

educativa implica la comprobación de todo lo que sucede en el salón de clases y lo 

que el alumno aprende, “consiste en la necesidad de efectuar una valoración de la 

medida en que el producto se ajusta a la idea que guía su preparación”84 

    En 1981 se estableció un nuevo Programa de Educación Preescolar (PEP ´81) 

como parte de las acciones a realizar por la política educativa de ese periodo, ya 

que  una de las metas era ofrecer un año de educación preescolar a nivel nacional. 

    Es así que el preescolar comenzó a formar parte del currículo de la educación 

elemental, sus objetivos, entendidos como el tipo de conducta a generar en el 

estudiante y el contenido de la vida en el cual se aplicara ese comportamiento, 

fueron la base donde se estableció la continuidad con los objetivos de la escuela 

primaria, atendiendo el desarrollo integral del niño entre cinco y seis años de edad. 

    El programa fundamentaba el aprendizaje con base en el enfoque psicogenético, 

tomando en cuenta las características de dicha edad y las áreas de desarrollo: 

afectivo-social, cognoscitiva y psicomotora. Comprendía tres niveles: el primero era 

la opción psicogenética como base teórica, el segundo la forma como el niño 

construye su conocimiento, y el tercero, las características más relevantes del niño 

                                                           
84 Ibíd, p. 60 
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en el periodo preoperatorio85. Por lo tanto las teorías en que se sustentaba eran la 

de Freud respecto a la estructuración de la afectividad y Wallon y Piaget en cuanto 

a la forma de cómo se construye el pensamiento, para explicar el desarrollo del niño 

y su personalidad a partir de las primeras experiencias de vida. 

    El programa estaba constituido por tres libros en los que se explicaba la 

planificación general de éste, la planificación específica en diez unidades temáticas 

y los apoyos metodológicos, como auxiliares para la educadora, ofreciéndole una 

gama de orientaciones y actividades para realizar su trabajo de forma efectiva. La 

función de la educadora era determinar a través de la observación el nivel en que 

se encontraba la mayoría del grupo en cuanto a las conductas representativas del 

desarrollo de los niños y cuál era el ritmo de su evolución, para definir los objetivos 

a lograr durante el año escolar. Por lo que la acción docente sólo se enfocaba a 

intervenir para formar un alumno que cumpliera con el desarrollo cognoscitivo de 

acuerdo a su edad y sobre lo cual, debían realizarse las actividades planeadas. 

    La planeación implicaba el desarrollo de actividades que propiciaran el esfuerzo 

del niño, que le presentaran problemas a resolver, preguntas y el establecimiento 

de relaciones, que éstas fueran de acuerdo a la edad y  brindaran posibilidades de 

interacción entre los niños  Debía cubrir todos los  ejes de desarrollo: afectivo-social, 

función simbólica y  preoperaciones lógico-matemáticas.   

    Los criterios a contemplar para la organización de la planeación fueron: la 

duración de las actividades, la organización del grupo y de las áreas de trabajo 

(rincones) y actividades colectivas. Pero debía haber flexibilidad cuando el interés 

del niño o los acontecimientos imprevistos ameritaban atenderlos, aunque no 

tuvieran relación con el tema tratado. Sin embargo, debía impedirse que los niños 

realizaran las actividades libremente cuando el momento lo requiriera, volviendo a 

vincular las actividades con la unidad que se estaba desarrollando. Es en estos 

momentos, donde se puede poner en práctica la intervención docente por medio de 

la reflexión sobre su propia práctica, decidiendo y asumiendo la responsabilidad de 

                                                           
85 Margarita Arroyo de Yaschine y Martha robles Báez, Programa de Educación Preescolar. Libro 1: Planificación general 
del programa México, SEP, 1981, p. 11 
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los procesos educativos que se dan en  clase, estando atento, investigando el 

contexto y analizando los resultados de sus decisiones, basándose en su propio 

juicio. 

    Las situaciones de aprendizaje definidas como expresiones de los contenidos 

llevadas a la práctica, globalizaban una serie de actividades relacionadas con el 

tema que se trataba y se guiaban por los ejes de desarrollo, constituían el punto 

central del programa, por medio de ellas se operativizaban todos los elementos que 

intervenían en éste y se establecían las relaciones entre ellos. Eran  los medios para 

relacionar a los niños con los objetos de conocimiento y favorecer la construcción 

progresiva de nuevas estructuras y formas de participación en la vida social. En este 

programa, la planeación sólo tenía como finalidad la elaboración de procedimientos 

de enseñanza para modificar la conducta del alumno, realizando una descripción 

lineal de las actividades, dejando de lado la deliberación y el juicio de la experiencia 

en la intervención  docente. Realizar la planeación se convirtió en algo externo a la 

acción de enseñar, donde el profesor fungía  como gestor educativo, es decir, como 

administrador de situaciones de aprendizaje incuestionables para lograr los 

objetivos predeterminados. 

    La evaluación se realizaba con el fin de corroborar el logro de los objetivos 

planteados, para determinar en qué medida  se habían cumplido. Contempla tres 

modalidades: la inicial, que se realiza  al comienzo del ciclo escolar, la continua, que 

involucra evaluaciones periódicas diarias, mensuales y semestrales y, la evaluación 

final, al terminar el ciclo escolar. 

    En 1992, se reformuló el programa de educación preescolar, bajo el enfoque de 

proyectos, como parte de la transformación del sistema educativo nacional para 

elevar la calidad y tomando en cuenta el Acuerdo Nacional para la Modernización 

Educativa, el cual proponía el replanteamiento de los contenidos y materiales 

educativos así como diversas estrategias para apoyar la práctica docente. 

    El Programa de Educación Preescolar 1992 ubicaba al niño como centro del 

proceso educativo, la fundamentación fue en el desarrollo infantil y sus dimensiones 
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física, afectiva, intelectual y social. Uno de  los principios más importantes en los 

que se enfocaba el aprendizaje fue el de la globalización, que a su vez constituía  la 

base de la práctica docente. La globalización consideraba el desarrollo infantil como 

un proceso integral, donde el niño se relacionaba con su entorno natural y social 

desde una perspectiva totalizadora: 

“Presenta una propuesta organizativa y metodológica a través de la 

estructuración por proyectos, la cual permite en la teoría y práctica educativas 

elaborar alternativas que brindan otra dinámica al trabajo escolar, ya que 

considera la utilización  del espacio, mobiliario, y material, e incluso el tiempo, 

con criterios de flexibilidad, bajo la idea de que el trabajo en preescolar debe 

preparar al niño para una participación democrática y cooperativa”86 

    Las orientaciones metodológicas no se limitaban a un solo apartado del 

programa, sino constituyen sus líneas vertebrales y le daban sentido y coherencia 

a sus diversos componentes: el proyecto, los bloques de juegos y actividades, la 

organización del espacio y del tiempo de planeación. 

“El Método de Proyectos, consiste en una serie de juegos y actividades que 

se desarrollan en torno a una pregunta, un problema o la realización de una 

actividad en concreto, tiene tres etapas: surgimiento, realización y 

evaluación. Se realizan en conjunto alumnos-educadora y ésta funge como 

orientadora y guía para la planeación de actividades, se involucran además, 

personas y lugares de la comunidad cercana y materiales del entorno físico. 

La organización se realiza a través de Áreas de trabajo, las cuales consisten 

en distribuir espacios, actividades y materiales en zonas diversas que inviten 

al niño a experimentar, observar y producir diversos materiales en un 

ambiente estructurado”87. 

                                                           
86Secretaría de Educación Pública, Programa de Educación Preescolar, México, 1992,  pp. 17-18  
87Loc. cit. 
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    El programa proponía dos niveles de planeación, en el primero  se realizaba la 

planeación general del Proyecto y en el siguiente el plan diario.  

    La planeación de actividades se desprendía de la organización por proyectos, 

requería de una participación conjunta de alumnos y docente para su elaboración, 

dar cabida a nuevas ideas, sugerencias de actividades y juegos, así como, ampliar 

y/o modificar algunas de éstas. No era lineal, se iba modificando dependiendo del 

proyecto y el aprendizaje de los niños y, requería de diversas estrategias para 

apoyar la actividad docente.  

    Con ello, se puede decir que se propiciaba una  intervención docente de forma 

práctica, ya que la actividad de planificación incluía las situaciones particulares de 

cada contexto y experiencias de cada educadora,  debido a que el docente se 

enfrentaba a situaciones donde debía juzgar las propuestas de los alumnos, que 

podían ser complejas por los diversos intereses de éstos y se debían tomar 

decisiones para bridar las mejores consecuencias deseables. Se orientaba a la 

educadora a investigar dicha práctica, para guiarse sobre decisiones razonadas en 

relación a los mejores intereses de los alumnos y su aprendizaje. 

    La relación del docente  con los niños era a partir de los procesos de aprendizaje 

que se iban efectuando en cada etapa del proyecto, por medio de  normas, valores 

cívicos y vínculos afectivos, bajo la orientación de que el trabajo  escolar tenía que 

ver con el respeto del trabajo de los otros, pero no con impedirles  realizar con  

libertad aquello que necesitaban hacer y comentar las actividades y resultados de 

lo que realizaban.  

    La evaluación era de carácter cualitativo, es decir, no se realizaba en función de 

haber cumplido un objetivo predeterminado, sino se realizaba en forma permanente 

para obtener información acerca de cómo se iban desarrollado las acciones 

educativas, cuáles eran los logros y cuáles los obstáculos que se habían 

presentado. Se llevaba a cabo en tres momentos: el inicial, para conocer a los 

alumnos durante las primeras semanas, al término de cada proyecto y al final del 

ciclo escolar. 
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    Esta propuesta curricular, se podría considerar como una construcción cultural ya 

que vinculaba el plan de estudio y las experiencias que las personas tenían a partir 

de la influencia social del contexto en el que se desarrollaba, en éste se manifestaba 

un proceso de representación, formación y  transformación de la vida social a través 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, requería de una 

formación para enseñar, de una formación en la investigación y reflexión de la propia 

intervención, lo que se veía obstaculizado por la visión de que la calidad educativa 

se basaba en preparar al alumno para enfrentarse a la vida moderna, principio bajo 

el cual se pretendió llevar este plan a las aulas de preescolar. Ya que, si bien no se 

establecían objetivos o conductas a  modificar, el Acuerdo Nacional para la 

Modernización Educativa, proponía la modificación de contenidos educativos con el 

propósito de brindar una educación que proporcionara conocimientos y capacidades 

para elevarla productividad nacional. 

    A partir de 1993, ocurrió  la descentralización del sistema educativo y dejó en un 

letargo a la educación preescolar, ya que la política educativa se enfocó  al trabajo 

en la educación primaria, en cuyo tiempo, algunos estados del país propiciaron la 

adopción, combinación, diversificación o creación de diferentes programas y 

modalidades para impartir la educación preescolar. 

    Fue hasta el año 2002 que se volvió a prestar atención al nivel preescolar, 

estableciéndose la obligatoriedad de la educación preescolar,  lo cual se consideró 

un gran logro para el reconocimiento de la práctica educativa realizada en este nivel, 

sin embargo, en el aspecto curricular y en específico de la planificación didáctica, 

implicó cambios que las educadoras debieron  asumir en la práctica de su 

intervención educativa. Lo cual se explica en el siguiente apartado. 

2.2 La obligatoriedad de la educación preescolar y la planificación didáctica 
como herramienta para la intervención docente 

El currículo actual en la educación preescolar, surge como respuesta de la adhesión 

de este nivel a la educación básica. Tomando en cuenta lo anterior, es importante 
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señalar la participación que tiene el Estado en la construcción curricular para brindar 

la educación a nivel nacional.  

    Al respecto,  la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos es la que 

establece los preceptos educativos en nuestro país, específicamente el Artículo 

Tercero, el cual marca las normas de las que se deriva la Ley General de Educación: 

“(…) Esta Ley regula la Educación que imparten el Estado (…) sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios (…)”88 

    En el Decreto del 12 de Noviembre de 2002, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, por el que se adiciona el artículo 3º, la educación preescolar en México 

adquirió el carácter de obligatorio. A partir de dicho decreto,  el ciclo de Educación 

Preescolar es la parte inicial del Sistema Nacional de Educación Básica. Lo cual, 

modifica las formas de impartir la educación en este nivel. 

“ART. 3º.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado-

federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 

primaria y la secundaria conforman la educación básica; ésta y la media 

superior serán obligatorias. 

I.a II. … 

III. (…) El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudios 

de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la 

República Mexicana (…)”89 

    A continuación se presentan algunos apartados de la Ley General de Educación, 

abarcando otros aspectos que se deslindan del Artículo Tercero Constitucional, y  

hacen referencia a la norma académica, principalmente al aspecto curricular y la 

                                                           
88 Diario Oficial de la Federación <http://www.dof.gob.mx>,15 de Noviembre de 2014. 
89 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos <www.dof.gob.mx/constitucion_marzo_2014_constitucion.pdf>, 15 de 
Noviembre de 2014. 

http://www.dof.gob.mx/
http://www.dof.gob.mx/constitucion_marzo_2014_constitucion.pdf
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intervención docente, ya que éstas últimas son líneas que caracterizan el presente 

trabajo: 

“Capítulo II. Sección I. ART. 12. Corresponde de manera exclusiva a la 

autoridad educativa federal… 

I. a IV. … 

V. Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la 

educación preescolar, la primaria y la secundaria; 

VI. Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y 

superación profesional para maestros de educación básica (…) 

Sección II. Art. 21. El educador es promotor, coordinador y agente del 

proceso educativo (…) 

Capítulo IV. Sección II ART.47. Los contenidos de la educación serán 

definidos en planes y programas de estudio. En éstos deberán establecerse: 

I.Los propósitos de formación general… 

II. Los contenidos fundamentales de estudio… 

III. Las secuencias indispensables (…) 

IV. Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación…los 

propósitos específicos de aprendizaje (…) 

ART. 48. Las autoridades educativas locales (…) propondrán para 

consideración y autorización de la Secretaría de Educación, contenidos 

regionales (…) 90 

    El hecho de este decreto, provocó que las autoridades educativas comenzarán a 

dar cierta prioridad  y mayor interés a la educación preescolar en nuestro país, 

                                                           
90 Diario Oficial de la Federación <http://www.dof.gob.mx>, 15 de Noviembre de 2014. 

http://www.dof.gob.mx/
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propiciando su inclusión en la agenda de las políticas educativas los últimos diez 

años: 

“Una de las metas que establece el Programa Nacional de Educación 2001-

2006 (ProNaE) es contar con una nueva propuesta pedagógica para mejorar 

la calidad y asegurar la equidad en la atención educativa que se brinda a las 

niñas y a los niños de tres a cinco años de edad”91 

    La obligatoriedad de la educación preescolar implicó que el  ejecutivo federal, 

debía de cumplir con la responsabilidad de brindar ésta, en todo el territorio nacional 

a niños entre 3 y 5 años 11 meses (y que todos los habitantes que correspondieran 

a esta edad debían de cursar el nivel preescolar) y determinar los planes y 

programas de estudio para toda la República Mexicana. También involucró, darle 

un sentido más amplio a los aspectos pedagógicos, para que todas las acciones 

realizadas en los diversos centros brindaran oportunidades de aprendizaje (aunque 

fueran consideradas como asistenciales) por lo que, se hizo  necesario realizar la 

formulación de un nuevo currículo  que tomara en cuenta, los diversos  contextos 

en los que esta educación se brindaba, dicho  currículo debía de ser congruente con 

los fines educativos nacionales y compartir los enfoques de la educación básica, 

reorganizar las instituciones para atender las diversas necesidades de la población 

y definir el perfil del docente.  

    Para cubrir estas necesidades, se llevó a cabo el Programa de Renovación 

Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar en el año 2002, donde una de 

las finalidades era la transformación de las prácticas educativas y una de sus fases 

fue la creación del Programa de Educación Preescolar  que se editó en 2004 (PEP 

2004). 

    Las características del currículo de preescolar a partir de su obligatoriedad han 

sido: que su práctica debe de ser a nivel nacional, abarcando todas las modalidades 

y centros de educación preescolar, ya sean públicos o particulares, establecer 

                                                           
91Secretaría de Educación Pública, Programa de Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar, México, 
2002, p. 1 
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propósitos a lograr al término de la educación preescolar y determinar un programa 

de carácter abierto “lo que significa que la educadora es responsable del orden  en 

que se abordarán las competencias propuestas y de seleccionar y diseñar las 

situaciones didácticas para el  logro de los aprendizajes esperados”92.  

    En este sentido, el currículo se fundamentó desde el enfoque técnico, debido a 

que presentaba manifestaciones incoherentes y contradicciones de sus principios, 

ya que establecía propósitos a lograr y un carácter abierto para que la educadora 

tomara las decisiones, pero éste último, era limitado por dichos propósitos y un 

modelo curricular “abierto y flexible, favorece la reflexión entre los profesores  y 

estimula el análisis crítico” 93 aspectos que no se mostraban en dicho currículo. 

    Sin embargo, es a partir de este programa que se dio más énfasis a  la 

intervención docente y planificación didáctica, como elementos importantes para la 

educación de los niños preescolares. 

    Las finalidades  del PEP 2004 fueron: a) favorecer por medio de la educación una 

experiencia educativa de calidad, garantizando el desarrollo de las competencias 

afectivas, sociales y cognitivas de cada niño y b) contribuir a la articulación de la 

educación preescolar con la educación primaria y secundaria. 

    Los fundamentos para el aprendizaje se basaron principalmente en el enfoque 

por competencias, el desenvolvimiento personal y social del niño para que éste 

fuera capaz de integrarse a la vida social; el cuidado y educación, tomando en 

cuenta los cambios sociales, económicos y culturales de nuestro país y que 

impactaban en la población infantil y, los principios establecidos en la Constitución 

Política Mexicana. 

    A partir de entonces la educación preescolar ha tenido como misión el desarrollo 

de competencias en los niños, con base en seis campos de desarrollo infantil donde 

se agrupan éstas, llamados campos formativos. 

                                                           
92  Secretaría de Educación Pública, Programa de estudio 2011, Guía para la educadora, Educación Básica, Preescolar, Ciudad 

de México, 2012, p. 15 
93 José Luis Gallego Ortega (Coor.), Educación Infantil. España. Aljibe. 1998, p. 73 



 

52 
 

    El enfoque de competencias se refiere a “identificar, interpretar, argumentar y 

resolver problemas pertinentes a la educación, que retoma ideas de modelos 

pedagógicos como el constructivismo, tratando de orientar el aprendizaje y la 

enseñanza hacía la formación integral para la autorrealización, la mejora del tejido 

social, el desarrollo socioeconómico, etc.”94. Este enfoque surgió originalmente en 

el ámbito laboral y es adaptado al ámbito educativo. 

    El término competencia es definido como “la capacidad que una persona tiene de 

actuar con eficacia en cierto tipo de situaciones mediante la puesta en marcha de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores”95 

    La función de los profesores se determinó como guías y mediadores en la 

adquisición y reforzamiento de competencias, por medio de prácticas educativas 

eficaces, orientando su planeación al desarrollo de las competencias establecidas. 

    En la planeación se debe tomar en cuenta todo lo que suceda en clase y tenga 

que ver con el desarrollo de las competencias definidas como longitudinales y 

transversales96. 

    El PEP 2004 estableció tres principios pedagógicos con la finalidad de orientar el 

trabajo docente y que fungieran como referentes para la reflexión sobre la práctica, 

éstos son: características infantiles y procesos de aprendizaje, diversidad y equidad 

e intervención educativa, en éste último es donde se hace el énfasis de la 

planificación didáctica como elemento para generar buenos resultados en la 

intervención realizada. 

    La intervención educativa se define como  “la acción sobre otro, con intención de 

promover mejora, optimización o perfeccionamiento… que se realiza en las 

instituciones educativas”97, se fundamenta en una concepción constructivista del 

                                                           
94 Sergio Tobón Tobón, Julio H. Pimienta Prieto, Juan Antonio García Fraile, Secuencias didácticas. Aprendizaje y evaluación 
de competencias. México. Ed. Pearson, 2010, p. 3  
95SEP, op. cit. pp. 13-15. 
96 Leslie Ponte Cazares y José Fernando Cuevas de la Garza,  Planeación y educación basadas en competencias. Fundamentos 
y prácticas para el desarrollo de competencias docentes desde preescolar hasta el posgrado. México. Trillas, 2010, p. 21 
97Sindo Froufe Quintas y  María de los Ángeles Sánchez Castañón, Planificación e intervención socioeducativa. Salamanca, 
España. Ed. Amaru, 1994, p. 220  
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aprendizaje significativo, determinada por una serie de principios los cuales  son: “el 

aprendizaje a partir del nivel de desarrollo del alumno, asegurar la construcción de 

aprendizajes significativos, que el alumno construya su propio aprendizaje y 

modificar progresivamente los esquemas de conocimiento98”. En el Programa de 

Educación Preescolar 2004, se refiere a la intervención educativa del docente, para 

el desarrollo de competencias en los niños y como un recurso para realizar un 

trabajo docente eficaz, la cual debe de planificarse. 

    La planificación didáctica, fue entendida desde un enfoque curricular técnico 

como “la organización de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje”99 lo cual implica, que se concebía  como inmodificable. En el PEP 2004, 

se define como “un conjunto de supuestos fundamentados que la educadora  

considera pertinentes y viables para que los niños  avancen en el aprendizaje  de 

acuerdo con los propósitos planteados”100, es decir, que la educadora infiere 

acciones concretas para el logro de aprendizajes esperados. Estas concepciones 

no permitían visualizar la planificación como una herramienta para la intervención 

educativa del docente, ya que no presentaba la práctica docente como un constante 

replanteamiento, basada en un proceso de deliberación, influida por la sociedad en 

la que se desenvuelve. Sino, como una acción estática. 

    La planificación del trabajo docente se planteaba como parte de la organización 

que éste tenía que realizar durante el ciclo escolar. Se define como “un trabajo con 

sentido práctico, que ayuda a la maestra a tener una visión clara y precisa de las 

intenciones educativas, a ordenar y sistematizar su trabajo, etc.”101 . Refiriéndose el 

término práctico, a no apegarse a una estructura complicada y a que debe de ser 

sencilla y de contenido breve que incluya las competencias, situaciones didácticas 

y tiempo previsto para llevar a cabo cada situación.  

                                                           
98 J.L. Gallego, op. cit., p.74 
99 Margarita Pansza G., Esther Carolina Pérez J., Porfirio Moran O., Fundamentación de la didáctica. Tomo I. México. Edit. 
Gernik,1994, p. 158 
100 Secretaría de Educación Pública, Programa de Educación Preescolar, México, 2004.  p.41 
101 Ibíd, p. 125 
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    El plan debía servir como referente para que el equipo de educadoras llegara a 

acuerdos sobre las actividades a realizar con el fin de dar cumplimiento a los 

propósitos de la educación preescolar. Esto último se podría tomar como una acción 

práctica, siempre y cuando no tuviera como única finalidad el cumplimiento de los 

propósitos, sino generar la reflexión educativa. 

    La evaluación es definida en este programa como la base para que la educadora 

tomara decisiones y realizara los cambios necesarios en los procesos de 

aprendizaje. Consistía en comparar y valorar  lo que los niños saben, conocen y 

logran hacer en relación a las competencias establecidas en el programa. Lo que 

desde el enfoque técnico, se define como “la necesidad de efectuar una valoración 

de la medida en que el producto se ajusta a la idea que guía su preparación”102 y  

no sólo se evalúa al estudiante, también la intervención docente.  

   Según un estudio realizado en 2010 por el Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación103, respecto a la implementación del PEP 2014, prácticamente en 

todas las escuelas se llevaban a cabo actividades de organización escolar, como 

los honores a la bandera, el recreo y el refrigerio, destacando las actividades de 

cantar, hacer rondas y bailes. Las actividades a cargo de las educadoras implican 

procesos asociados solamente con recordar, en particular con la ejecución de 

hábitos motores. 

   También se desarrollan programas colaterales, que tienen propósitos formativos 

propios, tales como la activación física, las clases de educación artística, o la 

enseñanza de una lengua extranjera, todas ellas con un programa de estudios 

específico.  

   Las tareas que comprenden la intención explícita de favorecer las competencias 

del PEP, se concentran solamente en dos campos formativos: en Lenguaje y 

comunicación y en Pensamiento matemático. 

                                                           
102 S. Grundy, op. cit. p.60 

103 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. México, D.F.,  2013. Prácticas Pedagógicas y desarrollo 
profesional docente en preescolar, p. 15-20 
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    En el año 2011 se realiza una adecuación del programa de educación preescolar, 

dando como resultado el Programa de Estudio 2011. Guía para la educadora. 

Educación Básica. Preescolar. Esto, en el marco de la Reforma Integral de 

Educación Básica (RIEB). 

    La diferencia más relevante respecto al PEP 2004, es que ahora se deben 

considerar estándares curriculares que son los que articulan la educación básica y 

el primer periodo de éstos se abarca al concluir el tercer grado de preescolar, entre 

los 5 y 6 años de edad. Por medio de estos estándares se integran elementos que 

permiten a los estudiantes usar el lenguaje como herramienta de comunicación y 

para seguir aprendiendo, utilizar los conocimientos matemáticos y saberes 

asociados a la ciencia que les provean de una formación científica al concluir la 

educación básica. 

    Los fundamentos que sustentan este programa son las competencias para la 

vida, por medio de las cuales se busca un desarrollo pleno e integral de los niños, 

por lo tanto es necesario que los profesores también realicen una transformación de 

la práctica docente, en el sentido de que deben desarrollar competencias con las 

que contribuyan a elevar los aprendizajes en los niños, lo que implica diversos retos, 

entre ellos la realización de la planeación didáctica con el fin de desarrollar 

competencias, como parte indispensable en su actividad docente. Ésta se plantea 

como una oportunidad para la revisión , análisis y reflexión de la intervención en el 

aula, pero no basada en la deliberación para llevar a cabo la acción correcta de 

acuerdo al contexto o situación específica en la que se encuentra inmersa la 

educadora, sino con la finalidad de organizar e impulsar un trabajo intencionado que 

contribuya al logro de los aprendizajes esperados, que en este caso, es desarrollar 

en los alumnos competencias específicas, llamadas competencias para la vida.  

    La planificación desde dichos fundamentos se sustenta en tres pilares104: 

Dominio de los planes y programas, comprendiendo las competencias que se 

pretenden desarrollar y cómo alcanzar los aprendizajes esperados; gestión de 

                                                           
104 Secretaría de Educación Pública, Curso Básico de Educación Continua. Planeación didáctica para el desarrollo de 
competencias en el aula. México. 2010, p. 12 
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ambientes de aprendizaje áulico (didáctica, recursos, ambientes del aula, inclusión 

y gestión del aprendizaje) y transversalidad (diversas disciplinas coinciden en una 

misma visión). 

    Lo cual deja de manifiesto, que el único fin de realizar la planificación es controlar 

el aprendizaje, que el profesor continúe fungiendo como ejecutor y gestor de 

lineamientos preestablecidos en un programa que se torna ajeno a la propia práctica 

y que propicia una calidad educativa desde lo eficaz a través de una acción docente 

mecánica.  

    Por otra parte, visualizar la planificación como una herramienta para la 

intervención docente, es verla como un proceso que sirve para orientar el ejercicio 

docente y contribuye para plantear acciones que mejoren la práctica educativa, 

propiciando un análisis de dichas actividades, su aplicación y evaluación, de forma 

sensata y prudente. Sin embargo, desde el PEP 2011, se refiere a la orientación y 

mejora de la práctica con base en el cumplimiento de lo que establece el programa. 

    Para concluir es importante acentuar que “La planificación en la educación infantil  

tiene la  misma utilidad que en cualquier otra etapa  educativa”105 , permite tomar 

conciencia de la intencionalidad  que preside la intervención, por medio de la 

deliberación práctica, teniendo claro qué se quiere conseguir como docente y qué 

queremos que consigan los alumnos para ofrecer la propuesta educativa más 

adecuada. Permite prevenir lo que sucederá en el aula, pero sólo hasta cierto punto, 

ya que siempre existe cierto grado de incertidumbre en lo planeado, por ello se 

considera flexible, es decir, susceptible de ser modificada, ya que la práctica 

educativa no es estática, es una actividad determinada por diversas circunstancias 

institucionales y sociales. Por lo tanto, la planificación sólo puede concretarse al 

llevarse a la práctica en el aula, lugar donde constantemente se toman decisiones 

que pueden afectar poco o sustancialmente lo previsto, pero que es un medio para 

estudiar los efectos y problemas de cualquier línea de enseñanza106. 

                                                           
105 Eulalia Bassedas y Teresa  Huguet, Aprender y enseñar en la educación infantil,  España. Grao, 1998, pp.122-123. 
106 Loc. cit. 
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    Entonces la obligatoriedad de la Educación Preescolar en nuestro país, lejos de 

reconocer y propiciar la participación de las educadoras en la construcción del 

currículo bajo los principios de libertad y racionalidad de pensamiento con base en 

su propia experiencia, ha implicado que el trabajo de la educadora al  planificar e 

intervenir en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sólo sea en relación con los 

productos de sus acciones. 

 2.3 La organización de situaciones de aprendizaje y la intervención docente 
en la educación preescolar 

A lo largo de la conformación curricular en la educación preescolar en México, se 

han propuesto diversas formas para llevar a cabo la intervención docente en el 

proceso de aprendizaje, que han dependido del enfoque en el que se basa dicho 

curriculum.  

    En el PEP 2011, se específica que el trabajo docente se organiza por medio de 

situaciones de aprendizaje, en dicho caso, éstas manifiestan la expresión de la 

estrategia docente, es decir, “las acciones para orientar la intervención del profesor 

hacia el desarrollo de competencias”107  e incluyen diversas propuestas para el 

diseño de las actividades de aprendizaje con el fin de organizar de manera eficiente 

la información establecida en el programa y desarrollar los aprendizajes esperados, 

establecidos  en el mismo.  

    Díaz Barriga explica que “no existe una forma o estrategia específica para trabajar 

en el aula desde el enfoque de competencias, es por medio de la fundamentación 

en un enfoque didáctico que se permite la construcción de secuencias didácticas”108. 

Por lo tanto, las formas de organización del trabajo docente en la educación 

preescolar, se refieren a la diversificación de métodos y estrategias que existen para 

realizar la intervención docente. Por lo que desde la perspectiva de un curriculum 

práctico, la estrategia seleccionada depende del trabajo reflexivo de la educadora 

                                                           
107 SEP, op. cit., p. 95 
108 Ángel Díaz Barriga, “Secuencias de aprendizaje ¿un problema del enfoque de competencias o un reencuentro con 

perspectivas didácticas?”, Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado. Instituto de Investigaciones Sobre 

la Universidad y la Educación, UNAM. México, Vol. 17, No. 3 (sept-diciembre 2013), p. 1 
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sobre su intervención  y el contexto particular en que se desarrollen las situaciones 

de aprendizaje, “el docente se constituye en un organizador y mediador en el 

encuentro del alumno con el conocimiento.”109 Así, la intervención del profesor se 

lleva a cabo, a partir de su formación en la reflexión y las propias  experiencias  en 

el aula, donde la relación con el alumno y entre ellos, es parte de la organización de 

las situaciones de aprendizaje, esto hace que sean de forma interactiva. 

    Las situaciones de aprendizaje deben de conformarse de manera que 

representen retos para cuestionar y modificar el conocimiento de los alumnos y la 

actividad docente, buscando dar respuesta a los problemas educativos del contexto 

particular en que intervienen las educadoras.  

    El uso de diversos métodos y estrategias para organizar las situaciones de 

aprendizaje ayuda al docente en la tarea de intervención para el desarrollo del 

aprendizaje en todos los alumnos, debido a que hacerlo de forma homogénea, sólo 

apoyaría a unos alumnos y a otros no, es decir,  “diversificar los tipos de actividades 

constituye un recurso para propiciar la participación del conjunto de alumnos en 

ellas, la posibilidad de recurrir a materiales de apoyo diversos y con diversos niveles 

de dificultad (…)”110 a su vez, el alumno a través de su reacción en el desarrollo de 

las actividades va indicando al profesor  la compresión del aprendizaje, para que 

gradúe la dificultad  y seleccione las formas más convenientes para que aprenda. 

En este caso, el docente se guía por las propias circunstancias del contexto en que 

realiza su intervención educativa y el papel de la educadora es el de un profesional 

reflexivo de su propia práctica. 

    La intervención docente de forma guiada y reflexiva se caracteriza porque  a 

través de las situaciones de aprendizaje proporciona al alumno un puente entre sus 

conocimientos previos y los nuevos. Por medio de las estrategias y métodos 

seleccionados con base en su experiencia práctica, organiza las situaciones de 
                                                           
109 Frida Díaz Barriga Arceo, Gerardo Hernández Rojo,  Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 

Interpretación constructivista. Cap. 1 La Función Mediadora del docente y la Intervención Educativa. México, McGraw Hill, 

2002, p.1 
110 Cesar Coll, Elena Martin, Teresa  Mauri, Mariana Miras, Javier Onrubia, Isabel Solé y Antoni Zabala, El constructivismo en 
el aula. Capítulo 5. Enseñar: Crear zonas de desarrollo próximo e Intervenir en ellas. Javier Onrubia. Barcelona. Editorial 
Graó, 1999, p. 9 
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aprendizaje y ofrece una estructura para desarrollar de maneras diversas las 

actividades, propiciando una intervención activa del docente y del alumno. Y la 

educadora sustenta su actividad en una racionalidad práctica por medio de la 

deliberación. 

    Debido a que desde el enfoque de competencias no existe una forma específica 

en la que trabaje el docente, es a partir de la construcción de secuencias didácticas 

con principios fundamentados en la didáctica111, que se proponen las diversas 

formas de llevar a la práctica la planificación del trabajo docente. 

    Las situaciones o secuencias didácticas, son un conjunto de actividades, donde 

se integran diversos aspectos del contexto del alumno para propiciar aprendizajes 

significativos y se conforman por tres tipos de actividades: de apertura, de desarrollo 

y  de cierre. Tienen como finalidad, presentar una situación problematizadora con 

base en una estructura didáctica, articulando las actividades con una visión integral 

del programa, partiendo de la intencionalidad del docente y los conocimientos 

previos de los alumnos vinculados con  contextos reales, de esta forma  “manifiestan 

un proceso generador de experiencias que promueven la participación de los 

alumnos en su propio proceso de conocimiento”112, por medio de la intervención del 

profesor a partir de la selección de contenidos para trabajar en una secuencia de 

actividades, se vinculan éstas entre sí y se relacionan con la evaluación del 

aprendizaje. En la elaboración de una secuencia didáctica todos los elementos de 

la planeación se afectan entre sí. 

Situaciones o Secuencias de Aprendizaje 

Método de proyectos 

El Método de Proyectos en el jardín de niños, se define como “una organización de 

juegos y actividades propios de la edad, que se desarrollan en torno a una pregunta, 

un problema o la realización de una actividad concreta”113 responden principalmente 

                                                           
111 A. Díaz Barriga, op. cit., pp.3-6 
112 M. Pansza, op. cit., p. 206 
113 SEP,  Op cit. p. 18 
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a los intereses y necesidades de los niños. Propician el aprendizaje a través del 

manejo de información, investigaciones sencillas y obtención de productos 

concretos. Contempla una organización en conjunto alumnos-docente, el tiempo es 

variable, se determina en función de las actividades e intereses de los alumnos. Las 

etapas que comprende son: surgimiento, elección, planeación, realización, término 

y evaluación. La visión de la organización del trabajo docente por medio del método 

de proyectos está orientada a la investigación de la realidad, y a vincular el 

aprendizaje hacia los problemas y situaciones que se presentan en ésta. Las 

actividades no se ordenan de forma rígida ni en función de modelos preestablecidos, 

se determinan criterios y líneas de acción para desarrollarlo, a los alumnos no se 

les ve de forma homogénea, para la planeación se toma en cuenta que todos 

aprenden de manera diferente y se propicia la participación conjunta a través de la 

diversificación de actividades.  

