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INTRODUCCION 
 
 
 
 
Recientemente ha cobrado singular importancia la educación preescolar, de hecho 

en nuestro país el artículo tercero constitucional ha sido modificado a fin de incluir 

este nivel educativo dentro de la educación básica que deberá iniciar  a partir de 

los tres años de  edad.  Cabe señalar que esta tendencia de adelantar la 

escolaridad obligatoria ha sido generada en otros países con el propósito de 

uniformar los niveles de educativos. En México dicho ajuste pone de manifiesto el 

considerable rezago que se vive en este sector. 

 

Por otra parte es conocido de todos que incidentes fatales en algunos 

preescolares producto de la falta de normatividad en materia de seguridad ha 

obligado a las autoridades federales a vigilar más de cerca los servicios que 

prestan escuelas oficiales y particulares incorporadas. 

 

Además el abandono que por décadas mostró la Secretaría de Educación Pública 

en este nivel educativo generó un deterioro en la calidad de instalaciones,  

desempeño docente y vigencia de los programas educativos que difícilmente 

puede remontarse a corto plazo. 

 

Esta investigación pone principal interés en conocer las diferentes propuestas 

curriculares  que se han implementado para la educación preescolar , analizar su 

pertinencia  y proponer a partir del Programa de Educación Preescolar 2004 una 

modelo de planeación  a partir de competencias como herramienta fundamental en 

la operatividad didáctica de este nivel escolar.  

 

Esta  investigación surge por la inquietud personal como egresada de la carrera de 

la licenciatura en Pedagogía  de crear un  Jardín de Niños que cumpla con las 
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expectativas de servicio y atención que merecen los alumnos de este nivel 

educativo. 

 

En el primer capítulo abordamos los orígenes históricos contemporáneos de la 

educación preescolar. Los fundadores de los primeros jardines de niños y sus 

propuestas educativas así como sus limitaciones. Además estudiaremos la historia 

de la educación preescolar en México, desde finales del siglo XIX hasta la fecha 

pasando por la lenta conformación del sector como interés del gobierno federal. 

Por último, analizaremos la polémica en torno a la educación preescolar  

obligatoria desde los tres años y sus repercusiones en los jardines de niños 

oficiales y particulares. 

 

En el segundo capitulo Fundamento Pedagógicos de los Programas Oficiales de 

Educación Preescolar estudiaremos las propuestas de organización curricular para 

esta educación por parte del estado, a fin de establecer una trayectoria de las 

principales corrientes pedagógicas y modalidades curriculares que se han 

sugerido por las autoridades educativas. Daremos atención a los programas de 

1942, el de 1981 y el de 1992, con el propósito de darnos una idea sobre las 

sugerencias de planeación de cada modelo. 

 

En el tercer capitulo Análisis del Programa de Educación Preescolar 2004 nos 

daremos a la tarea de comprender  esta propuesta pedagógica a partir del análisis 

de sus partes, sus propósitos fundamentales, lo que implica la modalidad de 

competencias y sus implicaciones didácticas. 

 

Por último, en el cuarto capitulo realizaremos una propuesta de planeación 

curricular para la educadora a partir del modelo de competencias del Programa de 

Educación Preescolar 2004. Se puntualizarán los momentos de la planeación y se 

sugerirá un formato que sirva de base para la planeación del trabajo con los 

preescolares, además se incluirá un anexo con información útil para el trabajo 

diario de la educadora.  
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Por otra parte, creo importante mencionar que el pedagogo debe incursionar cada 

vez más en el campo de la educación preescolar, si bien es verdad que las 

disposiciones legales vigentes no permiten al pedagogo ser maestro de grupo en 

un jardín de niños si puede ejercer su profesión como coordinador, director o 

creador de un preescolar que satisfaga con calidad las demandas de este sector 

de la educación que busca profesionalizarse como sucede en otros países. 

Además, creo necesario en la formación profesional del pedagogo se incluyan 

unidades de conocimiento que abarquen en la teoría y en la práctica tan 

importante espacio de la educación y la pedagogía como lo es la educación del 

niño preescolar.   
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 CAPITULO PRIMERO 

PANORAMICA HISTORICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR EN MEXICO 

 

Antecedentes generales de la educación preescolar 

 

La educación preescolar como la conocemos hoy tiene sus orígenes en el 

contexto histórico de la revolución industrial, ya que la  inserción laboral de la 

mujer demandó la formación de espacios o guarderías para el cuidado y la 

atención de los niños pequeños. En Francia  se reconoce a Jean Fredéric Orbelin  

(1740-1826)  como el fundador de la primera organización para la educación 

preescolar al fundar las comunidades de Alsacia donde se recibió a numerosos 

niños pobres para educarlos. Orbelin basó sus métodos de enseñanza en “los 

intereses naturales del niño” (1)  La labor de Orbelin fue reconocida y puesta en 

práctica en otros países, excepto en Francia hasta que la marquesa Pastoret abrió 

un refugio para niños en parís alrededor de 1800, centro destinado exclusivamente 

para hijos de madres empleadas en las grandes fábricas. 

 

También en Francia,  el socialista utópico Carlos Fourier teorizó la importancia 

para el nuevo ciudadano de recibir una educación debidamente planificada basada 

en las pasiones (o impulsos naturales ) del niño en recintos diseñados ex profeso  

(2). Por aquellos años Madame Pope Carpantier realizó una campaña para 

implantar condiciones sanitarias en todas las escuelas, proponiendo algunas 

clases activas  e incentivó a las educadoras  sobre la necesidad de estudiar las 

características de los niños.  
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Por su parte Edouard  Séguin, resaltó la necesidad de considerar las habilidades 

de poseen los individuos como parte de su desarrollo, consideró que los órganos 

del pensamiento, el movimiento, la sensación, las funciones del cuerpo y del alma, 

la moralidad y la inteligencia son una unidad y que la educación debía 

considerarlas como parte del proceso de la enseñanza, se le recuerda a Séguin  

por la importancia que dio a los juguetes  en el proceso de socialización y 

recreación de los niños. 

 

En Inglaterra el industrial  Roberto Owen construyó  en su fábrica New Lanark  

escuelas para los hijos de los trabajadores. El socialista Owen vio necesario enviar 

a los hijos de sus trabajadores desde que aprendían a caminar. En sus escuelas, 

el juego, el canto y las actividades al aire libre eran parte importante de su 

metodología. Los niños más pequeños (3 a 5 años) tenían su propio espacio y 

Owen se interesó en que no faltara  medio para la diversión de los pequeños. 

 

Posteriormente en Alemania, el pedagogo Friederich Froebel (1782-1852) dio un 

giro respecto a cómo enseñar a los niños, eliminó los salones de clase 

convencionales e introdujo a los pequeños en un ambiente natural o jardín, por los 

que nombró a su escuela “kindergarten”. 

 

Froebel  y su método siguieron siendo la base de las nuevas escuelas, como se 

dio en los Estados Unidos, donde se crearon jardines de niños, con duración de 

unos años para enseguida dar paso a la educación primaria.  Algunos estudiosos 

como Arnold  Gesell enfocaron sus estudios al desarrollo biológico de los niños, 

aspectos que se incorporaron para la enseñanza del preescolar. Por sus parte 

John Dewey  señaló la importancia de  el ambiente escolar en la educación de los 

infantes” El ambiente debe tener los medios necesarios para la realización de 
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actividades concretas  y los niños deben estar en contacto continuo con los 

medios” (3). Este autor planeó el aumento de las actividades como la jardinería, la 

cocina, faenas que proporcionaran al niño aprendizajes más profundos como la 

botánica, química y zoología. Además resaltó  que a través de estos aprendizajes  

los niños se acercarían a conocimientos  más importantes como los métodos de 

investigación, comprobación, análisis y evaluación. A Dewey  le interesó una 

educación que involucrara al niños en su totalidad, la cual le otorgaría una 

formación liberal, democrática, tecnológica y cultural, a fin de incorporarlo como 

miembro activo de la sociedad   

 

La educación preescolar en México a  finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX 

 

A finales del siglo XIX se intentó por medio de la educación promover por un lado  

el nacionalismo  en un país desintegrado por las diferentes luchas y por  el  otro 

fomentar el desarrollo económico.  En septiembre de 1882, Joaquín Baranda fue 

nombrado secretario de Justicia e Instrucción Pública y promovió  una política 

educativa  basada en las leyes para su reconocimiento, con este respaldo legal se 

garantizaba el cumplimiento de la reforma de la enseñanza y los avances de la 

teoría pedagógica. 

 

Durante dicha administración empezó a surgir de manera notable la idea de 

escuela de párvulos. Se nombro como directora e institutriz  a la señorita Dolores 

Pasos y como encargado del sistema de enseñanza se debía seguir al señor 

Guillermo Prieto. Este sistema establecía  que los niños a través de juego 

comenzaran a recibir lecciones instructivas  y propedéuticas que mas tarde 
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perfeccionarían en la escuela primaria. La Escuela de Párvulos No. 1 quedó 

abierta  al público el 4  de enero de 1881. 

 

Los lineamientos pedagógicos relativos a la educación preescolar comenzaron a 

definirse con la propuesta del profesor Cervantes Ímaz  quien, retomando las 

ideas de  Pestalozzi y Froebel,  planteó la necesidad  de prestar atención 

específica a los niños menores de seis años, para lo cual estableció en 1884 en el 

D.F., una escuela de párvulos anexa a la Escuela Primaria No. 7  cuyos grupos no 

eran mixtos. No obstante, por aquellos años el crecimiento de  tales escuelas se 

realizaba lentamente y a través de esfuerzos aislados. 

 

Recordemos que Pestalozzi apoyó su didáctica  en la psicología del niño, su 

método intuitivo  puede reducirse a tres principios:  

a) Partir siempre de una vivencia intuitiva  y comprensible para el educando, 

dado su nivel cultural. 

b) Elevarse a la comprensión general de ella mediante una natural asociación  

con otros elementos (conceptos) 

c) Reunir en el todo orgánico de cada conciencia humana los puntos de vista 

alcanzados, es decir, ordenar una seriación, en la que cada nuevo concepto 

sea solo una adición pequeña apenas perceptible a conocimientos 

anteriores. 

 

Sugirió como forma práctica de aprendizaje el uso de materiales didáctico como 

letras móviles adheribles a un cartón , el dibujo previo a la escritura, el estudio del 

lenguaje en la secuencia de nombres, calificativos y por último proposiciones.  El 

cálculo se debía enseñar con materiales de apoyo y no con cifras abstractas. Las 



 9

lecciones deben ser breves y recreativas. El trabajo manual, el cartonaje y el 

cultivo del jardín se asociaban al trabajo del espíritu 

 

Para  Froebel, creador de los jardines de niños , la educación era una 

esencialmente una obra de libertad, de espontaneidad. Debía ser indulgente con 

el niño, flexible, blanda, y limitarse a la protección y vigilancia. Los fundamentos de 

su educación eran: la religión, el arte, las matemáticas, el lenguaje y sobretodo la 

naturaleza. Quizá su aportación más importante fue la necesidad de implementar 

el juego como  parte de la educación del niño. Dividió en tres las principales 

necesidades del educando:   

a) El gusto por la observación  

b) La necesidad de actividad 

c) El sentimiento de la personalidad. 

  

En 1887 en presidente Porfirio Díaz inauguró la Escuela Normal de Profesores 

que contó con una escuela primaria y una escuela de párvulos, ambas anexas. 

MatIana Murguía fue nombrada directora de la escuela. Es necesario mencionar 

que tales esfuerzos eran muy mínimos vistos a escala nacional y aunque la 

legislación educativa respectiva mostraba avances, la importación de teoría 

pedagógica tenía pocas coincidencias a la realidad mexicana. 

 

El 29 de noviembre de 1889 se inauguró el primer Congreso Nacional de 

Instrucción Pública. Justo Sierra fue electo presidente de sesiones y Enrique C. 

Rébsamen, vicepresidente; en este Congreso se discutieron problemas básicos de 

la educación preescolar, rural y de adultos.  
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Durante el gobierno de Díaz, se expidieron leyes y decretos en los cuales 

destacaba que la educación era un factor indispensable para del progreso y 

bienestar de los hombres. En 1902 se inició una  etapa de reorganización  de las 

escuelas de párvulos, así como la necesidad de mejorar la formación profesional 

de los docentes encargados de dichas instituciones. Esto se fue reflejando en el 

panorama educativo nacional  al grado de que el presiente Díaz al dirigirse al XXI 

Congreso del primer periodo del segundo año de sesiones, se refirió, de manera 

especial  a la labor iniciada por varias maestras en el país, luego de haber sido 

comisionadas por Justino Fernández, para observar la organización de los jardines 

de Niños en los Estados Unidos. El plan de estudios de las escuelas normales 

incluían cursos de educación preescolar, por tanto, los estudiantes normalistas 

quedaban capacitados tanto en escuelas primarias como en escuelas de párvulos.  

 

Bajo la gestión de Justo Sierra, estas escuelas fueron objeto de creciente 

atención,  asimismo, pasaron a depender del Ministerio de Gobernación. Para 

atender adecuadamente los servicios pedagógicos se envió al extranjero a 

renombradas personalidades entre las que se encontraba Estefanía Castañeda 

quien, en 1903, luego de haber sido comisionada para observar la organización de 

los jardines de niños en los Estados Unidos, regresó al país y presentó ante la 

Secretaría de Justicia e Instrucción Pública u proyecto de organización  de 

escuelas de párvulos. Este proyecto se discutió y aprobó en el  Congreso Superior 

de Educación Superior y se puso en práctica el 1º de julio de 1903 en la Escuela 

de Párvulos No. 1 (después denominado kindergarten Froebel) teniendo como 

directora a la maestra Estefanía Castañeda y educadoras  a Carmen Ramos y 

Teodosia  Castañeda. No obstante estos esfuerzos, los jardines de niños eran 

considerados un lujo en un país e el que aún no se cubrían las necesidades más 

apremiantes de educación. 
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En 1909 se propuso establecer un curso especial para enseñar  pedagogía de los 

jardines de niños en la Escuela Normal para Profesoras. Anteriormente, este curso 

formaba parte de del curso de didáctica y era impartido por el maestro Luis E. 

Ruiz, quien consideraba que el programa de los jardines de niños debía constar de 

cinco partes. 

