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l:.,.._ODVCCl:Ó•· 

La primera experiencia escolar que tiene el nido en nuestra sociedad tiene tuaar, por lo 

general. entre los cuauo y cinco aAos, que es cuando ingresa al Jardln de Nillos o nivel 

preescolar. 

El nivel preescolar tiene gran importancia para et oifto y para la misma sociedad. El 

recooocimiento de que el Jardfn de Nillos cumple impon.antes funciones educalivas, únicas e 

insustituibles deolro del COll!CXto sociCKU!tural en auestros días, ba determilllldo su 

incorporación al sistema educativo, formando panc de la F.ducación Búlca (preescolar, 

primaria y secundaria), dejando de ser la escuela primaria la primera IJlsdluci6o del sistema 

de educación formal a la que acude el nillo. 

Las funciones mú imponantes de los cCDlros educativos de este nivel son : la social y la 

pedagógica. La función social de la educación preescolar es complememar la acci6n que se 

hace en el bogar en lo relalivo a la adquisición de ldbilos y aclillldes, de dow al nifto de 

experiencias que le ayuden a ampliar y perfeccioaar su leoguaje, de opo111111idades de 

convivencia, de socialiución en un marco social mú amplio, y de ponerlo en conaacto con 

un medio que satisfaga sus necesidades de juego, espacio, creatividad, expresido, eu:. 

La función pedagógica consiste, eoue otros aspectoS, en orientar, eslimular y dirigir el 

proceso educalivo del nifto en esca etapa, con programas, IMtodos. ~. IClividades y 

recul'S05 acordes a sus aereses y necesidades. 
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En la primera parte de esre trabajo se hace U111 descripción de los fea6mellos 

socioccoa6micos que illftuyeroa en la creación de tos jardines de nillos; de lu ipOrtlCioaes 

que han hecho desde sus campo de trabajo (biologfa, mcdicilla, psicologfa, eu:.), 

imponamcs pc~cs como Froebcl, Momessorl, Decroli, entre ottos. Tambim se revisan 

lu tcorfas que explican Upcc:IOI relcvames de los procelOI de aprendizaje y desarrollo de 

lol niaos CD la edld prccscolar; el Propama de F.duclci6n Preescolar 1992. 

La segunda parte de este trabajo es la investigación de campo realiz.ado en jardines de niftos 

de la ciudad de Uruapan, con el propósito de conocer la prtctica educativa de las maesttu, 

y CD la que damos a conocer los resultados obtenidos, asf como las conclusiones a las cuales 

llcpmol. 

La tercera parte es U111 propuesta que esperamos sea de utilidad para las educadoras y que 

COIUribuya a mejorar su prtccica docente. 
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Comidero que este ttabajo puede ser de iDlms para los docemes de nivel preescolar, ya que 

es importallle analim el programa que ba emndo en vigencia a partir del ciclo escolar 

1993 - 1994 y comprender el verdadero significado de las actividades en 61 propuesw. 

El eswdio liende a apoyar la púctica doceme, revisando los aspeclOS teórico -

mel0dol6gicos que susteDWI al nuevo programa, ampliando el cooocimiemo y la 

información acerca de las teorlas del desarrollo del nillo (cognoscitivo, psicomotriz y 

afectivo-social) de diferentes te6ricos, de sus iq>e>naciones y enriquecer el programa con su 

experiencia; para hacer las modificaciones penioedo que se ajusten llW a las necesidades 

de los nillos de su Jardfn y de su conwnidad; a valorar en su justa dimensión el programa 

propuesto por la Secretarla de F.ducaci6n 1'11blica (SEP) y conocer sus lfmites y 

posibilidades, siendo un elemetUo cólico, creador y aclivo en su momento bist6rico y en su 

realidad concreta. 

F.n la Reforma Educativa de 1989 deslacan dos preocuplCiones que tienen gnn peso en el 

discuno y las acciones educativas. Por un lado, ampliar la cobertura del 1islema educativo; 

y por otto, elevar la calidad de la erlucacim. Se baa eJlborado propies&as de cambios 

legales, esuucturales y pedagógicos con el prop6sko de mejorar la prestaei6n del servicio 

8 



educativo en Ml!llico. El Programa para la Modernización Educativa 1989 • 1994 es una 

m4s de eslaS propuesras. 

El objetivo del pro11rama para la educación preescolar es el sill1JÍente : 

·• Ofrecer una educacióo preescolar de calidad a todos los nillos que la demanden, que 

fonalezca la identidad nacional y los valores culturales desde los primeros allos de 

escolaridad y que estimule sistemAticameme el desarrollo del llÍftO en un contexto 

pedagógico adecuado a sus caracterfsticas y necesidades. 

Las acciones propuesias para la modemiz.ación de la educacioo son : 

• Generalizar la educación preescolar e implantar nuevos modelos educativos con 

panicipación comunitaria que pennitan la expansión del servicio y mallle!limieoto. Se 

atenderi principalmente a la población urbana marginada, rural e indlgena. 

• Integrar im modelo curricular de educación preescolar que responda a las circunslancias 

sociales del lliJlo mexicano, incorpore valores universales, coadyuve al forlllecimiento de la 

identidad nacional y facilite su aniculacióo pedagógica con la primaria. 

• Ensdlar con base en las características regionales, mecanismos para la supervisión del 

cumplimieDtO de normatividad. 

• Elaborar y distribuir oportunamente recursos y apoyos didicticos, ton especial atención en 

las zonas marginadas, acordes con los programas pedagógicos que apliquen en el sistema 

regular y con los nuevos modelos que se implanten. 
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• lmplallW en todo el país programas y mecanismos de plllicipaci611 de la sociedad en las 

weas de la educacióa. oriemados a obcener su colaborlci6o y apoyo en la expansión, 

diftlsi6o y mensi6oeduc:llivas•. (P.E.J. 1989: 51, 52). 

La principal consec:uencia de eam medidas fue la elaboraci6o del Programa de F.ducación 

Preescolar 1992, el cual inteara en su llllldamelllaci6n ieórica y en la metodolo11la esw 

disposiciones. 

La educacióo juega un importallle papel en el proyecto modcmiudor del país. Elevar Ja 

calidad educaliva, en todos los niveles escolares es 11111 rarea que requiere de un gran 

. esfuerzo y dedicación. No es algo de alCUW' de la llOCbe a la malllna. 

El nuevo Programa de Preescolar babr.l de ser eseudiado a fondo por las educadoras del país 

para compreodcr su verdadero sentido, los objetivos que persi¡ue, la articulación que este 

cenaa con la primaria. 

· La idea que el propio sblema educalivo tieoe acerca de la educaci6o, del lipo de 

experiencias y aclividades que propone a los nillos, de la forma de realimlas y de la 

relacióo maesuo-alumllo, as( como del ConceplO de las relacÍOlles que se plalltean entre 

ellos y los ouos elemcmos del proceso educativo : COlllalido&, materiales, espacio, la idea 

de evaluación, la metodologla, quedan expresadas ea este programa. 

Hay muchos factores y procesos de distinta llllUl'llea ; polfticos y sociales; de formación 

geogdflca, ac., que dan aencido y forma panic:ular al ~ de cada docelle, de cada 

Judln y de comunidad. De ello se deriva el pJaa«earnicuo del problema : 

·10 



¿ Se esfj aplicando actualmente el método de proyectos propuesto en el programa de 

educación preescolar en los jardines de niños de la ciudad de Uruapan ? 

El imtodo de proyectos penenece a los métodos de enseilan1.a socializada que tienen por 

objeto propiciar la integración social, desarrollar aplinades para trabajar en grupo y crear 

sentimientos comunitarios. 

La enseilanza socializada se realiza principalmente en grupo mediante otras estrategias que 

reúnan a los alumnos entorno a objetivos comunes. (Díaz Infante, 1993). 

El método de proyectos es la estrucrura operativa del programa, y que responde al principio 

de globalización. 

Analizar el programa de Educación Preescolar 1992 de la Secretaría de Educación Pública, 

para conocer su fundamentación Teórico-metodológica y determinar bajo qué condiciones es 

aplicable en los Jardines de Nidos de la ciudad de Uruapan, Michoacán. 

1.4 OBJBTl(VO• ••PSCfP][CIO •. 

0 Detectar las necesidades de las educadoras con respecto al Programa de Educación 

Preescolar 1992. 

•• Identificar los problemas que tienen las educadoras para la implementación del método de 

proyectos. 

11 



En el Programa de Educación Preescolar 1992. se define el trabajo por proyeccos camo la 

•organización de juegos y actividades propios de CSla edad, que se desarrollan en tomo a 

una pregwua, un problema o realización de una actividad coocreia". (SEP. 1992: 18). 

"El Ml!todo de Proyectos forma pane de los ~odós de enseilanza socialinda que tienen 

por objeto propiciar la inlegración social, desarrollar aptilUdes para uabajar en grupo, crear 

sentimientos comunitarios y despenar actitudes de respeto bacía los demás". (Dlaz Infante. 

1992: 31). 

El M~odo de Proyectos "representa la más alta expresión del trabajo colectivo. 

Teóricameme sus rafees se bailan en la filosofia pragmática cuyo más alto exponente e5 J. 
Dewey". (Luzuriaga. 1964: 88). 

La fonnulación pedagógica del M&do de Proyectos la realizó el pedagogo estadounidcose 

Willíam Heard Kilpatrick (1871 - 1965), inspirado en las ideas de Dewey. A través de este 

método su autor se propuso Uevar a la ¡mictica las ideas educativas de John Dewey. 

La definición de Kilpatrick sobre el Ml!todo de Proyectos es : Un acto completo que el 

agente proyecta, persigue y dentro de sus lúnites aspira a realiz.ar. 

'En el Mtlodo de ProyectOS intervienen los siguientes elClllClllOS : 

1 • .• Un problema o situación problemitica. 
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2° •• Una actividad original o suscitada, encaminada a resolverlo. 

3• •• Un ambiente o medio narural, en que eslA situado. 

4• •• Una finalidad o propósito respecto a la aplicación. 

s• .. Una serie de proyectos para la realización de esta finalidad". (l.uzuriaga, 1964: 

89, 90 ). 

"El desarrollo de UD proyecto comprende diferentes etapas surgimiemo, elección, 

planeación, realización, t~rmino y evaluación. 

El trabajo grupal adquiere aquí especial inrer~. dado que un proyecto es una empresa 

concebida por rodos los nillos y cuya realización requiere también del uabajo en pequedos 

grupos y, en algunos momentos del grupo entero•. (SEP, 1992: 19). 