    El papel de la educadora es poder concordar la improvisación  y espontaneidad  

con el aspecto educativo de las propuestas de los niños, permitir y favorecer la 

comunicación y las relaciones interpersonales, para expresar sentimientos, 

preocupaciones, deseos, dificultades, etc. “Los proyectos de trabajo son una 

respuesta para la transformación del profesorado, que le permite reflexionar sobre 

su propia práctica y mejorarla.”114 Es la responsable de provocar el interés de todo 

el grupo para realizar un proyecto de trabajo  y de decidir llevarlo a cabo, basada en 

la práctica reflexiva y de deliberación con el  conjunto de profesores, por lo tanto, 

ella establece los criterios para desarrollar el proyecto, pero de forma flexible, es 

decir, adecuando la planeación de acuerdo a las circunstancias, dificultades  y 

cambios que se van presentando durante el desarrollo del proyecto.  

Talleres  

El taller tiene como objetivo la realización de un producto, proyecto u objeto 

manufacturado de manera concreta. Se conforma de materiales y herramientas 

                                                           
114 Fernando Hernández, Montserrat Ventura, La organización del curriculum por proyectos de trabajo. El conocimiento es 
un calidoscopio, España, Bolsillo-Octaedro, 2008, p.77 
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útiles para realizar su objetivo, se transmiten técnicas y habilidades precisas donde  

interactúan educadora y alumnos. 

    Puede entenderse como un espacio específicamente equipado, se caracteriza 

como algo alternativo o complementario a los espacios de la clase (sin embargo, en 

el nivel preescolar, se utiliza como una forma de organizar ésta) se llevan a cabo 

actividades y tareas especializadas con un único objetivo: aprender haciendo para 

la solución de un problema, produciendo algo útil para los demás o para uno mismo 

y que sea un producto de calidad, al mismo tiempo que se enseñan técnicas y 

métodos para mantener esa calidad. Por ello, los talleres se entienden como 

“técnicas didácticas.”115  

    Los talleres se clasifican en tres tipos de acuerdo al espacio en que se llevan a 

cabo: puede ser interno, es decir, dentro de las aulas, externo o de zona, por 

ejemplo, en el jardín, huerta, granja, bosque, invernadero o aprovechar alguna 

oferta cultural en algún lugar específico de la comunidad, y el taller en maleta, se 

refiere a tener preparados en una caja que se pueda transportar, los materiales y 

utensilios necesarios para realizar algún taller en algún sitio no especificado para 

ello.  

    La intervención del profesor se basa en la selección de contenidos 

predeterminados por el producto a realizar de forma grupal, con el fin de generar 

determinados aprendizajes por medio del diseño de actividades que aborden  

conocimientos significativos para los alumnos y propicien el desarrollo de 

habilidades relacionadas con la técnica utilizada. El docente tiene la función 

específica de guiar el proceso de las actividades para lograr un producto final, así 

como cuidar la participación de todos los niños en ello y reflexionar sobre las 

respuestas de los alumnos a las actividades propuestas. En el proceso de las 

actividades realizadas en un taller se permite al niño experimentar hasta cierto 

punto, directamente con las cosas, éste realiza su propia actividad, se apropia de 

instrumentos para investigar y a medida que desarrolla la actividad se va 

                                                           
115 Borghi Batista Quinto, Los talleres en educación infantil: espacios de crecimiento. Madrid, España. Editorial Graó, 2005,  
p. 20 
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interesando por la solución de los problemas, favoreciendo la experiencia 

individualizada y de grupo. 

    Por otro lado en cuanto a la planificación de actividades, éstas no se llevan a 

cabo según un modelo repetitivo y estandarizado; se producen prototipos 

adoptando soluciones personalizadas y acordes a las necesidades de cada uno, o 

el docente  está constantemente a la búsqueda de una solución innovadora, de un 

modo más rápido o más eficaz de realizar un producto. Lo que deja ver, que durante 

la práctica de esta forma de organizar las situaciones de aprendizaje puede 

realizarse un proceso de deliberación y reflexión de dicha acción respecto a la 

intervención docente y planificación de actividades, siempre y cuando, no se 

enfoque a una excesiva especialización o se centre la atención en resultados 

eficaces con el fin de adquirir conocimientos utilizables de inmediato y formas 

repetitivas o ritualistas cuando las acciones están rigurosamente previstas, lo cual 

no deja espacio a la exploración libre y la experimentación para  desarrollar las 

capacidades inventivas y la creatividad en los niños, ni tampoco para un proceso de 

intervención docente desde un enfoque práctico, donde el profesor es investigador 

y reflexivo, y no sólo ejecutor con el fin de cumplir un objetivo predeterminado. 

    Los talleres propician el desarrollo de la autonomía, la identidad y las 

competencias: la autonomía como la construcción de capacidades de los niños y 

niñas para estar bien,  realizar las cosas por sí mismos  y ser capaces de vivir 

relaciones positivas con los demás. La identidad, como la maduración  de una 

imagen positiva propia,  de confianza en sí mismo y en sus propias capacidades. 

Las competencias, se  entienden como el conjunto de habilidades necesarias para 

dominar los instrumentos y las tecnologías de la cultura en la que los niños se 

desenvuelven. Y como “la habilidad para captar significados, dimensiones y 

posibilidades de lo que nos rodea no visibles y perceptibles de inmediato”116 lo cual, 

vuelve al individuo competente y eficaz al realizar una actividad específica.  

                                                           
116 Ibíd, p. 34 
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    En el taller, “las ideas necesitan de la tecnología para verificarse o actuar, y la 

tecnología de nada sirve y se reduce así misma sin las ideas que la dirigen”117, es 

decir, que las ideas necesitan materiales e instrumentos para concretarse, por otro 

lado son los materiales los que también producen las ideas sobre qué y cómo 

realizar cierto proyecto o construir determinado objeto, tomando en cuenta el 

contexto y necesidades de los alumnos. Por lo tanto, la disponibilidad y abundancia 

de materiales representa un factor importante para involucrar a todos los niños y la 

falta de éstos, hace más difícil y laboriosa la acción didáctica. En ello, es donde se 

puede presentar la oportunidad para llevar acabo  la acción docente reflexiva, 

tomando en cuenta la educadora, su experiencia práctica y contexto particular en 

que se desarrolla para decidir su actuar con base en la mejor opción para el 

desarrollo del aprendizaje de los alumnos. 

Rincones de actividad  

Organizar las situaciones de aprendizaje  por rincones, implica integrar las 

actividades de aprendizaje a las necesidades básicas del niño buscando la 

participación activa de éste en la construcción de sus conocimientos. Se realiza a 

través de la integración de pequeños grupos que efectúan simultáneamente 

actividades diferentes, permitiendo que los niños escojan las actividades que 

quieren realizar. 

    La planificación didáctica se puede realizar de dos formas: como complemento 

de la actividad del curso, que implica que los niños  van a los rincones en los ratos 

libres, lo cual no se planifica como tal y se considera como una actividad 

independiente de la planificación considerada como referente a las situaciones de 

aprendizaje, los rincones y actividades con este fin, se preparan normalmente 

pensados para que el niño trabaje solo, a estas actividades se les resta importancia 

respecto a lo que han realizado anteriormente y son consideradas como situaciones 

de aprendizaje. La otra forma es organizar los rincones como un contenido 

específico, que supone establecer un tiempo y unas acciones precisas, así como la 

                                                           
117 Ibíd, p. 32 
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posibilidad de que todos los niños, mediante un proceso que el maestro anticipa, 

puedan acceder a ellos. Es así que  la planificación no sigue un modelo riguroso, ni 

se específica en función de objetivos predeterminados, es decir, esta estrategia 

ayuda al docente a  organizar su intervención desde una perspectiva práctica, en 

donde la educadora participa en la selección de los aprendizajes a desarrollar de 

parte de los niños y decide la forma en cómo los organiza de acuerdo a la situación 

en que se encuentra. 

    La intervención del docente consiste en prever los recursos a ofrecer y con los 

que fomentará el interés y curiosidad en los niños para desarrollar las propuestas 

de actividades y aprendizajes, las cuales pueden orientarse en función de un 

proyecto individual o colectivo, una consigna de parte del docente, por ejemplo, 

actividades de observación del mundo animal y vegetal, juegos de lógica, etc. o 

respetando el juego espontáneo del niño. Por lo tanto, las situaciones de juego y de 

aprendizaje que se crean a través de éste y los resultados que se obtienen son parte 

del proceso de la intervención del docente para captar la realidad y adecuarla al 

contexto particular en que realiza su práctica. 

    “El profesor tendrá que organizar y anticipar las condiciones indispensables para 

que el niño pueda jugar y desarrollar su potencial investigador y creador”118, esto 

sin ejercer un control directo sobre las situaciones de aprendizaje y propiciando las 

interacciones entre los alumnos y el adulto. La intervención docente es por medio 

de un proceso en el que  observa la actividad, toma nota de las relaciones que se 

establecen y está atento a las actividades y conflictos que surgen, lo cual le ayuda 

a  realizar un seguimiento y una evaluación de los niños y de la actividad, con el fin 

de dinamizar un rincón cuando parezca que se pierde el interés y la curiosidad, 

ayudar a planificar un proyecto, pedir y dar información cuando las actividades son 

de tipo reflexivo y en función de los datos que recibe ajustar y prever la próxima 

intervención. Por medio de esta forma de organizar las situaciones de aprendizaje, 

el docente puede realizar como un  proceso de investigación,  deliberación y 

                                                           
118 María José Laguia y Cinta Vidal, Rincones de actividad en la escuela infantil (0 a 6 años). Colección Biblioteca Infantil. 
Barcelona, España. Graó, 2008, p. 12 



 

65 
 

reflexión sobre la práctica del curriculum y su intervención en el proceso de 

aprendizaje. 

    Los talleres y  rincones también suelen llamarse escenarios de aprendizaje, 

combinan ambas formas de organizar las situaciones de aprendizaje en la 

educación preescolar, así como las funciones de intervención docente. Sin 

embargo, dan más énfasis, al ambiente de organización del aprendizaje a través de 

rutinas de actividades y de organización de los espacios en el  aula que a través de 

ellos se desarrolla en los centros de educación preescolar. 

2.4 Los ambientes de aprendizaje generados por la intervención docente en la 
educación preescolar 

Los ambientes de aprendizaje son escenarios que favorecen las situaciones  de 

aprendizaje y que el docente genera al diseñar dichas situaciones, ya que por medio 

de ellos “genera situaciones motivantes y significativas para los alumnos, fomenta 

la autonomía para aprender, desarrolla el pensamiento crítico y creativo, así como 

el trabajo colaborativo”119 con la finalidad de desarrollar capacidades para la 

resolución de problemas que se presentan en su vida y contexto personal. 

    “El ambiente es un entramado socio-natural…lo natural y lo social están en 

permanente interacción modelándose mutuamente”120 por lo tanto, al realizar la 

planificación, se deben de tomar en cuenta los ambientes que se generaran y 

modelaran a través de lo natural y social del lugar donde se realiza la actividad 

educativa. Al manifestarse en el curriculum y por tanto en la planificación cierta 

interacción, se propician entramados de relaciones y ambientes complejos y 

diversos. 

    Los ambientes de aprendizaje, se toman en cuenta como parte importante en la 

educación preescolar obligatoria, a partir del actual Programa de Educación         

Preescolar 2011, en el cual se denomina  “ambiente de aprendizaje al espacio 

                                                           
119 SEP, op. cit. p.98 
120 Ana Malajovich (com.), “Recorridos didácticos en la educación inicial”. Conocer el ambiente. Una propuesta para las 
ciencias sociales y naturales en el nivel inicial. Verónica Kaufmann y Adriana E. Serulnicoff, Buenos Aires, Argentina. Paidós. 
2000, pp. 25-27  
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donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan el 

aprendizaje”121. Sin embargo el ambiente a lo largo de la constitución del curriculum 

y la historia de la educación preescolar, ha sido un aspecto importante a considerar 

en los enfoques pedagógicos y en algunos de los programas planteados, aunque 

en estos  últimos regularmente hacen sólo referencia al aula o al decorado de ésta. 

    En el Programa de Educación Preescolar 2004, se consideraban como ambientes 

de trabajo y formaban parte de los lineamientos a seguir por parte del docente en 

su organización como tal, no eran clasificados, sino se describían  de forma general 

las características principalmente de la relación docente-alumno en un entorno 

afectivo-social y la organización de los espacios, la ubicación y disposición de los 

materiales. 

    Los ambientes de aprendizaje en la actual normatividad de preescolar, 

representan una innovación en las formas de intervención educativa, para lograr  el 

incremento de los aprendizajes en los niños. Estos ambientes son clasificados en: 

afectivo-social, de respeto y democrático, en los cuales se involucra el aspecto 

lúdico y el trabajo colaborativo.  

    Al hablar de ambientes de aprendizaje, regularmente los docentes de educación 

preescolar lo relacionan con la organización de los espacios y el material por una 

parte y por otra, solamente contemplan las formas de trabajo en el aula o que se 

realice alguna actividad fuera de ésta, pero no logran percibir, ni relacionar que un 

ambiente de aprendizaje involucra la relación de todo lo antes mencionado, así 

como las actitudes que ellos demuestren en la práctica constante, estén realizando 

una situación didáctica o no. 

    El docente tiene que reflexionar sobre el ambiente en el cual realiza su tarea y la 

forma en que lo está percibiendo, así como la percepción que de éste tienen los 

demás, para que sea objeto de conocimiento y se mejore la intervención docente 

que se realiza en  el aula y en la escuela, en bien del aprendizaje de los alumnos. 

El ambiente no es ajeno del aprendizaje, ya que aprender y enseñar consisten en 

                                                           
121 SEP, op. cit., p.  141  
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investigar y ello requiere de la acción, lo que hace que los sujetos se apropien del 

ambiente en donde interactúan.  

    Se trata de propiciar ambientes que posibiliten la comunicación, el diálogo y la 

deliberación propios y con los otros, en donde las actitudes del docente son claves 

para generar nuevos patrones de convivencia social, en este caso, los niños deben 

de sentirse seguros y respetados, con confianza y libertad para expresarse y 

aprender a asumir nuevas reglas para convivir y trabajar, donde el aula es el espacio 

principal para comenzar a generar los ambientes participativos y democráticos. 

    Para generar ambientes inclusivos, el docente tiene la responsabilidad de realizar 

situaciones que atiendan la diversidad que en un aula se manifiesta, estas 

situaciones deben de relacionarse con la vida real de los alumnos y manifestar 

respeto y aprecio por dicha diversidad. 

    Los ambientes lúdicos son los que estimulan la curiosidad, imaginación y 

creatividad de los alumnos, por ello el juego es uno de los elementos más 

importantes para generar aprendizajes. 

    Por su parte, los niños constantemente interactúan con su medio en busca de 

respuestas que les permitan comprender el mundo que los rodea, por lo que la 

información recibida va generando diversos conocimientos. Por lo que la 

intervención docente debe de generar estrategias para que los alumnos amplíen los 

conocimientos que ya poseen sobre el ambiente en que viven, de modo que 

contribuya a formar “ciudadanos críticos, respetuosos, activos y responsables, 

capaces de integrarse creativamente a la sociedad de la que forman parte”122 

    El trabajo colaborativo se manifiesta a través de la diversidad y por tanto la  

inclusión, por medio del intercambio  entre pares, para que los alumnos conozcan 

lo que piensan otras personas y favorecer su aprendizaje en colectivo. 

    En cuanto a la escuela, es importante que promueva las prácticas a través del 

intercambio de conocimientos, estrategias, problemáticas y propuestas de solución,  

                                                           
122 A. Malajovich, op. cit., pp. 25-27 
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para la reflexión educativa y la instrucción en las artes de la práctica, para poder 

realizar juicios prudentes y razonados, involucrando equipos de trabajo que asuman 

estas actividades como parte de su actuar continuo como docentes, en este caso 

en el nivel de preescolar, el ambiente de aprendizaje también involucra, grupos de 

profesores que realicen un trabajo cooperativo, de investigación y formación 

permanente, de esta manera favoreciendo la deliberación de la práctica docente. 

    A través de los ambientes de aprendizajes, las educadoras tienen el reto de llevar 

a cabo una intervención educativa que tome en cuenta el contexto particular en que 

realizan su práctica para decidir la o las formas en que fomentan el conocimiento 

del mundo en el niño, la forma de relacionarse con sus pares y con los adultos que 

los rodean, que se hagan preguntas y se comuniquen con argumentos, pero sobre 

las estrategias que ayuden  a los niños a identificar maneras diferentes de hacer las 

actividades, de aprender  y de pensar. 

    La planificación didáctica en la educación preescolar en México, como hemos 

visto, se ha ido definiendo como parte importante del curriculum, con el paso del 

tiempo, su diseño, elaboración y significado han dependido del enfoque de 

aprendizaje, el curriculum establecido y la política educativa en la cual se basan.  

    A lo largo de la historia del preescolar, se han establecido lineamientos que guían 

el actuar de la educadora en el trabajo que realiza y que requieren una planeación, 

pero en su mayoría han sido desde una visión técnica, la cual no permite la 

deliberación, ni reflexión de la práctica docente, en donde la educadora sólo funge 

como ejecutor de lineamientos preestablecidos, lo que ocasiona que se vea como 

un trámite administrativo, carente de sentido para la intervención del docente. 
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CAPÍTULO 3 

LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA EN LOS JARDINES DE NIÑOS DEL 
MUNICIPIO DE IXTAPALUCA: DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN.  
 

En el presente trabajo se ha establecido como objeto de estudio la planificación 

didáctica que ponen en práctica los docentes en los jardines de niños federales  del 

municipio de Ixtapaluca, con el fin de identificar y analizar los elementos que la 

manifiestan como recurso para orientar la intervención docente. Por lo que es 

necesario describir  el contexto educativo en el cual se encuentra dicho objeto de 

estudio. Para ello, a continuación se describen algunas características históricas de 

la educación preescolar en el Estado de México,  como entidad federativa a la cual 

pertenece el municipio de Ixtapaluca, y que enmarcan el desarrollo y cambios de la 

educación preescolar estatal en general, y en particular del aspecto curricular e 

intervención docente en dicha entidad, hasta nuestros días.  

    Es necesario aclarar que la información presentada, no es como tal un análisis 

de la cuestión curricular en el Estado de México, debido a la escasa información 

encontrada al respecto. Por lo anterior, en esta investigación se hace un 

acercamiento a dicha cuestión, como resultado de identificar las intersecciones  

entre la información encontrada en el ámbito estatal y, la información nacional 

concerniente a dicho tema que no fue  abordada en el capítulo anterior, debido a 

que refiere programas considerados como especiales para zonas rurales o 

comunitarias y que no fueron establecidos a nivel nacional o fueron considerados 

sólo como programas a prueba en  algunas zonas estatales. 

   En los últimos 13 años el total de alumnos en preescolar a nivel nacional, aumentó 

1.3 millones, en localidades de alta y muy alta marginación predominan los 

preescolares indígenas y comunitarios, en las localidades urbanas es donde se 

ubica la mayoría de las escuelas, el 58.2% de la matrícula de preescolar. A inicios  

del ciclo escolar 2013-2014 el 57.3% de las escuelas de preescolar eran  multigrado, 

donde al menos un docente atendía más de un grado, los preescolares generales 
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públicos tenían 76 alumnos en promedio por escuela, siendo los más numerosos. 

Sin embargo, en cuanto a la cobertura,  el acceso a la escuela de los niños de 3 

años de edad es el más bajo sólo 4 de cada 10 están inscritos en una, en los niños 

de 4 años se alcanza una cobertura de 90%, la cobertura universal se logra a los 5 

años, sin embargo ésta varía por entidad federativa.123  

3.1 La educación preescolar en el Estado de México 

Los antecedentes de las primeras escuelas para niños en diferentes ciudades, villas 

y pueblos se ubican en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se empezaron a 

establecer las escuelas llamadas de primeras letras, en la Ciudad de México, Puebla 

y Guadalajara como ciudades importantes en ese entonces, y en villas como Toluca 

y Cuernavaca, se destinaron fundamentalmente a la instrucción de huérfanos e hijos  

de madres viudas. Las disposiciones oficiales destinadas a organizar y normar la 

instrucción en estas escuelas, exigían que se enseñara a los alumnos a leer, 

escribir, contar y la doctrina cristiana en castellano. En 1808, existían 245 escuelas 

de primeras letras en las 16 subdelegaciones ubicadas en el territorio del actual 

Estado de México y se clasificaban en tres tipos: municipales, particulares y 

sostenidas por  la iglesia.  

    Entre 1851 y1853 en Toluca existieron  cuatro escuelas municipales para niños y 

una “amiga” para niñas, una escuela de primeras letras, en donde se enseñaba a 

leer y escribir, doctrina cristiana, catecismo político, aritmética comercial y 

compendio de gramática castellana. Los niños asistían en la mañana y en la tarde, 

y tenían una disciplina rígida que consistía en comulgar una vez al mes, tener buena 

moral y conducirse con urbanidad. 

    El 21 de Abril de 1868 fue decretada la Ley Orgánica para el Gobierno y 

Administración Interior de los Distritos Políticos del Estado124 donde se señaló como 

atribuciones de los jefes políticos del Distrito cuidar del establecimiento de las 

                                                           
123 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Panorama Educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo 
Nacional. Educación básica y media superior. 2014, p. 22-55. 
124 Alberto Saldino García, Educación y Sociedad 1867-1911, Estado de México, ISCEEM, p. 53 
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escuelas de primeras letras. Sin embargo, no se precisaba  el contenido de la 

enseñanza y tampoco la preparación pedagógica de los profesores. 

    Si bien, hasta este periodo la educación preescolar aparece como preocupación 

de gobiernos y sociedades, ésta surgió como espacio de entretenimiento y 

asistencia para hijos de sectores sociales privilegiados125, es hacia 1903 cuando 

comienza a tener mayor presencia en el sistema educativo nacional con el 

establecimiento de los primeros Kindergarden en la ciudad de México. Sin embargo, 

la educación preescolar desde sus inicios y hasta finales de la década de los años 

1960, careció de un programa educativo propio, ya que desde el establecimiento de 

los primeros kindergarden, se adoptó el modelo y propuestas de Estados Unidos. 

Lo cual, también influyó y marco las pautas de la educación preescolar brindada en 

el Estado de México y a las cuales se hace referencia a continuación. 

    Es en el periodo porfirista cuando también, se abrieron en el Estado de México 

las primeras escuelas de párvulos, como parte de la organización de un sistema 

educativo nacional, donde se divide la educación primaria y comienza la 

homogenización de los contenidos de enseñanza. Las Escuelas de Párvulos 

cambian de un enfoque asistencialista a un enfoque educativo, se reconocen como 

establecimientos de instrucción pública primaria y el contenido del plan de estudios 

comprendía: “los dones de Froebel, principios de lectura y escritura, cálculo mental 

empírico, ejercicios de lenguaje, fábulas y primeros estudios de Historia Natural, 

pequeños coros y juegos gimnásticos”126  y la práctica educativa debía partir de 

enseñar por medio de actividades muy sencillas y de manera concreta aspectos de 

la vida cotidiana.  

    En el Estado de México, fue de 1910 a 1920, cuando las leyes establecidas 

señalaron el Plan de Estudios a seguir, donde las recomendaciones pedagógicas 

no difirieron mucho de lo planteado y practicado en el periodo del Porfiriato: El 

modelo educativo planteado por los Congresos Pedagógicos Estatales, reconocía 

                                                           
125 Lucía Rivera Rivero y Marcelina Guerra Mendoza, Retos de la educación preescolar obligatoria en México: la 
transformación del modelo de supervisión escolar, REICE, Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cabio en 
Educación, vol. 3 núm. 1, (2005), p.3 
126  A. Saldino, op.cit. p. 84 
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la necesidad de una educación popular, entendida ésta, como “la difusión de la 

educación en todas las clases sociales, pero sobre todo en la indígena, haciéndose 

necesario establecer escuelas en zonas rurales”127. La educación de Párvulos 

formaba parte de la educación popular primaria, según lo establecía la Ley Orgánica 

de la Educación Popular Primaria del Estado de México128: la enseñanza debía ser 

teórica y práctica, “se iniciaron los trabajos tendientes a que el ambiente en los 

jardines de niños estuviera saturado de todos los elementos que propiciaran que la 

educación del párvulo fuera de forma natural y agradable”129. El personal docente 

de cada Jardín de niños, se integraba por una Directora y una Profesora Auxiliar por 

cada nuevo grupo de treinta que asistan en toda la localidad que tuviera una 

población de mil habitantes o más. Los establecimientos podían ser oficiales, es 

decir, sostenidos por los fondos públicos, o particulares, esto es, sostenidos por 

fondos privados, por lo tanto a partir de este periodo se establecieron los “Jardines 

de Niños” o de párvulos como escuelas oficiales en el Estado De México. 

    De 1920 a 1934 la labor educativa del preescolar en el Estado de México, estaba 

enmarcada por los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública y Bellas 

Artes a nivel nacional130, conducida por José Vasconcelos, que adquirió una visión 

nacionalista, por lo tanto a nivel estatal, la educación se restringía a los lineamientos 

expuestos por la federación, que en muchos casos, refiere Martínez Gutiérrez131, 

debido al desconocimiento de dichos lineamientos, las acciones educativas se 

reducían a una concepción de la educación como mecanismo de control y disciplina. 

En general, se observa la falta de referentes pedagógicos en todas las acciones 

educativas emprendidas por los gobiernos estatales durante este periodo, por lo 

que respecto  a  la práctica educativa, por medio de lo establecido en el Reglamento 

Interior para la Escuela Normal de Profesoras132 se aprecia, que la preocupación 

fundamental era la disciplina y no el aprovechamiento escolar, lo cual influía en el 

                                                           
127 Eugenio Martínez Gutiérrez, Política Educativa en el Estado de México, 1910-1950, Toluca, UAEM, 1990, p. 80 
128 Ibíd p. 79  
129 Luz Elena Galván Lafarga y Alejandra  Zúñiga. “De las escuelas de párvulos al preescolar. Una historia por contar.”  
Pedagogía de la UPN. Vol10. Núm. 2, (1995).    
130 E. Martínez, op. cit.  pp. 137-138 
131 Ibíd p.144 
132 Gaceta de Gobierno del Estado de México. 12 de Noviembre de1932, 19 de noviembre de 1932, 13 de noviembre de 
1932, Ibíd, p. 145   
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trabajo docente y como consecuencia, en los servicios preescolares brindados en 

dicha entidad, por otra parte, también la práctica educativa tuvo una orientación 

principalmente filantrópica y asistencial, es decir, más dedicada a cuidar que a 

educar133, proporcionándole a los niños los conocimientos fundamentales, mediante 

actividades tendientes a desarrollar los  hábitos de higiene y de trabajo, por lo que 

la intervención docente que la educadora llevaba a cabo se relacionaba más, con la 

función de madre.  

    Durante la época de la educación socialista a nivel nacional (1934-1940), en el 

Estado de México se determina que “todos los grados de educación, desde 

preescolar a normal serían controlados por el Estado”134,  la ideología de la escuela 

socialista que comenzó a penetrar en  la entidad, estaba fundamentada en los 

objetivos principales que dieron a conocer las autoridades, los cuales eran: 

 “Formar una juventud socialista, fuerte, física e intelectual, libre de prejuicios 

religiosos tanto en el campo como en la ciudad…el maestro será un agente 

de progreso social, que realice una completa transformación social…la 

escuela, modificará la mentalidad egoísta e individual, por una conciencia 

colectiva; que buscará el interés y la felicidad de la comunidad, que quitará 

al niño prejuicios fanáticos y lo hará tener uso de razón, una escuela que 

transformará a la sociedad…”.135 

    A nivel nacional durante este periodo, en la educación preescolar se suprimió la 

literatura infantil por considerarla “sentimentalista e irreal”136, la pedagogía que 

seguía vigente era la de Froebel, se hacía referencia del respeto al desarrollo natural 

del niño, parte importante de los programas eran el juego, los ejercicios al aire libre 

y que el niño estuviera en contacto con la naturaleza.  

    De 1942 a 1945, siendo gobernador del Estado Isidro Fabela, la educación estatal 

se guío por los cambios y lineamientos a nivel nacional, los cuales se vuelven 

                                                           
133 Ramón Larrauri Torroela, Prospectiva de la educación preescolar en el Estado de México. Estado de México, Imagen 
Editores, 1989, p. 30 
134 E. Martínez, op.cit. p. 242 
135 Ibíd, pp.238-241 
136 L. E. Galván, op. cit.  
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discurso y programa de la educación estatal, había coincidencia y similitud de 

intereses para promover una política educativa acorde al contexto nacional137.  

    El gobernador Isidro Fabela, en 1945, dice un discurso en la Escuela Normal para 

Maestros, donde muestra la concepción educativa y de intervención docente que se 

difundía en el Estado: 

“La educación del niño debe atender su vocación en la vida. Observarlo, 

estudiar sus inclinaciones, sus gustos, sus aptitudes para orientarlo en la ruta 

que más convenga a su inteligencia, a sus sentimientos y  su voluntad... El 

maestro llevará de la mano a su educando por donde él quiera ir, vigilando y 

encauzando sus aptitudes y sus aficiones…examinándolo psicológicamente 

para después dirigir sus facultades de acuerdo a su edad, su naturaleza y el 

medio en que vive. El maestro debe formar con su instrucción la educación 

progresiva del niño, para lo que es preciso que el maestro sea culto por medio 

del estudio”138. 

    En este periodo, estando Jaime Torres Bodet como secretario de Educación 

Pública, a nivel nacional se estableció una reestructuración de los programas de 

jardines de niños, para entrelazar las actividades con el programa de la escuela 

primaria, dando como resultado el Programa Integrado en 3 Grados Escolares en 

1942139, el cual se fundamentaba en las ideas de Froebel, el programa estaba 

estructurado en 8 áreas de trabajo: Lenguaje, actividades para adquirir medios de 

expresión, experiencia social, civismo, conocimiento de la naturaleza, cantos y 

juegos, expresión artística, actividad doméstica para 1º y 2º grados. Para el 3er. 

Grado, se incluía además iniciación a la aritmética y ejercicios especiales de 

educación física e iniciación  a la lectura. Respecto a la práctica docente, el 

programa debía servir como guía  para coordinar las actividades docentes, teniendo 

presente el medio ambiente en que la escuela se encontraba. 

                                                           
137 E. Martínez, op.cit., p. 273 
138 Ibíd, pp. 252, 253 
139 Secretaría de Educación Pública, Revisión de las Políticas de Educación y Cuidado de la Infancia Temprana, Proyecto de 
Cooperación con la OCDE. Reporte de Antecedentes de México, 2003. p. 101 
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   Entre 1946 y 1952 los programas que debían desarrollar las maestras con los 

niños, se difundían diariamente por radio, con el fin de orientarlas y lograr avances 

en la educación preescolar en toda la República, por iniciativa de la Dirección 

General de Educación Preescolar. Los principales objetivos eran: La salud del  niño, 

el desarrollo de su personalidad, el desarrollo de un ambiente sano y las relaciones 

con los padres de familia.  

    De 1952 a 1958 se brindó más importancia a la educación preescolar en los 

aspectos de integrar y lograr más apoyo de las madres de familia e incrementar el 

número de planteles a nivel nacional. 

    A partir de la década de 1960, los modelos educativos implementados en la 

Educación Preescolar del Estado de México han girado alrededor de los diversos 

cambios curriculares que se llevaban a cabo a nivel nacional140, es decir, que los 

cambios en los planes de estudio estatales, han sido los que se determinaban a 

nivel nacional. Como parte del Plan de Once Años en el país,  los planes de trabajo 

para la educación preescolar en el Estado de México son elaborados “tomando en 

cuenta el desarrollo biopsíquico, los intereses y las necesidades del educando, las 

actividades estaban organizadas por temas: a)La protección de la salud; b) La 

iniciación en el conocimiento y uso de los recursos naturales; c) la adaptación e 

incorporación al ambiente social; d) el adiestramiento manual e intelectual; e) la 

expresión creadora”141. Dicho programa estuvo vigente hasta 1965. 

    A partir de entonces se realizaron diversas modificaciones programáticas, donde 

las orientaciones metodológicas se fundamentaban en los planteamientos de la 

teoría de Jean Piaget, pero en general se dio prioridad  a actividades que 

favorecieran  el aprendizaje de la lecto-escritura y la matemática142 

                                                           
140 R. Larrauri, op. cit. p. 27 
141 Loc. Cit. 
142 Loc. Cit. 
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    Con el fin de atender la demanda y extender la educación preescolar a las zonas 

rurales y marginadas del país, se ofrecieron en los Estados a partir de 1976, las 

siguientes alternativas: 

 Educación preescolar en comunidades rurales e indígenas, Se 

proporcionaba principalmente a zonas que no tuvieran el servicio regular y 

era proporcionada por jóvenes estudiantes que realizaban sus prácticas en 

dichos lugares. Para dicho programa, se establecieron la Guías Didácticas 

para Preescolar: Son 10, se presentaban en un documento que contenía 

fundamentos técnico-pedagógicos y en una teoría maduracionista143, 

contiene temáticas y orientaciones psicopedagógicas, dividiendo las 

actividades de los niños en tres niveles de madurez de acuerdo a su edad: 

de 3 a 4 años, de 4 a 5 años y de 5 a 6 años. 

Para la intervención docente se realizó una guía de consulta para las 

maestras que se llamó “Estudio de la evolución del niño de 3 a 6 años y 

niveles de madurez que corresponden a su desarrollo”144. El trabajo docente 

es planeado a través de temas y actividades graduadas de acuerdo a su 

edad, y se evalúa al niño a partir de niveles de madurez, en el 3er. Grado se 

utiliza un test. En los tres grados, la evaluación se hace de forma personal, 

con el fin de valorar todo lo que se enseñó al niño y lo que él aportó al trabajo 

del docente. 

 Educación Preescolar en zonas urbanas marginadas. Proyecto conocido 

como el de “madres jardineras” que se llevó a cabo durante el ciclo escolar 

1980-1981. En éste, se incorporaba a las madres con estudios completos de 

educación media básica en la atención de los centros de educación 

preescolar, a las cuales se capacitaba para brindar atención y educación a 

los niños, supervisadas y orientadas continuamente por una educadora 

experimentada. 

                                                           
143 SEP, op. cit. p. 224 
144 Loc. Cit. 
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 Programa de educación preescolar en el medio rural, 1989, Alternativas de 

atención: técnicos promotores145. Se enfocaba a brindar el servicio de 

educación preescolar en zonas urbano-marginales, rurales e indígenas, en 

las cuales no se contaba con este servicio o los modelos existentes 

mostraban limitaciones para su atención, se atendía a niños de 4 a 5 años. 

Se apoya fundamentalmente en la educación de esquema comunitario, con  

base en un manual técnico- pedagógico, donde se sustentan conceptos del 

desarrollo del niño, su interacción en el medio en que vive y la relación del 

jardín de niños y la comunidad; contenía unidades didácticas y un apartado 

de organización escolar. Los jóvenes encargados de llevarlo a cabo eran 

originarios o residentes de la comunidad y el manual fungía como libro de 

consulta para llevar a cabo su práctica docente por medio del método de 

proyectos,  en actividades individuales y grupales. La evaluación se hacía en 

tres momentos: inicial, intermedia (permanente) y final. 

    Para la década de 1980 el Estado de México, era una de las pocas entidades 

federativas que sostenía un Sistema Educativo Estatal completo que abarcaba 

desde el nivel preescolar, el cual se brindaba a niños de tres a cinco años, hasta la 

educación superior y atendía a casi la mitad de la matrícula en todos los niveles en 

la entidad. A partir de entonces ha estructurado su sistema educativo en diversas 

categorías, en donde la educación preescolar comenzó a formar parte del nivel 

elemental y era impartida en dos o tres cursos en los jardines de niños y, las 

actividades se organizaban conforme lo establecían los Programas de Educación 

Preescolar de 1981 y 1992 a nivel nacional, cuyas características respecto a la 

planificación e intervención docentes se abordaron en el capítulo anterior. 