 

“Primera, juegos gimnásticos para cultivara la buena forma de las facultades 

físicas  de lo párvulos: segunda, dones o juguetes rigurosamente graduados: 

tercera, labores manuales, juegos destinados a ejercitar la mano, los sentidos y la 

inteligencia del niño y dotarlo de conocimientos, cuarta: pláticas al estilo moderno 

con objeto de satisfacer las necesidades intelectuales y morales de los niños y 

quinta: canto, medio ingenioso cuyo fin es amenizar los trabajos, facilitar la 

disciplina y contribuir a perfeccionar el sistema estético”(4 ).   

  

En 1909 se designó a la profesora  Berta Von Glümer  responsable del curso 

especial de pedagogía de los jardines de niños, posteriormente este curso fue 

impartido por la maestra Rosaura Zapata y las hermanas Josefina y Carmen 

Ramos. 

 

Para el 21 de septiembre de 1910, al inicio del movimiento armado se convocó a  

un Congreso Nacional de Educación Primaria, el cual siguió reuniéndose cada 

año. Justo Sierra vio coronados sus ideales educativos con la  creación de la 

Escuela Nacional de Altos Estudios y la Universidad Nacional de México. 

 

Producto de la movilización popular de la revolución, las masas obligaron al  

estado a proponer una política que beneficiara  a la mayor parte de la población 
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tanto del campo como de la ciudad, apoyándose fundamentalmente en dos 

aspectos. La Reforma Agraria y la Educación.  Ambos elementos se entendieron 

como la posibilidad de resolver la problemática social y económica del país. 

 

Para el 13 de abril de 1917, se  decretaron una serie de notificaciones: 

desaparecía la Secretaria de Instrucción Pública, la enseñanza elemental pasaba 

a depender de los ayuntamientos, las escuelas del Distrito Federal quedaban a 

cargo de la Dirección General de Educación, la Universidad se transformó en 

Departamento Universitario Autónomo. Como sabemos algunas de estas medidas 

tuvieron efectos negativos, tal es le caso de la supresión de la Secretaría que 

tenía  a su cargo la educación del país, ya que, en esos momentos, los 

Ayuntamientos carecían de recursos económicos para hacer frente a la demanda 

educativa.     

 

Para 1920 Álvaro Obregón asumió la presidencia y confirmó  en su cargo de rector  

a Vasconcelos  quien se convirtió en promotor de volver a organizar la Secretaria 

de Educación. En julio de 1921, las Cámaras aprobaron una Ley Educativa que 

declaraba claramente el carácter libre y obligatorio de la educación primaria, y  el 

29 de septiembre del mismo año fue promulgado el  Decreto de Creación de la 

Secretaría de Educación Pública. Un mes después  José Vasconcelos  tomó 

protesta como titular  de la  nueva dependencia. Se propusieron mejoras para la 

educación rural e indígena. También, se inició un vasto programa de Instrucción 

Normal cuya finalidad era aumentar el número de educadores profesionales para 

sustituir a los docentes voluntarios. 

 

El 3 de junio de 1921 Estefanía Castañeda encabezó a un grupo de educadoras 

que envió un memorial  al presidente del Ayuntamiento para solicitar que se 
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realizaran las gestiones necesarias ante la Cámara Legislativa con el fin de que 

fuera modificado el Articulo 73 Constitucional, en el párrafo vigésimo quinto, en 

virtud de que no se contemplaba a la educación preescolar y menos aún su 

obligatoriedad en toda la República, este hecho muestra que desde entonces ya 

se contemplaba esta educación como importante ara la formación integral de los 

niños. 

 

La educación preescolar en México a mediados del siglo XX 

 

Durante los años treintas la educación empezó a utilizarse como instrumento 

político. Dentro del Plan Sexenal quedó establecido el proyecto que limitó la 

educación socialistas a las escuelas primarias y normales. En 1934 la reforma al 

Artículo Tercero respecto a la educación socialista fue aprobada por el Congreso. 

 

En este año los jardines de niños no quedaron al margen de la reforma al Artículo 

3º. Constitucional: “En lo que se refiere a la educación preescolar los jardines de 

niños se ciñen también a los cambios de la nueva corriente educativa en su 

aspecto técnico y sus actividades escolares y sociales, se emprende una 

minuciosa revisión para modificar su contenido…” e intentaba abrir más planteles 

de este nivel en el Distrito Federal, considerando también las zonas periféricas, sin 

embargo, el presupuesto para nuevas plazas de educadores no aumentó, por los 

que se solicitó la ayuda de algunas madres de familia y la organización de eventos 

para reunir fondos a fin de ayudar con recursos a las escuelas. 

 

Dicha reforma requirió de una renovación profunda de programas, así como la 

necesidad de nuevas orientaciones pedagógicas que permitieran unificar el 

trabajo. La  metodología de la enseñanza fue digna de atención, por lo que el 
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Departamento de Psicopedagogía, se transformó, en 1936, en el Instituto Nacional 

de Pedagogía. Además, por Decreto Presidencial, en junio de 1937, los jardines 

de niños de la Secretaría de Educación Pública pasaron depender del 

Departamento de Asistencia Social Infantil, excepto el anexo a la Escuela Nacional 

de Maestros que seguiría dependiendo de la SEP , y en su orientación técnica del 

mencionado departamento. 

En diciembre del mismo año, dicho Departamento de Estado desapareció, se creó 

la Secretaría de Asistencia Social Infantil con una Dirección de Asistencia Infantil 

 

La anterior Dirección de Educación Preescolar veía fuera de control la 

organización y funcionamiento  de los jardines de niños. El desarrollo de estos se 

detuvo en algunos aspectos, pues el Departamento de Asistencia Social Infantil al 

distribuir su presupuesto, consideraba prioritarios los servicios asistenciales a los 

educativos. No obstante, en el aspecto técnico  el propio Departamento requirió a 

la  profesora Rosaura Zapata –encargada de la acción educativa de preescolar- un 

programa que definiera el papel del jardín de niños dentro de la educación 

general, que marcara una directriz  para la institución, para ello, en 1937, la 

maestra Zapata, en conferencia nacional, expuso la esencia de los jardines de 

niños, enfatizando su carácter netamente nacional. Afirmó que los jardines de 

niños han venido a constituir una institución infantil nacional que determina el 

primer peldaño en la obra de nacional educativa, añadió que dicha labor imprime a 

la educación en el jardín de niños, el sello del nacionalismo, de vitalidad, de 

utilidad  y de servicio social. 

 

De 1934 a 1938 se convocó a un concurso de literatura y bibliotecas infantiles, se 

publicó una extensa colección de cantos, juegos y cuentos, con lo que se le dotó a 

todos los jardines de niños. Se reprodujeron los programas generales del Distrito 
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Federal y de los estados. Se realizaron cursos de mejoramiento en el interior de la 

República y en la capital, durante los periodos de vacaciones de 1938 a 1943. 

 

Los planes de estudio del momento se continuaban desarrollando dentro de las 

normas froebelianas, el plan comprendía tres años de secundaria y tres de 

especialización. 

 

Es digno de mencionar que durante la Conferencia Nacional de Educación 

celebrada en 1939, se pidió la incorporación de los jardines de niños a la SEP y se 

planteó la necesidad de introducir pruebas pedagógicas en los jardines de niños y 

de abrir estos establecimientos y guarderías infantiles anexos a las secretarias de 

Estado  con  el objeto de atender a los hijos de los trabajadores. 

 

Posteriormente, el 1º de enero de 1942, por Decreto Presidencial y después de 

una tenaz labor de cuatro años, el personal  de jardines de niños logró su 

propósito de incorporarse a la SEP. 

 

Ávila Camacho, al rendir su informe  a la nación, manifestó que los jardines de 

niños volvía  a depender de la SEP, quedando únicamente  44 jardines en la 

Dirección de Asistencia Infantil sostenidos en coordinación. Se informó que 

existían para ese momento 510 jardines de niños oficiales, federales y locales 

incorporados a particulares con un total de 15600 de niños del D.F. y 12000 de los 

estados. 

 

El contenido de los programas escolares se basaba en experiencias basadas en el 

hogar, la comunidad, la naturaleza y la escuela misma. También el programa 
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diferenció los tres grados del jardín de niños, pues anteriormente se los programas 

no marcaban la diferencia por edades. 

 

El programa mínimo para primer y segundo grado de jardín contenía las mismas 

actividades, la diferencia se daba en el grado de dificultad para la realización de 

éstas: lenguaje, actividades para adquirir medios de expresión, experiencias 

sociales, civismo, conocimientos de la naturaleza, cantos y juegos, expresiones 

artísticas y actividad doméstica. Para el tercer grado se incluyó las mismas de 

primero y segundo pero añadía iniciación a la aritmética y geometría, ejercicios 

especiales de educación física e iniciación a la lectura. 

 

Durante los años 40 la SEP se preocupó por  capacitar a las educadoras 

permitiendo que las no tituladas asistieran a cursos. Por otra parte, con 

financiamiento de la Universidad Femenina, se concedieron becas a las 

educadoras tituladas, al mismo tiempo que se organizó el Instituto Nacional de 

Pedagogía en donde especialistas impartían cursos, además, el Departamento de 

Jardines de Niños ofreció las llamadas Academias que consistían e una serie de 

orientaciones periódicas en beneficio de la labor educativa. 

 

El Instituto de Información Educativa sobre Educación Preescolar se transformó en 

el Museo de Niño, al que ese le dio carácter práctico a través de demostraciones. 

A los jardines de niños se les empezó a dotar de teatros y bibliotecas infantiles, 

también se inició la aplicación de pruebas psicológicas . 

 

Para 1944 y bajo la reforma educativa iniciada por Jaime Torres Bodet inspirada 

en la escuela activa, la jefa del Departamento de Educación Preescolar señaló 

que, a pesar del aumento de inscripción en los planteles, aun existía el problema 
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de la falta de establecimientos por lo que en algunos jardines se implementó  el 

turno vespertino.  

 

Un año después, en México se llevó a cabo la reforma del artículo 3º. 

Constitucional , donde aclaraba: …una educación armónica de todas las 

facultades del ser humano, de modo de fomentar en el, a la vez el amor  a la patria 

y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia, 

contribuyendo a la mejor convivencia mundial, tanto por el aprecio por la dignidad 

de la persona  y la integridad de la familia, tanto por la sustentación de los ideales 

de la fraternidad y la igualdad de derechos de los hombres, sin privilegios de 

razas, sectas, de grupos, de sexos o de individuos.    

 

Con Ávila Camacho, por primera vez se tomó la decisión de acudir a los salarios 

de emergencia. En este periodo los jardines de niños contaron con el servicio de 

desayunos escolares, aun cuando no se alcanzaban a cubrir las necesidades del 

total de la población infantil que acudía  a los planteles. 

 

Durante el régimen de Miguel Alemán  se organizó un Congreso de Educación 

Preescolar con el fin de exponer los adelantos en los jardines de niños, en el que 

tomaron parte las educadoras y maestros de primaria  destacándose los 

siguientes puntos: 

 

1.- Coordinación necesaria entre el jardín de niños y la primaria  

2.- Problema de desnutrición de los niños 

3.- Atención médica 

4.- Trabajo de psicometría obligatoria en el jardín de niños 

5.- Preparación de educadoras en los estados 
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En este sexenio el Departamento de  Educación Preescolar se convirtió en 

Dirección  General, en vista de esta se extendería a toda la República, siendo su 

servicio de carácter nacional  y abarcando jardines de niños Federales, 

Federalizados, Estatales e Incorporados. 

 

Un rasgo interesante de este sexenio fue la separación de las educadoras  de la 

Escuela Nacional de Señoritas  para construir  la Escuela Nacional  de 

Educadoras, marcó el antecedente para la transformación de dicho Departamento 

mediante el Decretó del 15 de octubre de 1947del presidente Miguel Alemán para 

la creación de la Escuela Nacional para Maestras de  Jardines de Niños. Una vez 

promulgado este Decreto y aprovechando el LXI Aniversario  de la Escuela 

Nacional de Maestros  (1948) en un anexo de ésta, el presidente Miguel Alemán 

inauguró la nueva Normal, quedando al frente de la dirección la profesora 

Guadalupe Gómez Márquez, integrando la planta alrededor de 65 profesores. El 

nuevo plan de estudios se integro de cómo se muestra en el anexo    .       

 

Inmediatamente se instituyó un jardín de niños anexo a la Escuela Nacional para 

Maestras  de Jardines de Niños (Centro  de experimentación Pedagógica) y se 

nombró a como directora a la profesora Beatriz Ordóñez Acuña.   

 

En 1951 se inauguró el Instituto para el Mejoramiento de la Situación del Niño en 

el Hogar  y en el Jardín de Niños, que ofrecía orientaciones para educadoras y 

madres de familia, a través de conferencias a cargo de especialistas. 

 

El Centro Didáctico de Educación Preescolar continúo funcionando y su actividad 

fue inmensa, ya que tomó parte en diversos congresos como por ejemplo en la 
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Primera Reunión del Consejo Interamericano de la OEA, en el Congreso para 

convocar al 4º. Centenario de la Universidad, en el Congreso de Higiene Mental, 

en todos ellos se propusieron medidas para mejorar  y ampliar  la obra educativa 

de los jardines de niños. 

 

Para 1956 se realizó, en la ciudad de México, el Seminario de Orientación sobre 

Educación organizado por la Dirección General de Educación Preescolar, a argo 

de la profesora Luz María Serradell, a la cual asistieron educadoras del Distrito 

Federal y de algunos estados. El curso tenía como finalidad unificar criterios 

pedagógicos y extender al máximo este nivel educativo. Además se contó con la 

colaboración de inspectoras, educadoras y pianistas, sí como de las madres de 

familia y de niños del Distrito Federal. 

 

En aquellos años se pidió a las educadoras asumir como responsabilidad, además 

de las actividades inherentes a su profesión, la realizar labor social en las 

comunidades donde se hallaran laborando. Con la ayuda de la Sociedad de 

Madres  y de la comunidad en general se propiciaría la función educativa, 

alimentación y vestido. Ellas solicitaban también la cooperación  de gobernadores, 

presidentes municipales, comisariados, servicios coordinados, patronatos, 

asociaciones de benefactores de escuela, el comercio, la industria etc…, según la 

necesidad a satisfacer. 