"Tener UD proyecto común permite al amo aprender actirudes de cooperación y ayuda, asl 

como asimilar reglas de convivencia. 

Es por esto que el programa recomienda actividades del gl\lpo total, actividades por equipos 
y actividades individuales". (SEP. 1992: 70). 

"Para la etapa de desarrollo del proyecto se recomienda la forma de trabajo en equipos con 

:S o 6 integrantes, respetando afinidades .. Cada equipo selecciooañ un responsable, 

entendiendo que ble se hará cargo del orden, disciplina, distribución del 111bajo, cuidado de 

los documentos y maleriales de la preparación de la exposici6a finll del rema del proyecto•. 

13 



Revisando las caracterbticu de los nillos, en la fase prcoperatoria y en la de las operaciones 

concretas, podemos observar que el nivel de madurez social que las actividades por equipos 

exigen, se alcam.a aproximadameme enue los 7 y 8 allos, edad en la que el nillo ha 

desarrollado una conducta social que le facilira la realización de actividldes de esra 

nalllraleza. 

Jean Piaget observa que "a los oil!os pequellos les es imposible llegar a distinguir claramente 

lo que es actividad individual y lo que es colaboración : los oil!os hablan pero no se sabe si 

se escuchan; y ocurre que varios empreoden UD mismo trabajo pero no se sabe si se ayudan 

realmente. Si se observa a nillos mayores, el progreso se maoifiesra en la concentración 

individual que ha adquirido cualldo irabaja solo, y la colaboración efectiva cuando hace vida 

común". Son incluso Wl solidarios que a primera visra es dificil decir si es que el oil!o ha 

adquirido ciena capacidad de reflexión que le permite coordinar sus acciones con los demás, 

o si es que existe UD proceso de socializ.ación que refuerza el pensamiento por 

interiorización. 

Desde el punto de visra de relaciones ioterindividuales, el nillo despu& de kll siete allos 

adquiere ca efecto, cierta capacidad de cooperaci611, dado que ya no cOllfunde su punto de 

visla propio con el de los ocros, sino que los disocia para coordinarlos. Esto se observa ya 

en el lenguaje de los nillos. 

Ea cuanto al comporwniemo colectivo de los oil!os seftala que ~ de 1111 siete lllos se 

da un cambio l!Olable en las actilUdes sociales llllllifescadls, por ejemplo, en los juegos con 

re11amen1o. (Piaget, 197.5: 62, 63). 
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Los estudios de Piaget sobre el aspecto de la colaboración de los nidos, las actividades, la 

autonomla, llevan a cuestionamientos tales como si la edad promedio, sicie aftos, es en la 

que el nillo alcanza la madurez que le permite realizar actividades colectivas mis comj)lejas 

y con mayor grado de responsabilidad sobre sus propias acciones y las de los demás, 

entonces para el niilo de cinco ados que asiste a un nivel preescolar, la modalidad del uabajo 

en equipos presentará algunas dificultades. 

&1:~•1:•. 

El Método de Proyectos propuesto por la Secretarla de Educación Pública, en el Programa 

de Educación Preescolar, tiene limitantes prácticas en cuanto a la forma de uabajo por 

equipos, con los niilos en la etapa preoperatoria. 

El tipo de investigación realizado en este trabajo, es descriptivo. La primera fase consistió 

en una investigación bibliogr.ifica y documental, la cual permitió reton11r imponantcs 

aspectos teóricos sobre la evolución y desarrollo de la educación preescolar a uavés de 

úhho:nt~~ momentos históricos, asi como las aponaciones de estudiosos en la materia. La 

segunda fase se realiió mediante una investigación de campo en la cual se recabó 

infonnación de fuentes directas en este caso de las educadoras que laboran en diferentes 

jardines de nillos de esta ciudad. 
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Las limiraciones mis imporwues encontradas para la realización del trabajo fueron : la falla 

de bibliografla especializada que proporcionara la información requerida para el marco 

ieórico; los horarios de las bibliOleeas pilblicas y de algunas escuelas. 

En lo rerereme al trabajo de campo, las limitaciones fueron : la ubicación y locali1.ación de 

los jardines de nillos en la ciudad; obtener los permisos de parte de los directivos de cada 

jardín. para aplicar los cuestionarios; la poca o nula colaboración de algunas educadoras 

para comesw y entregar los cuestionarios. 

DEUMITACIONES : El estudio se limitó al nivel preescolar en 26 jardines de nillos de la 

ciudad de Uruapan, Michoacán; realizándose en el transcurso del ciclo escolar 1993 - 1994. 
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8.1 C&J11&ormaf•T1:C&8 .OCJ:~ D• 

vava..as. 

De acuerdo al XI Censó General de Poblacióo y Vivienda 1990 INEGI, el Municipio de 

Uiuapaa, contaba con 217 ,068 babilames. la ciudad de Uruapan es cabecera municipal y en 

ella babfa 187 ,623 babirames, de los cuales 90,270 son hombres y 92,3!13 mujeres. 

CUADRO 1 •• POBLACIÓN URUAPAN. 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

187,623 90,270 92,3!13 

FVEN11!: INEGI 1990. 
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Los Grupos de Edad de Ja población en el municipio : 

CUXbio fi .. GillPOS bi k6XD. 
TOTAL HOMBRES MUJERES 

Menos de 1 S,310 2,68S 2,625 
1 S,102 2,619 2,483 
2 S,659 2,890 2,769 
3 S,960 3,032 2,928 
4 S,830 2,929 2.901 

' .5,519 2,762 2,7$7 
0-S 33,380 16,877 26,463 
S-9 28,277 M,198 14,079 
10- 19 54,771 26,859 27,915 
20- 29 36,911 16,804 20,107 
30- 39 25,984 12,243 13,741 
40-49 16,.587 7,985 8,602 
SO- .59 10,866 S,172 S,694 
60-69 7,288 3,487 3,801 
70-79 3,729 1,795 1,934 
80- 89 l,640 711 924 
90. 99 400 l.53 247 
lOOy más 66 20 46 

FUENTE: IJllllGl lllO. 
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Unaal*I tiene una ubicación 1eo1r6fica que le brinda numerosas vem.aju. 

Limira con los lllUllÍcipios de Tinpmbato, Ziracuaretiro y Tadtan al Este; Nuevo 

Paranpricudro al Oeste; Paracbo, Cbara!*I y los Reyes al None y con el municipio de 

Gabriel Zamora al Sur. 

Su elltellSión territorial es de 128 mil Km.2 esto represellla un 2.88 lfi del toca! del &lado. 

La ciudad de UruaP111. es CODSiderllda la segunda en imponancia en el E&tado. 

La divisiOn funcional de las actividades CCOD6micas por sectores en la ciudad de Unll¡llll es 

de la siauientc maneta : 

En el sector primario o extractivo, la poblacl6n ocuplda corresponde a 4,501 equivalente al 

8.1 ~ del Cotal de la poblal:i6n ocupada. F.sto se debe en arm medida a que el tmellO es 

mootatloso, lo cual no permite una aaricultwa imensiva. Sin embarao. uno de los cultivos 

de mayor auactivo es el aauacaie. Existen unas 10,000 becdreas aproxilll!Mbmente, 

dedicadas a este cultivo, el de mayor imponancia y tal vez el que mú impulso ba recibido 

en los últimos 20 atlos. Otros ·cultivos del lugar aunque en menor proporci6a soa el malz, 

Uiao. frijol, eu:. 
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Dentro de este sector se considera tambi&I la explOlación de los bosques. Esto ba uaído 

grandes problemas, principalmente ambientales, ya que la tala es inmoderada y nula la 

reforestación. 

Por otro lado, los incendios forestales que en la mayorfa de tos casos SOD provocados, han 

ido acabando coa la riqueza forestal. 

En el sector secundario que comprende las actividades induslriales, se emplea a una 

población de 1M13, conespondiente al 27.2 % de la población total ocupida. Las 

indusuias m'5 imporwues de la localidad son Anifibras, S.A., F6bricas de Aguardiente, 

Bebidas purificadas, Papelera, Chocolatera, Qu!micas Hfrcules, Resinera, PIAl&icos del 

Cupatitzio y algunas más. 

Y por último tenemos al sector terciario, que comprende todas las actividades ccon6micas 

generadas por los servicios prestados a la población. El número de penonas en 61 empleadas 

es de 33,531 que equivale a 60.8 % del to<al de la población ocuplda. La dinúnica de la 

actividad económica se centra en el renglón comercial y los servicios (blristicos, financieros) 

y en la diversidad de rareas como transporte, comunicación, salud, educación, cte. 
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CUADRO D.· AC11VIDAD ECONÓMICA. 

----> 56,523 

Pobllelde EcoMmlcweate luctlva .. • • • > 68,621 

Poblad6a Ocupada ••••> 55,104 

FllEN11!: INEGI 1990 

CUADRO m .. ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECTOR. 

SECTORES TOTAL " 
Primario 4,501 8.16 % 

Secundarlo 15,013 27.2 % 

Terciario 33,531 60.8 % 

FUEHlll : INEOl 1990 
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a.11..SI VBBAJOZACll'.Ó•. 

Uruapan. ha experimenrado un rápido crecimiento en las últimas décadas. Entre los factores 

que a ello han contribuido desracan : los flujos migratorios. Como es de todos sabido, las 

condiciones de vida en las zonas rurales son bajas, en muchas ocasiones el campesino 

abandona el campo para ir a la ciudad en busca de trabajo, servicios básicos como salud, 

educación, etc. En Uruapan existen alrededor de 100 asentamientos humanos irregulares, en 

diferentes puntos de la ciudad. Estos carecen por lo general de servicios básicos como agua, 

luz y drenaje, etc. La mancha urbana se extiende con rapidez, y su población denllnda la 

atención a sus necesidades. Este crecimiento no planeado ha generado grandes problemas a 

la ciudad. 

La población de la ciudad hace cincuenra ailos era de 16, 713, en el municipio de 23 ,976 

babirantes. En la actualidad se tienen 187,623 y 217,068 habitantes respectivamen1e. la rasa 

de crecimiento 1980 • 1990 fue de un 4.1 % 

Otro factor que ha influido en el crecimiento de la ciudad ha sido su ubicación geo¡rifica 

estratégica, aracias a la confluencia de vfas de comunicación. Uruapao, se eocuCllll'a 

pricticamente en el centro del Esrado . 

...... 
Los dalOs que proporciona el XI Censo General de Población y Vivienda 1990, en el 

renglón de E.ducacióo en la ciudad de Uruapao, son los siguientes : 
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CUADRO V.· ASISTENCIA A ESCUELAS 

POBLACIÓN ASISTE A LA ESC. NO ASISTE A LA ESC. 