    De manera general los cambios del Sistema Educativo del Estado de México a lo 

largo de su historia, se caracterizan principalmente a través del crecimiento, 

modificación y distribución de la matrícula, en los niveles educativos y crecimiento 

de la planta docente. Estos cambios se puede dividir en dos etapas: la primera, de 

la segunda mitad de los años sesenta a los primeros años de la década de los 

                                                           
145 Ibíd, p.109 
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ochenta, donde la característica principal fue la expansión, el crecimiento acelerado 

y la elevación de las oportunidades educativas. La segunda, comprende la segunda 

mitad de los años ochenta hasta finales de los noventa, que puede llamarse de 

transformación y estancamiento146.  

    Al respecto, cuando se hace referencia al nivel preescolar en el aspecto 

cuantitativo, se dan diferencias importantes entre la demanda potencial que 

implicaba a niños de cuatro y cinco años y la demanda real,  que se determinaba 

por diversos factores como la valoración social que realizaban los padres de insertar 

a sus hijos en una etapa previa a la primaria, la necesidad de las familias 

condicionada por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y los niños que 

se encontraban entre los cuatro y cinco años que vivían en la entidad, pero cursaban 

el preescolar en la Ciudad de México. Tomando en cuenta lo anterior, los niveles de 

atención se concretaron a partir de la fuente censal que manifestaba la asistencia a 

la escuela de los niños de cinco años en el Estado de México, la cual era de 68.5%, 

pero  la variable en los municipios que conforman la zona conurbada de la Ciudad 

de México mostraba diferencias intrarregionales significativas y por otro lado, los 

datos sólo manifiestan aquellos que reciben educación, pero no las condiciones en 

que ésta se proporcionaba.  

    El Sistema Educativo del Estado de México, actualmente es considerado como 

el  más grande  a nivel nacional, exceptuando al Distrito Federal. Durante el ciclo 

escolar 2013-2014 registró a 3 422 578 alumnos en educación básica  por encima 

de los alumnos atendidos en el Distrito Federal.147 Respecto a la matrícula 

actualmente de educación preescolar en el Estado de México, existen 8075 

escuelas con 24 694 profesores para atender a 587 256 alumnos. Los programas  

bajo los cuales se ha brindado la educación Preescolar en la última década, son el 

Programa de Educación Preescolar 2004 y 2011 respectivamente, los cuales se 

                                                           
146 Liliana Navarrete y Martha G. Vera (Coors.), Población y Sociedad. Zinacantepec, México, El Colegio de Mexiquense A.C., 
P. 385 
147 Secretaría de Educación Pública. Sistema Educativo de los Estado Unidos Mexicanos. Principales Cifras 2013-2014. 
México. (2014), p. 37 
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establecieron con carácter nacional, por lo tanto, la planificación se basa en los 

principios que éstos establecen.  

    A nivel Estado de México, Navarrete y Vera148 explican que se dificulta analizar 

la educación preescolar, debido a que hasta el año 2002 no se consideraba 

obligatorio cursarla y por ello, a pesar de guiarse por los lineamientos establecidos 

a nivel nacional, las instituciones que la ofrecían (federales, estatales o particulares) 

la impartían de  manera diferente149.  

    Como parte de la investigación realizada para el presente trabajo, se puede 

añadir, que también se dificulta el estudio de la educación preescolar en el Estado 

de México, porque la información es precaria respecto al desarrollo curricular y la 

práctica docente en la educación preescolar brindada en la Entidad, como en 

general respecto al desarrollo de la educación preescolar, en su mayoría la poca 

información existente al respecto, se enfoca a características de cobertura y datos 

cuantitativos  mencionados anteriormente y que para fines de este estudio no cabe 

ahondar en ellos.  

    Sin embargo, a través de la información encontrada, se puede apreciar que 

aunque la educación preescolar en la Entidad ha sido guiada por los programas 

establecidos a nivel nacional, éstos se han tenido que adecuar en algunos 

momentos y contextos a las condiciones del entorno específico estatal, de ahí que 

se les catalogue como programas especiales o comunitarios para comunidades 

indígenas o rurales, sin embargo, por las características descritas, se observa que  

son adecuaciones donde el docente funge como ejecutor de instructivos o manuales 

para desarrollar el conocimiento de los alumnos y ello hace, que la práctica de la 

planificación didáctica y su relación con la intervención docente, tenga una visión 

técnica y no reflexiva, es decir, basada en el cumplimiento de un objetivo 

predeterminado y no en un proceso de deliberación que mejore la práctica docente 

en beneficio de los estudiantes. 

                                                           
148 L. Navarrete, op.cit. p. 389 
149 Ibíd, p. 381 
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3.2 La educación preescolar en el municipio de Ixtapaluca 

En las últimas décadas el Estado de México ha tenido un crecimiento demográfico 

acelerado de 9 815 795 habitantes en 1990 a 15 175 862 habitantes en 2010, 

cubriendo el 13.51% de población con respecto al país.150 La concentración de 

habitantes en la zona metropolitana de la ciudad de México y la migración del campo 

a la ciudad, han provocado un cambio en la composición urbana y rural en el país y 

en el propio estado. El explosivo crecimiento provocó que los municipios 

conurbados de la presente entidad se consideraran de manera particular en los 

diferentes planes y políticas de gobierno, debido a la creciente demanda de 

servicios y al peso político que empezaron a tener los habitantes de dichos 

espacios. Entre estos municipios se encuentra Ixtapaluca, ya que se observa un alto 

crecimiento demográfico a partir de 1980, incrementando con ello su participación 

de manera sustantiva en la Zona Conurbada de la Ciudad de México151. Y por ello 

es importante conocer el desarrollo en los servicios educativos que proporciona, en 

este caso enfocados al nivel preescolar. 

    El municipio de Ixtapaluca conforma el referente contextual en el cual se 

desarrolla la presente investigación, por lo que a continuación se  describen algunas 

características de la entidad en general y del aspecto educativo. 

    El municipio de Ixtapaluca152, se encuentra ubicado en la zona oriente del Estado 

de México, a 32 km de la ciudad de México y limita al norte, con Chicoloapan y 

Texcoco; al sur, con Chalco; al este, con el Estado de Puebla y al Oeste, con 

Chicoloapan y Los Reyes, La Paz. Cuenta con 8 delegaciones, 52 localidades y una 

población de 467,361 habitantes153. 

    El crecimiento demográfico y el desarrollo continuo de la zona urbana de las 

diferentes delegaciones, han originado la transformación geopolítica del municipio.       

                                                           
150 Cifras proporcionadas por el Sistema Nacional de Información Municipal, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 
realizado por el INEGI en 2010. <http://www. snim.rami.gob.mx> 20 de Agosto de 2015.  
151 L. Navarrete, op. cit. pp. 375-376 
152 Información obtenida de la página electrónica del Municipio de Ixtapaluca: <https://xtapaluca.gob.mx/tu-muncpo-2/> 
29 de Agosto de 2015 
153 Cifras proporcionadas por el Sistema Nacional de Información Municipal, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 
realizado por el INEGI en 2010. <http://www. snim.rami.gob.mx> 20 de Agosto de 2015  

https://xtapaluca.gob.mx/tu-muncpo-2/
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Por su ubicación se ha propiciado la inmigración de miles de habitantes, 

ocasionando problemas en la seguridad pública y las conductas antisociales, 

principalmente. En la actualidad el número de viviendas se ha incrementado 

considerablemente, con la construcción de unidades habitacionales que cuentan 

con todos los servicios, además de la creación de colonias populares que no tienen 

la infraestructura necesaria. El comercio es una parte vital dentro de la estructura 

económica, de acuerdo con los ingresos que aporta para el desarrollo municipal. 

    En el Municipio destacan diversos personajes ilustres en el ámbito de  la música, 

la pintura, el deporte y la educación154.  

    En el ámbito educativo155 existen 557 escuelas, 6082 maestros, 129 249 

alumnos. Las escuelas se distribuyen en 171 preescolares, 193 escuelas primarias, 

111 escuelas secundarias; 33 escuelas de nivel Medio Superior, 10 escuelas de 

Nivel Superior y 33 catalogadas como otras.  

    Existen en el municipio bibliotecas en cada una de las delegaciones, pertenecen 

a la dirección de bibliotecas, la casa de cultura “Fray Martin de Valencia”, fundada 

en 1981; el archivo municipal ubicado en la ex Hacienda de Canutillo, centro de 

convivencia infantil y juvenil ISSSTE 2000, un museo de sitio en la delegación 

Tlapacoya. 

    Específicamente en el nivel de educación preescolar, se encuentran los 

siguientes  datos estadísticos156, a través de los cuales se pueden observar algunos 

cambios a lo largo de más de 10 años: 

 

 

 

                                                           
154 Agustín Caballero, músico, poeta, compositor, pedagogo, nació en Ixtapaluca en 1815, fundó el Conservatorio Nacional. 
Telésforo Roldán Yáñez, nació el 21 diciembre de 1909 en el D.F, considerado un apóstol de la educación en el municipio, 
murió el 14 de Abril de 1995. Ángel Martínez Martínez, pintor, nació el 7 de mayo de 1974 en Ixtapaluca ha recibido premios 
nacionales e en Coatepec; práctica natación, danza en Internacionales por su obra pictórica. Angélica Violeta Flores Muñoz, 
deportista, (discapacitada), nació el 21 de julio de 1960,   silla de ruedas, tenis, bala, etcétera, obteniendo primeros lugares 
en Inglaterra, Holanda, y Argentina.  
155 Loc. Cit.  
156 Loc. Cit. 
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Año Matricula Instalaciones Docentes 

2012157 17 456 171 689 

2010 14 765 100 497 

2005 14 064 90 436 

2000 8 469 72 305 

1995 5 588 53 185 

1990 4 113 43 149 

    La Educación Preescolar en el Municipio de Ixtapaluca se basa en los 

fundamentos curriculares nacionales, es decir actualmente en el Programa de 

Educación Preescolar 2011 y estatales que tienen como base el artículo 3º. 

Constitucional, y los lineamientos establecidos en Ley General de Educación del 

Estado de México, establecida  en el año de 2011158 que a continuación  se 

presentan. 

    “Capítulo Quinto. De los tipos, niveles, modalidades y vertientes de la educación. 

Sección Primera. Clasificación General. ART. 49. La educación que imparte el 

Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización y 

reconocimiento de validez oficial de estudios, comprende los tipos, niveles, 

modalidades y vertientes siguientes: 

A. Tipos y niveles: 

I.Tipo básico: Está compuesto por  los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria… 

II. y III.  … 

B. Modalidades… 

C. Vertientes: 

                                                           
157 Estadística Básica Municipal sector educación 2011-2012. Gobierno del Estado de México. INEGI, 2013. 
<http://www.inegi.org.mx> 25 de Agosto de 2015. 
158 GACETA del Gobierno del Estado de México. 6 de Mayo de 2011.Tomo CXCI. No.84. Toluca de Lerdo. 

http://www.inegi.org.mx/
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I.En preescolar: indígena, especial y general 

Sección Tercera. De la Educación Básica. ART. 54.La educación básica, que se 

integra con los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria, 

contribuirá al desarrollo armónico e integral del niño y del adolescente, y tendrá 

por objeto la formación de hábitos, actitudes y competencias básicas que los 

preparen para el aprendizaje permanente, el desenvolvimiento de sus 

potencialidades creativas, la formación de una conciencia histórica y una actitud 

cívica, sustentadas en valores universales. 

La educación básica aportará a los educandos las competencias necesarias 

para el aprendizaje de las matemáticas, del español, de las ciencias, de un 

segundo idioma, el desarrollo de la educación física, artística y la utilización de 

las tecnologías de la información y la comunicación.  

ART. 55.- Los planes y programas de estudio para la educación básica serán los 

que determine la Autoridad Educativa Federal. 

Artículo 56.- La Autoridad Educativa Estatal propondrá a la Autoridad Educativa 

Federal la incorporación de contenidos regionales en programas y materiales 

educativos, con el propósito de que los educandos del tipo básico adquieran el 

conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres y las tradiciones que 

integran la riqueza cultural del Estado y fortalezcan su identidad.”159  

“Capítulo Sexto. De los maestros del sistema educativo estatal. Sección primera 

de los maestros. 

Art.  101.- El maestro es promotor, coordinador y agente directo del proceso 

educativo. Deben proporcionársele los medios que le permitan realizar 

eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento. 

Art.  102.- Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado… 

los maestros deberán satisfacer los requisitos que señale la autoridad educativa 

                                                           
159 Ley General de Educación del Estado de México, GACETA del Gobierno del Estado de México. 6 de Mayo de 
2011.TomoCXCI. No.84. Toluca de Lerdo.  pp. 12 y 13 
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competente y, en su caso, acreditar el examen de oposición. Se requerirá que 

quienes desempeñen esa labor cuenten con estudios concluidos del nivel 

licenciatura o su equivalente y satisfaga los requisitos establecidos en las demás 

disposiciones legales aplicables”160. 

    Como se puede apreciar, al igual que a nivel estatal, la información referente al 

nivel preescolar y en específico al aspecto curricular, se fundamenta en los 

lineamientos a nivel nacional, sin encontrarse ninguna modificación o investigación 

al respecto. Por lo tanto, sólo conforma a grandes rasgos la descripción del contexto 

en el cual se realiza la presente investigación, a través de la cual se pretende aportar 

información más allá del aspecto cuantitativo, para poder analizar la relación de la 

teoría curricular actual y su práctica a través de la planificación didáctica y la 

intervención docente llevada a cabo actualmente en el nivel preescolar. 

3.3 Metodología del estudio cualitativo-descriptivo de la planificación 
didáctica en los jardines de niños del  municipio de Ixtapaluca  

Para llevar a cabo el análisis de la planificación didáctica como un recurso para 

orientar la intervención docente en la educación preescolar desde el enfoque 

curricular práctico, se requiere efectuar un estudio de las actividades que las 

educadoras realizan al respecto en los jardines de niños, ya que es necesario 

obtener información de contextos específicos en los que se plantea la práctica 

docente del actual curriculum del nivel preescolar, con el fin de identificar las 

características y los elementos que hagan posible establecer los vínculos entre la 

planificación didáctica y la intervención docente en dicho nivel educativo. 

Por lo tanto, el propósito general del presente estudio es: Analizar la planificación 

didáctica de las educadoras en los jardines de niños del municipio de Ixtapaluca, 

con el fin de identificar los elementos que la manifiestan como un recurso para 

orientar la intervención docente, desde el enfoque curricular como práctica. 

 

                                                           
160  Ibíd. p. 17 
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Los objetivos específicos de la investigación son: 

 Identificar los criterios que las educadoras toman en cuenta al realizar la 

planificación didáctica. 

 Identificar las características de las situaciones y los ambientes de 

aprendizaje que se manifiestan en la planificación didáctica 

 Describir los rasgos y funciones de la intervención docente que se presentan 

en la planificación didáctica. 

 Comparar la planificación didáctica e  intervención docente realizados en los 

jardines de niños federales, del municipio de Ixtapaluca, con los principios 

del  enfoque curricular como práctica. 

Método de investigación 
El enfoque cualitativo-interpretativo se ha considero el más conveniente para 

realizar el presente estudio, debido a que a través de la metodología que lo 

caracteriza se puede reflexionar sobre el hacer en la educación, en este caso el 

hacer en la educación preescolar y a su vez, por medio del trabajo realizado, esperar 

que se aporte información para la práctica educativa en dicho nivel respecto a la 

planificación didáctica y la intervención docente, a través de un proceso continuo de 

reflexión-acción-reflexión. 

    Fundamentando dicha decisión en lo que explica González Martínez respecto a 

la investigación cualitativa en la educación: 

 “Se necesita ir haciendo investigación para que cada profesor se convierta 

en investigador de su propia práctica y cada comunidad educativa sea un 

centro de investigación por medio de las prácticas que en ella se realizan, 

para que por medio de esta actividad se permita explicar los supuestos que 

nos llevan a actuar en el medio educativo…para beneficio de los estudiantes 

y una mayor profesionalización del maestro”.161 

                                                           
161 Luis González Martínez. Un acercamiento metodológico a la investigación educativa. Revista Investigación Educativa, 
México, No. 3 (Jul-dic 1993), p. 6 
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  Por medio de la investigación cualitativa se pueden comprender los procesos 

educativos implícitos en el quehacer educativo, para hacernos conscientes de lo 

que hacemos y para qué lo hacemos. Lo cual se vincula con la visión de juicio y 

reflexión de la acción docente desde el enfoque curricular práctico y desde el cual 

se realizará el análisis de la información. 

 Esta forma de investigación nos ayuda a detectar patrones de práctica que se 

realizan de forma ordinaria en las escuelas, a identificar las diferencias que existen 

entre  el curriculum establecido y el llevado a cabo en las aulas, y a rescatar el papel 

que tiene el docente en la educación, ya que lo que proporciona manifiesta su 

quehacer educativo y de esta forma se involucra en la investigación educativa. 

González Martínez hace referencia a ello, explicando: “El maestro debe recuperar 

su palabra en la escuela. Como profesional reflexivo, como investigador, como 

creador de nuevas metodologías que transformen la educación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje (…)”162 .  

    Hasta aquí, habiendo hecho una breve explicación de la elección de dicho 

enfoque de investigación para fundamentar ésta, como base para realizar el 

presente estudio, a continuación se explicará el contexto de la investigación. 

Contexto de la investigación 

Tomando en cuenta la importancia de relacionar la planificación didáctica como un 

recurso para la intervención docente en la práctica continua de la educadora, 

consideré conveniente realizar una investigación descriptiva tomando en cuenta que 

ésta “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice.”163  A través de la cual se identifiquen los 

criterios, características de los ambientes y situaciones de aprendizaje y  rasgos y 

funciones docentes, que ponen en práctica las educadoras para diseñar la 

planificación didáctica, con el fin de analizar la relación que ésta tiene con la 

intervención docente desde el enfoque curricular práctico. 

                                                           
162 Ibídem 
163 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio. Metodología de la Investigación. Mc 
Graw Hill. México 2003. p. 119 
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    Por lo tanto, en esta investigación el objetivo de realizarla como descriptiva, es 

analizar el proceso de planificación didáctica y sus vínculos con la intervención 

docente por medio del registro de información de los criterios y características que 

las educadoras toman en cuenta al planificar y los rasgos y funciones de la 

intervención docente que manifiestan en ello, con el fin de comentar y contextualizar 

los vínculos que se presentan en dicha situación de la educación preescolar,  con 

base en los fundamentos del curriculum práctico. 

Diseño de la investigación 
Se basa en un diseño no experimental, abarca tres fases o etapas: 

I. Búsqueda de la información documental y elaboración del marco teórico 

y contextual de la investigación. 

II. Características metodológicas de la investigación, determinación y 

elaboración del instrumento para recolectar la información. 

III. Recolección de datos y análisis de la información. 

  

Población y muestra 
Población 
   La unidad de investigación para realizar este estudio son los y las docentes que 

laboran en los jardines de niños de sostenimiento público federal, del municipio de 

Ixtapaluca, en uno o ambos turnos y que son acreditados como titulares de grupo, 

en alguno de los tres grados de educación preescolar. 

   La selección de esta población como objeto de estudio, se debió a las siguientes 

razones: 

 Las posibilidades de acceso a la instancia municipal 

 La receptividad para participar en la investigación por parte de los docentes 

municipales 

 El tiempo disponible para llevar a cabo el estudio 
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Muestra 
Basados en el propósito de la investigación y el enfoque cualitativo, se seleccionó 

una muestra para realizar el estudio, es decir, se llevó a cabo sólo con el  15% de 

la población total de docentes, que laboran en los jardines de niños de sostenimiento 

público federal del municipio de Ixtapaluca, registrados en el directorio escolar de 

educación preescolar 2014-2015, dicho porcentaje equivale a 12 docentes de los 

75 registrados y distribuidos en 48 jardines de niños de sostenimiento federal. 
   Para la selección de la muestra, se utilizó la estrategia no probabilística, de tipo 

Teoría fundamentada de Diseño Sistemático, según Strauss y Corbin164, por medio  

del cual, las explicaciones poseen riqueza interpretativa y aportan nuevas visiones 

al fenómeno y para el análisis de los datos se emplean ciertos pasos y se tipifican 

las categorías. 
   El contacto con los informantes se hizo por medio de la Supervisora encargada 

de la Zona  Escolar, quien comunicó a directivos correspondientes de la asistencia 

del entrevistador y el motivo de las entrevistas, los directivos fueron quienes  

seleccionaron a los docentes de acuerdo a los criterios previamente establecidos. 

De forma personal el entrevistador, realizó la presentación correspondiente con las 

autoridades de cada plantel y los entrevistados, a los cuales se les explicaron los 

motivos de la entrevista, el carácter confidencial de la información y se les pidió 

autorización para grabar las entrevistas y divulgar la información.  

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos   
Debido a que el enfoque en que se fundamenta este estudio es cualitativo, se hará 

uso de técnicas e instrumentos cualitativos para la recolección de la información, 

los cuales tienen como propósito “la obtención de información de sujetos, 

comunidades, contextos, variables o situaciones en profundidad, en las propias 

palabras o términos de los sujetos en su contexto”165.  

Los datos cualitativos consisten generalmente en la descripción profunda y 

completa, de situaciones, experiencias, interacciones, entre otras cuestiones 

                                                           
164 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio. Metodología de la Investigación. Mc Graw 

Hill. México 2006.  
165 R. Hernández, C. Fernández y P. Baptista, op.cit. p. 450 
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reservadas de las personas, los cuales se recolectan con la finalidad de analizarlos 

para comprenderlos y responder así a las preguntas de investigación  o generar 

conocimiento. En este caso, las preguntas de investigación, giran en torno a la 

obtención de datos e información sobre el proceso de planificación didáctica e 

intervención educativa en la educación preescolar: 

 ¿Qué criterios toman en cuenta las educadoras para realizar la planificación 

didáctica? 

 ¿Qué características presentan las situaciones y ambientes de aprendizaje 

en la planificación didáctica? 

 ¿Qué rasgos y funciones caracterizan la intervención docente durante la 

planificación didáctica? 

 ¿Cuáles son las características de la planificación didáctica e intervención 

docente, en los jardines de niños del municipio de Ixtapaluca? 

 ¿Cuáles son los elementos que orientan la realización de la planificación 

didáctica y la vinculan con la intervención docente en la educación preescolar 

del Municipio de Ixtapaluca? 

    Por lo tanto, la técnica elegida para dar respuesta a las preguntas de 

investigación de este estudio, es la entrevista semiestructurada (ANEXO I), que 

desde el enfoque cualitativo es flexible y abierta, lo cual le brindó al entrevistador la 

libertad de introducir preguntas adicionales, para precisar conceptos u obtener 

mayor información, sobre los temas de interés. 

   Para llevar a cabo las entrevistas, se elaboró una guía de éstas como instrumento, 

con la finalidad de obtener los datos necesarios que permitieran realizar el análisis 

correspondiente del objeto de estudio: la planificación didáctica que se realiza en 

los Jardines de Niños federales del Municipio de Ixtapaluca.  Las preguntas de este 

instrumento se determinaron con base en el tema: La planificación didáctica en los 

jardines de niños como recurso para orientar la intervención docente, los objetivos 

y las preguntas de la investigación.  
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   El instrumento consta de 22 reactivos organizados de la siguiente manera: 

identificación de la entrevista, datos generales del plantel y responsable, datos 

personales y profesionales del entrevistado, preguntas de introducción al tema, 

preguntas sobre la planificación didáctica y por último preguntas sobre la 

intervención docente. 

   Otro técnica para recolectar información que es conveniente utilizar son los 

documentos y/o materiales escritos, que en este caso fueron las planificaciones 

realizadas por los docentes (ANEXO III), y a partir de ellas se llevó a cabo un análisis 

de los contenidos. 

Recopilación de la información 
La recopilación de la información se realizó durante 3 días en el mes de Julio de 

2015. Los Jardines de niños federales en el municipio de Ixtapaluca están 

organizados en públicos y privados a través de 3 sectores o zonas escolares 

pertenecientes al sistema federalizado, cada uno con un supervisor escolar, los 

cuales dependen de un jefe de sector. En este caso, como ya se mencionó antes, 

sólo se abarcaron Jardines de Niños públicos. 

    Las entrevistas se realizaron por una persona, en 6 Jardines de niños de la Zona 

escolar No. 68 perteneciente a la Delegación de Ayotla, del Municipio de Ixtapaluca. 

De los cuales 5 brindan el servicio sólo en el turno matutino y 1 en los turnos 

matutino y vespertino. Todos los planteles del turno matutino, brindan 2º y 3er. grado 

de preescolar.  El plantel con turno vespertino brinda la educación preescolar desde 

1er. grado a partir del presente ciclo escolar. El horario de atención es de 8:00 de la 

mañana a 12:15 de la tarde en el horario matutino, y de 13:00  a 17:15 hrs. en 

horario vespertino. Es modalidad escolarizada, de vertiente general. 

   Se determinaron como unidades de investigación a los educadores, los cuales por 

medio de las entrevistas proporcionaron información acerca de la experiencia  que 

tienen respecto a la planificación didáctica y la relación de ésta con su intervención 

para favorecer el aprendizaje de los educandos.  
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    Se entrevistaron a 12 docentes (ANEXO II), de los cuales 11 fueron mujeres y 1 

hombre, durante su jornada laboral,  en espacios específicos y de forma individual, 

las entrevistas tuvieron un rango de duración aproximado entre 30 y 60 minutos. 

Para generar la confianza necesaria, se explicó la finalidad de la entrevista: recopilar 

información para hacer un análisis de la planificación didáctica en los Jardines de 

Niños del Municipio, como parte de la elaboración de una tesina para titulación y 

con ello propiciar la mayor honestidad posible en sus respuestas. La mayoría de los 

docentes mostró gran disposición a contestar las preguntas y algunos hasta 

entusiasmo por el interés para investigar sobre su práctica docente y cómo realizan 

su planificación didáctica.  

    Las profesiones abarcan desde normal básica hasta maestría, el rango de edad 

está entre los 25 y 45 años de edad, la mayoría tiene su experiencia laboral en el  

nivel a partir del año 2000. 

  También se tomaron fotos de las respectivas planificaciones, ya que cada docente 

la realiza de acuerdo a sus propios criterios (ANEXO III). 

   En general la información recabada por medio de las entrevistas y los 

documentos, proporcionó los datos necesarios para poder cumplir con el objetivo 

de esta investigación, que es analizar la planificación didáctica y sus vínculos con 

la intervención docente.  

 

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

CAPITULO 4 
LA PRÁCTICA DE LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA  Y SU RELACIÓN CON LA 

INTERVENCIÓN DOCENTE EN LOS JARDINES DE NIÑOS 
 

La planificación didáctica en el actual Programa de Educación Preescolar, es 

caracterizada como una etapa del proceso educativo donde se toman decisiones 

sobre la orientación de la intervención docente166, y desde el enfoque curricular 

práctico como ya se ha mencionado en el marco teórico de este trabajo, la 

planificación, ayuda al profesor a aclarar las ideas de su actuar a través de un 

proceso reflexivo, para favorecer el aprendizaje de los alumnos, estos 

planteamientos son señalados como principios teóricos curriculares, cuya finalidad 

es orientar la práctica educativa, por ello es importante preguntarnos ¿en el contexto 

real, en las instituciones educativas, en las aulas, cómo se realiza la planificación 

didáctica en el nivel preescolar? ¿Qué orienta su realización y cómo se relaciona 

con la intervención docente en el actuar cotidiano del proceso educativo? buscar las 

respuestas a estas interrogantes,  es la finalidad de estudiar y reflexionar sobre la 

práctica curricular, que los educadores llevan a cabo en la educación preescolar y 

los desafíos que enfrentan al respecto,  a más de una década de haberse 

establecido dicha educación,  como obligatoria y principio de la educación básica 

en nuestro país. 

4.1 Análisis de la planificación didáctica y sus vínculos con la intervención 
docente desde el curriculum como práctica en los jardines de niños del 
municipio de Ixtapaluca. 

    El análisis de la información se realizó con fundamento en los principios que 

establece el enfoque curricular como práctica. 

                                                           
166 Secretaría de Educación Pública, Programa de estudio 2011, Guía para la educadora, Educación Básica, Preescolar, 

Ciudad de México, 2012, p.167. 
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Se establecieron tres ejes de análisis considerando que a través de ellos se puede 

fundamentar y manifestar la relación teoría-práctica de la planificación didáctica en 

el nivel preescolar, éstos son: 

 Programa de Educación Preescolar 2011. Tomando en cuenta el 

significado que  tiene para  el docente, en la elaboración de la planificación 

didáctica y la intervención docente. 

 Planificación didáctica. Desde la información proporcionada por el propio 

docente acerca de su experiencia al respecto y las planificaciones didácticas 

que realizan. 

 Intervención docente. Identificando los rasgos y funciones que la 

caracterizan por medio de la información proporcionada por el docente. 

   A partir de éstos y la información recabada, se determinaron las siguientes 

categorías de análisis fundamentadas en el enfoque curricular como práctica: 

Programa de Educación Preescolar 2011: 

1. Curriculum como práctica política, entendida ésta como un proceso de 

deliberación y juicio práctico realizado  a través de la interacción entre los 

educadores e individuos involucrados en las problemáticas del aula, de la 

escuela y de la construcción de los fundamentos curriculares en la educación 

preescolar. 

2. Curriculum como una pauta de la práctica de la enseñanza. Los educadores 

utilizan el curriculum para orientar la organización e intervención docente. 

3. Curriculum como medio de reflexión e investigación docente. Es visto o 

utilizado como una herramienta para el estudio de la propia práctica 

educativa. El significado del curriculum para los educadores, es resultado de 

un proceso de reflexión de los fundamentos establecidos como curriculum 

oficial y la práctica educativa de éstos. Modifica y/o adapta los fundamentos 

curriculares dependiendo del contexto o situación.  
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Planificación didáctica: 

1. Como un proceso de reflexión de la experiencia y los fundamentos 

establecidos como curriculum oficial. La planificación didáctica implica un 

proceso de deliberación y juicios prácticos de los diversos elementos que 

intervienen en el proceso educativo para su realización. Donde el educador 

plantea las situaciones de aprendizaje y  selecciona las formas o 

modalidades de trabajo con el fin de proporcionar oportunidades de 

aprendizaje diversas de forma continua e identificando en ellas la 

transversalidad de los conocimientos. 

2. Como proceso de interacción. Entendiendo que a través de las situaciones 

de aprendizaje planteadas, se establecen las relaciones alumno-alumno y 

alumno-profesor que fomentan el hábito del pensamiento reflexivo.  Y por 

otra parte, favorece la relación profesor-profesor por medio del intercambio 

de experiencias entre éstos de su práctica educativa.  

3. El diseño de la planificación didáctica como resultado del razonamiento y la  

experiencia. El planteamiento del diseño se comprende como una sugerencia 

para realizar la planificación didáctica, en donde el educador elabora su 

propia forma o participa en colaboración con los demás educadores para 

definir una en común, estableciendo los criterios para su elaboración  y los 

lapsos de tiempo que organizan el trabajo, con base en un proceso de 

estimación, valoración y discernimiento práctico. 

Intervención docente: 

1. Como consecuencia del análisis de los fundamentos establecidos en el 

Programa de Educación Preescolar 2011 y la práctica educativa. Es decir, el 

educador determina la forma y crea alternativas de intervención desde el 

proceso de reflexión que implica la toma decisiones razonadas y sensatas de 

la práctica en un ambiente concreto; relacionar, modificar y/o adaptar los 

lineamientos del Programa de Educación Preescolar 2011 en el transcurso 

de la práctica que realiza y cambiar la forma de intervención cuando es 

necesario para favorecer el aprendizaje. 
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2. Como práctica de un profesor investigador. El educador prueba, verifica y 

adapta toda propuesta de situación didáctica; comprueba las ideas 

planteadas en el Programa de Educación Preescolar 2011; estudia los 

valores, teorías y prácticas de su contexto y experiencia docente y los 

analiza. 

3. Como concepción de orientador del educando: Propicia ambientes de 

reflexión, comunicación, confianza y participación entre alumno-alumno y 

alumno-profesor. 

   Como unidades de análisis se determinaron palabras, líneas y/o párrafos en las 

transcripciones de las entrevistas y diseños de planeación. 

Eje de análisis 1: Programa de Educación Preescolar 2011 

La comprensión del Programa de Educación Preescolar 2011 desde un interés 

práctico, se manifiesta a través de la reflexión, como proceso de deliberación y juicio 

práctico, que realiza el profesor de dicho documento, entendiéndolo  como una 

propuesta para su práctica, en este caso para realizar su planificación, y no como 

un método a seguir que no pueda cambiarse o adaptarse de acuerdo al contexto en 

el cual se está llevando a cabo la práctica educativa. 

    Respecto al interés práctico en relación con el Programa de Educación 

Preescolar 2011, en los jardines de niños de Ixtapaluca, los  educadores no lo 

consideran como una propuesta sino como un lineamiento a seguir sin modificarlo 

para realizar su planeación, ya que es entendido como el  documento  que 

determina los procesos de enseñanza y  aprendizaje en la educación preescolar. 

Ello se sustenta en el significado que tienen de dicho programa, por ejemplo: 

PATRICIA: lo concibe como “(los programas de preescolar) son nuestros 

cimientos, vamos a partir de ahí para potencializar los aprendizajes de los 

niños” 

KARINA expresa: “nuestro programa es la base de nuestro trabajo aquí en 

preescolar” 
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ARACELI: “es el principal instrumento de preescolar, es el que yo como 

docente debo tomar en cuenta para llevar a cabo la planeación” 

MARÍA DEL ROSARIO explica: “Siempre nos inculcaron (en la escuela) que 

para estar en clase o haciendo tu planeación manejáramos  siempre el  

Programa, nuestro primer sustento era el PEP y hasta la fecha para mí, no 

puedo hacer una planeación si no está el PEP, si no sé qué aprendizajes 

fortalecer” 

    Por otra parte, manifiestan la valoración de dicho Programa, por  el conocimiento 

del documento en sí mismo, los conceptos y características que deben de tener 

claros para llevarlos a la práctica, pero con la finalidad de un interés por el producto 

que en este caso son los aprendizajes o logros esperados: 

ARCELIA: manifiesta: “contiene información que me es útil, viene bien 

estructurado, organizado y más sintetizado” 

 KARINA: “Me parece bueno ya que al trabajar con aprendizajes esperados, 

es más concreto ver qué vamos a observar o trabajar con los niños…la 

organización del programa vienen muy bien” 

GABRIELA: “creo que da muchas posibilidades  para ver los logros de 

aprendizajes de los niños” 

   El  interés práctico de los educadores respecto al Programa se puede observar, 

tal vez, partiendo de la referencia que hacen a la flexibilidad que les proporciona el 

programa, de tomar la decisión de adecuarlo a los intereses de los alumnos, lo cual 

implica una reflexión, preguntarse y discernir sobre los fundamentos que el 

programa les plantea, para resolver los problemas que se les están presentando en 

el aula, con ello están  tratando de probar la importancia que el programa tiene 

respecto a su práctica, el contexto específico en cual la están desarrollando  y su 

relación con el fundamento curricular oficial. Por ejemplo: 

ANA AIDÉ  explica: “se me hace muy flexible, porque me da la oportunidad 

de trabajarlo de manera libre, siempre y cuando tomando en cuenta las 
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características de nuestro grupo, se me hace muy acorde, está digerible, 

entendible y cada vez que planeo lo retomo” 

HORTENSIA: “es muy flexible y no nada más tenemos que basarnos en lo 

que dice ahí, sino tenemos que utilizar muchos documentos…siento que 

cubre las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos…” 

    Sin embargo, el análisis y síntesis práctico quedan de lado, cuando el fin  de la 

toma de decisiones es un objetivo predeterminado o logro esperado como es 

presentado en el actual Programa de Preescolar, ya que la práctica sigue siendo 

guiada por el documento y no se toma en cuenta la experiencia en la clase, ni la 

capacidad personal para estimar y valorar de forma pertinente la situación o 

problemática particular, y como consecuencia de ello, realizar juicios pertinentes 

sobre los lineamientos determinados en el Programa con el fin de apoyar y valorar 

el proceso para lograr el aprendizaje.  Por ejemplo: 

SUSANA manifiesta: “creo que la forma de trabajo en cuanto a las 

competencias (como lo establece el actual programa de preescolar) nos ha 

favorecido mucho porque rescata más el logro de aprendizaje de los niños” 

MARÍA GENOVEVA: “es muy accesible, viene con fundamentos y propósitos 

claros, es flexible, a nosotros nos permite diseñar situaciones de aprendizaje 

dependiendo de las necesidades, características e intereses de nuestros 

alumnos, porque podemos modificar, replantear para poder alcanzar los 

logros esperados” 

   Probablemente donde se puede observar un interés práctico, una reflexión del 

educador respecto al Programa de preescolar, sea  cuando manifiesta a través de 

sus explicaciones que las ideas planteadas por dicha normatividad están expuestas 

a su comprobación y comprensión en la práctica educativa que realizan en el aula, 

por ejemplo: 

MARÍA DEL ROSARIO: “Quizá mi parte de negación con el PEP (Programa 

de Educación Preescolar) está en que, si yo ya avancé una parte y después 
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leo otro (aprendizaje esperado) es repetitivo y eso es lo que a mí no me gusta 

hacer con los alumnos, que se esté repitiendo hacía lo mismo cuando ya se 

logró” 

MARÍA GENOVEVA: “El programa no pone ningún límite, nosotros 

avanzamos de acuerdo a nuestras propias necesidades, a nuestra propia 

experiencia y podemos llegar hasta donde nosotras queramos” 

    En cuanto al Programa de Educación Preescolar  “como pauta de la práctica de 

la enseñanza”167, en el contexto de los preescolares de Ixtapaluca, es entendido 

como guía para estructurar de forma metódica las actividades de enseñanza y 

aprendizaje,  es decir, la selección y discriminación de las ideas que propone el 

programa para ello no se lleva a cabo, ya que se parte de los aspectos  planteados 

en éste, para la organización de la práctica docente y no se valora dicha propuesta 

de orientación a partir del contexto y  situación particular en que se lleva a cabo 

dicha práctica educativa. 