 

Al tiempo de tomar la presidencia Adolfo López Mateos en 1958, ratificó en su 

cargo de Secretario de Educación a Jaime Torres  Bodet . Su Plan de once años 

contemplaba la creación de la Comisión del Libro de Texto y Cuadernos de 

Trabajo Gratuitos. En agosto de 1959, gobierno mexicano, junto con la UNESCO, 

efectuó el primer Seminario de Educación. Además se organizó la primera 
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Jornada  de Actualización para Promotoras  de Bienestar Social Urbano, en la que 

participó la Dirección General de Educación Preescolar. 

 

La expansión  de los jardines de niños fue, durante este periodo, limitada y 

concentrada únicamente en las zonas urbanas, a pesar  de los ambiciosos 

proyectos  de la Dirección General de Educación Preescolar y del relativo aumento 

de inscripción de este servicio educativo, pues la demanda infantil extendida 

principalmente era de población urbana, no obstante es digno de mención que 

durante este periodo (1942-1960) la federación realizó un esfuerzo mayor por 

aumentar los recursos destinados a este nivel. 

 

Al asumir la presidencia para el periodo 1964-1970, el licenciado Gustavo Díaz 

Ordaz manifestó en su discurso inicial, la preocupación por seguir impulsando la 

educación, sin embargo se observó que a esta no solo se le imprimieron 

restricciones  en el crecimiento de la matricula sino en el presupuesto, excepto en 

el nivel secundaria. 

 

En el caso particular de la educación preescolar , las estadísticas señalan que 

para 1964 se contaban con 29 escuelas normales para educadoras, incluyendo 

federales, estatales y particulares, que para fines del sexenio solo aumentaron a 

31. Además, las autoridades tomaron la iniciativa de restringir la matrícula de las 

mismas, a fin de evitar un egreso de maestras superior al número de plazas que  

la federación creaba. 

 

Para 1965 se observó cierto número de jardines en el que la participación del 

sector público fue mínima, y los jardines de niños de carácter privado aumentaron 
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considerablemente, los que condujo a una desigualdad de oportunidades de 

acceso al nivel, afectando considerablemente al grueso de la población. 

 

El Congreso Internacional de la Organización Mundial de Educación Preescolar 

aceptó e 1968 la propuesta de convocar al Primer Seminario relacionado con la 

Educación y Bienestar  del Niño en el Continente Americano, comisionándose a 

México para realizar dicho evento, al que acudieron diferentes instituciones, como 

el Instituto Interamericano del Niño, El Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, el Comité Permanente Interamericano del Seguro Social, La Universidad 

de Alaska, la Universidad de Harvard, La UNAM, El Colegio de Maestras de 

Educación Preescolar, entre otras, asimismo participaron 22 estado de la 

República mexicana y el D.F., entre los países participantes se encontraban: 

Argentina, Australia, Alaska, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, 

Nicaragua y Puerto Rico. Estuvo al frente del comité organizador la presidenta de 

la OMEP y la Directora de general de Educación Preescolar en México la 

profesora Beatriz Ordoñez Acuña.Se presentaron 24 ponencias organizadas en 

mesas, reuniones, academias y visitas técnicas. 

 

Durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez se tendió hacia el carácter 

permanente y abierto de del proceso educativo, la actitud científica, la conciencia 

histórica, la relatividad del conocimiento y el acento a el aprendizaje más bien que  

a la enseñanza, con lo que se pretendía desarrollar una crítica y activa del 

estudiante. 

 

En el nivel preescolar, la reforma educativa promovida por Víctor Bravo Ahuja, se 

orientó a bajo la idea de concebir la educación preescolar como un proceso 
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dinámico que al recoger experiencias, en el proceso histórico, sea real para 

satisfacer las necesidades de los niños. 

 

La reforma educativa implicó cambios sustanciales en el sistema. En el aspecto 

técnico se sustituyó el Programa de Jardines de Niños y los temas mensuales que 

manejaban Unidades de Acción y Centros de Interés, por las Guías Didácticas. 

Dichas guías presentaban orientaciones para las educadoras, acerca del 

desarrollo del niño en la segunda infancia (características, necesidades, 

intereses), los objetivos y los contenidos temáticos se referían a los seres y 

fenómenos sociales  y naturales cercanos al niño para que pudiera vivirlos, 

analizarlos y asimilarlos a través de actividades, dichos contenidos se abordaban 

como unidades básicas, presentadas por grados para que la educadora pudiera 

ampliarlas y diversificarlas de acuerdo con el interés del grupo. 

 

En 1977 el licenciado Porfirio Muñoz Ledo al frente de la SEP orientó el quehacer 

educativo a partir de la elaboración de un Plan Nacional de Educación, plan que 

fue sustituido por el del nuevo secretario Fernando Solana Morales (1977-1982) 

quien propuso diez años de educación básica incluyendo uno de educación 

preescolar, seis de primaria y tres de secundaria. 

 

En cuanto a la formación de docentes, el 20 de septiembre de 1982 se publico en 

el Diario Oficial un acuerdo en el cual se establecía como requisito necesario para 

los aspirantes a ingresar a los planteles de educación normal, incluyendo a 

preescolar, el haber acreditado previamente el bachillerato. 

 

Una de las últimas acciones de este periodo fue la creación del Centro de 

Investigación y Difusión de Educación Preescolar, CIDEP, que representó la 
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culminación de un proyecto presentado por la DGEP al secretario de educación 

Fernando Solana e 1981 con motivo de los cien años de la fundación del primer 

jardín de niños. 

 

Este proyecto tenía como objetivo recopilar, investigar, clasificar, exponer y 

difundir todas aquellas aportaciones pedagógicas, políticas, legales que formaran 

parte del acervo propio de este nivel docente, y que hasta ese momento se 

hallaban dispersas o fuera del alcance del magisterio. Dicho proyecto fue 

aprobado  y vio culminados sus esfuerzos con la inauguración del CIDEP el 26 de 

noviembre de 1982.   

  

 

La educación preescolar obligatoria  

 

La educación preescolar,  ha tenido una notable expansión en nuestro país. De 

hecho, fue el nivel educativo con mayor incremento de matrícula en la década de 

los noventa; de 2 millones 734 mil 54 inscritos en el ciclo 1990-1991 aumentó a 3 

millones 423 mil 608 alumnos para el ciclo 2000-2001, es decir, cerca de un millón 

más de alumnos atendidos en diez años, según las estadísticas históricas de la 

propia Secretaría de Educación Pública. En contraste, la matrícula en primaria se 

ha mantenido relativamente estable, ya que en este mismo período creció en poco 

más de 400 mil alumnos. 

 

 En relación a su desarrollo histórico, si bien aparece como preocupación de 

gobiernos, sociedad y educadores desde el año 1880, comienza a tener una 

creciente presencia  al interior del sistema educativo nacional desde el año de 

1903 hasta la fecha; como aprendimos, los establecimientos donde se proporciona 



 24

este tipo de educación fueron conocidos primero como escuelas de párvulos, 

después como kindergarten y finalmente como jardines de niños, que es el 

nombre con el que se identifica comúnmente a las escuelas de este nivel en la 

actualidad. Durante todo este tiempo se han propuesto, desarrollado, 

reestructurado y actualizado constantemente planes y programas educativos 

dirigidos tanto a los niños de entre tres y seis años de edad como a la formación 

de maestras para jardines de niños. En cuanto a su formalización como parte de la 

estructura del sistema educativo, después de la creación de la SEP en 1921, 

surgen la Inspección General de Jardines de Niños, posteriormente en la década 

de los cuarenta se creó la Dirección General de Educación Preescolar así como la 

Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños (ENMJD); en los años 

setenta se ponen en  marcha programas comunitarios  para zonas urbanas 

marginadas y rurales a cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE) en coordinación con la propia Dirección General de Preescolar, 

mientras que a principios de los ochenta se crea el Centro de Investigación y 

Difusión de Educación Preescolar (CIDEP) dependiente de la SEP. 

 

 No obstante ser un nivel educativo con más de cien años de existencia y 

contar con una matrícula que se ha incrementado considerablemente los últimos 

diez años, lo cierto es que no ha sido una prioridad de la política educativa  ni 

tampoco un tema de interés significativo para especialistas y centros de 

investigación educativa independientes de la SEP. 

 

 El acontecimiento que vino a detonar su presencia como tema de interés 

público fue la presentación, discusión y aprobación del proyecto de  reforma 

constitucional por parte del Congreso Federal, con el propósito de volverla 

obligatoria, y con ello, integrarla a un esquema de  educación básica de doce 
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años. Los medios, al dar cuenta de este asunto como noticia importante, 

amplificaron la discusión, recordándole a la sociedad que la educación preescolar 

existe, y  requiere  atención. 

 

En el período legislativo LIII, la primera iniciativa sobre la obligatoriedad fue 

presentada ante la Cámara de Diputados por el Partido Acción Nacional (PAN); 

casi un mes después, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario   

Institucional (PRI) presentó su propia iniciativa en la Cámara de Senadores, 

rescatando las propuestas del primer Congreso Nacional de Educación  del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) efectuado en el año 

1993; entre dichas propuestas destacan la de incluir en la Constitución General de 

la República la obligatoriedad de la educación preescolar y en la Ley General de 

Educación (LGE) a la educación preescolar como obligatoria en tres grados, antes 

del ingreso a la educación primaria. 

 

 Todo parece indicar que en el desarrollo del proceso legislativo, la disputa 

entre las diferentes fracciones para adjudicarse el origen de la propuesta, influyó 

de manera decisiva para acelerar la aprobación de la iniciativa de reforma. En este 

sentido, resulta ilustrativo el hecho de que el PRI, como partido dominante al 

interior del SNTE, rescatara y presentara como propia la propuesta de la 

obligatoriedad que ocho años atrás hiciera el gremio magisterial.   

 

 En la exposición de motivos del documento presentado por el PRI, se 

afirma que la educación preescolar es un factor decisivo para el acceso, 

permanencia y calidad de los aprendizajes en niveles educativos posteriores. El 

juego es considerado como un elemento sustantivo para el desarrollo del 

pensamiento matemático infantil, al igual que un conjunto importante de 
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capacidades tales como la ubicación espacio-temporal y la coordinación motriz 

fina, el cuidado de la salud y la creatividad a través de la apreciación artística, 

todas ellas consideradas indispensables en el proceso de adquisición e 

integración de aprendizajes futuros.  

 

 Así mismo, se reconoce que este tipo de educación cumple una función 

social importante, ya que contribuye a ofrecer igualdad de oportunidades para  el 

aprendizaje y a compensar las diferencias provocadas  por las condiciones 

económicas, sociales y culturales del ambiente del cual provienen los alumnos.  

 

 Por lo anterior, se considera que la medida repercutirá en las nuevas 

generaciones de mexicanos ya que les permitirá contar con un bagaje de 

conocimientos mucho más amplio del que disponen las generaciones actuales.  

 

 En el dictamen con proyecto de reforma aprobado en diciembre de 2001, 

primero en el senado el día trece y después en la Cámara de Diputados el día 31, 

los legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias hicieron suyos estos 

argumentos, reconociendo a la educación preescolar como parte del proceso 

formativo de los futuros ciudadanos. Cabe aclarar que en el dictamen emitido por 

los diputados, se modificó sustancialmente todo lo relativo a la participación del 

Estado en la educación inicial (de cero a tres años) originalmente contemplada, el 

término “obligación” se sustituyó por el de “compromiso” para promoverla. Así 

mismo, se establece que el Estado habrá de proporcionar con calidad la 

educación preescolar en todo el país y en los siguientes plazos: cubrir tercer año 

en el ciclo 2004-2005, segundo año en el ciclo 2005-2006 y primer año en el 2008-

2009. Además, se reiteran el conjunto de tareas para las autoridades educativas 
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del país que ya habían sido mencionadas por los senadores, entre las que destaca 

la instalación de comisiones técnicas y de consulta que resulten pertinentes para: 

 

1 iniciar un proceso de revisión de los planes, programas y materiales de 

estudio vigentes que conduzca al establecimiento del nuevo modelo 

educativo que oriente la educación preescolar  

2 iniciar la unificación estructural, curricular y laboral de los tres niveles  

      educativos obligatorios (preescolar, primaria y secundaria)  

3 definir y poner en marcha las estrategias de formación y desarrollo 

profesional de docentes y directivos de este nivel educativo, conforme a las 

demandas y necesidades que impone la obligatoriedad.  

 

 En este mismo dictamen se asienta que las autoridades educativas habrán 

de destinar recursos de los presupuestos federales, estatales y municipales para 

la construcción, ampliación y equipamiento de la infraestructura necesaria para 

cubrir progresivamente los servicios así como para dotar de materiales de estudio 

gratuito a maestros y alumnos. En el caso de las comunidades rurales donde no 

sea posible cumplir con todos estos requerimientos, deberán establecerse los 

programas especiales que se requieran, de manera coordinada entre la autoridad 

federal y local.  

 

 Además del reconocimiento de la educación preescolar en los mismos 

términos que los otros niveles que componen la educación básica,  el poder 

legislativo está depositando en las autoridades educativas la responsabilidad de 

cumplirla. No es un asunto menor considerando que la aprobación de la iniciativa 

en un período sumamente breve, despertó entre gobernadores y responsables de 

los sistemas educativos en las entidades, severos  cuestionamientos al considerar 
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que este hecho obedeció a un mero afán de protagonismo de los diferentes 

partidos representados en el congreso, pasando por alto la necesidad de disponer 

de conocimientos y asesoría especializada en el tema. Otra parte de las críticas se 

centró en la desarticulación entre el proceso legislativo con respecto a los 

programas, metas y prioridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

argumentando que la obligatoriedad le impedirá a ésta última cumplir los 

compromisos prioritarios que corresponden a otros niveles educativos; sin 

embargo, en el programa sectorial vigente, la atención a la educación preescolar  

está considerada.   

 

Por otra parte, el asunto de fondo al que ha dado lugar la propuesta y que es 

justamente lo que hoy día se encuentra en el centro de la discusión, es la 

necesidad de emprender una reforma integral de la educación preescolar.  