5 aAos 2,547 1,573 

6a 14 allos 36,920 S,388 

CUADRO VJ •• POBLACIÓN DE 15 ~OS A MÁS. 

SIN INSTRUCCIÓN PRIMARIA INCOMPLETA PRIMARIA COMPLETA 

13,981 22,403 20,582 

F\JElllE ' INEGI 19'0 
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CUADRO vu .. POBLACIÓN ALFABETA Y ANALFABETA. 

Población Alfabeta de 15 aftos a mis 

Población Analfabela de 15 ailos a mis 

Poblaci6n de 6 a 14 allos que saben leer y escribir 

Población de 6 a 14 allos que no saben leer y escribir 

103.246 

10,749 

37,475 

5.044 

FUENTE: INEGI IMO 

La Oficina Regional de la SEP en Uruapan, proporcionó los dalos esladlslicos sobre la 

población estudiantil atendida en el municipio de Uruapan, durante el ciclo escolar 1993 • 

1994. 

Los datos sobre la poblaci6n entre los 5 y 14 allOS que no asiste a la escuela nos da una idea 

de la falta de escuelas de educación búica en la ciudad. 

En el actual periodo de gobierno una COllSllllte en el discuno eclucldvo, ba sido que la 

educación secundaria por decreto pasa a ser obli¡atoria. Sin embargo, vemos que la 

demanda de los niveles inferiores a &te, no ba sido Sllisfecba en su IOlllidad, michos DiAos 

quedan sin lugar en las escuelas primarias. Con respeao a la calidad lllllbiftl se ba hablado 

mucho: pero aún hoy en dla, casi al ~rmino del ciclo escolar 1993 • 1994 bay maestros que 

no tienen una visión clara de las reformas hechas en cae ambito; la infrlescruccura con que 

se cuenta ao es la adecuada y el mamnimiento en ellu es casi nulo. Las carencias que 

preseman las escuelas en las zonas marginadas son mayores. 



Por ocro lado tenemos los problemas del acelerado crecimiento demogrifico y los 

económicos de una gran pane de la poblackla. Las familias requieren incluso que los 

miembros mAs pequeilos de las mismas, ayuden al iqreso familiar. Por lo que CJ11C1D por no 

mandar a sus hijos a la escuela. 

Hay UD l'Ktor mú que se suma a loa anreriora, las ideas macbisw de que la mujer no debe 

estudiar, que para ella el prepararse para las labores dom&licas es suficiente. 

Otta causa o flccor que bablunol plSldo por alto, es el polftico. Eo nuestra ciudad los 

problemas polflicos en el sector magislerial pmllun con frecuencia el trabajo escolar; por 

lo cual, la calidad de enseGanz.a ha bajado afio coa do, ya que en un tiempo relalivameme 

cono de trabajo, ttawi de 1etlllinar coa un pllll de uahlQo que debla llevarse a cabo durante 

todo UD ciclo escolar. 

A CllO bay que agregar el ausenrismo por pmte de los llllleSll'OS, la burocnlil.ación y el 

¡llpeleo imleceurio en los ldmiles de iqrao y exl¡enciu de CUOllS indebidas en muchos 

plullelel. 

Sumaado todo CllO, teuelllOI una Idea aprollÍlllldl de las CIUSIS de lllllfabecismo y 

deserción en la pobW:ión en edad esc:olu en llUCIUI ciudld de UflllPlll, y en el lllWlicipio 

del cual a cabecera. 
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NIVEL 

PrCCIQllar 

Primaria 

Secundaria 
Cap. P/Tnb. 
N. Med. Sup. 
Blchillcr 

TCJrAL 

CUADRO VIII 

DATOS F.Sl'ADimc0s DE u POBLACIÓN ESl1JDIANTIL ATENDIDA EN EL 

MUNICIPIO DE lJRUAPAN, CICW ESCOLAR 1"3 • '"'· 

OFICIALES PARTICULAllES 

ALVMNOS MAESTllOS DCS. GRUPOS ALUMNOS MAESTROS ESCS. GRUPOS. 

5.455 179 S4 187 921 29 15 32 

32.830 1,325 113 1,ISO 4,987 18S IS 139 
10.300 704 23 2'.11 1,754 142 6 44 

643 49 3 28 1.724 137 13 rn 
S19 76 1 14 113 56 2 7 

o o o o 2.079 137 4 S9 

49,747 2,333 194 1,676 ll,S78 686 SS 378 

(-:Savicics....-..SEP). 
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La educación preescolar CD nuesuo pafs ha lellido UD crecimiento impo!Wlle. La maukula 

pasó de 8'4,000 alumnos CD 1979 a 2 "734,054 en 1991. Sin embargo, el reugo es allD del 

29 '5 en el grupo de edad de nillos de cinco lllos, y de 44 '5 el grupo de edad de nillos de 

cuauo allos. El presupuesto asignado a este nivel tambim se ha incrementado, aunque se ha 

destinado principalmente a la construcción de planleles escolares. Los padres de familia 

hacen aportaciones dOWldo a las escuelas de materiales necesarios. 

La educación preescolar se ba caracteriudo por ser UD nivel : 

a) Atenido casi exclusivameme por mujeres: 

b) Donde interesa mú la fonna que el comenido; 

e) Con un sistema venical, basado en las jerarqufas y el autoritarismo, donde ascienden no 

los mú capaces, sino los que tienen mejores relaciones; 

d) Que es considerado inferior, en relación a otros niveles educativos, por el supuesto de 

que aparememente no requiere de una prepancióo profesional del personal que ahf labora. 

No falta quienes todavla creen que sólo es cuestión de tener "amor por los nillos", y 

habilidades manuales y artfsticas, ambas "proplu del sexo femenino" .. 

e) Cucma con UD programa pedagógico acorde a las tendencias ICIUales en materia de 

pedagogfa y pslcologla. De este modo, junto coa la educadora participa en la construcción 

de conocimieDIOs, atendiendo aspectOS globales, como son : el desarrollo ftsico, 

COplOSCÍÚVO y afectivo. 

1) A diferencia de las escuelas primarias,el jardln de Nillos se encuea1r1 mú libre, en el 

sentido de que no existe la preocupación penmnem por CUllllificar los resullldos, JIOr 
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medirlos a uav& de exámenes y calificaciones numéricas, ni por agotar una serie de 

coDICDÍdos. De esta manera, el trabajo que se realiza en los planteles de educación 

preescolar tiene caracterfsticas relevames. (Pérez, 1992: 41). 
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a JH>VC:AC:J:ÓX PBS••C:OLAR • 

La diversidad de definiciones sobre la educación es abundante. Hay personas que ban 

dedicado pane de su vida a buscar y reunir las principales definiciones de educación en 

disúntos lugares y épocas. 

Se han seguido diferentes criterios para su ordenación y clasificación (cronológicos, 

ideológicos, filosóficos, etc.): a continuación se citan algunas definiciones de autores 

clásicos. (Fennoso, 1985: 154). 

Plat6n. La educación es un ane de atraer y conducir a los jóvenes hacia lo que la ley dice 

ser confom1e con la recta razón y a lo que ha sido declarado tal por los sabios y más 

experimentados ancianos. 

Herban. "La educación tiene por objeto formar el carácter en vista de la moralidad", "es el 

ane de cons1TUir, de edificar y dar las Connas necesarias'. 

Rousstau. La educación es obra de la naturaleza, de los hombres o de las cosas; la 

educación es el ane de educar a los nillos y formar a los hombres; la educación no es, sino 

la formación de hábitos. 

J, Dewey. La educación es la reconstrucción de la experiencia que se allade al significado, y 

que aumenta la habilidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente. 
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, Gtut:i4 Hor.. •La educación es el perfeccionamiento ÍllleRCional de las potencias 

especlficamenie hlllllalla5. 

~. Por educación entendemos la actividad planeada mediante la cual los adulcos tratan 

de formar la vida de los seres en desarrollo. 

Entre las constantes mis repetitivas en las definiciones de educación, están : desanoUo, 

perfección y formación. 

"UI educación es considerada como un proceso tfpicamente humano, porque presupone 

capacidades exclusivas del hombre, tales como la inteligencia, por la cual aprende y planea 

su perfeccionamiento, la líbenad para autorrealíurse, la posibilidad de socializarse ... 

UI condición humana del proceso educativo es su primera y más general característica.• 

(Fermoso, 1985: !SS). 

"UI educación es UD recurso que la sociedad utiliza para conseguir determinados fines que 

considera deseables (objetivos). UI realización de UD objetivo educativo implica la 

formación de una persona equipada para vivir de una determinada manera, para responder 

de una forma específica ante el mundo que le rodea, y por lo general se acepta qu~ est0 

requiere la iniciación del nillo en detenninadas clases de conocimientos y habilidades". 

tFermoso, 1985: IS7). 
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a.:a.:a 

El concepco de educación en este caso viene determinado por el adjetivo "preescolar". Si 

atendemos al prefijo de que se antepone esta palabra le alladimos el sipificado de "antes 

de". Asl. F.ducaci6n Preescolar sipifica la educación impanicla o recibida ames de la 

escolariucióo propiamente tal. 

A principios del siglo XIV la expresión "F.ducacióo Preescolar" significaba cxactamenle 

eso; es decir. ·Antes de la escuela•, quedando entendido que se uacaba de la escolaridad 

obligatoria; es decir, la que empieza, por ~nnlno medio, a los seis allos de edad, en la 

mayoría de los paises. 

Esta expresión lla cobrado un nuevo sentido hoy en dla; se observa una primera extensióa 

del concepto de periodo anterior a la escuela elemental, es decir, desde el nacimiento hasta 

los seis allos. Tal ampliación del cooceptO plantea algunos problemas : el sentido de la 

palabra Educación es polis~ca. Tiene una multiplicidad de sentidos. La educación es una 

acción que no se refiere Wlicameme a aspectos intelectuales, lógicos y racionales de la 

personalidad, abarca tambim aspectOS sociales, afectivos, co11J105citivos y molrices del 

individuo. El contenido de la educación varía en función de la edad y de la situación 

históricosocial y ésta empiez.a desde el momento del nacimiento. 

Es necesario reconocer que la expresión de "Educación Preescolar" tiene, quitrase o no, 

resonancias escolares. De ahl la te111aci6n de hacer de la educación preescolar una especie 

de preparación para la escuela elemental obligatoria. 
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Los Jardines de Ni4os son fllstiluciones de creación relativamente recienre. Tienen su origen 

ea los profundos cambios sociales que trajo apmjados la Revoluc:i6n lndusuial, la cual se 

wactcriz6 por los mecodos de producción medalca y por la explotación sis!e111611ca de 

lllleVll ftledel de ener¡fa. 

