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IllTRODUCCIOlf. 

JUl'l'BS DB BSTB TRABAJOS 

Los trabajos publicados en México al respecto de la 

literatura infantil son en realidad escasos y la mayor1a se 

encuentran enclavados en proyectos institucionales de 

cobertura educativa nacional, as! por ejemplo, encontramos 

el proyecto de Rincones de Biblioteca Infantil de la 
Secretaria de Educaci6n PQblica en la educaci6n básica, el 
proyecto de CONAFE'de publicaciones y medios en apoyo a la 

educación primaria y preescolar en zonas rurales 

marginadas, la Hora del Cuento de la Dirección General de 

Bibliotecas que se lleva a cabo en las bibliotecas pQblicas 

que cuentan con rincones infantiles, etc. 

El material bibliográfico al respecto también es 
escaso y la mayor1a son importaciones de paises europeos 

como Espafta y Francia, y latinoamericanos como Cuba, 

Colombia y Argentina. Dentro de este material existe un 

texto de Esther Jacob1 sobre la formación de lectores, que 

a pesar de estar editado en Argentina, nos habla de las 

experiencias que la autora obtuvo en México colaborando en 

diferentes programas de producciones literarias para niftos 

y j6venes, además de incluir sus concepciones al respecto. 
Este material me parece de suma importancia no sólo por 
basarse en experiencias concretas, sino por ser uno de los 

pocos (sino es que el Qnico) que nos habla de nuestra 

realidad nacional. 

Por otro lado, en el plano individual, he estado 

realizando algunas investigaciones parciales al respecto, 

desde el segundo afto de la licenciatura comencé por 

realizar una investigaci6n bibliográfica sobre la 

literatura infantil en los programas de educación 

1.- Jacob Esther, 
Educaci6n. 

;COMO FORMAR LECTORES? Troquel, 
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preescolar, sin encontrar en ellos un apoyo factible para 
la construcción de concepciones al respecto. Continué la 
investigación en el tercer afto, pero esta vez recurr1 a las 
ya mencionadas publicaciones internacionales que me dieron 
una base teórica más amplia para el inicio de una 
investigación empirica sobre las concepciones de los 
docentes de educación preescolar en cuanto a la literatura 
infantil. Sin embargo, dicha investigación se realizó sólo 
parcialmente por motivos de tiempo y por falta de elementos 
metodológicos que me permitieran una investigación más 
completa sobre la realidad en el aula. 

La presente investigación pretende abarcar más 
elementos del proceso enseftanza-aprendizaje en relación con 
la literatura infantil, partiendo de las acciones concretas 
de la realidad en el aula, para posibilitar el inicio de 
una conceptualización más profunda y amplia sobre la 
literatura infantil en la educación preescolar. 

¿POR QUB LITBRATURA Illl'AllTIL? 

La literatura infantil es una alternativa lüdica llena 
de posibilidades educativas donde el nifto puede encontrar 
un sinnümero de informaciónes que enriquezcan su 
conocimiento y a la vez le proporcionen un medio que pueda 
usar toda su vida para recrearse, expresar y desarrollar su 
creatividad, fantasia e imaginación. 

A partir de mi práctica como docente de educación 
preescolar he podido hacer uso de la literatura infantil 
como un material didáctico lleno de posibilidades 
educativas que me ha abierto nuevas perspectivas en el 
conocimiento del nifto y del proceso enseftanza-aprendizaje. 
Contándole cuentos a los niftos, jugando a las adivinanzas, 
o con rimas, me he podido dar cuenta que la literatura 
infantil es un precioso veh1culo de acercamiento a la 
cultura y a nuestro entorno social. Los niftos pueden 
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expresar sus sentimientos, miedos y deseos sin temor, por 

que los personajes no los reqaftarán cuando lo haqan. 

Pueden también conocer objetos y personas lejanas a ellos, 

analizar situaciones de su vida cotidiana y personal, 
acrecentar su vocabulario, acercarse sin temor al 

conocimiento, haciéndolo divertido y voluntario, y sobre 
todo conocer el lenguaje maravilloso de la literatura 

infantil como un vehiculo de comunicaci6n con los demás, 

que los puede acompaftar a lo larqo de toda su vida y 

auxiliarles en cada paso de su desarrollo. Esto me ha 

permitido conocer a cada uno de lo niftos más de cerca y 

establecer vincules de comunicaci6n más cercana que 
favorecen también las relaciones en el aula. 

Los resultados obtenidos en cuanto al adelanto en 

algunas actividades, as! como el interés puesto por los 

niftos en la literatura infantil, me hizo comenzar a 

reflexionar sobre su "buen" uso y a buscar una orientaci6n 

menos emp!rica al respecto. La literatura infantil nos 

auxilia a mantener el interés y la atenci6n en un grupo de 
niftos que por su edad, necesitan estar en actividad 
continua; al pasar de una escena a otra en un cuento, al 

realizar movimientos digitales en una rima, o al analizar 

un pequefto verso en cuanto a sus caracter!sticas 

linqU!sticas y de escritura. Además permite que el nifto 

comience por conocer la literatura como un objeto 

cotidiano, relacionarse con él y conceptual izar as! 

diferentes aspectos de su vida. La literatura infantil se 
encuentra as! inmersa en muchas ocasiones y momentos 

diferentes dentro del proceso enseftanza-aprendizaje y 
auxilia a su desarrollo. 

La experiencia práctica me ha dado al respecto muchas 

aportaciones, la literatura infantil es poco explotada, 

siendo a mi parecer una fuente de las más ricas para apoyar 

el proceso enseftanza-aprendizaje, sobre todo en la edad 

preescolar, ya que el nifto presenta caracter!sticas de un 
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pensamiento simb6lico, 2 donde la imaginaci6n y la fantas1a 

abundan y el juego es una forma de conocimiento; podemos 

obtener con ello respuestas más precisas sobre el 

desarrollo del proceso de adquisici6n de la lecto

escritura, ayuda a la comprensi6n de nociones espacio

tiempo, además de que permite, entre otras cosas, la libre 

afluencia y desarrollo de la creatividad en el nifto. ¿Qué 
es entonces lo que ha pasado con la literatura infantil?, 

¿c6mo se incluye en el proceso de enseftanza-aprendizaje 
desarrollado en el aula?, ¿c6mo es que auxilia en el 

desarrollo y formaci6n del infante?, ¿qué concepciones y 

significaciones le dan a la literatura infantil docentes y 

alumnos? 

Este trabajo pretende dar respuesta a estas 

interrogantes a través de la investigaci6n en el aula, 

tomando para ello los criterios de la investigaci6n 

etnográfica, de manera que se puedan rescatar en la mayor 

medida posible, las acciones y circunstancias que rodean a 

la literatura infantil en el jard1n de niftos, incluyendo en 

ello los pormenores que representan la organizaci6n del 

proceso educativo y el papel que desempeftan en él docentes 

y alumnos, que nos posibilite a su vez, describir los 
significados que ello encierra y las concepciones que 

construyen docentes y alumnos al respecto. 

BJl'l'OBCBS, ¿QUB BB IllVBSTIGA? 

El hombre desde el inicio de su existencia ha 

utilizado su racionalidad para adaptarse y transformar su 

2.- El pensamiento simb6lico es el fruto del desarrollo de 
la funci6n simb6lica, que permite al nifto representar 
objetos en imágenes mentales en ausencia de los 
mismos, as! la imaginaci6n -concebida como esa 
representaci6n mental- es fundamental en su 
desarrollo. Por otro lado, la fantas1a interviene y 
favorece este proceso de interiorizaci6n en la medida 
en que lleva implicita la posibilidad de desligarse de 
los limites de la realidad. Ver Piaget Jean, .LA 
FOBMACION PEL SIMBOLO EN EL NIRO. F.C.E. 
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mundo, en las acciones que lleva a cabo y en los objetos 

que produce, en su relación con los otros, va impl!cita la 

cultura. La cultura como dir!a Geertz "consiste en 

estructuras de significación socialmente establecidas11 •
3 

Es decir, el hombre al imprimir su racionalidad a la 

existencia, construye significados sociales que le permiten 

identificarse con otros miembros de su grupo social, sus 
actos son sociales y significativos y le permiten continuar 
la b6squeda de su propia verdad para consolidarse y 
continuar su desarrollo. 

La literatura infantil es una expresión cultural del 

hombre, a través de ella crea constantemente su 

interpretación de la existencia llenándola de significado, 

y en tanto que infantil, es también una forma 16dica de 
recrear el mundo a través de la palabra. Es también un 
producto de la cultura de una sociedad determinada, donde 
es retomada como un instrumento de comunicación y de 

socialización, y siendo la palabra el veh!culo primordial 
para llevar a cabo su tarea, se encuentra llena de 

interpretaciones diversas. 

Desde muy pequeño el niño se encuentra ligado a las 

diversas manifestaciones de la literatura, donde la palabra 
abre las puertas de la imaginación y la creación, que son 

fundamentales en el desarrollo humano. El bebé desde su 

nacimiento escucha los arrullos de la madre y más tarde 

juega con el empleo de rimas y juegos digitales, estos 

comprenderán un vehículo de comunicación entre madre e hijo 

que verá fortalecidos los lazos afectivos. As! como 

también el niño que escucha a su madre, va estructurando 

nuevos esquemas que al introducirse en su campo 

cognoscitivo lo incrementa y desarrolla. Es decir, el niño 

establece una comunicación con el mundo exterior a través 

de la palabra de la madre y así lo conoce. De esta manera 

3.- Geertz Clifford, LA INTERPRETACION DE LAS CULTURAS, 
pág. 26. 
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desarrollará su lenguaje, pues desde muy pequef\o balbucea 
acompaf\ando los arrullos o rimas y comienza a simbolizar su 
mundo. A medida que crece su vocabulario se acrecienta, 
entre otras cosas, con la ayuda de canciones, rimas y 
juegos digitales que lleva a cabo con la madre y con otros 
miembros de la familia. Sin embargo, este proceso de 
desarrollo no se detiene y al llegar a la edad preescolar 
verá incrementadas las posibilidades literarias que 
auxiliarán a su desarrollo y formación integral, como el 
teatro y la expresión corporal, además de las ya antes 
mencionadas. 

Es por ello que el principal objeto de estudio de esta 
investigación es la literatura infantil, enmarcada en las 
actividades que sobre ella se realizan en el jardin de 
nif\os. Es decir, se pretenden identificar las diferentes 
actividades que se realizan en el aula por docentes y 

alumnos con relación a la literatura infantil como material 
de apoyo a las actividades que se llevan a cabo, as! como 
las formas literarias retomadas como actividades centrales. 

De 
posibles 
infantil 

gran importancia será entonces, 
relaciones que existen entre 

como objeto de su conocimiento y 

explicar las 
la literatura 

como objeto de 
recreación con los sujetos en el aula, desprendiendo a su 
vez las concepciones que se construyan y los significados 
que se imprimen al objeto por los actores. 

sin embargo, para ello será necesario analizar con 
anterioridad algunos aspectos del desarrollo del proceso 
educativo en el aula, como su organización y el papel que 
desempef\an docentes y alumnos en dicho proceso, para 
desmembrar e identificar algunos aspectos importantes que 
marcan en este caso las actividades que se desarrollan en 
el aula, incluyendo en ellas a las de literatura infantil. 
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De esta manera se pretende contribuir a la 

construcci6n de una concepci6n de la literatura infantil en 

la educaci6n preescolar, que sea identificada por docentes 
y alumnos como propia. As! como identificar de que manera 

estas actividades auxilian y facilitan el desarrollo del 
proceso enseftanza-aprendizaje. 

¿COKO llACBRLO, CON QUI? 

será necesario entonces, plantear un método 

cualitativo de investigaci6n, donde se estudien y analicen 
los aspectos mencionados anteriormente como parte de una 
cultura. Y para ello retomamos a la etnograf!a, pues 

dentro de sus metas se encuentra como menciona Geertz 

"desentraftar las estructuras de significaci6n11 • 4 Es decir, 

observar los actos mismos y reproducirlos en nuestras 

interpretaciones, identificando los significados en acci6n 

y analizándolos en el contexto donde se producen. 

se rescatará as!, la experiencia vivida en las 
acciones cotidianas y las expectativas y significaciones 

que le imprimen al objeto de su conocimiento los sujetos 

que interactOan con él. 5 Lo anterior es de suma 

importancia, pues las acciones cotidianas y las 

interrelaciones de los sujetos para con la literatura 

infantil en el jard!n de niftos, nos permiten llegar a 

concepciones te6ricas más concretas implicadas directamente 

con los actores-sujetos en relaci6n constante con nuestro 
objeto de estudio, a partir de sus significaciones y de sus 

propias construcciones conceptuales. 

4.- Ibid. pág. 24 
s.- 11 ••• junto a los datos de la vida diaria y el 

comportamiento habitual que, por as! decirlo, son su 
cuerpo viviente, es necesario todav!a, tener en cuenta 
la mentalidad: las concepciones, las opiniones y las 
formas de expresarse ••• " de los sujetos. Malinowsky 
B. LQS ABGONAVTAS PEL PACIFICO OCCIPENTAL, pág. 39 
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Esto no quiere decir que el investigador no vaya a 
realizar sus propias construcciones conceptuales, por el 
contrario, permitirá que estas se realicen a partir de las 
inferencias obtenidas de la informaci6n emp1rica, tomando 
en cuenta a su vez el sustento te6rico. 

Se trata entonces, de rescatar las acciones cotidianas 
que se llevan a cabo en un aula especifica y analizarlas 
desde la realidad utilizando para ello la observaci6n, 
enfocada desde la ciencia etnográfica. No podemos ser 
parte totalmente de ese proceso social educativo, pero s1 
nos permite relacionarnos directamente con él y comenzar a 
rescatar significaciones que de otra manera nos parecer1an 
lejanas; se intenta separarse del escritorio y pasar del 
otro lado del cristal para analizar los hechos donde estos 
"naturalmente" se desarrollan, adentrándonos as1 en la 
cotidianidad de los procesos para pader comprenderlos y 
hacernos menos ajenos de lo que pasa a nuestro alrededor. 

Esto implicar1a, como dir1a Erickson, "el ser 
extraordinariamente cabal y reflexivo al anotar y describir 
los eventos cotidianos en el escenario de campo y el 
intentar identificar el significado de las acciones en los 
eventos desde los distintos puntos de vista de los propios 
actores 11 •

6 Rescatamos de esta manera en nuestros registros 
de observaci6n, actitudes, discursos, acciones, hlbitos y 
conductas de docentes y alumnos en el aula que nos permiten 
ir identificando los diferentes puntos de desarrollo del 
proceso enseftanza-aprendizaje y las interacciones que en él 
se producen con la literatura infantil y los significantes 
que aqu1 entran en juego. 

Sin embargo, aunque 
"cabales", los registros 

nuestras observaciones sean 
de las mismas serán siempre 

6.- Erickson Frederick, METOQOS CQALITATIVOS EN LA 
INYESTIGACION DE LA ENSE8A8ZA, pág. 4 
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interpretaciones del investigador sobre los puntos de vista 
ajenos, que serán rescatados por medio de la entrevista. 

se rescatan con las observaciones los procesos en 
acci6n, los hechos del acto educativo en su realidad 
cotidiana, con la entrevista se rescatan los significantes 
particulares, tomando en cuenta, puntos de vista 
individuales sobre hechos, actitudes, valores, concepciones 
que de la literatura infantil se tengan dentro del proceso 
educativo preescolar. 
completas y cercanas 
11microcultura11 del aula. 

Tendremos as! interpretaciones más 
a los significados de la 

Para cumplir con esta tarea, es necesario un tipo de 
entrevista abierta, donde el entrevistado pueda hablar 
libremente en un clima de confianza, y dejarnos ver la 
"naturalidad" de su punto de vista, guiado por el 
investigador para no perder los fines de la misma. 

La entrevista entonces, retomando a Bleger, "funciona 
como una si tuaci6n en la que se observa una parte de la 
vida del entrevistado que se desarrolla en relaci6n a 
nosotros y frente a nosotros", 7 donde se trata de 
desentraflar la personalidad del entrevistado, sea este un 
docente o alumno y sus significaciones personales en torno 
a sus vivencias con la literatura infantil en el aula. 

Por lo tanto la investigaci6n se lleva a cabo en un 
jardin de niflos oficial del Distrito Federal, con un grupo 
especifico y con los docentes que tienen una relación con 
éste, concibiendo al aula como el espacio donde se realizan 
las actividades diarias, ya sean áreas cerradas o espacios 
abiertos del plantel educativo. 

7.- Bleger John, TEMAS DE PSICOLQGIA CENTREYISTAS Y 
GRQPOS), pág. 18 
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1111 JIOJIBllTO, Ml'l'BB DB BJIPBZAR... LA PBRBGRillACIOll DB LOS 

orICIOBI 
Para realizar una investigación como esta dentro de 

una instituci6n educativa oficial, será necesario llevar a 
cabo una serie de tramites que nos "concedan" el acceso a 
los hechos. En una instituci6n como la s.E.P. los trámites 
burocráticos se convierten en un acto de voluntad y 
paciencia. El primer paso que se tiene que dar para ser 
recibida es elaborar un oficio donde se pone a detalle todo 
lo que implica la tarea que se quiere realizar. 

As! pues, se elabor6 un oficio pidiendo permiso 
especial para realizar observaciones en un jard1n de niftos 
con turno matutino, pero como esto se entrecruzaba con mi 
horario de trabajo, el permiso implicaba faltar al mismo, 
pues no podr1a realizarlas por la tarde debido a que aún 
asist1a a clases dentro de la universidad. 

Ya elaborado el oficio y con una copia del proyecto de 
investigaci6n, me presenté en las oficinas de la Direcci6n 
General de Educaci6n Preescolar, donde fui recibida por la 
secretaria adjunta de la profesora representante de la 
direcci6n ntímero tres. La secretaria después de pedirme 
sellar el oficio en correspondencia, se qued6 con una copia 
del oficio y la copia del proyecto; en correspondencia, se 
quedaron con otras 2 copias y el original para la directora 
general de educaci6n preescolar y la representante de la 
direcci6n ntímero tres, por último otras dos copias me 
fueron entregadas para que las hiciera llegar a la jefatura 
de sector y a la inspectora de zona donde realizarla la 
investigaci6n. 

Este trámite se realiz6 en el mes de abril de 1992 y 
fue hasta finales del mes de mayo cuando lleg6, por 
conducto de la inspectora de zona, una copia del memorándum 
donde rechazaban la petici6n, sugiriendo que se realizara 
en el turno vespertino del siguiente afto escolar. 

13 



Esperé entonces hasta el mes de septiembre, pero en 
este tiempo no fue posible realizar el trAmite. En 
realidad no se crey6 conveniente, pues implicaba observar 
el periodo de adaptaci6n de los niftos a la escuela, ademAs 
de que esto se unia a un cambio de programa que los 
docentes comenzaban a manejar y conocer. 

En el mes de octubre comenté con la inspectora de zona 
mi deseo de realizar las observaciones en noviembre. Ella 
junto con la directora de uno de los jardines de niftos de 
esta misma zona, auxiliaron en la elecci6n del plantel 
donde se realizarian las observaciones. En realidad la 
elecci6n no fue demasiado dificil, pues ya estaba decidido 
que las observaciones se realizarian por la tarde, y la 
zona escolar elegida s6lo cuenta con dos planteles que 
trabajan durante este turno. Finalmente comentando sus 
caracteristicas con las autoridades mencionadas se eligi6 
el jardin de niftos "Elisa Nuftez", pues se pens6 que el tema 
de la literatura infantil podria estar mAs presente debido 
a que recientemente comenzarian a construirles una 
biblioteca infantil. 

Entonces, a fines del mismo mes regresé a las oficinas 
generales de educaci6n preescolar, donde vol vi a 
entrevistarme con la secretaria adjunta de la direcci6n 
tres, la que dio las indicaciones necesarias para la 
elaboraci6n de un nuevo oficio. Al dia siguiente regresé 
con el oficio ya elaborado y lo deposité en 
correspondencia, donde me regresaron esta vez el original y 

dos copias selladas que se entregaron a la inspectora de 
zona y a la directora del plantel donde se realizaria la 
investigaci6n, las que dieron su autorizaci6n para comenzar 
en el mes de noviembre con la misma. 
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Ulf SEGUlll>O COlll'LICT01 ¿PORQUE HE OBSERVAS A MI? 

El martes siguiente, habiendo cumplido con el 
requisito del oficio, me presenté en el jardin de nif\os 

"Elisa Nuf\ez 11 • La directora del plantel, que ya conocia el 

motivo de mi visita, me pidi6 que regresara a las 5:00 pm 

para que pudiera explicarles a las educadoras lo que se 

queria realizar y que ellas tuvieran la oportunidad de 

decidir libremente a quién se observarla. 

Alrededor de las 5: 15 pm las educadoras comenzaron a 
llegar a la direcci6n observandome con curiosidad, algunas 
que ya me conocian me saludaron, las otras esperaban que la 

directora les dijera quién era. cuando todas las 

educadoras ya estaban reunidas, menos la de tercero "C" que 

no se present6 a trabajar, la directora les explic6 que 

estaba ah! por que queria observar a una de ellas en su 

trabajo diario, después me present6 y me pidi6 que les 

explicara. Tomé la palabra, saqué una copia del proyecto y 

les expliqué a grandes rasgos que mi intenci6n era 
observarlas para "descubrir" en la cotidianidad el 

significado de la literatura infantil en la educaci6n 

preescolar, realizando una investigaci6n que también 

incluia entrevistas para saber sus opiniones, y que de 

ninguna manera se trataba de juzgarlas o hacerles criticas. 

Mientras hablaba observaba los rostros de las maestras, y 

me daba cuenta que detrás de su atenci6n se escondia el 
temor de la observaci6n. Al terminar de hablar les ped1 

que si tenian alguna duda me preguntaran o consultaran la 

copia del proyecto que dejarla a la directora. Se produjo 

un silencio, la directora entonces hizo la pregunta 

esperada 11 ¿quién acepta?" Empezaron a surgir las 

explicaciones y las excusas, una maestra de primer grado se 

defendi6 detrás de la edad de sus alumnos, argumentando que 

no tenian la madurez suficiente para actividades 

literarias. Antes que yo pudiera responder, la maestra de 
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tercero "B" defendió a los nif\os, mencionando que ellos 
eran parte de la educación preescolar y que no se trataba 
de análisis profundos o lecturas extensas e individuales, 
la maestra de primero se neg6 de todas formas a ser 
observada. La maestra de tercero "A" argumentó que se 
angustiaba mucho cuando alguien la observaba, siendo algo 
que no pod1a controlar. La directora trató de animarla 
pensando que as1 pudiera resolver el problema y yo volv1 a 
repetirle que no la juzgarla. La maestra de tercer "B" 
habló de nuevo, ella es también orientadora de apoyo y 
conoc1a en persona el problema de su compaftera, explicó que 
esas reacciones de angustia no se pod1an controlar. La 
maestra de segundo "A" sugirió entonces que se realizara 
por medio de un sorteo, las demás aceptaron pero quedaron 
excluidas la maestra de tercero "A" y la de maternal, esta 
tlltima por que su grupo no se considera oficialmente de 
educación preescolar y atln es poco frecuente en este nivel 
educativo. La directora partió cuatro pedazos de papel, 
escribió algo en uno de ellos y los dobló, dejándolos caer 
después sobre su escritorio. Durante este tiempo la 
maestra de tercero "B" mencionó que ella estaba dispuesta a 
ser observada, pero hacia poco tiempo que hab1a regresado 
al grupo después de una licencia de gravidez y apenas 
estaba adaptándose de nuevo al trabajo, no le respondí que 
no, lo dejamos a la suerte. 

Cada maestra tomó un papelito del escritorio, una por 
una lo fueron desdoblando, en la maestra de primero se ve1a 
una sonrisa de alivio, fue la primera en mencionar que no 
le babia tocado, la maestra de segundo devolvió el papel 
también en blanco, la directora tom6 el papel de la maestra 
que no hab1a asistido, le babia tocado a ella, habr1a que 
esperar su respuesta hasta el jueves, cuando reanudara su 
trabajo. Les di las gracias a todas, la maestra de tercero 
"B" me ratificó su oferta de observarla a ella si la otra 
maestra no aceptaba. Me fui con la duda atln presente y 

tuve que esperar dos d1as más. 
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El jueves regresé al jard!n de niflos, ahora la que 
estaba un poco inquieta era yo. La directora me recibi6 
con la noticia de que la maestra de tercer "C" no habla 
aceptado ser observada y no cre!a en el sorteo. Me pidi6 
que hablara con ella y me acompaflo al patio donde estaba la 
maestra con su grupo, me present6 y se fue. cuando 
pregunté a la maestra si podr!a ser observada pas6 de la 
sonrisa del "mucho gusto" a la seriedad, entr6 al aula de 
usos mO.ltiples a sacar material de una c6moda. Ante la 
insistencia que aceptara, confes6 que lo baria como un 
deber impuesto por sus autoridades, pero que no sabia si 
iba a salir bien, pareci6 una amenaza velada y as! fue pues 
enseguida dio a entender que en mi presencia baria todo 
mal, ¿a prop6sito?. No quise conocer la respuesta y me 
dirig1 enseguida al sal6n de tercero "B", pregunté a la 
maestra de ese grupo si todav1a estaba dispuesta a que 
fuera observada, ella consinti6 enseguida y le propuse 
entonces comenzar al d!a siguiente. 

¿COllO 8B RBCOLBCTO LA Illl'OIUIACIOR? 

Como se mencion6 antes, para recolectar la informaci6n 
necesaria se realizaron observaciones y entrevistas. Las 
observaciones se realizaron en 19 días hábiles seguidos que 
abarcaron por completo un mes en el calendario. La maestra 
del grupo no se mostr6 nunca molesta con mi presencia, y 

los niflos que aproximadamente eran 20, aunque un poco 
extraflados al principio, se acostumbraron a mi presencia y 

me velan como un elemento más, a veces hasta c6mplice 
silencioso de sus acciones, o por el contrario alguien a 
quien pedirle consejo u opini6n. 

sin embargo, para la realizaci6n de las entrevistas se 
tuvieron algunos problemas surgidos del poco tiempo 
disponible que tenia la educadora, pues trabajaba todo el 
d!a hasta las 5:30 de la tarde y después tenia, como toda 
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ama de casa y madre responsable que atender a su familia. 
La primera entrevista se realiz6 entonces dentro del jard1n 
de niflos en el tiempo de recreo de un d1a de trabajo, 
durando aproximadamente 45 minutos. Pero la segunda 
entrevista ya no se pudo realizar en el plantel educativo, 
sobre todo por que en las dos últimas semanas de 
observaci6n se empezaron a sentir las presiones de las 
fiestas navideftas que aunadas a una visita de inspecci6n, 
no permitieron a la educadora contar con tiempo libre o 
poder dejar al grupo con otra educadora a la hora de 
recreo. 

Como educadora yo también conozco las presiones que 
provocan las visitas de inspecci6n y el exceso de trabajo 
en época navidefta, de manera que quede de acuerdo con la 
educadora para realizar la entrevista durante las 
vacaciones decembrinas. Pero en vacaciones tampoco fue 
posible realizarla, pues además de los compromisos sociales 
propios de la época, la educadora se estaba preparando para 
mudarse de casa y tenia enferma a su bebé de meses. La 
pospusimos semana a semana hasta que comenzaron de nuevo 
las labores escolares. La educadora comenz6 con el afio un 
permiso indefinido para ausentarse de sus labores docentes, 
as1 que quedamos en realizar la entrevista durante la 
segunda semana de enero. Sin presiones, ni tiempos 
definidos la espera vali6 la pena, y as1 se realizaron por 
fin las dos entrevistas. 

¿Y LOS RBBULTADOB? 

Después de un largo proceso en donde se trascribi6 la 
informaci6n recolectada y se analiz6 junto con la teor1a, 
comprobándose, refutándose o ampliándose, redescubrimos una 
realidad compleja dentro del aula donde se interrelacionan 
docentes y alumnos. 
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As1, tratando de desentraftar la complejidad del 
proceso enseftanza-aprendizaje dividimos, sólo para poder 
realizar el anAlisis, los diferentes aspectos que influyen 
y participan en él. De esta manera los resultados de la 
investigación quedaron comprendidos en cuatro capitulos. 

En el primer capitulo "La 
analizamos los principales 

teoría de 
aspectos 

la prActica", 
teóricos y 

metodológicos que se encuentran dentro de los programas y 
documentos de apoyo, que a todo maestro de educación 
preescolar proporciona la S.E.P. También de la misma forma 
analizamos los aspectos que estos mismos documentos 
contienen con respecto a la literatura infantil. 

Dentro del segundo capitulo "El lugar y la 
organización", analizamos la forma en que el docente y los 
alumnos se organizan para llevar a cabo sus actividades 
cotidianas dentro del jardin de niftos, asi como la forma en 
que se encuentra organizado el plantel y el aula del grupo; 
analizando a su vez el uso que se le da a los diferentes 
espacios y los significados que ello conlleva. 

Con respecto al tercer capitulo "La autoridad docente: 
entre la imposición y la seducción", analizamos las 
diversas formas de interrelación que tiene el docente con 
los alumnos, tratando de desentraftar en todo momento, los 
significados de las acciones y el dificil papel que lleva a 
cabo el docente como autoridad en el aula. 

En el cuarto capitulo llamado "¿Y qué con la 
literatura?", analizamos la forma en que se llevan a cabo 
las diferentes actividades con respecto a este tema, como 
se implementan en el aula y en que momentos se inscriben; 
as! como el significado que en su realización tienen para 
docente y alumnos. 
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Por ültimo en las notas finales, se incluyen algunas 
conclusiones y opiniones generales que surgieron durante el 
tiempo que duró la realización de la investigación, as! 
como un breve análisis del papel que se jugó como 
investigador presente dentro de un grupo activo. 

De esta manera se trata de contribuir un poco al 
desenredo de la madeja que constituye el fenómeno educativo 
en el aula y la manera en que d1a a d1a lo vi ven y 
significan los actores del proceso: docentes y alumnos. 
con ello se pretende auxiliar al desarrollo de una 
investigación que se base más en los hechos reales y en una 
teor1a a manera de fundamentación y de análisis continuo 
que la enriquezca y la transforme junto con la realidad. 

As! como iniciar el camino para un estudio continuo de 
las actividades literarias dentro del aula, de manera que 
estas puedan realmente auxiliar y enriquecer el quehacer 
docente, el aprendizaje y el desarrollo integral de los 
alumnos. 
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"No hay por que maravillarse, si la 
imaginaci6n en nuestras escuelas es 
tratada todav1a como pariente pobre 

en favor de la atenci6n y de la 
memoria." 



CAPITULO I 
LA TIORIA DI LA PRACTICA 

Como en todo proceso educativo sistemático, la 

educaci6n preescolar cuenta con un fundamento te6rico y 

metodol6gico que a la vez sirve de guia al educador para 

poder llevar a cabo cotidianamente su práctica educativa. 
Dentro de esta fundamentación existen elementos 
imprescindibles a tomar en cuenta en cualquier estudio que 

se quiera llevar a cabo, por lo tanto en el presente 

trabajo trataremos de analizarlos, tal y como estan en el 

programa y en algunos otros documentos de apoyo a la 

práctica docente. Hablaremos as! del juego y la 

creatividad como factores primordiales del desarrollo 

infantil, de los aspectos que son considerados para este 
desarrollo y de la metodologia empleada para 

desarrollarlos. 

1. 1 EL JUEGO Y LA CREATIVIDAD COMO ASPECTOS FQN!)AMENTALES 

PE LA EPUCACION PBEESCOI.AR. 

En el programa de educaci6n preescolar se da especial 

importancia a la creatividad y al juego como elementos 
imprescindibles en el trabajo cotidiano, pues son 

considerados medios de expresión y conocimiento que 

auxilian en todo momento al desarrollo integral del niflo. 

Esta tarea formativa no es nada sencilla, pues como nos 

dice el mismo programa, el desarrollo integral "es un 

proceso complejo ••• un proceso de constituci6n en todas sus 

dimensiones (afectiva, social, intelectual y f1sica), 

adem6s de que no ocurre por si solo o por mandato de la 
naturaleza, sino que se produce a través de la relación del 

nifto con su medio natural 11 • 
1 Además, es bien sabido que 

los primeros afies de desarrollo son definitorios y 

trascendentes, pues es durante los primeros cinco o seis 

afies de vida cuando el cerebro humano se prepara y dispone 

1.- D.G.E.P. PRQGBAMA PE EQUCACION PREESCOLAR. 1992 pág. 7 



para las facultades intelectuales y artísticas que se 

desarrollarán a lo largo de toda la vida. Esto se debe a 

que "el cerebro infantil madura en un 90% antes de los 

cinco años de edad. Y aunque el crecimiento y maduración 

del cerebro son procesos biológicos, la estimulación que 

recibe el individuo del medio ambiente determina la calidad 

y ritmo de tales procesos" .2 Así, lo que aprendemos a 

través de nuestras emociones y afectos pasa a formar parte 

de nosotros mismos y difícilmente lo olvidamos. 

El niño es entonces, como todo ser humano, un sujeto 

único e irrepetible en continua formación en donde se 

sintetizan determinantes biológicos, caracteres 

psicológicos e influencias sociales cuya expresión es 

distinta en cada momento de su desarrollo. Así el niño al 

relacionarse con su medio va interiorizando una imagen de 

sí mismo y del exterior, conformando su conocimiento y 

personalidad. La infancia es pues, "la etapa en la que 
quedan determinadas casi por completo las capacidades del 

ser humano, siendo el juego la actividad fundamental" .3 

Pues el acercamiento del niño a su realidad y la necesidad 

de comprenderla y hacerla suya, ocurre a través del juego. 

El ser humano nace lúdico, siendo el juego un espacio 

simbólico• donde el niño puede relacionarse con su entorno, 

experimentar la vida y darle poco a poco significación, 

uniendo su subjetividad a la realidad externa. El juego 

constituye una actividad global donde se recrean los 

conflictos y se da sentido a los hechos, es una forma 

original del trabajo intelectual, de confrontación de 

emociones, de construcción social, de reelaboración de 

2.- T.E.T.L.I./D.G.E.P. FICHERO DE JUEGOS CREATIVOS. 1990 
pág. 64 

3.- Ibid. pág. 63 
4.- Denominamos espacio simbólico a aquel que da la 

posibilidad de que el individuo interiorice su relación 
con el medio y construya sus propios significados y 
conceptos. 
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experiencias, de creación artistica y de autodefinición 
humana. Además, es una actividad placentera que genera 
siempre aprendizajes significativos, pues en él se 
inscriben sentimientos, afectos e impulsos. 

Es por esto que en la etapa preescolar la mejor forma 
de aprender es a través del juego. Los juegos estimulan la 
imaginación y la creatividad, ambos aspectos fundamentales 
para dos de las actividades más trascendentes de la 
humanidad: la ciencia y el arte. La imaginación5 nos 
permite crear imágenes mentales de los objetos ausentes, 
recrearlos, deformarlos o desarrollarlos de manera que 
después puedan ser plasmados en la realidad dando solución 
a conflictos y desarrollando nuestra existencia. As1, los 
grandes inventos y las inolvidables creaciones artisticas 
tuvieron un lugar anterior en el pensamiento de su creador. 

Por otro lado entendemos por creatividad, "el proceso 
por el cual el niflo manifiesta su existencia produciendo 
nuevos elementos nacidos de la imaginación y habilidad para 
relacionarse y transformar su medio ambiente". 6 Es pues, 
una manera original de pensar, imaginar y expresarse. 

Este proceso creador se inicia en la infancia, los 
niflos en sus juegos reproducen mucho de lo que ven, sienten 
y viven. Sin embargo, la creatividad no aparece 
repentinamente, toma como base las percepciones sensoriales 
y a través de ellas el niflo acumula materiales en su 
pensamiento que después se combinan a través de la 
asociación. Cada una de estas impresiones recibidas, 
constituye un todo complejo compuesto por multitud de 

s.- Entendida como la actividad creadora del cerebro 
humano, basada en la combinación que cada sujeto hace 
en su pensamiento de las impresiones percibidas a 
partir de las experiencias que cada quien vive, esta 
combinación es por tanto, original e individual. Ver 
FICHEBO DE JUEGOS CREATIVOS pág. 6 

6.- D.G.E.P. DESARRQLLQ DEL NI&O EN EL NIVEL PREESCOLAR• 
1992 pág. 4 
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elementos, que se separan en el pensamiento (disociación) 

para después volver a unirse, modificándolos o 

combinándolos para dar lugar a una forma nueva de 

representación creativa. 