 

Quienes trabajan directamente en este nivel educativo manifestaron su 

beneplácito y franca aceptación de la iniciativa; particularmente para las 

educadoras, representa una aspiración de reconocimiento social a su labor, mismo 

que hasta ahora les había sido negado. Con el auspicio del sindicato, cuyos 

representantes en el Congreso no dejaron pasar la ocasión para adjudicarse el 

hecho, las educadoras ven la obligatoriedad como un logro profesional y una 

conquista laboral, tal vez sin reparar en que no se trata de un punto de llegada, 

sino que apenas es el inicio de un proceso de revisión crítica y de profunda 

transformación de cuestiones que les atañen directamente, y en tanto son parte de 

su materia de trabajo, están llamadas a ser protagonistas principales. 

Personalmente creo que la obligatoriedad ha sido punto de partida para la 

regulación general de la atención educativa de este nivel, muy necesaria ya que 

pasaron muchos años en nuestro país para el establecimiento de directrices que 
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normaran las instalaciones, el personal y los planes de estudio de jardines de 

niños particulares y oficiales. 

 

 Los jardines de niños particulares merecen especial atención en el proceso de 

concreción de la obligatoriedad, particularmente en las zonas urbanas. La 

educación preescolar está considerada por la SEP como un tipo de estudios que   

ya requieren validez oficial; si bien existen planteles privados incorporados, existen 

una cantidad importante de no incorporados que ofrecen el servicio en casas-

habitación habilitadas que no reúnen las condiciones mínimas de infraestructura y 

seguridad, los niños son atendidos por  personal  sin una preparación específica, 

con programas de  dudosa calidad si no es que inexistentes.  

 

La diferencia en el número de planteles y alumnos atendidos en los jardines de 

niños no incorporados es considerable con relación a los incorporados. A raíz de 

la obligatoriedad (que culminará en el año 2008) probablemente aumente la 

demanda, lo que implica  que las autoridades educativas deberán revisar y 

establecer a la brevedad las normas elementales de operación que regulen la 

prestación de este servicio con un mínimo aceptable de calidad. Las normas y los 

criterios mínimos de operación  deberán estar basadas en los criterios 

pedagógicos y en el perfil profesional mínimo que debe cubrir el personal docente 

y de apoyo, pero esta es precisamente otra de las tareas sustantivas que están 

pendientes, y quizá también una de las más complejas. 

 
La educación preescolar no cuenta con planes y programas nacionales 

obligatorios con el desarrollo  de los de primaria y secundaria. Esto no significa 

que haya carecido de una guía pedagógica; de hecho, en los últimos veinte años, 

la SEP ha diseñado dos programas nacionales. El primero de ellos, conocido 
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como programa de educación preescolar 1981 (PEP 81), se basa en una 

concepción psicogenética del desarrollo infantil según Piaget, propone unos 

contenidos y unidades organizadas con base en cuatro ejes de desarrollo 

congruentes con el enfoque teórico a saber: afectivo-social, función simbólica, 

preoperaciones lógico-matemáticas y construcción de operaciones infralógicas. El 

segundo programa (PEP 92) se sustenta en un enfoque globalizador del 

currículum y propone una metodología de trabajo por proyectos y alrededor de 

bloques de juego; aunque no se explicita la propuesta teórica de referencia, al 

parecer el programa se inspira en el pragmatismo de Deweyº, autor que enfatiza la 

importancia de vincular el aprendizaje con la experiencia del alumno.  

 

Por otra parte, en el Distrito Federal, desde el año 1997  se elaboró un documento 

que contiene los lineamientos pedagógicos para el nivel con un enfoque basado 

en el desarrollo de competencias para la vida; si bien no se explicita la concepción 

en la que se fundamenta, se  advierte la influencia de los principios propuestos por 

la Organización de las Naciones Unidas para Educación la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) para una educación orientada al desarrollo humano: aprender a 

aprender, aprender a hacer, aprender a ser y a convivir. Documento este último 

que sirvió de base para la elaboración del actual programa (PEP 2004) que ocupa 

esta tesis y que mencionaremos posteriormente.  

 
 

 Todos estos programas son parte de los referentes en los que se apoyan 

las educadoras y que de diversas formas y grados influyen en su práctica docente. 

Las condiciones del nuevo contexto imponen a docentes, directivos, autoridades 

educativas y especialistas en la materia la necesidad de discutir y definir 
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situaciones  como las siguientes: los propósitos sociales que debe cumplir la 

educación preescolar, la concepción de infancia que la sustenta, el modelo 

pedagógico a adoptar, la forma de integración con los otros niveles educativos y la 

introducción del aprendizaje de las matemáticas y la lectoescritura, todo ello sin 

desatender las necesidades y características actuales de los niños en edad 

preescolar. En el debate y definición de todos estos temas, es necesario que se 

permita y promueva la participación activa de las educadoras, que se reconozca y 

recupere su experiencia práctica y se estimule su capacidad creadora, pues son 

ellas las que aplicarán las nuevas propuestas pedagógicas para el nivel. Del 

cuidado de estos aspectos depende en buena medida la posibilidad de generar 

intervenciones educativas novedosas y significativas para los alumnos que 

verdaderamente respondan al espíritu y los propósitos de la obligatoriedad. En 

este sentido, los materiales didácticos y de consulta para uso de maestros y 

alumnos, además de gratuitos, habrán de ser congruentes con el modelo 

educativo que se adopte.  
 

Por otra parte, es necesario desarrollar una propuesta de evaluación congruente 

con la definición de propósitos y logros que se espera alcancen los niños. El 

problema radica en decidir qué enfoque de evaluación es el más adecuado para el 

nivel. Este problema representa una oportunidad para diseñar y aplicar modelos 

de evaluación innovadores, acordes con los propósitos y el enfoque pedagógico 

que adopte la educación preescolar; en todo caso, es preciso recuperar las 

experiencias de evaluación existentes en el nivel así como otras generadas en 

otros espacios. Ahí está por ejemplo la propuesta derivada del foro sobre 

indicadores de bienestar en la primera infancia, realizado en noviembre del año 

2000 bajo los auspicios de organizaciones e instituciones como el DIF, UNICEF, 

UNESCO, SEP, UNAM entre otras.  Un aspecto crucial en toda reforma es el de la 
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formación inicial, la actualización y el desarrollo profesional de docentes y 

directivos en servicio.  

 

Debido a  la ampliación del rango de edad de los niños que se pretendía atender, 

un aspecto a analizar es si las educadoras están preparadas con el conocimiento, 

capacidades y habilidades profesionales necesarias para atender a alumnos 

menores de cuatro años, ya que si bien su formación abarca este grupo de edad, 

al menos en los planteles públicos, la práctica y por ende la experiencia que han 

desarrollado es principalmente con alumnos de entre cuatro y cinco años de edad. 
 

 En relación a la formación inicial, cabe señalar que apenas se encuentran 

en acción  los primeros egresados de la nueva licenciatura en educación 

preescolar; es preciso articular la formación inicial de docentes con el modelo 

pedagógico que se establezca para la educación preescolar, no se trata de una 

adaptación mecánica de la primera para definir el segundo sino de una vinculación 

clara entre ambos, por lo que no ha de descartarse la necesidad de realizar 

ajustes o modificaciones al plan de estudios de licenciatura que entró en vigor 

recientemente.  
 

 La actualización de docentes y directivos en servicio es un gran reto pero 

también puede convertirse en una oportunidad para implantar un programa de 

desarrollo profesional permanente, con un enfoque basado en la reflexión, análisis 

y solución de problemas en lugar del esquema de cursos en cascada. De otro 

modo se continuarán invirtiendo recursos en una tarea  cuyos efectos no se ven 

reflejados en la mejora de las prácticas cotidianas ni en los logros de los alumnos.  
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La educación escolarizada se concreta en el aula, pero no se reduce a ella; 

además de maestros y alumnos, existen otros protagonistas importantes tales 

como los directivos de diferentes niveles, los apoyos técnico-pedagógicos, los 

padres e incluso los especialistas de los Centros de Atención Psicopedagógica 

(CAPEP). Todos ellos están relacionados entre sí al interior de un sistema   

burocratizado, jerárquico y centralizado en la toma de decisiones de todo tipo, a 

pesar de la federalización educativa. 

 

 De ahí la necesidad de impulsar la transformación de las diferentes 

estructuras organizativas del nivel preescolar al igual que el funcionamiento 

cotidiano de los planteles, poniéndola al servicio de los alumnos y colocando como 

su principal referente la dimensión pedagógica. 

 

 Esta transformación implica tanto a los responsables directos de la 

organización cotidiana del trabajo pedagógico en las aulas como a los que no 

están frente a grupo ni dentro de las escuelas, pero tienen la responsabilidad de 

contribuir al logro de los fines educativos. Para que esto sea posible, es preciso 

promover la autonomía profesional de docentes y directoras, lo cual implica 

dotarlas de la libertad necesaria para tomar decisiones, asumiendo 

responsablemente los derechos y responsabilidades que conlleva. Se trata, de 

hacer vigente la  descentralización en la toma de decisiones pedagógico-

organizativas al interior de las escuelas. Esto es necesario  una transformación de 

las estructuras organizativas intermedias; tal como existen actualmente, funcionan  

como un gran abismo que separa el nivel central del sistema educativo, que es el 

que norma, del nivel local que es el que opera. Por ejemplo, en el Distrito Federal 

la estructura vigente está conformada jerárquicamente por una coordinación 
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sectorial con sus respectivas subdirecciones y departamentos, le siguen las 

coordinaciones regionales, jefaturas de sector, las supervisiones y las direcciones 

de plantel. Cada una de estas instancias tiene un responsable, lo que significa que 

el personal directivo constituye un grupo numeroso y diverso; por otra parte, las 

distintas figuras directivas difícilmente se comunican entre sí, mucho menos 

discuten o acuerdan conjuntamente los proyectos a realizar. En estas condiciones, 

la articulación y coherencia mínima necesaria en la acción educativa se convierte 

en algo muy difícil.    
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CAPITULO SEGUNDO 

 
FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS EN LOS PROGRAMAS OFICIALES DE 

EDUCACION PREESCOLAR 
 
 
El programa de educación preescolar de 1942 
 

Durante la década de los cuarenta de golpe las pretensiones  por establecer una 

educación netamente socialista habían quedado atrás. El gobierno de Ávila 

Camacho  llamó no a la lucha de clases sino a la “unidad nacional”, el Secretario 

de Educación Octavio Véjar Vázquez señaló en la nueva Ley Orgánica que la 

“educación normal será de cinco tipos: rural, urbana, de especialización, de 

educadores de párvulos  y educación normal superior” (5), como notamos la 

formación de maestros del nivel preescolar era para este tiempo un objetivo de la 

política educativa nacional. 

 

Para 1942, los jardines de niños se incorporaron al Sistema Educativo Nacional a 

través de la Secretaría de Educación Pública que creó el departamento de 

educación preescolar, haciendo hincapié en que el trabajo que se llevará a cabo 

en los establecimientos infantiles era un paso de preparación para inducir al niño 

en sus estudios en primaria. 

 

En 1946 se organizó el Congreso de Educación Preescolar con el fin de exponer 

los adelantos en los jardines de niños , en el se destacó la importancia de vincular 

el jardín de niños y la primaria, también se consideraron los problemas de la 

atención médica y de la desnutrición en los niños, dando mayor atención al de la 
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preparación de más educadoras en los Estados de la República. Para la mejora de 

los jardines se propuso la organización de concursos sobre las actividades 

realizadas y la realización de intercambios  y visitas entre las instituciones. 

Lamentablemente el poco presupuesto que le era asignado se reducía cada vez 

más pues no se le consideraba  educación obligatoria. 

 

No obstante, la educación preescolar en este periodo incorporó algunas 

innovaciones en sus programas y la preparación de sus docentes, se crearon 

revistas de divulgación en las que se presentaron novedades didácticas, además 

se trataron de implementar campañas higiénicas, de vacunación, desayunos 

escolares, campañas de aseo y de orientación a las madres de familia en cuanto a 

la alimentación y vestido. 

 

En este momento se vio la conveniencia de programar las actividades de los 

jardines tomando como base un ideario contenido en el documento “Programa de 

Jardín de Niños” de 1942, en este se propone concebir al jardín de niños como un 

hogar ampliado pero resignificado por la relación con otros niños. Se sugirió la 

enseñanza moral por la lectura de cuentos así como la escenificación de los 

mismos. Se privilegió el juego como medio por excelencia  para la interacción del 

niño con su medio así como del canto para proveerlo de alegría. 

 

Además, dicho programa promovió la vinculación con la vida de la comunidad, con 

ese fin se sugirieron visitas guiadas para que el niño contemple algunos de los 
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fenómenos atmosféricos, y si bien se da cuenta únicamente  de sus resultados, la 

curiosidad y el deseo  de investigación se despiertan en el vivamente. 

 

Para la formación de hábitos de higiene que logren una buena salud se desataca 

la importancia de realizar más  actividades  al aire libre. Para moldear y estimular 

el “sentimiento artístico, el párvulo escucha música escogida en los conciertos 

infantiles que con ese objeto se organizan, y en la frecuentemente se ofrecen los 

acompañantes, ya sea para oírla exclusivamente o para que interprete los ritmos y 

las danzas” (6) señaló. 

 

El programa propuesto se dividía en: Planes mínimos para primero, segundo y 

tercer grado, cada uno  de ellos especificaba actividades a realizar para favorecer 

diversos aspectos de desarrollo. Los objetivos y los programas se agrupaban en: 

Lenguaje, actividades para adquirir medios de expresión, experiencias sociales, 

civismo, conocimiento de la naturaleza,  expresiones artísticas y actividades 

domésticas. 