   Lo anterior queda manifestado en las siguientes respuestas: 

DOLORES SERGIO: “el programa nos marca de manera específica lo que 

debemos trabajar y que evaluemos y tomemos  en cuenta de manera 

específica los aprendizajes esperados” 

MARÍA GUADALUPE: “Trato de sacar esas oportunidades de aprendizaje 

que voy a encaminar hacia el programa…porque ya voy hacia un aprendizaje 

esperado, lo trabajo y sé que voy por el camino para llegar a la competencia” 

MARÍA DEL ROSARIO: “(el programa) Me ayuda sobre todo en tener la línea 

del tiempo en cuestión de los aprendizajes esperados, a tener estructurado 

hacia donde voy”   

                                                           
167 Shyrley Grundy, Producto o práxis del curriculum, Madrid, Morata, 1998, p.103  
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MA. GENOVEVA: “Este programa nos permite llevar una sistematización de 

las actividades, desde que hacemos el diagnóstico hasta que evaluamos” 

    El interés práctico en este sentido respecto al programa, se puede observar a 

través de la toma de decisiones que realizan los educadores respecto a la selección 

y organización de los aprendizajes esperados tomando en  cuenta  a la población o 

valorando ciertos aspectos del programa donde consideran que tienen la libertad de 

decidir qué hacer al organizar su práctica. Al respecto manifiestan: 

KARINA: “El programa me permite el hecho de ir acomodando los 

aprendizajes de una manera gradual, primero lo más sencillo y le vamos 

graduando el nivel de complejidad” 

GABRIELA: “(el programa) nos da la pauta para poder trabajar sobre todo en 

la gradualidad de los aprendizajes, después de estar tanto tiempo lejos de la 

función docente, puedo comprobar, que sí es importante (lo que propone el 

programa)” 

HORTENSIA: “Creo que un beneficio del programa es que es flexible, siento 

que cubre las necesidades de nuestros alumnos, para mí si es funcional, 

considero que cada programa es bueno en su momento” 

MA. GENOVEVA: “Parto de lo que establece el programa para saber qué voy 

a atender, pero dependiendo de las necesidades de los niños… la flexibilidad 

para realizar la planeación y  los propósitos  me van a guiar para saber yo 

qué quiero alcanzar con los niños.” 

    Con estos significados, el Programa como una pauta de la enseñanza, puede 

estarse comprendiendo como un instrumento orientador de la intervención docente,  

donde dicho Programa puede estar a comprobación tomando en cuenta  la situación 

en que se desarrolla la práctica docente. 

    El Programa de Educación Preescolar 2011 como medio de investigación 

docente, se manifiesta a través de la visión de éste como una herramienta para el 

estudio de la práctica educativa, “es un medio de estudiar los problemas y los 
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efectos de realizar cualquier línea definida de enseñanza”168, es un medio de 

investigación. Tomando en cuenta lo anterior, los educadores de Ixtapaluca, 

manifiestan la posibilidad de reconocer el Programa como medio de investigación o 

estudio, pero no desde el interés práctico, ya que su significado principal acerca 

éste, se enfoca a valorar la actividad docente a partir del logro de los resultados 

preestablecidos o aprendizajes esperados que plantea, por ejemplo: 

PATRICIA menciona: “Es el fundamento principal, entonces siempre se tiene 

que estar en esa investigación constante dentro del PEP, para ver qué es lo 

que nosotros vamos a favorecer, siempre se toma en cuenta” 

GABRIELA: “Yo creo que nos lleva de la mano (el PEP) porque sino, estaría 

partiendo de lo mucho o poco que yo sé y pues no, por eso hay un programa, 

una serie de aprendizajes esperados que los niños tienen que lograr para 

poder resolver problemas, porque sino, no estaríamos apoyando al niño para 

resolver esos problemas” 

    Sin embargo, podemos observar en algunos educadores el proceso de reflexión,  

a partir del reconocimiento de los cambios que han generado una mejora en este 

nivel, a raíz de la obligatoriedad de la educación preescolar y del establecimiento 

de un Programa   a nivel nacional, valorando la práctica  más allá de considerar el 

logro de  los resultados preestablecidos, por ejemplo: 

ARCELIA expresa: “(a partir la obligatoriedad y el PEP) Yo considero que sí 

ha sido bueno y sí he visto cambios, es como estar trabajando en conjunto, 

ellos aprenden (los alumnos) yo también aprendo, vamos los dos de la mano 

en el camino del aprendizaje” 

MA. DEL ROSARIO: “(El PEP) Apoya mucho en la práctica docente, sobre 

todo a la hora de establecer los acuerdos y en la ruta de mejora169 hacía 

dónde vamos y qué pretendemos lograr con los alumnos”  

                                                           
168 Loc. Cit. 
169 Ruta de Mejora: Estrategia de gestión escolar  a nivel nacional, para mejorar los resultados educativos en cada plantel 
escolar por medio de acciones de diagnósticos de necesidades educativas y establecimiento de estrategias específicas para 
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Eje de análisis 2: Planificación Didáctica 

La planificación didáctica está determinada por la comprensión que cada docente 

hace respecto al programa educativo,  es decir, que dicha planificación será 

realizada y tendrá significado en la práctica docente, dependiendo del marco teórico 

desde el cual se le enfoque y la postura que se adopte ante éste.170 Por lo que 

entendida desde el enfoque de proceso, es resultado de la transformación de una 

sugerencia o idea surgida de la propuesta curricular, en una idea clara y coherente 

tomando en cuenta la experiencia educativa e información que se tienen del 

programa y educación de preescolar. 

     La planificación didáctica en este caso, va más allá de la organización de los 

factores o elementos que intervienen en la enseñanza y en el aprendizaje, es un 

medio para practicar el hábito del pensamiento reflexivo, es decir,  a través del 

razonamiento para su elaboración y práctica, ayuda al docente en la adquisición y 

organización del conocimiento desde las experiencias y problemáticas en el  aula, 

ya que  fomenta la revisión y relación de los hechos y fundamentos curriculares para 

llevar a cabo su práctica educativa. 

    Por lo anterior, para identificar el interés práctico en la planificación didáctica 

realizada por los educadores en los Jardines de Niños del Municipio de Ixtapaluca, 

partimos de la descripción de los criterios y características que hacen posible dicha 

planificación, lo que nos conduce a identificar si el significado de ésta, es resultado 

de una análisis y proceso de definición prácticos, como parte de un proceso de 

reflexión del educador. 

    De acuerdo a la información obtenida, dichos educadores determinan los criterios 

y características de la planificación didáctica a partir de los planteamientos que 

explica el Programa de Educación Preescolar actual. Entonces, el identificar la 

                                                           
su atención a través de los consejos  técnicos escolares a partir del ciclo escolar 2014-2015. SEP, Organización del ciclo 
escolar 2015. Reunión Nacional de Autoridades Educativas. Junio 2015.  
170 Margarita Pansza, Esther Pérez y Porfirio Morán Oviedo. UNIDAD III. Instrumentación  didáctica Porfirio Morán Oviedo. 
Fundamentación de la didáctica, Tomo I, GERNIKA, 1993 pp.158, 159 
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planificación didáctica como resultado de un proceso de reflexión, radica en la 

comprensión y postura que cada educador toma ante dichos planteamientos. 

    Es así que el interés práctico se identifica cuando los educadores valoran, 

discuten, discriminan, comparten y toman decisiones de forma coherente y sobre 

bases sólidas, respecto a dichos planteamientos propuestos en el Programa de 

Educación Preescolar, cuando son comprendidos como supuestos que pueden 

considerar para la planificación didáctica, dependiendo de la situación y contexto en 

el que se encuentran y con el fin de mejorar  las situaciones educativas en el 

contexto específico en que  realizan la práctica docente. Como explican algunos a 

continuación: 

GABRIELA: “Realizo el inicio, desarrollo y final como lo marca precisamente 

el programa, pero creo que esa es la parte de organización, de donde voy a 

partir es, qué es lo que saben mis niños, para de ahí desarrollar el proyecto, 

voy y vengo con lo que sería mi diagnóstico, para estar atendiendo las 

competencias que me había planteado al inicio, para no desviarme” 

 ANA AIDÉ: “Trato de ser muy observadora, para ver de dónde voy a partir, 

qué características tienen mis chicos, entonces hago el listado de los 

aprendizajes esperados o competencias que quiero lograr, pero de acuerdo 

al diagnóstico que ya hicimos” 

 KARINA: “No me remito a revisar el programa, aunque digo que sí debo de 

hacerlo más para realizar la planeación, consultarlo en donde tengo más 

debilidad… creo que muchas veces dejamos de lado el demás contenido que 

tienen el programa, yo sí siento que  no lo pongo como tal, como dice el 

programa, muchas veces a lo mejor por el tiempo” 

    Por otra parte, también se puede observar el interés práctico en la comprensión 

de la conceptualización flexible de la planificación, comprendiendo ésta, como una 

propuesta que como docentes pueden ir modificando y adecuando de acuerdo al 

contexto educativo en el que se encuentran y a su experiencia docente. Por ejemplo: 
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ARCELIA: “Hay ocasiones donde sí es necesario modificarla, porque a lo 

mejor los intereses de los niños cambian o a lo mejor  no se está brindando 

ese impacto en ellos, entonces tengo que modificarla y si voy a utilizar otro 

material o a agregar o quitar” 

KARINA: “Han sido pocas ocasiones en las que he tenido que modificar la 

actividad, si a los niños ya no  les gusta o veo más falta de interés, tengo que 

buscar otra estrategia sin salirnos del tema o replantear definitivamente otra 

situación 

DOLORES SERGIO: “Empiezo de lo más fácil y lo voy graduando, para llegar 

a lo más complicado, porque creo no podemos empezar al revés… en 

determinado momento si veo que no me está funcionando la actividad, la 

modifico” 

    Sin embargo, también se encuentran los educadores que manifiestan un interés 

técnico, ya que comprenden la planificación didáctica como una secuencia 

sistemática para organizar las actividades de enseñanza y aprendizaje con el fin de 

cumplir un objetivo o dar un producto predeterminado, en este caso sólo enfocarse 

a lograr las competencias y aprendizajes esperados planteados en el programa. Por 

ejemplo: 

ARCELIA: “Considero que lo fundamental es el programa, es de ahí de donde  

tengo que extraer lo que yo quiero llevar a cabo con los niños, empiezo a 

elaborar la planeación, investigo sobre el tema, sobre los materiales, lo que 

voy a necesitar, elaboro la planeación y posteriormente la aplico con los niños 

y hacemos la evaluación” 

KARINA: “Tomo en cuenta los campos formativos que voy a trabajar y dando 

más peso a uno y de manera transversal se trabajan los otros, la 

competencia, los aprendizajes esperados, que son así como que los más 

fuertes” 
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PATRICIA: “Debe de haber una secuencia de actividades para que éstas no 

sean desfasadas y tampoco tú como educadora te pierdas, porque luego la 

misma rutina te hace decir ¿Qué voy a trabajar hoy, qué voy a hacer hoy con 

los niños? Entonces, ya llevando tu secuencia ya sabes qué hacer el día de 

mañana y desde un día antes les dices lo que toca hacer y les preguntas 

¿qué proponen? o ellos mismos te dicen qué falta hacer, qué falta por 

terminar, entonces la misma secuencia te va llevando, sí hay una 

sistematización” 

HORTENSIA: “Como en el programa se encuentran todos los elementos que 

debo tomar en cuenta, siempre debo tener el programa para planear” 

    Por otra parte, en  la selección de las situaciones de aprendizaje y formas o 

modalidades de llevarlas a cabo es quizá, donde se manifiesta más la comprensión 

de un enfoque práctico como parte de la elaboración de la planificación didáctica, 

ya que son seleccionadas con el fin de mejorar las oportunidades de aprendizaje. 

    De acuerdo a lo que los mismos educadores refieren, toman en cuenta las 

propuestas del Programa de Preescolar, sin embargo, lo que determina la elección 

es buscar resolver las situaciones educativas del contexto particular en el que están 

realizando su intervención, implicando la relación profesor- alumno y alumno-

alumno. Mostrándose con ello como un profesional reflexivo de su propia práctica.     

A continuación algunas referencias al respecto: 

ARCELIA: “Dependiendo de la situación de aprendizaje que vaya manejando, 

hay situaciones que a lo mejor son para un proyecto, hay a lo mejor 

situaciones que me dan para un taller, por ejemplo, el aplicar una obra de 

teatro me da más para realizar un taller” 

PATRICIA: “La situación didáctica, en ocasiones  el taller o por proyecto, es 

lo que más trabajo, porque me resultan más prácticas y más atractivas para 

los niños y a ellos les agrada más el taller…todos participan y aprenden” 
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GABRIELA: “Las formas de aprendizaje  que utilizo son proyectos, otras 

como centros de interés se me hacen más difíciles, por la adaptación de los 

niños de 3 años a la escuela, esos me han resultado” 

DOLORES SERGIO: “Las situaciones de aprendizaje las hago de acuerdo al 

interés de los niños” 

HORTENSIA: “(utilizo) los proyectos y talleres, pero todo va relacionado con 

las características y necesidades de los alumnos, no les vamos a dar algo 

que el niño no requiera” 

    Pero en este sentido, el interés práctico se deja de lado, cuando los educadores 

se enfocan a realizar de forma homogénea las situaciones de aprendizaje o no han 

comprendido el significado de las modalidades de trabajo, por lo que no diversifican 

los tipos de actividades para propiciar el aprendizaje conveniente, ya que no toman 

en cuenta la intervención activa propia y del alumno, y el sustento de sus  

actividades no se basa en la racionalidad  por medio  de la inferencia y 

discernimiento. Aquí algunos ejemplos de lo mencionado:  

KARINA: “Ahorita nada más situaciones didácticas, aunque el programa dice 

que hagamos talleres y proyectos, a lo mejor sí los hago, pero no los pongo 

en la planeación como tal” 

ANA AIDÉ: “La mayoría de las veces situaciones (didácticas), a lo mejor 

porque las características de mi grupo me han dado esa pauta, a lo mejor 

también porque se me dificulta utilizar las otras modalidades, plasmarlo, 

escribirlo en la planeación.” 

    En cuanto al papel de la investigación en la planificación didáctica en este 

contexto escolar, se enfoca solamente a los conocimientos temáticos que los 

educadores abordan en las situaciones de aprendizaje, no se visualiza a  la propia 

práctica como un aspecto de investigación, pero a pesar de ello, se puede identificar 

cierto análisis de su actuar, ya que manifiestan la importancia del conocimiento 
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docente para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la 

relación de ese conocimiento con su experiencia. Por ejemplo: 

PATRICIA: “Previamente tengo que investigar, para mí es frustrante no  saber 

o poder contestar lo que ellos quieren saber, me provoca mucha inseguridad 

no contestarle al niño  y también, uno como maestra siempre debe de estar 

actualizada” 

KARINA: “Algunas veces ya tengo un conocimiento y lo refuerzo buscando 

en otras fuentes, ver de qué manera se puede enriquecer, no nada más 

siempre quedarnos con lo mismo” 

GABRIELA: “A veces por experiencia, lo que yo ya pueda tener en el aspecto 

teórico, sé que puedo realizar dicha actividad, pero hay algunos aspectos que 

sí me llevan a investigar, como los experimentos” 

DOLORES SERGIO: “Yo creo que debemos de investigar un poquito, 

debemos conocer lo que vamos a dar, si es algo muy sencillo, con mi 

experiencia a lo mejor  lo puedo llevar a cabo, pero en lo complicado, no creo” 

    Respecto a la evaluación se identifica la importancia de ésta para la toma de 

decisiones en relación a la planificación didáctica, como parte de mejorar la práctica 

docente y el proceso de aprendizaje. Los educadores manifiestan que en este nivel 

escolar, la evaluación va más allá de una calificación y aunque algunos toman como 

referente los aprendizajes y competencias esperados planteados por el Programa 

de Preescolar 2011, se enfocan principalmente a los aspectos que favorecieron o 

no el proceso de aprendizaje en las situaciones realizadas y planteadas por ellos. A 

continuación algunos ejemplos: 

ARCELIA: “…es la  autoevaluación, dónde veo qué me hizo falta o si no 

quedo clara cierta indicación, y por lo tanto, no resultó como yo esperaba” 

PATRICIA: “(La evaluación) a través de la observación, lo plasmó en el diario 

de trabajo,  si tuve algunas problemáticas, cómo las resolví, qué aprendizajes 

mostraron los niños” 
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PATRICIA: “ Aunque hay cosas que luego te rebasan como educadora, pero 

te sirve para aprender y para ver aspectos que no tenías contemplados e 

incluirlos en tú próxima planeación, eso que no habías contemplado, 

observado, prevenido, lo que a mí como educadora me hizo falta, entonces 

lo voy a planificar para la próxima”  

KARINA: “Con cuestionamientos hacía los niños, trato de ver qué fue  lo que 

aprendieron”  

GABRIELA: “La evaluación yo la hago cada quince días y al final de mes en 

el consejo técnico, veo si realmente atendí lo marcado en la ruta de 

mejora…qué pasó con los aprendizajes de los niños, pero también qué pasó 

con mi intervención, aquí pongo mi autoevaluación” 

GABRIELA: “Modificar la planeación, ahí entra también la evaluación para 

poder interesar al niño” 

    Desde el enfoque práctico la planificación también es resultado de un proceso de 

interacción. En el caso de la población estudiada, se ha identificado en el 

intercambio de conocimientos, respecto al diseño y desarrollo de dicha planificación 

y prácticas entre docentes, fomentado a través de los consejos técnicos. En éstos, 

los educadores refieren que tienen oportunidad de compartir sus experiencias  

orientados y organizados por la propia institución o de manera voluntaria, buscan la 

oportunidad de que el proceso de la planificación sea enriquecido por la 

colaboración y apoyo de los demás docentes, sin embargo, no se identifica que la 

planificación didáctica llegue a ser resultado de un verdadero trabajo colaborativo e 

intelectualización y comprobación de las sugerencias, ya que al final sólo comparten 

las experiencias individuales y cómo las pueden ir mejorando, pero sin ningún 

seguimiento en muchos de los casos. Por ejemplo: 

ARCELIA: “Lo comentamos en el consejo técnico, algunas dudas que 

tenemos, cómo nos podemos  apoyar,  eso es importante mencionarlo porque 

ahí nos apoyamos entre todas…” 
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PATRICIA: “Tenemos espacios dentro de juntas o consejos técnicos, nos 

sirve para exponer  algunas situaciones que tenemos en el salón, si la 

situación didáctica no nos funcionó, podemos enriquecernos entre todas o la 

misma directora nos pregunta,  si hay alguna situación en el salón o nosotros 

nos preguntamos  o a la directora por las diversas situaciones” 

DOLORES SERGIO: “Siempre me apoyo de ellas (sus compañeras de 

trabajo)  en cosas que no tengo claras, hay un buen equipo, en los espacios 

que tenemos yo me acerco a ellas y a mi directora para saber cómo hacer 

ciertas cosas” 

    Desde otro aspecto podemos identificar que  la planificación didáctica no es 

comprendida del todo como un proceso constante de replanteamientos del 

quehacer docente, ya que desde el diseño  de dicha planificación los educadores 

manifiestan que sólo se concibe como una actividad estática, para la cual se debe 

de seguir cierta secuencia o pasos que conducen a organizar  el proceso de 

enseñanza o una actividad previa para llevar a cabo dicha práctica. Manifiestan que 

tienen la libertad de tomar la decisión de utilizar o no un formato para organizar su 

planificación, pero no se identifica ninguna inferencia o estimación respecto a ello o 

de los elementos que integran dicha organización171. Por ejemplo: 

           ARCELIA: “La voy estructurando de acuerdo a lo que marca el programa” 

PATRICIA: “Vemos qué parámetros son los que nos marca el PEP y sobre 

eso trabajamos, siempre debes de tomar en cuenta la competencia que vas 

a desarrollar, tus aprendizajes significativos, tu situación didáctica y tu 

intervención” 

KARINA: “(El programa)  Me permite sistematizar  un poco más, nos dice 

cómo estructurar la planeación… (el formato) es preestablecido por mí, yo la 

diseño así, porque a mí así me funciona…nada más cumpliendo con los 

requisitos que nos pide el programa, yo teniendo mi formato, ya nada más es 

                                                           
171 Remitirse a ANEXO III: Planificaciones docentes, donde se pueden observar fotos de las planificaciones que llevan a 

cabo los educadores. 
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llenarlo, de una semana, tengo lo que voy aplanear, pero lo voy 

sistematizando por días, para no perderme” 

ANA AIDÉ: “ Cuando ya tengo la idea de lo que quiero ver, me remito a mi 

PEP para ver la competencia, el aprendizaje, el campo formativo que le voy 

a dar, entonces lo plasmo y relaciono con los campos formativos, pero parto 

de mi idea”  

DOLORES SERGIO: “No tengo formato, sólo considero los campos 

formativos, pero no en un estatus, creo que en ese aspecto el programa nos 

da mucha flexibilidad, es más funcional hacerlo por semana o de manera 

quincenal, creo me ayuda más y de esa manera ya no me saturo de tantas 

actividades, que después ya no encuentro qué, y así  veo lo que funcionó y 

lo que no a lo mejor lo puedo retomar la siguiente” 

    Sin embargo, en aspectos como el tiempo para el desarrollo de una situación 

didáctica, la modificación y adecuación del diseño de la planificación (en algunos 

casos) y el tomar en cuenta los intereses de los niños, es en donde se puede 

identificar cierto análisis basado en las conclusiones sobre la experiencia docente, 

ya que con base en ello toman las decisiones para actuar en el contexto escolar, 

independientemente de lo que específica el Programa de Preescolar actual o 

relacionándolo con éste. Aquí algunos ejemplos: 

GABRIELA: “A veces las realizó de un solo día, atendiendo características y 

necesidades de mi grupo y las competencias que se quieren trabajar en la 

ruta de mejora…después de tanto tiempo, al regresar al grupo, al inicio de 

ciclo, yo tenía que planificar muy específica, por tiempos, ahora ya no tanto, 

yo me hice de mi propio formato para trabajar y lo he ido modificando a lo 

largo del ciclo escolar…tomo en cuenta elementos y actividades que son 

retomadas desde la ruta de mejora, qué es lo que saben hacer mis niños y el 

diagnóstico” 

ARCELIA: “dependiendo del aprendizaje que esté trabajando y también el 

interés de los niños, a lo mejor se alarga unos días más para dar el cierre … 
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quizá esa necesidad por aprender, luego preguntan algunas cosas que les 

llaman la atención y de ahí partimos para ver qué vamos a investigar, qué 

vamos a conocer…” 

 ANA AIDÉ: “El formato parte del interés y de las necesidades de los niños, 

pero tomo en cuenta sus observaciones (de los supervisores o directivos)” 

    A pesar de que no se identifica una claridad respecto al interés práctico en todos  

los criterios y características de la panificación didáctica que realizan estos 

educadores (ANEXO III: diseño de planificaciones) se observa la importancia que 

ésta tiene para su actuar docente y el proceso de aprendizaje. Al vincular la 

obligatoriedad de la educación preescolar con el hecho de realizar dicha 

planificación, logran hacer una síntesis sobre el significado de ésta en su 

intervención docente, lo cual se manifiesta a través de la siguiente información: 

ARCELIA: “es algo esencial que tengo que tener porque de ahí voy 

guiándome qué es lo que voy a ir realizando y qué aprendizajes voy a ir 

desarrollando es mis niños, es fundamental” 

KARINA: “No por ser obligatorio no planeo, todo debe de llevar una intención 

pedagógica, lo que estoy trabajando se debe de planear, es parte de la ética 

que tenemos como docentes…yo creo que sí debe de haber una 

responsabilidad en cuanto a lo que planeamos, sea obligatorio o no” 

GABRIELA: “Es fundamental, es lo que dice la forma en que yo tengo que 

intervenir, lo que yo hago con los niños y hasta cómo aplico la currícula, 

porque se van a encontrar diversos formatos, pero lo importante es que 

podamos integrar en esta planificación, los aspectos que están marcados en 

nuestro programa que es lo importante, y de ahí la valoración al final, creo 

que debe ser la base para nuestra intervención porque muestra el trabajo y 

avance de los logros con los niños” 
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 GABRIELA: “Considero que la planificación es la base para saber la forma 

en la que tengo que intervenir en la organización y mi propio actuar, cómo 

tendré que integrarme con los niños, trabajar durante las actividades” 

    Entonces, al relacionar en la planificación didáctica el Programa de Educación 

Preescolar  y las experiencias que los educadores tienen en la situación y contexto 

específico en el que realizan su práctica educativa, toman en cuenta que ésta 

implica un proceso de interacción alumno-alumno, alumno-profesor, y entre 

educadores, propicia un proceso de valoración, comprensión y definición de 

pretensiones sobre la práctica de dicha planificación, orientada para tomar 

decisiones razonadas sobre la mejora de la educación con base en los intereses de 

los estudiantes. 

Eje de análisis 3: Intervención Docente 

La intervención docente,  entendida como la acción reflexiva del educador llevada 

a cabo con la intención de mejorar el aprendizaje, es consecuencia de un proceso 

de pensamiento donde se problematiza e intelectualiza la aplicación en el aula de 

los fundamentos curriculares, según el curriculum práctico. Por lo tanto esta acción 

no puede dejarse de lado al realizar la planificación didáctica, ya que por medio de 

ambas, se manifiestan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

    Por lo anterior, es necesario describir los rasgos y funciones de la intervención 

docente identificados en la planificación didáctica como parte de los elementos que 

manifiestan a dicha planificación, como un recurso para orientar la intervención 

docente en la educación preescolar. Y con ello, identificar si el significado de  ésta 

en la práctica educativa de los docentes, va más allá de un trámite administrativo o 

es una acción de discernimiento y decisión consciente del docente en, sobre y para 

su práctica, manifestando con ello un interés práctico en su actuar. 

    Para describir las características de la intervención docente en los jardines de 

niños de Ixtapaluca, se identifica, si la forma de intervenir del docente se realiza a 

partir de un  proceso de inferencias, comprensión y  toma decisiones razonadas 

respecto a su práctica en un ambiente concreto, evidenciado si relaciona, modifica 
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y/o adapta los fundamento curriculares con la práctica y en el transcurso de ésta, si 

cambia la forma de intervención cuando es necesario para favorecer el aprendizaje 

creando diversas alternativas de intervención, así como la manifestación del rol de 

investigador en su práctica educativa. 

    Al igual que  la planificación didáctica, la intervención docente en los preescolares 

de Ixtapaluca, se llega a manifestar desde un actuar basado en  lo qué y cómo lo 

establece el documento oficial. Sin embargo, dicha intervención se relaciona de 

forma explícita o implícita con el planteamiento de la planificación didáctica, a través 

de la acción de prevenir situaciones y  la coherencia entre lo planeado y llevar esto 

a la práctica. Donde  una acción  no se puede ver de forma aislada de la otra, por lo 

que  su relación ya está dada en la selección y planteamiento de las actividades.  

    Por otra parte, cuando el educador piensa que no pueden actuar de forma 

diferente a lo planificado o que el prevenir le ayudará a controlar todas las 

situaciones de aprendizaje, manifiesta un interés técnico en la visión de la 

intervención docente, debido a que no considera la práctica como una experiencia 

para el desarrollo y mejoramiento del aprendizaje, sino como una secuencia a seguir 

para garantizar la adquisición del conocimiento. Por ejemplo: 

PATRICIA: “…va ligado todo, uno como maestra tiene que prevenir, qué es 

lo que va a trabajar con los niños, cómo le voy a hacer y esa sería mi 

intervención, entonces cuando estás planeando tu situación didáctica debes 

de prevenir todo eso, qué papel voy a desempeñar dentro de ellos, cómo es 

lo que tengo que hacer para poder potencializar, lo que están aprendiendo”. 

KARINA: “Nuestra intervención va de la mano con la planeación y ahí  es 

donde nosotros tenemos que dar esa coherencia que debe de haber, porque 

si planeo y no genero un ambiente de confianza, pues no voy a tener los 

mismos resultados, si yo no pongo de mi parte, una cosa sería planear y otra 

actuar” 

HORTENSIA: “No puedo hacer una planeación e intervenir de forma 

diferente, tengo que intervenir de acuerdo a lo que tengo planeado” 
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    En este eje de análisis, se logra manifestar cierto grado de discernimiento sobre 

la práctica realizada cuando los educadores definen que ellos son los que deciden 

cómo va a ser su papel docente en el desarrollo de la planificación didáctica, ya que 

sopesan la influencia de su interacción con los alumnos para cubrir las necesidades 

de aprendizaje. Por ejemplo: 

MARÍA GENOVEVA: “Si yo sé qué quiero lograr con el niño, también tengo 

que saber en qué momento debo de intervenir, tengo que saber de qué forma, 

tiene que ser oportuna y adecuada, porque somos esa guía para que logren 

lo que yo espero” 

HORTENSIA: “… en todo lo que planeo, soy yo la que de acuerdo a las 

necesidades del niño lo va a llevar a cabo, soy yo la que lo va  a desarrollar 

con mis alumnos y es muy importante en ello mi intervención con los 

alumnos” 

    Por otra parte también manifiesta cierto razonamiento práctico el hecho de 

considerar la intervención docente como algo más que el papel que van a fungir al 

realizar las actividades y donde ponen de manifiesto la relación entre la teoría y su 

práctica. Por ejemplo: 

ANA AIDÉ: “La intervención comienza desde conocer y apropiarte del 

programa, saber que expectativas tienes desde el inicio del año, irte al PEP, 

planear, buscar estrategias, documentarte, todo esto va encaminado a tu 

práctica y va relacionado con la planeación” 

SUSANA: “Yo creo que son las actividades, así como se van desarrollando 

las necesidades que tienen los niños, la forma en cómo tú ves, a algunos se 

les facilitan más y a otros no, intervienes en todo momento, porque tienes 

que mediar las actividades y buscar la manera de cómo integrarlos a todos 

de acuerdo a cómo van aprendiendo” 

    Al realizar la relación entre la obligatoriedad de la educación preescolar y la 

intervención docente, toman en cuenta su experiencia para identificar cómo es en 
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la actualidad la forma de intervenir de cualquier educador en el nivel preescolar o si 

ha cambiado o no. Aquí manifiestan desde su propio juicio si la regulación del nivel 

preescolar es un factor que puede intervenir en la forma de llevar a cabo su práctica 

docente. Por ejemplo: 

GABRIELA: “Por la experiencia de retomar después de 17 años  un grupo, 

son otras las formas de intervención, antes se dejaba en repetición de 

números, más lúdicas, más de favorecer actividades motrices, ahora la 

intervención docente la tomo en cuenta de manera interna,  me doy cuenta 

que ahora lo importante es registrar las actividades” 

PATRICIA: “Yo pienso que el compromiso como docente no influye en si es 

obligatorio o no, como docente, vas a proporcionarle un mejor ambiente al 

niño para que pueda obtener los aprendizajes” 

ARCELIA: “Creo que te ves más comprometida como docente, de llevar a 

cabo actividades en las que el niño pueda interesarse en participar, creo que 

me tengo que preparar más, tengo que leer más. Ahora nos vemos a no ser 

tradicionales, antes las maestras llevan a cabo las mismas actividades, era 

cotidiano, ahora debemos comprometernos  con los niños para que 

participen, se involucren en actividades donde puedan tener una resolución 

de problemas, que ellos aprendan cómo resolver un problema” 

    Por otra parte hay quienes consideran que su intervención docente parte de la 

ética profesional y no tiene que ser condicionada por la obligatoriedad de la 

educación preescolar como: 

MARÍA GUADALUPE: “No creo que genere algún cambio (la obligatoriedad), 

porque finalmente se están atendiendo necesidades de los niños, en 

diferente grado y eso es parte de nuestra intervención, el identificar las 

características del grupo y saber qué es lo que debemos de trabajar”  

HORTENSIA: “Yo creo que aunque  no era obligatoria (la educación 

preescolar), sabíamos nuestros compromisos y desde un principio se tenía 
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que trabajar para llegar a donde estamos, se tenía que hacer 

independientemente de ello y el compromiso de cada una como docente 

existía” 

    En cuanto a la intervención del docente como investigador, al igual que en el eje 

de análisis anterior, no se manifiesta como un factor importante dentro del proceso 

de planificación e intervención docente, en la información obtenida sólo se 

manifiestan algunos rasgos de la investigación en el modelo curricular práctico, 

como son la preparación docente al documentarse y cómo a partir de la experiencia 

pueden determinar su actuar, aquí los ejemplos: 

GABRIELA: “Aunque mi intervención no necesariamente la escribo en la 

planeación, la experiencia nos permite eso, saber cómo actuar en las 

situaciones” 

ARACELI: “Tenemos que investigar, hoy en día nos vemos más 

comprometidos a documentarnos como docentes, estar constantemente 

actualizándonos” 

HORTENSIA: “Tenemos que estar en constante actualización, tenemos que 

buscar opciones, ver las necesidades de aprendizaje que tenemos, nuestras 

áreas de oportunidad y buscarlas para prepararnos” 

    Respecto a la intervención docente  como guía del educando, manifiestan  que sí 

ha habido cambios y aquí es donde también se identifican rasgos de una reflexión 

y juicios prácticos de los educadores en preescolar, al explicar  su comprensión 

acerca de su actuar como guías de aprendizaje y no meros transmisores de 

conocimientos, acciones o actividades sin ninguna reflexión de la práctica o sin 

tomar en cuenta el contexto, porque ello se manifiesta en los ambientes que como 

docentes generan en el proceso de enseñanza. Por ejemplo: 

ANA AIDÉ: “Ahora nuestra intervención ya nada más  la vas encaminando, 

ya no queda el conocimiento en lo que nosotros le digamos (a los niños), hay 

que ir más allá, salir del aula e interactuar con el ambiente, es ir cambiando 
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la forma de intervenir al dirigirme a los niños y que antes se hacía lo que l 

maestro decía y ahora ya no” 

KARINA: “Tomando en cuenta las características de mi grupo, tengo que ver 

de qué manera los voy a apoyar, lo anoto en mi diario y voy viendo qué tengo 

que hacer y cómo lo tengo que hacer” 

4.2  Desafíos de la intervención docente, ante las posiciones de la práctica e 
implementación de la planificación didáctica. 