Es decir, que cuando el niño juega no representa la 

realidad tal como la vivió, sino que a través de su paso 

por el pensamiento, retoma elementos de diferentes 

experiencias y concepciones acumuladas para reformularla y 

expresarla de manera diferente. Así pues, cuando una niña 

juega a ser madre, atiende a su bebé entre otras cosas, 

como observa que lo hace su madre, pero también incluye en 

el juego lo que ha visto en otras personas o lo que ha 

aprendido en su juego con otros niños. 

Se revalora entonces el ludismo infantil como origen 

de la actividad creadora del hombre, tanto en el desarrollo 

individual como en el social. Siendo así que no es 

solamente el juego libre y espontaneo el que se toma en 

cuenta para llevar a cabo la tarea educativa, sino los 

juegos creativos, que son aquellos donde "lo más importante 

será lo que surja en el momento de estimular la imaginación 

y creatividad al organizar un espacio y un tiempo de 

libertad... creando un ambiente rico en aprendizajes, en 

emociones y vivencias compartidas". 7 Es decir, se 

denominan creativos por que en ellos la educadora tratará 

de fomentar la reflexión en el niño, de manera que éste 

pueda libremente canalizar sus dudas e inquietudes 

desarrollando nuevos conceptos y formas de expresión que 

auxiliarán a la resolución de conflictos. 

Estos juegos creativos poseen otra dimensión, pues no 

solamente se les denomina así a los juegos donde los niños 

puedan cantar, identificar colores, ordenar objetos, etc., 

sino a aquellos donde puedan recrear parte de sus 

7.- T.E.T.L.I./D.G.E.P. 1990, op. cit. pág. 5 
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vivencias. Estas se enmarcan en lo que se ha llamado jueqo 
dramático, entendiendo a éste como "una expresi6n artistica 
que permite que los niftos tenqan aprendizajes 
siqnificativos8 de acuerdo a vivencias de acci6n y 

afectivas con una 16qica propia para ellos, esencialmente 
satisfactoria11 •

9 A través de estas experiencias los niftos 
aprehenderán nociones como la solidaridad, la justicia y la 
amistad, que son fundamentales en toda formaci6n. 

Para que esto realmente suceda será necesario crear un 
ambiente de confianza y respeto por el trabajo del nifto, 
para que exprese con libertad lo que piensa, siente y sabe 
a cerca de lo que le rodea, además de darle la oportunidad 
para resolver sencillos problemas, orqanizando con él 
jueqos y actividades, y creando diferentes formas de 
expresi6n en el arte y en el lenquaje. Pues si el adulto 
creativo necesita juqar con ideas, el nifto para formar sus 
ideas necesita objetos, abundancia de tiempo y espacios de 
libertad para jugar y manipular como quste. Manipular 
siqnifica entonces "usar los objetos constructivamente con 
un fin y no simplemente en el sentido de empujar, tirar y 

tocar al azar". 1° Fomentando el desarrollo del nifto en 
forma inteqral dentro de los diferentes aspectos de 
desarrollo que analizaremos a continuaci6n. 

1.2 LOS ASPECTOS DEL DESARROLLO. 

El juego y la actividad creadora que éste implica, son 
elementos esenciales para el loqro de un desarrollo 
inteqral del individuo donde el nifto es visto como una 

a.- se denominan aprendizajes siqnificativos a aquellos que 
auxilian al nifto a encontrar dentro de su propia 
reflexión, un sentido a sus acciones o a los objetos 
que lo rodean, para que estos a su vez aporten alqo a 
su formaci6n y conocimiento. 

9.- T.E.T.L.I./D.G.E.P. Op. cit. páq. 65 

10.- D.G.E.P. DESARROLLO DEL NIRO EN EL NIVEL PREESCOLAR• 
1992 páq. 34 
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unidad biopsicosocial. Es necesario entonces tomar en 

cuenta, dentro del proceso educativo, cada uno de los 

aspectos que conforman al ser humano y sus posibilidades de 

desarrollo. 

Siendo el hombre un ser ünico e indivisible, su 

complejidad no puede ser dividida, sin embargo, si no lo 
hiciéramos as! no nos seria posible analizarla y conocerla. 

Por esta raz6n, hemos dividido los aspectos que lo 

conforman, sin que con ello queramos decir que esto puede 
hacerse en la realidad, pues cada aspecto tiene relaci6n 

con los otros. Los aspectos de desarrollo que se toman en 

cuenta en la educaci6n preescolar son los siguientes: 

AFECTIVO-SOCIAL: Este aspecto es uno de los más 

complejos, pues en el se ve incluida nuestra emotividad, y 

con ella todos nuestros sentimientos y pasiones. El hombre 

desde que nace posee sentimientos que poco a poco va 

desarrollando, necesita por lo tanto ser aceptado, sentir 

el caril'lo y la seguridad que le brindan sus padres desde 

que es concebido, lo que le permitirá determinar su lugar 

en la familia y más tarde en su sociedad. As! la 
afectividad que sentimos, nos permite relacionarnos y 
conectarnos con el mundo, constituyendo un aspecto 

fundamental de la vida ps1quica, pues es la base a partir 

de la cual se forman las relaciones interhumanas. 

Cada actividad que llevamos a cavo trae consigo una 

carga emocional que junto con otros aspectos biol6gicos e 

intelectuales, evaluarán nuestro quehacer diario 
modificándolo. Es decir, que cuando se produce una 

modificaci6n en la organizaci6n afectiva de la persona, 

esta repercute en todo el individuo, en su eficiencia 

intelectual, en sus actitudes y en su comportamiento, 

siendo un factor de equilibrio y de bienestar continuo. 
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Es por ello necesario en todo momento, mantener una 
relación emocional afectuosa, que desarrolle en el nifto la 
sensaci6n de bienestar y seguridad para propiciar el 
aprendizaje y la socializaci6n de manera que el nifto pueda 
integrarse al mundo que lo rodea desde una perspectiva 
abierta y libre. Para que esto se logre, el jardin de 
niftos se verá en la necesidad en todo momento de crear un 
ambiente rico en experiencias afectivas que permita tanto 
el desarrollo de la autonomía del nifio, como su 
socialización; teniendo como objetivo que "el nifto 
desarrolle su autonom1a dentro de un marco de relaciones de 
respeto mutuo entre 61, los adultos, y los mismos niftos, de 
tal modo que adquiera una estabilidad emocional que le 
permita expresar con seguridad y confianza sus ideas y 
afectos" •11 se pretende as1, que el nifio tenga la 
posibilidad de expresarse sin que por ello sea reprendido o 
aislado si no que poco a poco, aprenda a interactuar con 
los demás aceptando sugerencias y comentarios, que permitan 
a su vez, una reflexión de s1 mismo. Para ello será 
necesario cumplir con un segundo objetivo: "que el nifio 
desarrolle la cooperación a través de su incorporaci6n 
gradual al trabajo colectivo y de pequeftos grupos, logrando 
paulatinamente la comprensión de otros puntos de vista y en 
general del mundo que le rodea". l2 

Estos dos aspectos fundamentales del desarrollo 
emocional del nifto como son la autonomia y la cooperación, 
se verán reflejados en cada una de las tareas que la 
educadora emprenda con su grupo, desde la realización de 
una conversación, hasta la consolidación de un proyecto de 
trabajo colectivo donde cada individuo tendrá la 
oportunidad de crear a través del juego. As1 mismo el nifto 
consolidará su autonom1a y cooperación a través de la 

11. - D.G. E. P. PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR, Libro l 
Planificación General del programa, 1981 pág. 43 

12.- Ibid. pág. 44 
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interacción con los objetos y espacios que lo rodean, dando 
lugar además al desarrollo de otros aspectos que 
mencionaremos a continuación. 

EL PENSAMIENTO LOGICO-MATEMATICO: El nif'io desde muy 
pequef'io tiene contacto con diferentes objetos que le 
producen diferentes sensaciones. En un principio este 
contacto con los objetos sólo se lleva a cabo a través de 
los sentidos, y se inscriben en su pensamiento sensaciones 
y experiencias que poco a poco le van dando elementos para 
poderlos comparar entre si y deducir sus preferencias. 
cuando el nif'io entra en la etapa preescolar (de los 4 a los 
6 af'ios) ya posee toda una gama de conocimientos que le 
permiten simbolizar sus relaciones con los objetos por 
medio de 
manejo. 
complejo 

su lenguaje, y que también se ven reflejados en su 
As!, el nif'io esta inmerso en un proceso largo y 
que incluye relaciones significativas en donde se 

les atribuyen propiedades a los objetos, se establecen 
parámetros de comparación, se clasifican en grupos dándoles 
una pertenencia, y sobre todo implica un ordenamiento 
lógico de estos objetos y de las situaciones. 

La edad preescolar implica entonces, la construcción 
de estructuras internas y el manejo de nociones 
fundamentales como la clasificación, la seriación, el 
conteo, y la conservación de nümero, para llegar más tarde, 
a través de la relación y el manejo de los objetos a una 
reflexión que nos lleve a una actividad intelectual más 
completa. 

Es necesario mencionar que en la labor educativa será 
necesario respetar en todo momento, los procesos 
intelectuales del nif'io alentándolo cuando se le presenten 
dificultades, permitiendo as! mismo el error y la duda, 
para que el nif'io manifieste su angustia y la canalice en 
sus empef'ios. De la misma forma será necesario presentarle 
una diversidad y abundancia de materiales como para que al 
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compartirlos y manipularlos, le permitan a su vez, 
desarrollar sus capacidades de movimiento, llegando a lo 
que consideramos otro aspecto de desarrollo. 

LA PSICOMOTRICIDAp: Al nacer, el nifto s6lo posee 
reflejos y sensaciones que por medio de la estimulaci6n de 
sus sentidos se irán desarrollando. su cuerpo será el 
principal veh1culo con el que se relacionará con su medio 
ambiente y desarrollará, a medida que lo conozca, su propia 
personalidad. As! como mencionamos "la personalidad del 
nifto y sus capacidades de adaptaci6n intelectual y motriz 
son el producto de la interacci6n entre su organismo y el 
medio ambiente". 13 

Pero además del desarrollo de su persona, el nifto al 
interactuar por medio de su cuerpo y sus movimientos con el 
medio, integrará en su pensamiento una realidad de objetos 
y personas que se encuentran como él en el mundo y al igual 
que él, estan determinados por un espacio y un tiempo. 

Y como nos dice el programa de educaci6n f1sica de 
preescolar: "esto nos lleva a puntualizar el hecho de que 
el nifto por medio de sus desplazamientos estructura un 
marco de referencia espacio-temporal, que junto con la 
apropiada imagen corporal, constituirán los elementos 
básicos que le permitan resolver las situaciones motrices 
concretas, lo que a futuro le posibilita lograr el máximo 
rendimiento mediante la homogeneizaci6n de todas y cada una 
de sus habilidades f1sicas" .14 

Para lograr esta relaci6n entre el nifto y el medio 
ambiente, será necesario entonces que el nifto conozca su 
cuerpo y logre habilitarlo de manera integral y formativa. 

13.- ourivage Johanne, EPUCACION y PSICOMQTRICIDAP· 1989, 
pág. 13 

14.- D.G.E.P. GUIA METOPOLOGICA PE EDUCACION FISICA PARA EL 
POCENTE PE PREESCOLAR. 1988, pág. 15 
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As! el programa de educaci6n f1sica para el nivel 

preescolar considera la educaci6n psicomotriz dentro de dos 

aspectos principales: La organizaci6n del esquema corporal 

y el rendimiento f1sico. El primer aspecto, nos dice el 
programa, "se ocupa de proporcionar al educando por medio 

de sensaciones y percepciones, elementos para desarrollar 
habilidades perceptuales que le permitan realizar en forma 

voluntaria los movimientos de su cuerpo en el espacio y en 
el tiempo". 15 Este conocimiento del cuerpo se da en 

diferentes aspectos que son: imagen corporal, ubicaci6n 

espacio-tiempo, coordinaci6n de los ejes corporales y 

lateralidad. El nifto conocerá por medio de estos aspectos 
su cuerpo en diferentes formas, las relaciones en sus 
diferentes partes, que se pueda desplazar libremente y se 

relacione arm6nicamente con su realidad, consciente de su 

lugar en el tiempo y en el espacio. 

se trata, de que el nifto conozca y manipule libremente 

cada parte de su cuerpo, de manera que al ir adquiriendo 

control, pueda entonces establecer una relaci6n reflexiva 
que lo lleve a la creaci6n y su cuerpo se convierta en 

expresi6n de si mismo. Además mediante este control y 

conocimiento corporal, el nifto tendrá oportunidad de 

relacionarse con los objetos y realizar acciones que le 

permitan reflexionar sobre ellos. Es decir, no tendrá 

necesidad de pensar en el movimiento que realiza, sino en 

la relaci6n que éste le permite con los objetos para 

conocerlos. Para que este control realmente se de, será 
necesario además de conocer su cuerpo, habilitarlo en 
diferentes aspectos que es lo referido al rendimiento 

f!sico, pues este, "se refiere a la utilidad que se deriva 

de la actuaci6n del nifto con relaci6n a la práctica 

continua de diversas habilidades físicas 

coordinaci6n, flexibilidad, fuerza, 

velocidad" •16 

15.- Ibid, pág. 15 

16.- Ibid, pág. 16 

como: agilidad, 

resistencia y 
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Nuestro cuerpo es entonces, nuestra presencia y como 
seres humanos creativos, no sólo es un mecanismo que hay 
que aprender a manejar. El cuerpo es expresión de nuestro 
ser, una forma de simbolizar nuestras sensaciones, es 
expresi6n corporal. Sin embargo, no podemos dejar de 
mencionar que éste se encuentra incluido en un c6digo más 
establecidos de signos con el que nos comunicamos, el 
lenguaje. 

EL LEHGUAJE: Este factor es determinante en el 
desarrollo del nifto, pues constituye un factor racional de 
diferencia con el reino animal. El lenguaje implica 
comprensión, comunicación y sobre todo expresi6n, las 
palabras guardan un significado profundo para el nifto, 
siendo indicadores importantes de su desarrollo y de su 
estado emocional. 

Con el lenguaje el nifto se comunica y juega, as! "la 
capacidad de jugar con el lenguaje y de sonre!r son 
indicadores muy importantes del desarrollo de un nifto. Un 
nifto que sufre emocionalmente ve afectado su juego y su 
lenguaje. Hablar por lo tanto, no puede estar disociado 
del jugar, ni del crear. Las palabras guardan un 
significado: con ellas el nifto juega, juega con el hablar, 
habla jugando, juega con los significados". 17 

cuando el nifto llega a la etapa preescolar su mayor 
adquisici6n es esa funci6n simbólica de la que el lenguaje 
es el principal veh!culo. su pensamiento ya esta 
capacitado para recibir palabras que pueden convertirse en 
imágenes de una realidad, o mejor a6n de la imaginaci6n y 
de la fantas!a que la desarrolla y la mejora. Al poseer un 
lenguaje, el nifto ya es capaz de socializarse, de salir de 
su seno familiar más inmediato, de salir a un mundo más 

17.- D.G.E.P. fROGRAMA PE EPUCACION PREESCOLAR• 1991 pág. 
13 
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amplio lleno de posibilidades de desarrollo con el que se 
puede comunicar incrementando sus conocimientos. 

Pero no solamente hablaremos del incremento y 
aparici6n del lenguaje oral, en la educación preescolar 
también se incluye el lenguaje escrito, pues como se ha 
descubierto en los 6ltimos al'los, el uso de la lecto
escritura conlleva un proceso de adquisici6n que se inicia 
en una edad temprana. Desde pequel'lo el nil'lo comienza a 
darse cuenta que el dibujar es algo diferente al escribir, 
que su nombre, y as1 su propia persona, puede quedar 
plasmado en la escritura, y que ésta se puede leer por que 
tiene un significado. 18 La escuela se convierte en un 
veh1culo de alfabetizaci6n, y el jard1n de nil'los como medio 
escolar, auxiliará a enriquecer de igual forma el mundo 
alfabetizador del nil'lo, que para alqunos representará sus 
primer contacto con ese objeto. En esta primera escuela el 
nil'lo tendrá la oportunidad de observar a la educadora 
leyéndole un cuento, escribiendo su nombre en el pizarr6n, 
realizando carteles con su ayuda, etc. Jugará un papel 
propedéutico en el conocimiento del lenguaje escrito, para 
que el d1a de mal'lana cuando el nil'lo entre a la primaria, ya 
conozca el sentido de la lecto-escritura y se interese a(in 
más en conocer y adquirir su uso. 

1.3 OBJETIVOS Y METODOLOGIA PE LA EPUCACION PBEESCOLAB. 

Los objetivos de la educación preescolar se 
fundamentan en los diferentes aspectos del desarrollo del 
nil'lo antes vistos y en el juego y la creatividad como 
motores de la actividad. sin embarqo, s6lo destacaremos 
aquellos que tienen relación con la literatura infantil. 

18.- Ver Ferreiro Emilia y Gómez Palacio Margarita. ~ 
PERSPECTIYAS SOBRE LOS PROCESOS PE LECTURA Y ESCRITURA· 
1982. 
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LA LITERATURA INfANTIL: Para poder llevar a cabo esta 
tarea, será necesario primero definir que entendemos por 
literatura infantil. La literatura nos dice el 
diccionario, se entiende como un "arte bello que implica 
como instrumento la palabra11 •

19 Esta definici6n es en 
realidad muy corta, pero muy profunda, pues es cierto que 
la literatura es el arte de la palabra, y como en todo arte 
involucra valores que a pesar de ser universales pueden 
tener diferentes connotaciones. Entonces, ¿qué se podr1a 
entender por belleza? La respuesta a esta prequnta no es 
única y dependerá de las circunstancias, el tiempo, el 
luqar y la persona que la responda. sin embarqo, aunque se 
encuentre en una definici6n as1 valores tan subjetivos, es 
posible lleqar a un acuerdo sobre el por que llamar a una 
expresi6n literaria art1stica. La mayor1a de los autores 
esta de acuerdo por ejemplo, en que toda creaci6n que se 
denomine as1, provoca en el lector un goce, un placer 
gratuito y desinteresado. es decir, que no posee como 
objetivo principal el ser didáctico o funciona1. 20 

As1 mismo, la gran mayor1a de los autores que se 
refieren a la literatura infantil y la estudian, tienden a 
liqar a ésta con los libros que para niftos se han escrito, 
e incluyen en ellos también a los que sin querer cumplir 
ese objetivo, se han convertido en preferencias del público 
infantil. Sin embarqo, aunque la forma más accesible de 
acercarse a este arte sean los libros, no hay por que dejar 
de lado en ninqún momento, los relatos y jueqos populares 
que pasan de qeneraci6n en qeneraci6n por el medio oral, 
como son las rimas, arrullos, jueqos diqitales, canciones, 
leyendas, cuentos populares, etc. 

19.- Diagonal Santillana PICCIONABIO PE LAS CIENCIAS PE LA 
EPUCACION. 1983 pág. 893 

20.- ver por ejemplo, Merlo Juan Carlos. LA LITERATURA 
INFANTIL Y SU PRQBLEHATICA. 1985 
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Ahora bien siendo la literatura parte muy importante 
de la existencia humana, podemos decir que ésta es en 
realidad una expresión cultural del hombre donde crea 
constantemente su expresi6n de la existencia. Es as1, un 
sequndo mundo inventado y simbolizado junto al mundo de la 
naturaleza y que por ser esta naturaleza interpretada por 
ojos infantiles, debe ser principalmente lúdica, estar 
llena de caracter1sticas del jueqo. 

Otra de las caracter1sticas de la literatura infantil 
es su complejidad, pues a la vez expresa ideas, 
sentimientos y emociones, responde a las caracter1sticas 
del nifto y a sus intereses de manera clara y sencilla. 
convirtiéndose así, en una fuente de conocimientos continua 
y de material creativo, en donde se encuentra una puerta 
abierta a la imaginación y la fantasía. 

Pero el que posibilite al niflo la imaginaci6n y la 
fantas1a, no es s6lo con el fin de que se entretenga, o en 
otro caso de que aprenda. También al permitirle confrontar 
sus angustias, lo hace reflexionar y vivirlas dándoles 
soluciones o dejándolas salir en sus propias fantas1as que 
no serán rechazadas o reprimidas en su imaginaci6n. Siendo 
as1 que 11 la literatura que permite la expresi6n de la 
fantas1a inconsciente actúa como una útil válvula de 
seguridad para el individuo11 •

21 Pues permite canalizar sus 
agresiones sin hacerse o hacer daflo a los demás, 
permitiendo a su vez el goce por la realizaci6n de estas 
tareas. 

LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACION PREESCOLAR: La 
literatura infantil, como antes vimos, esta relacionada con 
las diferentes formas de expresi6n a través del lenguaje, 
siendo también una expresi6n artística donde intervienen la 
creatividad e imaginación de cada persona. As1 pues, los 

21.- Tucker Nicholas. EL NI&O X EL LIBRO •. 1985, pág. 15 
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objetivos de la educación preescolar con los que tiene 

relación son, que el niño desarrolle: 

"Formas de expresión creativas a través del 

lenguaje, de su pensamiento y de su cuerpo, lo que le 

permitirá adquirir aprendizajes formales" .22 Es decir, que 

el niño al expresarse creativamente con el arte, pueda 

obtener experiencias 

significativa en su 

que se inscriban de manera 

pensamiento, traduciéndose en 

aprendizajes que en otros momentos de su vida, puedan 

servirle para resolver problemas o inquietudes. 

- "Un acercamiento sensible a los distintos campos del 

arte y la cultura, expresándose por medio de diversos 

materiales y técnicas" .23 Este objetivo se traduce en la 

oportunidad que en todo momento podrá tener el niño para 

acercarse a la cultura y sus formas de expresión, de manera 

que las vivencíe en sus propias experiencias a través de 

los materiales y técnicas que el jardín de niños sea capaz 

de proporcionarle. 

El jardín de niños se convierte entonces, en un 

mediador entre el medio ambiente y el niño, de manera que 

este último pueda reflexionar a cerca de su realidad, 

canalizando sus angustias y acrecentando sus conocimientos 

para el desarrollo de sus capacidades. 

LA METODOLOGIA DE PROYECTOS: Para cumplir con los 

objetivos, el trabajo en el aula se lleva a cabo a través 

de proyectos. El proyecto - nos dice el programa - "es una 

organización de juegos y actividades propias de la edad 

preescolar que se desarrollan en torno a una pregunta, un 

problema o la realización de una actividad concreta. 

22 y 23.- D.G.E.P. PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR .. 1992 
pág. 16 
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Responde principalmente a las necesidades e intereses de 
los nii'los y hace posible la atenci6n a las exigencias del 
desarrollo en todos sus aspectos". 24 

En el transcurso del trabajo cotidiano el docente se 
da cuenta que en los nii'los existen diferentes hip6tesis y 
preguntas sobre su realidad. Estas se identifican y se 
discuten en las asambleas que se realizan al principio y al 
final de cada mai'lana y se concretizan en un proyecto, que a 
través de diferentes actividades y juegos obtiene 
respuesta. Estas actividades se plasman en un friso o 
carta mural hecha por los nii'los y la educadora, que ayudará 
a enumerarlas sin que se pierda ninguna de vista y a 
evaluarlas a medida que se vayan llevando a cabo. 

Estas actividades y juegos elegidos en conjunto por la 
educadora y los niftos, se clasificarán en diferentes 
bloques, de manera que el docente pueda darse cuenta de los 
aspectos de desarrollo que involucra y que pueden ser 
favorecidos. Al darse cuenta de esto, el docente podrá asi 
mismo, mantener un equilibrio entre estos aspectos para que 
la formaci6n del educando sea realmente integral. Entre 
los bloques de juegos y actividades que se relacionan con 
la literatura infantil encontramos: 

Bloque de juegos y actividades relacionados con el 
lenguaje. - Con este bloque el nifto "tiene la posibilidad 
de enriquecer su comprensi6n y dominio progresivo de la 
lengua oral y escrita, descubriendo la función que tienen 
para entender a otros y darse a entender él mismo11 •

25 

Se trata de que el nii'lo dentro de un ambiente de 
confianza, se sienta libre para hablar y al hacerlo, pueda 
inventar palabras y jugar con el lenguaje. Que asi se de 

24.- !bid. pág. 18 

25.- !bid. pág. 49 
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cuenta que puede comunicarse con otros, compartir sus 
experiencias y aprender de las ajenas. Que el lenguaje le 
sirva en todo momento para expresar sus emociones, deseos y 

necesidades al conversar con otros. También se procurará 
que se den cuenta que as! como las palabras nos sirven para 
hablar, también nos sirven a través de la escritura, para 
recordarlas y hacerlas permanentes. 

Bloque de juegos y actividades de sensibilidad y 

expresión artística.- Los juegos y actividades 
correspondientes a este bloque "permiten que el nifto pueda 
expresar, inventar y crear en general¡ elaborar sus ideas y 

volcar sus impulsos en el uso y transformación creativa de 
los materiales y técnicas que pertenecen a los distintos 
campos del arte 11 •

26 Es decir, que junto con el docente, el 
nifto tenga la oportunidad de usar los diferentes materiales 
con libertad para poder expresarse. 

As1 como 
producciones 

también que el nifto pueda comentar sus 
con sus compafieros para enriquecerlas o 

y que tenga la oportunidad de acercarse a corregirlas, 
manifestaciones del arte realizadas por otros. 

Bloque de juegos y actividades de psicomotricidad.

Donde "implica que el nifto adquiera y desarrolle por un 
lado su identidad a través del conocimiento y manejo de su 
cuerpo, y por otro lado las nociones de espacio y tiempo en 
relación a si mismo y al exterior". 27 

Este bloque permite as1, que el nifto al conocer 
diferentes partes de su cuerpo, explore a su vez sus 
posibilidades de movimiento, sus limitaciones y la forma en 
que puede desarrollarlas y darles solución. A través de 

26.- D.G.E.P. PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR. 1992, pág. 
37 

27.- Ibid. pág. 40 
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las posibilidades de movimiento y expresi6n que esto 
conlleva, el nifto va adquiriendo seguridad en si mismo para 
controlar su cuerpo y volverlo creativo. se trata pues, de 
que conscientice sus movimientos involuntarios, adquiriendo 
a su vez una noci6n de espacio que le permitirá realizarlos 
con seguridad en cualquier lugar, o elegir los más 
apropiados para cada momento. 

As1 como fomentar actividades en donde se dé cuenta 
que la vida transcurre en un tiempo, que existen 
situaciones en el presente y que son distintas a las del 
pasado y a las del porvenir. 

Esta gama de actividades y juegos comprendidos en los 
bloques, se da desde el inicio de la maftana escolar en 
actividades corno el saludo y la asamblea, donde mencionamos 
se plasman las diferentes acciones a llevar a cabo para el 
cumplimiento de una meta com11n que llamamos proyecto. La 
mayoría de las actividades ya planeadas en conjunto entre 
docente y alumnos, se llevan a cabo dentro del sal6n de 
clases, y para ello el espacio que implica se halla 
dividido en diferentes áreas. 

EL TBABAJO POR AREAS: Organizar el aula por áreas 
consiste en "distribuir espacios, actividades y materiales 
en zonas diferenciadas que inviten al nifto a experimentar, 
observar y producir diversos materiales en un ambiente 
estructurado". 28 Esta será una actividad que se lleve a 
cabo con ayuda de los niftos, de manera que puedan sentirse 
realmente sujetos de su propio aprendizaje, estableciendo 
reglas para el uso de materiales y organizándolos por sus 
caracteristicas y posibilidades de expresi6n en diferentes 
áreas. Eligiendo as1 los criterios de organizaci6n del 
espacio escolar, el nifto tendrá la posibilidad de elegir 
también en forma organizada los materiales y el mobiliario 

28.- Ibid, pág. 55 
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con el que podrá explorar y crear convirtiéndolos en 
objetos de su conocimiento. 

En el trabajo por áreas interactüan - segün nos dice 
el programa - tres elementos fundamentales, que son: 

1.- Una actitud facilitadora del docente, que es 
considerado como un orientador o guia que proporciona un 
conjunto de oportunidades que estimule, entre otras cosas, 
la creatividad, la büsqueda de soluciones y la cooperaci6n, 
en donde se involucren docente y alumnos dentro de una 
relaci6n de respeto mutuo y libertad. 

2.- Una actitud participativa del nifio que se refleja 
en las acciones y reflexiones, resultado de las relaciones 
que establece con los objetos de conocimiento, a partir de 
los cuales, construye los diversos aspectos de su 
personalidad. 

3.- Una organizaci6n especifica de los recursos 
materiales y del espacio que permitan el libre movimiento 
del nil\o y la realizaci6n de actividades para el 
cumplimiento de cada proyecto. 29 

Se trata de esta forma, de crear un ambiente escolar 
agradable, donde el nifto tenga la confianza y la iniciativa 
para escoger y decidir obteniendo beneficios que perduren e 
influyan para su desarrollo arm6nico y completo. 

Dentro de los libros y documentos que integran el 
programa, encontramos siguientes áreas que tienen relaci6n 
con la literatura infantil: 

AREA DE CONVERSACIONES. - Entre otras cosas, - nos 
sugiere el programa "en esta área se propician el 

29.- D.G.E.P. ABEAS DE TBABAJO Cun ambiente de aprendizaie> 
1992, pág. 11 
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lenguaje oral, procesos de socialización, la atención, la 
memoria, la organización de secuencias de trabajo y el 
intercambio de puntos de vista". 30 Las actividades que 
pueden entonces quedar inscritas en este espacio son: el 
saludo, la toma de acuerdos y planeación de actividades, la 
narración de cuentos, el juego con adivinanzas, 
trabalenguas, rimas, juegos de inventar palabras, juegos de 
eco, inventar historias, comentar vivencias, etc. 

AREA DE BIBLIOTECA.- Las actividades que se realizan 
en esta área "propician el desarrollo de la imaginación, 
enriquecen la expresión lingü1stica, la relación signo y 
s1mbolo, la representación mental y fomenta el interés por 
la lectura". 31 Esta es un área donde el nil'lo podrá tener 
un contacto más directo con material gráfico y escrito que 
le permita establecer una relación con el mundo 
alfabetizado. 

AREA DE MUSICA: "Los aspectos que mayormente se 
favorecen en esta área son: la adquisición de la confianza 
en s1 mismo, la exploración y desarrollo de percepciones 
sonoras y habilidades musicales, la identificación de 
sonidos, tonos y ruidos, la socialización y cooperación con 
otros nil'los y adultos, etc11 •

32 Un elemento tan susceptible 
de arte como la müsica, es un factor de desarrollo esencial 
en todo ser humano, a través de ella conocemos las 
cualidades del sonido y explotamos muestras posibilidades 
de producirlo. El ritmo, el timbre y la velocidad, son 
elementos que se encuentran presentes en la vida cotidiana, 
pero que a través de producciones musicales podemos 
analizar más objetivamente. As1, al adquirir un control 
sobre estos al cantar, bailar o ejecutar un ritmo musical 

30.- Ibid. pág. 34 

31.- Ibid. pág. 44 

32.- D.G.E.P. AREAS PE TRABAJO 
aprendizaie>. 1992, pág. 39 

Cun ambiente de 
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con movimientos corporales, o vocalizaciones, se explora el 
cuerpo y se adquiere confianza en las expresiones propias. 
También por medio de la miísica se conjuntan diferentes 
aspectos que se convierten en armenia y que al ser 
agradables y exitosas, se llevan a otros planos de la 
vida. 33 

AREA DE DRAMATIZACIONES: A través de las diferentes 
actividades que se pueden realizar en esta área el nifto, 
"interioriza la informaci6n que se le presenta, incrementa 
y desarrolla el lenguaje tanto verbal como corporal, 
favorece actitudes de cooperaci6n y fomenta el pensamiento 
simb6lico11 • 

34 Aqui, el nifto tendrá a la mano disfraces, 
muftecos de guante, titeres y diferentes objetos como 
muftecas, trastes, aparatos electr6nicos descompuestos o de 
juguete, envases de diferentes productos, espejos, etc, con 
los que el nifto podrá representar lo que ve y vive en el 
medio que lo rodea. 

Las actividades que se llevan a cabo en cada área, 
sirven como apoyo constante a la realizaci6n de cada 
proyecto y se llevan a cabo cotidianamente, casi siempre 
después de realizar la asamblea inicial, donde se acuerdan 
las actividades del dia y por lo tanto, las áreas de 
trabajo que se emplearán para cubrirlas. 

LA RETBOALIMENTACION DIARIA Y LA EVALQACION DE UN 
PROYECTO¡ Una vez que el nifto ha explotado sus 
posibilidades de acci6n en las diferentes áreas de trabajo, 
se realiza nuevamente una asamblea. En esta asamblea o 
conversaci6n final se comentará lo que cada quién o en 
grupos realizaron dentro de su área, analizando con ayuda 
del friso, que actividades se pudieron cumplir de las 

33. - Ver Tort César, • EDUCACION MUSICAL EN EL JABDIN DE 
~1982 

34.- D.G.E.P. ABEAS DE TBA8AJO <un ambiente de aprendizaje> 
1992, pág. 35 
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planeadas al inicio de la maftana, o en d1as anteriores al 
inicio del proyecto. Se comentará si es que se pudieron 

llevar a cabo con facilidad, si encontraron alguna 

dificultad y cómo si es que pudieron, lograron 

solucionarla, si no es as1 la educadora o algunos de los 

otros niftos pueden sugerir la forma de hacerlo. También es 

importante mencionar y preguntar a los niftos si las 

actividades que realizaron les gustaron o no y por qué. 

De esta manera se evalQa diariamente la labor 

educativa, dando oportunidad a la reflexión, de manera que 

sirva como retroalimentación continua del proceso 

enseftanza-aprendizaje en el aula. 

Pero además de esta evaluación diaria, también se 

realiza una evaluaci6n al finalizar cada proyecto, en donde 
se comentan con los niftos las actividades más 

significativas, aquellas que durante la realizaci6n del 

proyecto causaron agrado, las que se llevaron a cabo con 

facilidad, las que por el contrario no se lograron, o se 

encontraron muchas dificultades al realizarlas. Para esta 

evaluaci6n el grupo puede apoyarse también en el friso, ya 

que en él estan plasmadas las actividades generales de todo 

el proceso de realización. De igual forma se comentan las 
hip6tesis, preguntas y/o inquietudes que hicieron surgir el 

proyecto, observando si los niftos realmente tuvieron 

oportunidad de confrontar sus hipótesis y construir nuevos 

conocimientos, o avanzar en los procesos de adquisici6n de 

los mismos dándoles respuesta a sus necesidades e 

inquietudes. 

Los lineamientos y objetivos analizados constituyen 

as1 la normatividad de un proceso que se lleva acabo de una 

manera cotidiana en el aula. Sin embargo, esta 

norma ti vidad no se encuentra estática, existen docentes y 

alumnos que como actores del sistema educativo llevan a 
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cabo el proceso de enseftanza-aprendizaje, cumpliendo, 
transformando y hasta ignorando los programas establecidos. 

As! mismo, a partir de los lineamientos marcados en el 
programa, cada grupo de alumnos y docentes marcaran a su 
vez sus propios lineamientos, metas y pasos a seguir en el 
desarrollo de sus actividades dentro del aula. La manera 
en que se cumple o no con el programa establecido es as! 
propio de cada grupo y s6lo a partir de la investigaci6n 
podemos conocer c6mo es que esto se da. Si se cumplen o no 
con los requerimientos del programa, si se ignoran o se 
transforman o si es necesario incluir otros que permitan su 
cumplimiento. 

De esta manera terminamos con el análisis de lo 
incluido en los programas y documentos de apoyo de la 
educaci6n preescolar, para adentrarnos ahora en el análisis 
de la manera en que se llevan a cabo dentro de un grupo 
especifico, 
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CAPITULO II 
BL LUGAR Y LA ORGAllIZACION: 

En todo proceso se tienen pasos o reglas a seguir 

para conseguir un fin. La educación preescolar, como 
todo proceso educativo tiene también sus reglas a 

seguir, las cuales estan plasmadas de manera general en 

los documentos de orientaci6n y programas con los que 
cuenta el docente para auxiliar su práctica. Sin 

embargo, en el trabajo en el aula estas reglas se 

convierten en una realidad constantemente en juego, 
donde éstas se construyen a cada momento, dando lugar a 

un orden especifico y a pautas de disciplina entre 
educadores y alumnos. 