 

Los tres grados tenían los apartados antes mencionados y al tercer grado se 

agregaban además: iniciación a la aritmética y geometría, ejercicios especiales de 

aritmética y geometría, ejercicios especiales de educación física e iniciación a la 

lectura. Además, habían temarios divididos por mes  y por semana, tanto para el 

calendario “A” como para el calendario “B”, que entonces regía en el país, en 

cuanto a fechas de inicio y termino  de los ciclos escolares.  
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En el programa de 1942, un planteamiento central “era –afirma Eva Moreno- 

procurar que el trabajo se fincara en las experiencias que el párvulo tenía en su 

relación con el hogar, la comunidad y la naturaleza, a fin de capacitarlo para dar 

respuesta a las demandas  que la vida misma le haría : 

 

               El niño llega  a nuestras manos ricamente dotado por la naturaleza, y   lo  

               único que tenemos que hacer es vigilar que el desarrollo de esa herencia 

               se verifique sin precipitaciones ni forzamientos;     tan    solo    ofreciendo  

               estímulos  apropiados que nos hagan vislumbrar la luz del   instinto, guía  

               de nuestra labor.    En el jardín  el niño    encontrará la continuación   del 

               hogar”(7)       

    

Siguiendo la política del régimen, los servicios educativos fueron aumentando, ya 

para 1953 había   1039 jardines de niños con 117 517 alumnos, dos años después 

eran 1180 con 150 000 niños y en 1956  existían 1335 jardines con 163 000 

alumnos. 

 

En 1960 comenzaron  a aplicarse los nuevos planes de trabajo para los jardines 

de niños. Se habían elaborado tomando en consideración el desarrollo 

“biopsíquico, los intereses y las necesidades de los educandos, y las actividades 

estaban organizadas en torno a estos 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.” (8). 
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El programa de educación preescolar de 1981 
 

En octubre de 1981 se marcó un cambio en el aspecto técnico de los jardines de 

niños, al presentar el nuevo programa de educación preescolar que vino a 

constituir el eje rector  de la misma, y que significó un cambio radical en su 

concepción teórica fundamentada en la corriente psicogenética  sobre la 

construcción del conocimiento. 

 

El programa se presentó integrado en tres libros: 

 

El libro núm. 1 comprende la planificación general del programa que contempla la 

teoría, los ejes de desarrollo y los aspectos curriculares, objetivos, contenidos, 

actividades, recursos y evaluación. 

 

El libro núm. 2 contiene planeación específica de 10 unidades temáticas y el libro 

núm. 3, los apoyos metodológicos 

 

Este programa se concibió como un instrumento de trabajo de la educadora que le 

permitiera planear y orientar la práctica educativa y  brindarle a la vez diferentes 

alternativas de realización y participación 
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Es importante señalar que con este programa se enmarcó  a la educación 

preescolar  dentro de la educación elemental asegurando así, la continuidad 

dentro de la educación preescolar con la educación primaria 

 

El programa de educación preescolar de 1992 

 

Durante la década de los noventa el Gobierno Federal  había  iniciado un proceso 

de modernización educativa que perseguía dar la mayor cobertura en su servicio e 

incorporar las innovaciones pedagógicas del momento. La experiencia con el 

programa del 81 había dejado un vació en aspectos disciplinares. Así que  el 

nuevo programa PEP 92 se organizó en un modelo ecléctico de     carácter flexible 

 que proponía el diseño de proyectos en su didáctica a la manera de Kilpatrick, 

recordemos que para éste educador un proyecto es un plan de trabajo libremente 

elegido de realizar algo que nos interesa. Además se retomó la teoría de Ovide 

Decroly al considerar el aprendizaje del niño en sentido globalizador. Por otra 

parte, se dejaba entrever los ideales de la Escuela Progresista norteamericana, en 

particular las propuestas sociales de John Dewey. 

 

Para conformar la estructuración del programa de este programa de educación fue 

necesario considerar la utilización del espacio, mobiliario y material, e incluso el 

tiempo, ya que este determina el número de actividades que se puedan realizar en 

un día, al considerar todos estos aspectos se hizo una propuesta organizativa y 

metodológica basada en los proyectos, los cuales se definieron como “planear 
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juegos y actividades que respondan  a las necesidades e intereses de los niños” 

(9)  

 

El programa de educación preescolar de 1992 (PEP 92) se presentó en seis 

aspectos fundamentales 1)  Organización del programa por proyectos: los 

proyectos ¿qué son?, fuentes de experiencia del niño y la elección de los 

proyectos, sugerencias de proyectos y ejemplos de su desarrollo. 2) Los bloques 

de juegos y actividades: de sensibilidad y expresión artística, de actividades y 

psicomotricidad,  de relación con la naturaleza, de matemáticas y relacionadas con 

el lenguaje. 3) Espacio y tiempo: organización del espacio, espacio interior, 

organización del espacio por áreas, espacio exterior (mobiliario y material) y 

organización del tiempo. 5) Aspectos metodológicos: relación del docente con los 

niños y sus padres, creatividad y libre expresión de los niños, y  organización y 

coordinación del trabajo grupal. 6) Lineamientos para la evaluación: aspectos 

generales, evaluación inicial, evaluación grupal al término de cada proyecto, 

evaluación general del proyecto, y evaluación final. 

 

El proyecto presentó de entrada una fundamentación que mostró las 

características del niño de edad preescolar, respecto al aprendizaje del menor 

señaló que a “medida que el niño crece, “el medio natural y social¨  se desarrolla y 

rebasa los límites de la familia y del hogar. Las experiencias y relaciones se hacen 

más ricas y diversas en todos los sentidos por los afectos de personas que antes 

no conocía, por los ámbitos de la sociedad y de la naturaleza que va conociendo, 

su ingreso a la escuela entre otros. Si bien el núcleo afectivo sigue siendo su 
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padre, madre y hermanos, todo ese mundo exterior de personas, situaciones y 

fenómenos que se le presentan, pasa a ser objeto de su curiosidad, de sus 

impulsos de tocar, explorar, conocer. 

 

“Es así como se va construyendo el conocimiento. El desarrollo de la inteligencia 

tiene, por su parte, una dinámica específica que no está desligada de los afectos. 

El conocimiento no es ajeno a la realidad de cada individuo. Está condicionado por 

las personas, situaciones y experiencias del entorno. Esto implica en parte las 

diferencias entre un niño y otro, entre personas de grupos sociales y culturas 

distintas” (10). 

 

También en la fundamentación se propuso el método de proyectos como 

estructura operativa del programa, con el fin de responder al principio de 

globalización. Dichos proyectos serían establecidos a partir de las experiencias del 

niño, que aportaran elementos significativos relacionados con su medio natural y 

social. Se estableció una organización de juegos y actividades que en forma 

globalizada y con cierta especificidad al mismo tiempo respondiera a los aspectos 

de desarrollo afectivo, intelectual, físico y social del niño. Para ese fin se sugirieron 

los bloques de juegos y actividades. Una organización de las actividades que 

favorezcan formas de cooperación e interacción entre los niños y con los espacios 

y materiales y una ambientación del aula, así como de las distintas áreas del jardín 

de niños y fuera del mismo, como recursos flexibles, tanto para las actividades de 

los proyectos como para los juegos libres. 
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El PEP 92 dio un lugar de primera importancia al juego, la creatividad y la 

expresión libres durante las actividades cotidianas, como fuente de experiencias 

diversas para su aprendizaje y desarrollo general. De respeto a las diferencias de 

cada niño en cualquiera de sus manifestaciones. Tambien señaló la importancia 

de incorporar progresivamente a los niños en los aspectos de organización y 

planeación del trabajo, así como a realización de un proceso de evaluación 

cualitativa. Por último concibió al docente como guía, promotor y orientador del 

proceso educativo. 

 

Este programa puntualizó que por su parte el docente también construye su propia 

práctica de ahí que el documento no presente una forma de rígida de planeación 

sino que “la verdadera dimensión de un programa la constituye el hacer concreto 

de cada docente con su grupo. En este sentido la comprensión que los maestros 

tengan de esta propuesta y el apoyo que le brinden con su experiencia y 

creatividad, constituyen los elementos centrales de su validez y riqueza” (11) 

 

Como hemos mencionado el PEP 92 conformó su propuesta organizativa y 

metodológica en los proyectos.  El documento definió al proyecto como “una 

organización de juegos y actividades propios de esta edad, que se desarrollan en 

torno a una pregunta, un problema, o la realización de una actividad concreta. 

Responde principalmente a las necesidades e intereses de los niños, y  hace 

posible la atención  a las exigencias del desarrollo en todos sus aspectos” (12) 
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Cada proyecto tiene una duración y complejidad distinta, pero en todo momento 

implican acciones y actividades articuladas entre sí, que adquieren un sentido 

tanto por vincularse con los intereses del los niños, como por su ubicación en el 

proyecto. Buscar materiales, escribir, dibujar, representar, etc., son actividades 

individuales que están ligadas entre sí. Cada proyecto implica previsión y toma de 

conciencia de su duración, por los tanto tiene una organización que se divide en 

tareas y etapas a saber: surgimiento, elección, planeación, realización, término y 

evaluación. La didáctica de proyectos propicia que le trabajo grupal adquiera un 

especial interés, dado que se trata de una empresa concebida por todos y cuya 

realización requiere también, del trabajo en pequeños grupos y, en algunos 

momentos, del grupo entero. (véase anexo sobre ejemplos de proyectos) 
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CAPITULO TERCERO
ANALISIS DEL PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR 2004 

 
Características del programa 
 
Este programa elaborado por el personal académico de la Dirección General de 

Normatividad de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la Secretaria 

de Educación Pública se divide en siete partes que son: 

 

I.- Fundamentos: una educación preescolar de calidad para todos, 1) El 

aprendizaje infantil y la importancia de la educación preescolar, 2) Los cambios 

sociales y los desafíos de la educación preescolar y 3) El derecho a una 

educación preescolar de calidad: fundamentos legales. 

 

II.- Características del programa: 1) El programa tiene carácter nacional, 2) El 

programa establece propósitos fundamentales para la educación preescolar, 3) El 

programa está organizado a partir de competencias, 4) El programa tiene carácter 

abierto y 5) Organización del programa. 

 

III.- Propósitos fundamentales  

 

IV.- Principios pedagógicos: 1) Características infantiles y procesos de 

aprendizaje, 2) Diversidad y equidad y 3) Intervención educativa. 

 

V.- Campos formativos y competencias : 1) Desarrollo personal y social, 2) 

Lenguaje y comunicación, 3) Pensamiento matemático, 4) Exploración y 

conocimiento del mundo, 5) Expresión y apreciación artísticas y 6) Desarrollo 

físico y salud 
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VI.- La organización del trabajo docente durante el año escolar: 1) El inicio del 

ciclo escolar: conocimiento de los alumnos y establecimiento del ambiente de 

trabajo y 2) Planificación del trabajo docente 

 

VII.- La evaluación: 1) Finalidades y funciones de la evaluación, 2) ¿Qué es 

evaluar?,  3) ¿Quiénes evalúan?,  4) ¿Cuándo evaluar? y 5) ¿Cómo recopilar y 

organizar la información? 

 

Este programa justifica en buena medida su implementación por los cambios que 

en materia de legislación ha sufrido la educación preescolar. La duración de la 

educación obligatoria se ha ido ampliando paulatinamente, según la evolución 

histórica del país. En noviembre de 2002 se publicó un decreto de reforma de los 

artículos 3º y 31º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

cual establece la obligatoriedad de la educación preescolar, como resultado la 

educación básica comprende actualmente 12 grados de escolaridad. Dicha 

reforma subsanó algunas indefiniciones  legales  existentes. Algunas de sus 

implicaciones son las siguientes:  

 

- Ratificar ”la obligación del Estado de impartir la educación preescolar, 

medida establecida desde 1993 

- La obligación de los  padres o tutores de hacer que sus hijos o pupilos 

cursen la educación preescolar en escuelas públicas o privadas. 

- Que para el ingreso a  la educación primaria será requisito  -en los plazos y 

con las excepciones establecidas en el propio decreto- haber cursado la 

educación preescolar, considerada como un ciclo de tres grados.  

- La obligación de los particulares que imparten educación preescolar de 

obtener autorización  para impartir el servicio” (13). 

 

Con  el establecimiento de la obligatoriedad de la educación preescolar el poder 

legislativo ratificó en la fracción III del artículo tercero de la Constitución  el 

carácter nacional de los planes y programas de la educación preescolar en los 
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siguientes términos: “Para dar  pleno cumplimiento al segundo párrafo y a la 

fracción II el Ejecutivo  Federal  determinará los planes y  programas de estudio de 

la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. 

Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de 

las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la 

educación , en los términos que la ley señale”(14). Es en el cumplimiento de este 

mandato que la Secretaría de Educación Pública presenta este programa de 

Educación  Preescolar y que a partir de este momento denominaremos PEP 2004 

en esta investigación. 

 

El PEP 2004 parte de reconocer que la educación preescolar es fundamento de la 

educación básica  y debe contribuir a la formación integral, por consiguiente debe 

garantizar a los niños, su participación en experiencias educativas que le permitan 

desarrollar, sus competencias afectivas, sociales y cognitivas. De hecho debo 

mencionar que estas prescripciones  obedecen a los planteamientos de la 

UNESCO y de la Organización Internacional del Trabajo congregada en su 88ª. 

reunión del año 2000 con relación al desarrollo de recursos humanos. 

 

Este programa parte de la idea que entre los 3 y 5 años de edad no existen 

patrones fijos respecto al momento en que un niño alcanzará los propósitos o 

desarrollará los procesos que conducen a su logro, consideraron conveniente  

establecer propósitos fundamentales para los tres grados, es decir no se 

diferencian las situaciones didácticas por grado. Considerando lo anterior “en cada 

grado se diseñaran actividades con niveles distintos de complejidad en las que 

habrán de considerarse los logros que cada niño ha conseguido y sus 

potencialidades de aprendizaje, para garantizar su consecución al final de la 

educación preescolar; en este sentido los propósitos fundamentales constituyen 

los rasgos del perfil de egreso que debe propiciar la  educación preescolar” (15) 

señala el documento. 
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Además, el PEP 2004 define su innovación pedagógica y didáctica en su 

organización por competencias.  A diferencia de un programa que establece su 

prioridad en temas generales como contenidos educativos en torno a los cuales se 

organiza la enseñanza  y se acotan los conocimientos que los alumnos deben 

adquirir,  este programa esta centrado en competencias. 

 

“Una competencia es un conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, 

actitudes, habilidades y destrezas que una persona logra mediante procesos de 

aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y  contextos 

diversos” (16). 

 

Según afirman algunos  autores como Spencer y Spencer, Rodríguez y Felú, 

Ansorena Cao, Woodruffe y Boyatzis, -comenta la Revista Iberoamericana  de 

Educación-  esta modalidad curricular tiene como finalidad propiciar que la escuela 

se convierta en un espacio que contribuya al desarrollo integral de los niños, 

mediante oportunidades de aprendizaje que le permitan a su vez integrar sus 

aprendizajes y utilizarlos en su actuar cotidiano.  