Por medio del análisis de la planificación didáctica realizado previamente, podemos 

ver cómo se lleva a cabo la práctica e implementación de ésta en los jardines de 

niños en Ixtapaluca. Como consecuencia, desde la perspectiva del curriculum como 

proceso, la intervención de los educadores debe de enfrentarse ante diversos retos 

que hagan de la práctica docente un objeto de investigación constante. 

Estos retos son: 

    “Adoptar una perspectiva diferente respecto al curriculum”172, es decir, tomar en 

cuenta que el Programa de Educación Preescolar en los jardines de niños de 

Ixtapaluca, no siempre puede aplicarse de la forma en que está planteado, como un 

lineamiento a seguir o como único fundamento para llevar a cabo la planificación y 

práctica docente, ya que, su significado depende de la forma en que cada educador 

enfrenta una situación o situaciones. 

    Es así que en cada escuela, en cada aula, se presentan situaciones particulares, 

que dependiendo del conocimiento del educador, pueden considerarse como 

problemáticas o no y los planteamientos del Programa pueden o no ser pertinentes 

para darles solución. 

    Debido a lo anterior, a través de la reflexión y juicio práctico de, sobre y para la 

actividad docente, se propicia el proceso de deliberación en el que cada educador 

debe valorar a través de la elección y comprobación de dicha decisión, si las 

                                                           
172 S. Grundy, op. cit. p.106 
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sugerencias presentadas en el Programa de Preescolar apoyan su intervención y el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que está llevando a cabo; vinculando y dando 

significado a la actividad de planificación en relación con la intervención docente  a 

realizar, para dar respuesta a la problemática o problemáticas educativas en el 

contexto del municipio de Ixtapaluca. 

    Los educadores de Ixtapaluca, tienen el desafío de llevar a cabo un verdadero 

trabajo cooperativo de deliberación entre ellos, a partir de su experiencia y tomando 

en cuenta la  incertidumbre y curiosidad que surgen de ella, buscando y propiciando 

espacios donde discutan y analicen las diversas formas de cómo pueden realizar 

su práctica, en este caso la planificación didáctica y la intervención docente, con la 

visión de una mejora significativa del aprendizaje de los alumnos. 

    En este caso, se enfrentan a valorar y/o propiciar la modificación del significado 

de los consejos técnicos y las actividades que en ellos realizan, que sean espacios 

donde no sólo se valoren los logros esperados preestablecidos en el Programa de 

Educación Preescolar 2011, sino también una alternativa donde puedan identificar 

y analizar los principales problemas docentes y con ello generar estrategias que se 

lleven a la práctica como hipótesis en busca de dar respuesta a dichas situaciones. 

    Otro reto es “Adoptar la actitud de investigación y desarrollo hacia su 

enseñanza”173, es decir, realizar la intervención docente y planificación didáctica, 

con base en el discernimiento y estimación de las propias experiencias, que 

consideran como problemáticas en su escuela y grupo. Ya que a través de esto, el 

docente afirma o refuta las hipótesis o decisiones seleccionadas para dar solución 

a sus problemáticas. 

    Al realizar un proceso de investigación con base en la observación y 

comprobación de las ideas planteadas inicialmente para solución a las situaciones 

problemáticas en Ixtapaluca, no sólo se da repuesta a ellas, sino también el 

                                                           
173 Ibíd, p.104.  
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educador observa cómo actuar ante situaciones similares en un futuro o se plantea 

nuevas interrogantes de lo realizado. 

    Esto lleva a los educadores a prepararse para cuestionar su propio actuar como 

docentes informados por el interés práctico, llevando a cabo “una transformación de 

su conciencia y compromiso con la reflexión”174 con base en las características de 

su propio actuar, construyendo un significado diferente de las formas de trabajo para 

el aprendizaje de los alumnos, tomando en cuenta que existen diferentes tipos de 

intereses en la forma de llevar a cabo la práctica docente, dependiendo de la visión 

curricular adoptada y la discusión de ella, para su implementación.  

    Se hace necesario, por lo tanto,  construir  nuevos canales  que conecten a la 

variedad de miembros involucrados en las problemáticas de la planificación 

didáctica y curricular en la educación preescolar, estableciendo una comunicación 

entre ellos, donde principalmente los docentes manifiesten, compartan y deliberen 

sobre sus experiencias, donde discutan las situaciones a las que se enfrentan y las 

alternativas de solución, donde intervengan y se consideren a todos, con el fin de 

elegir o modificar las prácticas docentes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
174 Ibíd, p.134 
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CONCLUSIONES 

En los últimos catorce años la educación preescolar ha tomado mayor importancia 

en nuestro país a raíz de la obligatoriedad de dicho nivel, lo que ha provocado 

atender con mayor énfasis la planificación didáctica y la intervención docente que 

se lleva a cabo, para lo cual se ha realizado una renovación curricular dos veces en 

este periodo, con el fin de homologar los principios bajo los cuales realizar la 

práctica docente e impartir dicha educación con el fin de articular la educación 

básica desde su inicio. 

    La educación preescolar ha sido vista sólo como un medio de atención y cuidado 

de los infantes, en donde se concibe la idea de que los menores sólo van a jugar y 

no a aprender a través de ello, por lo tanto, también se tiene la idea de que la 

práctica educativa no requiere ninguna planeación, investigación, ni reflexión 

docente. Por lo que las investigaciones se han centrado en el aprendizaje del niño, 

dejando de lado el papel del educador a través de su intervención y la relación con 

la planificación para su práctica cotidiana, la prueba de esto es la escasa 

información que al respecto existe a nivel nacional. 

    El recorrido histórico muestra que en la búsqueda por responder a las demandas 

internacionales educativas de la educación infantil, la elaboración de la planificación 

didáctica se ha ido limitando a la elaboración de procedimientos específicos 

determinados en el curriculum oficial,  con la idea de hacerla más eficiente para el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, desvinculándola del contexto real en 

que se lleva a cabo y repercutiendo en la forma de intervención docente.  

    Conforme la educación preescolar ha ido ganando terreno en las políticas 

educativas a nivel nacional, la enseñanza en los curricula,  presenta “una forma de 

cómo elaborar un curriculum desde las prescripciones establecidas por el sistema 

educativo a cargo del Estado”175, lo que ha provocado que la práctica política de los 

educadores en la construcción de los fundamentos curriculares vaya aminorando, 

                                                           
175 Stephen Kemmis, El curriculum: más allá de una teoría de la reproducción, Madrid, Morata, 1993, p. 23 
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limitando su participación solamente a  las problemáticas del aula e institucionales, 

haciendo así, de la planificación didáctica sólo el desarrollo de habilidades técnicas 

y no un elemento importante para la intervención docente, como proceso de 

deliberación y juicio práctico a través de la interacción entre los individuos. 

    Como consecuencia de lo anterior, los curricula se basan en fundamentos 

tecnocráticos donde el educador toma el papel de ejecutor de contenidos y su actuar 

se basa en cumplir los fundamentos curriculares, sin llevar a cabo ningún proceso 

deliberativo para emitir un juicio sensato de su práctica docente en relación con 

dichos principios y su implementación en el contexto específico de su práctica, para 

con ello  encontrar el significado de la planificación didáctica y su relación con la 

intervención docente. 

    Desde el enfoque curricular fundamentado en un interés práctico, fue posible 

hacer un acercamiento a la práctica docente en los jardines de niños del municipio 

de Ixtapaluca, Estado de México, para identificar los elementos que orientan la 

realización de la planificación didáctica y cómo se relaciona con la intervención 

docente a nivel aula, determinando la posibilidad de llevar a cabo un proceso de 

deliberación, vinculando la práctica y la teoría, dependiendo de la comprensión del 

Programa educativo oficial y la visión desde donde se lleve a cabo ésta. 

    A partir del análisis realizado, se identificó que el elemento que logra hacer del 

curriculum un medio de reflexión e investigación docente, como pauta para la 

práctica de la enseñanza, es la comprensión de éste como una alternativa sujeta a 

comprobación en un contexto específico, de lo contrario, carece de significado para 

la práctica o funge como prescripción para llevarla a cabo. 

    En cuanto a la planificación didáctica, ésta logra vincularse con la intervención 

docente cuando el educador la manifiesta como resultado de un proceso de 

reflexión de la experiencia y los fundamentos curriculares, al plantear situaciones 

de aprendizaje con el fin de proporcionar mejores oportunidades de conocimiento y 

al seleccionar formas o modalidades de trabajo diversas de forma continua, 

identificando en ellas la transversalidad de los conocimientos. 
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El aprovechamiento y búsqueda de espacios para la elaboración de la planificación 

didáctica a través del intercambio de experiencias y el fomento de la deliberación 

práctica entre educadores, caracteriza a dicha planificación, como un recurso para 

orientar la intervención docente y la investigación, vinculando la teoría y la 

experiencia como un proceso de  práctica política entre educadores, adoptando un 

criterio importante para la construcción y diseño de dicha planificación y los  

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

   En cuanto a la intervención docente, se caracteriza al educador como orientador 

para el desarrollo del conocimiento, cuando a través de los ambientes de 

aprendizaje planificados, propicia el hábito del pensamiento reflexivo, por medio de 

las relaciones de confianza, comunicación y participación entre  alumno-alumno y 

alumno-profesor en las actividades de enseñanza. 

   Cuando el educador determina la forma de intervención y crea alternativas de 

enseñanza fundamentadas en la toma de decisiones razonadas respecto a la 

experiencia en su labor docente, logra relacionar, modificar y/o adaptar los 

lineamientos del Programa oficial en el transcurso de sus actividades dependiendo 

de la situación y contexto específico en que se encuentra, vinculando así, la 

planificación didáctica con la intervención docente, más allá del cumplimiento de los 

aprendizajes propuestos u objetivos  de aprendizaje predeterminados.  

   Al realizar el análisis de la planificación didáctica en los jardines de niños del 

Municipio de Ixtapaluca, pude descubrir que la intervención docente en la educación 

preescolar, se enfrenta a diversos desafíos debido a las posiciones que los curricula 

les requieren asumir en la práctica e implementación de dicha planificación y es en 

ello, en donde la labor del pedagogo se tiene que hacer presente. 

   Ante el reto de comprender el curriculum oficial desde una perspectiva diferente a 

la tecnocrática, los pedagogos podemos diseñar programas de formación continua 

e intervenir en la elaboración y distribución de materiales, en donde se presenten 

las diversas dimensiones curriculares y su relación en la práctica e implementación 

de la planificación didáctica, propiciando el pensamiento reflexivo de su pertinencia 
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ante las situaciones específicas de cada contexto educativo. Bridando por medio de 

esto, oportunidades de formación con elementos que incidan en sus prácticas 

escolares e impulsen la autonomía  profesional. 

   Desde la formación del educador, podemos orientar la labor pedagógica en la 

preparación de estudiantes investigadores, donde se valore el discernimiento y 

estimación de las propias experiencias en la búsqueda de dar solución a las 

problemáticas educativas que se le presenten, y donde se propicie, desde el aula la 

práctica del pensamiento reflexivo. 

   Otro aspecto desde donde puede intervenir el pedagogo, es en el 

aprovechamiento de espacios, como los consejos técnicos, para propiciar procesos 

de deliberación entre los educadores acerca de la actividad de planificación y sus 

vínculos con la intervención docente, donde los sujetos interactúen de forma 

cooperativa, para la construcción de la planificación, y consecuentemente, valorar 

dichos espacios como una alternativa donde pueden identificar y analizar los 

principales problemas docentes para generar estrategias que se lleven a la práctica 

como hipótesis en busca de dar respuesta a dichas situaciones. Con ello, se impulsa 

el trabajo colegiado en los consejos técnicos, basado en el análisis y la reflexión de 

contenidos que abarcan la práctica docente cotidiana. Los consejos técnicos vistos 

desde esta perspectiva, propician oportunidades para aprender a través de las 

experiencias expuestas de la práctica docente.  

   La asesoría pedagógica individual e institucional, como estrategia de 

acompañamiento para transformar la práctica  docente, impulsar el desarrollo 

profesional y  la toma de decisiones, es otra propuesta de intervención, siempre y 

cuando se base en la experiencia de los educadores, sea constante y se ponga 

atención a los educadores de nuevo ingreso en las instituciones y campo laboral. 

       El realizar el análisis de la planificación didáctica desde la perspectiva del 

enfoque curricular de proceso, brinda la posibilidad de cambiar la visión del 

significado de dicha planificación e identificar su importancia para orientar la 

intervención docente  modificando las prácticas tecnocráticas que tienden a llevarse 
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a cabo en la educación preescolar. Es una teoría alternativa, que nos da la pauta 

para que la actividad docente en los jardines de niños del municipio de Ixtapaluca 

en particular y en la educación infantil en general, en nuestro país, sea reconocida 

y aceptada como una práctica que requiere de reflexión, juicio, investigación, 

mentalidad abierta, curiosidad, orden y responsabilidad para llevarse a cabo. 

   De manera personal y profesional, el realizar este trabajo, me permitió integrar y  

valorar los conocimientos adquiridos durante toda mi formación escolar, 

principalmente lo referente al nivel universitario. Ampliar mis habilidades en la 

búsqueda, selección y análisis de la información, así como en el manejo de la 

tecnología para ello. Desarrollar y fortalecer la perseverancia y tolerancia ante la 

frustración, buscando alternativas de solución cuando se presentaron dificultades. 

   Esta investigación, no sólo me permite concluir una etapa profesional, también he 

aprendido a mirar desde otras perspectivas la elaboración y práctica curricular e 

intervención docente en general, la experiencia y conocimiento de los educadores 

en los Jardines de Niños en particular, la importancia y responsabilidad de investigar  

y la relevancia del análisis de la teoría y la práctica pedagógica desde distintos 

enfoques. 

  Todo lo anterior ha enriquecido mi formación profesional, por medio de la reflexión 

de mi propia práctica pedagógica en el ámbito laboral y la toma de decisiones para 

mejorarla de forma constante. 
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ANEXO I 
 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 
SEMIESTRUCTURADA 
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GUÍA DE ENTREVISTA  

 
 

No. de Entrevista:  
Turno:  
Directora:  
DATOS DEL ENTREVISTADO:  
Nombre: 
Edad: 
Grado de estudios: 
Tiempo de haber egresado de su último grado de estudios: 
Experiencia laboral: 
Tiempo de laborar en la institución: 
Grado que imparte: 

I.INTRODUCCIÓN: 

1. ¿Qué opina acerca  del Programa de Educación Preescolar 2011? ¿Crees que es importante 
conocerlo? ¿Por qué? 

2. ¿Toma en cuenta el actual Programa de Educación Preescolar para elaborar su Planificación 
didáctica y guiar su intervención docente? ¿Cómo? y/o ¿Por qué? 

3. ¿Qué otros Programas de Educación Preescolar ha tenido oportunidad de utilizar durante su 
práctica docente? ¿Cómo ha sido su planificación didáctica a través de ellos? 

4. Respecto  a la planificación didáctica ¿qué límites y qué beneficios considera que manifiesta 
el PEP 2011? 

5. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su o la 
práctica docente respecto a la elaboración de la planificación didáctica? 

6. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su 
intervención docente para el desarrollo del aprendizaje del niño (a)? ¿en qué  sentido? y/o 
¿Por qué? 
 

II.PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

7. ¿Cada cuándo realiza su planificación didáctica? 
8. ¿Sigue o considera necesario seguir algún proceso para realizar su planificación didáctica? 

¿cuál? ¿por qué? 
9. ¿Tiene algún formato preestablecido para realizar su planificación didáctica? 
10. ¿Quién determina dicho formato? 
11. ¿Participa en la elaboración de dicho formato o en el establecimiento de criterios que deba 

incluir su planificación didáctica? ¿Cómo? 
12. ¿Qué elementos toma en cuenta para realizar su planificación didáctica? 
13. ¿Qué formas de situaciones de aprendizaje son las que toma en cuenta para llevar a cabo sus 

actividades de aprendizaje? ¿por qué? 
14. ¿Para realizar su planificación investiga sobre los temas o actividades que va a tratar? 
15. ¿cómo realiza la evaluación del desarrollo de las actividades planificadas? 
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16. ¿En algún momento modifica su planeación al ponerla en práctica o la realiza tal cual como 
la había diseñado? 

17. ¿Comparte y/o comenta la realización de su planificación con otras u otros docentes? 
18. ¿Si en determinado momento, no puede elaborar su planeación didáctica, qué sucede con 

su intervención docente? 
19. ¿qué significado tiene para usted realizar la planificación didáctica? 

 
III.INTERVENCIÓN DOCENTE 

20. ¿Al realizar su planificación didáctica, toma en cuenta cómo va a intervenir usted en las 
actividades? ¿por qué? 

21. ¿Qué ambiente o ambientes de aprendizaje genera a través de su intervención docente? 
¿Cómo lo hace o por medio de qué los genera? 

22. ¿Considera que existe alguna relación entre su planificación didáctica y la intervención que 
usted realiza para el desarrollo del aprendizaje? ¿cuál y por qué? 
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ANEXO II 
 
 

TRANSCRIPCIÓN DE LAS 
ENTREVISTAS A LOS EDUCADORES 
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Jardín de Niños Luis G. Ruíz  
Dirección: Ejido s/n Col. Emiliano Zapata, Ayotla            02 de Julio de 2015                            

 
No. de Entrevista: 1 

Turno: Matutino 

Directora: Profra. Juana Contreras Bolaños  

 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

Profesor (a): Arcelia Vázquez Vázquez  

 Edad: 40 años 

Grado de estudios: Licenciatura en Educación Preescolar 

Tiempo de haber egresado de su último grado de estudios: 6 años 

Experiencia laboral: 11 años 

Tiempo de laborar en la institución: 11 años 

Grado que imparte: 2º. de Preescolar 

I. INTRODUCCIÓN 

1.¿Qué opina acerca  del Programa de Educación Preescolar 2011? ¿Cree que es importante conocerlo? ¿Por qué?  R. 

Considero que es bueno, viene bien estructurado, contiene información que nos es útil. 

2.¿Cree que es importante conocerlo? R. Sí claro, es una herramienta indispensable que tenemos que conocer 

3.¿Por qué? R. Porque a partir de ahí, nosotros nos damos cuenta qué es lo que debemos de ejercer en nuestros grupos, 

qué competencias debemos ejercer en nuestros alumnos, los aprendizajes, los ambientes, todo lo que envuelve a la 

educación. 

4.¿Toma en cuenta el actual Programa de Educación Preescolar para elaborar su Planificación didáctica y guiar su 

intervención docente? ¿Cómo? y/o ¿Por qué? R. Sí, en todo momento, desde el diagnóstico, la planeación, la evaluación,  

en todo momento tengo que estar leyendo,  para ver qué es lo que me hace falta o qué tengo que poner o demás. 

5.¿Qué otros Programas de Educación Preescolar ha tenido oportunidad de utilizar durante su práctica docente? ¿Cómo 

ha sido su planificación didáctica a través de ellos? R. Ahorita me he enfocado más en el de preescolar 

6.¿En estos 11 años no ha tenido oportunidad de trabajar con los otros programas de preescolar? Sí, el 2004 y el anterior 

que hablaba de los ejes y… sí he estado trabajando con el programa que ha estado en su momento 

7.¿Cómo ha sido su planificación didáctica a través de ellos? R. Tiene otro enfoque, tiene otra metodología, nos hablaba 

de otros ambientes de aprendizaje, que a final de cuentas van enfocados hacía los niños, esos mismos saberes, y  este 

nuevo programa ya viene más estructurado, más organizado, más sintetizado, es como una guía, a dónde  vamos, a dónde 

queremos llegar. 

8.¿Podría decir que siente más el apoyo para realizar su planificación  en este programa qué con los otros? R. Sí, es que 

los demás tuvieron también su fundamento, tuvieron el apoyo, porque de ahí nosotros tenemos que partir, esa es la 

medula espinal, pero considero que en éste, va más organizado, más sintetizado, va con una guía que es acerca de las 
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competencias que hay que desarrollar, con los campos formativos, yo al menos me guío más y los demás, sí tuvieron su 

momento, sí los llevamos a cabo, sí me gustaron en su momento, pero pues ahorita lo esencial es éste y considero que sí 

me ha sido útil. 

9.¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su o la práctica docente respecto 

a la elaboración de la planificación didáctica? R. Sí, bueno siempre hemos llevado la planificación didáctica,  yo sí he 

estado planeando como no lo marca y en este sentido considero que sí ha cambiado, se ha modificado en los aspectos 

que se tiene que modificar. 

10.¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su intervención docente para 

el desarrollo del aprendizaje del niño (a)? ¿En qué  sentido? y/o ¿Por qué? Sí lo he llevado a cabo, si lo he visto, ahora 

por ejemplo, en uno de los aspectos, la docente, tiene que ser una guía, tiene que ser un acompañamiento, tiene que dar 

apoyo a los niños, ese es otro de los aspectos que anteriormente sí hacía, pero ahora es más visto o se tiene que llevar a 

cabo eso, es como estar trabajando en conjunto, ellos aprenden, yo también aprendo, vamos los dos de la mano en el 

camino del aprendizaje, yo considero que sí ha sido bueno y sí he visto esos cambios. 

II. PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

1.¿Cada cuándo realiza su planificación didáctica? R. Va acorde a la situación que yo estoy trabajando o que yo quiero 

desarrollar o que vamos a desarrollar, va por día a lo mucho que yo me puedo tardar va a dos semanas, hay situaciones 

que son de dos o tres días, hay ocasiones que dentro de mi situación de aprendizaje, desarrollo  varias situaciones 

didácticas, entonces esas me van abarcando dependiendo de la situación de aprendizaje que esté trabajando y también 

el interés de los niños, si veo  que los niños están muy interesados y siguen cuestionando y siguen preguntando, pues a lo 

mejor se alarga unos días más para dar el cierre, pero regularmente es al día.  

2.¿Tiene alguna planeación mensual o anual en la cual se basan? 

Hacemos un diagnóstico, posteriormente hacemos unas situaciones de aprendizaje para checar como vienen nuestros 

niños y de ahí partir del diagnóstico y esas actividades son en relación a eso, para ver qué aprendizajes traen nuestros 

niños y eso es lo que realizamos en los primeros días de cada ciclo escolar, de ahí elaboramos una lista de aprendizajes 

que vamos a desarrollar durante todo el ciclo escolar y van saliendo nuestras situaciones de aprendizaje, de ahí yo voy 

sacando si ya abordé cierto campo formativo, ciertos aprendizajes, o tengo que abordar otros que todavía me faltan, pero 

bueno los niños a lo mejor están interesados en alguno y puedo ir combinando los aprendizajes, es esa interrelación de 

los aprendizajes, pero yo tengo mi listado de aprendizajes que desde un principio con mi diagnóstico he elaborado. 

3.¿Tiene algún formato preestablecido para realizar su planificación didáctica? R. No 

4.¿Cómo determina la estructura de su planeación? R. La voy estructurando de acuerdo a lo que me marca el programa, 

va con el diagnóstico, con las competencias que quiero desarrollar, el inicio, el desarrollo, el cierre, la evaluación, sobre 

de eso voy estructurando mi planeación. Voy anotando yo la situación didáctica, qué campos formativos voy a desarrollar, 

qué aprendizajes esperados, cómo lo voy a llevar a cabo con los niños ya en el grupo, y voy desarrollando las actividades 

y también la evaluación y el cierre. 

5.¿Qué elementos toma en cuenta para realizar su planificación didáctica? R.  Los aprendizajes esperados, las 

competencias, los campos formativos, básicamente eso, el interés de los niños, quizá esa necesidad por aprender, luego 

preguntan algunas cosas que les llaman la atención y de ahí partimos a ver qué vamos a investigar, qué vamos a conocer, 

cuando ellos tienen esa necesidad de aprender, de que se les diga. 
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6.¿Sigue o considera necesario seguir un proceso para realizar su planificación didáctica? ¿Cuál? ¿Por qué?  R. Primero 

parto yo de qué intereses tienen los niños, las competencias también, considero que lo fundamental es el programa, es 

ahí donde tengo que extraer lo que yo quiero llevar a cabo con los niños, empiezo a elaborar la planeación, investigo sobre 

el tema, sobre los materiales, lo que voy a necesitar, a lo mejor en este aspecto las tic´s también, puedo ahí  investigar, 

traerles videos, traerles información y después elaboro la planeación y posteriormente la aplico con los niños y hacemos 

lo que es la evaluación, vemos qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que les llamó la atención, qué hubo, que fue lo que 

les gustó, que les impactó, que no les gustó de la situación, que ellos mencionen todos esos aspectos para llevar a cabo 

esa retroalimentación, también hay otra parte que yo considero,  es la autoevaluación, donde veo qué me hiso falta o no 

quedo clara cierta indicación y por lo tanto no resultó como yo esperaba, todo eso va dentro del diario, ir anotando, cómo 

se fueron dando los aprendizajes y actividades, qué interacción hubo, qué hubo de mí, de mi intervención, qué me falló, 

que no realice como debía hacerlo. 

7.¿Qué formas de situaciones de aprendizaje son las que toma en cuenta para llevar a cabo sus actividades de 

aprendizaje? ¿por qué? R. Yo en este caso voy variando, dependiendo de la situación de aprendizaje que vaya manejando, 

hay situaciones que a lo mejor son para un proyecto, hay a lo mejor situaciones que me dan para un taller, por ejemplo, 

el aplicar una obra de teatro me da más para realizar un taller, va a ir dependiendo de acuerdo a la situación que yo esté  

trabajando, a lo mejor los centros de interés, pero un poquito menos, las que más utilizo son los talleres y los proyectos, 

porque de acuerdo a lo que esté trabajando me da para hacer un taller o un proyecto. 

8.¿En algún momento modifica su planeación al ponerla en práctica o la realiza tal cual como la había diseñado? R. Hay 

ocasiones donde sí se elabora así, pero hay ocasiones donde sí es necesario modificarla, porque a lo mejor los intereses 

de los niños cambian, o a lo mejor no se está brindando ese impacto en los niños, entonces tengo que modificarla y  voy 

a utilizar otro material, a agregar o quitar, entonces sí se modifica. 

9.¿Comparte y/o comenta la realización de su planificación con otras u otros docentes? R. Sí, lo comentamos en  el 

consejo técnico, algunas dudas que tenemos, cómo nos podemos apoyar, eso es importante mencionarlo porque ahí nos 

apoyamos entre todas, a lo mejor pido yo alguna bibliografía o de dónde puedo buscar materiales y a lo mejor a mi me 

preguntan cómo le hice para hacer esta situación, también la directora es parte indispensable porque ella nos apoya, pasa 

al grupo y nos hace  recomendaciones y sobre de eso, entonces considero que es parte indispensable, es el apoyo 

colaborativo. 

10.¿qué significado tiene para usted realizar la planificación didáctica? R.  Primero es un apoyo, es una guía, es algo 

esencial que tengo que tener porque de ahí voy  guiándome qué es lo que voy a ir realizando y que aprendizajes voy a ir 

desarrollando  en mis niños, es fundamental. 

III. INTERVENCIÓN DOCENTE 

1.¿Al realizar su planificación didáctica, toma en cuenta cómo va a intervenir usted en las actividades? ¿por qué? R. Sí, 

desde luego, considero que tengo que ser parte de esa planeación y de ser esa guía, ese mediador que existe entre el 

llevarla a cabo y estructurarla, es algo fundamental. 

2.¿Qué ambiente o ambientes de aprendizaje genera a través de su intervención docente? ¿Cómo lo hace o por medio 

de qué los genera? R. Son muchos, porque los niños aquí desarrollan esa habilidad para hablar, expresarse, comunicarse, 

para dialogar, empiezan a escribir pero no de manera convencional, hacen sus grafías, sabiendo que ellos quieren 

comunicar esas ideas, ellos investigan, exponen ellos sus investigaciones, son muchos los ambientes que se generan, entre 



 

136 
 

ellos hablan y llevan a cabo sus conclusiones, son participes de toda esa interacción, trabajan en equipo, en pares, con los 

padres de familia, también es otra parte importante que nos apoyamos con ellos, considero que son una parte importante 

y tenemos que involucrarlos, aquí en la educación tenemos tres pilares: la maestra, los alumnos y los padres. A los niños 

les parece importante esa parte de comunicar, de transmitir esa idea a través de las grafías. 

2.¿Considera que existe alguna relación entre su planificación didáctica y la intervención que usted realiza para el 

desarrollo del aprendizaje? ¿cuál y por qué? R.  Sí, en donde vamos a desarrollar esos aprendizajes que los niños 

requieren, considero que los niños vienen con esos aprendizajes y conocimientos, pero en algunos hay que reforzar, en 

otros hay que estimularlos para que lleguen a ese dominio de los aprendizajes. 

 

No. de Entrevista: 2 

Turno: Matutino 

Directora: Profra. Juana Contreras Bolaños 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

Profesor (a): Patricia Sánchez Murillo 

 Edad: 48 años 

Grado de estudios: Normal Básica. (Licenciatura en Educación Preescolar trunca) 

Tiempo de haber egresado de su último grado de estudios: 17 años 

Experiencia laboral: 17 años 

Tiempo de laborar en la institución: 16 años 

Grado que imparte: 3º. de Preescolar 

 

I.INTRODUCCIÓN: 

1.¿Qué opina acerca  del Programa de Educación Preescolar 2011? ¿Cree que es importante conocerlo? ¿Por qué? R. Es 

fundamental para nosotros que somos profesoras de educación preescolar, son nuestros cimientos, nosotros vamos a 

partir de ahí, para poder potencializar los aprendizajes de los niños 

2.¿Toma en cuenta el actual Programa de Educación Preescolar para elaborar su Planificación didáctica y guiar su 

intervención docente? ¿Cómo? y/o ¿Por qué? R. Es el fundamento principal, entonces siempre se tiene que estar en esa 

investigación constante dentro del PEP, para ver qué es lo que nosotros vamos a favorecer, siempre se toma en cuenta. 

2.¿Qué otros Programas de Educación Preescolar ha tenido oportunidad de utilizar durante su práctica docente? ¿Cómo 

ha sido su planificación didáctica a través de ellos? R. Trabajé cuando estaba lo que es el método de los rincones, áreas 

de trabajo que se les llamaba, en el 98 era el método por proyectos y posteriormente el que ya es el de competencias, el 

que ya está, el 2004, 2011. 

3.¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su o la práctica docente respecto 

a la elaboración de la planificación didáctica? R. Yo pienso que el compromiso como docente no influye en  si es 

obligatorio o no, como docente, vas a proporcionarle un mejor ambiente al niño para que pueda obtener los aprendizajes, 

entonces, los planes de trabajo te apoyan, pero realmente tu intervención es la que va a lograr  sacar adelante a los 

pequeños, entonces no influye realmente la obligatoriedad, porque tu compromiso docente siempre está presente. Mi 
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planeación de pende del  plan de  trabajo que estamos llevando. El plan te da que competencias tienes que desarrollar, 

que aprendizajes tienes que desarrollar y sobre eso, tú como maestra tienes que ver que estrategias son las que  vas a 

aplicar en el salón para potencializar los aprendizajes que tienen los niños, tu intervención como docente es muy 

importante, tus planes están, pero la forma en cómo tú  les des a los niños las actividades va a favorecer para que ellos 

aprendan más. 

4.¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su intervención docente para el 

desarrollo del aprendizaje del niño (a)? ¿en qué  sentido? y/o ¿Por qué? No, pero sí en los planes de trabajo, por ejemplo 

en los rincones, los niños andaban donde ellos les interesaba estar, pero te pedían disciplina y los niños tenían que estar 

sentados y trabajando, era como un método más tradicionalista estar boleando, pegar confeti, eran actividades que ahora 

uno ve tradicionalistas, pero que en ese momento se llevaban a cabo y no eran malas, yo considero que todas las cosas 

tenían su aspecto bien y su aspecto mal, pero te pedían más disciplina y con este nuevo programa hay más dinamismo, el 

aprendizaje es entre pares, más interés entre ellos y se favorece más el aprendizaje, pero no fue a partir de la 

obligatoriedad, sino de este plan 2004-20011 empieza un poco más dinámico para ellos. Y las autoridades un poquito más 

accesibles en ese aspecto, porque antes la disciplina era un aspecto que tomaban en cuenta. 

II. PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

1.¿Cada cuándo realiza su planificación didáctica? R. Depende, por ejemplo, una situación didáctica te puede durar un 

día, te puede durar tres horas, te puede durar el tiempo que tú y tus niños consideren pertinente, pero hay una planeación 

mensual que esa es la que  debes de  llevar a cabo, pero diario  tienes que ver cuáles son las actividades que debes de 

trabajar, de acuerdo a tu situación didáctica, diario tienes que ver las actividades que vas a llevar a cabo con los niños y 

sobre esa actividad evalúas tus actividades que realizaste en la mañana de trabajo. 

2.¿Y en esta planeación mensual cómo la determinan o cómo la realiza usted, qué incluye? R. El campo formativo, los 

aprendizajes esperados y la situación didáctica, además de otros aprendizajes esperados de otros campos formativos que 

vas a trabajar, incluye también  el inicio, desarrollo y cierre de la situación didáctica, la evaluación,  la previsión de tus 

recursos, y también la metodología que vas a llevar, el tiempo que se va a destinar y también los apoyos, por ejemplo 

educación física, música y movimiento, los libros que tienes en el salón, mi álbum, el libro Singapur en nuestro caso, el 

libro de inglés, todos esos apoyos en qué te pueden ayudar para llevar a cabo tu situación.  De  una planificación mensual,  

pueden surgir varias situaciones didácticas, entonces  vas desarrollando un día antes, previenes de acuerdo a tu secuencia, 

a tu situación didáctica, que actividades vas a llevar a cabo, lo planteas con los niños, ellos te van indicando que pasos vas 

a seguir, pero tú ya tienes el referente de tu planeación. 

3.¿Tiene algún formato preestablecido para realizar su planificación didáctica? R. No, en la escuela vemos qué 

parámetros son los que nos da el PEP 2011 y sobre eso trabajamos, algo establecido no, trabajamos sobre lo que nos 

marca el PEP. 

4.¿Qué elementos toma en cuenta para realizar su planificación didáctica? R. Primero para hacer una planeación, debes 

de tomar en cuenta tu diagnóstico inicial, de cómo están tus pequeños, qué necesidades educativas tienen los niños, para 

sobre ahí trabajar, al inicio del ciclo escolar se hacen actividades previas o diagnósticas en donde tu observas qué tanto 

saben tus pequeños, en tu planeación siempre debe estar tu diagnóstico inicial, para que los niños puedan avanzar en 

esos aprendizajes que tu observaste, a partir de tu diagnóstico  vas a ver qué vas a trabajar y sobre eso eliges  tus 

aprendizajes, la metodología que vas a utilizar, cómo lo vas a realizar, eliges qué materiales son los que tienes que utilizar, 
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tu previsión de recursos, los saberes previos de los niños también los debes de tener en cuenta y sobre eso es lo que 

trabajas, si ves algo que detiene la actividad, entonces modificas tu planeación para que puedas avanzar un poco más. 

Siempre debes de tomar en cuenta la competencia que vas a desarrollar, tus aprendizajes significativos, tu situación 

didáctica y tu intervención. 

5.¿Sigue o considera necesario seguir un proceso para realizar su planificación didáctica? ¿Cuál? ¿Por qué? R. Sí, debe 

de llevar un orden, una sistematización, no tan rígido, pero si llevar un orden, por ejemplo en la situación didáctica viene 

lo que es el inicio, puede ser a través de cuestionamientos sobre el tema, qué saben los niños sobre ello, para sobre eso 

partir, se dan los cuestionamientos, las investigaciones,  el desarrollo es en sí el grosor de la situación didáctica, qué es lo 

que vas a llevar a cabo y en la evaluación se hacen los cuestionamientos para saber que tantos aprendizajes se favorecieron 

y lo que da evidencia de ello, entonces sí debe de haber una secuencia de actividades para que éstas no sean desfasadas 

y tampoco tú como educadora te pierdas, porque luego la misma rutina te hace decir ¿qué voy a trabajar hoy, qué voy a 

hacer hoy con los niños? Entonces ya llevando tu secuencia tú ya sabes qué  hacer el día de mañana con los niños y desde 

un día antes  les indicas  lo que toca hacer y les preguntas ¿qué proponen? o ellos mismos te dicen qué falta hacer, qué 

falta por terminar, entonces las actividades te van llevando, la misma secuencias te va llevando, entonces sí hay una 

sistematización (explicó el proceso también con un ejemplo detallado de una situación didáctica de alebrijes). 