Estas reglas permiten que el docente pueda tener un 

control más completo del grupo. Es decir, que el 

docente puede mantener un orden en el desarrollo de las 

actividades de manera que exista un respeto entre los 

miembros del grupo; que se escuchen unos a otros y que 

todos obtengan las mismas posibilidades de 

participaci6n, de orientaci6n y reflexi6n hacia el 

aprendizaje. Por ejemplo cuando los alumnos alzan la 

mano para hablar, o cuando hacen fila para recibir alglln 

material. En el grupo que observamos continuamente se 

presentan ocasiones donde se ponen en práctica este tipo 

de reglas. 

En una ocasi6n la educadora les presenta a los nif\os 

una caja de sonidos y juega con ellos realizando 

adivinanzas auditivas: 

<Educadora; "¿Que les parece si alguien adivina?, los 
demás no digan". Le toca a Caro, escucha el sonido y 
dice "caballo", la maestra le dice que no, que escuche, 
caro y los demás nif\os guardan silencio ••• al no haber 
respuesta la educadora pregunta "¿quién sabe que es?", 
Reina alza la mano, la educadora la ve, baja un poco la 
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cabeza diciendo que si, Reina contesta "elefante", 
educadora "muy bien 11 >.1 

Se pretende as! a través de estas reglas crear un 

clima de libertad y respeto en el grupo que propicie la 

participaci6n y por ende el aprendizaje sin que ningún 

miembro del grupo sea minimizado o excluido. 

Pero para que este clima se dé es necesario crear una 

disciplina en el grupo, de manera que todos sus 

integrantes sean respetados, sobretodo si se trata de un 

aula donde conviven más de 20 niftos y al docente se le 

hace necesario un control más detenido de las conductas 

de los alumnos. A este tipo de reglas las hemos llamado 
reglas de control, pues al controlar las conductas no 

deseadas, permiten la participaci6n de docentes y 

alumnos en un clima de confianza y seguridad, donde cada 

quien tendrá su oportunidad para opinar y actuar sin 

atropellar a los demás; y es el docente, la mayor1a de 

las veces quién las hace respetar. 

Por ejemplo, la maestra ha repartido unos 
rompecabezas que los niftos han terminado de armar y 
guardar en su estuche y ahora estan por cambiarlos con 
sus compafteros: <La educadora está parada entre los dos 
grupos de mesas, tiene las manos en las bolsas del 
pantal6n y les dice a los niftos que sin correr, ni 
arrebatarse los rompecabezas, lo cambien con sus 
compafteros. Los niftos se paran, van a otras mesas o lo 
cambian en el camino y regresan a sus lugares>.2 

El control de las conductas también permite al 

docente controlar situaciones donde es posible un 

accidente y puede verificar que todos obtengan material 

y que ninguno sea victima de la presi6n o la prisa de 

alguno de sus compafteros. Pero no s6lo eso, sino que 

también al imponer estas reglas como, "no te subas a las 

llantas que te puedes caer", "no empujes", o "no corras 

l.- OBS. III 
2.- OBS. VIII 
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a formarte", se controlan situaciones donde es posible 
un accidente. Lo que se ve más claro en el siguiente 
ejemplo: 

<La maestra del grupo les pide a los niftos que se 
formen para revisarles la tarea, los niftos se paran 
corriendo, la maestra del grupo se detiene (también va 
hacia la mesa), y les pide a los niftos que se regresen y 
se paren caminando. Los niftos regresan a sentarse, 
algunos no se sientan y regresan enseguida, la maestra 
del grupo, sentada frente a la mesa alta, mira hacia los 
niftos y le dice a Sergio, que corri6 de nuevo, que le va 
a poner un sello de mala conducta, Sergio camina ahora 
hacia el final de la fila>.3 

La manera en que el docente trata de controlar la 
conducta de los niftos en esta ocasi6n es modulando la 
velocidad de sus acciones e incluso llega a amenazar a 
Sergio con un "sello de mala conducta", si no se somete 
al control. 

Cabe mencionar que estas formas de control cambian en 
cada situaci6n y segein la persona que las ejerce. Es 
decir, que cada circunstancia es especifica y que cada 
persona tiene sus propios criterios, pues como dice 
Kohl: 11 la condici6n de amenazante de un problema en la 
relaci6n escolar depende de las concepciones del 
maestro, quien asumirá las situaciones propias de sal6n 
de clases en funci6n de sus características 
particulares".4 

Entonces, el sentido de la educaci6n para el docente 
será lo que gu!e su trabajo cotidiano en el aula y lo 
que defina los objetivos a alcanzar en él. As! en este 
caso la educadora nos expresa respecto a los logros 
obtenidos en el afio escolar anterior: 

3.- OBS. VIII 
4.- Glazman Raquel. "LA DOCENCIA: ENTBE EL AUTQRITABISMQ Y 

LA IGUALDAD". pág. 137 
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"· •• a mí el afio pasado Reina, para mí Reina fue un 
logro, por que no sé si te llegué a comentar. Yo a 
Reina la recibí; es una nifla que la dejaron, su mamá la 
abandon6, eso obviamente te puede mucho como maestro, 
••• entonces cuando yo la recibí, me acuerdo que le decía 
yo 'Reina' y ya estaba llorando, o le decía yo •no mi 
hijita es que así no se hace' y ya estaba llorando." 
(Reina es ahora una nifla que participa continuamente y 
auxilia a sus compafleros en las tareas que desempeflan).5 

Para el docente entonces, será importante darle al 
niflo la confianza, la seguridad y el amor necesarios 
para que, en la medida de lo posible el niflo pueda 
superar sus miedos y acceder al aprendizaje. Así en 
otra parte de la entrevista nos expresa: 

"Yo creo que la clave de cualquier maestro está en el 
aspecto emotivo, emocional. Si tú como maestro estas 
consciente de las semillitas que tienes en las manos, yo 
creo que difícilmente les das en la torre. Si, o sea, 
tratas de nunca lastimarlos, de nunca herirlos • 
• • • Entonces, yo siento que la principal característica 
que tiene que tener un maestro es amor 11 .6 

Y el amor para el docente implica un conocimiento de 
lo que significa su papel como propiciador de un 
ambiente adecuado para el aprendizaje. Es por ello que 
sus clases tratan de ser divertidas y alegres en un 
ambiente de confianza y cercanía: 

<Mientras un niflo reparte material para trabajar: La 
maestra del grupo canta: "Witzy, Witzy arafla teji6 su 
telarafla •.. 11 algunos niflos cantan con ella, la maestra 
del grupo observa a Lizbeth que canta con ella y las dos 
sonríen. Raimundo le da su carpeta a Roxana, ella la 
pone junto a sí misma sobre la mesa. Alejandro le da de 
palmaditas en la cabeza a Raimundo que esta hincado en 
su silla, la maestra sigue cantando y sonriendo>.7 

5.- ENT. I 
6.- ENT. I 
7.- OBS. XI 
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Lo que parece interesarle aqui al docente es 
establecer con y entre los nif\os una relaci6n amistosa 
que permita su cercania sin "miedos" o "represiones". Y 
en este mismo sentido también se encuentra presente su 
personalidad, que se verá involucrada también en la 
forma en que se lleve a cabo el trabajo en el aula, y 
contribuirá a formar un ambiente especifico. Respecto a 
su propia personalidad, la educadora nos comenta: 

" • • • me la paso cotorreandome a todo el mundo, me gusta 
mucho, por que es parte de mi personalidad ••• mi carácter 
se presta mucho a cotorrearme a los nif\os, me encanta 
cotorrearmelos, es parte ya de mi, de mi alma juguetona, 
por que soy juguetona de por si".8 

Y para muestra un bot6n: La maestra del grupo está 
revisando las tareas y a cada nif\o le pone su nombre en 
su tarea: 

<La educadora le pregunta ahora a Misael que escribe 
en la hoja, Misael contesta que es su nombre, la 
educadora lo observa y le dice sonriendo "ya vez como ya 
sabes leer, ya vete a la primaria", Misael sonrie y 
después se va a sentar a su lugar>.9 

Asi pues influidas por la personalidad del docente y 
las circunstancias, existen diversas reglas y pautas que 
van marcando el camino de la conducta de docentes y 

alumnos en el proceso ensef\anza-aprendizaje. Reglas que 
se vuelven más especificas conforme analizamos lo que 
sucede en el aula. De esta manera podemos darnos cuenta 
que existen reglas para controlar y definir espacios, 
reglas que definen la autoridad del docente y reglas que 
permiten la participaci6n espontanea del alumno. Veamos 
pues como es que se manejan los espacios. 

8.- ENT. I 
9.- OBS. XIII 
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2.1 ORDEN EN LQS ESPACIOS. 

La posibilidad de realizar una u otra actividad esta 
marcada en la vida humana no solo por nuestras propias 
posibilidades de acci6n, sino también, y en algunas 
ocasiones de manera determinante, por el espacio que 
ocupamos y la forma en que esta organizado. 

Para que pueda ubicarse de manera mAs concreta en el 
espacio f 1sico donde se llev6 a cabo esta investigaci6n, 
presentamos a continuaci6n dos diagramas del jard1n de 
niftos, El primero de ellos se refiere al espacio 
general del plantel; la distribuci6n de las aulas, los 
baftos, las Areas verdes, los patios, etc. El segundo se 
refiere al sal6n de clases perteneciente al grupo 
observado, donde se puede apreciar la distribuci6n de 
las Areas de trabajo y de algunos materiales que en 
forma cotidiana ocupan el docente y 

observados. 
los alumnos 
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Como mencionábamos anteriormente, en la organización 
del trabajo diario también influye la forma en que se 
encuentra organizada el aula y los espacios que se 
pueden ocupar en cada una de las actividades que se 
llevan a cabo. Asi por ejemplo para realizar pequeftas 
asambleas con los niftos se ocupa un área donde todos 
puedan estar cómodos y atentos a los acuerdos que se 
toman. o también un área donde todos puedan realizar una 
labor com1ln, pero sin que nadie se sienta incomodo o 
molesto por el hacinamiento, o bien actividades que se 
realizan en diferentes áreas al estar dividido el grupo 
en equipos de trabajo. 

De esta manera: <Una maftana después de saludar al 
grupo y presentarles a una nueva compaftera: La Maestra 
del grupo se endereza y les pide a los niftos que se 
vayan a sentar todos juntos sobre los tapetes que estan 
en el área de construcción, los niftos se paran del área 
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de gráfico-plásticas y caminan hacia construcci6n. La 
maestra del grupo les pide entonces que se sienten 
volteando hacia la puerta, la mayor!a de los niflos se 
hincan sobre los tapetes, sentados sobre sus talones. La 
maestra del grupo se sienta sobre una mesa en gráfico
plásticas frente a construcci6n y empieza a explicarles 
a los niflos que trae algo en su bolsa para trabajar 
hoy ••• >.10 

Al estar sentados de esa manera, los nil'los pueden 
poner atenci6n a lo que su maestra les dice y también 
pueden observar lo que ella les ha t.ra!do para después 
poder tomar acuerdos al respecto. 

A través del tiempo los nil'los conocen y manejan estos 
espacios as! como el material que se encuentra en ellos, 
de manera que el docente no tenga que intervenir cada 
vez que los nil'los ocupen un material diferente. As!, el 
que conozcan donde se encuentra cada cosa cada vez que 
la quieran usar y la guarden de nuevo en su lugar, da 
lugar a otra regla de orden en el sal6n de clases: Todo 
tiene su lugar. 

Todos los d!as los nil'los guardan y acomodan el 
material que ocuparon durante la mal'lana, al conocer los 
niflos el lugar donde va cada cosa, la maestra ya no 
tiene que intervenir para que un área quede limpia. 
Veamos un ejemplo: 

<3:47 pm. La maestra del grupo se para de su lugar y 
va al frente del sal6n mientras dice "creo que ya es 
hora de empezar a recoger, siempre nos andamos 
quedando". se refiere a que siempre salen tarde a 
recreo. En el área de gráfico-plásticas tapan y guardan 
los plumones en una bandeja grande, Jessica toma el bote 
que esta junto a la puerta y se lo lleva a biblioteca 
para recoger y tirar los papeles. En construcci6n Johny 
y Sergio recogen maderitas del suelo y las avientan 
dentro de una charola, ahora Johny se para y va a la 
casita, Pablo y Sergio siguen recogiendo las maderitas, 
cuando terminan Pablo pone la charola sobre una mesa y 

10.- OBS. XI 
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se salen del área, sólo queda ahi un cepillo de dientes 
tirado en el suelo>.11 

El espacio también está determinado por ciertas 

reglas que los niftos han aprendido a respetar, y 

funcionan como un control de la tranquilidad para el 

docente, de manera que su presencia no sea 

imprescindible y pueda atender y observar con más 

detenimiento la evolución de las acciones de los niftos, 

solucionando los problemas y dificultades que surjan a 

cada momento, o para dar paso a la organización y 

disponibilidad de materiales y espacios para continuar 
las actividades. Por ejemplo cuando las actividades en 

pequeftos grupos terminan el docente asigna un espacio 
general para los niftos de manera que éste 

un lugar donde esperen a que todos 

actividades. Este espacio general es 

funcione como 

terminen sus 

el área de 

actividades gráfico-plásticas, y los niftos definen el 

lugar que ocuparan en esta área desde que llegan y dejan 
sobre la mesa o sobre una silla su carpeta de tareas, o 

si no la traen, lo definen cuando se sientan por primera 

vez en ese lugar y lo defienden a través del dia. 

<2:00 pm Aün no tocan el timbre, el salón esta vac1o 
y sobre las mesas de gráfico-plásticas y biblioteca 
estan subidas las sillas. Lizbeth entra con su carpeta 
en la mano, se dirige a las mesas de la izquierda de 
gráfico-plásticas, saca una carpeta de entre las sillas 
que tiene escrito el nombre de Sergio, la coloca debajo 
de otra silla y pone su carpeta donde estaba la 
otra ••• 2: 10 pm los niftos avanzan al salón y yo voy 
detrás de ellos, entran, van a gráfico-plásticas, bajan 
las sillas, colocan sus sobres en las mesas y se sientan 
frente a ellos>.12 

<Los niftos estan terminando de alzar las áreas de 
trabajo y regresan a su lugar a gráfico-plásticas. Iván 
avienta un laberinto al suelo en biblioteca y regresa a 
gráfico-plásticas, se para frente a un nifto de primero B 
que esta de visita y seftalándolo le dice "yo iba ahi" y 
se sienta en la mesa, el nifto de primero B se para 

11.- OBS. III 
12.- oes. XVIII 
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tallándose un ojo con una mano y se va a sentar a otro 
lugar>.13 

Dentro del trabajo por áreas, los niftos tienen cierta 
libertad de acci6n al poder definir que realizarán en 
ella. sin embargo, también en estas actividades se 
tienen reglas impl!citas que salen a relucir entre los 
mismos niftos cuando alguno de ellos infringe una regla. 
Veamos que sucede en una ocasi6n, cuando la maestra del 
grupo sale a conseguir un material. 

<Los niftos de gráfico-plásticas estan sacando 
diferentes materiales para trabajar y se sientan. caro 
se acerca, trae puestos unos zapatos de tac6n y desde la 
orilla de una mesa de gráfico-plásticas pregunta a la 
nifta que esta sentada junto a ella (creo que es Lizbeth) 
"¿tu que vas a pintar?" los demás niftos del área y 
Lizbeth le contestan que se vaya a la casita, otro nifto 
grita "¡no salirse del áreal">.14 

Pero no s6lo existen reglas para el uso de materiales 
y espacios en las actividades dentro del aula, si no que 
la misma aula es un espacio que tiene su uso y un tiempo 
para darselo. El no cumplir con esta regla de cada 
espacio en su tiempo, puede dar lugar a un regafto o 
hasta un castigo segQn las condiciones en que esto 
suceda y el carácter del docente del grupo. As! pues un 
d!a en que ya estaban los niftos en recreo: 

<Caro, Angélica y otro nifto se meten al sal6n, 
seguidos de Johny, Sergio y Alejandro que no tardan 
mucho en salir y decirle a la maestra del grupo que Caro 
ha tomado la campana, la maestra del grupo se para y 
entra al sal6n, saca a todos los niftos y explicándoles 
que en recreo no se entra al sal6n sale ella detrás 
empujando al Qltimo nifto con la mano abierta sobre su 
espalda>.15 

13.- oes. XVII 
14.- OBS VI 
15.- oes. v 

54 



El hacer respetar los espacios es una tarea que 

comparten docentes y alumnos. En esta ocasi6n los niftos 

son los que avisan al docente para que este haga cumplir 

la regla. La presencia y actuaci6n del docente se 

convierte en una medida de control para los niftos, que 

esta ocasi6n es acompaftada pos una explicaci6n, pero que 
en otras lo será por premios y castigos. 

2,2 DE PREMIOS Y CASTIGQS. 

En el cumplimiento de las reglas que se van 

definiendo dentro del proceso enseftanza-aprendizaje, 

existen pequeftas acciones de control que las hacen 
válidas. Estas acciones se llevan a cabo por el docente 

y los alumnos para su buen funcionamiento y encuentran 

implícito un significado que se concretiza en un 

privilegio o un castigo dependiendo de la conducta o 

situaci6n que se presente. 

Los niftos pequeftos son egocéntricos en su mayoria y 

quieren ser el centro de atracci6n de sus mayores. En 

la escuela la competencia por este privilegio se 

complica por que los niftos compiten con más personas 

para lograr la atenci6n del adulto. Por esta raz6n 

muchas veces se cumplen con algunas reglas que se saben 

agradan al docente sin saber cual es realmente la 

funci6n de dicha regla. Veamos un ejemplo: 

<Angélica se para junto a la maestra del grupo y le 
dice algo en voz muy baja, la maestra sube su mano 
derecha frente a la nifta mostrándole el pulgar y el 
indice extendidos muy juntos pidiéndole que se espere 
tantito, los niftos y la maestra terminan de cantar, la 
maestra del grupo se dirige a Angélica "a ver dile" 
Angélica le dice a la nifta nueva donde van las 
cantimploras, la nifta nueva se para, Angélica le seftala 
la bandeja, la nifta nueva deja ah1 su cantimplora, que 
traia colgando de un hombro>.16 

16.- oes. xx 
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De esta manera Angélica no sólo le dio gusto a su 
maestra, si no que también ayudó a la nifta nueva a 
conocer los espacios destinados para cada cosa. As!, 
algunos niftos se convierten en una extensión del auxilio 
del docente, sobre todo cuando el número de niftos en el 
aula impide una atención mas individual e intima entre 
docente y alumnos. 

As! mismo, el nQmero de alumnos también determina el 
que el docente tenga que elegir a uno u otro alumno para 
participar o realizar alguna tarea. La elección se dara 
siempre que exista mas de 1 alumno, pero la elección se 
vuelve mas compleja en la medida en que existan más 
alumnos, pues la posibilidad para que todos puedan 
participar se reduce en la medida en que aumenta su 
n(ÍJl\ero. As! pues algunos niftos tendrán que esperar su 
turno mientras otros gozan de algQn "privilegio". 

<La maestra del grupo está realizando un juego 
digital con los niftos y elige a uno para jugar con 61; 
Sergio sentado atrás del medio circulo de niftos dice "yo 
maestra" y se para en sus rodillas para acercarse, otros 
niftos también dicen yo, la maestra del grupo les dice 
que va a pasar el que este bien sentado y elige a 
Jessica, después pasa Lizbeth, los niftos insisten "yo 
maestra", se .. oye por todos lados, la maestra responde 
"maftana pasarán los que no pasaron hoy11>.17 

Entonces como dice Jackson, "esperar no es tan malo y 
puede resultar beneficioso cuando suceden las cosas que 
aguardamos. Pero como todos sabemos, a veces puede 
esperarse en vano" .18 En esta ocasión para Jessica y 
Lizbeth la espera ha dado resultado, pero para Sergio la 
espera se ampliará hasta maftana, sin saber si se 
cumplirán o no sus deseos. 

17.- OBS. V 
18.- Jackson Ph. "LA VIDA EN LAS AQLAS11 • pág. 55 
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Por otro lado, el docente se ha dado cuenta del 
privilegio que resulta su contacto personal e individual 
y lo introduce como un control de conductas en la espera 
para la elecci6n de un miembro del grupo. El docente se 
convierte entonces en un repartidor de privilegios, 
siendo estos muy variados y distintos; en algunas 
ocasiones será su contacto personal, mientras que en 
otras será la posibilidad de realizar una actividad 
atractiva o de obtener algQn material. As1 por ejemplo: 

<La maestra del grupo les ensefla a los nitlos unos 
juegos que pintaron ayer, derrepente se oye un grito y 
risas, la maestra del grupo levanta la cabeza, mira a 
Jorge y a Iván y dice "siganle Jorge, siganle" después 
se dirige a todo el grupo "a ver voy a escoger a los 
niflos que van a ir a lavar las cosas", toma las 
plantillas sucias de la mesa y las comienza a repartir 
en silencio a los niflos que estiran el brazo para 
tomarlas, la maestra les dice mientras reparte "con agua 
y jab6n, se les tiene que quitar bien la pintura", ahora 
toma varias pequetlas y se las da a Iván "Iván a ver, 
toma11 >.19 

Pero como vemos aqu1, lo que para unos supone un 
privilegio, para otros como en este caso Iván, 
constituye una obligaci6n a cumplir que se le impone 
para mantenerlo ocupado y lejos de Jorge, de manera que 
no se salgan del control docente e interrumpan su 
actividad con el grupo. 

como vemos la estabili.dad y el orden son situaciones 
complejas en un grupo nuliíeroso de niftos pequetlos con 
diferentes personalidades y deseos, pero llenos todos de 
energ1a e inquietudes que no se pueden solucionar de la 
misma forma. Y as1 como el docente impone privilegios y 
castigos, también impone algunas formas de organizaci6n, 
siendo una de las más frecuentes el hacer fila. Esto le 
permite al docente, entre otras cosas, el controlar la 
salida y entrada de los alumnos del sal6n de clases para 
actividades cotidianas y necesarias, as1 como el 

19.- OBS. VII 
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desplazamiento de un lugar a otro de la escuela, como ir 
al aula de usos maltiples. As! por ejemplo: 

<La maestra del grupo se levanta y camina hacia la 
puerta del sal6n, se detiene, observa a los niflos y les 
dice "vamos a ir al sal6n de cantos y juegos, van a 
dejar sus carpetas ••• 11 Ya no se escucha m6s por que los 
niflos se levantan y hacen ruido con las sillas. los 
niflos se forman frente a la maestra del grupo que se da 
vuelta y dice "avancen", los niflos avanzan hacia el aula 
de usos maltiples y se detienen en la puerta>.20 

En otras ocasiones la fila formada por los alumnos 
también le permite el controlar el manejo y distribuci6n 
de material para evitar problemas entre los niflos y el 
desperdicio, as! como el poder atender a los alumnos de 
manera individual. 

<Los niflos han terminado de realizar un ejercicio en 
su cuaderno de trabajo y la maestra de grupo les ha 
pedido que le ponqan su nombre. sin embarqo les dice "a 
quien no pueda yo se lo ponqo", los niflos se paran 
r6pido y la rodean (parecen muflecos de resorte) con sus 
cuadernos en las manos acerc6ndolos a la maestra del 
grupo que se diriqe a una mesita de gr6fico-plásticas y 
les dice "me siento y a todos les pongo no!llbre" se 
sienta y les va escribiendo uno a uno su nombre a la 
16mina de cada cuaderno y a corregirles lo que hicieron 
mal, para ello les ha pedido que se formen y los niflos 
han hecho una fila>.21 

sin embarqo, el hacer fila no nada m6s es 
significativa y atil para el docente, los niflos viven de 
manera cotidiana esta manera de orqanizarse y se han 
dado cuenta que el ser el primero en la fila puede 
constituirse también en un privilegio que no rechazan 
con facilidad. 

<Una tarde antes de irse a lavar los dientes, Lizbeth 
toma su vaso con su cepillo, corre a abrir la puerta y 
se forma frente a ella, caro lleqa corriendo detr6s de 
Lizbeth y le dice "ay no yo primero". La maestra del 
grupo que reqresa de su c6moda con la pasta de dientes 
la ha visto y le pide que se forme atr6s, caro obedece y 
se forma atrás de Lizbeth. La maestra del grupo se 

20.- oes. rr 
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sienta en una mesa de gráfico-plásticas y comienza a 
repartirles pasta a los nif\os que se amontonan a su 
alrededor para después irse a formar. caro pregunta 
desde la fila: "¿maestra ya avanzamos?", la maestra del 
grupo se para y camina hacia la puerta preguntando "¿ya 
todos tienen pasta? 11 se para en la puerta y le pone 
pasta al cepillo de Lizbeth que ha respondido negando 
con la cabeza>.22 

El ser el primero en la fila significa entonces, 
poder guiar al grupo hacia otro espacio y/o ser el 
primero en realizar alguna actividad, conocer alguna 
novedad, u obtener algQn material. En el ejemplo 
anterior, las niftas quieren ser las primeras de la fila 
para guiar al grupo hacia los lavabos y una de ellas 
prefiere incluso quedarse sin pasta de dientes para no 
perder ese privilegio. 

Pero el mantener el orden en el grupo no es siempre 
una tarea agradable o se pueden considerar las acciones 
del docente y los alumnos como privilegios. Algunas 
veces a los docentes se les hace necesario separar y/o 
cambiar de lugar a algunos niftos de manera que al estar 
separados no se distraigan en una plática o juego 
distinto al que el docente promueve, y as! mismo no 
distraiga al grupo de su actividad. As! por ejemplo 
cuando la maestra del grupo daba una explicaci6n: 

<La maestra del grupo se sienta en una mesita frente 
al pizarr6n y mientras corta estambre en pedazos, sigue 
explicándole a los niftos que les va a poner un estambre 
en su mano derecha para que ya no la confundan, 
derrepente se detiene y les pide a Jonathan y a Pablo 
que se cambien de lugar (estaban hablando y jugando con 
sus manos) • Johny se para y se cambia de lugar con 
Misael, Pablo se cambia con Abigail>.23 

La conversación de los niftos es interrumpida para 
poder continuar con una actividad sin distracciones, 
conservando as! el interés y el orden. Pero en otras 

22.- OBS. XV 
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ocasiones este interés tendrá que ser interrumpido a su 
vez para continuar dentro del orden: 

<Abigail se para y se sienta junto a la maestra del 
grupo, le pregunta por que tocan el timbre, la maestra 
le contesta que no sabe, que a lo mejor lo están 
probando, varios niftos se paran y van hacia la puerta, 
continQan tocando el timbre, la maestra del grupo se 
para y se asoma a la ventana, después observa a los 
niftos que estan en la puerta y les pregunta: 11 ¿que hacen 
ah!? ay periodiquitos" , los niftos regresan a sentarse y 
la maestra del grupo se dirige hacia las mesas de 
material>.24 

El que toquen el timbre fuera del tiempo acostumbrado 
despierta la curiosidad de los niftos y del propio 
docente, pero este prefiere reprimir este interés para 
mantener el orden en el grupo. 

Y as! como existen ocasiones como ésta, donde es 
necesario para el docente imponer reglas de orden que se 
realizarán en contadas ocasiones, existen otras que por 
su cotidianidad son aprendidas por los niftos y 
efectuadas casi automáticamente. 

2.3 DE LO YA APREHDIDO X PE LO COTIPIAHO. 

En el jard1n de niftos, como en otras instituciones 
educativas 
lo largo 
convierten 

se tienen determinadas rutinas diarias, que a 
del tiempo, dentro del afto escolar, se 
en actividades cotidianas con una 16gica en 

su secuencia de la que se apoderan docentes y alumnos. 
Estas rutinas determinan los tiempos y lugares para la 
realizaci6n de ciertas actividades, que muchas veces son 
auxiliados con timbres y/o seftales especificas que 
permiten conocer el tiempo exacto de su realizaci6n. 

As! pues, el control del 
indispensable en la organizaci6n.' 

24.- oes. x 
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se evita un ambiente hostil para la percepci6n auditiva 
y segundo por que de esta manera se mantienen niveles 
auditivos que nos permiten escuchar seftales importantes 
para la realizaci6n de las actividades, como timbres 
para la salida del recreo, la müsica del piano al cantar 
una canci6n y la misma voz de la educadora al dar una 
orden. Cuando este tipo de seftales falla se hace m6s 
dificil que los niftos atiendan a las ordenes que se les 
dan, aunque también puede suceder que la incertidumbre 
de la seftal faltante deje sin saber que hacer a los 
niftos que ya estan acostumbrados a dar una respuesta 
especifica. 

<2:05 pm La maestra del grupo sale de la direcci6n, 
la directora le dice que no hay luz, as! es que comienza 
a gritarles a los niftos para que se formen, algunos 
niftos atienden r6pido y se forman, pero hay otros que 
adn siguen corriendo por el patio, las otras maestras 
también les gritan a sus niftos, la maestra del grupo 
sigue gritando y un poco inclinada en la orilla del 
escal6n agita los brazos arriba y abajo "¡vénganse a 
formar 1" Después de unos minutos, por fin los niftos se 
forman>.25 

Los niftos estan acostumbrados a correr al llamado del 
timbre, pero en esta ocasi6n ha sido sustituido por el 
llamado del docente, los niftos tardan por ello en darse 
cuenta del final de su diversi6n y retrasan el regreso 
al ritmo cotidiano de las actividades. 

Pero el timbre no es la única seftal cotidiana que 
finaliza o comienza una actividad. También las 
respuestas del docente a una necesidad se convierte en 
cotidiana cuando se repite de la misma forma todos los 
d1as, siendo as! que cuando esta respuesta esperada 
cambia, los niftos tienden a confundirse. 

Todos los d1as después de recreo los niftos preguntan 
a su maestra si se toman el agua que han traldo de sus 

25.- OBS. IX 
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casas, la maestra contesta siempre que si y los niftos 
entran al salón para sacar sus cantimploras. En una 
ocasión el docente les contesta de manera negativa: 

<4:35 pm Tocan el timbre, los nifios corren a formarse 
delante del aula de usos mQltiples. Caro grita desde la 
fila "¡maestra, maestra! 11 , pero no recibe respuesta, la 
maestra del grupo continQa dibujando globos rojos en 
unas hojas sentada frente a una banca. Angélica y Caro, 
corren desde la fila, se acercan a la maestra del grupo 
y le preguntan si se van a tomar el agua, la maestra del 
grupo les contesta que no, las niftas se quedan quietas 
sin saber que hacer guardando absoluto silencio, poco 
después la maestra del grupo sonr!e y les dice que si, 
entonces todo vuelve a la normalidad y los niftos se 
meten al salón por sus cantimploras>.26 

La cotidianidad es un fenómeno que se da determinada 
por un tiempo, una circunstancia y un lugar. De esta 
manera los niftos estan acostumbrados a tomar su agua 
después del recreo y la pregunta al docente se ha 
convertido en una fórmula que le da continuidad a la 
actividades, as! como el timbre de recreo interrumpe una 
actividad para pasar a otra. La cotidianidad, es una 
forma de organización que permite la continuidad de las 
actividades cubriendo las necesidades de docentes y 

alumnos. Dentro de estas actividades existen algunas 
que surgen en el momento para cubrir la necesidad que 
implican y que se convierten en cotidianas con el paso 
del tiempo. Pero también existen otras que se 
encuentran determinadas por el programa o por el plantel 
educativo que permiten diariamente su buen 
funcionamiento. 

De esta manera, los horarios predispuestos en el 
jard!n de niftos de actividades como, honores a la 
bandera, recreo, cantos y juegos, educación f!sica, etc. 
deben ser tomadas en cuenta por el docente y los alumnos 
para la organización de sus actividades. cuando esto no 

26.- oas. XIII 
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sucede as!, las actividades con horarios fijos, tienden 

a interrumpir otras actividades y con ello el interés en 

una tarea. 

<Los niftos se encuentran repartidos en las áreas de 
trabajo, en el área de la casita, Lizbeth saca unos 
zapatos de tac6n de la c6moda y se los pone, Roxana saca 
una falda y se la pone también, Lizbeth recoge su suéter 
del suelo y sosteniéndolo extendido con las dos manos 
camina taconenando, Roxana se pone un suéter, Lizbeth se 
pone otro suéter en la cabeza, a los lados le cuelgan 
las mangas y sigue caminando, muy derechita y sonriente. 
La maestra del grupo se para y dice 11p6nganse de pie, 
vamos a cantar", los niftos corren a formarse a la 
puerta, la maestra del grupo va al fondo del 4rea de 
gr4fico-pl4sticas y regresa a la puerta con una hoja. En 
la casita Roxana y Lizbeth apresuradas se quitan las 
faldas, los suéteres y se ponen sus zapatos>.27 

En esta ocasi6n el interés de los niftos por un juego 

que les gusta se ve interrumpido por la necesidad de 

cubrir una actividad que cuenta con un horario 
predeterminado. El interés infantil se ve as! 
desplazado por un tiempo y una actividad que se 

convierte en una obligaci6n. Pues como dice Jackson "el 

sometimiento a un horario fijo, exige a menudo que las 

actividades comiencen antes de haberse suscitado el 

interés y terminan antes de que ese interés 

desaparezca 11 .28 

Y esta circunstancia de tiempo no será la Qnica que 
imponga obligaciones y necesidades no sentidas al 

docente y a los alumnos pues, el horario determinado 

para las actividades educativas nos determina a su vez 

un tiempo disponible para realizar diferentes 

actividades. si tomamos en cuenta que este tiempo se 

reduce cuando se tienen actividades diarias con las que 

hay que cumplir, como lavarse los dientes o ir al bafto, 

as! como actividades predeterminadas, el tiempo 

disponible se reduce considerablemente. Esta reducci6n 

27.- OBS. XVII 
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del tiempo provoca una presi6n por terminar de la manera 
más completa posible el d1a y obliga en muchas ocasiones 
al docente a una elecci6n rápida, pues no se pueden 
permitir errores cuando no hay tiempo de repararlos. 
As1, la elecci6n de las actividades se realiza también 
con relaci6n a lo que los niftos ya saben hacer y no a lo 
que pueden experimentar. 

<En una ocasi6n el grupo dirigido por la maestra, se 
encuentra acomodando las áreas de trabajo, lo hacen de 
manera rápida, pues s6lo tienen el d1a de hoy, ya que 
maftana recibirán una visita de inspecci6n y la directora 
les ha pedido que todo se encuentre en orden. La 
maestra del grupo en cuclillas frente a los huacales 
llama a Reina con un trapito en la mano y le dice "tu 
eres buena lavadora". Reina se acerca toma el trapo y 
sale del sal6n>.29 

De esta manera la necesidad de lavar rápido el trapo 
para continuar con la limpieza se convierte en una 
obligaci6n para la nifta, que bajo la presi6n del tiempo 
ha sido impuesta por el docente. 

El tiempo se convierte a veces en un tirano que 
obliga a tomar algunas medidas que pueden no ser 
agradables, pero no siempre es as1, en otras ocasiones 
es el mejor auxiliar para el aprendizaje. Pues el paso 
del tiempo permitirá que los niftos y el docente 
desarrollen diferentes habilidades que permitirán una 
mejor organizaci6n, mayor rapidez y continuidad de las 
actividades. 

Por lo tanto. dentro de las reglas establecidas para 
el funcionamiento del proceso enseftanza-aprendizaje, 
existen algunas que por su cotidianidad de uso son 
aprehendidas por los niftos y aplicadas de forma 
automática. 

29.- OBS. X 
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Todos los d1as la maestra del grupo les revisa las 
tareas a los niftos y les indica que saquen su hoja para 
realizarlo de manera más rápida. Sin embargo, llega un 
d!a en que ya no es necesario repetir la orden para que 
los niftos la cumplan: 

<La maestra del grupo se sienta frente a la mesa alta 
y revisa las tareas, los niftos ya estan formados, ya han 
sacado la hoja de su carpeta y cuando llegan frente a la 
maestra del grupo se la entregan, la maestra la pone 
sobre su mesa, la revisa observándola, le pone una 
paloma ( ) con su pluma, la sella y después se la 
regresa a los niftos, ellos la toman , la meten de nuevo 
a su carpeta y le entregan ésta a la maestra del grupo 
que la coloca a su lado izquierdo>.30 

El que los niftos lleven a cabo estas pequeftas 
acciones de manera cotidiana, convierten a la actividad 
en un hábito que permite al docente contar con más 
tiempo para otras actividades, que no por cotidianas, 
son menos importantes y necesarias. 

otro de los requisitos que el docente tiene que 
realizar de manera diaria, es el cumplimiento de las 
tareas administrativas, como la realizaci6n de los 
planes diarios o el pasar lista. Estas tareas tienen 
como fin el auxiliar en la organizaci6n y control de sus 
actividades. Sin embargo, para muchos docentes, como la 
educadora que observamos, no son más que un requisito 
incomodo que interrumpe sus actividades diarias. 