Al no cooocer mú ley que la de la mAxima utilidad, los duellos de los medios de produccióa 

se lanzó a explotar sblemiticameme, a menudo implacablemente a los trabajadores 

incluyendo mujeres y Dilos. Los fen6menos ecoo6micos e incluso los al'llldes movilnicmos 

de opini6n se afirman y desarrollall en todas )llneS del llllllldo y la tullllrl y sus 

modalidades de uusmisi6o, es decir, ta educaci6n, empina a ldopcar. en general, una 

filoaomfa llllif'orme aWI dentro de Ja divmidad de U'ldícioaes. 

En esre muco de acOIJICCimientos nace ea Alemanla un personaje, un gran educador, que 

logn caracccriw las nuevu ideas pedagógicas de su tiempo y aportar con su filosofla y 

labor un nuevo conceptO del oiAo, de sus oecesidades y de Ja Importancia que pua me tiene 

el juego: Friedricb Froebel (1782-18'5). Pero llllCS de hacer mención de su impoltame 

obra, craramnos de describir un poco la q,oc& ea que le tocó vivir. los aconrecimielltlls 

bisl6ricosociales de finales de siglo XVW y primera mirad del sislo XIX para comprender el 

sursimieuro de los Ccmros de f.ducacióa lnfamil y tu situaciones que para e1io illfluyeroo. 

El concepto del hombre ba sufrido un cambio muy grande en el lrlllSCIJlSO de la bisloria; y 

por lo llllfO, la educación que tu personas han recibido en diferema lllOllleNOS talllbUa. 

"El Atte de Educar como las demh artes, es invención humana. En su conquisla, la 

actividad de los educadores ba sido precedida por los cambios de la sociedad... En todas las 

~ la educación conservo su cañcter normal, eficaz en lllllO respondió a las coadicioaes 
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inll'fnsecas del hombre. a las necesidades realmeSlle humanas del inieleao". <Merani. 1992: 

23. 24). 

••••• aDVC&C:s6• 

Se ha definido a la Revolución lodustrial como el conj111110 de aCOlllCCimieDIOS que se 

desanollaroo en Grao Bretatla en el periodo situado emre los siglos xvn y XIX. 

Los cambios se iniciaron con la iotroduccióo de mi!todos mectoicos en la producción. 

Algunos de los inventos mAs importantes que permitieron la Revolución Industrial 

aparecieron a fanales del siglo xvm. 

En 1769 UD joven escoc~ llamado James Watt inventó la mAquina de vapor. Al mismo 

tiempo James Hargreavcs, un iogl~. construfa la mAquioa de hilar y, poco despuis co 178' 

Cartwrigb, UD cl~rigo iogl~. produjo el primer ielar accionado mectnicammte. 

Estos tres grandes inveDIOS, iniciaron el cambio de la esuuctura económica, social y cultural 

de lnglatcm. A panir de eotooces. la vida rural y urbana del pais se vería graodemcole 

modificada llll todos sus aspcctOS. 

"u Industria Texlil Algodonera tuvo uo ñpido desarrollo gncias a que eo poco tiempo file 

capaz de producir grandes volúmenes de bienes a 111v~ de mejoras sencillas y tmúcas de 
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bajo c:OSIO, bajo la exisceacia ele un merc.io lllUlldial monopotiJado. Escas y oau 

condicioaes favorecieron en lqlatena el inicio de la Revoluci6o lndusarill. 

La llllllO de obra file suminislrlda por el campo, que liber6 de sus cndlcionales ocupac:ioaes 

a aran llllme~ de campesinos. los c:ualel se vieron fomdol por 111 circwlslaacÍll a Ulbljar 

en la industria. 

El ori¡en soc:ial de las nuevu masas ele trabl,ildores provocó unos re¡fmenes de ttabajo 

especialmmt.e duros". (Dic:c:ioaario Salvaa, 1980: Vol. 18). 

·uno de los problemas mAs lmponaiwes que bubieroo de resolver los patraaOS duranle los 

primero& allos de la Revolucido Industrial file el de selec:cionar hombres capaces de 

aprender la nueva lknic:a y susceptibles de plegarse a la disciplina que las modernas formas 

de la industria impoaflss. Cuando hablan gasrado tiempo y energla para resolver e5le 

problema, se ase¡uran de que el obrero especialitado ao serla tenlldo por oUU empresas, 

oblipndole a firmar coatntos por varios allos. Por ejemplo, algunos de los fundidores de 

Oales del Sur tuvieron la oblip:l6o de preslar servicios basta el immno de sus vidas. 

Cuando un patrOllO querfa ccmraw a un obrero de otto distrito, le era dificil come¡uirlo, si 

no podla, a la vez, ofrecer tnbajo a los dends miembral de la familia. A fin de sonear esias 

dific:uhades, los lnduslriales del hierro, en especill IOI ele Blc:kburow, CODIUUyeron al¡wm 

abricu tellliles ea las cercanfal de IOI allos bornal, c:oo el fin de proporciOllll' uabljo a las 

mujeres e hijos de sus ttabajadores. A la inversa, c:uando un pauoao deseabl COllll'IW 

uabajo femenino o juvenil, se vela l'recuellemelle obligado a extender su empresa hura 
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comprender la agriculwra, la industria de calderas u otras, a fin de proporcionar trabajo a 

los hombres de las familias cuyas secciones femenina o juvenil empleaba. 

Cuando se lanzó al mercado el nuevo bastidor movido por fuerza hidráulica, la industria 

estaba organil.ada sobre el trabajo dom~tico y hubo una serie de improvisaciones para 

utilimlo. Los primeros intcntos de trabajo adulto fracasaron. 

En ·Londres y en el sur de Inglaterra elistia abundante oferta de trabajo de gente desocupada 

y sin especialización, lo que constituía una carga para las parroquias. El alto costo del 

sostenimiento de esta gente motivó a los inspectores a transferir a grupos de oillos o bien a 

familias enteras a las fábricas del oone. Así fue como los industriales algodoneros 

obtuvieron la mayor pane de sus trabajadores. 

La historia de los aprendices de fábrica es una de las más deprimentes de este periodo. Los 

niilos, algunos no mayores de siete allos, se velan obligados a trabajar durante doce a quince 

horas diarias, seis días por semana en condiciones inhumanas y crueles". (Asbtoo, 1973: 

133 y SS). 

La vida de los aprendices estaba sujeta a malos tratos. Algunos autores oos oamn que unos 

cincuenta aprendices dormlan en el mismo salón. El prefecto abría las puertas de cada sala 

al sonar la primera campanada del ella. Por lo general desayunaban budlo batido y Ulll tarta 

de avena, casi siempre ya en el telar. & muchos casos, los supervisores deteofan a los nillos 

en el taller. dur.uue todo ese tiempo, a cambio de lo cual les daban medio penique. & tales 

ocasiones trabajaban durante IOda la jornada, sin descanso Di alimenlo. 
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Hubo patrones que tomaron sus responsabilidldes correctameme. Uno de ellos 1be el 

industrial Roben Owen (1771 • 11138) quien en 1816 creó en New l.alllrk. Escocia, una 

escuela modelo para lliftos a partir de los dos allos, hijos de los obn:ros de su bilanderfa. 

Fabricaron para los aprendices babiracioncs especiales, agradables y bien planeadu dOllde 

reciblan sus alimentos; ademú se preocuparon por proporcionarles una educaci6o 

rudimenraria. Los nidos podían jugar en los campos. y algunos tenfan jardines para su 

disfnu.c exclusivo; procuraron tener separados a los niftos y niftas. Un gran colaborador de 

Owen, fue Samuet Wilderspin. 

En este mismo periodo, el desarrollo industrial y la necesidad de cuidar de los nidos cuyos 

padres trabajaban, favoreció el florecimiento de inicialivas filantrópicas para la custodia de 

los nidos pequellos, wnbim en otros paises europeos, tal es el caso de Francia. 

Un precunor del jardln de Infancia, ya con fines educativas, pero sin pre1emiones de 

Impartir una instrucción propiamente dicha, fue el pastor protestante Friedicb Oberlin 

(1740 • 1826) de Estrasburgo. (Abbagnano, 1984: 449). Fue et primero en abrir en Europa 

(1770), una "Sala de asilo" en una aldea de Alsacia. Su objelivo fue social. Comisda en 

cuidar sobre todo a los Dillos mis pequellos, de ¡Jlllres que diltcilmtme pocllan tenerlos 

cODSigo miencras trabajaban en los campos. Los medios educativos utiliz.ados eran : el 

juego, el camo, la oración y ocras weas complemedariu. 

El ejemplo de este pastor no tuvo eco. Despu~ de ff. los primeros ÍlllCDlOll se iniciaron en 

París, por iniciativa de filamr6picas mujeres, en los lllrrios pobres de la ciudad. El primero 

que 111vo ~xito fue una "Sala de Asilo" en 1826, oba de Adelaide Pasloret Piscatory. Ella, 

dos allos llW rarde (1828), promovió la apenwa de oua Sala de Asilo con una mayor 

38 



organización y bajo la dire«ión de Jean Marie Cocbin, que eslllvo en Escocia haciendo 

estudios sobre la Institución ahí creada por Owen. 

Desde CDIOllcel, las lnsútuciOllCS Preescolares se difundieron primero en las Ciudades 

lndusuiales y despu& en el campo. 

· Durallle el periodo 1760 - 1830 hubo 11111 creciente preocupación por la infelicidad humana 

especialmente por la de los jó~enes y aún por parte de los indiutriales algodoneros. Sir 

Roben Peel solicitó del ParlameDIO como medida urgente la regWnenlación del ttabajo en 

las f4bricas. Su ley de 1802 sobre la Salud y Moral de los aprendices limitó las horas de 

trabajo y fijó niveles mlnimos de higiene y educación de los trabajadores. Esto ayudó de 

alguna manera, a fijar la base de ese código del trabajo que consli111ye la piedra angular de 

la moderna sociedad industrial". (Ashton, 1973: 137). 

Hobsbawn nos babia de los cambios ocurridos en el periodo de 1789 - 1848. Hace mención 

de tres cmibios fundamenlales de gran significado en la uansfonnación del mundo. 

"El primero de eUos es el que se refiere al aspecto demogrüico. La población del mundo 

habla empezado una explosión sin precedenleS, que en el curso de 150 allos multiplicarla su 

número. 