6.¿Qué formas de situaciones de aprendizaje son las que toma en cuenta para llevar a cabo sus actividades de 

aprendizaje? ¿por qué? R.  Principalmente la situación didáctica, en ocasiones el taller o por proyecto, es lo que más 

trabajo, porque me resultan más prácticas y más atractivas para los niños, porque es más dinámico el taller y a ellos les 

agrada, por las características de la edad a ellos les agrada estar manipulando, estar investigando, todos participan y 

aprenden (explicó un ejemplo de situación didáctica de dinosaurios). 

7. ¿Para realizar su planificación investiga sobre los temas o actividades que va a tratar? R. Sí previamente tengo que 

investigar, los niños son muy curiosos, entonces te preguntan y si tú no respondes adecuadamente… y  primero tienes 

que saber qué es lo que quiere saber exactamente el niño. Para mí es frustrante no saber o poder contestar lo que ellos 

quieren saber, me provoca mucha inseguridad no contestarle al niño y  también,  uno como maestra siempre debe de 

estar actualizada y siempre debe de responder a los cuestionamientos de los niños. 

8.¿En ese momento qué papel juega o jugó (en su caso cuando se enfrenta a ello) la planeación didáctica y su 

intervención docente? R. La planificación es fundamental, aunque hay cosas que luego te rebasan como educadora, pero 

te sirve para aprender y para ver aspectos que no tenías contemplados e incluirlos en tu próxima planeación, eso que no 

habías contemplado, observado, prevenido, lo que a mí como educadora me hiso falta, entonces lo voy a planificar para 

la próxima o en días subsecuentes y así poder satisfacer dudas de los niños y también yo como maestra actualizarme en 

ese aspecto. 

9.¿cómo realiza la evaluación del desarrollo de las actividades planificadas? R. a través de la observación, qué es lo que 

hacen los niños, cómo lo hacen y qué haces tú, lo hago en el diario de trabajo, plasmo qué observé, si tuve algunas 

problemáticas, cómo las resolví, qué aprendizajes mostraron los niños. 

10.¿En algún momento modifica su planeación al ponerla en práctica o la realiza tal cual como la había diseñado? R. S i 

no me resultó, si a los niños no se les hiso atractivo, no fue interesante, yo tengo que modificarlo, porque si no los niños 

no aprenden, cuando algo no les interesa, cuando algo no es novedoso, no aprenden o se dedican a otras cosas, entonces 
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tienes que modificar si tú ves que no te resultó tu actividad, para que los niños se integren al trabajo y sea interesante y 

motivante para ellos. Si se modifica se tiene que justificar, tomando en cuenta que no todos los niños tienen los mismos  

aprendizajes, se tienen que graduar las actividades e ir modificando  dependiendo del logro de los niños, para que la 

actividad les implique un reto más o si les  resulto sencillo hacerlo más complejo. 

11.¿Comparte y/o comenta la realización de su planificación con otras u otros docentes? R. Tenemos espacios dentro 

de juntas o consejos técnicos, nos sirve para exponer algunas situaciones que tenemos en el salón, si la situación didáctica 

no nos funcionó, podemos enriquecernos entre todas o la misma directora nos pregunta si hay una situación en el salón 

o preguntamos a docentes o a la directora. 

12.¿Qué significado tiene para usted realizar la planificación didáctica? R. Es mi base, es lo primordial, si no, me pierdo 

entre los niños, es lo fundamental, lo que una educadora debe de tener es su planeación 

III.INTERVENCIÓN DOCENTE 

1.¿Al realizar su planificación didáctica, toma en cuenta cómo va a intervenir usted en las actividades? ¿por qué? R. Sí, 

va ligado todo, uno como maestra tiene que prevenir  qué es lo que va a trabajar con los niños, cómo le voy a hacer y esa 

sería mi intervención, qué cuestionamientos tengo que realizar con los niños para poder obtener lo que ellos saben, cómo 

voy a trabajar con ellos es primordial, porque si no lo haces, los niños te rebasan, también debes de prevenir qué 

cuestionamientos te pueden hacer y luego tú no lo sabes, entonces cuándo estás planeando tu situación didáctica debes 

de prevenir todo eso, qué papel voy a desempeñar dentro de ellos, si voy a hacer su acompañante, si voy a ser guía, si voy 

a ser la que nada más va a estar frente al pizarrón y ellos escuchándome o si voy a interactuar con ellos, cómo es lo que 

tengo que hacer para poder potencializar, lo que están aprendiendo lo tengo que potencializar. 

2.¿Qué ambiente o ambientes de aprendizaje genera a través de su intervención docente? ¿Cómo lo hace o por medio 

de qué los genera? R. Es muy dinámico, es de confianza, es agradable, motivante,  de forma constante y que los niños 

aprendan que siempre se tienen que esforzar por hacer las cosas, un ambiente democrático, los niños saben que todo se 

elige a través de la democracia, que hay diferentes intereses y ese ambiente nos va a servir para que todos logremos 

conciliar en una sola idea, ellos lo dicen: que les gusta estar en el salón porque son actividades divertidas, porque si no 

saben algo,  la maestra les explica, ello te refleja que los niños te tienen confianza y el ambiente en el que trabajan es 

agradable para ellos y no tan rígido, como antes donde los niños no se movían, porque entonces si lo hacían, tú como 

docente no implementabas la  disciplina. Entonces es satisfactorio que para ellos sea agradable, que tengas esas 

respuestas de los niños. Genero el ambiente democrático, enseñándoles que todos tienen derecho a participar, a votar 

para decidir qué se va a hacer y en la convivencia todos debemos trabajar en conjunto. 

3.¿Considera que existe alguna relación entre su planificación didáctica y la intervención que usted realiza para el 

desarrollo del aprendizaje? ¿Cuál y por qué? R. Sí,  lo que plasmo y lo que llevo a cabo van relacionados, porque la 

planificación es lo que vas a llevar con los niños  y no puede estar desfasada de tu intervención, no puede estar plasmada 

una cosa y hacer otra, debe de existir una relación conjunta.  
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Jardín de Niños  Ayotla Textil 
Dirección: Mz. 1 José de la Mora, U.H. Fraccionamiento José de la Mora, 
Ayotla                                                                                          2 de Julio de 2015 
 

 

No. de Entrevista: 3 

Turno: Matutino 

Directora: Profra. María de Lourdes Vega Rangel 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

Profesor (a): Karina Sánchez Reyes 

 Edad: 31 años 

Grado de estudios: Licenciatura en Educación Preescolar 

Tiempo de haber egresado de su último grado de estudios: 4 años 

Experiencia laboral: 4 años 

Tiempo de laborar en la institución: 2 años 

Grado que imparte: 2º. de Preescolar 

 

I.INTRODUCCIÓN: 

1.¿Qué opina acerca  del Programa de Educación Preescolar 2011? ¿Cree que es importante conocerlo? ¿Por qué? R. En 

mi formación, estuve con el programa 2004, ya cuando se hace esa transición al 2011, éste me parece muy bueno, ya que 

cambiaron muchas cosas, al trabajar con los aprendizajes esperados, es más concreto ver qué vamos a observar o trabajar 

con los niños, dependiendo de la competencia vamos a seleccionar el aprendizaje que vamos a desarrollar y por eso es 

importante conocerlo. 

2.¿Se te hace fácil comprenderlo? R. Sí, lo tenemos que leer  para saber cómo lo vamos a trabajar, la organización del 

programa viene muy bien, ya que viene por los campos e incluso también parte de  la evaluación. 

3.¿Toma en cuenta el actual Programa de Educación Preescolar para elaborar su Planificación didáctica y guiar su 

intervención docente? ¿Cómo? y/o ¿Por qué? R. Sí, desde que iniciamos al  hacer el diagnóstico, ya sabiendo qué saben 

hacer los niños y qué es lo que les falta todavía potenciar, el programa nos permite el hecho de ir acomodando los 

aprendizajes de una manera gradual,  primero lo más sencillo y le vamos graduando el nivel de complejidad. Me permite 

hacer más cosas, yo manejo horarios, este programa me permite sistematizar un poco más y abarca los seis campos 

formativos, nos dice cómo estructurar la planeación, que debe de llevar el nombre, las competencias, los aprendizajes 

esperados, hasta la evaluación. 

4.¿Tú como docente por qué tomas en cuenta el programa para realizar tu planificación? R. En primera porque de ahí 

partimos, es nuestro programa y es la base de nuestro trabajo aquí en preescolar, entonces sí es muy importante tomarlo 

en cuenta. Viene la competencia y los aprendizajes esperados, viene más enriquecido, más amplio en cuanto a la 

planeación, para mí me queda más claro en el aspecto de la evaluación, los elementos que debe de llevar la planeación.  
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5.¿Qué otros Programas de Educación Preescolar ha tenido oportunidad de utilizar durante su práctica docente? ¿Cómo 

ha sido su planificación didáctica a través de ellos? R. 2004, cuando estaba estudiando, haciendo mi servicio social, sí hay 

diferencia, se me complicaba realizarla, era una planeación muy general, en lo personal yo tomaba en cuenta nada más la 

competencia y mis actividades.  

6.¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su o la práctica docente respecto 

a la elaboración de la planificación didáctica? R. No creo, para mí no tendría porqué repercutir en la planeación, uno 

como docente siempre procura el trabajar, que los niños desarrollen habilidades, no por no ser obligatorio no planeo, 

todo debe de llevar una intención pedagógica, lo que estoy trabajando se debe de planear. 

7.¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su intervención docente para el 

desarrollo del aprendizaje del niño (a)? ¿en qué  sentido? y/o ¿Por qué? R.  No creo, es parte de la ética que tenemos 

como docentes, aunque no sea obligatorio tenemos un código que seguir, de que estamos trabajando con niños, con 

personas, entonces yo creo que sí debe de haber una responsabilidad en cuanto  a lo que planeamos,  sea obligatorio o 

no, creo que es más de ética personal.  

 

II.PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

8.¿Cada cuándo realiza su planificación didáctica? R. Sigo una secuencia organizada por días, de una semana tengo ya lo 

que voy  a planear, pero lo voy sistematizando por días para no perderme, las actividades que voy a hacer las hago por 

días, primero organizo las competencias y  los aprendizajes cada quince días o cada semana y mi planeación la realizo por 

día porque sino,  sí me pierdo. 

9.¿Tiene algún formato preestablecido para realizar su planificación didáctica? R. Preestablecido por mí, porque yo la 

diseño así, porque a mí así me funciona, en la escuela no llevamos un solo formato, cada quien  tiene su estilo, nada más 

cumpliendo con los requisitos que nos pide el programa, que debe cumplir la planeación nada más. 

10.¿Qué elementos toma en cuenta para realizar su planificación didáctica? R.  Nada más tomo en cuenta los campos 

formativos que voy a trabajar y dando más peso a uno y de manera transversal se trabajan otros, la competencia, los 

aprendizajes esperados, que son así como que los más fuertes. 

11.¿Hay algún aspecto de la planificación que se te dificulte? En ocasiones me cuesta trabajo, desde mi  intervención, 

porqué no sé cómo  le voy a hacer con los niños, me gustaría que en el programa viniera algún ejemplo de una situación 

didáctica completa,  porque ahí vienen muy pequeñas, sólo vienen como bosquejos, pero a nosotras no nos dicen cómo, 

nos dicen que no hay un formato, que el programa es tan libre, que en esa tanta  libertad que tenemos nosotras de 

manejarlo conforme a las necesidades de los niños, caemos en confusiones, porque cada una lo hace diferente, debería 

tener un aspecto más claro  en cómo diseñar una situación y cómo estructurar un proyecto, un taller, cuáles son las 

características que deben de llevar. Lo que sé es porque en la escuela me dieron una bibliografía de cómo hacerlo, pero 

ahorita no sé si se sigan haciendo así (explicó un pequeño ejemplo de lo que sabe para hacer un proyecto), por eso  me 

gustaría que el programa tuviera ese ejemplo, no tanto un formato, pero que explicará cómo hacerlos y las características, 

más específicas en la cuestión de las formas de trabajo. 
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12.¿Sigue o considera necesario seguir un proceso para realizar su planificación didáctica? ¿Cuál? ¿Por qué? R. Sí, 

primero ir seleccionando la competencia, campos formativos, aprendizajes y después  con  aportaciones de los niños veo 

que actividades en concreto vamos a hacer para lograr el objetivo, que es desarrollar esos aprendizajes, entonces primero 

tomar en cuenta el interés de los niños, después algunas actividades que yo les aporto a ellos también. Me remito más a 

los campos formativos, a lo mejor ya no me voy a los propósitos, ni a la parte de la evaluación, porque decimos, sé que lo 

tengo que hacer, pero no me remito a revisar el programa, aunque digo que sí debo de hacerlo más, consultar el programa 

en donde tengo más debilidad para realizar la planeación, tomarlo en cuenta más en ese aspecto. En la ruta de mejora 

vamos trabajando por mes. 

13.¿Qué formas de situaciones de aprendizaje son las que toma en cuenta para llevar a cabo sus actividades de 

aprendizaje? ¿por qué? R. Ahorita nada más situaciones didácticas, aunque el programa, nos dice que hagamos proyectos, 

talleres, muchas veces estamos en esa zona de confort y decimos con pura situación didáctica lo hago, a lo mejor sí 

hacemos talleres o proyectos, pero no lo  pongo yo en la planeación como tal, porque muchas veces ya no recurrimos al 

programa, damos por entendido todo lo demás a parte de las competencias y los campos, creo que muchas veces dejamos 

de lado todo el demás contenido que tiene el programa, entonces, a lo mejor sí lo he hecho, pero no lo escribo en la 

planeación, nada más pongo la secuencia de actividades, creo que caemos en eso, creer que sí dominamos el programa y 

ya no ponemos todo lo demás, sí siento que tengo esa debilidad que no lo pongo como tal, como dice el programa que 

tenemos que trabajar las actividades. Por entendido, sé qué es un taller, un proyecto y en el programa está, pero muchas 

veces a lo mejor por el tiempo o uno cae en esa monotonía del trabajo y yo teniendo mi formato, ya nada más es llenarlo. 

14.¿Para realizar su planificación investiga sobre los temas o actividades que va a tratar? R. Algunas ya tengo un 

conocimiento y lo refuerzo buscando en otras fuentes, por ejemplo en internet, en otros libros que manejamos, ver de 

qué manera se puede enriquecer, no nada más siempre quedarnos en lo mismo. Aquí la escuela tiene computadora, 

cañón, la grabadora, material didáctico tenemos bastante, eso nos abre posibilidades para nosotros permitirnos investigar 

o documentar. 

15.¿cómo realiza la evaluación del desarrollo de las actividades planificadas? Yo lo hago con cuestionamientos hacía los 

niños, al terminar la jornada, yo les hago cuestionamientos a los niños  ¿qué aprendimos hoy? ¿qué hicimos? trato de ver 

qué fue lo que aprendieron, si lo aplican o lo asocian, por ejemplo, el aprendizaje del  inglés con el español. En la ruta de 

mejora  tenemos que entregar  resultados cada mes, qué fue lo que hicimos, cómo la trabajamos.  

16.¿En algún momento modifica su planeación al ponerla en práctica o la realiza tal cual como la había diseñado? R. 

Han sido pocas ocasiones en las que he tenido que  modificar la actividad, si a los niños ya no les gusta o veo falta de 

interés o que se están distrayendo o no siguen las instrucciones o las indicaciones, tengo que buscar otra estrategia, sin 

salirnos del tema, tengo que proponer otra actividad o replantear definitivamente otra situación.  

17.¿Comparte y/o comenta la realización de su planificación con otras u otros docentes? R. Sí en los consejos técnicos, 

compartimos algunas estrategias, si a mí no me funcionó algo, compartimos cómo lo podemos hacer, de cierta manera 

tratamos de apoyarnos. Compartimos videos, evidencias de nuestras actividades. 

18¿Qué significado tiene para usted realizar la planificación didáctica? R.  Es fundamental porque sin planeación no 

tendríamos a dónde ir, pero si no tengo el fundamento o en qué me estoy basando, me pierdo. 
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III.INTERVENCIÓN DOCENTE 

19.¿Al realizar su planificación didáctica, toma en cuenta cómo va a intervenir usted en las actividades? ¿por qué? R. Sí, 

tomando en cuenta las características de mi grupo, tengo que ver de qué manera los voy a apoyar, cómo les doy las reglas, 

las consignas, los cuestionamientos, toda mi intervención, sí la tengo que tener en  cuentan, por lo mismo de que no queda 

claro  para todos, esto me doy cuenta por las preguntas que hacen, lo anoto en el diario y voy viendo qué tengo qué hacer 

y cómo, si de manera grupal o individual, 

20.¿Qué ambiente o ambientes de aprendizaje genera a través de su intervención docente? ¿Cómo lo hace o por medio 

de qué los genera? R. Primero tiene  que haber un ambiente de  confianza del docente hacía los niños, para que pueda 

uno trabajar, porque hay niños que son más sociables y otros no, también promovemos el ambiente de convivencia, de 

valores, se les motiva para que vayan aprendiendo en el aula, con ambientes alfabetizadores para que diferencien el 

lenguaje escrito, o poner la fecha en el pizarrón, por ejemplo, que el niño esté rodeado de textos escritos, la biblioteca del 

aula, para que estén inmersos en ese ambiente, a querer hacer más. 

21.¿Considera que existe alguna relación entre su planificación didáctica y la intervención que usted realiza para el 

desarrollo del aprendizaje? ¿cuál y por qué? R.  Sí debe de haber una relación, porque sino, una cosa sería planear y otra 

el actuar, entonces como docentes nuestra intervención va de la mano con la planeación y ahí es donde nosotros tenemos 

que dar esa coherencia que debe de haber, porque si planeo y no genero un ambiente de confianza, pues no voy a tener 

los mismos resultados, si no pongo yo de mi parte.  

 

No. de Entrevista: 4 

Turno: Matutino 

Directora: Profra. María de Lourdes Vega Rangel 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

Profesor (a): Ana Aidé Cortés Góngora 

Edad: 36 años 

Grado de estudios: Normal Básica   

Tiempo de haber egresado de su último grado de estudios: 12 años 

Experiencia laboral: 8 años 

Tiempo de laborar en la institución: 6 años 

Grado que imparte: 3º. de Preescolar 
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I.INTRODUCCIÓN: 

1. ¿Qué opina acerca  del Programa de Educación Preescolar 2011? R. Cuando estudiaba se me complicó un poquito para 

apropiarme, pero siempre estamos estudiando y revisándolo, todavía acudimos a él para algunas cosas, se me hace muy 

flexible, porque me da la oportunidad de trabajarlo de manera libre, siempre y cuando tomando las características de 

nuestro grupo, se me hace muy acorde, está digerible, entendible y lo he retomado en muchas ocasiones, cada vez que 

planeo lo retomo. 

2 .¿Toma en cuenta el actual Programa de Educación Preescolar para elaborar su Planificación didáctica y guiar su 

intervención docente? ¿Cómo? y/o ¿Por qué? R. Sí, siempre, porque en primera es apropiarme, porque conocerlo a 

lo mejor no es completo, pero sí sé cuál es el objetivo que me guía, pero sí hay que retomarlo, porque a veces al 

hacer mi planeación, los aprendizajes se relacionan y los campos formativos, entonces lo retomo para ver  cómo se 

pueden entrelazar esos campos y esos aprendizajes Los aprendizajes son más cortos y lo que se puede lograr en el 

niño está más entendible. A  veces me confundo, pero cuando vamos a los cursos despejo mis dudas, por ejemplo, 

nos decía una maestra: ustedes van a poner en su planeación tal cual como está el aprendizaje esperado, pero van a 

subrayar lo que ustedes quieren lograr en esa planeación, no se pueden cortar o cambiar palabras, entonces ahí es 

donde nos dan la libertad para poder trabajarlo y poder entenderlo y tener un panorama más claro para lo que se va 

a trabajar. 

3 .¿Qué otros Programas de Educación Preescolar ha tenido oportunidad de utilizar durante su práctica docente? 

¿Cómo ha sido su planificación didáctica a través de ellos? R. El de métodos de proyectos, considero que cada uno 

ha tenido su importancia y sus cosas  buenas y malas, sigo utilizándolos porque fueron buenas en su momento. En el 

2004 los aprendizajes venían más desarrollados a comparación de ahora. Pienso que sí hay diferencia, en el de 

proyectos lo hacíamos por temas, pero siempre lo he hecho y tomo en cuenta los ritmos de aprendizaje, las 

características de cada  niño, aunque mi planeación sea de manera general. 

4 ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su o la práctica docente 

respecto a la elaboración de la planificación didáctica? R. Pienso que sí, porque antes no se le daba la importancia, 

lo vi cuando estudiaba en el Estado  de Guerrero, cuando llego aquí, es todo diferente, la actitud hacía el preescolar 

es diferente y yo cuestiono mucho eso, que todo, la cultura, las costumbres son diferentes y que allá no se le daba la 

importancia, los papás creían que los niños sólo iban a jugar y decían que para qué  los llevaban a la escuela, y al 

hacerlo obligatorio, sí hubo un realce, una importancia, por ejemplo se ve en la participación de los padres de familia. 

Ahora se demuestra que no asisten los niños al preescolar sólo a jugar. Ahora en la planeación ya se lleva más 

encaminada a obtener ciertos aprendizajes, que los niños lo logren, ya va más encaminada a una meta, ahora ya van 

encaminados a que los niños enfrenten los retos, de que sepan buscar las estrategias para  enfrentar esos retos. 

5 ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su intervención docente para 

el desarrollo del aprendizaje del niño (a)? ¿en qué  sentido? y/o ¿Por qué? R.  Sí, porque ahora, soy más guía que 

maestra, ahora nuestra intervención ya nada más la vas encaminando, ya no queda el conocimiento en lo que 

nosotros le digamos, hay que ir más allá, salir del aula e interactuar con el ambiente y eso lo hacemos como docentes, 

mediante la intervención, es como ir actualizando, ir a los tiempos, ir cambiando la forma de  intervenir al dirigirme 

a los niños y que antes se hacía lo que el maestro decía y ahora ya no, uno como maestra aprende de los niños, 

tenemos que ir con el tiempo, porque los niños están muy avanzados y si nosotros nos rehusamos, pues las que nos 

perjudicamos somos nosotras. 
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II. PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

6. ¿Cada cuándo realiza su planificación didáctica? R. Mensual, trato de hacer una planeación por semana, ya 

vinieron a revisar mi planeación y me dijeron que lo que yo no tomo en cuenta son las modalidades de trabajo, 

pero no me había dado cuenta de eso, lo que pasa es que no las plasmo como están, pero sí las llevo a cabo, 

sólo escribo mi situación y ya la hago, sé lo que son, aunque me dicen que quien la vea debe de saber qué estoy 

haciendo, porque yo no les voy a explicar. 

7. ¿Tiene algún formato preestablecido para realizar su planificación didáctica? R. No, por ejemplo yo observo 

con los niños, mediante sus características, qué necesidades tienen, parte del interés y de las necesidades de los 

niños, pero tomo en cuenta las observaciones de los niños. 

8. ¿Qué elementos toma en cuenta para realizar su planificación didáctica? R. Casi siempre, se toma en cuenta a 

los chicos, ya sea sus necesidades, sus características, sus intereses 

9. ¿Sigue o considera necesario seguir un proceso para realizar su planificación didáctica? ¿Cuál? ¿Por qué? R. 

No, lo que hago es mi diagnóstico y trato de ser muy observadora, para ver de dónde voy a partir, para ver qué 

características tienen mis chicos, entonces hago el listado de los aprendizajes o competencias que quiero lograr, 

pero de acuerdo al diagnóstico que ya hicimos. Tomo en cuenta eso, cuando ya tengo la idea de lo que quiero 

ver y me remito a mi PEP para ver la competencia, el aprendizaje, el campo formativo que le voy a dar, entonces 

lo plasmo y relaciono con  los campos formativos, pero parto de mi idea. 

10. ¿Qué formas de situaciones de aprendizaje son las que toma en cuenta para llevar a cabo sus actividades de 

aprendizaje? ¿por qué? R.  La mayoría de veces las situaciones, y muy poco los proyectos, porque a lo mejor las 

características de mi grupo me han dado esa pauta para trabajarlo así, a lo mejor también por no “meterme en 

camisa de once varas” al utilizar las otras modalidades, porque se me dificulta plasmarlo, escribirlo en la 

planeación, porque la idea la tengo, pero se me dificulta al momento de escribirlo, de empezarlo. Pienso que 

para trabajar un taller, un proyecto, me tengo que meter más a fondo, por ejemplo, en éste ciclo sólo trabajé 

uno, me llevó como quince días y sí es más minucioso. Se nos hace más cómodo, trabajar las situaciones 

didácticas. En la práctica, no tengo problema para realizar la idea, la llevo con más facilidad que al momento de 

escribirla.  

11. ¿Para realizar su planificación investiga sobre los temas o actividades que va a tratar? R. En los libros que nos 

mandan a veces, en internet, compartimos experiencias en cada consejo y retomo o cambio alguna que 

considero me puede servir para lo que estoy haciendo, siempre trato de innovar en mis actividades, ya sea con 

apoyo de las bibliografías que tenemos acá o que tenemos en casa o en internet, por ejemplo,  para dar  la clase 

de inglés, nos dieron un curso y ya pedí mi diccionario, sí trato de documentarme y trato de estar actualizada, 

voy a mis cursos que tenemos acá o asesorías. 

12. ¿cómo realiza la evaluación del desarrollo de las actividades planificadas? R. Yo me guío por todas las 

observaciones y lo que cada niño va logrando lo anoto y  lo plasmo en mi diario, durante todas las actividades y 

todos los días. Éstas me sirven para evaluar a mis niños, para hacer mi diario, para saber qué actividades voy a 

hacer, qué intereses y necesidades tienen. 

13. ¿En algún momento modifica su planeación al ponerla en práctica o la realiza tal cual como la había diseñado? 

R.  
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14. ¿Comparte y/o comenta la realización de su planificación con otras u otros docentes? R. Sí, en cada consejo 

técnico evaluamos las actividades planeadas y qué actividades nos pueden servir para el grupo.  

15. ¿qué significado tiene para usted realizar la planificación didáctica? R. Tengo mi planeación, la hago, está ahí, 

pero a veces “no echo mano”,  lo tengo en mi mente y digo hoy vamos a hacer esto y sé cómo llevarlo, cómo 

hacerlo, pero en la planeación no describo tal y cómo son las actividades, sólo retomo o recabo las actividades 

que lograron mis niños o qué se les dificultó, mi intervención, pero no lo describo, ésta la tengo aquí en mi mente 

y ya en la práctica soy libre para hacerlo, la planeación la hago más administrativamente, porque me la piden, 

para mí la planeación sólo es escribir lo que voy a hacer como requisito. 

III.INTERVENCIÓN DOCENTE 

16. ¿Al realizar su planificación didáctica, toma en cuenta cómo va a intervenir usted en las actividades? ¿por 

qué? R. Que lo plasme en mi planeación no, para la planeación escrita no. 

17. ¿Independientemente de lo que escribes, lo tomas en cuenta? R. Sí, yo sé que soy su guía, que los debo de 

encaminar, de intervenir porque para eso estamos. 

18. ¿Qué ambiente o ambientes de aprendizaje genera a través de su intervención docente? ¿Cómo lo hace o por 

medio de qué los genera? R. Siempre creo ambientes de confianza para que los niños se acerquen,  por medio 

de la conversación, estableciendo reglas, límites, platicando mucho con ellos, apoyándolos en cualquier 

momento, motivándolos para que ellos sepan que lo pueden lograr, acercándome a los padres de familia, 

concientizándolos, haciéndolos reflexionar, analizando cualquier tipo de situación que se presente, “la 

desmenuzamos” para que ellos conozcan las consecuencias y beneficios de cualquier situación, por ejemplo, 

este año estuvo mucho lo de la convivencia escolar, los valores (explicó un ejemplo de situación didáctica), trato 

de crear un ambiente viable para que sepan las condiciones en las que ellos quieren vivir y se concienticen a 

través de diversas estrategias. 

19. ¿Considera que existe alguna relación entre su planificación didáctica y la intervención que usted realiza para 

el desarrollo del aprendizaje? ¿cuál y por qué? R. Sí, la intervención desde ver qué vas a trabajar, relacionar 

qué aprendizajes, qué competencias, qué campos formativos vas a trabajar ese día o esa semana, la intervención 

comienza desde conocer y apropiarte del programa, saber que expectativas tienes al inicio del año, irte al PEP, 

planear, buscar estrategias, documentarte, actualizarte, todo eso va encaminado a tu práctica y va relacionado 

con la planeación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

147 
 

 Jardín de Niños  Ayotla Textil 
Dirección: Mz. 1 José de la Mora, U.H. Fraccionamiento José de la Mora, 
Ayotla                                                                                          2 de Julio de 2015 
 

No. de Entrevista: 5 

Turno: Vespertino 

Directora: Profra. Luz del Alba Martínez Hernández 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

Profesor (a): Gabriela Trejo Arteaga 

 Edad: 47 años 

Grado de estudios: Maestría en Ciencias de la Educación 

Tiempo de haber egresado de su último grado de estudios: 7 años 

Experiencia laboral: Frente a grupo estuve 11 años, después tuve una comisión de Asesor Técnico Pedagógico 16  años y 

este año retomo el grupo. Total 28 años 

Tiempo de laborar en la institución: 1 año 

Grado que imparte: 1ro. de Preescolar 

I.INTRODUCCIÓN: 

1.¿Qué opina acerca  del Programa de Educación Preescolar 2011? ¿Cree que es importante conocerlo? ¿Por qué? R. 

Creo que da muchas posibilidades para ver los logros de aprendizajes  de los niños, por las características que presentan 

en la edad, desde poder distinguir como docentes cuáles son sus saberes previos, cómo ingresan, entonces desde ahí 

partir nosotros para potencializar esos saberes, yo creo ahora que retomo el grupo, que sí da muchas posibilidades el 

poder trabajar sobre competencias. 

2.  ¿Cree que es importante conocerlo? R.  Sí definitivamente, es el que nos da la pauta para poder trabajar sobre todo 

en esa gradualidad de los aprendizajes, después de estar tanto tiempo lejos de la función, puedo comprobar que sí, es 

importante. 

3. ¿Toma en cuenta el actual Programa de Educación Preescolar para elaborar su Planificación didáctica y guiar su 

intervención docente? ¿Cómo? y/o ¿Por qué? R. Sí definitivamente, lo que es eso y regresarme nuevamente a los 

módulos, a esas lecturas  de apoyo, eso es lo que me ha ayudado a retomar ahorita la función frente a grupo 

4. ¿Qué otros Programas de Educación Preescolar ha tenido oportunidad de utilizar durante su práctica docente? ¿Cómo 

ha sido su planificación didáctica a través de ellos? R. El de valores, la sana convivencia desde la ruta de mejora, el 

programa nacional de lectura como básico, el 2004 y anteriormente el que trabajábamos por la metodología de proyectos, 

por centros de interés y  se enfocó más a las áreas de trabajo, desde limitar las áreas, para trabajar los ejes temáticos que 

eran los que nos marcaba el programa. 
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5. ¿Entonces considera que sí ha habido cambio en la forma de realizar la planificación didáctica a raíz de las 

modificaciones curriculares? R. Sí, porque ya en esta planeación considero que se atienden de manera más precisa los 

aprendizajes, saberes previos de los niños. 

6. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su o la práctica docente respecto 

a la elaboración de la planificación didáctica? R. Sí, a partir de ello se retoma más esta gradualidad de los aprendizajes.  

7. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su intervención docente para el 

desarrollo del aprendizaje del niño (a)? ¿en qué  sentido? y/o ¿Por qué? R.  Sí,  y ahorita por la experiencia de retomar 

después de17 años un grupo, las generaciones ya no son las mismas, los niños traen otras posibilidades, hablando de 

matemáticas, de lenguaje y comunicación, de lenguaje oral y escrito, son otras las formas de intervención, más cognitivas 

para poder trabajar con los niños, por ejemplo en el pensamiento matemático, en los principios de conteo, antes se dejaba 

en repetición de números, más lúdicas, más de favorecer actividades motrices, por ejemplo, como eran niños de 4 años, 

porque en principio, no había niños de esta edad, porque no existían grupos de 3 años, porque la idea desde los propios 

programas era que se tenía que madurar al niño para ciertas habilidades, y ya vimos que eso no es lo idóneo para favorecer 

incluso las habilidades físicas, porque todo es en la mente, por procesos cognitivos.  Ahora, desde estos principios de 

conteo los niños ya tienen un acercamiento cognitivo, los niños ya saben que le asignan un número a cada  elemento, por 

ejemplo, ya distinguen desde cuántos compañeros faltaron y ese es el proceso que ellos están viviendo, la funcionalidad 

de los números, para qué les sirven. 

II. PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

8. ¿Cada cuándo realiza su planificación didáctica? R. A veces las realizo de un solo día, atendiendo características 

y necesidades de mi grupo y las competencias que se quieren trabajar en la ruta de mejora, pero por uno o por 

tres días, o por una semana, por 15 días no, por el interés de los niños porque son de 3 años. 

9. ¿Tiene algún formato preestablecido para realizar su planificación didáctica? R. No tengo formato específico, 

yo me hice de mi propio formato para poderlo trabajar y lo he ido modificando a lo largo del ciclo escolar. 

10. ¿Qué elementos toma en cuenta para realizar su planificación didáctica? R.  Retomo la fecha de la semanas o 

días que voy a trabajar, mi campo formativo, mi aspecto, la competencia, el aprendizaje esperado, actividades 

de apoyo al aprendizaje, actividades para empezar bien el día, que son  retomadas desde la ruta de mejora, qué 

es lo que saben hacer mis niños, el diagnóstico y en las actividades que tengo marcadas en ruta de mejora. 

11. ¿Sigue o considera necesario seguir un proceso para realizar su planificación didáctica? ¿Cuál? ¿Por qué? R. 

Sí, en primera, yo confirmó que el programa es la base para poder planificar mi trabajo, de dónde voy a partir, 

hacía dónde voy a ir y después retomando esa gradualidad de los aprendizajes, yo creo que nos lleva de la mano. 

Porque sino, estaría partiendo de lo poco o mucho que yo sepa y pues no, por eso hay un programa, una serie 

de aprendizajes esperados que los niños  tienen que lograr para poder resolver problemas, porque sino, no 

estaríamos apoyando al niño  para resolver esos problemas. Tenemos que hacer un  diagnóstico por medio de 

la observación, para saber de dónde partir y desde qué campos formativos empezar a trabajar con los niños, 

conocer las características a partir de las lecturas de los módulos, de ahí se da prioridad a  las competencias para 

poner en marchar lo que serían nuestras situaciones de aprendizaje, aquí es de forma holística, se puede utilizar 

proyectos, centros de interés para poder favorecer las competencias en la que quieres trabajar  y el aprendizaje 

que quieres lograr. Realizo el inicio, desarrollo y final como lo marca precisamente el programa, porque creo 
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que esa es la parte de organización, de dónde voy a partir, qué es lo que saben mis niños para de ahí desarrollar 

el proyecto, voy y vengo con lo que sería mi diagnóstico, para estar atendiendo las competencias que me había 

planteado al inicio para no desviarme. Después de tanto tiempo, al regresar a grupo, yo tenía que planificar muy 

específica por tiempos, ahora ya no tanto. 

12. ¿Qué formas de situaciones de aprendizaje son las que toma en cuenta para llevar a cabo sus actividades de 

aprendizaje? ¿por qué? R. A veces trabajo con proyectos, otras con centros de interés, son esas dos 

metodologías las que he llevado por las características de mi grupo, porque otras se me hacen más difíciles, por 

la adaptación de los niños de 3 años  a la escuela, esos  me han resultado. 