<As! en una ocasi6n, entra al sal6n una persona para 
pedirle a la maestra del grupo le preste su lista de 
asistencia para realizar un control estad!stico. La 
maestra del grupo se para y saca su lista de asistencia 
de la c6moda, mientras comenta preocupada que no ha 
pasado lista en toda la semana. Se welve a sentar 
frente a la mesa alta y empieza a pasar lista, se coloca 
una mano abierta en la frente y el codo recargado en la 
mesa, con la otra mano escribe>.31 

30,- OBS. XVI 
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Pero no sólo con actitudes demuestra el docente del 
grupo observado que no le gustan los documentos, también 
dentro de una de las entrevistas nos menciona al 
respecto:·. 

"Seguimos permitiendo que nos pisoteen, que no les 
importe que tenemos much!simas cosas, que para m1 
primero es el nifto ¿si?, y después los estQpidos 
documentos que nos tienen hasta el gorro y hasta la 
coronilla11 .32 

De esta manera nos damos cuenta que en el sal6n de 
clases se juegan distintos elementos que conforman la 
cotidianidad del proceso enseftanza-aprendizaje. Que 
para que esta funcione y de lugar al desarrollo de 
actividades, tienen que presentarse diferentes reglas y 
pautas de comportamiento. Que existen algunas reglas 
que son agradables para el docente y los alumnos, 
mientras que hay otras que son una necesidad. También 
podemos ver que la organizaci6n dentro del aula es casi 
siempre, impuesta por el educador que continuamente 
decide las reglas de orden y las hace cumplir a sus 
alumnos. Pero esta imposici6n del docente ¿se da por 
necesidad?, ¿por que el docente quiere establecerse en 
un status de autoridad? o ¿será que el docente ni 
siquiera se da cuenta de lo que verdaderamente impone y 
lo que no?, ¿No se da cuenta el docente que forma parte 
de una instituci6n que tiene reglas que determinan su 
quehacer en el aula? En lo particular, me parece 
importante analizar con detenimiento el comportamiento 
del docente con referencia a estas preguntas, y para 
ello será necesario dar paso a nuestro siguiente 
capitulo. 

32.- ENT. I 
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CAPITULO llI 
LA AUTORIDAD DOCBJl'l'BI mrl'JlB LA IllPOSICIOH Y LA SBDUCCIOH 

En el capitulo anterior hablamos de la forma en que un 
grupo se organiza para llevar a cabo la tarea educativa. 
De esta manera nos pudimos dar cuenta como es que el 
docente y los niftos van imponiendo reglas, y estas se van 
cumpliendo para dar lugar al proceso enseftanza-aprendizaje. 
También en algün momento hablamos de la autoridad del 
docente, que en cierto modo es el centro de la actividad, 
el que decide como, que se hará y en que momento. As1, al 
docente se le confiere una autoridad a la que estan sujetos 
los alumnos. 

La autoridad del docente es un fen6meno complejo que 
se concretiza en el aula, a donde se presenta en diferentes 
momentos y con diferentes mecanismos, los cuales van desde 
la imposici6n de "por que lo digo yo" hasta una seducci6n 
casi imperceptible por los alumnos, quiénes a su vez 
reconocerán o no a esa autoridad conferida en el docente. 
Pero las raizes de la autoridad docente no nacen Qnicamente 
en el aula, existen detrás otros docentes, una instituci6n 
y una sociedad que la hacen válida y permanente. 

Entonces, ¿quién coloca al docente en el lugar de la 
autoridad? sin duda son los padres, quiénes creen en la 
escuela como transmisora de conocimientos y habilidades. 
Sin duda, también son los directivos, inspectores y demás 
autoridades educativas que dejan el mayor peso de la 
responsabilidad de la educaci6n en sus manos. Pero el 
lugar más importante en esta relaci6n educativa con el 
docente, lo ocupan los alumnos, pues bien dice Daniel 
Gerber: "Por que él mismo (padre, maestro, gobernante) s6lo 
puede mantenerse en tanto haya otros que a través de su 
reconocimiento mantienen a alguien en ese lugar". 1 Y 

1.- Glazman Raquel, "LA DOCENCIA; ENTRE EL AUTQRITARISMO y 
LA IGOALPAD" p. 46 
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quiénes reconocen a diario la autoridad del maestro, 
siguiendo sus indicaciones, aQn en contra de su voluntad, 
son los alumnos con los que convive en el aula, pues son 
ellos la otra parte del binomio sin el cuál la educaci6n no 
podr1a ser. 

3.1 EL POPER PEL SABER: 

El inicio de esta identificaci6n de la autoridad en el 
adulto empieza en la familia. El primer contacto que tiene 
el nifto con el mundo y la manera en que va adquiriendo un 
conocimiento de éste, esta mediado por los adultos mas 
cercanos, los padres. Son los padres quiénes le dirigen 
las primeras palabras de orden: eso no, eso si, no hagas 
eso, no te acerques, toma la cuchara para comer, no te 
ensucies, etc. El saber esta en esa figura paterna que el 
nifto cree 11omnisapiente11 y 11omnipotente11 , al que querrá 
parecerse y sustituir. Pero cuando ingresa a la escuela, 
su contacto con el mundo se engrandece, encuentra niftos de 
su misma edad, y también encuentra a otros adultos, que al 
igual que sus padres, le dirá que esta bien y mal. El nifto 
entonces 
padres, 
paterno, 

identificará en ellos a sus hermanos y a sus 
el maestro vendrá a ser un sustituto del poder 
el omnisapiente. 2 

Sin duda el docente posee un saber, el cual le ha dado 
la posibilidad de estar frente a un grupo. Ese saber es 
acerca de sus alumnos, sabe en que etapa de desarrollo se 
encuentran, conoce cuales son los intereses y necesidades 
de esa etapa, y conoce a su vez el programa que está 
llevando a cabo. Este saber le permite al docente conducir 
el proceso de ensetlanza-aprendizaje, pero este proceso no 
estará completo mientras no tome en cuenta a 
mientras no conozca también el saber de 
intereses inmediatos y sus necesidades. 

2.- Op. cit. p. 37 

sus alumnos, 
ellos, sus 
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sin embargo, el docente cae frecuentemente en el error 
de pensar que ya conoce lo suficiente y que no necesita 
retroalimentarse de lo que sus alumnos le muestran. En el 
caso que observamos esto es alln más evidente, pues el 
docente cursa el segundo afto con el mismo grupo, que tiene 
pocas variaciones, y cree conocer a sus alumnos de manera 
tal que los llega a prejuzgar sin creer necesario conocer 
más las circunstancias. 

<Los niftos se han formando frente a la mesa alta 
mientras la maestra les revisa sus tareas, Johny formado en 
la fila brinca levemente con los dos pies juntos esperando 
su turno. Después de dos compafteros la maestra le revisa la 
tarea y le pide una hoja para que haga la que le falt6. 
Cuando termina con él y empieza a revisarle a otro nifto, la 
maestra del grupo le pide a Johny que se pare junto a ella 
11 ••• por que si no empiezas a dar guerra" Johny se para 
detrás de ella>. 3 

En realidad la maestra si conoce al nifto que a decir 
verdad es inquieto, pero en esta ocasi6n, ni siquiera le da 
oportunidad de "inquietarse", cuando ya esta tratando de 
controlarlo por medio de la imposici6n de su autoridad. 

El sal6n de clases parece ser entonces el llnico lugar 
donde la gente no es inocente hasta que no se pruebe lo 
contrario. As! mismo sucede con los niftos que al saber que 
el docente impone esa autoridad en base a lo que ya conoce 
y no a lo que sucede en el momento, se amparan en ella para 
defenderse. 

<Una de las niftas ha comenzado a repartir los cepillos 
de dientes y los vasos, varios niftos se amontonan a su 
alrededor. La maestra del grupo que continlla sentada en 
una mesa de gráfico-plásticas le pide a Iván que saque la 
pasta de dientes de la c6moda. El nifto va hacia el fondo 
del sal6n ••• Iván le ha dado un tubo de pasta nuevo a la 
maestra, algunos niftos continllan sentados o hincados en los 
tapetes de construcci6n y otros astan ya formados frente a 
la puerta. La maestra del grupo se dirige a la puerta y se 
para frente a los niftos, destapa la pasta y les va poniendo 
un poco a cada quien en su cepillo, los niftos van saliendo 
del sal6n. Iván que estaba en construcci6n regresa y se 

3.- OBS VII 
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mete a la fila, Lizbeth queda detrás de él y dice enojada 
"maestra Iván me quitó", Iván "yo iba aquí" la maestra del 
grupo voltea a verlo desde la puerta y le dice "vete para 
atrás", Iván resignado se va al final de la fila>. 4 

Ese conocimiento que tiene el docente de sus alumnos, 
la orilla de esta manera a elegir comparando entre ellos 
para determinar quien es en realidad el que dice la verdad, 
quien es mejor. Así el docente parece poder diferenciar 
entre el bien y el mal aún sin conocer los hechos, y sus 
alumnos que lo ven como un ser omnisapiente también le 
conceden ese poder. 

<Los niftos de biblioteca estan sentados sobre los 
colchones hojeando revistas y recortando. Sergio hincado 
alza la mirada y se dirige a la maestra "este Iván dijo 
hartas bicis" La maestra del grupo contesta mientras se 
para y va a grafico-plásticas 11¿y que tiene mi vida?" 
Sergio agachando la cabeza (como apenado) "grosería", la 
maestra sigue caminando y responde "hartas no esta bien 
dicho, es muchas, pero no es grosería11 >. 5 

El nifto recurre al docente por que piensa que 
corregirá al compaftero que ha dicho algo incorrecto, el 
maestro sabe lo que esta mal y el nifto será reconocido como 
poseedor de una verdad. Al final no sucede así, el 
conocimiento de Sergio no es ratificado del todo, es hasta 
corregido y el maestro sigue diferenciando entre el bien y 
el mal. Pero este "supuesto" saber reconocer entre el bien 
y el mal del docente, lo lleva muchas veces, a imponer 
actividades que cree serán de mayor provecho para el grupo, 
pasando incluso arriba de sus intereses y de sus decisiones 
en bien del saber. 

<Al terminar una sesión de cantos y juegos la maestra 
del grupo pregunta "¿como salimos?" los niftos contestan "de 
viborita" la maestra camina al centro del salón, se detiene 
y dice "atrás de mi", los niftos forman una fila detrás de 
ella y la maestra dice "mejor de caracolito que no se la 
saben", le dan las gracias al maestro de música y salen 
cantando la canción del caracol>. 6 

4.- OBS XIV 
5.- OBS IV 
6.- OBS. VII 
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Para el docente es importante que los niftos tengan un 
mayor repertorio de canciones, quizás para que enriquezcan 
y ejerciten su vocabulario, pero no se entiende entonces 
para que les pregunta su opinión. A decir verdad esta es 
una pregunta dificil de contestar, tal vez el docente ~es 

pregunta como una manera de no sentirse tan impositiva, de 
pensar que los nifios estan participando y la comprenden. 
Pero los niftos no pueden leer la mente del maestro, y este 
no puede estar siempre en todos lados, entonces los niftos 
interpretan a partir de lo que se les permite saber, o de 
lo que ignoran. 

3.2 CQANDO LQS NI80S NO SABEN: 

En el aula como nos dice Gerber, "saber quién es el 
maestro es saber quién posee la verdad revelada, quien 
tiene el significado preciso de las palabras. sin duda la 
verdad ha estado y está en muchas partes ligado a un 
criterio de autoridad. La autoridad del maestro depender1a 
de ese presunto saber de que es portador". 7 Es decir que 
como ya hemos visto, los niftos se dan cuenta de quién puede 
decir que esta bien o mal es el docente, quién siempre dice 
la verdad es el maestro y por tanto quien sabe es el 
maestro y ese saber le da poder. El maestro as1 puede 
imponer actitudes y actividades a partir de su saber, pero 
no solo lo hace por el saber, también existe tras de esto 
un status, un nivel que lo pone al frente y que no quisiera 
perder. El desarmar su autoridad frente a los alumnos, el 
aceptar sus errores el enmendar acciones, har1a caer su 
status de autoridad y crear1a un vacio de poder que el 
docente no esta dispuesto a ceder. Prefiere entonces que 
los niftos se queden en la ignorancia, siendo el docente el 
único que dentro del aula les 
esto le cree más problemas 
ocasiones. 

pueda ceder el saber, aunque 
que beneficios en algunas 

7.- Glazman Raquel, op. cit. p. 45 
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As1, cuando el nif\o no ha elegido por convicci6n 
propia el realizar alguna actividad o trabajo, no le da un 
sentido real, un sentido personal en el que encuentre un 
significado propio. El significado se lo da el docente, 
por que es bueno, aunque el nitlo no sepa para que. Pero 
para que una actividad dé los resultados que el docente 
espera, será necesario en algunas ocasiones, que el nif\o 
conozca su objetivo, que lo sienta como suyo y que lo lleve 
a cabo por su propio interés, y cuando no es as1, cuando el 
nif\o obedece por que el maestro se lo dice, éste es el 
primero en ser defraudado. 

<La maestra entra al sal6n, camina frente al pizarr6n 
y le pregunta a los nif\os que hab1an estado haciendo, se 
lleva la mano a la frente y mueve los dedos (esperado 
alegre la respuesta), los nitlos contestan "la canci6n 
nueva", la maestra (ya seria) les dice que no se refiere a 
eso y que de trabajo hicieron la memoria>. 8 

La maestra no recibi6 la respuesta que esperaba, al 
parecer a los nitlos les es más significativa una canción 
que una actividad en la que se llevaron más tiempo, pero 
que fue la maestra quién la sugirió y quién dijo como se 
har1a. Lo mismo ocurre con el material que ellos han 
realizado por sugerencia del docente y que no sienten suyo, 
sino hasta que el docente se los da y les hace saber que 
son suyos y se los pueden llevar. 

<La maestra va a biblioteca, toma unas hojas de las 
mesas, mientras les explica a los nif\os que esos trabajos 
que hicieron son para que se los lleven a su casa, que son 
sus trabajos, regresa entonces a gráfico-plásticas, donde 
estan los nif\os y empieza a repartirlos, pregunta "¿quién 
hizo este?" toma la hoja con una mano y la pone frente a 
ella volteando a los lados, los nitlos van estirando su ma~o 
cuando reconocen su trabajo y la maestra se los entrega>. 

8.- OBS XII 
9.- OBS. XIII 
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A partir de que el docente comparte este saber con los 
nif\os, ellos no vuelven a dejar su trabajo, e inclusive 
alguna vez lo mostraran con "orgullo". 

Pero este "orgullo" y el gusto que implica puede ser 
engaf\oso, la figura de autoridad es muy fuerte, y el nif\o 
conoce poco al respecto, pude ser incluso que sea su 
primera experiencia escolar, y dentro de sus deseos también 
esta el ser aceptado y querido por los demás, sobre todo 
por esa persona que viene a sustituir de alguna manera a la 
autoridad paterna. As1 pues, los nif\os realizar6n 
actividades y cumplirán con los requisitos para darle 
gusto, para no ser rechazados o apartados del grupo, para 
ganarse el carifto, e ignorando el verdadero fin de la 
tarea. 

<As1 pues un d1a en que terminan de realizar honores a 
la bandera, la maestra del grupo atraviesa las filas de 
nif\os para pararse frente a ellos, la maestra de primero 
118 11 pregunta que canci6n quieren cantar para saludarse y la 
maestra del grupo sugiere "verdad que si quieren la de 
saludar", los nif\os contestan que si y algunos afirman 
levemente moviendo la cabeza hacia adelante, la maestra del 
grupo mece a un lado la lista de asistencia, adelante y 
atr6s, con una sola mano. Comienzan a cantar>. 1º 

Pero a veces el querer ser agradable, el no molestar, 
ni reclamar lo que hace o deja de hacer el docente no es 
tan aceptado. Al docente le molesta que los nif\os no 
conozcan el uso del material que les da, e inclusive se 
desespera y les llama la atenci6n, sin darse cuenta que el 
mismo ha provocado la situaci6n al no darles a conocer a 
los nif\os lo que quiere lograr. 

<Los nif\os estan realizando un ejercicio que la 
maestra les dirige con una serie de fichas de pl6stico de 
colores que ella misma les reparti6. La maestra del grupo 
les indica "ahora tomen con la izquierda el rojo", los 
nif\os alzan sus manos con los cuadritos rojos y la maestra 
empieza a corregir a los que lo han hecho con la mano 
derecha. Ahora mira a Erika, ella no ha alzado su mano, 
creo que no tiene rojo, la maestra del grupo busca en la 

10.- OBS. XV 
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bandeja y desde su lugar se lo avienta a la nifta mientras 
le dice "¿y por que no me dices Erika?". Erika lo toma y 
recarga sus codos en la mesa>.11 

El saber es "tramposo" con la autoridad y a la maestra 
no le gusta perder su autoridad con Erika, al fin y al cabo 
le reclama que no le haya pedido el material, pero tampoco 
le hubiera gustado que Erika le reclamara por no darselo al 
saber su utilidad. Como no le gusta que le reclame otro 
nifto que no sabe en que se equivoc6. 

<La maestra del grupo va a sentarse en la mesita 
frente al pizarr6n y les pide a los niftos que tomen el 
cuadrito azul con la mano derecha, los niftos alzan la mano 
y la maestra va seftalando a quien esta mal 11 Erika con la 
otra mano" Erika cambia de mano, corrige a Elizabeth y 
luego a Sergio que pregunta (un poco confundido) "¿por 
qu6?" mientras baja la mano y la cambia, la maestra 
contesta "Dijimos con la mano derecha el cuadrito azul 11>. 12 

La pregunta del nifto molesta porque es estar 
cuestionando la verdad del docente, su autoridad de saber 
que esta haciendo, aun cuando los niftos no lo sepan. Pero 
es que 11 ¿no estaba yo bien?" parece que pregunta el nifto y 

la maestra contesta, "la raz6n la tengo yo ••• y los dem!s. 11 

El maestro parece no darse cuenta de la imposici6n de una 
tarea que ha decidido ella sola y quiere pensar que todos 
han participado en ella "dijimos con la mano derecha ••• 11 

pero las indicaciones solo las ha dado ella. As1 mismo 
existen actividades colectivas que parecen tener un fin 
coman que todos conocen, pero no es as1, y s6lo es la 
maestra la que conoce el verdadero fin de las tareas, los 
niftos llegan incluso a estorbarse entre ellos y a deshacer 
los trabajos. 

<La maestra le ha pedido a Pablo que separe el confeti 
de las sopitas de un plato en donde se encuentran 
revueltos, cuando el nifto termina se lo muestra a la 
maestra que lo revisa y le dice "muy bien" regres4ndole el 
plato, el nifto regresa a su lugar. Elizabeth se para junto 
a él, Pablo saca una sopita de su plato, lo hecha en la 

11.- aes. VII 
12.- aes. VII 
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caja, Elizabeth la saca de la caja y la regresa al plato, 
Pablo enojado truena la boca y la vuelve a sacar>. 

<Más tarde cuando Pablo ya no estaba cerca, Erika se 
para frente a la mesa y mete las manos dentro de una caja 
de cart6n donde han vaciado pasta para sopa y confeti, 
Erika mueve las manos y revuelve el material, después las 
saca y va a pararse frente a la maestra>. 13 

Erika no se da cuenta de lo que ha hecho, no sabe que 
su compatlero se pas6 una parte de la matlana seleccionando 
el material que ella con curiosidad y alegria a revuelto, y 
tan no sabe que después de hacerlo se acerca a la maestra, 
pero la maestra no la ha visto y no le llama la atenci6n, 
el trabajo de Pablo ha sido inQtil. 

Pero hay algo que si es necesario que los nitlos sepan, 
es necesario que sepan quien es la autoridad, y para ello 
el docente no perderá oportunidad en hacérselos saber, 
aunque a veces hasta parezca absurdo. 

3.3 EL LLAMAPO PE LA AQTORIPAP: 

En el sal6n de clases, como ya antes mencionamos, el 
maestro es el que lleva el control de lo que se realiza, 
cuando y como. Pero no es que los niftos sepan desde el 
primer d1a de clases que el docente es el que impondr6 el 
orden en todo, o casi todo, esto es algo que los nitlos 
tendr6n que aprender. Y para ello el maestro se valdrá de 
diferentes estrategias en diferentes momentos. 

Uno de los primeros aspectos en donde se impone la 
voluntad del docente y su control, es en el tiempo y la 
forma en que se realizan las actividades. En parte es as! 
por los horarios predeterminados que se tienen en todo 
j ard1n de nitlos, y en parte por una secuencia en las 
actividades que permite al docente tener más control sobre 
la conducta de los nitlos y las tareas a llevar a cabo cada 
d1a. 

13.- QBS. X 
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<As! por ejemplo un dia en que la maestra esta 
revisando las tareas, Anq6lica parada junto a ella prequnta 
seftalando unas tablas con f iquras que la maestra ha traido 
a la entrada, "¿para que es esto?", la maestra que sique 
revisando tareas contesta "ahorita vemos eso 11>. 14 

Si la maestra se detiene a explicarle a la nifta que 
son y para que sirve el material que ha traido, tendria que 
distraerse de la actividad que realiza en el momento. Pero, 
no es s6lo por no distraerse de su tarea que no le explica 
a la nifta, sino por que tal vez tendria que responderle 
después a cada uno las prequntas sobre el material, y 
realmente seria m4s f4cil hacerlo de manera colectiva, 
cuando todos puedan observar el material y poner atenci6n a 
su explicaci6n. Lo mismo ocurre con material que han 
traido los mismos niftos, aunque este suela no tener la 
misma importancia 

<La maestra sique revisando tareas, mientras tanto 
caro saca de su sobre una campana de papel picado, la 
maestra la ve, la toma de una orilla, la extiende y la dice 
a la nifta que despu6s se la van a enseftar a los dem4s y la 
coloca sobre la mesa>.15 

Estos dos 6ltimos incidentes ocurren el mismo dia, y 
poco despu6s la maestra, cuando termina de revisar las 
tareas, le muestra a los niftos las tablas de material y les 
explica su uso. Sin embarqo, la campana de Caro se le 
olvida y en todo el dia no la menciona, ni la muestra a los 
niftos. Esto sucede quiz4s por que el material que ha 
tra!do la nifta no es necesario para el trabajo del dia y 
por lo tanto no es trascendente para los objetivos que se 
propone loqrar el docente. Pero para la nifla si es 
importante, tiene un siqnificado muy personal, ella ha 
llevado esa campana para adornar su sal6n y compartirlo con 
los dem4s, la maestra no se ha dado cuenta de ello. 
Retomamos entonces las palabras de Jackson cuando dice que: 
"Parte del aprendizaje de la vida en la escuela supone 

14.- OBS. XIII 
15.- OBS. XIII 
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aprender a renunciar a deseos y a esperar a que se 
cumplan" •16 

Pero esto no sucede con el deseo del maestro, que 
podriamos decir es uno de los que menos espera para ser 
cumplido, aün cuando vaya en sacrificio el deseo del 
alumno. 

<La maestra del grupo regresa a su c6moda, saca la 
caja de galletas. Roxana se para y trata de tomar la caja 
de manos de la maestra que le contesta 11 ¿por que me la 
quitan?, la maestra quiere repartir hoy las galletas", la 
maestra destapa la caja y comienza a caminar entre las 
mesas, se detiene junto a cada nifto :¡ les pone la caja 
enfrente, cada nifto toma una galleta>. 1 

El deseo del maestro se cumple casi de inmediato y la 
nifta tiene que reprimir el suyo y esperar a que alguna vez 
pueda cumplirse. La conducta del maestro parece ser 
demasiado egoista, pero que pasaria si le hubiera dado la 
caja a la nifta. El problema no era que la nifta repartiera 
las galletas, si no que se hubiera saltado la autoridad del 
docente para hacerlo, y este lo hubiera aceptado, entonces 
probablemente los demAs niftos también podrian hacerlo y se 
saldrian de control. 

Por otro lado, no es s6lo el deseo de los niftos lo que 
se reprime en ellos para darle "gusto" al docente, muchas 
veces también es su imaginaci6n y su iniciativa. 

<Los niftos y la maestra estan terminando de limpiar y 
acomodar el sal6n. Mientras tanto Iv4n busca algo en el 
bote de basura, esta hincado frente a el y mueve el brazo 
adentro de un lado a otro, saca una brocha y levanta la 
mano donde la trae, exclamando "¡ya encontré el oro!". La 
maestra del grupo voltea a ver al nifto y le pide que vaya a 
dejar la brocha en un bote que esta en los huacales de 
material>. 18 

16.- Jackson Ph. "LA VIPA EN LAS AQLAS" p. SS 
11.- oes. VI 
1s.- oes. rx 
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Pero lo que tal vez inquieta al docente no es la 
imaginaci6n misma del nifto que acaba por reprimir, si no la 
forma en que esta la exterioriza, pues con el grito, y el 
descubrimiento, ha distraído por un momento al grupo de sus 
tareas. Y la distracci6n es un factor de peligro para el 
control del grupo, pues si se distraen tardarán más en 
realizar las tareas e inclusive puede que no las cumplan, 
por lo tanto será necesario imponer la autoridad, a'lln en 
ocasiones en que parezca absurda. 

<Los niftos estan terminando de alzar la basura de las 
áreas de trabajo y de acomodar el material. La maestra va a 
revisar la biblioteca, se asoma y va a la esquina donde 
esta el huacal de las revistas, se agacha y dice 11 ¿quien 
hizo este reguero?", apresura entonces enojada a los niftos 
para que arreglen las revistas. Alejandro se mete a 
arreglarlas, Jessica recoge los papeles del suelo con la 
mano y los tira al bote, Johny saca una escoba de la c6moda 
y barre, también Iván barre, Reina mete el pie al bote de 
basura, la maestra (a'lln enojada) les pide a los niftos que 
guarden las escobas y reco~an la basura con las manos, los 
niftos guardan las escobas>. 9 

El docente no esta exento de las emociones, y la 
desesperaci6n de un tiempo que le parece corto para cumplir 
con las tareas encomendadas, la llevan incluso a hacer 
cumplir ordenes absurdas. Es que ella no puede estar en 
todos lados al mismo tiempo. Ya casi es tiempo de salir y 
el sal6n a'lln no esta listo, podria quedarse as1, pero 
maftana antes que ella, hay otra maestra y otro grupo en el 
sal6n y no puede entregarlo as1. De esta forma, las 
circunstancias la orillan muchas veces a cumplir con tareas 
que no son del todo de su elecci6n y menos a'lln de los 
niftos, entonces hay que ponerle un poco de humor y tratar 
de hacerlas agradables. 

<Mafiana la escuela recibirá la visita de un grupo de 
inspectoras de otra zona escolar, y por este motivo la 
directora del jardin le ha pedido a la maestra del grupo 
que le ayude a recoger, con su grupo la basura que se 
encuentra dentro de las jardineras. Al terminar el recreo, 
la maestra reune a los niftos frente a las jardineras y les 
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explica a los nil'los que tienen que recoqer las hojitas 
ca1das y la basura de la jardinera, les dice "el que recoqa 
más se va a llevar una ••• " nil'los "qalleta", la maestra 
sonr1e y responde "nalqada", Anqélica contesta con las 
manos en la cintura "entonces no recoqemos", maestra 
"entonces les doy dos". mientras dice esto balancea la mano 
de un lado a otro con la palma hacia arriba ~ los dedos 
juntos, los nil'los empiezan entonces a recoqer>. 

Pero lo que parec1a aqradable no lo es tanto si nos 
damos cuenta que aQn en broma el docente trata de imponer 
una autoridad para hacer cumplir tareas que le son 
impuestas a su vez, y que son necesarias para el 
mantenimiento y buen aspecto de la escuela. Y no s6lo el 
buen aspecto de la escuela es necesario cuando vienen 
visitas, el arreglo del sal6n también es necesario para 
poder tener un control de las cosas que se tienen y de las 
que hacen falta para el aprendizaje. As! como también 
serán necesarias otras imposiciones para hacer cumplir el 
orden y la organizaci6n necesarios en un qrupo. 

3.4 LQ NECESABIO: 

Dentro de todo proceso educativo escolarizado, como la 
educaci6n preescolar, se tienen objetivos a cumplir que los 
docentes conocen. Estos objetivos se cumplen a través de 
las actividades que docentes y alumnos llevan a cabo 
diariamente en el aula. Siendo el docente el que conoce 
estos objetivos, y no los alumnos, será él, el que 
determine y qu1e dichas actividades. Y para que las 
actividades realmente se lleven a cabo satisfactoriamente, 
será necesario que el docente imponqa reglas que permita 
que los nil'los las lleven a buen termino. 

<As! pues, un d1a los nil'los cantaban una canci6n 
auxiliados por la gula del docente y los dibujos que este 
hab1a realizado en el pizarr6n. La maestra se para frente 
al dibujo de la mandarina y dice "ahora todos se van a 
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agachar y van a cerrar los ojos", los niftos doblan el torso 
y ponen sus cabezas sobre las rodillas. La maestra borra 
entonces el dibujo del coche del pizarr6n, después comienza 
a cantar, los nifios se enderezan y cantan, incluyendo la 
parte de coche aunque no este. cuando terminan, la maestra 
les pide a los nifios que se vuelvan a agachar, y cuando ya 
todos lo han hecho borra el plátano, después dice 11ya" los 
niftos se levantan, cantan, se acuerdan de la parte del 
plátano y del coche que ya no estan, terminan. La maestra 
seftala a Angélica con el indice y le dice "Angélica vuelves 
a alzarte antes de que yo diga y se sale usted del juego", 
los nifios vuelven a agacharse ••• >.21 

Aunque, no s6lo se trata de que Angélica ejercite su 
memoria, sino también de que no tenga ventajas frente a sus 
compafieros, y el docente homogeneiza as! las posibilidades 
de todos. Por otro lado el homogeneizar los ritmos de 
trabajo, permite también que los nifios que no tienen las 
mismas capacidades y habilidades de otros, se integren a la 
tarea motivados por el docente y cumplan as! mismo los 
objetivos que éste persigue. 

<Los nifios sentados en sus sillas frente a las mesas 
de gr6fico-pl6sticas, arman cada quien un rompecabezas que 
la maestra les ha repartido. Sergio, al cabo de un corto 
tiempo exclama "maestra, ya acabé", los dem6s niftos 
comienzan a decir lo mismo, la maestra recorre las mesas y 
les va pidiendo que guarden las piezas, los nifios comienzan 
a guardar las piezas y empiezan a decir "yo ya", la maestra 
observa desde el final de las mesas a Pablo, el nifto sigue 
armando apurado su rompecabezas, la maestra le dice que no 
se preocupe, que lo esperan a que termine. La maestra 
camina hacia donde esta Pablo, que ya termin6, y le pide 
que lo guarde, Pablo lo desarma y lo guarda en el sobre1 la 
maestra entonces le pide que lo cambie con otro nifto>. 2 

El controlar el ritmo del grupo permite as! que un 
nifio termine sin presiones su trabajo, la maestra ha usado 
as! su posici6n de autoridad para beneficiar a un pequefio 
que se sent1a presionado y que ahora tendrá tiempo para 
disfrutar su actividad. Pero él no es el único 
beneficiado, la maestra también, pues al darle tiempo puede 
observar cual es el problema del nifio. As! la necesidad de 
evaluar a un grupo de niftos de más de diez, coloca al 
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docente como una presencia necesaria para la realizaci6n 
del siguiente paso de una tarea. 

<Raimundo arma solo el rompecabezas que a otros niftos 
les ha costado trabajo, la maestra se acerca y le sacude el 
cabello con la mano abierta mientras le dice 11ay, vaya muy 
bien". Después la maestra sigue cambiándoles rompecabezas 
a los niftos, algunos los guardan antes que la maestra los 
vea, la maestra se para enmedio de las mesas y les dice a 
los niftos de la derecha "yo no lo vi, acuérdense que lo 
tengo que ver amigos", • Un nifto de otra mesa exclama 
"maestra ya acabé" la maestra lo observa "muy bien, 
guardenlo" los niftos la siguen llamando "maestra, maestra", 
la maestra va pasando, observa los rompecabezas y les va 
tocando la cabeza y diciéndoles 11guardelo, guardelo">. 23 

Y la presencia del docente no s6lo es necesaria para 
evaluar a los niftos y darles el tiempo necesario a cada 
quien para terminar las tareas y cumplir sus objetivos, 
también es necesaria para controlar la conducta de los 
niftos y evitar accidentes. 

<Son las 3: 35 pm. ya casi es hora de la clase de 
educaci6n f!sica y la maestra le pide a los niftos que se 
formen. Los niftos se paran corriendo, la maestra los 
detiene con su brazo al frente, un poco inclinado y con la 
mano abierta, les pide entonces, que se regresen a sentar. 
cuando ya estan sentados les dice "sin hacer ruido se ponen 
de pie", algunos niftos corren de nuevo, la maestra reitera 
"se ponen de pie en su lugar", voltea a ver a los niftos que 
corrieron y abre grandes los ojos, continua "guardan su 
silla", varios niftos vuelven a correr, la maestra grita 
(enojada) 11 ¡no escuchan, se regresan!", estira el brazo y 
junta los dedos con la palma abierta, continua "avanzan, 
esta mesa nada mas", un nifto se para corriendo, la maestra 
lo detiene con un brazo "a ver a dond.,_, a donde", el nifto 
regresa a su lugar y camina a la fila, la maestra continua 
"ahora la otra", ya todos los niftos estan formados, la 
maestra sale del sal6n y los niftos salen detrás de ella, se 
detiene junto al asta bandera y les pide a los niftos que se 
:!~:~~~> • ~,llnto a la maestra de tercero "A 11 

, en el 

Sin duda el mantener el orden para evitar accidentes 
es una necesidad que el docente tiene que controlar, sin 
embargo, el realizarla como acabamos de describir parece 

23.- OBS. VIII 
24.- OBS. VIII 

81 



exagerado a los nii'los que tienen prisa por salir a una 
actividad que les interesa y agrada. En realidad lograr 
que los niftos se formen en orden, sin correr y empujarse se 
puede lograr de otras maneras, como ya antes lo hemos 
visto, pero aquí influy6 otro factor muy importante, el 
tiempo. La maestra conoce el horario de educaci6n f1sica y 

sabia que en cinco minutos no pod1a realizar otra 
actividad, as1 es que prefiri6 alargar el tiempo de 
formaci6n para salir y tratar de evitar la espera, que de 
todos modos se dio. 

Pero la autoridad del docente no s6lo se impone con 
gritos, ademanes y ordenes irrevocables, recordemos que el 
interés de los nii'los cuenta y que el docente procura crear 
un ambiente agradable para los ojos y la confianza de los 
niftos. Por este motivo, se verá en la necesidad de 
utilizar otros recursos para convencer a los niftos de 
cumplir actividades, que el docente sabe no les son muy 
agradables, apareciendo as1 la seducción. 

3.5 LA SEDUccION: 

Si nos apegamos a lo dicho por Freud en cuanto a que 
el docente viene a ser un sustituto de la autoridad 
paterna, y que esta es un modelo de identificación y 
admiración para el infante, podr1amos afirmar entonces que 
ser docente significa ostentar un poder ante aquellos que 
lo admiran y que lo ven como un modelo a seguir, siendo asi 
que el docente puede entonces imponer su razón ante 
aquellos que la estan formando, sobre todo si se trata de 
niftos pequei'los que se encuentran en un periodo critico de 
formación de su personalidad. 25 

Asi pues, siendo el docente una figura de atracción 
emotiva para los nii'los, podr1amos decir que la forma en que 
éste persuade al grupo para realizar alguna tarea, no es 

25.- Ver Glazman Raquel, op. cit. p. 37 
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más que un acto de seducci6n de su personalidad de 
autoridad. 

El docente hace uso de esta capacidad de seducci6n 
cuando tiene que cumplir con actividades que para ella 
misma no son agradables. Como cuando se ve en la 
necesidad de imponerles una serie de tareas a los niftos, 
para cumplir con una orden de la direcci6n. 

<Dentro de unos d1as la escuela recibirá una visita de 
inspecci6n, por este motivo la directora del plantel les ha 
pedido a las educadoras que arreglen sus salones y los 
mantengan limpios. La maestra entonces, convence a los 
niftos para que arreglen con ella el sal6n: y con las manos 
juntas entre las rodillas les pregunta a los niftos si ya 
vieron el sal6n y les dice 11 ¿c6mo lo ven?", algunos niftos 
contestan 11 feo 11 , la maestra entonces pregunta 11 ¿y que 
podemos hacer para arreglarlo?" después les explica que 
barrer y trapear no por que ya hay una persona de 
intendencia que realiza ese trabajo y les pregunta si 
quieren arreglar lft rincones (áreas de trabajo), los niftos 
contestan que si>. 