Este norable awnemo de la población estimuló mucho la ecooomfa, pues sin eUa no se 

hubiera mantenido un riuno tan lipido de crecimiento de la poblacióo; wnbi6n producfa 

más trabajo, sobre todo mú trabajo joven, y mú suminisuadores. 
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El se81111do gran cambio fue el de las comunicaciones, los lrillspones mejoraron ·su 

tec:llOlo¡fa, aumenwoa 111 velocidad y capecldad. Los barcos DO sólo eran mú veloces y 

sepro&, sino que 111 ca)llCldld de carp era mayor. Pero el U'lllSpolte que mú desarrollo 

IUVO ftie el ferrocarril. 

El rercer cambio imponallle llle el sran aumelltO del comercio y migración awique DO en 

todas panes•. (ffobsbawn, 1974: 297 y SS). 

Los cambios ocurridos en es11 q,oca abarcaron indudablemente wnbim el campo de la 

ciencia. Hubo imlumerables avances ciendficos, maevos retos y posibilidades de enfrentar 

los problemas, la concepción de cambio y de 11111Sformación en mucbu de las menteS de los 

individuos dieron a la ciencia un sran avance. La ciencia se vio beneficiada del eslfmulo 

dado a la inveslipci6n, a la educación ciemífica y tknica durante ese periodo. 

Es verdad que los cambios se dieron en todos los útbilos de la sociedad, modificando 

profundamente la forma de vida, las cos111111bres y el pensamiemo de hombres y mujeres de 

ese tiempo. No podemos decir que los adclamol T&:niccK:ienlfficos resolvieron todos los 

problemas y que las maevas formas de produccl6n, comercio y comumo beneficiaron a los 

múpobm. 

AIU C1101 ICOlllecimienros surgen llllCVOS problemas, 1111CVas necesidades sociales. Cientos 

de hombres, mujeres y nlllos eran cruelmellle explotldol en lu flbricas como ya 

mencionamos llllerionnen1e. Vivfan en condiciones infralllmanas en las zoaas industriales, 

las cuales illlll creciendo sin orden y sin serviciOI sanitariol; debido a ello, epidemias y 

enfermedldes cont1Biosas acabaron con muchas vidls. 
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De es11 Epoca son rambim las sociedades filamr6picas y srupos de ayuda bumanltaria a los 

pobres mú pobres. Hubo ¡cntes que rcalizaroll arandes obras de caridad y de apoyo a 

aquellos que mú necesillban. 

"No puede deciJsc que los polfticos de ese tiempo eran inscmibles a los abusos socillcs, ni 

que los gobicmos que aprobaron medidas tales como las destinadas a prevenir el uso 

excesivo de licores, a reglamcnw el empico de los pobres aprendices y a abolir la 

servidumbre en los campos carbonlferos de Escocia eran imtrwllCDlos incondicionales de 

una clase social que carccfa de humanidad. Pero en aeneral debe afinnane que el 

mcjoramiemo social era obra de asociaciones voluntarias y no ocupación del Eslldo o de 

individuos. 

La ayuda pública se compleraba gracias a la impartida por cuerpos como la Sociedad para el 

Mejoramiento de los pobres, la Sociedad Filantrópica que lCllla por objeto cuidar de los 

ni11os desamparados; "La recuperacióa de personas en CSlldo de inanici6oº. Olla ICllfa por 

objeto el mejoramiento de las condiciones de nillos deshollinadores, y Olla se ocupalJI de los 

reos encarcelados por robos de pequcflas cantidades. 

La educación la atelldlan la Sociedad para la Programaci6n de la Ciencia Crilliua, las 

Escuelas de Caridad y por úllimo, las orpnmciooes Llllca.sterianas y nacioaal. 

Muchas de escas sociedades se ccntenraroa C<JG ICIUar denrro de la meui!poli. Olraa, las 

menos. crecieron en provincias clollde debieron enfrenlar el problema iDduslrial de las 

nuevas ciudades. El consejo saailario de Manchesler sipúfic6 coasiderable lldelalllo en 

cuestiones sanitarias y de mejol'lllliemo de Ju fabricasº. (Asbton, 1973: 142, 143). 

41 



Podemos decir qúe la Revoluci611 lndusuial 111vo 11111 gna inftualcia no sólo en Europa sino 

en i-1 resto del IDUlldo. Una de las uansformacklnes mAs imponames fue la manera de pensar 

y enfremar la vida. Muchos hombres de nobles y leaet'OSOI semimieatol se revelaron COlll1I 

las si1111ciones ele illjuslicia, y toanron despenar wn«inri«:ntoo de solidariclld con los 

oprimidos y, poco a poco, en uai6a de los propios obreros, lo¡raroo conquistar una serle de 

reformas en las coadlciooes de trabajo. 

En CWUllO a la educación, en la mayor pane de las nacioMs desw:a el gran esfuerzo en 

favor de la educación de las clases populares. 

lmpol1allles refonnas educativu se llevan a cabo en la prilllera milad del siglo XIX. 

La educación esti Sntimamellle unida a los ICOlllCCimienlOtl polilicos y sociales. El desarrollo 

de la Revoluci611 fndusttw dio lugar a grandes concenrnciones de geaie en las poblaciones 

y a la necesidad de atellder a su educación. 

"Todo el siglo XIX ha sido un esfuerzo COlllÍDlo pm llevlr a la realidad la educación desde 

el pumo de vista nacional .•. se desarroll6 la mAs inlema lucba de los panidos polllicos, 

coaservldores, proaresistas, reaccionarios y libmles, pua apocle1ane ele 11 educaci6a y de 

la escuela pm sus fines. En panicular puede decirse que ba sido 11111 lucba emre 11 Iglesia y 

el Emdo en IOl'llO a 11 educación, pero al fin vence &te, y llep a c:omtilUirse en cada país 

1111& educacl6n plblica aaciollll. 

Del sl¡lo XIX proceden les sistemas nacioaales de educación y las grandes leyes de 

imwcci6n plblica de iodos los palles europeos y americaool... Se puede decir que la 
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educación pública, en su grado elemelllal, queda firmemente establecida duranle este siglo 

con la adición de dos nuevos elementos : las escuelas de púvulos para la primera infancia y 

las nonnales para la preparación del magisterio". (Luzuriaga, 1989: 181). 

las condiciones históricas de ese tiempo, dan caracteñsticas especiales a la educación de los 

diversos paises. En el siglo XVW la educación teola UD carácter general, pero en el siglo 

XIX se afinna su aspecto nacional. 

En Alemania wnbién la educación es uansformada. Entre las personalidades que se 

dedicaron a ello figuran : 

Barón Von Stein (181~ - 1890). Se hizQ famoso por su intento de elaborar una ciencia de la 

sociedad basada en el idealismo hegeliano y por su interpretación de las ideas y los 

acontecimientos de la Revolución Francesa. Dcscmpclló un imponante papel en la 

vulgarización en Alemania de los conceptos de socialismo y lucha de clases, e intluy6 sobre 

el desarrollo académico de la Administración y la Hacienda l'líblica. 

Stein no sólo crela que las refonnas sociales podlao corurolar la diJWnica de los conflictos 

de clases, sino que además recooocla que, a menos que los trabajadores adquieran m6s 

educación y mayor riqueza, cualquier revolución proletaria descmbocarfa en una dictadura 

sobre el proletariado. Para prevenir esto, es necesario que el proletarildo disponga de 

movilidad social, y Stcin consideraba que las principales vlas para alcanw'la eran la 

educación y· UD creciente nivel de vida, siendo el Estado el encargado de salvaguardar estas 

vlas. (Dicciooario Salvat, 1980: Vol. 19). 
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Otro personaje impon.ante es Wilhelm Von Humboldt (1767 - 183$). 

• Adcmú de ser polilico, filósofo y lingüi.sra fue el mú influyente organizador de la 

ensellama en Alemania ~ el siglo XIX. Su pensamiento renovó el idt'al humanlstico 

del renacimiento y llegó a ser ~l. el principio mismo de la orpniución de la enseftanza 

pdblica. El florecimiento ciendflco del siglo XIX aleudo se debió en gran parte a su 

influencia. 

Tomaba en serio la idea de Roosseau, quien exigla, que, anle todo, se formase "al hombre" 

antes de convertirse en ciudadano y de consagrarse a una actividad precisa. 

Fue Von Humboldt quien realizó una reglame111ación oficial de la'enseilanza pública. 

Confió al estado el cuidado de toda ensellanza, entendi&ldose que ts1e debería susciiar la 

colaboración activa de consejos. RespectO a las materias de ensellanza, el Estado debla 

preocupane, no de sus fines particulares, sino llnicamente de la formación del hombre en el 

sentido mú amplio de la expresi6n. La formación profesioaal y la especialiuci6o, lelldrfan 

que bacene sobre la base de esa formación general, dirigida por el Estado, los Consejos o 

los particulares. De acuerdo a ello la fonnación general se divide en tres fases : la ei;isellanu 

elemental, la escuela erudita y la Universidad. 

La nueva organización se aplica primero a la escuela elemenlll; desde ahora se conviene en 

un centro de cultura general, en el sentido bwnanfsdco, que se procurad desarrollar; esa 

llegó a ser el primer gndo de ensellanza para todos : la escuela primaria. Ademú se borró 

toda diferencia entre las escuelas c!Asicas con easellanza del lalin, y las escuelas medias se 
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convinieron ea escuelas de segundo grado unificado, "Escuela seamdaria". El plan de 

eswdios se esrableció ele una mmera uniraria. 

En 181 O se fundó la Universidad ele Berlln. Liberó a los eswdios del aplrilU punmeme 

pragmilico poniáldolos al servicio ele "la idea del saber". 

El principio peslalouiano del ejercicio •formal• de IOdas las fueri.u humanas, ba sido 

aplicado por V on Humboldt al con junio ele la enseflanz.a. Se traraba, pues, de ejercirar las 

fumas crecientes de la juvemud en IOdas las direcciones, de suene que el CeDl1o interno de 

la existencia humana filera estimulado por la participación del espfritu individual en el 

universo creador. 

Es ea las universidades donde el principio de Von Humboldt se reveló mú fecundo. No 

rardaron en refonnarse de acuerdo con el modelo de la nueva Univenidld de Berl.ln. La 

idea maestra consbtla en que el estudianle debla aprender solo y participar en las 

investigaciones cieDllficas : la ensellanla universitaria debe coasegulr progresivamcme que 

el maestro sea superfluo. El esllldiante ya no es un escolar, "realil.a investigaciones por sf 

mismo, el profesor es para l!I un guía y un apoyo•. (Cbateau, 1985: 219 y SS). 