 

El programa muestra una selección de competencias en la convicción de que los 

niños ingresan al Jardín de Niños con un acervo importante de capacidades, 

experiencias y conocimientos  que ya han adquirido en un ambiente familiar y 

social en que viven y que tiene enormes potencialidades de aprendizaje. Por lo 

tanto, la función de la educación preescolar consiste en promover el desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias que cada niño tiene. 

 

Además, se plantea que  una competencia no se adquiere  de manera definitiva    

“se amplía y se enriquece en la función de la experiencia, de los retos que 

enfrenta el individuo durante su vida, y de los problemas que logra resolver en los 

distintos ámbitos en que se desenvuelve” (17), el trabajo sistemático para el 

desarrollo de competencias constituyen también propósito de la educación 
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primaria y de los niveles subsecuentes, siendo aprendizajes valiosos de la 

formación personal futura. 

 

La planeación curricular por competencias implica que la educadora busque, 

mediante en diseños de situaciones didácticas, acciones que impliquen desafíos 

para los niños y que progresen gradualmente en sus niveles de logro para 

aprender más de lo que saben acerca de su entorno y para que sean cada vez 

personas más seguras, autónomas, creativas y participativas, 

 

Otra de las características del PEP 2004 consiste en su carácter abierto1*, es decir 

el programa no define una secuencia de actividades o situaciones que deban 

realizarse sucesivamente con los niños. Los autores del documento reconocen 

que la “naturaleza de los procesos de desarrollo y aprendizaje de las niñas y los 

niños menores de  seis años hace sumamente difícil y con frecuencia arbitrario 

establecer una secuencia detallada de metas específicas, situaciones didácticas o 

tópicos de enseñanza; por esta razón, el programa no define una secuencia de 

actividades que deban realizarse en los niños” (18). Se plantea entonces que es la 

educadora quien debe seleccionar o diseñar las situaciones didácticas que a su 

juicio y experiencia considere más convenientes para que los pequeños 

desarrollen las competencias propuestas  y logren los propósitos fundamentales. 

Asimismo, la educadora tiene la libertad de adoptar la modalidad de trabajo (taller, 

proyecto, etcétera) y de seleccionar los temas, problemas o motivos para interesar 

a los alumnos y promover el aprendizaje. Entonces, los contenidos que se planeen 

y aborden serán relevantes y pertinentes  en los contextos culturales y lingüísticos 

de los niños.  

 

El programa se organiza considerando que los propósitos fundamentales son la  

bese para la definición de las competencias que se esperan logren los alumnos en 
                                                 
* Es necesario mencionar que esta característica del PEP 2004 tiene el inconveniente de que muchas 
educadoras no tienen habilidad ni la debida capacitación para realizar una planeación que satisfaga las 
pretensiones de la SEP, lo que en la práctica se traduce en una falta de planeación o una planeación muy 
imperfecta con las  lamentables  repercusiones que en  la práctica educativa   esto representa. De ahí la 
necesidad de proporcionar una guía útil a fin de que las maestras de este nivel realicen una planeación acorde 
a la propuesta curricular basada en competencias, motivo central de esta investigación. 
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el transcurso de la educación preescolar. Una vez definidas las competencias que 

implica el conjunto de propósitos fundamentales, se ha procedido a agruparlas en 

los campos formativos siguientes: 

                  

 

 

- Desarrollo personal y social 

- Lenguaje y comunicación  

- Pensamiento matemático 

- Exploración y conocimiento del mundo 

- Expresión y apreciación artísticas 

- Desarrollo físico y salud 

 

El documento 2004 incluye una serie de principios pedagógicos a fin de hacer 

explícitas las condiciones que favorezcan el logro de los propósitos 

fundamentales, así como los criterios que han de tomarse en cuenta para la 

planificación, el desarrollo y la evaluación del trabajo educativo. La articulación 

entre los componentes del programa se ilustra en el siguiente esquema 
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ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 
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Propósitos fundamentales 
 

El programa expresa en su apartado de Propósitos Fundamentales que definen en 

conjunto la misión de la educación preescolar  y expresan los logros que se 

espera tengan los niños que la cursan. Dichos propósitos como guía para el 

trabajo pedagógico, se favorecen mediante las actividades cotidianas. La forma en 

que se presentan permiten identificar la relación directa que tienen las 

competencias de cada campo formativo. 

Considerando la diversidad  lingüística y cultural, social y étnica de nuestro país, 

se espera que los niños, durante su transito por la educación preescolar vivan 

experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje, y que 

gradualmente 

 

o Desarrollen  un sentido positivo  de si mismo; expresen sus 

sentimientos; empiecen a actuar con iniciativa y autonomía, a regular 

sus emociones, muestren disposición para aprender, y se den cuenta 

de sus logros al realizar actividades individuales o en colaboración. 

 

o Sean capaces  de asumir  roles distintos en el juego y en otras 

actividades;   de trabajar en colaboración; de apoyarse entre 

compañeros y compañeras, resolver conflictos a través del 

diálogo, y de reconocer y respetar las regla de convivencia en el 

aula, en a escuela y fuera de ella. 

 

o Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su 

lengua materna, mejoren su capacidad de escucha; amplíe su 

vocabulario, y enriquezcan su lenguaje oral al comunicarse en 

situaciones variadas. 
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o Comprendan las principales funciones  del lenguaje escrito y 

reconozcan  algunas propiedades del sistema de escritura. 

o Reconozcan que las personas tenemos rasgos culturales 

distintos (lenguas tradicionales, formas de ser y de vivir); 

compartan experiencias de su vida familiar y se aproximen al 

conocimiento de la cultura propia  y de otras mediante distintas 

formas de información (otras personas, medios de comunicación 

masiva a su alcance: impresos, electrónicos)  

 

o Construyan nociones matemáticas  a partir de situaciones que 

demanden el uso de sus conocimientos y sus capacidades para 

establecer relaciones de correspondencia, cantidad y ubicación 

entre objetos; para estimar y contar , para reconocer atributos y 

comparar. 

 

o Desarrollen capacidad para resolver problemas de manera 

creativa mediante situaciones de juego que impliquen la reflexión, 

la explicación y la búsqueda de soluciones  a través de 

estrategias o procedimientos propios, y su comparación con los 

utilizados por otros. 

 

o Se interesen en la observación de fenómeno naturales  y 

participen en situaciones de experimentación que abran 

oportunidades para preguntar, para predecir, comparar, registrar, 

elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos 

de transformación del mundo natural y social inmediato, y 

adquieran actitudes favorables hacia el cuidado y la preservación 

del  medio ambiente. 

 

o Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en 

comunidad, actuando con base en el respeto  de los demás; el 
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ejercicio de responsabilidades; la justicia y la tolerancia, el 

reconocimiento y aprecio a la diversidad de genero, lingüística, 

cultural y étnica. 

 

o Desarrollen la sensibilidad, la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad para expresarse a través de los lenguajes artísticos 

(música, literatura, plástica, danza, teatro) y apreciar 

manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de otros 

contextos. 

Conozcan mejor su cuerpo, actúen,  y se comuniquen mediante la expresión 

corporal, y mejoren sus habilidades de coordinación, control, manipulación y 

desplazamiento en actividades de juego libre, organizado y de ejercicio físico. 

 

Comprendan que su  cuerpo experimenta cambios cuando está en actividad y 

durante el crecimiento; practiquen medidas de salud individual  y colectiva para 

preservar y promover una vida saludable, así como para prevenir riesgos y 

accidentes. Otro rasgo importante del programa consiste en los diez  principios 

pedagógicos  divididos en 3 bloques, el primer bloque son Características y 

procesos de aprendizaje  que contiene los siguientes cuatro principios: 

 

Primer bloque: Características infantiles y procesos de aprendizaje 

 

            1.- Las niñas y los niños llegan a la escuela con conocimientos y         que 

capacidades  que son la base para continuar aprendiendo. 

             2.- La función de la educadora es fomentar   mantener en las niñas  y los 

niños el deseo de conocer, el interés  la motivación por aprender. 

             3.- Las niñas y los niños aprenden en interacción con sus pares  

             4.- El juego potencia el desarrollo y el aprendizaje en las niñas y los niños. 
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Segundo bloque: Diversidad y equidad 

             5.- La escuela debe ofrecer a las niñas y los niños oportunidades 

formativas de calidad equivalentes, independientemente de sus diferencias 

socioeconómicas y  culturales. 

             6.- La educadora, la escuela y los padres o tutores deben contribuir a la 

integración de las niñas y los niños con necesidades educativas especiales a la 

escuela regular. 

              7.- La escuela, como espacio de socialización y aprendizajes, debe 

propiciar la igualdad  de derechos entre  niñas y niños. 

               

Tercer bloque: 

              8.- El ambiente del aula  y de la escuela debe fomentar las actitudes que 

promueven la confianza en la capacidad de aprender. 

              9.- Los buenos resultados de la intervención educativa requieren de una 

planeación flexible, que tome como punto de partida las competencias y los 

propósitos fundamentales. 

              10.- La colaboración y el conocimiento mutuo entre la escuela y la familia  

favorecen el desarrollo de los niños.  

 
Campos formativos   
 

Quizá el aspecto más relevante del PEP 2004 consiste en el desarrollo de los 

Campos Formativos y Competencias.  Con la finalidad de atender  y dar 

seguimiento  a los distintos procesos de desarrollo  y aprendizaje infantil, y 

contribuir a la organización del trabajo docente, las competencias  a  promover en 

las niñas y los niños se han agrupado en seis campos formativos. Cada campo se 

organiza en dos o más aspectos, en cada uno de los cuales se especifican las 

competencias a promover en las niñas y los niños. 

 

La organización  de los campos formativos se presenta en el siguiente cuadro: 
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Campo formativo 

 

Aspectos en que se organiza 

 

Desarrollo personal y social 

 

Identidad personal 

Relaciones interpersonales  

 

Pensamiento matemático 

 

Número 

Forma, espacio y medida 

 

Exploración y conocimiento del mundo 

 

Mundo natural 

Cultura y vida social 

 

Expresión y apreciación artística 

Expresión  y apreciación musical 

Expresión corporal y apreciación de la 

danza 

Expresión y apreciación plástica 

Expresión dramática y apreciación 

teatral 

 

Desarrollo físico y salud 

Coordinación, fuerza y equilibrio 

Promoción a la salud 
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El documento señala que el “agrupamiento de competencias en campos 

formativos facilita la identificación de intenciones educativas claras, evitando así la 

ambigüedad e imprecisión, que en ocasiones se intenta justificar aludiendo al 

carácter integral del aprendizaje y del desarrollo infantil. Por otra parte, los campos 

formativos permiten identificar las implicaciones de las actividades y experiencias 

en que participen los pequeños, es decir, en qué aspectos del desarrollo y 

aprendizaje se concentran  (lenguaje, pensamiento matemático, mundo natural y 

social, etcétera), pero no constituyen “materias” ni asignaturas” que deban ser 

tratadas siempre en forma separada” (19). 

 

El Programa de Educación Preescolar 2004 presenta los campos formativos, que 

incluye los siguientes componentes: 

a) Información básica sobre los rasgos del desarrollo infantil y de los procesos 

de aprendizaje en relación con cada campo, así como sobre los logros que 

en términos generales han alcanzado los niños al ingresar a la educación 

preescolar. 

b) Las competencias que corresponden a los aspectos en que se organiza 

cada campo. 

c) Algunas formas en que se favorecen y se manifiestan dichas competencias 

niños, ubicadas en una columna contigua  a cada competencia. Esta 

columna cumple varias funciones en el desarrollo del proceso educativo: 

- Ofrece  opciones para diseñar o seleccionar situaciones didácticas o 

secuencias de actividades  

- Refiere aprendizajes que los niños pueden lograr según las características 

de cada campo formativo 

- Es una guía para la observación y la evaluación continua de los progresos 

de cada niño. 
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La  información  de esta columna brinda a la educadora la facilidad de identificar 

acciones necesarias que le permitan planear y ejecutar sus actividades como 

docente. en los  

 

A continuación mi propuesta de planeación curricular basada en el modelo de 

competencias del Programa de Educación Preescolar 2004. 
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CAPITULO CUATRO 
 
 

PROPUESTA DE PLANEACIÓN CURRICULAR BASADA EN EL MODELO DE 
COMPETENCIAS 

 
Implicaciones de la planeación curricular 
 
Como podemos notar el interés oficial por brindar una educación de calidad a nivel 

preescolar en muy reciente, este campo abandonado  por muchos años continúa 

con grandes rezagos sobre todo en la implementación de una pedagogía que dirija 

la práctica educativa cotidiana.  De hecho, la falta de uniformidad en los criterios 

de planeación o la carencia completa de planeación han producido en la práctica 

una improvisación constante en la actividades del preescolar.  

 

A fin  cumplir con las aspiraciones del ejecutivo y del legislativo la SEP a través de 

sus diferentes instancias ha implementado un programa que permita lograr para el 

año 2008 brindar un servicio educativo de calidad en la educación preescolar, 

dicho programa incluye a los jardines  de niños oficiales y particulares, en el caso 

de los segundos los requisitos para recibir el acuerdo de incorporación y la 

correspondiente clave de centro de trabajo (CCT) incluyen el cumplimiento de 1) 

una planta docente de director y educadores titulados con grado de licenciatura en 

educación preescolar,  2) instalaciones seguras  avaladas por un perito en obras, 

3) la debida posesión legal del inmueble y 4) el compromiso de seguir 

estrictamente el plan de estudios vigente. 

 

Sobre este cuarto punto la vigilancia de dicho cumplimiento recae en las diferentes 

supervisiones que actualmente agrupan unas veinte escuelas y los departamentos 

regionales que a su vez agrupan varias  supervisiones. Como programas 

regulares se han calendarizado sesiones de consejo técnico  cada mes con el 

propósito de   comentar por escuela la solución a las problemáticas de cada 
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institución , así como las nuevas directrices de la SEP sobre diferentes rubros, en 

dichas sesiones participan docentes y directivos. Los Talleres Generales de 

Actualización Docente (TGA) al inicio de cada ciclo escolar. Otro programa regular 

son los cursos de actualización para docentes de preescolar (PROFADE) que 

incluyen sesiones semanales de cuatro horas donde se revisa material sobre 

didáctica y psicopedagogía con docentes y directivos. Además,  cada supervisión 

solicita a cada escuela el Programa Estratégico de Transformación Escolar PETE, 

programa a siete años que establece metas a largo plazo y su gradual 

cumplimiento y que contiene el Plan Anual de Trabajo (PAT). Amen de una gran 

cantidad de trámites y documentos para certificación. 