En esta ocasi6n la maestra sufre en carne propia una 
imposici6n que tiene que cumplir por venir de una autoridad 
superior a ella. Esta consciente de que la imposici6n no 
es agradable as! es que trata de no ser ella la que imponga 
en el aula, sino la que convenza, aunque sepa que en 
realidad es un engafto, como lo menciona en una entrevista: 

"Cuando hacemos un d!a de las madres (una demostraci6n 
del trabajo en el aula), lo que menos nos importa es lo que 
esta pasando ¿si?, tenemos que salir del momento, tenemos 
que llegar a una actividad donde aparentemente el nifto 
particip6 en la elecci6n. No es cierto, estamos hablando de 
una mentira, el nifto no lo esta haciendo, a nosotras nos 
esta presionando preescolar, la inspectora, la jefa de 
sector, la directora, y tenemos que hacerlo, y tienes que 
entrarle al aro, por no buscarse problemas entre comillas, 
pero no deja de ser, en mi form~ personal, para mi no deja 
de ser conflicto esa situaci6n11 • 

7 
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Pero la educadora no es la tlnica que tiene que "entrar 
al aro" ante una autoridad superior, como hemos visto, 
también son los niftos los que tiene que hacerlo, y en mayor 
medida que el docente, sobre todo cuando éste quiere salir 
de las necesidades del momento y sugiere una actividad que 
los niftos no pueden rechazar. 

<La maestra del grupo ha llegado un poco tarde el d1a 
de hoy y no le ha dado tiempo de traer material para 
trabajar con los niftos como en d1as anteriores, por lo que 
se ve en la necesidad de usar lo que se encuentra en el 
sal6n y les pregunta a los niftos "¿quieren trabajar con sus 
cuadernos hijos?", los niftos contestan desde su lugar en 
grAfico-pl4sticas "si", la maestra entonces se dirige al 
4rea de biblioteca y pregunta "¿los rosas?", los niftos 
contestan otra vez que si. La maestra entonces toma una 
silla de las mesas de biblioteca, se sienta frente a los 
huacales de los libros y empieza a llamar a los niftos>. 28 

Al proponerles las actividades de esa manera seductora 
a los niftos, no les da la oportunidad de una respuesta 
negativa y se evita un rechazo que tal vez se encuentra 
reprimido en algunas cabecitas que no se atreven a hablar. 
Por otro lado, el trabajo con los cuadernos es algo que el 
docente también tiene que justificar ante sus superiores, 
pues es un material que les es dado s6lo a los terceros 
grados y que los docentes mismos han pedido. 

As1, de una 
la aceptaci6n 
superiores, y de 

manera u otra, el docente esta enmedio de 
y la imposici6n de sus autoridades 
los intereses y necesidades de los niftos. 

Esto la lleva incluso, en algunas ocasiones, a ofrecerles 
recompensas a los niftos por cumplir con tareas que no les 
son del todo "agradables". 

<Los niftos han terminado de tomarse el agua y entran 
al sal6n, son las 4:55 pm, ya casi es hora de salir. La 
maestra del grupo entra después del tlltimo nifto y dice 
animAndolos "vamos a recoger todo en su lugar y si lo 
hacemos tendremos una rica paleta">. 29 
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El trabajar con la promesa de una recompensa que es 
agradable, hace la tarea más ligera e inclusive se realiza 
en poco tiempo. El premio juega entonces un papel mediador 
entre la autoridad del docente y la obediencia de los 
nif\os. 

Pero a veces esta obediencia de los nif\os ante la 
imposici6n de la autoridad docente, se convierte en un 
reconocimiento a ciegas que crea una imagen imponente a los 
nif\os y que evita que estos tomen decisiones o que agilicen 
algunas tareas. Es as1 como llegamos entonces a las 
consecuencias de las diferentes formas de imposici6n de la 
autoridad docente, siendo este un tema de nuestro pr6ximo 
apartado. 

3.6 EL RECQNOCIMIENTO DEL ALUMHO: 

En el devenir cotidiano del proceso ensef\anza
aprendizaje, el nif\o como alumno, ha aprendido que el 
docente es la autoridad, la guia, el que posee el saber. 
Al vivirlo cotidianamente lo ha interiorizado dando lugar a 
diferentes manifestaciones espontaneas de este 
reconocimiento inconsciente en diferentes circunstancias. 

Sin embargo, este reconocimiento no es siempre mediado 
por la palabra o la presencia del docente, sino que el nifto 
al vivirlo cotidianamente, ya lo ve como algo natural, e 
inclusive lo cree duefto del sal6n y del material que se 
encuentran en el. 

<La mayoria de los nif\os se encuentran ya formados 
para regresar al sal6n después de haberse lavado los 
dientes. Alejandro se forma al final de la fila y la 
maestra va al frente, Ver6nica se acerca a la maestra y le 
da el tubo del dentifrico diciendo "maestra su pasta", la 
maestra le da las gracias y toma la pasta ••• >. 3º 
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El docente reparte y controla siempre el uso de la 
pasta dental, as! es que a la nifta le parece natural que el 
docente sea el duefto de la pasta y por lo tanto prefiere 
dársela y no llevársela y ponerla ella misma en su lugar. 
As! pues los niftos prefieren esperar y se acostumbran a no 
tomar iniciativas que al parecer son 16gicas. 

<La maestra regresa al sal6n y lo atraviesa en 
direcci6n a su c6moda, algunos niftos se paran con sus 
godetes vac1os en las manos, caminan detrAs de la maestra y 
le piden pintura mostrándole los godetes, la maestra le 
pide a los niftos que se vayan a sentar y les explica que en 
la mesa de gráfico-plásticas hay más pintura>. 3 

Los niftos acostumbrados a que la maestra sea siempre 
la que les reparte el material, esperan su regreso para 
obtener m4s y no toman la iniciativa de tomar ellos la 
pintura como finalmente les pide su maestra. La autoridad 
del docente se convierte as! en una necesidad permanente 
para la confirmaci6n de la actividad de los niftos, e 
inclusive ellos saben que será el docente el que tomará las 
decisiones en cuanto a las tareas que se llevaran a cabo en 
el d!a. 

<La maestra esta sentada frente a la mesa grande 
revisando la tarea de Caro, cuando la nifta le pregunta 
"¿vamos a hacer lo que dijo ayer maestra?", la maestra que 
continQa revisando contesta con otra pregunta "¿de qué?", 
Caro "de, de que los que trabajaban ••• 11 , la maestra la 
interrumpe contestando "ahorita, esperenme tantito">. 32 

Y as! como el docente decide que es lo que se va a 
hacer en el d1a, también decide quién hará que cosa, y en 
que lugar, y los niftos lo reconocen, y hasta lo esperan. 

<La maestra comienza a repartir a los niftos en las 
diferentes Areas de trabajo para continuar con la 
elaboraci6n de laberintos y pregunta "¿quién peg6 ayer 
ah! ? 11 , varios niftos alzan la mano desde su lugar, la 
maestra los manda entonces a la biblioteca, los va 
nombrando uno a uno y les seftala la biblioteca, les explica 
que Erika (que esta realizando sus servicio social), esta 
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pintando ah1, que tengan cuidado de no mancharse. Sergio 
que se distrajo un poco pregunta seftalando la biblioteca 
"¿me mandaste allá?" la maestra contesta "si 11 , Sergio se 
para de su lugar y se va a la biblioteca>. 33 

Pero el reconocimiento de la autoridad no funciona 
siempre como un requisito para continuar con una actividad, 
pues cuando son los niftos los que toman la iniciativa para 
realizar algo, la presencia del maestro puede inhibirlos, 
aQn cuando éste de su aprobaci6n, quitándoles 
espontaneidad. 

<La maestra del grupo sale del sal6n en busca de unas 
sillas que hacen falta, Angélica entonces cuenta un chiste 
sentada en su lugar, la maestra regresa, Angélica se calla, 
la maestra sonr1e y le dice "s1guele, s1quele mamacita", 
Angélica termina entonces de coniar el chiste pero no muy 
convencida ya y en voz m6s baja>. 4 

La ausencia del docente, le permiti6 a la nifta tomar 
la iniciativa para empezar algo que después termin6, no ya 
como algo divertido, sino como una obligaci6n enmedio de su 
pena. Pero esta no es la 
la espontaneidad en los 
ocasiones la reconoce, 
decisiones sobre lo que 

Qnica vez que el docente reconoce 
actos de los niftos, en muchas 
e incluso le ayudan a tomar 
impone y se da cuenta que no 

funciona. Pasemos a hablar de este aspecto en el siguiente 
apartado. 

3.7 LO QUE EL MAESTRO RECONOCE: 

El maestro, como ya antes hab1amos mencionado, es 
poseedor de un saber que lo auxilia en la realizaci6n de 
las actividades, para cumplir diariamente con el proceso de 
enseftanza-aprendizaje. Este saber a cerca de los niftos, de 
sus caracter1sticas, de sus intereses y necesidades, lo 
auxilian a detectar situaciones que son favorables para el 
aprendizaje, as1 como a detectar aquellas que no han 
funcionado y que será necesario modificar. 
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<As1 pues, un dia en que la maestra estaba realizando 
una actividad de identificaci6n de colores y lateralidad, 
entra una maestra de CAPEP (Centro de Atenci6n 
psicopedag6gica de educación preescolar) al sal6n diciendo 
"buenas tardes", los niflos le contestan desde sus lugares, 
la maestra de CAPEP entra, se sienta junto a la maestra del 
grupo y habla con ella, la maestra la escucha con los 
cuadritos rojo y azul aQn en sus manos. Mientras tanto los 
niflos juegan en la mesa con los cuadritos, los unen y 
forman figuras, Sergio se recarga en su propio cuerpo para 
unir los cuadritos con las 2 manos, después los pone en la 
mesa, les pega con el pufto cerrado (creo que se desespera), 
los une y las para en esta forma sobre la mesa. Mientras 
Angélica y Lizbeth platican jugando con sus 
fichas ••• Después de un rato la maestra de CAP~P se para y 
sacude la mano desde la puerta a manera de despedida, la 
maestra alza la mano voltea a verla y la abre y la cierra 
con los dedos juntos, después voltea a ver a los niftos y 
les dice "vamos a seguir amores", pero los niflos no se 
detienen y siguen jugando con sus cuadritos, la maestra 
entonces, les pregunta si quieren seguir jugando con los 
cuadritos, los niftos contestan que si y la maestra les pide 
que le vayan ensenando que hacen>. 35 

La curiosidad de los niftos por un material que era 
nuevo para ellos, la maestra lo ha traido de otro sal6n, 
los lleva a explorar posibilidades que ejercitan su 
imaginaci6n y creatividad. La maestra se ha dado cuenta de 
ello y prefiere interrumpir la actividad que ella estaba 
llevando a cabo, para darles oportunidad de continuar con 
su exploración. Pero a veces las interrupciones no son tan 
did6cticas, es decir no cumplen con otro objetivo 
educativo, pero se presentan como una necesidad inmediata 
que no puede ser dejada para después, y la maestra lo sabe. 

<Como en una ocasi6n en que se encuentran los niftos 
sentados en el área de construcci6n, observando y 
describiendo una lámina de su cuaderno de trabajo. Los 
niflos siguen seftalando las guitarras, que la maestra les ha 
indicado, cuando las encuentran, la maestra entonces les va 
diciendo a cada uno "muy bien" y observa donde los niftos 
seflalan. Algunos niftos comienzan a pararse, se acercan a 
la maestra y le piden permiso para ir al bafto, empiezan a 
rodearla, la maestra le pide entonces a Jessica que reparta 
los vasos y cepillos de dientes para ir todos juntos al 
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bafto, los niftos regresan a sus lugares y cierran sus 
cuadernos, la maestra les pide que los dejen ahi>. 36 

Las necesidades fisiol6gicas de los niflos no pueden 
ser dejadas para después, pues se corre el peligro de un 
accidente, o de provocar una enfermedad, pero también 
existe otro factor que oblig6 al docente a tomar la 
decisión de ir al bafto, la presión de la mayor1a. En esta 
ocasión, como en la anterior, no son uno o dos niftos los 
que pierden el interés en una tarea ante una necesidad más 
fuerte, es la mayoria y al docente se le hace más dificil 
asi imponer su voluntad, además de que se da cuenta que lo 
que los niflos le piden son necesidades legitimas y no 
pretextos para salir o distraerse. Sin embargo, estas 
necesidades reales no siempre se presentan en conjunto, 
también existen ocasiones en que es un solo niflo quien 
necesita ir al bafto, o simplemente necesita más tiempo para 
una actividad, como lo vimos en la ocasión donde Pablo se 
siente presionado por el avance de los demás, y la maestra 
se ve en la necesidad de cambiar el ritmo. Pues bien, la 
maestra necesita entonces observar con detenimiento a los 
niftos para darse cuenta que en algunos, su imposición no 
funciona y que es necesario atender sus intereses. 

<En otra ocasión, tocan el timbre de recreo, y los 
niftos, después de presenciar una función de cine navidef\o 
salen a recreo. La maestra entra al salón con el 
proyector, lo coloca en una mesa de gráfico-plásticas y le 
pide a Erika (que esta efectuando su servicio social) que 
llame a los niftos del grupo. Erika sale, la maestra 
conecta el proyector en un enchufe debajo del pizarrón, 
después va a la puerta y grita "¡mis niftos al salón!". Los 
niftos entran, la maestra pone una pelicula en el proyector, 
los nif\os la rodean y ella les pide que se sienten en 
construcción, después prende el proyector y la imagen se ve 
en una pequefta pantalla al lado del rollo de la pelicula, 
es Bambi ••• Los nif\os serien y observan, la maestra sienta 
a Verónica sobre sus piernas, algunos nif\os hablan, la 
maestra los calla 11sh11 • Elizabeth le pega con un cojin a 
los niflos que tiene cerca y se rle, la maestra la ve y le 
dice 11Elizabeth si no te interesa la pelicula, vete si 
quieres a recreo muf\eca", Elizabeth observa a Abigail y le 
sonrie, después salen juntas a recreo, Jonathan y Raimundo 

36.- OBS. XIV 
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se paran y las siguen, la maestra les dice que esta bien 
que se pueden salir si quieren, Caro se sale también, pero 
la mayor!a de los niftos se queda y observan la pel!cula en 
silencio, riendo a veces>. 37 

La maestra les muestra la pel!cula a los niftos por que 
quiere que la disfruten, pero para Elizabeth es tener que 
quedarse callada y sentada, mientras ella prefiere jugar y 
reirse, la maestra entonces le permite salir a recreo y 
anima a otros niftos a que lo hagan. En esta ocasi6n se da 
cuenta que el haberles impuesto una actividad que para 
ellos es de menos interés que sus juegos en recreo, es un 
error, y mAs cuando ella misma ha dicho que es importante 
disfrutar estas actividades. 

"Yo disfruto mucho, considero, sobre todo lo que yo te 
dec!a hace ratito, que es bien importante que, que 
disfrutes esas actividades, o sea, que ya no lo hagas por 
conocimiento mismo, sino como una situaci6n de 
disfrutar". 38 

En la elecci6n libre de una actividad, como la que la 
maestra le permiti6 a Elizabeth, va unido el gozo. Se 
elige una actividad por que nos gusta, por que sabemos que 
la podemos disfrutar efectuAndola. La maestra sabe que los 
niftos realizarAn mejor sus tareas, si ellos mismos las han 
elegido y las disfrutan, y también sabe que el disfrutar 
una actividad depende del tiempo en que se realice. cuando 
una tarea lleva mucho tiempo, y el nifto ha explotado todas 
sus posibilidades, se aburre, entonces surge la necesidad 
de realizar otra elecci6n. 

<As!, un d!a en que Sergio ya babia explorado todas 
las posibilidades del Area de biblioteca, se dio cuenta que 
aQn le quedaba tiempo y que ya no le interesaba seguir ah!, 
as! es que recoge las fichas del juego de contrarios de las 
mesas de biblioteca, las guarda por pares en la tapa de la 
cajita, inserta la cajita, la voltea y la pone sobre la 
mesa, se para, se acerca a la maestra y le pregunta 
"¿maestra, me das permiso de ir a la casita?", la maestra 

37.- OBS. XV 
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que dibuja ahora en un pedazo grande de pell6n contesta 
"si", Sergio se mete entonces en el área de la casita>. 39 

En el área de biblioteca como en las otras áreas de 
trabajo del aula, existen diversas actividades que se 
pueden realizar, materiales que se pueden explotar de 
diferentes maneras. Sergio , antes de pedirle a la maestra 
el cambio de área, ha jugado ya a la memoria, ha realizado 
un laberinto, ha acomodado fichas de contrarios, y al final 
se ha aburrido por no encontrar más que hacer. Pero si 
como hemos visto antes, el tiempo es un tirano que obliga 
al docente y a los niftos a realizar diferentes tareas en un 
d1a y a cumplir con ciertos requisitos, ¿c6mo es que el 
nifto ha podido pasar tanto tiempo en una sola área? La 
verdad es que el docente se vio obligado a realizar una 
actividad que no estaba en sus planes, pero que tiene que 
cumplir durante el d1a, entonces permite que los nif\os 
pasen más tiempo del acostumbrado jugando libremente en las 
áreas. 

Veamos como ella misma lo explica: <La maestra se 
sienta frente a gráfico-plásticas, entre biblioteca y la 
casita sobre una mesa, se lleva las dos manos extendidas a 
la nariz, después se estira un poco y baja con cuidado una 
silla que todav1a estaba arriba de las mesas, mientras la 
baja les explica a los niftos que hoy van a trabaja en las 
áreas por que ella tiene que hacer el decorado de navidad, 
se para, toma un muf\eco de cart6n que esta sobre la c6moda 
de la casita y se lo muestra a los nif\os seftalando "voy a 
hacer este conejito", coloca de nuevo el cart6n sobre la 
c6moda y se vuelve a sentar. • •• Después de un rato la 
maestra va al fondo del sal6n, toma unos pliegos de 
cartoncillo de la mesa alta y regresa a grAfico-plAsticas, 
los coloca sobre la mesa mientras me comenta (como 
disculpa) que habl6 con la maestra de la maf\ana y ella le 
dijo que le tocaba el decorado de navidad y es para hoy, se 
sienta frente a las mesas y comienza a dibujar con un 
lápiz>. 4º 

El docente reconoce con estos hechos que tiene que 
cumplir con tareas obligatorias que no necesariamente 
entran dentro del programa de actividades diarias, pero que 

39.- OBS. XIX 
40.- OBS. XIX 
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son un requisito. Sin embargo, si la maestra de la maftana 
no es una autoridad para ella, ¿por qué cumple con lo que 
le ha pedido?. En parte es porque existe una presión de la 
dirección para hacerlo, pero aqu1 se jueqa otro 
reconocimiento, que no es precisamente una obliqación, sino 
una necesidad, la necesidad de ser reconocido por otros que 
no son los alumnos. 

3.8 EL RECQNQCIMIENTO EXTERNQ: 

Todo ser humano tiene la necesidad de ocupar un luqar 
en su sociedad y ser reconocido por el papel que jueqa en 
ella. Los docentes fueron por mucho tiempo seres 
privilegiados en cuanto a este reconocimiento, eran la quia 
de las comunidades, los consejeros y a veces hasta los 
administradores. Pero esa época de oro del magisterio 
mexicano pas6 a mejor vida y en la actualidad el docente se 
encuentra frente a una sociedad, que lo ve como algo 
necesario, pero no imprescindible. 

A este respecto el docente nos comenta: "Yo siento que 
actualmente la condición del maestro esta muy desvalorizada 
si, el maestro no as aquel ser que antes era importante en 
la vida de la comunidad en general, una qente respetable, 
el que toda la gente lo amaba y lo queria. Ahorita el ser 
maestro: 'a si tu eres educadora verdad', que padre, o sea 
hasta ah1, no por que te consideres que te van a, a ••• Pero 
por ejemplo no es lo mismo una postura, un doctor, un 
doctor siempre es tomado en cuenta1 si, y actualmente el 
maestro no, no nos toman como tal 11 •

4 

El movimiento de 1988, cuando el docente se lanza a la 
calle para recuperar ese status perdido y sus salarios 
caldos, es muestra de esta crisis, que el mismo gobierno 
babia fortalecido con propaganda negativa. El docente se 
babia convertido en la imaqen de un agente flojo, poco 
creativo, conformista con su destino y por lo tanto poco 
adecuado para ser el motor del cambio y el desarrollo. En 
la actualidad, en parte gracias a este movimiento y a la 
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necesidad de cambiar y hacer progresar un sistema educativo 
que se vela estancado, el docente comienza de nuevo a 
recuperar el papel de guia. Los discursos del presidente 
de la repQblica y de la dirigente nacional del sindicato de 
trabajadores de la educaci6n nos lo recuerdan en cada 
discurso sobre el tema: "Se reconoce al maestro como factor 
fundamental del proceso educativo y por tanto como objeto 
de especial atenci6n". 42 Pero del discurso a los hechos 
hay mucho trecho y el docente tiene que luchar a diario 
para recuperar ese reconocimiento social, que tal vez nunca 
vuelva a ser el mismo. 

Asi pues, la lucha más intensa no esta en las visitas 
presidenciales, o en las oficinas del sindicato, la lucha 
verdadera es la que a diario lleva a cabo el docente en el 
aula, tratando de que los padres se den cuenta de la labor 
que realiza y lo auxilien en ello, intentando convencer a 
las autoridades que su labor es la adecuada y que es mis 
importante que "lucir" el plantel, como ya nos lo ha dicho 
en una ocasi6n el docente, e incluso la lucha se da también 
entre los mismos compafteros, que a la llegada de un nuevo 
docente lo ponen a prueba. 

Al respecto la educadora del grupo observado nos 
comenta: "la verdad es que mi entrada aqu1 al jardin de 
regreso, después de haber estado de orientadora y todo eso, 
como que todo mundo estaba a la expectativa. Me dio risa, 
por que casi casi, haz de cuenta, a ver si como roncas, 
duermes, fue esa la actitud de la gente en general. Sin 
embargo creo que sal! un poquito adelante de esa situación, 
las muchachas si estaban muy a la espectativa, me 
observaban constantemente. P: i-Jlas muchachas, las ••• ? R: 
Las educadoras, las compafteras" • * 

42.- Salinas de Gortari Carlos, "LA TRAHSFOBMACION 
EDUCATIVA", versi6n estenogr6fica del discurso de 
instalación de la comisi6n Nacional para la consulta 
sobre la modernización de la Educación. Nexosa, 
México, febrero de 1989. 

43.- ENT. I 
* La educadora que observamos se desempefta como 

orientadora auxiliar de CAPEP (centro de atención 
psocopedagógica de educación preescolar) en el turno 
matutino, y en el turno vespertino se desempefta ahora 
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La forma en que el docente h~ce valer este 
reconocimiento de sus compafteras es, como ya mencionamos, a 
través de su trabajo en el aula. Las educadoras que se 
encuentran en el mismo plantel que ella, pueden observarla 
trabajar cuando comparten algQn área del plantel o cuando 
realizan actividades conjuntas. Sin embargo, al docente 
esto no le es suficiente y tiene la necesidad de que tanto 
los otros docentes, como sus autoridades y los mismos 
padres de familia vean el resultado de su trabajo a través 
de los trabajos que los niftos realizan y que después se 
llevarán a casa, o que colocarán en algQn área del sal6n de 
clases. 

<Por ejemplo, una tarde al poco tiempo de haber salido 
a recreo las maestras se sientan juntas, detrás del asta 
banderá y comentan sobre su trabajo. La maestra del grupo 
sentada junto a mi, va al sal6n por los juegos que han 
hecho los niftos y se los muestra a las otras maestras de 
tercero que comentan sobre ellos>. 45 

Pero los juegos para biblioteca y los laberintos que 
han realizado los niftos y que la educadora le muestra a sus 
compafteras, son parte del material que permanece en el 
sal6n de clases y que los padres de familia no pueden 
apreciar. Por ello entonces, será necesario que los niftos 
realicen otro tipo de materiales que si puedan llevar a su 
casa y en el que se pueda ver su esfuerzo, aunque este 
material no sea del todo del interés del alumno. 

<En una ocasi6n el maestro le pide a los niftos que le 
den otras sugerencias para realizar adornos para el sal6n 
con motivo de las ya cercanas fiestas navideftas. Sergio 
recuerda y dice "una casita de nieve" la maestra pregunta 
"¿con qué?, con plastilina no por que no la podemos pintar" 
caro responde "con algod6n" la maestra contesta "tal vez", 
y les explica que primero terminarán los moftos, Caro 
sugiere "mejor otra cosa", la maestra le explica que todos 
tienen que hacer su mofto para que después cada quien se 
lleve el suyo a casa y después pregunta "¿quién no ha hecho 

como educadora, después de que no le fue respetada una 
comisi6n para seguir como orientadora en este turno 
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mofto?", algunos niftos alzan la mano, la maestra les pide 
entonces que se queden sentados y a los demás que se vayan 
poniendo de pie, después comienza a repartirlos en 
diferentes áreas>.46 

El hecho de que todos los niftos tengan que hacer lo 
mismo para llevarlo a casa, tiene también otras 
consecuencias. Por un lado el docente no permitirá que a 
alguno de los niftos le quede mal, aunque para ello tenga 
que atenderlos de manera más especifica y dividir al grupo 
en pequeftos equipos que le permita observar más de cerca 
aquellos que realizan su adorno, e inclusive para 
dirigirlos poco a poco en la tarea, coartando de antemano 
su creatividad, aQn en los más pequef\os detalles. 

<La maestra les ha dado unos pequef\os recortes de 
papel, que simulan hojas y cerezas doradas a los niftos para 
que cada quien los pegue en su mofto. cuando Jessica 
termina se para y le da su mofto a la maestra, ella. lo toma 
y con cuidado voltea una hojita diciendo "ustedes pueden 
ponerla como quieran, pero resulta que asi se ve mejor", le 
regresa el mofto a Jessica y la nifta lo toma y regresa a su 
lugar, la maestra sigue entonces recortando circulos 
dorados>. 47 

As1 pues, nos damos cuenta que en este tipo de 
trabajos, donde los niftos llevarán una evidencia del 
trabajo en el aula a otros, el docente es más cuidadoso del 
aspecto que tenga lo elaborado que de la participación y 
creatividad espontanea de los niftos, lo que vendria a ser 
una contradicción de lo planteado en el programa de 
educación preescolar,48 

As1, la imposición y la autoridad en el saber son 
aspectos que se tornan contradictorios con la libre 
participación del alumno, con su creatividad e imaginación, 
aunque por otro lado la misma escuela trate de fomentar 
aspectos art1sticos como la Literatura Infantil, que 
conllevan precisamente estos aspectos de manera muy 

46.- OBS. XVIII 
47.- OBS. XVIII 
48.- Ver capitulo I "DE LOS DOCUMENTOS y PROGRAMAS" 
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relevante, Tomando en cuenta todo esto, podríamos entonces 
formularnos la siguiente pregunta: ¿C6mo se conjugan estos 
elementos de autoridad, organización y disciplina en las 
actividades de literatura infantil, que como hemos dicho, 
conllevan aspectos sumamente relevantes como la creatividad 
y la imaginaci6n? Para dar respuesta a esta prequnta, 
pasemos ahora a nuestro siguiente capitulo. 
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CUITULO IV 
11¿Y QUB COlr LA LITlllDTURA?" 

En los capitules anteriores hemos estado analizando 

diferentes aspectos que intervienen, tanto en la teoria 

como en la práctica, para dar luqar al proceso enseftanza

aprendizaje. Los aspectos que metodol6qicamente son 

retomados por el proqrama para el accionar docente, la 

forma en que este y los alumnos se orqanizan para realizar 

diferentes actividades, el papel del docente y los alumnos 
en las mismas y el siqnif icado que le imprimen a cada una 

de estas situaciones. Sin embarqo, no hemos lleqado aQn a 

analizar como es que estos aspectos intervienen en las 

actividades de literatura infantil. 

La literatura infantil, como mencionamos al inicio de 

este trabajo, es a nuestro modo de ver, el arte de recrear 

el mundo y la existencia del hombre a través de la palabra, 
de manera lQdica y bella. Y en el aula la literatura 

infantil se convierte en un recurso que es empleado de 

diferentes maneras para enriquecer y auxiliar el proceso 

educativo. 

de un 

Pero al inscribirse en la dinámica especifica 

sal6n de clases toma, por consecuencia 

caracteristicas de éste, y a su vez esta definida y 

enmarcada por el accionar de los sujetos que la utilizan 

con diferentes fines, siendo esta siqnificaci6n en la 
acci6n la que nos interesa, pues su an4lisis nos puede 

llevar a recrear la imaqen de la realidad que viven 

docentes y alumnos, reconociendo asi, si en verdad es un 

recurso que auxilie al proceso enseftanza-aprendizaje y en 

que forma es que esto se realiza. 

De esta manera, analizaremos los diferentes usos que 

se le dan a las diversas formas de la literatura infantil, 

incluyendo en ella al jueqo dramático, que aunque tiene más 

aspectos de lo que se considera un arte aut6nomo, el 

teatro, esta estrechamente liqado al uso de la palabra en 
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algunas ocasiones, como la dramatizaci6n de canciones, 

rimas, juegos digitales y los juegos dramáticos espontáneos 

de los niftos donde podemos rescatar diálogos infantiles con 

mucha significaci6n. También dentro de la literatura 

infantil retomamos los cuentos y la forma en que estos 

estan ligados al fomento de la lectura, a los inicios de la 

lecto-escritura y a otros aprendizajes que parecen ser 
significativos; las canciones, los juegos digitales y las 

rimas, como una obligaci6n, una diversi6n, o un recurso de 

acercamiento entre sujetos. Empecemos pues con el primer 
aspecto. 

4.1 PARA QUE APRENDAS. TE LQ CUENTO. 

El cuento dentro del universo de la literatura 

infantil, ha sido considerado el genero por excelencia, al 

grado de que algunos autores que dicen analizar la 

literatura infantil, analizan más bien, el genero 

cuent!stico, en detrimento de otros quizás menos empleados 

a nivel general. La gran difusi6n de esta idea llega en 
muchas ocasiones, a dar una idea err6nea de lo que la 

literatura infantil puede considerar, siendo as! que el 

docente del grupo al que observarnos, no atina a darnos una 

respuesta concreta en torno al tema y s6lo atina, en un 

principio a ligarla a los cuentos: 

P: "¿Qué es para ti la literatura infantil?" 
R: "Ay, la literatura infantil, espérame, dejame 

pensarla, pues ¿qué te podr!a decir de la literatura 
infantil? No me gustarla hablar de ella como un recurso, 
por que entonces yo siento que no se le darla la 
importancia que tiene dentro del, del desarrollo del nifto. 
Siento que es algo un poco abstracto, hay mucho de donde 
cortar, o sea, sé lo que es la literatura infantil con 
respecto a cuentos, actividades, todo lo que se refiere en 
torno a ••• 111 

El que el docente mencione primero a los cuentos 

dentro de los géneros de la literatura infantil no es s6lo 

1.- ENT. II 
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debido a lo que en general se escribe sobre el tema. 
También ha contribuido en gran medida el hecho de que éste 
es uno de los géneros más mencionados en los textos 
educativos. Quizá por que este género es uno de los más 
ricos en material escrito y oral, lo que en términos 
educativos nos acerca más al aprendizaje de la lecto
escritura de manera conjunta, a la formaci6n de un hábito 
de lectura, a la formaci6n de secuencias 16gicas de tiempo 
y espacio, etc. Debido a estas razones, y a lo placentero 
que resulta en muchas ocasiones la lectura de un cuento, se 
han estructurado hace tiempo en todo el mundo, y más 
recientemente en nuestro pais, rincones de lectura con 
estos materiales en los niveles de educaci6n primaria y 
ahora con más frecuencia en la educaci6n preescolar. 

se trata pues, de acercar al nifto a un recurso lleno 
de posibilidades educativas, que por otro lado en el hogar 
no es muy tomado en cuenta, y compite de manera desleal con 
otros recursos de entretenimiento más comunes y fáciles de 
obtener como son los programas de televisi6n. A este 
respecto nos dice el docente: 

"Considero que los padres de familia le dan mucho, y 
en general el maestro mismo le da mucho, muy poca 
importancia a lo que es la literatura infantil, relacionada 
desde con el hogar, en actividades en el hogar, la 
televisi6n, los medios de comunicaci6n, no, no promueven 
que el nifto sea asiduo, no hablemos de la lectura, por que 
a esta edad no hace nada la lectura sistematizada como la 
conocemos, si no se va a dar una lectura de acuerdo a una, 
eh ••• llevando a cabo una comprensi6n posiblemente de 
personajes, de imágenes y todo. Y poco se da en las 
familias, en la familia en general. Los padres de familia 
no se preocupan por darles a los niftos un cuento, fuera de 
la Caperucita roia y de Blanca Nieves, que ya está más 
distorsionada ••• ,,:t 

Pero recordemos que el principal objetivo de la 
literatura infantil no es, como lo mencionamos en el primer 
capitulo, el ser didáctico o funcional, sino más bien un 
recurso placentero, que enriquezca nuestra visi6n del mundo 
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y de la vida, y que al estar ligado a los intereses 
infantiles, se caracteriza por ser un mundo lüdico, lleno 
de fantas1a e imaginación. sin embargo, parece ser que 
para el docente, el cuento se convierte a veces en un 
recurso puramente educativo, donde las reglas y la 
organización del grupo son más importantes que la 
iniciativa y el interés de los niftos. 

<La maestra del grupo ha entrado el d1a de hoy al 
salón de clases con un cuento bajo el brazo y después de 
saludar a los niftos y de realizar algunas observaciones 
pregunta: ¿quieren que se los lea ahorita?, los niftos 
contestan sonriendo y Angélica hasta se hinca en la silla y 
dicen "si". La maestra les pregunta entonces ¿en gráfico
plásticas o en construcción", se escuchan muchas voces 
revueltas que contestan por ambas áreas, la maestra 
entonces les dice que lo decidirán con una votaci6n. 
Después de realizar la votación y de informar que ha ganado 
el área de construcci6n, la maestra va al área de 
biblioteca y trae de ah! unos tapetes a construcción, 
algunas niftas se han parad~ y la siguen, la maestra 
extiende los tapetes en el piso de construcci6n y les dice 
"yo no dije que me ayudaran" las niftas regresan a sus 
lugares a sentarse. La maestra va por más tapetes a 
biblioteca, regresa y los termina de extender en 
construcción, se para a un lado y les dice a los niftos 
11venganse a sentar", los niftos se paran de gráfico
plásticas J corren a sentarse en los tapetes recién 
colocados>. 

Parece ser que el docente esta más preocupado por 
mantener el control del grupo, que por dar salida a un 
interés que ella misma ha fomentado en principio, y que 
parece ser urgente para los niftos. As! mismo hace cumplir 
reglas que parecen no ser del todo indispensable que se 
mencionen, como el guardar silencio y mantener las manos 
cruzadas, pues los niftos parecen cumplir con estas reglas 
espont6neamente al estar cautivados por la lectura. 
Respecto a esto carmen Ramos del R1o, educadora prestigiada 
en los inicios de la educaci6n preescolar en México nos 
dice: "No se pida silencio antes de comenzar el relato, 
tales esfuerzos serán infructuosos si el cuento esta bien 
preparado y sabe decirse, esto basta para estimular el 

J.- oes. XVI 

100 



interés de los oyentes e imponer el silencio". 4 Pero la 
maestra parece no estar muy segura del poder del cuento y 
prefiere poner sus reglas, aunque parece no ser necesario. 

<Después de que los niflos ya se han acomodado en el 
área de construcci6n para escuchar el cuento, la maestra se 
sienta sobre una mesa de gráfico-plásticas, toma el cuento 
que ha quedado junto a ella y colocándolo sobre sus piernas 
les explica a los niflos que para leer un cuento hay que 
estar calladitos, observa a los niflos que han guardado 
silencio>. 5 

De esta manera la orden del docente parece ser más 
bien reiterativa de un orden que ya esta establecido. Por 
otro lado el imponer el silencio parece no ser muy oportuno 
cuando los nifios quieren expresar su interés, lo que la 
maestra sabe canalizar adecuadamente para continuar el 
relato sin necesidad siquiera de pedir atenci6n. 