En el siglo XIX continuó la tradición pedagógica idcalisra iniciada en la l!poca precedente y 

representada por grandes filósofos : Ficble, Hegel, y Schleiennarcher, y por escritores 

como Goethe, Schiller, Lessing y luan Pablo Riecber. En esra misma dirección idealista, 

aunque ocupll!do un lugar aparte y sobresaliente, surge la figura ele Federico Froebel, 

creador de la educación de la Primera Infancia•. (Lumriaga, 1989: 184. 185). 
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... co•c•.,......90mL&llZ..._ 

Cada ~. cada moaiemo bist6rlco ba dejado sus huella ea la pmca11 y ea sus obras. 

Las circumwlciu socioculluralcs de las dÍllillllS epoca a uav& de la bistoria han marcado 

profundameme la forma de pemar y de llCUIU, la manera de ver la vida y abordar sus 

problemas. El coocep!O de hombre comempoñneo ea cada ~ y realidad histórica ha 

ellado determinado por los ICOllleeimieDIOS polllicos, ecooómicos y sociales que tienen 

lugar en su tiempo. Lo mismo ba sucedido coa el concepto del nillo; el que se ha modificado 

y tr1111formado : el cómo debe ser escudildo, c6mo debe lraWsele, educúsele, etc. El 

peosamiClllO, la idea de lo que es un nillo por parte de los adultos ha delenDinado la manera 

de lnleracclón coa el, los espacios que se brindlll, la educación que para ellos se elige, etc. 

En este apartado veremos los diferet!ICS coacepcos del niAo a trav~ de la historia y las 

implicaciones de cada Ílna en el desarrollo y educacióo del nillo. 

Los dalOs sobre los cooceptoS esdo IOlllados del bbro : "Mloual de Psicología Infantil•. 

(Newman, 1986) • 

..... 
Se Yisuali1.a al nillo como un ser capaz de adopW' la conduela de lol adultol. "La edad 

Wúcameole da mayor tamallo tlsico y proporcioaa a la penoaa mú experiencia•. 

La concepci6n del nillo como un lldullo en minillwa penlsd6 en las culluras donde el nillo 

no se alejaba de casa para ir a la escuela. ·Durame los siglol XVI y XVO, ea Inglllerra y 
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Francia los nillos panicipaban en la vida IOW de los adultoS. Niaos y adultoS dormlm en la 

misma babi&acióa, llevaban la misma ropa, uabajaban en las mismas faeDu e Incluso 

jugaban a lo mismo. 

Aunque durante el siglo XVll empez6 a surgir UD llllCVO coocepco de la iDoceDcla de la 

olaei, todavla en el siglo xvm los biólogos que eslUdiaban la bmncia se¡ufan 

considerando al nido como un adulro pequello. Sostenían que en la cabeza de la c6dula 

espet'IÚÚCa se podla idenlificar a un adulto pequello. 

"Esta concepción tuvo repercusiones : en primer lugar, las vidas de los nillos y de los 

adultoS esiaban mezcladas no babia separaci6D de grupos por edad, no estaban diterenclados 

los iolereses y experiencias a las que podla acceder. En segundo lugar, los ambientes y 

objeros pensados para ellos eran pocos o casi nulos. En tercer lugar, el oifto era presionado 

para responder a las expectslÍvas de los adultos. Es ftecuente leer o escucbar de los nillos 

que a los pocos altos 4 • 5 aprendieron de IJIClllOria verses en ladn, escribieroa concienos, 

leyeron obras literarias, etc. Las demandas de los adultoS forwon a los nillos a realizar 

acciones y apreodiiajes como ~toS. 

Las culturas europeas que tuvieron este lipo de coacepcl6D atendlan las necesidades de los 

adultos únicamente, mienlra5 que los nillos eran forzados a componane como adull.OS y la 

educaci611 que m:iblan tenla como propósito imlruirlos sobre rodas aquellas cosas que los 

adultos baclan". (Newman, 1986: 21). 
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..... 
La idea de que el pecado y sus terribles consecuencias soa beredilarias, condujo a la 

filosoffa conservadora de F.dmund Burlte ( 1790), sep l!I la llllUfllez.a b11111111a es mala y 

amrquic:a de por si. Y por lo wuo soa necesarias las restricciones e imtituciones sociales 

para instruir a la gemc l!lica y garantizar asl la cooclucta respoosable. 

•La idea de la maldad innala de los nülos llevó a malentender los impulsos de l!stos y se 

esuucturó una educación que corrigiera dichas tendencias y que apuwa del pecado. Los 

nidos fueron sometidos a un tipo de disciplina muy severa, con el fin de acabar y doblegar 

sus tempenmentos inocuos. La meca principal de las Instituciones Educativas no fue 

proporcionar conocimientos, sino eoseftar la l!lica y la decencia y ciertos valores y normas 

culturales vigemes en las diversas sociedades. Por ejemplo, una sociedad belicista imponla 

en el nillo los valores de la "defensa de la patria" etc. ciertas sociedades muy influenciadas 

por cierta l!lica religiosa ejerclan una desmesurada presión autoritaria, por ejemplo la 

sociedad alemana de la postreforma procestante. 

El pensamiento puritano estaba presente en las mentes contemporáneas a esta concepción. 

Las repercusiones que para el desarrollo tuvo em coocepci6n fue la de orienrar todos los 

esfuerzos a exigir a los nidos de manera persisrcnce y a muy remp11111 edad, controlar sus 

impulsos y un riguroso comportamienro moral. Se exigla que se comportat111 moralmente 

mucho antes de que el nillo entendiera las razones de las mismas, los castigos a las mú 
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pequellas falras eran despiadados. El uato entre adultos y lliAos era a dlswlcia y de 

clescoafiallza 111111111. 

Los fundidores de las escuelas de los siglos XVI y XVU velan en ta religióo el Wúco medio 

de conducir las almas a la felicidad eterna a panir de una vida terreaa1 llevada 

caritativamente. El papel de las escuelas era comunicar las normas socialea y dticas 

idealizadas por la comunidad, que eran la obediencia ciega, la docilidad y el apego a una 

disciplina estricta•. (Newman, 1986: 22) . 

..... 
Jobn Loke (1693) sostenla que el conocimiento se adquiría por medio de las experiencias 

sensoriales y que era reflejo de tales experiencias, La noción era de semejanza con un 

pizarrón o tabla limpia, vacla donde nada hay escrito, por lo (que no es malvado en si ni 

posee conocimientos innatos. La educación de las nuevas generaciones era una oponunidad 

para que la sociedad le eiaeilara la virtud y la sabidurfa. Desde el pulllO de vista, la 

educación moral tenla llW peso que la adquisición de conocimiClll05 o habilidades. Las 

siwaciones de aprendizaje diselladas con una concepción como &ta establo dirigidas a 

inculcar en el nifto las normas de comportamiento cullUrllmente aprobadas. Se niega toda 

capacidad o diferencia innata y remperamental. 
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..... 
La aocióa de la niaez cano un eslldo de bolldld y que los impulsos llllUnles de los llillos 

deben ser acertados como soo, file postUlllla por lean J. Rouueau (1762), "El bombre 

liende biela la propia felicidad, no es posible que 1a1p otros móviles•. 

"Las finalidades educalivas no sólo son intmlas para cada individuo, sino que son propias 

de cada edad". "Hay que considerar al hombre en el bombrc y al nillo en el nillo". 

(Abbagnano, 1984: 398). Rousseau arremete impeluaso cooua la "blrbara educacioo" q~ 

prelCDde sacrificar el presente al porvenir y sólo comigue que Jos nidos puedan "morir sin 

allorar la vida de la que no han conocido sino los tormelllOS". (Abllagnano, 1984: 399). 

Se empieza con el cambio en el concep<o educalivo infaa1il : la educación debe satisfacer las 

necesidades del nitlo y mejorar sus predisposiciones e imereses llllWales. la noción del nillo 

como llallll'almenrc bueno, sacudió las 16cnicas de disciplilw rigurosas de lecciones 1111y 

eswctutadas y de ttat0 fonnalista entre los alumnos y macsuos. producto de la concepción 

de la maldad en el ni1lo o como tabla rasa. Rouaseau dice : No se tra1a de ense6ar de las 

ciencias, sino de hacerlo adquirir el guaro de IDIUlaa y los mttodo5 para aprenderlas Cllllldo 

ese gusta de baya desarrollado mejor". (Rouueau, 1984). 

La viJióa bumanlstica del nillo produjo mudlu COllll'Ovenias Cllllldo apareci6 por primera 

vei su libro "Emilio" (l 762). El PulalDClllO de Parfs coaden6 sua obras y en SuiD las 

quemaron. Ace¡JW' la noción que tenla ROUSMlll de la Dllllnleza del llillo, equivalla a decir, 

a nivel social, que el individuo esllba por encima del f.atado y que l.ellfa derecho a un 

ambiente donde Sllisficieran sus necesidades pmcmles. El esfbeno debe ser susliluido por 
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el interés y asl por primera vez se anuncian principios educativos asentados en el 

conocimiemo del nido. 

Las realidades sociales y econ6micas dlll'lllle la Revolución Industrial generaron la opinión 

de que el nido era una propiedad o recurso económico. Enue las familias campesinas de 

Inglaterra del siglo XVI, por ejemplo, los nillos de seis a siete allos debla ira• en los 

quehaceres dl>Wsticos. (Gillis, 1974). Al acercarse a los nueve o diez allos se les animaba a 

que dejaran la familia y se fueran a ttabajar de sirviClllCS en casa de familW acomodadas. A 

principios del siglo XVU, con la explosi6o demogrMica, se podlan ver mullillldes de nillos 

vagando y mendigando por las grandes ciudades de Londres y Mancbester. En ese tiempo se 

promulgaron leyes para que los nillos huérfanos o sin bogar se dedicaran a aprendices de 

alguna actividad. 

"La vida de los aprendices aparece en las memorias de Roben Blincoe, quien a la eclad de 

siete aJ'los irabajaba de aprendiz de obrero algodonero. En poco frecueate que se les pagara 

a lo5 aprendices, y no se podlan casar sin ames terminar su periodo de aprendiz.aje. Los 

amos eran responsables del estilo de vida de esos aprendices, y procuraban que se 

alimentaran lo mejor posible y que estuvieran a su IOW arbitrio. 

En 1814 terminó en lnglalena el apmidiuje oblipsorio. 