 

Dicho sea de paso, en la realidad las elevadas metas de la SEP no aterrizan del 

todo en la práctica ya que la improvisación y la falta de compromiso al seguimiento 

serio de  estos programas es notoria en todos niveles.  Por ejemplo, los cursos 

PROFADE  o de TGA generalmente carecen de buenos ponentes y las sesiones 

se realizan con técnicas de grupo donde es más común escuchar quejas de los 

docentes que conclusiones sobre las temáticas. También la poca asistencia o la 

franca resistencia a estos eventos genera un ambiente poco estimulante a los 

asistentes. 

 

Lamentablemente,  los programas de educación  vigentes poco se conocen por los 

docentes, por ejemplo para el PEP 92 pocas maestras lograron entender el 

sentido pedagógico de la didáctica de proyectos, para el PEP 2004 la didáctica de 

competencias sigue sin conocerse e implementarse, ya que se carece de una 

metodología simple de planeación. 

 

El PEP 2004 en su apartado La organización del trabajo docente durante el año 

escolar  prescribe que para iniciar el año escolar es primordial establecer un 

diagnóstico inicial respecto a las características de cada niño del grupo. Dicho 

diagnóstico no dará la información sobre: 
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- “Qué saben hacer, es decir, qué logros manifiestan en relación con las 

competencias  señaladas en el programa. 

- Cuáles son sus condiciones de salud física (visuales y auditivas, entre 

otras) Esta información puede obtenerse mediante los instrumentos 

usualmente se utilizan en los Jardines de Niños. 

- Qué rasgos caracterizan su ambiente familiar  (formas de trato, actividades 

que realizan en casa, con quienes se relacionan, sus gustos o preferencias, 

sus temores, etcétera)”. (20) 

 

La información recopilada integrará un expediente de cada alumno, que permitirá 

documentar el proceso (avance o retroceso) de aprendizaje en correspondencia al 

dominio de competencias de cada campo formativo. 

 

Las primeras semanas de trabajo se dedicarán principalmente a actividades de 

diagnóstico (que también son actividades de aprendizaje) para conocer a los 

alumnos  y paralelamente, iniciar el establecimiento de un buen ambiente de 

trabajo. El conocimiento de los alumnos y del Programa  se constituyen en el 

fundamento para planificar el trabajo. 

 

EL PEP 2004 reconoce que la “experiencia y los resultados de investigaciones 

recientes en el ámbito de la pedagogía indican que no existe  una forma o método 

único que resuelva todas las necesidades que implica el trabajo con niños 

pequeños. No existe un programa que sirva para todo o una pedagogía que sea 

mejor, muchas estrategias son útiles para propiciar que los niños y las niñas 

aprendan: la instrucción iniciada y dirigida por una maestra o iniciada por los 

niños, la enseñanza a través del juego o a través de actividades estructuradas, el 

trabajo con compañeros de otros grupos a grados, etcétera” (21).      

 

Una situación didáctica  se puede construir  mediante un juego organizado, un 

problema a resolver, un experimento, la observación de un fenómeno natural, 

entre otras, entendida como un conjunto de actividades articuladas que implican 
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relaciones entre los niños, los contenidos y la educadora, con el fin de construir 

algunos aprendizajes . Dos condiciones que deben reunir son: 

 

- Que la situación sea interesante para los niños y que comprendan de qué 

se   trata; que las instrucciones sean claras y que se actúe en consecuencia 

  

- Que la situación propicie el uso de los conocimientos que ya poseen, para 

ampliarlos o construir otros nuevos. 

 

El Programa señala que las situaciones didácticas pueden adoptar distintas 

formas de organización del trabajo, como talleres, unidades didácticas. También 

pueden mantenerse como actividades independientes y permanentes por cierto 

periodo o finalidad determinada. Se espera entonces que, la educadora, con base 

a su conocimiento del grupo, decidirá las situaciones o secuencias didácticas  y 

modalidades de trabajo que son más convenientes para el logro de las 

competencias y de los propósitos fundamentales. 

 

Las condiciones para la selección pertinente de las situaciones didácticas son las 

siguientes: a) que la intervención educativa y, en consecuencia,  las actividades 

tengan siempre intencionalidad educativa definida, es decir que promuevan una o 

más competencias; b) que, considerando cierto lapso de tiempo (un mes por 

ejemplo) se atiendan competencias de todos los campos y c) que la intervención 

educativa sea congruente con los principios pedagógicos en que se sustenta el 

programa. 

 

Considerando estas condiciones “las opciones para planificar y para llevar a cabo 

la planificación son múltiples, dependen del conocimiento, la experiencia, la 

creatividad de las profesionales de la educación infantil. El punto de partida para la 

planificación será siempre las competencias que se busca desarrollar (la finalidad). 

Las situaciones didácticas, los temas,  motivos o problemas para el trabajo y la 
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selección de recursos (los medios) estarán en función de la finalidad educativa” 

(22) 

 

En primer lugar por programación o planificación educativa  “entendemos la 

formulación escrita que realiza el maestro o maestros mediante la cual anticipa  de 

forma ordenada y detallada, las actividades que los alumnos y él mismo deben 

desarrollar en el aula o fuera de ella, los recursos materiales y temporales, 

metodológicos, los contenidos y criterios  de evaluación para la promoción del 

desarrollo de competencias en los diferentes campos formativos” (23) indica Rosa 

María Iglesias Iglesias e su texto Propuestas didácticas para el desarrollo  de 

competencias a la luz del nuevo currículo escolar.  

 

La planificación es necesaria, ya que facilita la organización de la clase, evita la 

improvisación  y la rutina;  permite un control continuo, ya que incorpora la 

evaluación , tiene en cuenta la realidad de los niños y del medio; en fin, consigue 

una enseñanza más estructurada, organizada y coherente, acorde a la formación 

del niño. 

 

El diseño de situaciones didácticas con el fin de conseguir el dominio o 

perfeccionamiento de algunas competencias implican los siguientes factores: 

 

- La existencia de un eje temático alrededor del cual se organicen algunas 

competencias  por desarrollar, contenidos y actividades como un todo. 

- El eje temático tiene que ser significativo para los niños. 

- Las situaciones creadas alrededor del eje temático tienen que motivar e 

interesar  a los niños. 

- El docente es facilitador  y coordinador de las experiencias de aprendizaje. 

 

Cada docente puede elaborar su propio plan de unidad didáctica, seleccionar los 

componentes que lo integran y las formas de organización más adecuadas. Las 

unidades didácticas pueden surgir de intereses espontáneos del grupo, o 
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propuestos por el maestro a partir de sus conocimientos  acerca de los temas que 

puedan resultar interesantes a los niños. La flexibilidad que caracteriza al PEP 

2004, permite la incursión de temáticas de interés que surjan en el desarrollo del 

trabajo y que pueden ser incorporados en la práctica pedagógica. 

 

La maestra Iglesias Iglesias  nos recuerda que algunos autores “consideran que 

no es favorable la elaboración previa de un  grupo de unidades didácticas en el 

trabajo con los niños; no obstante, es necesario recordar que la constatación  

sistemática de los logros del desarrollo y de la adquisición de las competencias 

previamente planeados es fundamental en el desarrollo del trabajo con los niños, 

por los tanto esto debe estar previsto en la planificación de los ejes centrales y  de 

las unidades didácticas”(24). 

 

De hecho el propio PEP 2004 afirma sobre su propia sugerencia de planeación 

que “no se trata de un procedimiento rígido  y mucho menos que de esta se 

deriven formatos para el control administrativo del trabajo docente” (25).  Lo que 

se ha interpretado en la práctica como una planificación mínima , somera y sin 

formalidad. 

 

En armonía con el documento de la Programa vigente el punto de partida para la 

planeación son las competencias. El orden en que deben abordarse dependerá de 

las siguientes razones:  

- Porque los niños muestren bajos niveles de dominio. 

- Porque su dominio sea indispensable para trabajar en otras competencias . 

- Porque exista una relación estrecha entre las mismas. 

 

La selección de las competencias puede partir de un solo campo formativo o de 

varios según la situación didáctica seleccionada. “Exploración y conocimiento del 

mundo” o  “Lenguaje y comunicación” pueden ser campos formativos eje de la 

planificación didáctica, ya que permiten la articulación, el tratamiento  y ejercicio 
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de competencias. Lo necesario es que las competencias siempre sean el punto de 

partida.  

 
Diseño del plan de clase 
 

Con el propósito de secuenciar las competencias sin pasar por alto algún campo 

formativo y de articularlas en la integralidad del aprendizaje el PEP 2004 sugiere 6 

pasos. 

 

a) Enlistar las competencias según el orden en que, de acuerdo con el 

diagnóstico y con los avances que vayan teniendo los niños deban ser 

atendidas 

 

b) Elegir o diseñar situaciones didácticas –es decir, un conjunto  de actividades 

didácticas  articuladas entre sí- entre la primera competencia de la lista 

elaborada antes. Estas situaciones pueden ser, por ejemplo un problema, la 

indagación o el estudio sobre un tema, un experimento, la elaboración o 

construcción de artefactos. 

 

c) Una vez diseñadas las situaciones didácticas es necesario  saber qué otras 

competencias  se favorecen con las mismas situaciones, porque –como bien 

se sabe- al realizar una actividad los niños ponen en juego muchos 

conocimientos , muchas habilidades  y actitudes y obtienen nuevos 

aprendizajes referidos a distintos campos formativos. En este punto es útil 

recordar que el desarrollo de varias competencias depende del ambiente, las 

formas de trabajo, las oportunidades para el juego y la convivencia, entre 

otras. 

 

d) Realizar el mismo procedimiento  (a, b, c) con la siguiente competencia de la 

lista; puede ser útil verificar antes si se considera suficientemente atendida 
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con las situaciones diseñadas para la primera competencia de la lista. Y así 

sucesivamente, hasta agotar la lista. 

 

e) Una vez agotado el diseño de situaciones didácticas por cada competencia de 

la lista, se procederá  a revisar si en la secuencia están incluidas 

competencias de todos los campo. En caso de no ser así, se procederá  a 

diseñar situaciones específicas para competencias de los campos no 

atendidos. 

 

f) Al final se obtendrá una secuencia que permite el abordaje de competencias 

de todos los campos, incluyendo las que requieren tratamiento específico o 

aquellas cuyo desarrollo se fomenta en forma transversal, en el trabajo 

mismo. 

 

Por último, podrá calcularse el tiempo necesario para el desarrollo de cada 

secuencia y el total. Se sugiere tomar como unidad un mes de trabajo, pero es 

posible que las actividades a realizar lleven más o menos tiempo. En este plan de 

trabajo es conveniente prever actividades permanentes y sucesos imprevistos que 

exijan un ajuste sobre la marcha. 

 

Además, para una adecuada planificación es necesario prever ciertos momentos 

para realizar determinadas actividades de manera periódica (todos los días, tres 

veces por semana) con el fin de atender competencias  que se consideran muy 

importantes según la situación del grupo y en función de los propósitos 

fundamentales. Estas actividades están relacionadas con las competencias de 

comunicación y congnitivas, por ejemplo, actividades para favorecer la expresión 

oral (conferencias dictadas por niños, trabalenguas, canciones, cuentos) o 

actividades al aire libre. Este tipo de actividades pueden variar mes con mes, pero 

siempre tendrán como finalidad favorecer las competencias de los pequeños. 
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Por otra parte, la planeación de la educadora puede verse alterado por una 

situación imprevista que no debe ser vista como un problema sino como una 

oportunidad para derivar un aprendizaje, por ejemplo la aparición de un fenómeno 

natural  (un arco iris )  o  sucesos extraordinarios de la comunidad. 

 

“En todo momento la intervención de la educadora es importante para generar 

condiciones en las que se desarrollen las actividades educativas, pues 

dependiendo de ello se favorecen en mayor o menor medida las distintas 

competencias. Es clave, entonces que la educadora intervenga en ciertos 

momentos conduciendo actividades, dando explicaciones durante un experimento, 

propiciando la reflexión y  el planteamiento de preguntas, e informando de manera 

oportuna y pertinente para ampliar los referentes  de los niños, porque de estas 

acciones depende, en gran parte, que logren actividades importantes” (26). 

 

Como podemos notar este procedimiento si bien es pedagógicamente coherente 

en complicado para ponerlo en la práctica de manera eficiente. El PEP 2004 

añade “No se trata de un procedimiento rígido, sino de una propuesta, o una pista, 

para la planificación didáctica; tampoco implica registrar por escrito cada paso” 

(27). 

 

Esta situación dificulta una planeación uniforme entre los grupos, favorece la 

improvisación y delega mucho del éxito en el proceso educativo en la capacidad 

de la educadora. En texto suena bien, el programa afirma  que “la planificación es 

un proceso mental  individual, flexible, dinámico; el plan es una guía para el 

trabajo, siempre susceptible de modificaciones sobre la marcha, que puede ser 

mejorado constantemente (28). 

 

La realidad es que el desempeño de las educadores es deficiente, en los 

preescolares oficiales  la resistencia a siquiera conocer el PEP 2004 es notoria, la 

resistencia a una participación significativa en los cursos de actualización es muy 

obvia, de hecho,  las viejas formas de trabajar se imponen pues bien o mal han 
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dado resultados. El los preescolares  particulares incorporados la situación es más 

complicada, por los general los directivos y docentes desconocen el nuevo 

programa y si lo tienen a la mano no lo conocen a profundidad o conociéndolo no 

se implementan, dicho sea de paso la mayoría de los jardines particulares no 

están en la capacidad de contratar personal calificado debido a la alta nómina que 

esto implicaría y a la escasez de licenciados en educación preescolar  que 

generalmente son captados por el sector oficial. Por esta circunstancia estas 

escuelas trabajan con educadoras con nivel técnico, pasantes de psicología y 

pedagogía entre otras.    