<La maestra toma el cuento cerrado con una mano y con 
la otra seftala el titulo del cuento frente a los niftos 
leyendo 11agu, agu, agu11 , después con esa misma mano 
comienza a pasar las hojas, se detiene, toma el libro con 
sus 2 manos, lo pone sobre sus piernas y lee la primera 
página, los niftos escuchan, ahora la maestra toma el cuento 
abierto con una mano y se los acerca a los niftos que 
observan callados, pone de nuevo el cuento sobre sus 
piernas, pasa la hoja, sigue leyendo. Algunos niftos estan 
sentados con las piernas cruzadas y encogidas, Angélica, 
Alejandra, Lizbeth y caro observan con la boca abierta, la 
maestra les muestra otra ilustraci6n, caro pregunta "¿y 
sigui6 buscando Robin?" la maestra contesta "ahorita 
vemos", cambia la hoja y sigue leyendo>. 6 

Como vemos no ha sido necesario pedir silencio y si lo 
hubiera hecho, se hubiera perdido tal vez la oportunidad de 
confrontar el interés de los niftos y compartirlo. La 
lectura de un cuento se convierte entonces en una forma de 
compartir algo que es de interés para alumnos y docentes, e 
incluso puede ser un espacio para la convivencia, donde los 
errores del docente pueden ser hasta divertidos. 

4.- Ramos del Rio Carmen ENTRE LA REALIDAD Y LA FAHTASIA, 
p. 67 

S.- OBS. XV 
6.- ObS. XV 
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<Se oye mucho ruido, los niflos platican sentados en 
construcci6n esperando a que comience la lectura, la 
maestra toma el cuento de la mesa de gráfico-plásticas, les 
muestra la portada leyéndoles el titulo "la sirenita11 los 
niftos guardan silencio, la maestra voltea a verlos y les 
dice "manos" los niflos completan "cruzadas", los niflos 
cruzan los brazos donde estan sentados. La maestra abre el 
cuento, lo coloca sobre sus piernas acostado y lee la 
primera página, después levanta el cuento y se los muestra 
a los niflos moviendo las figuras (es un cuento animado) y 
describiendo la ilustraci6n dice "• •• y Erick cae al fondo 
del ••• 11 los niflos complementan "mar", maestra "vamos a 
escuchar que sigue", vuelve a colocar el libro sobre sus 
piernas y lee pasando antes la hoja, después levanta de 
nuevo el cuento y se los muestra a los niftos, explicándoles 
"la brQjula", sonrle, los niflos se rlen, la maestra truena 
la boca y corrige "la bruja", continQa explicando la 
ilustraci6n>. 7 

El decir 11br<ijula" no ha sido entonces, más que una 
parte de la diversi6n y la convivencia del docente con los 
niftos, donde estos pueden darse cuenta que el docente puede 
también cometer errores y que estos pueden ser hasta 
divertidos. Pero la importancia del orden continua, la 
maestra no ha tenido que pedir silencio, pero si les pide a 
los niflos que crucen los brazos, impidiéndoles un libre 
movimiento, que al fin y al cabo en el transcurso de la 
lectura se da, por que todo ser humano tiene necesidad de 
él, pues quien realmente se queda totalmente inm6vil cuando 
en su cuerpo y en su mente se agitan emociones y 
sentimientos que despiertan cuando algo nos convence e 
interesa, sobre todo si es necesario para poder ver e 
interactuar con ese objeto de nuestro interés. 

<Durante la lectura, algunos niflos es tan sentados en 
el piso con las piernas encogidas y cruzadas, mientras 
otros (casi todos los de atrás) se hincan sobre sus 
rodillas par.a alcanzar a ver y descruzan sus brazos. 
Mientras tanto la maestra terminando con la lectura del 
cuento, cierra el libro mientras dice "Y colorln colorado" 
los niftos complementan "este cuento se ha acabado">. 8 

7.- OBS. XVI 
a.- OBS. XVI 

102 



Con el fin de la lectura y el "colorín colorado este 
cuento se ha acabado", termina también la diversi6n y 
comienza para el docente el aprendizaje. Quizá porque es 
coman encontrar en los textos que hablan sobre los aspectos 
educativos de la narraci6n y lectura de cuentos, consejos 
sobre las actividades posteriores a realizar, que conformen 
o afirmen el conocimiento que se pretende encontrar en 
estas lecturas. As1 por ejemplo, en uno de ellos 
encontramos el siguiente: "Si los padres y profesores 
piden. a los nif'los hacer conjeturas, hip6tesis y/o 
conclusiones a cerca de lo que leen o les es leido, esto 
hará de la lectura un agradable intercambio y propiciará la 
reflexi6n sobre el texto". 9 Parece ser, que el docente 
concede importancia a este tipo de consejos y los lleva a 
la práctica. 

<Con el libro sobre las piernas, la maestra comienza a 
preguntar a los nif'los de adelante "¿c6mo se llamaba la 
sirenita? 11 , los nif'los miran fijamente a la maestra, algunos 
aprietan los labios, pero ninguno contesta, hasta que le 
toca el turno a caro que responde enseguida (muy segura) 
"Ariel" la maestra se estira un poco y exclama "¡Vaya, 
vamos a darle un fuerte aplauso!", los nif'los y la maestra 
aplauden. Después la maestra continua con las preguntas, 
esta vez dirigiéndose a todo el grupo "¿quiénes eran los 
mejores amigos de la sirenita?" Caro sonriendo e hincada 
contesta enseguida, la maestra afirma con la cabeza 
mientras toma el cuento con las dos manos y lo abre en una 
página. La maestra le acerca el cuento a Pablo y le 
pregunta "¿qué esta pasando aquí?", el nif'lo baja un poco la 
cabeza sin contestar, entonces la maestra dirige su mirada 
hacia atrás y dice "a ver Sergio", esta vez Sergio contesta 
describiendo la ilustraci6n, la maestra afirma moviendo la 
cabeza y voltea la hoJa, ahora le pregunta a Johny, él 
contesta rápidamente>. 1 

Pero creemos que el docente ha llevado al extremo los 
consejos de las actividades posteriores a la lectura, e 
incluso consigue intimidar a los nif'los que muestran sef'las 
de nerviosismo como morderse los labios. Y decimos 
extremos por que en lugar de llegar a conjeturas e 

9.- Pérez L6pez Cuauhtémoc, EL NIRO y EL LIBRO UNA 
OBLIGACION O UN PLACER. pág. 4 

10.- OBS. XVI 
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hip6tesis de los propios niftos, quiere que los niftos 

repitan la historia como la escucharon memorizando hasta 

los nombres de los personajes, lo cual no cumple con ninglln 

objetivo de la educaci6n preescolar, e inclusive es 

considerado antipedagógico, como nos lo hace saber carmen 
Ramos del R1o: "Con frecuencia hemos presenciado que 
después que el nifto ha o1do un cuento, inmediatamente se le 
pide que lo repita; esto no esta de acuerdo con ninguna 

peda9091a, ni tampoco con el arte. La reacci6n que 
experimenta el nifto después de escuchar un relato, responde 

a un proceso mental y emotivo que se manifiesta, 

regularmente, hasta algunas horas después de haber recibido 

la impresi6n" •11 Parece ser que las observaciones 
realizadas contradicen este último consejo, pues una de las 

niftas contesta el nombre de algunos personajes y 
situaciones del cuento. Sin embargo, la manera de 

contestar, la seguridad y rapidez de las respuestas nos 

hacen pensar en la posibilidad de que la nifta ya conociera 

el cuento antes de la lectura, incluso su prima (Angélica) 

menciono el nombre del cuento cuando la maestra aQn no lo 

mostraba al grupo. Pero esto s6lo nos demuestra la 

capacidad de memoria que puede tener la nifta y no la manera 
en que el cuento puede haber inf lu1do en la construcci6n de 

su conocimiento, sobre todo si consideramos que este 

proceso de construcción se da de manera individual. Al 
respecto Ram6n L6pez Taméz nos menciona "El cuento no 

obliga ni se impone, brinda soluciones, esto sucede 

realmente en toda obra art1stica por simple que sea, es 

connotadora, sugiere y da pie para que cada oyente, lector, 
construya por s1 mismo". 12 Lo que la maestra realiza no 
permite entonces que esto suceda, pues el memorizar escenas 

del cuento o recordar los nombres de los personajes, no es 

precisamente la construcción de un conocimiento, sino un 

reforzamiento del mismo, o la reconstrucci6n de una 

secuencia en el tiempo. Para que realmente se de el 

11.- Ramos del Rio Carmen Op. cit •• pAg. 69 
12. - L6pez Taméz RomAn, INTRQDUCCION A LA LITERATURA 

INFANTIL, pAg. 48 
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conocimiento, ya hemos visto que es necesario más tiempo y 
quizás también que los niftos tenqan oportunidad de 
reflexionar sobre los sucesos del cuento y relacionarlos 
con su vida. Lo que hace el docente tal vez hasta lo 
impide intimidando a los niftos, lleqando incluso a 
ridiculizarlos. 

<La maestra vuelve a abrir el cuento que se hab!a 
entrecerrado y seftalando una fiqura del cuento prequnta uno 
por uno a los niftos "¿quién se cae al aqua?", cuando hace 
la prequnta se inclina un poco hacia adelante y mueve la 
cabeza hacia arriba, los niftos se quedan en silencio, 
alqunos bajan (tímidamente) la cabeza un poco hacia 
adelante, la maestra responde "Erick el príncipe se cay611 • 

Después pasa la hoja y sique prequntando, ahora a Misael 
"¿qué pasa aqu1? 11 , Misael contesta observando el cuento "ya 
no me acuerdo", la maestra vuelve a prequntar ahora a 
Anqélica, ella contesta ensequida, la respiraci6n se le 
entrecorta un poco al hablar, la maestra pasa la hoja y 
ahora le prequnta a Erika, &lla baja la cabeza y aprieta 
los labios, la maestra se endereza y les dice "no ere! que 
fueran tan inditos", serqio responde, la maestra le 
complementa el final del cuento y cierra el libro 
dici6ndoles que tienen que poner más atenci6n a la 
narraci6n, después se lleva una mano a la boca, se la tapa, 
abre los ojos e imitando a los niftos dice "ya no me 
acuerdo", después deja el libro a un lado de ella en una 
mesa>. 13 

El que los niftos no respondan a las preguntas 
concretas de la maestra, la lleqan a "desesperar", lo que 
provoca que ella misma responda sus prequntas y termine por 
inhibir a los niftos, incluso a los que si saben la 
respuesta, como Angélica que pierde la respiraci6n y se 
siente nerviosa. Nos damos cuenta entonces, que la 
desesperaci6n no lleva a ninqiln lado, e incluso nos hace 
perder el camino que queremos encontrar, sin permitir que 
los niftos se expresen y comenten sus experiencias¡ lo que 
propicia a su vez que se pierda el interés en la tarea y se 
convierta en algo cansado hasta para el docente, perdiendo 
su principal objetivo lildico como un medio para lograr 
aprendizajes siqnificativos para los alumnos. 

13.- OBS. XVI 
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<La maestra termina de leer el cuento, lo cierra y lo 
pone sobre sus rodillas, después con las manos sobre el 
cuento les pregunta a los niftos 11 ¿c6mo se llamaba el 
cuento?" niftos "agu, agu, agu11 , Angélica complementa "agu, 
agu, agu, ta, ta", la maestra sonrie y dice "no que ta, 
ta", Caro se hinca sobre sus rodillas y le explica a la 
maestra "hay un comercial en donde la chimoltrufia 
entrevista a un bebé y eso le dijo". La maestra continua 
pasando las hojas del cuento y mostrándoselas a los niftos 
pregunta "¿y quién se acerc6 primero?", los niftos responden 
"una seftora11 • Elizabeth se para frente a la maestra y le 
pide permiso de ir al bafto, la maestra le pregunta "¿te 
urge mucho?", Elizabeth con la cabeza un poco agachada 
niega moviéndola de un lado a otro, la maestra le pide 
entonces que se siente y se espere, Elizabeth se va al 
fondo de construcci6n, la maestra sigue preguntando sobre 
las ilustraciones del cuento. Elizabeth mete la mano a una 
bandeja de materiales y comienza a hacer ruido, la maestra 
la ve y le pide que se siente, la nifta se hinca, la maestra 
pregunta "¿y entonces?", bosteza, tapándose la boca con una 
mano 11ay, perd6n amores", baja la mano y sigue p¡:eguntando 
que hacen y que dicen los personajes del cuento>. 4 

que el interés que tiene el 
el que demuestran los niftos es 
Caro quiere compartir una 

As1, nos damos cuenta 
docente hacia los cuentos, y 
diferente, pues mientras 
experiencia anterior con el docente, este s6lo quiere 
continuar con sus preguntas, esperando las respuestas 
correctas de los niftos. Esta marcada diferencia es lo que 
puede convertir el inicio de la di versi6n en una tarea 
aburrida que los niftos quieren terminar para dar paso a 
otra actividad y que provoca bostezos hasta en el docente, 
reprimiendo además el entusiasmo por compartir. 

Entonces tal vez la mejor manera de incluir los 
cuentos dentro de las actividades del jard1n de niftos, no 
sea de manera obligada o como ejercicio de memorizaci6n. 
Con esto no queremos decir que la memorizaci6n sea 
negativa, pero no es el ünico objetivo que cumple la 
lectura de cuentos. Como vimos, cuando la actividad se 
realiza en un ambiente de confianza, se logra el 
intercambio de impresiones y una interrelaci6n entre 

14.- OBS. XV 
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docente y alumnos que puede llevar a una reflexión más 
profunda y por consiguiente al aprendizaje. 

Al parecer esto sucede con otras actividades de 
literatura infantil que aunque siguen presentando intereses 
diferentes entre docentes y alumnos, tienden a conservar 
m6s su aspecto lQdico que se contagia, permitiendo un 
intercambio más completo de sentimientos e ideas. 

4.2 EL JUEGO Y I.AS PALABRAS; CONTROL Y ACERCAffIENTO. 

Como velamos en el primer capitulo, la edad preescolar 
es una de las más cercanas al homo-ludens, es decir, al 
espiritu de juego que todo ser humano lleva dentro de si. 
Esto es quiz6s por que la diversión sigue siendo parte de 
sus intereses y aQn no es desprestigiado por la sociedad, 
realizando una divisi6n entre lo que el juego implica y la 
responsabilidad del trabajo. 

As!, la capacidad de juego en el nifto es sin6nimo de 
su buena salud y de su capacidad de comunicación, con el 
juego el nifto aprehende su realidad, la asimila y la 
transforma en la medida de sus posibilidades. En cuanto al 
lenguaje, el juego es el medio por el cual el nifto comienza 
a significar su mundo y a nombrarlo, iniciando as! el 
aprendizaje de las palabras como significados sociales 
logrando con ello una integraci6n al mundo que lo rodea, 
tanto dentro de su familia como fuera de ella. El lenguaje 
se convierte entonces en el principal vehiculo de 
comunicaci6n del hombre, y a través de él, es capaz de 
crearse su propia imagen de la realidad que lo rodea, de 
analizarla e incrementar con ello su conocimiento y 

desarrollar sus capacidades. 

Sin embargo, los juegos de lenguaje, como rimas, 
adivinanzas y trabalenguas, se realizan más por un fin de 
comunicaci6n y de diversi6n, que de educaci6n. Por este 
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motivo son tomados más como recursos auxiliares, que como 
actividades para el logro de objetivos, y por esto mismo, 
se tiene la impresión de que son poco explotados y hasta 
ignorados, cuando en realidad, en algunos casos, ocurre lo 
contrario. Respecto a esto escuchamos al docente observado 
mencionar: 

"Pero digo caray, fuera de eso (se refiere a los 
cuentos en versiones distorsionadas) no esta explotada, la, 
las estas rimas, juegos digitales, que desde bebés el nifto 
puede ser estimulado, ya no tanto con el objetivo de 
estimular, yo creo que no a fuerza tiene que estar 
consciente de que, caray si voy a tomar en mis brazos al 
bebé, si le voy a decir una rima, lo estoy estimulando en 
el 6rea de lenguaje, por que no lo estas haciendo con esa 
intenci6n; si no lo estas haciendo a lo mejor, por un 
contacto f!sico con el bebé, pero conlleva ya una actividad 
de literatura infantil (como actividad de aprendizaje), o 
sea ya lo estas llevando, aunque no lo pongas con un 
cuaderno". 15 

He aqu1 el verdadero objetivo de la literatura 
infantil como arte, el poder tener un acercamiento con el 
otro, que le de un significado y a la vez lo lleve a la 
recreaci6n de un mundo aprehensible individualmente, lo que 
también es posible establecer en el sal6n de clases, cuando 
se aprovechan las oportunidades. 

<Los niftos se encuentran ya repartidos en las 
diferentes áreas de trabajo del aula, la maestra en 
gráfico-plásticas, toma la mano de Sergio, la acomoda 
extendida boca a bajo y le dice pasando por cada uno de sus 
dedos "Adán, Eva y Pell!zcame se fueron a nadar, Adán y Eva 
se ahogaron, ¿quién qued6? 11 Sergio, quien observa muy 
atento los movimientos de la mano de su maestra contesta 
"pell!zcame", la maestra entonces pellizca a Sergio en el 
dorso de la mano, Sergio se r!e y quita la mano lo más 
rápido que puede, la maestra también se r!e. Lizbeth que 
observaba el juego de la maestra sonrie y le pide que se lo 
haga a ella "ahora a mi", extiende su mano boca a bajo 
frente a la maestra que repite el juego, Maestra: "Adán, 
Eva y Pell!zcame se fueron a nadar, Adán y Eva se ahogaron, 
¿quién qued6? 11 Lizbeth sonr!e 11pell1zcame", la maestra la 
pellizca en el dorso de la mano, las dos sonr!en>. 16 

15.- ENT, I:I 
16.- OBS. XVIII 
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Aunque el juego pareciera cruel y doloroso para 
algunos, en este caso el pellizco, que es controlado por el 
docente sin llegar al abuso, es lo de menos y lo que en 
realidad importa es el juego que se crea entre las dos 
personas, que estrechan as! sus lazos de simpat1a. 

As! mismo, estos juegos de interrelaci6n no solamente 
se dan entre docente y alumnos, también se dan entre los 
alumnos de manera espontanea, y como una forma de 
divertirse en el tiempo libre del recreo. 

<Misael sentado en la banca como a un metro de 
distancia donde yo estoy sentada, dice "el que va a la 
villa pierde la panza", se lleva las manos al est6mago y se 
r1en, Xochitl, sentada en una sillita frente a Misael se 
ria también y coloca sus manos encima de su est6mago, 
Lizbath se acarea, se sienta en otra sillita junto a 
Xochitl y comienza a jugar con ellos, Reina hincada en la 
banca junto a Misael los observa, Misael sigue "el qua se 
va a la villa pierde la boca", los niftos se tapan la boca,, 
Misael continua diciendo "el que ••• 11 Reina la tapa la boca 
a Misael y le dice al o1do "el que va a la villa pierde sus 
piernas", Misael lo repite después para que todos lo 
escuchen y siguen jugando>,17 

Sin lugar a dudas la interrelaci6n que permiten estos 
juegos de palabras, se da entre los niftos y el docente como 
en los dos ejemplos anteriores. Pero a veces también 
sucede que son los niftos quiénes quieren hacer victimas de 
sus juegos de palabras al docente, aunque el resultado a 
veces, no es precisamente lo que esperan; aunque sigue 
incluyendo la diversi6n y la interrelaci6n, en esta ocasi6n 
de manera m4s espontanea. 

<Durante el recreo, Alejandro e Iv4n se hincan en la 
banca junto a la maestra del grupo, Alejandro entonces le 
pide "maestra di casa", la maestra accede "casa" Alejandro 
le contesta 11maftana te casas", la maestra sonr1e, abre la 
boca, patea el piso alternando las piernas y exclama "¡ay 
que emoci6n"I Alejandro sonr1e y se va caminando por arriba 
de la banca seguido de Iv4n>. 18 

17.- oes. XII 
18.- oes. XVIII 
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Sin embargo, oportunidades como esta donde los niftos 
se relacionan entre ellos mismos y con el docente de manera 
individual y más íntima, se dan pocas veces en un grupo que 
cuenta con más de 20 alumnos. Siendo así que en otras 
ocasiones no se pueden atender a todos los niftos que 
quisieran participar en estos juegos, convirtiéndose estos 
en un privilegio de contacto con el docente. 

<La maestra ahora les ensefta una rima, los niftos la 
imitan en los movimientos: 
LETRA: 
"Este compr6 la sal, 
este compr6 los huevos. 
este los fr!o, 
este puso la mesa, 
y este gordo, panz6n, botij6n, 
se fue caminando, 
se fue caminando, 
se fue caminando, 
y se lo comi61" 

MOVIMIENTOS: 
La mano derecha extendida 
frente a ella con la palma 
hacia afuera, con la mano 
izquierda va seftalando 
cada dedo de la derecha. 
camina por el brazo hasta 
la axila despacio, y 
después mete la mano bajo 
la axila para hacer 
cosquillas. 

La primera vez que repite la rima, toma en la segunda 
parte el brazo de Roxana y le hace cosquillas, luego toma 
el brazo de Raimundo, luego el de Angélica, los niftos 
también repiten la rima y seftalan con sus dedos, suben por 
su propio brazo y se detienen cuando hay que hacer 
cosquillas a observar a la maestra, ahora Sergio, sentado 
atrAs del medio círculo formado por los niftos dice "yo 
maestra" y se para en sus rodillas para acercarse, otros 
niftos también dicen 11yo11 , la maestra les dice que va a 
pasar el que este bien sentado y pasa Jessica, elegida por 
la maestra, después elige a Lizbeth, los niftos insisten "yo 
maestra" se oye por todos lados, la maestra les dice que 
"maftana pasaran los que no pasaron hoy11>, 19 

Aunque, estos juegos no s6lo funcionan como privilegio 
donde los niftos se disputan la posibilidad de ser elegidos 
por el docente para disfrutar del juego y de las cosquillas 
de manera individual, sino que éste sirve a su vez para 
poder controlar las conductas de los niftos y hacerlas 
accesibles para la realización de otras actividades, sobre 
todo cuando otros recursos no han funcionado. 

<Los diferentes grupos del jardín de niftos donde 
observamos, se encuentran reunidos en el sal6n 001 para 

19.- OBS. V 
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observar juntos una pel1cula que la maestra del grupo que 
observamos ha tra1do. Hay niftos sentados por todas partes, 
encima de las mesas de trabajo, en hileras de sillas o 
sobre tapetes en el suelo. Los niftos platican y se escucha 
mucho ruido. Mientras la maestra del grupo sigue 
acomodando el proyector, lo prende, la imagen queda abajo 
de la pantalla colocada sobre la pared, la maestra lo quita 
(el proyector) y sube una mesa arriba de otra, encima 
coloca el proyector y lo enciende, observa la imagen un 
momento y lo vuelve a apagar, los niftos continüan 
platicando, la maestra dice un poco molesta "yo no sé por 
que hay tanto escándalo", los niftos se callan un momento, 
la maestra alza la voz "manos cruzadas, boca cerrada" y les 
pide a los niftos que canten con ella, comienzan a cantar: 
"Un candadito nos vamos a poner el que se lo quite va a 
perder una, dos, tres." Los niftos cantan, se llevan una 
mano a la boca, ah1 la mueven juntando su indice y su 
pulgar a manera de pinza y la vuelven a bajar, guardan 
silencio. La maestra les pide entonces que guarden 
silencio pa~a que puedan escuchar la pel1cula y enciende el 
proyector>. 0 

Pero en esta ocasi6n el recurso de la rima ha dejado 
de servir para el prop6sito de diversi6n e intercambio 
amistoso, para convertirse en una imposici6n de silencio, 
que se vuelve reiterativa (lo ha repetido 3 veces), ante la 
desesperaci6n del docente que se siente frustrado al no 
captar la atenci6n de los niftos en una actividad que le 
parece importante e interesante siendo as1 que no sabe "por 
que hay tanto escándalo". Aunque no s6lo por frustraci6n 
se emplean las rimas para imponer el silencio, también 
existen ocasiones en que estas pueden servir para captar la 
atenci6n en tareas que son mon6tonas para el docente, y 
ayudan a convertirlas en un juego divertido. 

<La maestra se sienta sobre una mesa en el área de 
construcci6n frente a los niftos que estan en gráfico
plásticas, toma su lista de asistencia y la coloca junto a 
ella, después junta las :manos frente a ella de manera 
ahuecada una sobre otra y comienza a decir una rima "En 
este nidito, vive un pajarito" pregunta 11 ¿c6mo hacen los 
pajaritos?" los niftos contestan "pio, pio, pio", la maestra 
los corrige "no as1 hacen los pollitos", entonces los niftos 
silban, la maestra continua sin despegar sus manos "la 
abeja se abriga en este panal", estira un brazo frente a 
ella, cierra el pufto y mantiene dos dedos en forma de v, el 
otro brazo lo baja "el listo conejo se mete en su agujero", 
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esconde la mano empuftada en su espalda" y yo en mi camita 
me voy a dormir" welve a juntar las manos, pero ahora 
extendidas y coloca sobre ellas su cabeza. Los niftos la 
han estado imitando todo el tiempo y repitiendo la rima, 
ahora se recuestan sobre la mesa cruzando sobre ella sus 
brazos y colocando entre ellos su cabeza. La maestra 
continua el juego "todos estamos durmiendo. • • voy a pasar 
lista y cada quien se levanta cuando diga su nombre". La 
maestra toma su lista y comienza a leer nombres Raimundo 
contesta "presente" y se levanta, la maestra lo anima "pero 
estirate Raimundo", cierra los puftos, estira los brazos y 
mueve el pecho h~cia el frente, Raimundo la imita y se 
estira sonriendo>. 1 

Al repetir la rima y quedar recostados en la mesa el 
docente no s6lo ha logrado captar el interés de los niftos, 
sino que también ha dado pie a continuar con una actividad 
cotidiana que necesita del juego para salir de la 
monoton1a. Ademas de que al estirarse los niftos y el 
docente pueden relajarse y estan listos para comenzar un 
nuevo d1a de actividades. De la misma forma, esta misma 
rima puede también ser un buen auxiliar para bajar el ritmo 
de una actividad con mucho movimiento y dar paso a otra 
actividad que permita el descanso para recuperar energ1as. 

<Los niftos han terminado de jugar a pares y nones con 
la maestra en las actividades de cantos y juegos que estan 
por terminar, después de bailar y correr, algunos niftos 
parecer cansados. La maestra les pide a los niftos que se 
sienten en el suelo, los niftos se sientan, recogen sus 
piernas y dobladas las cruzan, la maestra camina por 
adentro del circulo repitiendo una rima que los niftos 
también dicen imitando los movimientos que hace la maestra 
"En este nidito ••• 11 , cuando terminan la rima, la maestra 
les dice "todos acostaditos11 , los niftos se recuestan en el 
piso y descansan>.22 

Las rimas y los juegos digitales que practica as! el 
docente con su grupo, ademas de permitir el descanso y 
mantener la atenci6n del grupo en una actividad agradable, 
propicia también la espera de una nueva actividad, a veces 
mas atractiva. En la observaci6n pasada los niftos sab1an 
que después de las actividades de cantos y juegos, segu1a 
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el recreo, y la rima propició su paciencia, atendiendo 
también a la necesidad infantil del movimiento continuo. 
Además de que la mayor!a de estos juegos de palabras tienen 
una extensión corta que permitirá la distracción infantil 
sin llegar a la desesperación, aün cuando se repitan más de 
dos. 

<Después de tomar su agua en el patio, los niftos 
comienzan a entrar al sal6n detrás de la maestra y se 
sientan en sus lugares de gráfico-plásticas, la maestra 
recoge sus libros y algunos juegos de una mesa mientras les 
dice a los niftos "sentados y callados", después lleva sus 
cosas a la mesa alta y regresa, comienza entonces a decir 
una rima, mientras cruza el sal6n hacia el frente y los 
niftos continQan entrando y sentándose. Todos repiten 
"abrir, cerrar ••• 11 , la maestra camina por el sal6n, cuando 
terminan comienzan otra rima "Dos ranitas tengo ••• 11 y por 
tlltimo repiten: 

RIMA: 
"Cinco soldaditos, 
todos en hilera, 
muy bien formaditos, 
estan a la espera, 
¡alto! grita el general, 
y los cuatro soldados, 
van a marchar, 
un, dos, un, dos, un, dos 
¡alto yal" 

MOVIMIENTOS: 
Estiran una mano frente 
a ellos con los dedos 
juntos, abriéndola y 
cerrándola, bajando y 
subiendo los 4 dedos, el 
pulgar se dobla hacia el 
centro de la palma y 
s6lo se mueve cuando se 
dice ¡alto yal 

cuando terminan ya todos los niftos estan sentados en 
su lugar, la maestra entonces, se para f[;ente al grupo y 
comienza a hacer algunas recomendaciones>. 3 

Si bien, con los juegos digitales, las rimas y los 
juegos de palabras espontáneos de los nil'los, se logra la 
interrelaci6n placentera de los sujetos y mantener la 
atenci6n en actividades que son indispensables, como 
esperar a que todos estén listos para una actividad 
colectiva o pasar lista, también cumplen con una funci6n 
educativa, pues sin darse cuenta aprenden a coordinar el 
movimiento de sus dedos, acrecientan su vocabulario y 
comienzan a relacionarse con otros, sin que en realidad 
este sea su principal prop6sito. A este respecto la 
maestra nos comenta: 
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"· •• yo lo disfruto mucho, es una actividad que me 
gusta, o sea, con esta actividad me refiero a la literatura 
infantil, considero que está involucrada desde cantos y 
juegos, desde un saludo, desde una práctica de aseo, o una 
actividad de educaci6n fisica, o sea, en todas partes 
estamos bombardeados de la 1i ter atura infantil. Todo en 
cuanto, desde descripci6n de lenguaje, ampliaci6n del 
mismo, conocimiento de nuevas palabras, todo eso es a 
través de la literatura". 24 

La maestra no se da cuenta cuando es que se incorporan 
estos conocimientos en su discurso, de la misma manera los 
niftos no se dan cuenta que durante estos juegos estan 
adquiriendo diferentes destrezas y conocimientos, 
reflexionando y analizando su realidad, y formando nuevos 
amigos. Todo esto se da gracias a que el docente fomenta 
estas actividades y como ella misma lo reconoce, es quizás 
por que a ella misma le gustan. As! pues la frecuencia del 
uso de estos recursos va a depender de la disponibilidad 
del docente para realizarlas y de la forma en que se lleven 
a cabo. Al parecer como vimos en este apartado, estas 
actividades funcionan mejor cuando se dan como una forma 
espontanea de interrelaci6n entre los miembros del grupo, o 
cuando son tomados en cuenta las circunstancias para 
realizarlas y las caracteristicas e intereses de los niftos. 
cuando no es as! las actividades pueden crear en el nifto un 
sentimiento de obligaci6n o rutina que puede romper el 
encanto. 

4.3 JCANTAMQSI: ENTBE LA DIYERSION Y LA OBLIGACION. 

como mencionábamos antes, el juego con las palabras es 
un recurso muy empleado en el aula, es flexible permitiendo 
as!, la entrada a diferentes actividades de aprendizaje 
casi de manera imperceptible. Aunque existe la imposici6n, 
nos damos cuenta por la sonrisa de los niftos que su gusto 
por interrelacionarse con otros a través de este uso lQdico 
del lenguaje sigue presente. Quizás este más presente que 

24.- ENT. II 

114 



nunca en las canciones, que casi a diario se escuchan en el 
jard1n de niftos. 

Esto se debe tal vez, a que en las canciones las 
palabras se encuentran dentro de un lenguaje poético que da 
pie a la metáfora, que nos envuelve en el placer de los 
sonidos arm6nicos y los movimie~tos corporales, y que cada 
quién tiene oportunidad de vivenciar e interiorizar de 
manera individual; dando pie a que la imaginaci6n y la 
fantas1a de cada quién se enfrente a su propia realidad 
compleja y la transforme. As1 pues la canci6n se 
convierte, como dice Román L6pez Taméz, en un 
"entrenamiento para el desarrollo de papeles sociales". 25 

Los niftos practican en ellas los papeles que juegan en su 
familia, los que juegan sus padres y hermanos, y de esa 
forma, a la distancia, las vivenc1an. Tal vez por esta 
misma raz6n, las canciones de representaci6n, sean incluso 
una sugerencia de los propios niftos, que la maestra accede 
a satisfacer. 

<La maestra en medio de una sesi6n de cantos y juegos, 
voltea hacia el piano donde esta el maestro de mdsica y le 
dice "ah, que quieren la de los dos conejitos", el maestro 
comienza a tocar el piano y los niftos comienzan a cantar 
"dos traviesos conejitos ••• 11 La maestra toma a Lizbeth de 
la mano, la para de su lugar y camina con ella entre los 
niftos cantando, la toma de las dos manos y dan vueltas, se 
detienen y siguen cantando, la maestra seftala al cielo y 
camina con Lizbeth entre los niftos, se detiene y dice "aqu1 
est6 la mamá" sigue cantando y seftala a Lizbeth con el 
indice moviéndolo hacia arriba y abajo, Lizbeth corre, la 
maestra la alcanza y le da unas nalgadas suavemente, 
Lizbeth pone las manos atrás y sonr1e, después sigue 
corriendo y termina la canci6n. Lizbeth se sienta mientras 
varios niftos alzan la mano seftalando al techo, la maestra 
seftala a algunos decidiendo quiénes representarán la 
canci6n, seftala a Jessica y a Iván que serán conejos y a 
Elizabeth como mamá, los niftos se paran y comienzan a 
cantar: "Dos traviesos conejitos sin permiso de mamá, se 
escaparon de su casa y se fueron a pasear". Los niftos que 
representan a los dos conejitos se toman de la mano y 
brincan juntos entre los otros niftos, como antes hizo la 
maestra con Lizbeth>.26 
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Pero la concesi6n de la maestra a la petici6n de los 
niftos no fue tan sencilla, si no que se dio después de que 
ella ya habia decidido anteriormente otras actividades y lo 
concede hasta que lo cree conveniente, interviniendo 
inclusive en la primera representaci6n, concediéndose ella 
misma el privilegio de tomar el papel de madre, y con ello 
manteniendo su papel de autoridad, que a través de la 
selecci6n de los niftos que representarán a los conejitos y 
la mamá, lo seguirá ejerciendo. As1 mismo, concede a los 
niftos sus deseos dentro de las sesiones de cantos y juegos, 
pero sin perder nunca por completo su papel de autoridad, 
determinando en lo que puede la acci6n a realizar y 
determinando el tiempo en el que se realizará, as1 como su 
duración. 

<Después de realizar algunas actividades con 
cascabeles dentro de la sesi6n de cantos y juegos, la 
maestra los guarda en una caja y les dice a los nit\os 
"Alejandro dice que si cantamos un lugarcito", los nit\os 
dicen que si, se paran y comienzan a cantar, caminando al 
ritmo normal de la canción y dispersándose por toda el 
aula: "Busco un lugarcito chiquitito para m1, sin molestar 
a nadie voy a quedarme aqu1 11 Terminan de cantar y la 
maestra indica "ahora rápido", cantan y caminan más rápido 
sin llegar a correr, y dispersándose por todo el salón, la 
maestra indica "ahora lento", caminan y cantan despacio, 
terminan la maestra les dice "ahora vamos a jugar a las 
estatuas," los niftos corren a tomarse de las manos, 
empiezan a cantar, la maestra se detiene y deja de cantar, 
los niftos siquen cantando, se detienen y se callan, pero 
esta vez el maestro de müsica sigue tocando, la maestra 
dice "no se me hace, mejor naranja dulce", pero dice que no 
sabe que se hace, el maestro tampoco sabe, empiezan a 
cantar, pero no se acuerdan de toda la letra, los nit\os 
mientras tanto comienzan a correr, algunos y otros esperan 
parados, la maestra dice que mejor cantar a pares y nones, 
los niftos vuelven a tomarsr. de las manos y comienzan a 
cantar "a pares y nones ••• "> 7 

As!, el encanto donde se cumplen los deseos de los 
niftos no pude durar mucho y al final se continüa con la 
imposici6n del docente, primero al decidir como se llevará 
a cabo la actividad y después cambiando el juego, lo que 
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moti va la inquietud de algunos niftos y la resignaci6n de 
otros a seguir sus sugerencias. Que se podrla decir no son 
del todo del agrado del mismo docente cuando se da cuenta 
que no se sabe toda la canci6n, por lo que cambia de 
opini6n, lo que no les es concedido a los niftos cuando son 
ellos quiénes realizan esa elecci6n. 