13. ¿Para realizar su planificación investiga sobre los temas o actividades que va a tratar? R. A veces por 

experiencia, lo que yo ya pueda tener en el aspecto teórico, sé que puedo realizar dicha actividad, pero hay 

algunos aspectos que si me llevan a investigar  como los experimentos. 

14. ¿cómo realiza la evaluación del desarrollo de las actividades planificadas? R. Por medio de la ruta de mejora, 

yo lo hago cada quince días y al final de mes en el consejo técnico, voy viendo si realmente atendí dentro de mi 

planeación lo marcado en la ruta de mejora y entonces atender esos aprendizajes. También tenemos el diario 

de trabajo, ahí voy anotando qué paso con los aprendizajes de los niños, pero también que pasó con mi 

intervención, aquí pongo mi autoevaluación. También por medio de algunas listas de cotejo para poder valorar 

los logros de aprendizajes a partir de la observación y otra más es al final del ciclo escolar,  hacemos una 

valoración cuantitativa y cualitativa por campo formativo, dónde se evalúa a nivel grupal el avance de los campos 

formativos y en términos cuantitativos con cada uno de los niños, vemos cuántos de los aprendizajes adquirieron 

en una escala de por debajo de lo básico, básico y por arriba de ello, vamos valorando, ésta es primero para 

poder realizar la cualitativa a nivel grupal. Y por último se hace una valoración cualitativa por niño que se sube 

a la plataforma, que se hace en tres momentos en noviembre, marzo y julio. 

15. ¿En algún momento modifica su planeación al ponerla en práctica o la realiza tal cual como la había diseñado? 

R. Sí, ahí entra también la evaluación para poder interesar al niño. 

16. ¿Si en algún momento, no llega a realizar su planeación, qué sucede? Pues se corta, yo creo que es cuando uno 

utiliza la experiencia y la improvisación pero con ese saber de qué es lo que quiero lograr con los niños, pero tal 

como lo puedo organizar al realizar mi planeación, pues no se da. 

17. ¿Comparte y/o comenta la realización de su planificación con otras u otros docentes? R. Como colectivo lo 

retomamos e intercambiamos cómo hacemos las situaciones de aprendizaje nada más. 

18. ¿Qué significado tiene para usted realizar la planificación didáctica? R.  Es fundamental, es lo que dice la forma 

en que yo tengo que intervenir, lo que yo hago con los niños, y hasta cómo aplico la propia  currícula, porque se 

van a encontrar diversos formatos, pero lo importante es que podamos integrar en esta planificación, los 

campos, los aspectos que están marcados en nuestro programa, que es lo importante y de ahí la valoración al 

final, creo debe ser la base para nuestra intervención porque muestra el trabajo y avance  de los logros con los 

niños. 
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III. INTERVENCIÓN DOCENTE 

19. ¿Al realizar su planificación didáctica, toma en cuenta cómo va a intervenir usted en las actividades? ¿por 

qué? R. Sí, porque tengo que ver qué les tengo que preguntar, cómo les tengo que preguntar, qué material voy 

a utilizar, el espacio, los tiempos son muy importantes, ahora  ya lo hago de manera interna, creo que ahí es 

donde entra la intervención, que me doy cuenta que los tiempos los puedo hacer de manera interna y no 

necesariamente escribirlo y lo importante es registrar las actividades. 

20. ¿Qué ambiente o ambientes de aprendizaje genera a través de su intervención docente? ¿Cómo lo hace o por 

medio de qué los genera? R. Sí son un poco complicados, porque como compartimos el aula en los dos turnos, 

tenemos que quitar y poner el material para generar un ambiente de aula de acuerdo a lo que se esté trabajando, 

la forma de dialogo que pueda tener con los niños, que para mí debería ser lo principal, tanto que ellos 

desarrollen habilidades de escucha como yo con ellos, para brindarles esa confianza para que se acerquen, me 

pregunten  y  me puedan decir sus inquietudes. 

21. ¿Considera que existe alguna relación entre su planificación didáctica y la intervención que usted realiza para 

el desarrollo del aprendizaje? ¿cuál y por qué? R.  Sí, considero que la planificación es la base para saber la 

forma en que tengo que intervenir en la organización y mi propio actuar, cómo tendré que integrarme con los 

niños, trabajar durante las actividades, aunque mi intervención no necesariamente la escribo en la planeación, 

la experiencia nos permite eso, saber cómo actuar en las situaciones. Y si la planeación es mi base, mi 

intervención tiene que ser congruente con mi forma de actuar ante los niños, porque lo puedo escribir muy bien, 

pero si mi forma de actuar es agresiva o sin límites pues los aprendizajes no se logran, entonces tiene que haber 

mucha congruencia entre lo que es la planificación y la intervención. 

 

No. de Entrevista: 6 

Turno: Vespertino 

Directora: Profra. Luz del Alba Martínez Hernández  

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

Profesor (a): Dolores Sergio Silva Anzures  

Edad: 52 años 

Grado de estudios: Normal Básica 

Tiempo de haber egresado de su último grado de estudios: 34 años 

Experiencia laboral: Entré como docente y después estuve asignado como comisionado en los programas de educación 

física  20 años, en un principio éramos promotores de preescolar en educación física, decíamos a las educadoras cómo 

trabajar y después fuimos profesores de plaza directa, tengo apenas 3 años como docente titular de grupo en preescolar. 

Tiempo de laborar en la institución: 6 años 

Grado que imparte: 2º. de Preescolar 
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I. INTRODUCCIÓN:  

1. ¿Qué opina acerca  del Programa de Educación Preescolar 2011? R. A mí sí me está costando trabajo, por el 

cambio de programa, el cambio de planeación, el de evaluación, todo a comparación de cómo se hacía en 

educación física. Está completo, es importante conocerlo porque no nos hemos apropiado al cien, 

personalmente  no lo he hecho, porque no he tenido el tiempo suficiente, para haberlo revisado, como yo tenía 

mi programa de educación física, era lo que revisaba, para mí sí me hace falta conocerlo al cien por ciento, pero 

sí lo he visto y creo que va  de la mano, no puede ir desfasado de los propósitos, los  campos formativos, 

competencias y aprendizajes esperados, creo que todo eso nos va llevando de la mano para poderlo ejecutar, 

sólo que sí creo, hace falta apropiarse de algunos aspectos. 

2. ¿Toma en cuenta el actual Programa de Educación Preescolar para elaborar su Planificación didáctica y guiar 

su intervención docente? ¿Cómo? y/o ¿Por qué? R. Sí, sabemos que en nuestra planeación debemos 

contemplar los campos formativos, los aprendizajes esperados y las competencias a trabajar, aunque me cuesta 

trabajo, aquí hay que ver muchos aspectos para evaluar, aspectos  del niño, aprendizajes esperados, 

competencias, campos formativos y en educación física, sólo nos enfocábamos al campo formativo de  

desarrollo físico y salud, se consideraban los otros campos, pero de manera transversal, no directamente . 

3. ¿Qué otros Programas de Educación Preescolar ha tenido oportunidad de utilizar durante su práctica docente? 

¿Cómo ha sido su planificación didáctica a través de ellos? R. El 2004, que era parecido a éste, más o menos 

tenía la misma estructura. Pero cuando yo empecé hace veintitantos años, trabajaba por proyectos o centros 

de intereses y ahora ya no, vienen cambios, a lo mejor es lo mismo, nada más que enfocados de diferente 

manera, antes lo hacíamos de manera general y ahora lo hacemos de manera específica 

4. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su o la práctica docente 

respecto a la elaboración de la planificación didáctica? R. Yo creo que sí ha habido cambios en cuestión de 

planear antes se hacía mensual y de nuestra intervención, porque tenemos que estar más al día, el trabajo 

autogestivo, yo creo que es muy importante en cada uno de nosotros, porque nos damos a la tarea de 

prepararnos, porque los padres de familia esperan más, la calidad debe de ser más, porque antes de esto, sólo 

traían  a los niños sólo por traerlos, pero creo van conociendo la importancia de traerlo desde los tres años, 

porque los vamos llevando de manera paulatina y los conocimientos de manera gradual, tenemos un mayor 

compromiso, más responsabilidad. 

5. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su intervención docente 

para el desarrollo del aprendizaje del niño (a)? ¿en qué  sentido? y/o ¿Por qué? R.   

II. PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

6. ¿Cada cuándo realiza su planificación didáctica? R. Ahora es más funcional hacerlo por semana o de manera 

quincenal. Creo que me ayuda más y de esa manera no me saturo de tantas actividades, que después ya no 

encuentro qué, y así veo lo que funcionó y lo que no, a lo mejor lo puedo retomar la siguiente. Cuando veo que 

mis actividades o situaciones son muy ambiciosas, hasta dos semanas máximo. 

7. ¿Tiene algún formato preestablecido para realizar su planificación didáctica? R. No, sólo considero lo que son 

los campos formativos, pero no en un estatus, creo que en ese aspecto el programa nos da mucha flexibilidad, 

mi directora me dice: que lo que estoy viendo está ahí y eso es lo importante, si tu le entiendes y esto te va a 
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llevar a generar aprendizajes, adelante, mientras tenga los aspectos que debe de contener una planeación, no 

importa cómo los presentes, lo importante es que no te  pierdas. 

8. ¿Qué elementos toma en cuenta para realizar su planificación didáctica? R 

9. ¿Sigue o considera necesario seguir un proceso para realizar su planificación didáctica? ¿Cuál? ¿Por qué? R. A 

lo mejor sí para no perdernos, empiezo de lo más fácil y lo voy graduando, para llegar  a lo más complicado, 

porque creo no podemos empezar al revés, confundiríamos al niño, y voy retomando mis aprendizajes 

esperados de esta manera, porque así llevo la secuencia de lo que va aprendiendo. Ahora el programa nos marca 

de manera específica lo que debemos trabajar y que evaluemos y tomemos en cuenta de manera específica los 

aprendizajes esperados. Primero  en un principio mi diagnóstico, qué saben mis niños y qué no saben, de ahí 

paso a los campos y busco las diferentes competencias que voy a trabajar durante todo el ciclo y selecciono los 

aprendizajes esperados que pretendo lograr, si se logran podemos replantear, si no, podemos justificar el por 

qué no se logran. 

10. ¿Qué formas de situaciones de aprendizaje son las que toma en cuenta para llevar a cabo sus actividades de 

aprendizaje? ¿por qué? R.  Centros de interés, proyectos pero lo hago de acuerdo a las características de los  

niños. 

11. ¿Para realizar su planificación investiga sobre los temas o actividades que va a tratar? R. Yo creo que hay que 

investigar un poquito (explicó una situación de aprendizaje) debemos conocer lo que vamos a dar, no podemos 

llegar y hablar de algo que no conocemos, si es algo muy sencillo, con mi experiencia a lo mejor lo puedo llevar 

a cabo, pero en lo complicado no creo. 

12. ¿cómo realiza la evaluación del desarrollo de las actividades planificadas? R. Evalúo mi intervención, cómo 

conduzco la actividad, al término de la clase hacemos un recuento de lo que vimos y aprendimos durante el día,  

por medio de preguntas. 

13. ¿En algún momento modifica su planeación al ponerla en práctica o la realiza tal cual como la había diseñado? 

R. Sí, a lo mejor en determinado momento si veo que no me está funcionando la actividad, la modifico, planteo 

la actividad realizada y justifico por qué, por ejemplo, porque no estaba siendo interesante o yo mismo  no la 

estaba sabiendo conducir o encauzarla hacía que los niños les interesara. Entonces sí se hacen adecuaciones. 

14. ¿Comparte y/o comenta la realización de su planificación con otras u otros docentes? R. Sí, siempre me apoyo 

de ellas en cosas que no tengo claras, hay un buen equipo, en los espacios que tenemos yo me acerco a ellas y 

a mi directora para saber cómo hacer ciertas cosas. 

15. ¿qué significado tiene para usted realizar la planificación didáctica? R.  

III.INTERVENCIÓN DOCENTE 

16. ¿Al realizar su planificación didáctica, toma en cuenta cómo va a intervenir usted en las actividades? ¿por 

qué? R. Sí, cómo le voy a decir al niño, cómo voy a dar las indicaciones, al final creo que nuestro papel es como 

coordinador y darles sugerencias, pero no decirle exactamente cómo hacerlo y debemos tener muy en cuenta 

qué es lo que vamos a hacer, tenemos que prevenir lo que vamos a hacer y cómo va a ser nuestra intervención. 

17. ¿Qué ambiente o ambientes de aprendizaje genera a través de su intervención docente? ¿Cómo lo hace o por 

medio de qué los genera? R. Eso siempre ha sido mi confusión, qué se específica en lo que son los ambientes, 

nos hablan de que debe de haber un ambiente tranquilo, de confianza, que el alumno hable con sus compañeros. 
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18. ¿Considera que existe alguna relación entre su planificación didáctica y la intervención que usted 

realiza para el desarrollo del aprendizaje? ¿cuál y por qué? R. Sí, creo que está en cómo les voy a dar a 

entender lo que escribí, creo van de la mano porque ésta es la que va a generar los aprendizajes. 
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Jardín de niños Francisco de Chimalpain Domingo 
Dirección: Diagonal Agricultura s/n Col.  San Juan Tlalpizahuac        3 de Julio 20015 
 
No. de Entrevista: 7 

Turno: Matutino 

Directora: Prof. Benjamín García Ramírez 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

Nombre: Araceli López Pérez 

Edad: 32 años 

Grado de estudios: Licenciatura en Educación Preescolar 

Tiempo de haber egresado de su último grado de estudios: 5 años 

Experiencia laboral: 5 años 

Tiempo de laborar en la institución: 5 años 

Grado que imparte: 2º. De Preescolar 

I.INTRODUCCIÓN: 

1. ¿Qué opina acerca  del Programa de Educación Preescolar 2011? ¿Crees que es importante conocerlo? ¿Por qué? R. 

Sí es muy importante, es la base fundamental, es el principal instrumento de preescolar, como docente para llevar a cabo 

nuestra planeación. 

2. ¿Toma en cuenta el actual Programa de Educación Preescolar para elaborar su Planificación didáctica y guiar su 

intervención docente? ¿Cómo? y/o ¿Por qué? R. Sí, es el principal instrumento para mí, con ese me baso para llevar a 

cabo mi planeación, es el que yo como docente debo tomar en cuenta. 

3. ¿Se te hace comprensible la forma cómo te explica para tu puedas realizar tu planeación? R. sí me apoya, me ayuda 

por si tengo una duda, me baso en él, tengo que leer e instruirme para sacarme de dudas, en lo que no logro entender, 

estar constantemente  leyendo los propósitos que tenemos que tener presentes principalmente y que nos dice cada uno 

de ellos. 

4. ¿Qué otros Programas de Educación Preescolar ha tenido oportunidad de utilizar durante su práctica docente? ¿Cómo 

ha sido su planificación didáctica a través de ellos? R. Sí, el del 2004, sólo ponía las actividades que iba a realizar con los 

niños, ahí no traía lo que eran los aprendizajes esperados que en éste 2011 es lo que yo quiero trabajar con los niños.  

5. Respecto  a la planificación didáctica ¿qué límites y qué beneficios considera que manifiesta el PEP 2011? R. Una 

limitante como tal no, pero sí hay veces que llego a tener dudas para realizar mi planeación, por ejemplo qué actividades 

voy a realizar como me las pide ahí, pero veo que el plan sí es accesible porque va en un orden.  

6. ¿Qué es lo más complicado para ti del programa en esta parte de planeación? R.  Cómo plasmar mis actividades, tengo 

que leer muy bien el aprendizaje que voy a realizar, para que vea cuál es el que favorece a esas actividades, porque no 
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voy a poner cualquier aprendizaje que no tenga nada que ver con mi planeación, sí se me dificulta realizar las actividades 

con los niños. 

7. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su o la práctica docente respecto 

a la elaboración de la planificación didáctica? R. Ahora lo fundamental para nosotros es la planeación, para que nosotros 

vengamos a trabajar, lo primero es la planeación, que es lo que vamos a llevar a cabo con los niños, porque si no tienes 

una planeación es como improvisar, es lo  que tenemos que tomar en cuenta en el hecho de venir a trabajar es con base 

en eso. 

8. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su intervención docente para el 

desarrollo del aprendizaje del niño (a)? ¿en qué  sentido? y/o ¿Por qué? A mí, sí se me falta más en mi planeación en mis 

actividades que sean retadoras hacía los niños, sí me cuesta trabajo llevar a cabo lo que quiero hacer, ahora los niños 

quieren actividades participativas, que puedan involucrarse en la resolución de problemas, entonces tenemos que hacer 

las actividades más creativas, para que los niños se involucren y tengan ese interés 

9. ¿Pero consideras que esta parte de lo obligatorio cambió algo o no afecta? R. Sí, creo que te ves  más comprometida 

como docente, de llevar a cabo actividades en las que el niño pueda interesarse en participar, creo que me tengo que 

preparar más, tengo que leer más, hoy en día han salido muchos documentos que tenemos que leer, ara favorecer 

nuestras actividades. Ahora nos vemos comprometidos a no ser tradicionales, antes las maestras llevaban a cabo las 

mismas actividades, era cotidiano, hoy en día los niños están muy despiertos, ahora no tenemos que quedarnos en pegar 

bolitas, ahora debemos comprometernos con los niños para que participen, se involucren en actividades donde puedan 

tener una resolución de problemas, que ellos aprendan cómo resolver un problema.  

II.PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

10. ¿Tiene algún formato preestablecido para realizar su planificación didáctica? R. No 

11. ¿Cada cuándo realiza su planificación didáctica? R. Cada quince días 

12. ¿Y esa tiene alguna otra base de planeación donde tú te basas para realizarla o cómo la vas determinando? R. 

Bueno, sólo la hago cada 15 días porque como tengo a niños más pequeños, porque a veces no la puedo abarcar 

hasta un mes, porque les aburre también, una sola planeación para un  mes, entonces tengo que cambiar cada 

quince días. 

13. ¿Consideras necesario seguir algún proceso para realizar tu planeación didáctica? R. Sí ¿cuál? R. Primero me 

baso en la guía, de ahí tomo en cuenta lo que son las competencias los campos formativos, el aspecto que voy 

a favorecer, los aprendizajes esperados, con base a eso llevo a cabo mis actividades que tienen que tener un 

inicio, un desarrollo, un fin. 

14. ¿Qué elementos toma en cuenta para realizar su planificación didáctica? R. Nos hacen mucho hincapié de que 

tenemos que tomar en cuenta los aprendizajes esperados que vamos a llevar a cabo con los niños, es  el principal 

factor en mi planeación.  

15. ¿En algún momento modifica su planeación al ponerla en práctica o la realiza tal cual como la había diseñado? 

R. Sí, si es necesario modificarla lo tengo que hacer. 
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16. ¿Si en determinado momento, no puede elaborar su planeación didáctica, qué sucede con su intervención 

docente? R. Pues retomo un poco de lo que  vi en la anterior planeación, no llego a improvisar, para dar 

seguimiento a lo que estoy realizando, y después ponerme al corriente para llevar a cabo otra planeación.  

17. ¿Qué formas de situaciones de aprendizaje son las que toma en cuenta para llevar a cabo sus actividades de 

aprendizaje? ¿por qué? R. Pura situación didáctica es la que ocupo, anteriormente se manejaban por proyectos, 

pero ahorita no, porque así lo marcan a hora. 

18. ¿qué significado tiene para usted realizar la planificación didáctica? R. Es el principal fundamento que tenemos 

que tener como docentes, es la base para llevarla a cabo con los niños, es muy importante para mí, porque sin 

ella, a qué venimos a trabajar, es la principal herramienta que tengo que tener y si tengo errores, tengo que 

hacer cambios, aunque a veces como docentes se nos complica llevar a cabo una planeación, yo sí creo que 

tengo dificultan en mi planeación y que le faltan ciertas cosas 

II.INTERVENCIÓN DOCENTE 

19. ¿Al realizar su planificación didáctica, toma en cuenta cómo va a intervenir usted en las actividades? ¿por 

qué? R. Sí y lo escribo en mi planeación, cómo dirigirme  con los niños, cómo voy a iniciar mis actividades. 

20. ¿Para realizar su planificación investiga sobre los temas o actividades que va a tratar? R. Tenemos que 

investigar, recurrir a otros autores, bibliografías, yo busco en internet, trato de leer autores que más que nada, 

hablen de la educación preescolar, hoy en día nos vemos más comprometidos a documentarnos como docentes, 

estar constantemente actualizándonos 

21. ¿Qué ambiente o ambientes de aprendizaje genera a través de su intervención docente? ¿Cómo lo hace o por 

medio de qué los genera? R. Por medio de la comunicación intervengo para poder realizar mis actividades, 

apoyarlos también. 

22. ¿Comparte y/o comenta la realización de su planificación con otras u otros docentes? R. Sí, hay ciertos 

omentos donde nos podemos reunir y  compartimos nuestras ideas o dudas o consejos de cómo diseñar las 

actividades. 

23. ¿cómo realiza la evaluación del desarrollo de las actividades planificadas? R. La hago constantemente 

principalmente es por medio de la observación, lo registro en mi diario de campo de lo que hicimos en el día, 

que resultados tuve de esa actividad, cómo reaccionó el niño, si participó, y eso es diario porque hay que 

registrarlo así, todos los días y las otras evaluaciones de los tres momentos, para registrarlos en la plataforma, 

que surgen del registro diario y las evidencias, sus avances, sus logros. 

24. ¿Considera que existe alguna relación entre su planificación didáctica y la intervención que usted realiza para 

el desarrollo del aprendizaje? ¿cuál y por qué? R. Sí porque como dice el Programa de Educación Preescolar, 

que tenemos que tener consciente que el fundamento para el docente es la planeación. 
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No. de Entrevista: 8 

Turno: Matutino 

Directora: Prof. Benjamín García Ramírez  

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

Nombre: Hortensia Sigüenza Castañeda 

Edad: 40 años 

Grado de estudios: Licenciatura en Educación Preescolar 

Tiempo de haber egresado de su último grado de estudios: 14 años 

Experiencia laboral: 17 años 

Tiempo de laborar en la institución: 12 años 

Grado que imparte: Desde que comencé a laborar en esta institución, siempre he trabajado con 3ro. de Preescolar 

I.INTRODUCCIÓN: 

1. ¿Qué opina acerca  del Programa de Educación Preescolar 2011? ¿Crees que es importante conocerlo? ¿Por 

qué? R.  Sí, es muy importante tener conocimiento de todos los programas porque todo lleva un enlace, un por 

qué, es muy importante saber su contenido. 

2. ¿Toma en cuenta el actual Programa de Educación Preescolar para elaborar su Planificación didáctica y guiar 

su intervención docente? ¿Cómo? y/o ¿Por qué? R. Sí, tomo en cuenta en primer lugar tener claro todos los 

propósitos, todo lo que se quiere lograr con el niño, cómo se desprenden de ahí todos sus campos formativos, 

de ello sus aprendizajes esperados, qué es lo que queremos lograr con nuestros niños. Como en el programa se 

encuentran todos los elementos que debo tomar en cuenta, siempre debo tener ahí mi programa para planear. 

3. ¿Qué otros Programas de Educación Preescolar ha tenido oportunidad de utilizar durante su práctica docente? 

¿Cómo ha sido su planificación didáctica a través de ellos? R. El PEP 2004 nada más, me he dado cuenta, que 

tienen bastante relación, lo único que va cambiando son algunos tecnicismos, pero todo va relacionado con éste 

2011. 

4. Respecto  a la planificación didáctica ¿qué límites y qué beneficios considera que manifiesta el PEP 2011? R. 

No creo que tenga algún límite, es muy flexible y no nada más tenemos que basarnos en lo que dice ahí, sino 

tenemos que utilizar muchos documentos. Como beneficios creo que es que sea un programa flexible, siento 

que cubre las necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos. Creo que todos los programas son buenos en 

su momento, para mí los dos han sido funcionales.  

5. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su o la práctica docente 

respecto a la elaboración de la planificación didáctica? R. Pues yo creo, que aunque no era obligatoria, 

sabíamos nuestros compromisos y desde un principio se tenía que trabajar para llegar a donde estamos, se tenía 

que hacer independientemente de ello y el compromiso de cada una como docente  existía.. 
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6. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su intervención docente 

para el desarrollo del aprendizaje del niño (a)? ¿en qué  sentido? y/o ¿Por qué? R. Sí, en ese aspecto sí, tenemos 

que estar en constante actualización, tenemos que buscar opciones, ver las necesidades de aprendizaje que 

tenemos, nuestras áreas de oportunidad y buscarlas para prepararnos. 

II.PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

7. ¿Cada cuándo realiza su planificación didáctica? R. Dependiendo de la forma de trabajo a utilizar, puede ser de 

15 días, 20 días, un mes e incluso pueden haber proyectos que duren un día, dos días, entonces varía. 

8. ¿Lleva alguna planeación sobre la cual se basa para realizar éstas? R. Sí, desde que inicia el ciclo escolar 

tenemos que tener un diagnóstico en donde se registran todas las necesidades de aprendizajes, todos los 

saberes previos, hacemos una clasificación de todos los aprendizajes esperados, una jerarquización de todo lo 

que queremos lograr con nuestros niños, con ello nos fijamos metas, objetivos y durante todo el ciclo escolar, 

todo tiene que ir entrelazado y todo está fundamentado en mi diagnóstico. 

9. ¿Cómo jerarquiza estos aprendizajes? R. Dependiendo de lo que observamos desde la mayor necesidad de 

aprendizaje hasta la menor. 

10. ¿Sigue o considera necesario seguir algún proceso para realizar su planificación didáctica? ¿cuál? ¿por qué? 

R. Sí, una situación de aprendizaje tiene que contar con un inicio, un desarrollo y un final, me baso en la 

secuencia que plantea el PEP. 

11. ¿Tiene algún formato preestablecido para realizar su planificación didáctica? R. No, no hay. 

12. ¿Qué elementos toma en cuenta para realizar su planificación didáctica? R. en muestro  programa vienen todos 

los elementos que tenemos que tomar en cuenta, primero los campos formativos, de los que se desprenden las 

competencias, cada una tiene determinado número de  aprendizajes esperados, basándome en eso hago mi 

diseño de situaciones de aprendizaje, también se rescatan los recursos didácticos que se van a tomar en cuenta 

para el desarrollo de esa situación, a parte manejamos actividades permanentes como inglés, música y 

movimiento, educación física, todos esos elementos debe de contener nuestra planeación. 

13. ¿Qué formas de situaciones de aprendizaje son las que toma en cuenta para llevar a cabo sus actividades de 

aprendizaje? ¿por qué? R. Los proyectos y talleres, con base en la jerarquización tenemos los aprendizajes 

esperados y ahí podemos ver los temas importantes que podemos llevar a cabo con los  niños y los relaciono 

con el proyecto o taller. Pero todo va relacionado con las características y necesidades de los alumnos, no les 

vamos a dar algo que el niño no requiera. 

14. ¿Para realizar su planificación investiga sobre los temas o actividades que va a tratar? R. Sí, contamos con lo 

que son los módulos, revistas, internet, bajamos de ahí información, y el compartir la experiencia de todas las 

compañeras. 

15. ¿cómo realiza la evaluación del desarrollo de las actividades planificadas? R. Tomando en cuenta mi 

aprendizaje esperado, nunca perderlo de vista, lo que quiero lograr con el niño, cómo vi que mis alumnos están 

o que logros hubieron en cuanto a ese aprendizaje esperado, se logró, no se logró, qué se requiere, incluso 

también en mi evaluación diaria, tiene que haber una autoevaluación del docente, qué me hizo falta, cómo 

estuve, que requiero. 

16. ¿En algún momento modifica su planeación al ponerla en práctica o la realiza tal cual como la había diseñado? 

R. Sí,  la planeación es flexible y si en algún momento se presenta alguna otra actividad que sea del interés de 
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los niños o algo que se tenga que realizar se registra y se lleva a cabo. El programa es flexible y le podemos estar 

haciendo cambios dependiendo de las características o necesidades que se vayan presentando. 

17. ¿Comparte y/o comenta la realización de su planificación con otras u otros docentes? R. Sí, en los consejos 

técnicos se da ese intercambio. 

18. ¿Si en determinado momento, no puede elaborar su planeación didáctica, qué sucede con su intervención 

docente? R. Lo que pasa es que siempre tenemos que contar con una planeación, siempre tenemos que tenerla, 

procuramos siempre tenerla. 

19. ¿qué significado tiene para usted realizar la planificación didáctica? R. Es una forma de organizar mis 

actividades, de no perderme, de tener bien presente lo que voy a lograr con mis niños, porque si yo no tengo 

planeación no sé hacía a donde voy, mi planeación es como mi guía, es algo que no me debe faltar 

III.INTERVENCIÓN DOCENTE 

20. ¿Al realizar su planificación didáctica, toma en cuenta cómo va a intervenir usted en las actividades? ¿por 

qué? R. Sí, desde las actividades, cómo voy a cuestionar, todo, porque es muy importante saber hasta dónde 

voy a poder intervenir con ellos, me tengo que preparar, desde cómo voy a guiar para lograr mis objetivos que 

me propongo. 

21. ¿Qué ambiente o ambientes de aprendizaje genera a través de su intervención docente? ¿Cómo lo hace o por 

medio de qué los genera? R. Nosotras como docentes tenemos que crear ambientes favorables, donde el niño 

se le dé la seguridad y facilidad para hablar, que sea activo, que se le de confianza, que haya dialogo, que se 

sienta como en su casa para que tenga la seguridad de participar, de yo te escucho, tú me escuchas. 

22. ¿Considera que existe alguna relación entre su planificación didáctica y la intervención que usted realiza para 

el desarrollo del aprendizaje? ¿cuál y por qué? R. Sí, por supuesto, todo lo que planeó, soy yo la que de acuerdo 

a sus necesidades del niño hago, dentro de ese listado de actividades, de esa situación de aprendizaje, de ese 

proceso soy yo la que lo va a llevar a cabo, soy yo la que lo va a desarrollar con mis alumnos y es muy importante 

en ello mi intervención como docente. No puedo hacer una planeación e intervenir de diferente forma, tengo 

que intervenir de acuerdo  a lo que tengo planeado. 
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 Jardín De Niños Xochicalli 
Dirección. Ahuehuetes y Abetos Col. Izcalli                           3 de Julio de 2015 
 

No. de Entrevista: 9 

Turno: Matutino 

Directora: Profra. Patricia C. Silva 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

Nombre: María Guadalupe Fernández Uchil 

Edad: 36 años 

Grado de estudios: Maestría en Competencias Educativas 

Tiempo de haber egresado de su último grado de estudios: 1 año 

Experiencia laboral: 9 años en privado y 4 años en gobierno 

Tiempo de laborar en la institución: 4 años 

Grado que imparte: 3º. de Preescolar 

 I.INTRODUCCIÓN: 

1. ¿Qué opina acerca  del Programa de Educación Preescolar 2011? ¿Crees que es importante conocerlo? ¿Por 

qué? R. Es un buen programa, es flexible, nos adaptamos a las necesidades de los niños,  cómo se trabajan, trato 

de sacar esas oportunidades de aprendizaje que voy a encaminar hacía el programa, me sirve como guía para 

poder fortalecer las competencias de mis chicos, yo creo que es la base para poder abordar el aprendizaje 

2. ¿Toma en cuenta el actual Programa de Educación Preescolar para elaborar su Planificación didáctica y guiar 

su intervención docente? ¿Cómo? y/o ¿Por qué? R. Sí, para empezar,  trato de sacar lo fundamental de cada 

campo formativo y de ello saco mi diagnóstico, mis debilidades y fortalezas para poder planear lo del ciclo 

escolar. 

3. ¿Qué otros Programas de Educación Preescolar ha tenido oportunidad de utilizar durante su práctica docente? 

¿Cómo ha sido su planificación didáctica a través de ellos? R. Nada más el 2004 y éste, en el anterior no vi 

mucha diferencia porque las manifestaciones van encaminadas hacía los aprendizajes esperados, entonces nada 

más como que en vez de ver la competencia y fortalecerla completa, ahora son sólo los aprendizajes, cómo que 

se fue fraccionando la competencia para poderla lograr, por eso trabajo con aprendizajes esperados. 

4. Respecto  a la planificación didáctica ¿qué límites y qué beneficios considera que manifiesta el PEP 2011? R. 

No considero que tenga algún límite, lo que noto en éste a comparación del 2004 como que le fraccionaron 

información, comparándolos, en lectura les falta así como que texto, lo redujeron. En cuestión de beneficios me 

ha permitido encaminarme hacía la competencia, hacía el logro, porque ya voy hacía un aprendizaje esperado, 

ya lo trabajo y sé que voy por el camino para llegar a la competencia.  



 

161 
 

5. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su o la práctica docente 

respecto a la elaboración de la planificación didáctica? R. No, porque es parte de nuestro hacer, aunque creo 

que luego planeamos y nos desligamos de la práctica, o no se acerca al aprendizaje esperado y entonces es 

cuando viene una modificación porque, creo que no tuve esa apertura o esa observación para lo que pretendía 

hacer. 

6. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su intervención docente 

para el desarrollo del aprendizaje del niño (a)? ¿en qué  sentido? y/o ¿Por qué? R. No tanto considero que es 

parte del hacer, del trabajo del docente.  

II.PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

7. ¿Cada cuándo realiza su planificación didáctica? R. Va a depender mucho del aprendizaje que tome, puede ser 

mensual, quincenal o semanal, basándome en el diagnóstico y prioridades que voy teniendo con los chicos, de 

hecho al listado de aprendizajes se le van aumentando de acuerdo a lo que considero van logrando o si necesitan 

un refuerzo. 

8. ¿Sigue o considera necesario seguir algún proceso para realizar su planificación didáctica? ¿cuál? ¿por qué? 

R. Si, una sistematización, lo que en ocasiones si me ha costado trabajo, el tener los elementos de mi planeación, 

porque son los que me permiten concluirla. 

9. ¿Tiene algún formato preestablecido para realizar su planificación didáctica? R. No, bueno lo cambio, 

dependiendo de la forma de trabajo, trato de guiarme en las situaciones de aprendizaje, el aprendizaje 

esperado, las competencias y mi tipo de evaluación que voy a realizar. 

10. ¿Qué elementos toma en cuenta para realizar su planificación didáctica? R.  Que tenga un inicio, un desarrollo 

y un final, las situaciones de aprendizaje, el aprendizaje esperado, las competencias y mi tipo de evaluación que 

voy a realizar. Hace un año la llevaba diferente, pero el espacio no me lo permitía y cambié la forma, pero los 

elementos si considero que debe de tenerlos, aunque el programa nos dice que debe de tener sólo ciertos 

elementos, yo le pongo la evaluación, los recursos, el tiempo, considero que eso me va a permitir tener una 

mejor sistematización. 

11. ¿Qué formas o modalidades de situaciones de aprendizaje son las que toma en cuenta para llevar a cabo sus 

actividades de aprendizaje? ¿por qué? R. Los talleres, proyectos, situaciones de aprendizaje, los talleres los 

trabajamos de forma grupal, con base en el trabajo colegiado realizado en la ruta de mejora,  donde se 

determinó cómo trabajar el rubro que se tenía que atender, ya que fue donde se salió más bajo, que era 

expresión y apreciación artísticas. entonces se realizaron talleres durante todo el año a través de tres aspectos, 

también llevamos el taller de matemáticas, que se trabajan a largo plazo. 

12. ¿Cómo es su trabajo en colegiado, me puede explicar? R.  Dialogamos y conversamos sobre las necesidades 

que tenemos como colectivo y desde ahí abordamos la planeación para subsanar o fortalecer la debilidad que 

tenemos, participamos todas las docentes nada más, dónde nosotros determinamos cómo vamos a realizar las 

actividades y de forma individual cada una, determina lo que realizará en su grupo, con  base en los acuerdos 

determinados en conjunto y los aprendizajes esperados. 

13. ¿Para realizar su planificación investiga sobre los temas o actividades que va a tratar? R. Sí, recurro a  los 

programas que nos dan, como el de lectura, el de activación física, el de convivencia escolar que fue el que se 

promovió este ciclo, el que se sugirió que trabajáramos. 
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14. ¿La parte de promover el programa, a que se refiere? R. A trabajarlo con los niños, en las planeaciones y 

actividades. 