Las fueu.as de la indusuializ.ación llevaron a aumen&ar el uabajo mnunerado, disminuyendo 

la servidumbre. Los nillos pudieron vivir con sus flmiliu por periodos 111'5 largos. 
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La forma mAs extrema de ver a los nillos como propiedld es la esclavitud. En el sistema 

esclavista de Noneammca, los nillos nacidos de padres esclavos, podlan ser vendidos 

independiemememe de sus progenitores. No babia ley que les coocedien derecho alguno. 

La responsabilidad de alimenw. vestir y educar a los nillos esclavos se cwnplfa sólo al 

crilerio de sus dudos. 

Como podemos ver el destino de los nillos vistos como propiedad dependfa por emero del 

propietario, amo o padre al que servlan. No se les satisfacla sus necesidades a menos que 

tuvieran relacióo coo su capacidad para el tnbajo. Si el adulto encargado procunba que 

fueran bien trallldos y bien entrenados, entonces aquellos allos de servicio podón ser útiles a 

las criaturas. Las crónicas que existen sobre abusos gnves y crueldades contra los nillos y 

que llenaron canas, diarios penooales y periódicos de la ~poca. nos indican que la 

benevolencia no en una actitud comlln para con los nidos que por diversas circunstancias 

tnbajaban en las nuevas industrias. Pero como hemos visto ya ameriormente, hubo en esa 

~ personajes con un pensamiento difereme que vieron la necesidad de remediar los 

sufrimientos de cientos de gentes, hombres, 1111jeres y nillos injustameme tralados por 

algunos indusuialea. As( en el siglo XIX se promulgaron leyes contn el trabajo infamil, lo 

cual nos babia ya de un inlms mAs humanitario por proceger a los nillos de la explocaci6n y 

de la crueldad, cuando sólo se les vela como fucnre de mano de obra•. (Newman, 1986: 

~) . 

..... 
El coocepto de etapa evolutiva se refiere 11 peñodo de vida, durlllle el cual una pute de la 

conducta se encuentra dominada por una cualidad panicular en el modo de pensar o en tas 
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relaciones sociales. Platón en "La República", presentó un plan de educación coordinado 

seglÍII el proceso de desarrollo de las capacidades intelecruales y del control emotivo. 

Sbakespeare escribió sobre una teoría del desarrollo un base a siete etapaS dlll2Jlle las cuales 

la persona pasa de ser un laCWllC "que gime y vomira", a un "escolar llorón" y que termina 

una segunda oillez, en la "vejez". (Ncwman, 1986: 27). 

La idea moderna de que el niflo tiene características únicas y que la niAez constituye una 

erapa de desarrollo, empezó con la Teorla de la Evolución, de Cbarles Darwin .• El nillo 

pasó a ser objeto de estudio cientffico, pon¡ue se buscaban las caracterfslicas peculiares de la 

especie humana y sus nexos con las demás especies vivientes. Para Darwin, el estudio ele la 

nillez era indispensable para entender los orígenes de los seres humanos y su natUraleza. 

Los avances de la psicologfa en lo que va del siglo XX, en panicular en las últimas décadas 

han permitido un amplio conocinúento del niflo. La psicologla ha investigado y estudiado las 

caracterlsticas del desarrollo infantil en los diferentes períodos de edad. Estos conocimientOS 

han sido incorporados a la pedagogía y a la didáctica en los diferentes niveles educativos. La 

psicología fundamenra y orienta muchos aspectOS educativos. 

"La ieorla freudiana del desarrollo psicosexual y la teorla de Piaget, que uara sobre el 

desarrollo cognoscitivo son algunas de las Teorlas psicológicas modenlas m'5 conocidas". 

Todas provienen de una perspectiva evolutiva, donde al niAo se le ve como a un ser 

primitivo. con necesidades, capacidades y orientaciones cooceplllales, cualitativamente 

distintas del adulto: "No se educa ignorando la nawraleza y el fin de quien se debe educar". 

De aquí la limdamenlal orientación psicológica que caracteriza a la pedagogla 

contemporánea, con psicologización absolura de los métodos y la adapcación de la escuela 
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al aülo ... El individualismo ped.tgógico surgió del "descubrimiealD" del aillo como 

personalidad libre y aut6noma. El infante es visto como ser primario, ori1inal, con derechos 

naturales propios e inviolables, que el Estado debe salvaguardar ponimtose al servicio de 

cada individuo". (Merani, 1969: 43, 44). 

En IOdu las teorfu evolutivas se da a ealellder que la psicologla lllmana depende del 

dominio temprano de competencias b4sicas, de donde se desarronami competencias y 

relaciooes mas compleja. 

Resullldo de esra oriemaci6o ha sido aquella investigación ciemffica que se centra en los 

datos acerca de las cap1eidades intelectÜales, emocivas y sociales de los aillos en las 

diferentes etapas, que van desde la infancia basta la adolescencia; el estudio de los procesos 

del cambio entre nillez y etapa adulta. 

El supuesto de que los aülos difieren por capacidades búicas, tanto psicológicas como 

ftsicas, debidas a la etapa en que se encuet111111 de su desarrollo, ha nevado a la 

organización de escuelas, grupos de juego, de IClividades, etc. 

"El aülo es la materia prima de la pedagogfa y de la psicolo1fa infantil, esto es, el eslUdio de 

la primera etapa de la vida del hombre, nace a comienzos del último cuarto del si1lo pasado. 

En 1876 el filósofo y psicólogo frands Hip6lito Taine publica un trabajo titulado "N0ta 

sobre la adquisición del lenauaje en los nillos y en la especie humana", y en 1881 aparece el 

libro "El alma del aülo" del filósofo aleDIÚI Guillenno Pryer. La "Nota de Tain es el acta 

de nacimiento de la psicoloala inrantil". (Merani, 1969: 50). 
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El concepto del niilo como hemos visto tiene repercusiones en la educaci6o que me recibe. 

A medida que los conocimientos de las diferentes ciencias : pslcok>afa, blolo¡ía, 

epislemoloala. sociolo¡ía, pedaaoara. ecc. se blll ampliado gnciu a las lavestipcloaes y 
esllldios que cada Wll realil.an, el coocepco del aillo va emiquecifadosc CGO los elemellos 

por ellas aponados: lo que puede permitir que la educación m6todos y t6cnlcas de emellama 

coauibuyan de mejor 111111m al desarrollo anllOOico del nitlo. 

& 

Entre los educadores que bao aportado con su labor y su obra a la educaci6o de esca primera 

etapa de la vida escolar de los nillos pequeilos destacan : Froebel, Decroly y Maria 

MOll!CSSOri. erute otros. Sus trabajos y el conjlllllO de principios pedagógicoa y psicológicos, 

aportados por ellos fueron la base del pemamieuto pedagógico y filosófico coaaemporineo a 

cada uno de ellos. Alln hoy en dla hay aspectos que siguen siendo aplicables en la 

Educación Preescolar. 

A continuación hablaremos un poco de cada uno de ellos de sus m«odos, de sus 

aponaciones. 



..... .&VC1t'Vl9'a'O avz•·•·•••o 

Froebel nació en Oberweiublcb, Twúl¡la, el 21 de abril de 1782, fue el primero que 

sitU!!natir6 la Pedaaoafa del lll'llfa de lnlanra, formulando una teorfa de la educlci6a 

lnrandJ en coaexl6a con un metodo delallado pan llevula a la ¡dctlca. 

"La bue de su coaccpcl6o pedagógica lile el coaoc:imielllo del valor que para el al6o tiene 

el juego despreciado &le en su ~. Y definió al juego como la mis pura actividad del 

hombre en esa etapa. 

Klnderprden es el nombre de las Instituciones cl'Cldaa por Froebel y por las que ba 

merecido gran rama. 

E.o 1837 ftJnda en Blanquebw¡o el "lnslilulo de Enscftama lnlllitiva para la 

AUIOOCluclci6a". Eacablecimieolo destinado a eslUdiar y prep1nr el lllllerial did&clico 

coac:ebido por 61 pan la educacl6o de la primera illrancia, que deberfa llliliw1e en el seno 

de la flmilia. Posteriormeme, el nombre se cambió a lmcilulo para la E4ucacl6o del lmp1lso 

Activo de los NUios. Pero es en el afto 1839 la fecha de la fundacl6a de una lnslituc16n 

Educativa propia pan aillol de edad preescolar que en 1840 bluliz6 CCJD el nombre de 

ludfn General Alendn del N'dlo. Jardines de Ni6ol se 1lamufan de abf en adelanle los 

esublecimlelllos semejanlcs que en poco tiempo surperoo en OllU loc:alidades". (Luzuria¡a, 

1988: 200, 210). 
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"En 1848 las Asociaciones liberales de maeslrOS adoptaron la idea de la educación 

preescolar y. a juicio de muchos, Froebel se coovinió, por lo que roca al aspectO educarivo, 

en el profeta de la Organización Federal de Alemania que parecía a pumo de ser realiwla 

por el Parlamento. 

EUo explica por qué la reacción polírica, posrerior a los acoorecimiemos de 1848, embistió 

rambil!o contra la obra de Froebel. Prusia y algunos estados menores prohibieron los 

Jardines de la Infancia". (Abbagoano, 1984: 481). 

Para muchos, Froebel es el más caracrerfstico pedagogo aleuWI del siglo XIX, que refleja 

en el campo técnico y prácrico el clima románrico e idealisra de Alemania. 

FUNDAMENTOS DE SU MÉTODO. 

"El método de Froebel es natural y activo, el desarroUo es una exreriorizacióo activa de las 

potencialidades, de fuena. Para Froebel no hay desarrollo psíquico posible si no es ~re la 

base de operaciones coocmas. Dice "El hombre puede conocer plenamente lo que le es 

posible representar exreriormente, lo que puede producir. Para adquirir cooocimiento el 

alumno debe vivir, y pensando, hacer, y haciendo pensar" (Esra filosolla la veranos mú 

rarde y con un planreamiento ciellll6co en la Tcoóa Coposciliva de Piaget). 

Para Froebel el juego es esta actividad libre que es conquista de destteza y conocimiCDIO. 

Jugando el oillo entra en relación concreta con el mundo, realiza plenamente algunos de esos 

enlaces con la na!Uraleza que expresan la d1vina unidad de lo real. 



l.· Froebel tiene en cuema el pC1151111iemo de que en el nillo esd la simiente del fulUl'o. 

Hasta entonces el estudio del nillo habla sido para organizar la instrucción que se le 

impaniria pero con Froebel el estudio del. nillo tiene otro sentido y con el propósiio de 

ayudarle en su autoeducacióa, lo cual le facilitaría su descnvolvimicnio. 