<Durante una sesi6n de cantos y juegos, Angélica se 
acerca a la maestra del grupo y le dice "lo que le dije", 
la maestra entonces, le explica al maestro de mQsica que 
Angélica le pidi6 que cantaran ellos solos la canci6n del 
elefante, luego le explica a los niftos que lo van a hacer 
solos y le van a ir quitando versos, les pide que para 
cantar se sienten en el piso, el maestro comienza a tocar y 
los niftos a cantar: "Mirarás allá que en el cielo va ••• ". 
Extienden sus brazos y con su dedo indice seftalan hacia 
arriba subiendo y bajando el brazo. La segunda vez que 
toca la canci6n el maestro de müsica, los niftos comienzan 
de nuevo a cantar, la maestra del grupo los detiene y les 
dice que se acuerden que es con bocaquiusa, los niftos 
comienzan de nuevo sustituyendo la letra de la canci6n con 
"mm, mm, mm", pero se siguen as! hasta el tercer verso, la 
maestra los vuelve a detener y le dice a Angélica que no es 
posible que lo hagan solos, que lo va a hacer con ellos, 
voltea y le dice al maestro de müsica que comience otra vez 
por favor, los niftos comienzan a cantar con bocaquiusa el 
primer verso y después, siguiendo a la maestra siguen con 
la letra. Mientras cantan la maestra recorre el circulo de 
niftos sentados en el piso, se detiene frente a Misael y le 
pide que se pare y haga los movimientos, Misael se para y 
empieza a imitar los movimientos de los demás pero se 
atrasa y baja los brazos, s6lo cuando cantan el dltimo 
verso continüa, la maestra le pide que se siente, vuelven a 
cantar, Misael trata de seguir a Reina que esta junto a el, 
abre los ojos, alza las cejas, se esfuerza pero se atrasa, 
se detiene, lo vuelve a intentar, la maestra se equivoca en 
el movimiento de los brazos, se lleva las manos a la cara, 
se agacha y dice "me equivoqué maestro, me equivoqué", el 
maestro se detiene21 los niftos también, vuelven todos a 
empezar, terminan>. 8 

En esta ocasi6n si bien es necesaria la intervenci6n 
del docente para seguir con la continuidad de un juego, no 
es necesario en un segundo momento, poner en evidencia a un 
nifto si le cuesta trabajo realizar los movimientos, y menos 
aQn cuando nos podemos dar cuenta que realmente lo esta 
intentando, mientras que si el error es cometido por el 
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docente, es preciso que todos se detengan y vuelvan a 
empezar. De esta manera, podemos observar como dentro de 
la diversión que podria implicar darle cumplimiento a un 
deseo, se encuentra incrustada la obligaci6n a realizarlo 
segQn el modelo del docente, as! como a esperar, si es que 
este se equivoca, mientras que el docente no se detiene 
cuando algQn nifto tiene problemas. 

Pero en realidad, la obligación no s6lo persigue a los 
niftos, también el docente esta presionada a cumplir con sus 
obligaciones, y una canci6n puede servir de distracci6n a 
los niftos mientras ella cumple con los requisitos 
administrativos que le son indispensables. 

<La maestra ha terminado de pasar lista y les pide a 
los niftos que la esperen un momento, abre su carpeta sobre 
la mesa y escribe (creo que su plan de actividades), los 
niftos sentados frente a ella se hacen cosquillas y se rien 
a carcajadas, son 5 6 6. Caro y Angélica traen una 
florecita silvestre en la cabeza, Sergio parado frente a la 
c6moda les dice a los niftos que se hacen cosquillas 
11c4llense cholas", los niftos no le hacen caso y siguen 
riendo, Sergio camina detr4s de ellos y se va del otro 
lado, se siente en el suelo frente a Johny que estirando el 
brazo y jalando la manga del suéter hacia atr4s le ensefta 
un reloj pulsera con la figura de Mario eros. Mientras, 
Caro se para y llama a Sergio varias veces, el nifto no 
voltea, entonces Caro va del oro lado, lo toma de un brazo 
y lo jala, Sergio se para, pero Johny lo jala del otro 
brazo, la maestra voltea, caro y Johny sueltan a Sergio y 
se sientan en el suelo. La maestra les dice a los niftos 
que van a cantar la canci6n de la vaca y empiezan todos: 
"Caminando por el bosque una vaca me encontré, como no 
tenia nombre, Erika le pondré. ¡Oh! Erika la vaca eres ta 
si te jalo de la cola, ¿qué nombre dices tQ?" 

Al final de la canci6n la maestra seftala a Erika y 
ella responde "Angélica", cantan otra vez, pero los niftos 
solos, la maestra sigue escribiendo. Al final de cada 
repetici6n los niftos van cambiando el nombre de la vaca. 
cuando los niftos ya han cantado varias veces, la maestra 
termina de escribir cierra su carpeta y se incorpora al 
juego con los niftos. unos cuantos nombres m4s adelante, 
algunos niftos de la parte de atr4s comienzan a platicar y 
la maestra enmedio de la canci6n los seftala diciendo "no 
los oigo all4", Johny canta m4s fuerte, la maestra se queda 
callada en algunas frases, se lleva una mano a la cara, se 
toma la nariz con el pulgar y el indice en el puente y 
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bosteza, después sigue cantando, Roxana elige "Xochitl", 
cantan otra vez>.29 

Aunque, una canci6n tan larga, y que además se 
convirti6 en una actividad obligatoria para los niftos por 
conveniencia del docente, que as! pudo terminar con sus 
obligaciones al poner al d!a sus planes de actividades 
diarias, termina por inquietar a los niftos y por aburrir 
hasta a el docente que bosteza. Sin embargo, una canci6n 
de uso significativo para los niftos como las maftanitas, 
puede cumplir con ese objetivo de distracci6n, y cumplir 
con otro objetivo puramente lúdico, pues se hace por el 
placer de jugar con las palabras, sin importar en realidad 
si es o no cumpleaftos de alguien, o bien pueden servir para 
estrechar lazos de amistad y hacerle ver al otro la 
admiraci6n y el carifto que se le tiene. 

<La maestra del grupo les dice a los niftos que se 
formen para entrar al sal6n, mientras recoge algunas cosas 
de la banca donde estaba escribiendo. Los niftos se forman 
y comienzan a cantarle las maftanitas a la maestra, ella se 
pone una mano en el pecho y pregunta 11¿es que es mi 
cumpleaftos? 11 , los niftos terminan de cantar, la maestra 
sonríe y dice "gracias, falt6 la porra", los niftos 
comienzan a gritar "ta la vio a la bao, a la bim, bom , va, 
la maestra, la maestra, ra, ra, ral 11 la maestra se para, 
voltea hacia donde astan los niftos, se inclina un poco y 
agradece "gracias, gracias, gracias", caro le dice "ahora 
somos de la familia", la maestra se coge el estomago con 
una mano, se r!e y dice "no por favor", los niftos comienzan 
a cantar de nuevo las maftanitas, mientras Iván, y Sergio 
corren por la jardinera, Iv6n empuja a Sergio y este se cae 
entre las llantas, la maestra toma sus cosas de la banca, 
carga la silla por el respaldo y les pide a los niftos 
"avancen", los niftos entran al sal6n detrás de ella>. 3º 

Por otro lado, si bien una canci6n puede servir para 
estrechar la relaci6n entre docente y alumnos, al mismo 
tiempo que puede ser divertida, esto no quiere decir que se 
preserve el interés en todos los niftos, pues recordemos que 
cada sujeto es diferente y lo que le puede interesar a 
unos, a otros puede hasta desagradarles, en este caso Iván 
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y Sergio prefieren correr en la jardinera que cantar. As! 
mismo, lo que para el docente puede tener un sentido y un 
uso, para los niftos puede representar otro; por lo que nos 
encontramos casos como este en que los niftos cantan las 
maftanitas, no por festejar a alguien, si no por el simple 
hecho de jugar y relacionarse. De la misma manera los 
niftos pueden cantar por el simple placer de divertirse o 
rellenar un tiempo de espera, aunque la canci6n no 
corresponda al uso que generalmente se le da. 

<La maestra les reparte sus carpetas con las tareas a 
los niftos caminando entre las mesas, los niftos estiran sus 
brazos cuando la maestra los nombra y las van recogiendo, 
mientras tanto Angélica canta: "Cuando llego al jard1n, al 
jard1n, al jard!n, digo buenos d1as as!, buenos d1as as!," 
Tocan el timbre de salida, algunos niftos gritan 11 ¡ehl 11 , 

Angélica sigue cantando y la maestra termina de repartir 
las carpetas>. 31 

Como podemos observar, la letra de la canci6n se 
relaciona más con un momento de llegada y una actividad de 
saludo, que como una canci6n para despedirse. Pero para 
Angélica es una oportunidad para cantar una canci6n que le 
agrada y hacer más feliz la espera del fin de las 
actividades. Entonces, podemos ver como es que en realidad 
las canciones atrapan a los niftos en sus juegos y generan 
una alegria que a veces puede ser contagiosa, como nos 
menciona el docente: 

"En cantos y juegos tu sabes que es mi, h1jole, mi 
locura, me encanta esa actividad, es muy bonita, es una 
actividad muy alegre, como que siento cascabelitos para los 
niftos, ellos la disfrutan, y también en la medida en que tu 
la disfrutes, ellos también la disfrutan, por que habemos 
educadoras que somos muy dadas a estarle ah, ah, ah 
(repitiendo). No, no, o sea, tienes que ser, yo creo, 
contagiar de alegria a los pequeftitos y entonces como que 
considero que esas, esas actividades en especial te 
permiten esas situaciones". 32 
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Estamos de acuerdo en lo que dice la maestra, pues si 
una actividad nos interesa, la enriqueceremos y la 
fomentaremos con las personas que tenemos cerca, as1 el 
docente lo hará con sus alumnos. Si a ello le aunamos que 
además de enriquecerla, se toma en consideración el interés 
de los nifios y se logra introducir, aunque sea un poco, 
aprendizajes significativos entonces, además de divertir, 
se estará cumpliendo también con la obligación del docente 
de propiciar el aprendizaje. 

<Durante una sesi6n de cantos y juegos, la maestra se 
sienta en una banca del lado izquierdo del aula de usos 
mtUtiples y le pregunta a los nifios "¿ahora qué quieren 
hacer?", una nifta contesta "jugar al rat6n", la maestra les 
pregunta a los demás "¿quieren jugar al rat6n? 11 Angélica 
contesta "mejor los palos que nos prestaste", la maestra se 
dirige al grupo y pregunta "¿c6mo se llaman?" otro nif\o 
contesta "cinco ratoncitos", la maestra "no, los palitos", 
Roxana "claves", la maestra responde " ••• pero no se los 
puedo prestan pon que yo no sé tocar el piano" les explica 
que no pueden tocar sin acompaf\amiento por que perder1an el 
ritmo, entonces les sugiere mejor jugar a los cinco 
ratoncitos, los nifios sonr1en y acceden. La maestra se 
para y los niftos la rodean pidiéndole ser el gato, la 
maestra dice que lo va a elegir cerrando los ojos para que 
sea m6s justo, cierra los ojos y extiende el brazo 
seftalando con el indice, da vuelta y se para, su dedo 
seftala a caro, ella será el gato, Caro se aparta del grupo 
y se sienta en la banca. Ahora estan eligiendo a los 
ratones, Lizbeth ya sali6 elegida y será rat6n, ahora ella 
es quien tiene los ojos cerrados, la maestra le pone la 
mano en los ojos y le ayuda a dar la vuelta, Lizbeth seftala 
a otros cuatro compafieros. La maestra la suelta y pregunta 
"¿cuantos son?" refiriéndose a los ratones, un nifto dice 
"cinco", la maestra "vamos a contarlos", seftala a cada nifto 
que va contando tocándole la cabeza y contando "uno, dos, 
••• cinco, ¿cuantas niftas?" y vuelve a sef\alar a las tres 
niftas tocándoles la cabeza y contándolas, ahora pregunta 
"¿cuántos nifios? 11 los cuenta de la misma forma "uno, dos", 
los nif\os van contando con ella todo el tiempo, la maestra 
pregunta entonces "¿tres más dos, cuanto es?" y vuelven a 
contar a todos los nif\os, ahora los nif\os que son elegidos 
para ser ratones se quedan en el centro y los demás forr:an 
un circulo tomados de las manos para comenzar el juego>. 3 

No s6lo se está propiciando el aprendizaje de 
conceptos matemáticos y su práctica al contar y sumar a los 
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ratoncitos, si no que también se le dan elementos a los 
niftos para que analicen la situación que viven y puedan 
realizar por ellos mismos una elección adecuada a las 
circunstancias que los rodean, además de permitir el libre 
intercambio de puntos de vista y de intereses, cumpliendo 
con el deseo de la mayoría. 

Pero como mencionábamos antes, el deseo de unos puede 
no satisfacer el deseo de otros, e inclusive puede llegar a 
ser una imposición para algunos niftos. Además, no 
someterse a ese deseo puede incluso dar pie a un castigo, o 
a una situación que se considera vergonzosa. 

<Los niftos repiten frase por frase junto con su 
maestra una canción nueva que estan aprendiendo y después 
la cantan completa, mientras cantan, la maestra voltea a 
ver a Iván, el nifto ya no canta. cuando terminan de cantar 
la maestra le dice al grupo: "que creen que Iván ya se la 
aprendi6 y nos la va a cantar el solito", le pide entonces 
a los niftos que le aplaudan a Iván, el nifto se queda 
callado, se pone las manos en la cara y se jala con los 
indices los p6rpados de abajo, Jt maestra lo llama y le 
pide que reparta los peri6dicos>. 

La obligaci6n de cantar es impuesta as1 a un nifto que 
quiz6 no tiene interés en hacerlo, y al no cumplir con esta 
obligaci6n, se le pone en evidencia delante de sus 
compafteros y se le asigna una tarea que más bien parece un 
castigo. Pero como vimos en el capitulo anterior, él no es 
el 6nico que tendrá que cumplir con obligaciones que no le 
son "agradables", también los docentes, e incluso los 
grupos completos tendrán que cumplir con obligaciones 
institucionales y el cantar no se salva de ello. Una 
primera obligaci6n que tendrán que sufrir los cantos y 
juegos, será la de someterse a un horario y un espacio 
determinado que el docente esta atento a cumplir (a 
diferencia de otras actividades como educaci6n física que 
no le son tan atractivas). 
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<La maestra del grupo ha enviado a una nifta a 
verificar que ya no halla nadie en el aula de usos 
mültiples para ir a cantar. Lizbeth regresa y le dice a la 
maestra que ya no hay nadie en el sal6n de cantos, la 
maestra les pide entonces a los niftos que se formen para ir 
a cantar. Los niftos que estaban realizando diferentes 
tareas en las áreas, corren a formarse, la maestra también 
va a la puerta, se para enfrente de la fila y sale 
caminando, los niftos la siguen hasta el aula de usos 
mdltiples>. 35 

La obligaci6n de cumplir con un horario determinado 
para ir a cantar y a jugar, parece no molestar en esta 
ocasi6n a los niftos que incluso corren a formarse. Pero 
existen otras actividades obliqatorias, inclusive para los 
docentes, que se realizan más como una rutina, que como una 
actividad divertida e interesante. Como la realizaci6n 
todos los lunes de la ceremonia de honores a la bandera, 
donde se cantan: La marcha de honor, el toque de bandera, 
el saludo a la bandera, la promesa a la bandera y el himno 
nacional mexicano. Estas actividades se realizan como una 
manera de despertar en los niftos el respeto c1vico por los 
s1mbolos patrios. sin embargo, cuando estos no son 
razonados, sino repetidos como costumbre, se caen en 
errores que nos hacen dudar del cumplimiento de su 
objetivo. 

<Termina la ceremonia de honores a la bandera, la 
maestra de 211 11A" quarda la bandera en las repisas frente a 
a la puerta, la maestra de 111 118 11 parada junto al piano 
corriqe la letra de una canci6n "es en el templo de mi 
veneraci6n11 • La maestra de 311 11A11 pasa al centro junto a la 
maestra que los ha corregido y la maestra del grupo comenta 
sonriendo 11yo también canto en el centro" ~ atraviesa las 
filas de niftos para pararse frente a ellas>. 6 

se podr1a decir entonces, que dentro de estas 
actividades mAs que fomentar el respeto a la bandera y el 
sentimiento de nacionalidad y uni6n, se memorizan una 
canciones que se repiten sin sentido cambiando incluso la 
letra de la canci6n, y donde el respeto es impuesto a 
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través de la vigilancia del buen comportamiento, o 
verificando que todos estén cantando. 

<La maestra del grupo esta parada atrás de los niftos, 
tiene las manos atrás y canta con la mirada fija al frente, 
cantan ahora el toque de bandera, después el saludo y la 
promesa, la maestra sigue caminando por atrás de la fila ••• 
se detiene atrás de Nayeli, se inclina un poco, escucha a 
los niftos cantar, se levanta , sigue caminando, se inclina 
atrás de Sergio, escucha, sique recorriendo as1 la fila, 
los niftos ~ las maestras terminan de cantar el himno 
nacional>. 3 

As1, mientras no encuentren un significado real en las 
palabras que repiten por obligaci6n, los niftos buscarán 
otras alternativas de distracci6n para subsanarlas, aunque 
esto represente un llamado de atenci6n del docente e 
incluso el castigo. 

Mientras que el atender las necesidades de los niftos 
en el momento en que se presentan, podr1a auxiliar al 
docente en un aprendizaje obligatorio que se baria más 
sencillo para todos, pero el tiempo disponible para la 
actividad es corto y la maestra prefiere aprovecharlo en la 
memorizaci6n, aunque con ello se vaya en contra de lo que 
plantea el mismo programa (ver capitulo I) con respecto a 
la construcci6n individual del aprendizaje. Ante tal 
situaci6n, que ella misma reprueba pero fomenta, los niftos 
continúan buscando alternativas de diversi6n incluso 
jugando con las palabras de la canci6n que quiere ser 
impuesta, y que no son tan condenables por el docente. 

ccLa maestra les pide ahora que repitan cantando frase 
por frase otra canci6n y comienzan: "Los pastores a Belén 
corren presurosos llevan de tanto correr los zapatos rotos 
ay, ay, ay que alegres van ay, ay, ay si volverán con la 
pan, pan, pan con la de, de, de con la pan, con la de, con 
la pandereta y las castaftuelas11 • Erika chasquea sus dedos 
de ambas manos al llegar a esta frase, la maestra se 
detiene y le dice chasqueando también sus dedos "si, es 
cierto" Erika sonriente explica "es que me lo ensefto ••• 11 la 
maestra la interrumpe, siquen cantando frase por frase: "un 
pastor se tropez6 a media vereda y un borrequito grit6 ¡Ese 
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ah! se queda 1 ay, ay, ay que alegres van ay, ay, ay si 
volverán, con la pan, pan, pan con la de, de, de con la 
pan, con la de, con la pandereta y las castaftuelas" Al 
terminar la última frase todos intentan ahora chasquear los 
dedos, y Angélica canta "con las pantaletas", la maestra 
corrige "las pantaletas las de usted", los niftos se 
rien>. 38 

Seguimos observando aqui como es que el docente se 
presiona por el tiempo que tiene disponible pues la 
actividad de cantos y juegos tiene como mencion6bamos un 
horario predeterminado que hay que cumplir, dejando de lado 
algunas participaciones de los niftos que pueden 
complementar y auxiliar en el aprendizaje, tomando s6lo 
aquello que le sirve a sus prop6sitos educativos inmediatos 
y olvidando que uno de los prop6sitos fundamentales del 
programa es el considerar las experiencias y la realidad 
de los niftos. 

Aunque también podemos ver en este último ejemplo como 
el docente puede a su vez, retomar las participaciones de 
los niftos para salir del tedio y retornar a la diversi6n. 
De la misma forma, las canciones pueden ser un buen 
auxiliar para romper la monotonla de la espera, aún cuando 
el docente no este presente, ni lo fomente directamente. 
Ademas se realiza de manera individual y espontanea, 
fomentando la autocorrecci6n entre los niftos. 

<Mientras la maestra del grupo revisa tareas frente a 
su mesa alta, Angélica canta sentada en su lugar: "cuando 
era momia, cuando era momia asustaba, asustaba, asustaba" 
se detiene derrepente (creo que se le olvid6) vuelve a 
empezar y caro desde otra mesa le dice 11 ••• no te sabes 
cuando era nitla ••• 11 Angélica continua 11 ••• cuando era 
calavera, me movia, me movia, me movla ••• 11 , Sergio trata 
de imitarla pero no se sabe la canci6n y se pega en la cara 
con la mano abierta>. 39 

Y como deciamos es mejor cuando se conjuntan en este 
tipo de actividades el juego, el aprendizaje y las 
vivencias, experiencias e intereses de los niftos. 
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<La maestra del qrupo se para frente a qráfico
plásticas, trae una bandeja llena de qises que deja sobre 
una mesa y canta "ayer fui al mercado me compre una ••• 11 un 
nino contesta "mandarina", la maestra dibuja en el pizarrón 
una mandarina y prequnta "¿cómo se come la mandarina?" 
Johny "a mordiscos" la maestra continua cantando 11am, am, 
mandarina, am, am, mandarina", mientras canta, la maestra 
se lleva las dos manos frente a la boca con la mano un poco 
cerrada y los dedos juntos (como si detuviera alqo) abre y 
cierra la boca, los ninos la imitan, después pregunta que 
más compraron, nino 11un plátano", la maestra vuelve a 
cantar "ayer fui al mercado, me compre una mandarina, am, 
am, mandarina, después coloca una mano con el puno medio 
cerrado delante de ella y con el indice y el pulgar casi 
juntos y subiendo y bajando la mano, hace como si comiera 
el plátano y dice "am, am, platanito, am, am, platanito", 
después les explica a los ninos que le dirán platanito para 
que quede en la canción, mientras explica dibuja en el 
pizarrón un plátano con un gis amarillo, después pregunta 
que más compraron en el mercado, Iván comenta "una 
manzana", la maestra abre los brazos con las palmas hacia 
abajo 11no, ya es mucho de comer, hay que cambiarle" otro 
nino dice "un qlobo", la maestra dibuja el qlobo con un gis 
azul en el pizarrón y comienza a cantar, deja el gis en la 
bandeja y se sacude las manos, canta "ayer fui al mercado 
me compré una mandarina, am, am, mandarina, am, am, 
platanito 11 realizando todos los movimientos anteriores, 
después se lleva una mano casi cerrada en puno a la boca y 
sopla dos veces "fu, fu el globito", después prequnta que 
más compraron, Serqio contesta 11un carro", la maestra se 
sacude las manos dando palmadas y toma otro gis, dibuja en 
el pizarrón el carro y empieza a cantar " ayer fui al 
mercado me compre una mandarina" senala el dibujo en el 
pizarrón, se lleva las manos a la boca y sique 11am, am, 
mandarina" senala el plátano 11am, am platanito11 mueve las 
manos como si lo pelara, "run, run el carrito", lo senala y 
después pone sus manos frente a ella, casi cerrados en puno 
y los mueve arriba y abajo alternados, los ninos tratan de 
cantar y la imitan en todos los movimientos ••• >. 4º 

En este jueqo la maestra retoma las participaciones de 
los ninos y hasta las fomenta cuando pregunta 11 ¿cómo se 
come la mandarina?" o "¿qué más compraron en el mercado?", 
haciéndolos participes de la actividad y adentrándolos en 
el aprendizaje de una nueva canción que les ayudará a 
ejercitar su memoria al recordar experiencias anteriores y 
de manera más inmediata al repetir la canción, sin 
necesidad de imponerles actividades aburridas. Aunque la 
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actividad descrita dura bastante tiempo, los niftos no se 
distraen, ni se aburren, más bien sonrien y participan con 
entusiasmo pues además de estar jugando con las palabras y 
observando los dibujos, encuentran divertido realizar los 
movimientos de dramatizaci6n imitando al docente. As!, se 
fomentan formas creativas de expresi6n a través del 
lenguaje, del pensamiento y del cuerpo, lo que permitirá, 
segQn el programa, adquirir "aprendizajes formales 11 •

41 

Pero para que este aprendizaje se de será necesario 
también mantener un equilibrio en el papel de autoridad del 
docente, de manera que este permita la expresi6n de los 
deseos del nifto. Además de tomar en cuenta los intereses 
de los alumnos y las necesidades que cada circunstancia 
implica, conjuntando a su vez el cumplimiento de los 
planteamientos y las obligaciones que se incluyen en el 
programa educativo y en las reglas de funcionamiento del 
plantel. 

Sin embargo, estos aspectos implican una complejidad 
que no siempre se puede satisfacer por las dificultades que 
representa llevarlas a cabo. con esta observación pasamos 
a otro tema de la literatura infantil que parece ser de 
especial importancia dentro del programa para la educación 
preescolar, el juego dramático. 

4.4 JUGAft Y TRABAJAR EN LA PBAMATIZACION. 

Como mencionábamos en el primer capitulo, el juego 
representa para la educación preescolar, una de las fuentes 
más importantes para el desarrollo del proceso enseftanza
aprendizaje. Esto se debe a que durante la edad 
preescolar, el juego representa un interés potencial y una 
actividad continua, fuente de experiencias donde se recrean 
vivencias y se crean soluciones a partir de la reflexi6n. 
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Para que esto sea posible, será necesario crear en el aula 
un ambiente que favorezca este esp1ritu de juego dentro del 
respeto y la confianza mutuas entre los mismos alumnos y 
entre alumnos y docente. 

Sin embargo, sobre el juego recae una serie de 
prejuicios. de los que no se escapan algunos docentes de 
educaci6n preescolar, que conceptualizan el juego como un 
obstáculo de aprendizaje al considerarlo un pasatiempo sin 
provecho. As1 escuchamos al docente observado realizar 
esta discriminaci6n. 

<Ahora la maestra les explica que ya tienen que 
empezar a trabajar y que hay que decidir que van a hacer. 
Los niftos comienzan a decir que quieren jugar en la casita, 
la maestra les contesta "ya entend1 que quieren estar en la 
casita, ya entend1, pero ¿qué van a hacer?", les explica 
que hay que trabajar en algo, hacer cosas o investigar, 
Angélica responde "animalitos, macetas para que las 
pongamos de adorno" la maestra contintla "quieren adornar la 
casita, pero este pobre rinc6n ••• 11 seftala entonces con la 
mano extendida hacia el área de biblioteca y les explica 
que jugar en la casita es una cosa y trabajar para lograr 
algo juntos es otra>.42 

Comenzamos a ver pues, como es que el docente empieza 
a dividir el trabajo del juego en lugar de aprovechar los 
intereses de los niftos para "lograr algo juntos", como ella 
menciona. Tal vez si no hubiera estado tan interesada en 
rellenar un área del sal6n, se podr1a haber dado cuenta que 
las sugerencias de la nifta podr1an derivar en experiencias 
significativas, como plantar y cultivar diferentes plantas 
aprendiendo a respetarlas, siendo esta una actividad que 
podr1a derivar en un proyecto conjunto de docentes y 
alumnos como lo sugiere el programa. As1 como a fomentar 
una identidad respetuosa de la opini6n de otros, 
enriqueciendo sus conocimientos sin dejar de respetar las 
personalidades individuales. Pero vemos como el docente 
cae en una teor1a, que como nos dicen M. Soulé y s. 
Lebovici: "· •• las teor1as del juego - que toman como base 
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la hip6tesis de que los niftos definan también el juego por 
el hecho de que no es un trabajo -, no son más que una de 
las formas en que impedimos a nuestros hijos que formen el 
sentimiento de su identidad a buena edad 11 • 43 

Por fortuna, en algunas ocasiones el interés de los 
niftos no sucumbe ante los prejuicios y la intimidaci6n del 
docente y logra sobrevivir, aunque tiene que esperar a que 
el docente les conceda sus deseos, después de que ella 
misma a satisfecho sus propios intereses. 

<La maestra les sigue explicando que hay que arreglar 
la biblioteca para que este más completa, los niftos sobre 
todo Asunci6n, insisten en ir a la casita, la maestra 
pregunta entonces "¿pero, quiénes van a ser los niftos 
lindos que me van a ayudar a la biblioteca?", algunos niftos 
alzan la mano con su indice extendido hacia arriba, la 
maestra los va nombrando y les va diciendo que se vayan a 
la biblioteca que esta a su izquierda, nombra a unos 5 6 6 
y los niftos se van levantando. la maestra les pide que 
vayan a dejar sus sillas a gráfico-plásticas y después les 
pide "los que no tienen trabajo vienen para que los 
reparta" Asunci6n le insiste "yo a la casita", la maestra 
del grupo la ma_nda a la casita mientras les dice quien más 
puede ir allá>. 4 

Pero el que la maestra haya cedido en esta ocasi6n al 
interés insistente de los niftos, no quiere decir que lo 
acepte y al otro d!a resurgen sus conceptos e intimida a 
los niftos, realizando de nuevo la divisi6n entre el juego y 
el trabajo. 

<Terminan los niftos de cantar una canci6n que le ayuda 
al docente a centrar la atenci6n y entonces comienza a 
explicarles "ayer no pudimos ponernos de acuerdo para 
trabajar ••• hicieron lo que quisieron, jugar a la casita, 
jugar a la casita, jugar a la casita", después les dice que 
ahora si tienen que ponerse de acuerdo y que van a trabajir 
completando el trabajo que iniciaron ayer algunos niftos>. 5 

43.- Lebovici s. y Soulé M. EL CONOCIMIENTO DEL NISO A 
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De esta manera el docente comienza también, a crear un 
esp1ritu de competencia entre los propios niftos, 
haciéndoles ver que esta bien lo que ella les recomienda 
que realizen, mientras sus juegos s6lo son una especie de 
pasatiempos sin prop6sitos concretos. Incluso en otra 
ocasi6n esta divisi6n se verá más clara al condicionar el 
trabajo en los niftos, para poder jugar antes o después, a 
lo que ellos realmente desean. 

<La maestra les dice a los niftos que ahora se van a ir 
a las 4reas a trabajar y comienza a repartir a los niftos, 
Jonathan se para junto con Alejandro y le pide a la maestra 
ir a la casita, la maestra le pregunta "¿ya pegaste?", 
Johny contesta que no, la maestra le dice entonces, que 
puede ir a la casita, pero que maftana a 61 le va a tocar 
pegar. ContinQa repartiendo a los niftos en diferentes 
4reas, Angélica se ha quedado casi al Qltimo, s6lo esta 
ella y dos niftas más, la maestra le pregunta "¿ya 
recortaste y pegaste?" Angélica esta parada junto a la 
maestra y con las manos entrelazadas al frente afirma con 
la cabeza, Caro se acerca y le dice a la maestra que 
Angélica peg6 ayer, la maestra deja ir a Angélica a la 
casita y a las otras dos niftas las manda a gráfico
pl4sticas>. 46 

Podemos ver entonces, como es que el docente después 
de usar la 11seducci6n" para desviar los intereses de los 
niftos al decirle a Johny que puede ir a la casita, pero que 
maftana a el le va a tocar pegar, también los condiciona con 
logros en otras actividades que ella cree válidos, como 
cuando le pregunta a Angélica si ya recort6 y peg6 para 
poder ir a jugar a la casita. Aunque podemos observar 
también, que ella no es la tlnica que emplea argumentos y 
crea espacios de 11seducci6n" para lograr lo que se propone, 
también los niftos pueden hacer uso de estos recursos, y el 
quedarse hasta el final en la elecci6n puede ser uno de 
ellos como en esta ocasi6n, aunque en otras no funcione. 

<La maestra del grupo ya ha repartido las diferentes 
actividades a realizar a los niftos que comienzan sus 
labores en las diferentes áreas, menos en la casita donde 
no hay nadie. Unas niftas que no se resignan a realizar 
otra actividad que no sea jugar en la casita esperan 
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sentadas sobre unos cojines en el fondo del sal6n. La 
maestra se acerca y les dice que hoy no se van a ir a la 
casita 11 ... por flojas, por flojas", después regresa a 
gráfico-plásticas y continua ensartando unos hilos de 
plástico a las tablas de perfocel>. 47 

As1, nos percatamos de que "la casita", que viene a 
ser el área de dramatizaci6n para el programa, se convierte 
en un espacio de disputa por el control entre nifios y el 
docente, que refleja en ello la poca disponibilidad a tomar 
en cuenta el interés real de los nifios. Esto se debe 
quizás a que el docente no está dispuesta a ceder su papel 
de autoridad o teme perder el control sobre el grupo, como 
lo vimos en el capitulo anterior, aunque con ello se niegue 
un verdadero lugar de autoridad fundada en el respeto 
mutuo. As1, tratará desde el inicio de evitar este tipo de 
enfrentamientos condicionando desde el principio la 
elecci6n de los nifios por un "trabajo productivo". 

<La maestra con las manos juntas entre las rodillas 
les pregunta a los nifios si ya vieron el sal6n y continua 
11¿c6mo lo ven?" los nifios contestan "feo", la maestra les 
pregunta "¿y qué podemos hacer para arreglarlo?", les 
explica que barrer y trapear no por que ya hay una persona 
de intendencia que realiza ese trabajo, después les 
pregunta si quieren arreglar los rincones, los niftos dicen 
que s1, entonces la maestra advierte que no van a arreglar 
la casita 11 ... por que ah1 nada más se van a jugar", después 
pregunta quien se quiere ir a biblioteca y comienza a 
distribuir a los niftos>,48 

En esta ocasi6n el docente se encuentra en una 
posici6n de control que le permite dominar la conducta de 
los niftos, pues ya realiz6 antes de mencionar su sentencia, 
una reflexi6n con los niftos que estos consideran válida (la 
maestra les pregunta a los nil'ios si ya vieron el sal6n y 
ellos contestaron "feo") , y a partir de esta aceptan sin 
problema la sugerencia del docente. Pero existen ocasiones 
en que esta reflexi6n no esta presente y da lugar en los 
niftos a mostrar conductas espontaneas que salen del control 
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del docente y que son merecedoras, a su parecer, de un 
llamado de atención. 

<Los niftos del grupo que observamos, junto con los de 
primero "A" y algunas maestras se encuentran en el aula de 
usos mQltiples después de terminar la ceremonia de honores 
a la bandera, las maestras estan poniéndose de acuerdo en 
la forma en que repartirán al primero "A" mientras llega su 
maestra. Después las cuatro niftas de primero "A" que se 
quedarán en el grupo se forman atrás de la fila de niftos 
del grupo que observamos, la maestra del grupo les dice 
"vámonos a lavarnos los dientes". Adelante de la fila dos 
niftos parecen no haber escuchado, son Sergio y Raimundo que 
juegan, Sergio empuja a Raimundo y éste regresa agachando 
el tronco y con la cabeza por adelante (como si fuera un 
toro) la maestra los observa y les llama la atención 
pidiéndoles que avancen, los niftos se forman y salen del 
aula de usos mültiples formados>. 49 

La dramatización espontanea es as1 reprimida cuando 
los niftos al tener un momento disponible, salen del control 
del docente para representar un juego que les parece 
divertido. Pero la dramatización no es sólo un recurso 
para pasar el tiempo, pues en él se puede ver cómo los 
niftos reinventan sus experiencias y crean lazos de amistad 
entre sus compafteros. Aunque a veces este deseo de tener 
un contacto con los otros sea más bien para llamar la 
atención y reconocerse a s1 mismo como miembro de un grupo. 

<La maestra les muestra unos laberintos a los niftos 
que estan reunidos en el área de gráfico-plásticas "estos 
son los trabajos que hicieron ahora sus compafteros", 
después toma uno y lo sostiene por las orillas con las dos 
manos, se los ensefta a los niftos. Mientras Roxana y 
Lizbeth platican, la maestra se calla un momento, voltea a 
verlas y les dice que· guarden silencio, caro pregunta 
entonces "¿qué vamos a hacer?", la maestra le pide a Caro 
que se espere y sigue explicando. Pablo comienza a hacer 
ruidos como si llorara y alza los hombros, esta de espaldas 
y tiene el torso hacia un lado tratando de ver para atrás 
hacia la derecha, la maestra voltea a verlo y les dice a 
todos que esperarán a que Pablo deje de hacer ruido para 
continuar. varios niftos dicen "está llorando", la maestra 
contesta "los niftos que lloran no pueden comer paleta", 
Pablo deja de hacer ruido. Tocan el timbre para recreo 
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Sergio grita "ya es recreo", la maestra contesta !un poco 
molesta) "ahorita" y sigue mostrando el laberinto>. 0 

Pero no sólo por ser reconocido en el grupo es que 
Pablo recurre a un juego dramático, también es para 
escaparse de una actividad que no le interesa, y por la que 
también el resto de sus compafteros muestran seftas de 
desesperaci6n y desinterés que a su vez son reprimidas por 
el docente. 