15. ¿Cómo realiza la evaluación del desarrollo de las actividades planificadas? R. Por medio de ciertas actividades, 

donde les voy dando oportunidades a los chicos, en ocasiones grupal e individualmente.  

16. ¿En algún momento modifica su planeación al ponerla en práctica o la realiza tal cual como la había diseñado? 

R. Sí, cuando considero que no tuve esa observación para darme cuenta que no los estaba llevando hacía lo que 

yo diagnostiqué o a la necesidad o a la oportunidad de aprendizaje. 

17. ¿Comparte y/o comenta la realización de su planificación con otras u otros docentes? R. Sí, También hacemos 

situaciones, donde nos ponemos de acuerdo las docentes para trabajar ciertas situaciones cada semana sobre 

el cuidado de los niños o la convivencia escolar.  

18. ¿Si en determinado momento, no puede elaborar su planeación didáctica, qué sucede con su intervención 

docente? R. Por lo regular me fijo y empiezo a pensarla de manera previa, es muy raro que llegue sin planeación, 

porque tengo planeaciones que no siempre termino en esa semana y hay de dónde trabajarle, las voy realizando 

de manera previa. O llego a retomar cuando veo que el aprendizaje no se está dando, cuando veo que todavía 

hay una necesidad en los niños, vuelvo a hacer un replanteamiento de los aprendizajes. 

19. ¿Qué significado tiene para usted realizar la planificación didáctica? R. Es la parte medular de mí hacer, 

apegado a mi intervención. 

II.INTERVENCIÓN DOCENTE 

20. ¿Al realizar su planificación didáctica, toma en cuenta cómo va a intervenir usted en las actividades? ¿por 

qué? R. Sí, necesitamos primero planificar, empieza uno a idealizar a imaginar, cómo llevar a cabo esta 

intervención.  

21. ¿Qué ambiente o ambientes de aprendizaje genera a través de su intervención docente? ¿Cómo lo hace o por 

medio de qué los genera? 

R. El de confianza, trato de que se sientan seguros al empezar una actividad, de respetar, aunque en ocasiones 

me ha costado, me doy cuenta, bueno esto me ha servido de experiencia,  que para compartir y se expresen 

más, necesito un largo tiempo y varias actividades para que se  dé ese ambiente de respeto.  

22. ¿Considera que existe alguna relación entre su planificación didáctica y la intervención que usted realiza para 

el desarrollo del aprendizaje? ¿cuál y por qué? R. Sí, porque voy a la planeación para saber qué sigue, en qué 

me quede o qué no he abordado y vuelvo a retomar.  
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No. de Entrevista: 10 

Turno: Matutino 

Directora: Profra. Patricia C. Silva 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

Nombre: María del Rosario Pérez Chiquillo 

Edad: 27 años 

Grado de estudios: Licenciatura en Educación Preescolar  

Tiempo de haber egresado de su último grado de estudios: 1 año  

Experiencia laboral: 1 año 

Tiempo de laborar en la institución: 6 meses 

Grado que imparte: 2º. de Preescolar 

 I.INTRODUCCIÓN: 

1. ¿Qué opina acerca  del Programa de Educación Preescolar 2011? ¿Crees que es importante conocerlo? ¿Por 

qué? R. Me parece una buena guía para llevar el trabajo a cabo con los  alumnos, aunque hay algunos aspectos 

que son repetitivos, sin embargo apoya mucho en la práctica docente, sobre todo a  la hora de establecer los 

acuerdos y en la ruta de mejora hacía dónde vamos y qué pretendemos lograr con los alumnos. 

2. ¿Qué aspectos serían los repetitivos? R. Por ejemplo, los aprendizajes esperados, siento que leemos mucha 

información, cuando se puede ir quitando lo que es repetitivo. 

3. ¿Y esas cosas que se te hacen repetitivas en el documento, cómo las manejas tú en tu intervención? R. Con la 

transversalidad, en la guía de mis aprendizajes esperados tengo que ir tachando los aprendizajes que ya están 

cuando ya siento que trabajé alguno, voy haciendo la transversalidad  de los aprendizajes esperados, vinculando 

cada uno. 

4. ¿Toma en cuenta el actual Programa de Educación Preescolar para elaborar su Planificación didáctica y guiar 

su intervención docente? ¿Cómo? y/o ¿Por qué? R..  

5. ¿Qué otros Programas de Educación Preescolar ha tenido oportunidad de utilizar durante su práctica docente? 

¿Cómo ha sido su planificación didáctica a través de ellos? R.  Sí, el anterior, cuando yo ingresé a la escuela 

todavía se llevaba el 2004, en el aspecto de la transversalidad en el 2004 no se maneja, bueno no sé si las 

maestras ya en su práctica lo realizaban, en la escuela yo no lo vi el tiempo que estudiamos el PEP 2004, hasta 

el 2011, es que en sí, no hay mucha diferencia de uno a otro, son cuestión de palabras, pero de que se haya 

modificado como tal la expectativa que se tiene de uno a otro, yo considero que no.  

6. Respecto  a la planificación didáctica ¿qué límites y qué beneficios considera que manifiesta el PEP 2011? R. 

No considero que tenga algún límite, desde mi formación nos enseñaron que el PEP era como nuestra biblia, se 

manejaba mucho que para hacer nuestra planeación nos teníamos que guiar con eso y yo siento que para mí sí 

ha sido muy útil tener a la mano el PEP, para saber hacia dónde voy con los alumnos. Pero quizá mi parte de 
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negación con el PEP, está en que, si yo ya avance una parte y después leo otro (aprendizaje esperado), es lo 

mismo que ya se hizo, entonces sí es repetitivo, y eso es lo que a mí no me gusta hacer con los alumnos, que se 

esté repitiendo constantemente hacía el mismo aprendizaje esperado, cuando ya se logró. 

7. ¿Esto que les decían que fuera como su biblia, en qué sentido lo entendiste o se los decían? R. En traerlo 

siempre con uno, en guiarte siempre con eso para saber hacia dónde ibas, siempre nos inculcaron que para estar 

en clase o haciendo tu planeación, manejaramos siempre el Programa, nuestro primer sustento era el PEP y 

hasta la fecha para mí, no puedo hacer una planeación si no está el PEP, si no sé qué aprendizajes fortalecer. 

8. ¿Cuándo se presenta la situación repetitiva en el PEP que mencionaste, qué haces al respecto? R. Hacer la 

transversalidad de saberes, ya vi esto, entonces lo tacho como que ya se vio, y si todavía sé que hay debilidad 

en ese aprendizaje con los alumnos, retomarlo ahora con la otra competencia que se marca, de acuerdo con el 

aprendizaje de los alumnos. 

9. ¿Qué beneficios consideras que te brinda el programa 2011 para realizar tu planificación? R. Sobre todo en 

tener la línea del tiempo en cuestión de los aprendizajes esperados, saber qué ya vi y no ser repetitiva en mi 

práctica. El beneficio para mí, es que me ayuda a tener estructurado hacía donde voy.  

10. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su o la práctica docente 

respecto a la elaboración de la planificación didáctica? R. Si se me complicaría responder  porque no sabía 

cómo se llevaba antes, no tengo el conocimiento de cómo trabajaban las maestras esa parte de la planeación y 

no me ha surgido esa duda de cómo era antes o preguntar acerca de ello, sin embargo, guiándome por 

comentarios de mamás y la imagen que se tiene de preescolar, de que era juego, era venir a moldear en 

plastilina, sí se me hace muy diferente, porque yo tenía esa idea, al preescolar se va a pintar, jugar y reír y 

ahorita, tenemos un PEP, que marca muchísimas cosas que no tienen nada que ver con sólo pintar y jugar porque 

no se cumplirían los aprendizajes esperados para un  niño de preescolar. 

11. Mencionas que no se trata de pintar y jugar ¿Qué es lo que haces tú en este caso, de qué se trata ahora? R. Sí 

trabajamos juegos, son niños y tenerlos sentados  todo el  tiempo de escuela es muy difícil porque ellos todavía 

no están capaces para estar sentados tanto tiempo, entonces se utilizan juegos pero enfocados a fortalecer los 

aprendizajes esperados (explicó un ejemplo que trabajo a través de la ruta de mejora en dos campos formativos). 

12. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su intervención docente 

para el desarrollo del aprendizaje del niño (a)? ¿en qué  sentido? y/o ¿Por qué? 

II.PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

13. ¿Cada cuándo realiza su planificación didáctica? R. Como trabajo por proyectos, lo hago de dos semanas a lo 

mucho, si me da tiempo para más, de acuerdo a cómo veo a los alumnos, lo trato de hacer un poco más extenso, 

todo depende de cómo estén los alumnos, exagerando los proyectos deben durar 4 semanas y siempre y cuando 

los niños tengan la disposición de seguir trabajándolo. 

14. ¿Sigue o considera necesario seguir algún proceso para realizar su planificación didáctica? ¿cuál? ¿por qué? 

R. Sí, les presento un proyecto de acuerdo  a lo que les esté interesando, trato de encaminar lo que ellos quieren 

con lo que necesito fortalecer en ellos de acuerdo  a los aprendizajes esperados. El proceso siempre es establecer 

la parte de los alumnos  primero,  observar qué quieren ellos, después ver cómo vamos en los aprendizajes, 

checar en mi planeación anterior qué es lo que voy a fortalecer en los alumnos, establezco qué observé en los 
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niños durante la semana, que me puede ayudar para ir fortaleciendo los aprendizajes o las competencias, 

entonces sí debo de tener un proceso, para llegar el día que corresponde a trabajar con ellos, y la evaluación.  

15. ¿Tiene algún formato preestablecido para realizar su planificación didáctica? R. Sí 

16. ¿Quién determina dicho formato? R. Yo, de hecho cuando entré a este jardín, tome la decisión de cambiar mi 

formato de planeación que manejaba, para ver cómo me funcionaba, lo trabajé dos semanas y sentí que me 

perdí en la práctica, entonces cambié otra vez el formato y le agregué según las situaciones que me estaban 

haciendo falta del anterior y lo mismo, no me funcionó, entonces decidí volver al que yo manejaba siempre, 

porque lo entiendo, porque siento que está más completo y lleva ese seguimiento que necesito tener. 

17. ¿Qué elementos toma en cuenta para realizar su planificación didáctica? R.  Las actividades para empezar bien 

el día, tengo que considerar lo que también se retomó en la ruta de mejora, que son dichas actividades, los 

talleres, las actividades de rutina y las actividades permanentes, esto yo antes no lo contemplaba, pero ahora 

tengo que considerar lo que yo quiero y lo que la ruta escolar me está requiriendo. 

18. ¿Cuáles son esos elementos que tomas en cuenta de acuerdo a lo que  tú quieres? R. El contexto, las 

necesidades de mis alumnos, adecuaciones a los alumnos que presentan cierto rezago y a los que ya están más 

avanzados. 

19. ¿Qué formas de situaciones de aprendizaje son las que toma en cuenta para llevar a cabo sus actividades de 

aprendizaje? ¿por qué? R. Yo trabajo puro proyecto, siento que es lo que les logra más beneficios a que si 

trabajo situaciones didácticas de un día. Y los talleres, pero son más por cuestión de escuela, sí son funcionales 

y apoya en muchas cosas, sin embargo, para que yo lo haga sola no, sí me gusta que el taller englobe a todos los 

grupos (explicó cómo están trabajando los talleres en la escuela). 

20.  Hiciste mucho énfasis en la cuestión de la utilización de los proyectos ¿cuál es la ventaja que tú le ves al 

trabajar esta forma? R. En que hay más seguimiento en  las actividades, de cuál es mi pretensión  con ellas y la 

relación de diversos conocimientos al realizar diversas actividades en un solo proyecto,  porque en una situación 

didáctica se desfasa el tema que estoy trabajando  (explicó un ejemplo de ésta y de proyecto). 

21. ¿Para realizar su planificación investiga sobre los temas o actividades que va a tratar? R. Sí, se hace 

investigación en libros, en internet, películas e incluso los niños también participan en investigar, porque por 

proyecto una característica es que ellos con apoyo de sus padres investiguen y tengo que buscar información 

acerca de lo que les estoy dando, porque si yo no sé, lo que les voy a explicar va a ser mentira, y de mí depende 

lo que ellos van a aprender como verdadero. 

22. ¿Cómo realiza la evaluación del desarrollo de las actividades planificadas? R. A mí me gusta, sobre todo, ver 

los trabajos, observar los avances en los trabajos que van realizando (y explicó un ejemplo), considerar la parte 

de conocimientos diferentes que tienen los alumnos, su comportamiento con el interés que presenta al realizar 

o no la actividad y las listas de cotejo, manejando los aspectos de aprendizaje, no sólo los que marca el PEP, 

también con lo que yo quiero lograr en ellos. 

23. ¿En algún momento modifica su planeación al ponerla en práctica o la realiza tal cual como la había diseñado? 

R. Como la planeación es flexible, si yo a lo mejor me propuse que iba a durar un mes, pero veo que los alumnos 

en una semana ya están desinteresados por completo, entonces voy a decidir cortar el proyecto y específico por 

qué se cortó, cuáles fueron las situaciones que presentaron los  alumnos y por qué el proyecto no funcionó, que 

en muchas ocasiones puede ser la intervención que yo realice, como el que a ellos no les llamó la atención 
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después. Se llega a modificar por muchísimos factores, por  situaciones imprevistas de la escuela, accidentes, 

etc. 

24. ¿Comparte y/o comenta la realización de su planificación con otras u otros docentes? R. No, llego a comentar 

cuando se hacen los consejos técnicos y de acuerdo también más a lo que nos está guiando en ese momento, 

porque no siempre se puede comentar de las planeaciones, sin embargo, si ellas se acercan a comentar conmigo 

sobre un proyecto, sí, tratamos  de comentar cuáles fueron las fortalezas y las debilidades. 

25. ¿Si en determinado momento, no puede elaborar su planeación didáctica, qué sucede con su intervención 

docente? R. Puedo realizar actividades teniendo material si no hice la planeación, pero no puedo llevar un 

seguimiento si no llevo el proceso desde antes. El grupo se sale de control, porque en lo que yo estoy buscando  

qué tengo en ese momento para realizar la actividad, los niños ya se están distrayendo y ya no tengo ese control 

por estar buscando qué hacer. Para mí, hay un desprendimiento de la intervención docente, porque no me 

acuerdo hacía donde íbamos y sólo hago actividades de “relleno” para no perder el día. 

26. ¿Qué significado tiene para usted realizar la planificación didáctica? R. Mi intervención docente, ese es el 

significado, si yo no realizó planeación definitivamente mi actividad con los alumnos va a ser nula, porque no 

traigo  nada para hacer, porque no estoy con ellos, porque en realidad no sé qué hacer, llevo las manos vacías , 

puedo improvisar una actividad, pero no tengo qué pretendo con esa actividad. 

III.INTERVENCIÓN DOCENTE 

27. ¿Al realizar su planificación didáctica, toma en cuenta cómo va a intervenir usted en las actividades? ¿por 

qué? R. Sí, cuando estoy realizando mi planeación, procuro darme la idea de cómo se va hacer, sí trato de 

considerar cada aspecto necesario para llevar a cabo las actividades. 

28. ¿Qué ambiente o ambientes de aprendizaje genera a través de su intervención docente? ¿Cómo lo hace o por 

medio de qué los genera? R. Son muchos, pero el que me gusta fortalecer y lo trabajé desde mi formación, es 

el enfocado hacía la lectoescritura, por  medio de la biblioteca en el aula, posters con textos, escribirles en el 

pizarrón, me gusta leerles.  

29. ¿Considera que existe alguna relación entre su planificación didáctica y la intervención que usted realiza para 

el desarrollo del aprendizaje? ¿cuál y por qué? R. Siento que un docente necesita tener la planeación previa 

para asistir a trabajar y mi vínculo con la planeación es mi misma intervención. 
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Jardín de Niños Adolfo López Mateos 
Dirección: Av. Atlacomulco s/n Col. Tlalpizahuac                6 de Julio de 20015 
  

No. de Entrevista: 11 

Turno: Matutino 

Directora: Profra. Guadalupe Norma Carrera Méndez 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

Nombre: Susana Cortés Juárez 

Edad: 33 años 

Grado de estudios: Licenciatura en Educación Preescolar 

Tiempo de haber egresado de su último grado de estudios: 10 años 

Experiencia laboral: 10 años  

Tiempo de laborar en la institución: 2 años 

Grado que imparte: 3º. De Preescolar 

I.INTRODUCCIÓN: 

1. ¿Qué opina acerca  del Programa de Educación Preescolar 2011? ¿Crees que es importante conocerlo? ¿Por 

qué? R. Creo que la forma de trabajo en cuanto a competencias nos ha favorecido mucho porque se rescata más 

el logro de aprendizaje de los niños, las competencias van a favorecerle para su vida posterior y no nada más se 

preparan para la primaria, esas competencias son para poder incluirse dentro de la sociedad y su vida futura. 

2. ¿Toma en cuenta el actual Programa de Educación Preescolar para elaborar su Planificación didáctica y guiar 

su intervención docente? ¿Cómo? y/o ¿Por qué? R. Sí, primero debe de haber un diagnóstico al inicio del ciclo 

escolar, donde rescatamos los aprendizajes previos y con base en ello detectamos cuáles son las carencias y qué 

es lo que nosotros podemos favorecer dentro del ciclo escolar, se hace un listado de aprendizajes esperados 

que se van a trabajar y este diagnóstico es flexible, porque dentro del avance del ciclo escolar se puede 

modificar, le puedo aumentar más aprendizajes o puedo ya no trabajar algunos, porque se van involucrando 

dentro del trabajo cotidiano, éstos aprendizajes están fundamentados en cada campo formativo y se van 

desarrollando ciertas situaciones que son nuestras actividades que van a favorecer esos aprendizajes.  

3. ¿Qué otros Programas de Educación Preescolar ha tenido oportunidad de utilizar durante su práctica docente? 

¿Cómo ha sido su planificación didáctica a través de ellos? R. El de 2004 nada más, la planeación no era muy 

diferente, porque eran los campos formativos con las competencias a favorecer y había un espacio donde daba 

como estrategias de qué es lo que podías lograr y, el único cambio que hubo, fue que esas estrategias pasaron 

a ser los aprendizajes esperados, entonces están involucrados dentro de cada competencia, por campo 

formativo. 
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4. Respecto  a la planificación didáctica ¿qué límites y qué beneficios considera que manifiesta el PEP 2011? R. 

No considero que tenga algún límite, nuestra planeación es flexible. Los beneficios son que yo le puedo hacer 

las modificaciones que yo quiera, lo puedo detener, si el niño ya no pone atención puedo incluir otras actividades 

o simplemente cortarlo y tomar en cuenta esos centros de atención que tienen. 

5. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su o la práctica docente 

respecto a la elaboración de la planificación didáctica? R.  No le encuentro similitud con la planeación, porque 

el hecho de sea obligatorio nos habla de que los niños ingresen desde primer año de preescolar y nuestra 

planeación no tiene que ciertas cosas las vas a trabajar en primero, otras en segundo y otras en tercero, nuestros 

aprendizajes vienen globalizados para los tres grados y lo que hacemos es adecuar las actividades al estilo de 

aprendizaje de los niños y darle esa variedad y el grado de dificultad para cada grado de preescolar.  

6. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su intervención docente 

para el desarrollo del aprendizaje del niño (a)? ¿en qué  sentido? y/o ¿Por qué? R. Sí, porque es diferente 

nuestra forma de trabajar en los diferentes grados, considero que en primero hay que ser más flexible, más 

abierta para que puedan comenzar a tener confianza  para acercarse y en tercero establecer más firmeza en 

cuanto a los acuerdos, en cuanto a la forma de trabajo y que ellos trabajen de forma diferente. En cuanto a la 

intervención no creo que genere algún cambio, porque finalmente se están atendiendo necesidades de los 

niños, en diferente grado y eso es parte de nuestra intervención, el identificar las características del grupo  y 

saber qué es lo que debemos de trabajar. 

II.PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

7. ¿Cada cuándo realiza su planificación didáctica? R. Dependiendo al interés  y tipo de actividades, puede durar 

un día, una semana hasta quince días.  

8. ¿Sigue o considera necesario seguir algún proceso para realizar su planificación didáctica? ¿cuál? ¿por qué? 

R. Primero debo tomar en cuenta las características de mi grupo y cuáles son sus necesidades y dependiendo de 

eso lo que se hace es jerarquizar esos aprendizajes qué es lo que necesitan primero. 

9. ¿Tiene algún formato preestablecido para realizar su planificación didáctica? R. No, de hecho el programa así 

lo marca, no hay un formato específico para decir: así se planea y así lo debes de respetar, simplemente lo que 

nos da son las características que debemos tomar en cuenta al planear, que son el propósito a favorecer, tomar 

en cuenta las características de los niños, que las actividades que están inmersas en la situación didáctica, deben 

favorecer tú logro de aprendizaje y debe tener un inicio, un desarrollo y un final, y llevar a cabo tu evaluación. 

10. ¿Qué elementos toma en cuenta para realizar su planificación didáctica? R. la estructura de la planeación que 

es el campo formativo, de qué aspecto es, la competencia que se está trabajando, los aprendizajes esperados y 

de ahí se desglosa lo que es la situación didáctica y se toma en cuenta algunos otros aprendizajes que se están 

favoreciendo con esas actividades, los recursos.  

11. ¿Qué formas de situaciones de aprendizaje son las que toma en cuenta para llevar a cabo sus actividades de 

aprendizaje? ¿por qué? R. La mayoría de mis situaciones están dentro de proyectos, pero sí se han llevado a 

cabo talleres, centros de interés. Elijo los proyectos porque puedo desglosar de cierta manera lo que vamos 

haciendo y en secuencia, dependiendo del desarrollo de la actividad (explicó un ejemplo de lenguaje y 

comunicación) lleva claramente un inicio, un desarrollo y un final.  
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12. ¿Para realizar su planificación investiga sobre los temas o actividades que va a tratar? R. Sí, tenemos materiales 

de apoyo, algunas estrategias en internet, nos apoyamos del libro que nos manda la SEP. 

13. ¿cómo realiza la evaluación del desarrollo de las actividades planificadas? R. En primer término está la 

observación directa, ir viendo los avances que van teniendo los niños y cómo los manifiestan, cómo se expresan, 

cómo lo hacen de forma gráfica, cómo lo llevan a la práctica. También de acuerdo a sus trabajos se hacen alguna 

anostaciones y la otra seria nuestro diario de trabajo, y en algunos casos instrumentos de evaluación como las 

listas de cotejo o rúbricas, pero a mí se me facilita más ahorita la observación y anotaciones de ello. 

14. ¿En algún momento modifica su planeación al ponerla en práctica o la realiza tal cual como la había diseñado? 

R. Sí, pero se puede modificar en el momento que quieras, si surge en algún momento un foco de interés 

diferente al que estamos trabajando y pierden el interés por lo que estamos haciendo, se para y entonces 

hacemos otra planeación para lo que acaba de llamar la atención. 

15. ¿Comparte y/o comenta la realización de su planificación con otras u otros docentes? R. Sí, no tenemos un 

espacio específico para eso, entonces lo hacemos cuando surge alguna duda o dificultad, es cuando buscamos 

apoyo entre nosotros y nos damos sugerencias, pero nosotros buscamos el momento para ello y en los consejos 

técnicos lo que hacemos es socializar, compartir  de acuerdo a nuestro plan de trabajo anual, qué actividades se 

llevaron a cabo y cómo nos fue, como una evaluación de las actividades que vamos haciendo. 

16. ¿Si en determinado momento, no puede elaborar su planeación didáctica, qué sucede con su intervención 

docente? R. Cuando me ha llegado a pasar, hay actividades que se necesitan reforzar y es lo que hago, una 

variedad de actividades que ya realicé como reforzamiento. 

17. ¿qué significado tiene para usted realizar la planificación didáctica? R. Es indispensable, porque si no, se siente 

uno perdida y no sabes qué hacer, pierdes el control en uno porque me pregunto ¿ahora qué hago? Y en los 

niños. 

III.INTERVENCIÓN DOCENTE 

18. ¿Al realizar su planificación didáctica, toma en cuenta cómo va a intervenir usted en las actividades? ¿por 

qué? R. Sí, no siempre lo registro pero sí lo tomo en cuenta, porque es la forma en cómo yo puedo apoyarme 

para darme cuenta por ejemplo de los niños que tienen dificultades y qué es lo que yo tengo qué hacer con ellos, 

dentro de mis actividades va inmersa mi intervención para cómo organizar éstas y cómo organizar al grupo para 

atender a todos los niños. 

19. ¿Qué ambiente o ambientes de aprendizaje genera a través de su intervención docente? ¿Cómo lo hace o por 

medio de qué los genera? R. Trato de fomentar la confianza entre compañeros, la comunicación, el darles la 

oportunidad de poder expresar lo que se les dificulta, lo que sienten, darles la oportunidad de que pregunten, 

más que nada la confianza de  que ellos puedan socializar. 

20. ¿Considera que existe alguna relación entre su planificación didáctica y la intervención que usted realiza para 

el desarrollo del aprendizaje? ¿cuál y por qué? R. Yo creo que son las actividades, así como se van desarrollando 

las necesidades que tienen los niños, la forma en cómo tú ves a algunos se les facilita más y a otros no, 

intervienes en todo momento, porque tienes que mediar las actividades y buscar la manera de cómo integrarlos 

a todos de acuerdo a cómo van aprendiendo.  
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No. de Entrevista: 12 

Turno: Matutino 

Directora: Profra. Guadalupe Norma Carrera Méndez  

DATOS DEL ENTREVISTADO:  

Nombre: María Genoveva de la Torre Sosa 

Edad: 53 años 

Grado de estudios: Licenciatura en Letras y Normal Básica 

Tiempo de haber egresado de su último grado de estudios: Más de 30 años  

Experiencia laboral: 22 años  

Tiempo de laborar en la institución: 18 años 

Grado que imparte: 2º de Preescolar 

 I.INTRODUCCIÓN: 

1. ¿Qué opina acerca  del Programa de Educación Preescolar 2011? ¿Crees que es importante conocerlo? ¿Por 

qué? R. Que es muy accesible, viene con fundamentos y propósitos  claros, es flexible, a  nosotros nos permite 

diseñar situaciones de aprendizaje dependiendo de las necesidades, características e intereses de nuestros 

alumnos, porque podemos modificar, replantear para poder alcanzar los logros esperados.  

2. ¿Toma en cuenta el actual Programa de Educación Preescolar para elaborar su Planificación didáctica y guiar 

su intervención docente? ¿Cómo? y/o ¿Por qué? R. Sí, porque si no lo tomo en cuenta, entonces no sé que voy 

a planear, toda la planeación lleva como fundamento teórico lo que establece el programa, entonces de ahí 

parto para saber sobre qué competencias y campos formativos voy a atender, dependiendo de las necesidades 

de los niños.  

3. ¿Qué otros Programas de Educación Preescolar ha tenido oportunidad de utilizar durante su práctica docente? 

¿Cómo ha sido su planificación didáctica a través de ellos? R. El 2004, otros no los use, sí he sabido de ellos, 

pero no he trabajado con ellos, no conozco los programas anteriores, el que estaba antes del 2004 también. La 

planeación didáctica se llevaba de igual forma, apoyándonos en el programa y se realizaba prácticamente por 

proyectos en general, hay cosas similares al programa actual y hay algunas cosas que se cambiaron. Los 

propósitos no cambian, ahora son menos, pero finalmente comprenden lo esencial de preescolar, estos tienen 

que ver con los campos formativos y las competencias. El de proyectos, es una modalidad que seguimos 

trabajando, dependiendo de la actividad, nosotros decidimos cómo la trabajamos si por éstos, por talleres o 

centros de interés. En el  de proyectos era diferente, porque no lo hacíamos de manera  sistemática, la 

autoevaluación era diferente, era algo que se tenía que haber hecho, pero nunca se hizo.  

4. Respecto  a la planificación didáctica ¿qué límites y qué beneficios considera que manifiesta el PEP 2011? R. 

Este programa nos permite llevar una sistematización de las actividades, desde que hacemos el diagnóstico 

hasta que evaluamos. Los logros a alcanzar ahora son más específicos, la flexibilidad para realizar la planeación 
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y los propósito me van a guiar para saber yo qué quiero alcanzar con los niños, sin embargo, pienso que el 

programa debería ya de tener cambios para que se le dé énfasis a otros o de otra manera a los campos 

formativos, porque el gobierno nos pide ahora abordar de manera enfática lenguaje y comunicación, desarrollo 

de la convivencia, sin embargo, sí hay un aspecto bien importante que es desarrollo personal y social y es 

fundamental para que todos los otros campos se desarrollen, pero el gobierno le da más énfasis a trabajar 

lenguaje y comunicación y pensamiento matemático. El programa no me pone ningún límite, para la planeación, 

nosotros avanzamos de acuerdo a nuestras propias necesidades, a nuestra propia experiencia y podemos llegar 

hasta donde nosotros queramos.  

5. ¿A qué se refiere con sistematización? R. A darle el uso adecuado tanto  a situaciones de aprendizaje, trabajo 

con los niños, evaluación, autoevaluación y uso de recursos y materiales.   

6. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su o la práctica docente 

respecto a la elaboración de la planificación didáctica? R. Siempre he planeado, no importa si el preescolar es 

obligatorio o no, los docentes tenemos que planear. Si llegamos al aula sin planeación, no sabemos qué hacer. 

Sí ha habido cambios en general, porque no nos podemos presentar al aula sin planeación, es obligatorio, porque 

es el punto de referencia para trabajar.  

7. ¿A partir de la obligatoriedad de la Educación Preescolar ha notado algún cambio en su intervención docente 

para el desarrollo del aprendizaje del niño (a)? ¿en qué  sentido? y/o ¿Por qué? R.  

II.PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

8. ¿Cada cuándo realiza su planificación didáctica? R.  A veces cada semana, a veces cada 15 días o cada mes, va 

a depender del desarrollo de las actividades y de la respuesta que el grupo vaya teniendo. 

9. ¿Sigue o considera necesario seguir algún proceso para realizar su planificación didáctica? ¿cuál? ¿por qué? 

R. Sí, tomo en cuenta el interés de los niños, sus necesidades, observar qué campos formativos tengo que 

trabajar o abordar, mis competencias, el aspecto del campo formativo, qué aprendizajes esperados voy a 

trabajar y cómo éstos los voy a relacionar con otros campos formativos para favorecer otros aprendizajes 

esperados, siempre sigo ese lineamiento, previniendo tiempo, materiales, respuestas de los niños, preguntas, 

qué va a suceder si esto no me funciona que estrategia voy a tomar para llegar al aprendizaje esperado. Ahora 

es más comprometido realizarla, porque tenemos que tomar en cuenta todos los aspectos registrarlos, 

evaluarlos, diseñarlos, establecer estrategias y tener todo de una manera organizada para que cuando yo rinda 

cuentas, los resultados sean evidentes. 

10. ¿Tiene algún formato preestablecido para realizar su planificación didáctica? R. No, porque siento que un 

formato me encasillaría y me limitaría, cada quien tenemos la apertura de poder planear y diseñar de acuerdo 

a lo que necesitemos a partir de lo que observemos en el grupo. 

11. ¿Qué elementos toma en cuenta para realizar su planificación didáctica? R. Los estándares curriculares que 

son los logros que el niño obtuvo al final del ciclo escolar, en relación a todos los campos formativos.  

12. ¿Qué formas de situaciones de aprendizaje son las que toma en cuenta para llevar a cabo sus actividades de 

aprendizaje? ¿por qué? R. Todas, desde una lluvia de ideas, un proyecto, un taller, un centro de interés, 

dependiendo de lo que vaya a trabajar, y de las características que cada modalidad tiene, por ejemplo, el 

proyecto es muy claro, es muy específico, muy concreto, porque me va indicando qué voy a hacer, cómo lo voy 
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a hacer, con qué lo voy a hacer y en qué tiempo lo voy a hacer, si es un centro de interés son chiquititos, hasta 

de 15 min. 

13. ¿Para realizar su planificación investiga sobre los temas o actividades que va a tratar? R. Sí, en todos los apoyos 

técnicos, aquí tenemos el libro que nos manda la SEP , si necesito bibliografía, puede ser de cualquier tipo y lo 

busco a parte de todos los apoyo que tengo para planear,  pero fundamentalmente es mi programa con los 

apoyos que la  misma SEP nos brinda, puede ser el programa de salud, el ambiental, el del cuidado del agua, el 

de inglés, etcétera.  

14. ¿cómo realiza la evaluación del desarrollo de las actividades planificadas? R. Al terminar las actividades del 

día, voy a observar a los niños, pero no a todos, a dos o tres en relación a los aprendizajes esperados y con base 

en ello voy a escribir la evaluación de ellos, qué hicieron y cómo lo hicieron, qué sabe el niño respecto al 

aprendizaje esperado, hasta dónde sabe  y cómo lo hace. 

15. Anteriormente mencionó la autoevaluación ¿cómo la realiza? R. Cómo fue mi intervención educativa con los 

niños, si la manera en que yo intervine fue la adecuada, si ésta me permitió observar en los niños avances y 

dificultades y qué de mi trabajo estuvo en tiempo y forma para observar si el logro se da o no, que sucedió en 

esa situación desde lo que hice, si la consigna estuvo mal, no fue clara, es decir, calificar yo mi  intervención y 

mi trabajo, que está bien complicado. 

16. ¿En algún momento modifica su planeación al ponerla en práctica o la realiza tal cual como la había diseñado? 

17. ¿Comparte y/o comenta la realización de su planificación con otras u otros docentes? R. Sí, casi no nos da 

tempo, por la misma situación laboral, pero sí se comparte en consejo o en algún momento del día, alguna duda, 

aclaración o comparar cómo hacemos las actividades, los resultados. 

18. ¿Si en determinado momento, no puede elaborar su planeación didáctica, qué sucede con su intervención 

docente? R. No sucede nada, ni trabajas, estás improvisando, cuando me ha llegado a suceder “le pescas de 

aquí, de allá” y no tienes un trabajo sistemático que te dé el logro de aprendizaje. 

19. ¿qué significado tiene para usted realizar la planificación didáctica?  R. Total, es mi referente, parto de ahí, si 

no la tengo no puedo trabajar. 

III.INTERVENCIÓN DOCENTE 

20. ¿Al realizar su planificación didáctica, toma en cuenta cómo va a intervenir usted en las actividades? ¿por 

qué? R. La intervención docente es básica también, si yo sé qué quiero lograr con el niño, también tengo que 

saber en qué momento debo de intervenir, debo de permitir que explore, que manipule, que conozca, que 

experimente, que deduzca, que pregunte e irlo guiando, pero tengo que saber de qué manera voy a intervenir 

y en qué momento, tiene que ser oportuna y adecuada, porque somos esa guía para que logren lo que yo espero 

o quiero que logren. 

21. ¿Qué ambiente o ambientes de aprendizaje genera a través de su intervención docente? ¿Cómo lo hace o por 

medio de qué los genera? R. Participación de todos los niños, oportunidades de aprendizaje para todos, apoyo  

a los niños que lo requieran, regulación de los niños que participan de manera más constante para brindar 

oportunidades a los demás, crear la tutoría entre pares, crear un ambiente de confianza en el grupo, para que 

los niños tengan la seguridad de que todos estamos aprendiendo y de que nadie se va a reír de nadie y de que 

la intervención y opinión de cada uno es importante. 
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22. ¿Considera que existe alguna relación entre su planificación didáctica y la intervención que usted realiza para 

el desarrollo del aprendizaje? ¿cuál y por qué? R.  Sí, a través de tener claro qué voy a lograr y qué voy a hacer 

para lograr esos propósitos esperados, para saber en qué momento voy a intervenir, la observación es 

fundamental, porque ésta me va a permitir o dar la pauta para saber en qué momento puedo intervenir o no 

debo de hacerlo.  
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PLANEACIÓN  1 
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PLANEACIÓN 2 
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 PLANEACIÓN 3 
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PLANEACIÓN 4 
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PLANEACIÓN 5 
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PLANEACIÓN 6 
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