 

De ahí la necesidad de sugerir un formato guía que recupere la finalidad del PEP 

2004 basado en competencias. 

 

Al planificar es necesario una reflexión anticipada, para prever los desafíos que 

implica conseguir que los niños logren las competencias esperadas y a analizar y 

organizar  el trabajo educativo en relación con los propósitos fundamentales, las 

características del grupo y la experiencia profesional propia. En este proceso 

algunas preguntas básicas son: ¿qué se pretende que logren los niños?, ¿ qué se 

espera que conozcan y sepan hacer? ¿qué actividades se pueden realizar para 

lograrlo? ¿cómo utilizar los espacios? ¿qué materiales son necesarios? ¿cómo 

organizar el espacio y distribuir el tiempo? ¿en qué aspectos se requiere el apoyo 

de la familia?. El producto de esta reflexión es el plan de trabajo. 

 

El plan de trabajo contiene los siguientes tres aspectos: 

a) Competencias a promover en los alumnos. 

b) Una descripción  sintética de las situaciones didácticas para favorecer las 

competencias seleccionadas. 

c) Tiempo previsto para cada situación didáctica (la cual estará siempre sujeta a 

cambios). 
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Respecto a la distribución del tiempo hay que poner atención al conjunto de 

campos formativos y a partir de las competencias que deban ser atendidos.  Un 

mes de trabajo se considera un plazo razonable para definir como atender un 

conjunto de competencias de todos los campos formativos, en que orden se 

abordan y qué situaciones se realzarán en el aula o fuera de ella. Un mes es 

periodo razonable para valorar los avances de alumnos y grupos, información 

necesaria para intercambiar las experiencias docentes con directivos en relación 

con los propósitos fundamentales de la educación preescolar. 

 

Respecto a la jornada diaria, se asume que no hay una distribución 

predeterminada  del tiempo para el trabajo pedagógico, la distribución en decisión 

de la educadora; ella es quien, con base en el conocimiento de sus alumnos y de 

las circunstancias particulares puede encontrar las mejores formas para 

aprovechar el tiempo del día de clase. El PEP 2004 sugiere considerar los 

siguientes criterios para la organización de la jornada diaria. 

   

a) Tomar “como base, en primer lugar, la secuencia de situaciones didácticas 

previstas en el plan mensual; en este caso deberá decidir que situación o 

situaciones se pueden trabajar durante un día y cuáles requieren varios días 

de trabajo. 

b) Reflexionar acerca de las actividades que usualmente se realizan durante el 

día: ¿para que se hacen? ¿Cuánto tiempo se invierte en ellas? ¿Qué aportan 

a los niños en relación con las competencias que se pretenden propiciar en 

ellos? Esta reflexión ayudará  a identificar qué actividades, de las que 

usualmente se realizan como rutina, pueden sustituirse con situaciones 

novedosas e interesantes para los pequeños. En este punto vale la pena 

recordar que las rutinas son, especialmente para los niños más pequeños, 

actividades organizadoras del tiempo, que les ayuden a entender que hay 

regularidad en algunas acciones que se realizan, pero ellos no significa que 

sean actividades repetitivas, carentes de intenciones educativas valiosas. 
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c) Decidir, con base en la reflexión anterior, qué actividades permanentes se 

realizarán todos los días, cuáles una o dos veces por semana y e qué 

momento de la jornada se llevarán a cabo. Es necesario considerar también el 

tiempo en que se dedicará  a las actividades artísticas y de educación física a 

cargo de maestros especiales; donde los haya, ello no significa que la 

educadora deje de atender actividades de estos campos formativos. 

 

Al finalizar el día es importante que la educadora registre, mediante notas breves 

en su diario de trabajo, los resultados  de su práctica, con el propósito de realizar 

los ajustes pertinentes.   

 

A continuación propongo un formato de planeación mensual que permita cumplir 

con las expectativas  del Programa de Educación Preescolar 2004 y que sirva de 

modelo par las educadoras en la elaboración de sus planes de trabajo.    
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“JARDIN DE NIÑOS” 
PLAN MENSUAL DE ACTIVIDADES 

MES:                                                                                                                                                                                                                                                        CICLO:                                   
 
EDUCADORA:                                                               GRADO:                                                                        GRUPO:                                                TURNO: 

 
COMPETENCIAS 
SELECCIONADAS  

 
CAMPO FORMATIVO 

 
SITUACION DIDACTICA 

 
TIEMPO PREVISTO 

   
 

 

 
ACTIVIDADES PERMANENTES 

 
 
SUCESOS IMPREVISTOS 
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“JARDIN DE NIÑOS” 
PLAN MENSUAL DE ACTIVIDADES 

MES:  FEBRERO                                                                                                                                                                                                                              CICLO:     2005-2006                     
 
EDUCADORA:    PROFRA. ELVIRA PALACIOS                  GRADO:    3º.                                                                    GRUPO:   “A”                               TURNO:  MATUTINO 

 
COMPETENCIAS 
SELECCIONADAS  

 
CAMPO FORMATIVO 

 
SITUACION DIDACTICA 

 
TIEMPO PREVISTO 

 
Conoce algunas características y 
funciones propias de los textos 
literarios. 
 
Adquiere conciencia de sus propias 
necesidades puntos de vista y 
sentimientos. 
 
 
Comunica y expresa creativamente 
sus ideas, sentimiento y fantasías  

 
Lenguaje y 
comunicación 
 
 
Desarrollo personal y 
social. 
 
 
 
Expresión y 
apreciación  artística 

 
Escucha la lectura de fragmentos de un cuento a cargo de un padre de familia voluntario y dice que 
cree que sucederá con el resto del texto, además realizará un dibujo con acuarelas sobre le relato y 
otro en equipo, por último se le pregunta a cada  que sintió con el relato y qué aprendió para su vida. 

 
Tres días  
 

 
Identifica regularidades en una 
secuencia a partir de criterios de 
repetición y crecimiento 
 
Formula preguntas que expresan su 
curiosidad y su interés por saber 
más acerca de los seres vivos y el 
medio natural 
 
Representa personajes y situaciones 
reales o imaginarias mediante el 
juego y la expresión dramática 

 
Pensamiento 
matemático 
 
 
Exploración y 
conocimiento del 
mundo 
 
 
Expresión dramática y 
apreciación teatral 

 
Proyecto: La vida e la granja: Con diversos materiales los niños elaborarán con ayuda de la 
educadora animales de una granja. Reconocerán las características de propias de cada animal y se 
realizarán ejercicios de secuencia a partir de criterios de repetición y crecimiento. Se creará un 
cuento sobre la granja y una dramatización. 

 
Cinco días  

 
ACTIVIDADES PERMANENTES: Saludarse, acicalarse, cantar juntos, platicar  lo que hicieron ayer. 

 
 
SUCESOS IMPREVISTOS 
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“JARDIN DE NIÑOS” 
PLAN MENSUAL DE ACTIVIDADES 

MES:  FEBRERO                                                                                                                                                                                                                              CICLO:     2005-2006                     
 
EDUCADORA:    PROFRA. ELVIRA PALACIOS                  GRADO:    3º.                                                                    GRUPO:   “A”                               TURNO:  MATUTINO 

 
COMPETENCIAS 
SELECCIONADAS  

 
CAMPO FORMATIVO 

 
SITUACION DIDACTICA 

 
TIEMPO PREVISTO 

 
Comunica estados de ánimo, 
sentimientos, emociones y vivencias   
a través del lenguaje oral 
 
Comprende que hay criterios, reglas 
Y convenciones externas que 
regulan su conducta en los 
diferentes ámbitos en que participa 

 
Lenguaje y 
comunicación 
 
 
Desarrollo personal y 
social 
 

 
Pedir que los niños se presenten  con vestuario sencillo alusivo a diferentes oficios y profesiones, 
dramatizar situaciones donde los niños establezcan criterios reglas y convenciones referentes a su 
vestuario. Investigar en su libro de texto la importancia de los oficios y profesiones y realizar los 
ejercicios. Pedir a los niños de tarea que conozcan las actividades de sus padres para que las 
platiquen en clase. 

 
Cuatro días 

 
Mantiene el  equilibrio y control de 
movimientos que implican fuerza, 
resistencia, flexibilidad e impulso, en 
juegos y actividades de ejercicio 
físico 
 
Utiliza los números en situaciones 
variadas  que implican poner en 
juego los principios del conteo. 

 
Desarrollo físico y 
salud 
 
 
 
 
Pensamiento 
matemático 

 
Organizar una miniolimpiadas  de preferencia en un parque cercano o en la escuela. La educadora 
dará instrucciones sobre la organización de grupos y actividades. Destacará el uso del cronómetro en 
los logros de los alumnos, anotando en una pizarra los resultados. 

 
Cuatro días  

 
ACTIVIDADES PERMANENTES: Saludarse, acicalarse, cantar juntos, platicar  lo que hicieron ayer. 

 
 
SUCESOS IMPREVISTOS 
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“JARDIN DE NIÑOS” 
PLAN MENSUAL DE ACTIVIDADES 

MES:  FEBRERO                                                                                                                                                                                                                              CICLO:     2005-2006                     
 
EDUCADORA:    PROFRA. ELVIRA PALACIOS                  GRADO:    3º.                                                                    GRUPO:   “A”                               TURNO:  MATUTINO 

 
COMPETENCIAS 
SELECCIONADAS  

 
CAMPO FORMATIVO 

 
SITUACION DIDACTICA 

 
TIEMPO PREVISTO 

 
Se expresa a través de la danza, 
comunicando sensaciones y 
emociones  

 
Expresión y 
apreciación artística 

 
Seleccionar las piezas musicales que bailarán los niños en el festival de primavera. Se realizarán 
ensayos y se le preguntarán a los niños que sensaciones y emociones les produce. 

 
Cuatro días  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ACTIVIDADES PERMANENTES: Saludarse, acicalarse, cantar juntos, platicar  lo que hicieron ayer. 

 
 
SUCESOS IMPREVISTOS 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

Como hemos estudiado la educación preescolar ha tenido poco tiempo de hacer 

implementada en la época contemporánea.  De hecho es hasta la revolución 

industrial cuando al incorporarse la mujer al trabajo fuera de casa requiere de 

quien se encargue de los niños y de su educación.  Algunos pedagogos como 

Pestalozzi y Fröebel crearon los recursos para propiciar aprendizajes en los 

pequeños en ambientes agradables y de acuerdo a sus intereses. Con el tiempo 

otros educadores conformaron gradualmente lo que ahora se conoce como 

educación preescolar.  

 

En México solo recientemente el Gobierno Federal ha establecido metas para 

satisfacer con calidad las demandas de este sector por años descuidado. Las 

políticas educativas en nuestro país por décadas han sido mínimas y para 

sectores muy reducidos, no obstante son loables los esfuerzos que en relación a 

la educación preescolar  han llevado a cabo educadores y principalmente 

educadoras a fin de hacer extensivo este ramo educativo. 

 

Respecto a los programas sugeridos por la Secretaria de  Educación Pública 

hemos notado que estos han respondido a las corrientes pedagógicas y 

psicológicas de la época,  los se  que apoyaban en los modelos de la escuela 

nueva (Programa de 1942), los que basados en la psicogenética (PEP 82)  los que 

implementaron sistemas eclécticos basados en la pedagogía de proyectos y el  

enfoque globalizador (PEP 92) y por último el sustentado en competencias (PEP 

2004). 

 

Respecto  a este último, hemos de mencionar que por sugerencia de la 

Organización Internacional del Trabajo y por la experiencia de algunos países 

adelantados en los sistemas educativos para la producción industrial y de la alta 
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tecnología es que se recomienda el modelo de competencias. De tal forma que el 

fin de la educación es hacer competentes  a los alumnos para las diferentes 

demandas sociales. Sin embargo, como requisito oficial, la puesta en práctica de 

el PEP 2004 requiere de un conocimiento profundo del documento que como 

podemos notar por su carácter flexible deja muchos cabos sueltos que pueden 

generar improvisación, de ahí la necesidad de sugerir un modelo o formato de 

planeación curricular sencillo  que la educadora sea capaz de implementar a la par 

que conoce el programa.  

 

La secuencia para la planeación parte de la selección de competencias. En primer 

lugar diagnóstico inicial no dará la información del grupo como conjunto así como 

de las necesidades particulares de cada niño. Acto seguido se seleccionan las 

competencias que más necesitan ser desarrolladas en las actividades escolares 

por los niños, tomando en cuenta que dicha selección  debe contemplar la mayoría 

de los campos formativos. Con esta información se diseñan situaciones didácticas 

que favorezcan el desarrollo de las competencias seleccionadas, considerando el 

tiempo que llevaría (uno o varios días), así como las actividades permanentes y 

los sucesos imprevistos que también son generadores de aprendizajes. 

 

Dicho proceso pretende delegar en la educadora la responsabilidad de conocer las 

características y condiciones del grupo, sus intereses y el ritmo de su aprendizaje.  

Además por ser de carácter flexible permite que situaciones imprevistas 

enriquezcan la experiencia cotidiana.  

 

Creo que el pedagogo debe interesarse en este campo de su práctica profesional 

ya que el servicio que prestan los jardines de niños requiere eficientarse pues su 

carácter de obligatorio a partir de los tres años de edad  amplia su impacto   social. 

Si bien es cierto que la normatividad vigente no permite al pedagogo ser maestro 

frente a grupo, es idóneo para servir de coordinador,  director o creador       de una  

institución destinada para este fin. 
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Por último creo importante resaltar que la carrera de pedagogía no debe descartar 

de su nuevo Plan de Estudios la posibilidad de crear unidades de conocimiento 

optativas que brinden la posibilidad que formar a los alumnos interesados  en esta 

rama de la educación.  
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19.- Ibídem, p. 47 y 48. 

 

CAPITULO 4 

20.-  SEP Programa de Educación Preescolar 2004, p. 118. 

21.- Ibídem, p. 121. 

22.- Ibídem, p. 122. 

23.- Iglesias Iglesias, Rosa María: Propuestas didácticas para el desarrollo de competencias  

a la luz del nuevo currículum de preescolar, p. 17. 

24.- Ibídem, p. 18. 

25.- SEP Programa de Educación Preescolar 2004, p. 124. 

26.- Idem. 

27.- Idem 

28.- Ibidem, 125. 
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