Como pudimos analizar en el capitulo anterior, esta 
represión se vuelve selectiva, pues mientras el docente si 
puede realizar este tipo de juegos, los niftos no pueden 
hacerlo, más que bajo su supervisión en las sesiones de 
cantos y juegos, o en espacios de libertad como el recreo y 
el trabajo libre en las áreas. Pero antes de pasar a estos 
espacios de libertad, detengámonos un poco en las ocasiones 
en que el docente puede realizar un juego dramático y los 
niftos están imposibilitados de hacerlo. 

<La mayor1a de los niftos esta en los lavabos lavándose 
los dientes, sólo 3 ó 4 esperan sentados en las llantas, la 
maestra se asoma por la ventana del aula de usos mQltiples 
y con la pasta en la mano da una vuelta cantando una 
canción. Angélica pasa frente a ella y se va a formar 
junto a la puerta del aula de usos mQltiples, la maestra 
frente a los lavabos sigue cantando, se da otra vuelta. 
Los niftos siguen terminando de lavarse los dientes y van a 
formarse detrás de Angélica. La maestra s.e para delante de 
ella y canta la canci6n del lobo " ••• mientras el lobo no 
está" se asoma al aula de usos mQltiples, varios niftos 
también se asoman, la maestra abre la boca y coloca sus 
manos abiertas a los lados de su cabeza, y sin soltar la 
toalla que trae en una mano, mueva los pies rápido (como si 
corriera y gritara), se escuchan gritos que vienen de 
dentro del aula>.s1 

<La maestra se encuentra repartiendo hojas de 
periódico a los niftos del grupo que están formados frente 
al aula de usos mQltiples esperando para entrar. Angélica 
al principio de la fila grita "¡me estoy baftandol 11, en el 
aula de usos mQltiples juegan al lobo y ella les contesta, 
la maestra regresa al frente y grita "¡¿Angélica?!" 
llamándole as1 la atenci6n, después va a una ventana del 
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aula de usos mGltiples y comenta el incidente con la 
maestra de tercero "A">.52 

Aunque quizás no sea esta la mejor forma de hacer 
reflexionar a la nifia respecto a lo sucedido, nos damos 
cuenta que en este tipo de situaciones es necesario, de 
alguna manera, canalizar estas conductas de los nifios para 
no interrumpir las actividades de otros. La mejor manera 
de canalizarlos es permitir la libre actividad de los 
niftos, donde puedan llevar a cabo estos juegos dramáticos, 
sin que por ello interrumpan otros procesos. 

Pero para ello es necesario que el docente este 
presente en el aula como un ser consciente que analice lo 
que pasa a cada momento, de manera que este conocimiento le 
permita adquirir un equilibrio de su propio papel como 
autoridad. Además de que el conocimiento de lo que sucede 
en el aula y de los factores que influyen diariamente para 
el desarrollo de las actividades, le permitirá tener, en la 
medida en que le sea permitido, un control mis completo de 
los aspectos que puedan frenar el desarrollo del proceso 
ensefian~a-aprendizaje. 

~.5 EL JUEQO PRAMATICO COMO RECUBSO PASA EL APBEHDIZAJE Y 
LA SOCIALXZACIOH. 

cuando existe un verdadero espacio donde los niftos 
pueden exteriorizar sus ideas y sentimientos de manera 
espontanea, surge la posibilidad de observar un juego 
dramático, que representado en diferentes espacios y 
tiempos, se convierte en un recurso que nos dará la 
posibilidad a su vez, de observar diferentes aspectos del 
proceso de aprendizaje de los niftos, de asimilaci6n de sus 
vivencias y de transformaci6n del medio ambiente que le 
rodea. 

s2.- oas. XI 

134 



As!, podemos observar como el área de dramatizaciones 
se convierte en la casita donde se recrean los personajes 
familiares y se transforma el espacio segün las necesidades 
del juego, a la vez que se comparten experiencias con 
otros. 

<Jessica camina hacia el espejo y le dice algo a Caro. 
Elizabeth pone una toalla en la tabla para lavar y la talla 
mientras dice "mamá, mam6", se pone la toalla en los 
hombros y le dice a Jessica "me vo a baftar". Jessica 
mientras tanto toma el short de la mesa y dice "ya se 
sec611 , pone el short arriba de un caj6n de madera. Xochitl 
se hinca frente al teléfono, descuelga el auricular y 
marca, habla por el auricular, cuelga, toma un barniz junto 
al teléfono y se sienta en la mesita a pintarse las uftas. 
Jessica le dice 11 apürate, ya me quiero ir a la fiesta", 
Elizabeth le pide permiso a Jessica "compermiso voy a 
lavar", Jessica se hace a un lado, Elizabeth pone una 
toalla encima del lavadero, la talla, la levanta, la 
exprime con ambas manos, se la pone en el hombro, Jessica 
se acerca y le dice "hermana mira ya que horas son", 
Elizabeth talla de nuevo la toalla en el fregadero. caro y 
Xochitl siguen pint6ndose frente al espejo, se ponen 
maquillaje en polvo por toda la cara, Elizabeth saca una 
falda de la c6moda, la talla en el fregadero, se la pone al 
hombro, se voltea y la pone sobre el caj6n de madera junto 
con la toalla, va por otra. Jessica toma una escoba y 
barre la casita, mientras Xochitl se pinta los labios 
frente al espejo, estira los labios, los cierra y los 
abre>. 53 

La casita se convierte entonces, en una recámara, en 
un lavadero, en un bafto, etc, segün la evoluci6n del juego 
donde las niftas representan diferentes papeles, que la 
mayorla de las veces se relacionan a su medio familiar y 
con los papeles que representan a los adultos, pues no 
falta en este tipo de juegos la mamá o el doctor que poseen 
cierta autoridad hacia los niftos. De esta manera, como 
dicen s. Lebovici y M. Soulé, "se ve que los niftos repiten 
en sus juegos todo aquello que en la vida les ha causado 
una intensa impresi6n y que de este modo procuran un 
exutorio a la energla de la misma, haciéndose , por decirlo 
as!, dueftos de la situación. Y, por otro lado, vemos con 
suficiente claridad que todo juego infantil se halla bajo 
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la influencia del deseo dominante en esta edad, el de ser 
grandes y poder hacer lo que los mayores 11 • 

54 En el ejemplo 
anterior se pueden identificar estos deseos de hacer lo que 
los grandes, no s6lo en las actividades, si no también en 
sus vestidos, pues la mayoría de las niftas llevan puestos 
encima de su ropa, faldas, blusas o vestidos de adultos y 
zapatos de tac6n. 

Y también el área de la casita se convierte en un 
espacio donde los deseos incumplidos pueden tener cabida, 
pues se pueden asumir roles que difícilmente en la vida 
real se pueden tomar, como el ser mamás, o la hermana 
mayor. Inclusive se pueden representar diferentes papeles 
en el mismo juego, de manera que afluyen en él los 
diferentes rasgos de personalidad individuales. De esta 
manera, lo mismo se puede ser por un momento hija, para 
después convertirse en hermana o viceversa. 

<Angélica se acerca a Erika que esta parada frente a 
un caballete en gráfico-plásticas . y le pregunta " ¿mami, 
qué estas haciendo?", Erika "comprando las medicinas", 
Angélica 11 ¿mías? 11 , Erika, "si". Angélica entra de nuevo a 
la casita, trae cargando una mochila en la espalda, toma un 
suéter de la c6moda, lo coloca de nuevo en el burro de 
planchar y pregunta "¿oye hermana me prestas tu suéter?" 
caro parada junto a Angélica responde "si">. 55 

Pero no solamente se juegan papeles diferentes, si no 
que estos se acoplan a diferentes circunstancias, dando 
lugar a diferentes maneras de relaci6n con diferentes 
personas. Logrando con ello un juego individual en donde 
se asumen los papeles que se quieren y que el mismo nifto 
inventa, al mismo tiempo que el juego se socializa y se 
convierte en un espacio de relaci6n con los otros. De esta 
manera nos damos cuenta también de que "La imaginaci6n de 
cada quién es única y personal, al mismo tiempo que se 
comparte11 •

56 
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Por otro 
experiencias 
comparten en 
dAndoles una 

lado, no s6lo se comparten en los juegos las 
y la imaginaci6n, si no que también se 
él los deseos incumplidos de los niftos 

oportunidad de salida. Como el juego de 
representaci6n de la escolta en el grupo que observamos. 

<Hace apenas unos minutos que los niftos han salido a 
recreo, En el pasillo frente al sal6n 006, Jessica brinca, 
aplaude y se sale hacia el extremo del pasillo. concepci6n 
trae un suéter doblado sobre sus dos manos (como si fuera 
la bandera) y marcha enmedio de Lizbeth y una nifta de 
primero, cruzan el patio, se detienen frente a Jessica y le 
dan el suéter, Jessica lo toma, lo desdobla y se los 
regresa a las niftas que lo sostienen de los hombros 
extendido, dan la vuelta y marchan otra vez de regreso 
hacia el aula de usos mQltiples cruzando el patio>. 57 

El ser representante de la escolta es un privilegio 
que no todos los niftos han gozado, la elecci6n para su 
realizaci6n depende de los docentes, siendo as1 que no 
siempre, cuando se quiere pasar a representar al grupo se 
puede. Pero este privilegio esta al alcance de la mano en 
el juego de representaci6n que realizan los niftos cada vez 
que lo deseen. 

Asumiendo de esta forma diferentes roles, también se 
asumen reglas de un juego compartido que crea 
responsabilidades hacia otros; lo que auxilia mucho en 
ocasiones donde la autoridad docente no esta presente y son 
los mismos niftos los que tienen que controlar la conducta 
de sus compafteros, resultando más sencillo y menos 
impositivo. 

<Hoy el privilegio de jugar en la casita es compartido 
por dos niftas que se encuentran de visita de primer grado, 
y caro. Caro recoge los muebles pequeftos que las niftas de 
primero hab1an sacado y los guarda en la casita de madera 
mientras le dice a Asunci6n (de primero "A") "¡déjame 
ah11 11 , la nifta deja el portafolios que Caro hab1a sacado de 
la c6moda y se sale de la casita. La otra nifta de primero 
cuelga el teléfono y va hacia la c6moda. Asunci6n regresa 
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y baja de una repisa que esta arriba a un lado del espejo, 
un castillo de juguete; para alcanzarlo se ha tenido que 
parar de puntitas y estirar los brazos, lo pone en el suelo 
y comienza a sacar muftequitos de adentro, se sienta ella 
también en el piso. Caro voltea y la ve, se dirige hacia 
ella y se para con las manos en la cintura, mientras le 
dice "¡no!" Asunción protesta "eso es m1o", caro baja las 
manos La otra nifta de primero susy, saca los 
mueblecitos otra vez de la casita y los pone en la mesa, 
Caro guarda el portafolios y cuando lo dobla, jala el 
mantel y tira los muebles, entonces le dice a sus y "les 
dije que ya no sacaran nada", se para, guarda los muebles 
otra vez y empuja suavemente y despacio a la nifta 
diciéndole "ya se iban al cine">. 58 

Representando el papel de mamá, caro puede entonces 
controlar a las niftas pequeftas sin que ellas se sientan 
ofendidas, aunque a decir verdad si se sienten presionadas 
y protestan. Pero este juego dramático les permite seguir 
explorando con otros materiales y continuar su juego, lo 
que no siempre sucede en otras circunstancias cuando el 
docente interviene. 

<Roxana sale de la casita y regresa al área de 
construcción, Nayeli al verla entrar le pregunta "¿ya nos 
vamos a dormir?", Alejandra a su vez les pregunta a Nayeli 
y a Roxana "¿dónde nos vamos a dormir?" Roxana contesta "en 
el suelo", pero Alejandra comienza a sacar sillas y Roxana 
le ayuda a juntarlas, Nayeli observa sentada en una mesa, 
juntan 4 ·sillas realizando un cuadro con los asientos, 
Alejandra se acuesta, se para otra vez, Roxana indica 
"Nayeli, tu Nayeli", Nayeli se baja de la mesa y se acuesta 
del otro lado sobre las sillas, Alejandra y Roxana van por 
más sillas a gráfico-plásticas y las ponen junto a las 
otras en construcción, ahora forman un rect6nqulo con los 
asientos. después de un rato de estar jugando, la maestra 
del grupo voltea a construcción y regafta a las niftas por 
poner tantas sillas juntas, Roxana, Nayeli y Alejandra, se 
paran Y. regresan las sillas a su lugar interrumpiendo su 
juego>. 59 

Mientras que caro en el ejemplo anterior, utiliza su 
imaginación para desviar el interés de las niftas que le 
provocan problemas, ·1a maestra imponiendo una orden sin una 
causa que lo justifique, interrumpe el juego de otras niftas 

que aprovechaban el material de manera diferente a la 
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cotidiana. Las niflas no saben por que, pero tienen que 
deshacer lo hecho con su imaqinación y acabar con un jueqo 
que les estaba permitiendo orqanizarse de manera conjunta 
para loqrar algo juntas, siendo que estos logros son los 
que la maestra alquna vez ponderó. 

Por otro lado, nos damos cuenta que aunque el área de 
la casita es el espacio privileqiado para la dramatización, 
existen otros espacios, como el de construcción que también 
pueden servir a este prop6sito infantil. Esto se presenta 
un poco, por el prejuicio del docente hacia el área de la 
casita, como vimos anteriormente, siendo as! que los niflos 
buscan otras alternativas de espacio donde puedan realizar 
estos juegos sin presiones. 

Pero también se debe a que el esp!ritu llldico de los 
niftos esta presente en todo momento, pues como 
mencionábamos al inicio de este trabajo, el jueqo es uno de 
los principales motores de la actividad del preescolar, 
pues constituye algo más que una actividad simplemente 
placentera, ya que al haber satisfacci6n en él se 
involucran emociones y afectos que nos permiten tener mayor 
disponibilidad para el aprendizaje y la creación. De esta 
manera, cuando la imaginaci6n es libre y espontanea, se da 
pie a juegos donde los niflos aprenden a convivir y a 
compartir. Veamos un ejemplo: 

<En construcci6n hay varias bandejas en el piso, unos 
botes de plástico transparentes y un cajoncito con 
matatenas dentro, todo esta acomodado, las bandejas estan 
juntas unas a otras formando un cuadro grande y los botes 
estan acomodados en una sola hilera junto a las bandejas. 
Johny y Erika estan sentados en el piso con las piernas 
dobladas, cruzadas y encogidas, entre los dos esta el 
cajoncito de matatenas, Elizabeth esta parada frente a 
ellos. Johny le dice "Eliz que ya cerrábamos", Erika mueve 
su cabeza de un lado a otro diciendo "no, no" (como entre 
ruegos). Elizabeth se inclina y le da un cajoncito a Johny 
con material de plástico, Johny grita "ryo, yo, yo, estos 
son los billetes!" y toma el caj6n, Erika toma algunas de 
las tablillas de plástico que hay dentro, Johny pone el 
caj6n en el suelo mientras dice "bueno son de todos", 
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después se dirige a la nifta que continúa garada y le 
pregunta 11 ¿Elizabeth, qué venias a comprar?">. 6 

Pero si nos damos cuenta, en este juego los niftos no 
solamente aprenden a compartir, sino que también estan 
poniendo en práctica otros conocimientos, como sus 
criterios de clasificaci6n al ordenar el material. Y si 
seguimos observando, nos damos cuenta que también en este 
juego consideran ya al dinero como algo valioso y 
necesario. 

<Johny pregunta "¿Elizabeth qué venias a comprar?", la 
nifia estira la mano frente a Johny y le reclama "pues dame 
dinero 11 , Erika le alcanza unos cilindros de madera y Johny 
le da unas tablitas de plástico, Elizabeth toma todo y 
alejándose un poco lo pone todo junto sobre una mesa. Johny 
sefiala hacia el piso del otro lado de donde estan las 
bandejas y exclama "¡una manguera I ", Erika dirige su vista 
hacia donde el nifio sefiala "¿d6nde?" ver6nica sentada en el 
piso recoge la manguera, Elizabeth se le acerca y se la 
arrebata muy seria, Ver6nica baja la cabeza triste. 
Elizabeth se para de nuevo frente a Johny que le pregunta 
"¿cuantos Eli?" Elizabeth responde "diez", estira su mano y 
se la ensefta a Jonathan, coloc6ndosela a la altura de los 
ojos. Ahora le da un pufio de matatenas a Erika, ella le 
dice "billetes no vendo" mientras se hinca en el piso con 
unas tablitas de plástico en la mano y negando con la 
cabeza¿ deja el material en un pequefio cajoncito junto a 
ella>. 1 

Sin embargo, el pequefio incidente con Ver6nica podria 
hacernos pensar que Elizabeth no esta aprendiendo a 
compartir y por el contrario, esta marginando a una de sus 
compafteras de manera grosera. Si bien esto es cierto, 
Elizabeth si e~ta compartiendo con sus otros dos 
compafteros, lo que pasa es que no hay que olvidar que el 
egocentrismo aún esta presente de manera muy preponderante 
en la personalidad del nifio preescolar, además de que 
Ver6nica es una nifia que apenas hace unos cuantos dias ha 
entrado a la escuela, y Elizabeth aún la ve como una 
intrusa dentro de su grupo común de compafteros de juego. 
Al respecto nos comenta Winnicot: "El nifio que juega 
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habita en una región que no es posible abandonar con 
facilidad y en la que no se admiten intrusiones 11 •

62 Y creo 
que Elizabeth no deja entrar a Vero por que teme ser 
sustituida o que se interrumpa un juego que le gusta. 

Otra cosa sucede cuando los niftos se complementan en 
el juego compartiendo y asumiendo papeles, entonces la 
dramatización espontanea puede dar lugar a un juego que 
estreche la relación entre dos amigos, dejando a un lado 
las rivalidades que otros juegos pueden causar. 

<Lizbeth pega con su codo en la mesa diciéndole a 
Sergio "yo mAs fuerte", Sergio sonrie y pega también con su 
codo en la mesa, pero lo encoge y abrazAndolo con su otro 
brazo se queja "pido, aü", Lizbeth entonces, le sopla en la 
cara a Sergio varias veces, él agacha la cabeza, Lizbeth da 
vueltas a sus manos frente a Sergio y dice "voy a amarrar 
mi globo">. 63 

Aunque parece ser que en realidad la finalidad del 
juego que realiza Lizbeth con su compaftero no es 
precisamente estrechar esos lazos de amistad, sino 
divertirse. El obtener placer al jugar, es pues, el 
interés central del nifto, y as1 como Lizbeth, otros niftos 
aprovecharán hasta los 'Últimos y más pequeftos momentos del 
dia para hacerlo, aunque termine por ser un juego solitario 
que sólo les divierta a ellos mismos. 

<La maestra del grupo abre la puerta y comienza a 
llamar a los niftos, Raimundo se pone su suéter sobre la 
cabeza, lo jala de una manga y de la otra frente a Sergio, 
estirando los labios cerrados, Sergio y Raimundo se rien. 
Ahora Raimundo se pone el suéter en el pecho y lo sostiene 
con la barbilla inclinando la cabeza diciendo "soy Santa 
Claus, jo, jo, jo", Sergio se rie, pero la maestra lo 
llama, se levanta y se va. La maestra platica con un seftor 
en la puerta, lo saluda dAndole la mano. Mientras, 
Raimundo toma su suéter de las mangas "otra vez la 
ancianita" se pone el suéter en la cabeza, lo jala de las 
mangas, mueve hacia los hombros su cabeza "soy una 
ancianita" y se rie solo>. 64 

62.- Winnicot D. w. REALIPAP y JUEGO. Argentina, 1990 pág. 
76 

63.- OBS. XVII 
64,- OBS. XIX 
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De esta manera los mismos niftos crean sus propios 
momentos de libertad para as! mismo, crear dentro de sus 
juegos, y al hacerlo, no sólo podemos identificar los usos 
que le dan a estas actividades lüdicas, sino que también en 
su forma de hacerlo proyectan su personalidad, lo que puede 
constituir una oportunidad de observación para el docente y 
una manera de identificar los intereses infantiles, que son 
segan el programa, el foco de atención de la educación 
preescolar. 

Asi cuando se conjuntan en las actividades educativas 
el juego, la creatividad, la imaginación y el interés de 
los niftos, se llega a lo que llamamos en el primer capitulo 
juegos creativos, a cerca de los cuales nos comenta el 
docente: 

"Hay un fichero, no sé si lo conozcas, de actividades, 
de juegos creativos. Ese está buenisimo, la verdad es que 
te, te, sabes que sales de lo estático, sales de lo, de lo, 
¿cómo lo digo? De lo normal, o sea sale de toda regla, 
aqu1 no hay reglas, aqu1 el que quiere jugar se va a 
divertir como nifto, y como tal lo va a disfrutar. Lleve a 
cabo con los niftos algunos juegos, no sabes, ¿no sé si te 
tocó verlos? como lo disfrutaron, por que te da muchas 
oportunidades". 65 

Podriamos completar lo dicho por el docente 
mencionando que les da a los niftos, como lo hemos visto, 
muchas oportunidades de "disfrutar" y de aprender sin 
limitaciones. Pero desgraciadamente estas limitaciones no 
siempre se pueden dejar de lado, pues como el mismo docente 
continüa en su discurso: 

"Pero te tienes que quitar completamente tu status de 
educadora, o de maestro, de dirigente, o de lider, 
completamente. Y eso consiste (la dificultad para hacer lo 
anterior), yo creo que también en cierto complejo que 
tenemos de dirigentes. Que deberiamos de quitárnoslo por 
completo, e involucrarnos de tal manera que seamos 
participes del grupo, y que no seas la dirigente, sino que 

65.- ENT. II 
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seas uno más del grupo, y como tal los demás te tomen en 
cuenta 11 •

66 

El papel de autoridad del docente es entonces, no s61o 
en el discurso si no en los hechos como ya lo hemos visto, 
uno de los principales obstáculos para que el juego se de 
en un ambiente de libertad que permita la obtención del 
placer, al mismo tiempo que fomente el aprendizaje. Pero 
cuando este obstáculo se logra salvar, aunque sea un poco 
cuando el docente comparte y fomenta el juego como otro 
miembro del grupo, surgen actividades donde se conjuntan 
todos los elementos de los llamados juegos creativos. Al 
respecto ..• 

<Los niftos entran al salón después de tomarse su agua, 
dejan su cantimplora en la bandeja de la entrada y van a 
sentarse a gráfico-plásticas, la maestra trae una silla 
pequefta de biblioteca y se sienta frente al grupo, les 
explica que van a ir a un d!a de campo imaginario "primero" 
les dice "estamos dormidos", los niftos se recuestan en sus 
mesas sobre sus brazos cruzados, imitando a la maestra que 
lo hace en el aire, la maestra continua 11 ¿c6mo suena el 
despertador?" niftos 11ring11 , los niftos se levantan, se 
estiran con los brazos hacia arriba imitando a la maestra 
que ahora pregunta 11¿qué vamos a comer?", Sergio contesta 
"sandwiches", la maestra los dirige, estira una mano y les 
explica a los niftos que es el pan, con la otra mano 
embarran entonces las "tapas de mayonesa" ••• y por dltimo 
los cierran, juntan las manos dando un aplauso con los 
dedos extendidos, después la maestra pregunta "¿agua o 
refresco?" algunos niftos responden "refresco", mientras que 
Abigail y otros contestan "agua", el docente se inclina por 
esta dltima, hacen un circulo con sus brazos frente a 
ellos, después con una juntan los dedos y aprietan como si 
exprimieran limones y después con esa misma mano dan 
vueltas como si movieran una cuchara en una olla, se 
acercan a la mesa y se inclinan un poco, como si dejaran 
ah! el recipiente con el agua, después pasan una mano de un 
lado a otro con el indice y el pulgar juntos, como si 
abrieran el cierra de una mochila, imitando el ruido que 
este hace. Ahora paran las manos a la espalda 
altern6ndolos como si cargaran la mochila y dicen "nos 
vemos al rato mamá", sacuden una mano frente a ellos 
despidiéndose y jalan la mano hacia ellos como si cerraran 
la puerta. Caminan sentados en sus sillas, pegándose en 
las piernas con las manos abiertas alternándolas, 
sorpresivamente la maestra exclama "¡cuidado un oso!" 
corren sentados en sus sillas, la maestra continda 

66.- ENT. II 
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"t sO.banse a ese árboll 11 mueven las piernas y los brazos en 
forma de circulo arriba y abajo, y continua el juego ••• la 
maestra "comemos un sandwich, ahm, ahm", con una mano 
frente a su cara abren y cierran la boca, Verónica exclama 
11 1 maestra ah1 viene un perro 111 , corren otra vez, algunos 
niftos gritan y siguen el juego ••• >, 67 

Si bien en esta ocasión el docente no pierde su papel 

de dirigente e impone en un principio la actividad, los 

niftos se incorporan a ella sin problemas y de manera 

inmediata, lográndose con ello un ambiente de "alegria" y 
participaci6n entre el docente y los alumnos. La 
imposición inicial se pierde as1 a medida que va avanzando 

el juego, dando pie una actividad que conjunta la 

imaginación y la creatividad de manera divertida en un 

ambiente de confianza, atendiendo a su vez los intereses 

10.dicos de los niftos. Ayudándolos también a comprender y 

transformar el mundo que los rodea, canalizando sus temores 

y simbolizando sus angustias, como en este caso sus temores 

a los animales, la relaci6n con sus padres, o el conflicto 
de poder ser autónomos. 

Podemos concluir entonces que el juego dramático, a 

igual que los otros aspectos de la literatura infantil 

retomados en este análisis, tienen dentro del aula 

diferentes usos, as1 como diferentes significados, 

determinados por las circunstancias y los sujetos que los 

llevan a cabo, que son en este caso alumnos y docente. 

Pero a pesar de la diferencias que se puedan tener, las 
diferentes actividades tienen en comO.n una posibilidad 

10.dica, que si es aprovechada, dará pie a un ambiente de 

aprendizaje y socialización que auxilie el proceso 

educativo de la educaci6n preescolar, tomando en cuenta 

siempre que "la vida imaginaria es, pues, mucho más que una 

necesidad de la vida: es una necesidad fundamental y 
contemplar el mundo, percibirlo y comprenderlo mejor no es 

perder el tiempo". 68 Por el contrario, al incrementar la 

67.- OBS, XIV 
68.- Georges Jean, 1990 op. cit. pág. 210 
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vida imaginaria de manera constante, nos permitir6 crecer 
como seres humanos y desarrollar nuestras potencialidades 
hacia una vida m6s plena, donde el arte, como en este caso 
la literatura infantil, este presente de manera cotidiana. 
Y corresponde a la escuela, junto con la familia en los 
primeros aftos de vida fomentarla y enriquecerla. 
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NOTAS PZNALBS 

Durante el tiempo de elaboración del presente trabajo 

nos hemos dado cuenta de la complejidad que implica el 

proceso educativo en el aula. Esta complejidad radica en 

la transformación continua que vive el fenómeno educativo 

a través del paso del tiempo en el accionar continuo y 

cambiante de los sujetos que le dan vida, así como de los 

factores internos y externos que influyen en su 

realización. 

Dentro de estos factores de influencia encontramos los 

programas que toda educación sistematizada realiza. En 

nuestra investigación partimos del programa de educación 

preescolar y analizamos diferentes aspectos que 

consideramos fundamentales para su implementación 

cotidiana. Elementos que son retomados por el docente y 

los alumnos y que en el proceso enseñanza-aprendizaje son 

transformados. 

De esta manera, encontramos que la creatividad y el 

juego son vistos en el programa cono aspectos fundamentales 

que constituyen medios de expresión y aprendizaje dentro 

del proceso educativo. Pero dentro del aula, la concepción 

de juego del docente parece "chocar" con la del programa, 

pues el juego para él es considerado contrario al trabajo y 

es visto como un obstáculo para el aprendiz aj e. Sin 

embargo, el juego es una necesidad del hombre que a pesar o 

con el consentimiento del docente, e incluso con su 

participación sigue presente en el aula, y continúa siendo 

un medio de expresión donde puede observarse el proceso 

creativo y social de los niños. 

Por otro lado, para que el aprendizaje creativo y 

social pueda realizarse, es necesario, según el programa, 

crear un ambiente de respeto y confianza por el trabajo del 

niño para que exprese lo que piensa, siente y sabe del 
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mundo que lo rodea. Es necesario entonces, fomentar para 

ello el diáloqo del nifto y el intercambio de opiniones que 

permitan la reflexi6n y comprensi6n del docente y los 

alumnos. Sin embarqo, nos damos cuenta que el nifto es poco 
escuchado y que la mayoria de las veces se convierte en un 

escucha del docente que decide lo que hay que hacer en base 

a las disposiciones institucionales y sus propios conceptos 

de aprendizaje. En este caso también descubrimos como el 

docente interpreta ese ambiente de confianza y respeto, y 
lo transforma en un ambiente "alegre y divertido". Este 
ambiente creado por el docente no siempre deriva en 

confianza y respeto, sino en convencimiento, seducci6n e 

incluso imposici6n de la autoridad docente. 

Se habla también dentro del programa de una actitud 

facilitadora del docente que es considerado orientador y 

guia para la construcci6n del aprendizaje individual del 

nifto a través de la reflexi6n. Pero esta "actitud 
facilitadora" esta influenciada por la personalidad e 
interpretaci6n que de ella haga el docente, que podríamos 

decir, también es un "controlador" de conductas de los 

niftos, de manera que estas no lleguen al desorden y al 

peligro de verse lastimados o lastimar a los dem6s. Sin 

embargo, nos damos cuenta que este "control" de conductas 

muchas veces, no pasa por el proceso de reflexi6n del nifto, 

sino que de nuevo es impuesto por la autoridad docente, lo 

que priva al alumno de la construcci6n de su propia 
opini6n. 

Pero no podemos decir que el docente esta solo en la 

carga de la responsabilidad del proceso enseftanza

aprendizaje. su papel como autoridad es bastante complejo 

y ésta investidura no surge espont6neamente. Como 

analizamos, este papel es dado al maestro por la 

instituci6n educativa, la sociedad, la familia y los 

alumnos; estos dltimos son lo que extienden la autoridad 

familiar en el aula sustituyendo a sus padres por el 
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docente, poseedor del saber y conocedor del "bien" y del 
"mal". El docente entonces, es para los niftos el juez en 
el aula, el que permite o no, el que da la razón a lo 
"bueno" y el que decide el quehacer propio y el de los 
alumnos, permitiendo en diferente medida la participación 
de los niftos según las circunstancias y sus intereses y 

necesidades. 

El docente, es también un organizador de actividades 
que fomenta el respeto de los espacios y los tiempos para 
dar lugar al desarrollo de dichas actividades. sin embargo 
en algunas ocasiones, el respeto a dicho orden va más allá 
de los intereses y necesidades de los alumnos, y aún de los 
docentes, cuando tiene que someterse a su vez a un orden 
institucional que determina tiempos y horarios para las 
actividades, y que impone reglas para el cumplimiento de 
sus propios objetivos, como en el cumplimiento de tareas 
administrativas o de inspección. 

Por otro lado, el objetivo del docente al hacer 
cumplir a los alumnos sus indicaciones y sugerencias es, 
ademas de mantener el orden y cumplir con sus obligaciones 
institucionales, proporcionarle a los niftos las 
posibilidades para la construcción de su propio 
conocimiento alcanzando as! su aprendizaje y desarrollo. 
Sin embargo, el aprendizaje no siempre es resultado de 
dichas indicaciones y sugerencias, y podr!amos decir que en 
ocasiones es bloqueado por ellas o logra subsanar sus 
condiciones, es decir, que el nifto aprende a pesar de la 
imposición del docente. con ello, nos damos cuenta que la 
clave del resultado de dicho aprendizaje no se encuentra en 
las evaluaciones o en los examenes, sino en las formas 
cotidianas que tienen docentes y alumnos de 
interrelacionarse con el conocimiento. Donde el docente 
tiene un dificil papel de autoridad dentro de la cual 
cumple con obligaciones y deberes institucionales e intenta 
cubrir las necesidades e intereses de los niftos. 
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Nos damos cuenta as1, que el docente tendrá que 
establecer un equilibrio de su autoridad tratando de tomar 
en cuenta al programa educativo, a la instituci6n y a sus 
propios alumnos, de manera que los intereses, necesidades y 

obligaciones de cada uno de estos elementos se vean 
cubiertos sin estorbarse entre s1; creando momentos 
creativos y lQdicos que favorezcan el intercambio y 
expresi6n de sentimientos y concepciones que lleven a la 
reflexi6n hacia la construcci6n individual del aprendizaje 
y a un desarrollo arm6nico del alumno. Desentraftar estos 
momentos mágicos descubriendo sus secretos, es lo que nos 
puede llevar a una fundamentaci6n más real de la tarea 
educativa y a mejorar de manera continua el proceso 
enseftanza-aprendizaje, as1 como a construir una teor1a 
basada en la realidad y que como tal esta en continua 
transformaci6n. 

Después del análisis de algunos elementos del proceso 
enseftanza-aprendizaje, llegamos al análisis de c6mo este 
proceso se da en relaci6n a las actividades de literatura 
infantil y a desentraftar los significados en acci6n que le 
imprimen docente y alumnos. 

Podemos decir entonces, que en el caso que 
investigamos, la literatura infantil se encuentra presente 
como una serie de actividades diversas que se encuentran 
condicionadas a las circunstancias de cada situaci6n. De 
esta manera, algunas actividades literarias son 
consideradas por el docente como veh1culos para el logro 
del aprendizaje, mientras que para los alumnos se puede 
convertir en una actividad con poco significado e inclusive 
en una obligaci6n a cumplir. Pero también existen 
actividades literarias que son consideradas como divertidas 
por el docente y los alumnos y que pueden llevar a la 
adquisici6n de habilidades y aprendizajes importantes y 

auxiliar en el desarrollo de su personalidad. 
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Es decir, que cuando la literatura infantil es 
retomada como el veh1culo para el cumplimiento de un 
objetivo educativo diferenciado y alejado del juego y la 
emotividad, pierde su sentido art1stico y rompe el 
equilibrio entre las expectativas docentes, las del 
programa y las de los alumnos, sin cubrir en consecuencia 
sus intereses y necesidades, y transformándose en un 
recurso que no cumple tampoco las expectativas del proceso 
educativo. 

En cambio, cuando es retomada dentro del interés de 
niftos y docentes, conservando su esencia lüdica y creativa, 
se convierte en un medio que nos lleva a la interpretaci6n 
individual, donde se experimentan sentimientos, afectos y 

opiniones, que al ser expresadas conducen al intercambio de 
opiniones y experiencias que fomentan la reflexi6n en la 
construcci6n del aprendizaje. 

Pero aunque los resultados de esta investigaci6n se 
detienen aqu1, esperamos que con ello se ponga un grano de 
arena en la transformaci6n de las concepciones que de la 
literatura infantil se tienen en el aula, as! como del 
inicio y continuaci6n de investigaciones posteriores más 
profundas al respecto de este tema y de otros aspectos de 
la educaci6n preescolar; tomando en cuenta los diferentes 
elementos que conforman el proceso enseftanza-aprendizaje en 
el aula y el papel que desempeftan sus actores: docentes y 

alumnos, para su desarrollo. Pues consideramos que dentro 
de la investigaci6n de un fen6meno educativo, como puede 
ser la literatura infantil, no puede considerarse 
aisladamente de los elementos que determinan su desempefto y 

evoluci6n. 

Por otro lado como docente, la presente investigaci6n 
me ha permitido analizar más de cerca la práctica educativa 
y llevar la reflexi6n a mi propia labor para tratar de 
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mejorarla y enriquecerla cotidianamente, siendo más 

consciente de mi propio papel y de las circunstancias que 
rodean igualmente a los alumnos para la realizaci6n de las 

actividades cotidianas en el jard1n de niftos. Pero sé, que 

para realmente analizar mi práctica educativa, me es 

necesario contar con al apoyo y la retroalimentaci6n de un 

investigador, que pueda analizar el proceso enseftanza

aprendizaje de manera más objetiva e imparcial. 

Es aqu1 entonces, donde entra la labor del pedagogo 
como investigador. Pero no s6lo en eso, también será 
necesaria su labor profesional para hacer llegar su 

an4lisis y reflexi6n a la elaboraci6n de programas m4s 

cercanos a la realidad de la labor educativa. As! como 
para trabajar como asesor de manera conjunta con el 

magisterio, auxiliando en su formaci6n y actualizaci6n 

permanente, en bien del 

enseftanza-aprendizaje, del 
profesional magisterial y 

alumno. 

enriquecimiento 
desarrollo de 

del desarrollo 

del proceso 

la pr4ctica 
integral del 
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