Por primera vez, la educación del nillo se va a ttali7.ar por y mediante el nillo. Toda su obra 

va a estar en función del nillo. 

Los ~os y materiales se programarán para que el nido los utilice en la fonnación de su 

propia penonalidad y de la que ti va a ser el auior principal. 

Otro fundamenlo es el de la unidad. Su sistema se basó en la ley de la unidad, básica y 

fundamemal, concibió la unidad entre el hombre y Dios y promulgó con el fin de la 

educación el perfeccionamienlO de esta unidad. De igual manera concibe le unión entre los 

individuos y las razas humanas. Dentro del ser humano late la presencia de lo divino. Para 

ti "en Dios esd el fundamento único de todas las cosas". Dedicó gran tiempo a estudiar los 

modos como podla realizarse con el mayor provecho ~ universal enlace de todos los seres 

en cuanto a instrumento educativo. En el interior del ser humano es" la unidad entre 

poderes respectivos, reflexivos y ejecutivos y sobre esta coocepción basó los proyectos de 

su obra educativa. Percibió tambim la unidad entre las diversas actividades y 

pocencialiclades humanas por lo que la educación que ti concibe es integral. 

El siguiente fundamenlO se refiere a la actividad. Para et, la actividad esponWiea del nillo 

es esencial en el proceso edueativo. El principio de la actividad esponlinea es uno de los 

mú significativos para la pedagogfa. Implica el recooocimiCDIO de la actividad en la 
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111111ralez:a infamil y la necesidad de la formación de la personalidad del nlllo coa plena 

libenad". <Casúllo, 1980: 23 y SS). 

La indiviclualidad.- La bondad infantil es c:aractcrfstica en Froebel. ru nlllo debe ser 

respetado y considerado como ser en desarrollo. "El merito mayor de Froebel comiste quizA 

en no haberse apartado 1111DC1 Di expllciia ni impllclwneore de una actillld de respeco 

auimtico y religioso por la personalidad del nlllo. 

El escribe : 'Cada hombre, desde Dillo, debe ser conoc:ido, reconocido y lrllado como 

miembro necesario y esencial de la humanidad; por ello, los progenitores, en cuanto que los 

tienen bajo su cuidado, deben semirse responsables 11111e Dios, ame el Dillo y ame la 

humanidad'. 

El aillo "desde que aparece en la licrra, desde su naclmiemo, debe ser comprcndido de 

acuerdo con su nawralez:a, debe ser lralldo coa juslicia y puesio en libre y pleno ejercicio 

de sus fuerw. En modo alguno deben ejercitane f'llerw o miembros aisladamellle, en 

detrimento de los otros, impidiendo el desarrollo de &IOI; el nlllo no debe ser, ni siquiera en 

pane, encadenado, alado, impedido, ni mú larde se le debe tener en andaderas', Esta libre 

expansión, a un tiempo ffsica y espiri!Ualmeme es una f'llenle nallllll de alegria y 

salisfacción'. (Abbal!lllllO, 1984: 485, 486). 

"La aclividad espoaWlea del Dillo tiene sin duda alguna aran imponanci.a eo su formación, 

pero esto no debe menoscabar la responsabilidad de la actividad educaliva organiz.ada, esio 

es de la escuela. Esto implica el comienzo de una ~ de coofiaou en el Dillo. 
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Froebel no era panidario de dejar hacer al nillo lo malo. Decla que los educadores deben 

cuidar 11enwnen1e las planw lnfanliles para que se desarrollen con plena IUIOllOlllla, pero 

el pidre y el educador deben procurar conducir al nillo para que adquiera lo bueno y 

recbace lo malo. 

La Cooperación. "La Ley de la Unidad permile ver a Froebel, al nillo y al hombre en mutua 

relación con sus semejallleS. Procuró el desenvolvimiento del individuo como medio de 

llepr a una sociedad lo mAs peñecta posible. El decla que el nillo, colocado en situaciones 

apropiadas, desarrolla inclinaciones activas y esplritu de colaboración, scnlimiClllOS, y una 

bonda sensibilldad religiosa. El Kinder¡ardcn conslinaye un modelo de sociedad en que 

todos los individuos tienen derechos y deberes llllllUOS. Hizo =t'asis en que los principios de 

verdad, juslicia y libenad, se aprenden mcdiame el ejercicio practico, vimdolos •. (SEP, 

1961: 63). 

EljM4JI.. La gran illluici6n de Frocbel le permitió ver las venrajas inlclcctuales y morales 

del juego, asf como la imponancia para el desarrollo flsico. DiscM diversos tipos de 

lllllerialcs para juegos educativos. La serie completa de sus "regalos" o "dones" son 

ju¡uctCS coacebidos sistem6ticamenae para la educacióo inlclectual del nillo. Se les llamó 

dones porque se les daban al nillo y eran los siguiCllles : 

l.• Uaa peloca de tela, con seis pelocas menores de los colores del arcofris y un soporte para 

bacerlu oscilar. 

z •• Una esfera, 1111 cubo y un cilindro de madera, de iguales dimensiones. 

3.· Un cubo descomponible en ocho mú pequellos. 

4.· Un cubo deseomponible en ocho tablitas planas. 
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5.· Un cubo descomponible en 27 cubos chicos. 

6.· Un cubo descomponlble en 27 rabtitas. 

El nwerial se acompallaba de cuadernos de insuucciooes y versilos para canw en coro. 

Adem4s. el lnstiruto Blankenbur¡ producfa materiales como caju matetmticas de rabias de 

distinlas formas geom&icas, bastoncitos y cuenras para facilitar el paso de lo coacmo a lo 

abstracto. 

El owerial uliliz.ado por Froebel incluye ademú de los 'dones' todos aquellos utilizables 

para favorecer la calidad de la educación. Las poeslas, conversaciones y camos enn 

utilizados para el desarrollo mOtll infantil y la formación de una actitud religiosa, dice "el 

juego genera júbilo, libertad y satisfacción, reposo en si y fuera de si, paz con et universo. 

En él residen y de él browi lu fuemes de todo bien'. (Castillo, 1980: 126). 

En buena panc, del feliz desenvolvimiento de la actividad jubilosa del nifto depeodert el 

carácter futuro del hombre. Por coosiguiCDIC, ni el juego ni ninguna oua actividad educativa 

deben ser ni obligatorias ni coactivas : 'La educaci611, la iosuumenlacida, la eosellulZa, 

desde un principio. desde sus primeros elememos, deben dejar hacer, secundar y no 

prescribir, determinar, ioiervenir". CAbbagoano, 1984: 484, 485). 

Froebel es considerado como un grao precursor de la nueva educaci611, sus ideas 

pedagógicas han tenido influencia en numerosos paises, pero donde ha ocupado un lugar 

especial y recOPOCimiento profundo ha sido en el campo de Educaci611 Preescolar, Q11C ha 

incorporado su mdtodo. Muchos Jardines de Nillos contempodneos realilan actividades 
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como camo. jue¡o, jardinerfa. modelado, relatos. dnmaúz.acloaes; &w y ouu mú soo de 

illspi!ICión Froebeliana. 

La coocepci6n de este educador 1eerca del nido y la educaci6n marcó las pauw para una 

aueva actilud hacia el nifto y su educación. La escuela deberfi tener caracterlslicas muy 

diferentes de las que hasla ese momento hablan tenido. Froebel decla que &ta debe 

parecerse los mú posible a la vida; en ella debe reinar la actividad y la libenad. "No bay 

11111&oaismo eaue escuela y vida•. 

Los liuldamelllos del pensamiClllo de Froebel lienen la influencia de las ideas de los grandes 

movimientos políticos, económicos, sociales y culturlles de su tiempo, asl como del 

idealismo de Schelling de quien es contemporilleo, de Rousseau, Pesralozzi y muchos mis. 

'La pedaaogla Froebeliana es comecueme en todos los aspectoS con su filosoffa del hombre 

y de la sociedad. f.a un sistema. El nido no es bueno ni malo, es un ser en formaci6o y en 

desarrollo espontAneos; por consiguiente, la pedagogfa debe fundamemalmeote tener en 

cuenta este upectci. De aqul que para Froebel sea el desarrollo del nido, y no sus 

necesidades, como para Pestaloul, el centto de la educación'. (Abbagnano, 1984: 484) . 

....... 
'El impulso mú constructivo a la reoovaci6n pedagógica europea lo dio la que suele 

llamarse 'Pedqogla Ciemffica', porque se apoyó esencialmente en los 111evos 

conocimielllos ldquiridos por ciencias 1111evas y vigorosas como la Psiquialña y la 

Psicoloafl'. (Abbqlllao, 1984: 63). 
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Oua de las figuras que destacan en la bis1oria de la educación comempolinea es Maria 

Momessori. Nació en Cbiaravalle, provincia de Ancoaa, llalia, el 31 de aaosto de 1870. 

Fue la primer mujer iraliana que se doctoró en medicina. "Tenla veilllicuatro mis cuando 

egresó de la Univenidad de Roma con un lftulo qu6, en la q,oca, era un verdldero 

acon1ecimiemo en una mujer. En calidad de asisreme de la cllnica neuropsiquimica de la 

Universidad se ocupa especialmente de los nillos anormales y frenes~cos•. (Abbagnano, 

1984: 64). 

Panidaria de la nueva escuela francesa encabezada por los m&licos Segin e lwd, 

"Moruessori utilizó los mareriales educativos diseilados por el primero para faciliw la 

recuperación parcial de los frenesl6nicos. Mú wde, por encargo del minis~ Baccelli, 

empezó a enseilar sus mé1odos a las maesttas que tomaban un curso especial del que despu& 

nació la primera Escuela Normal Onofr&lica. El éxito obtenido en la recuperación de 

anormales despenó en MonlesSori la idea de que sus métodos podrfan ser empleados con 

niños normales de menor edad". (Mariscal, 1988: 5). 

Convencida de que necesiraba de una mayor preparación se inscribió de nuevo en la 

Universidad de Roma, para esrudiar Filosoffa Antropológica y Psicologfa. Tllllbim siguió 

estudiando y publicando anlculos sobre las enfermedades nerviosas de los niftos. En 1904 se 

le dio el pues10 de profesora de Antropologla Pedagógica en la Universidad de Roma, cargo 

que desempeiló duranre cuatro allos. El primer libro que escribió Mon1essori llevó el título 

de • Amropologla Pedagógica". 

Pero no fue sino hasla 1906 cuando empezó a trabajar con nillos normales de una vecindad, 

en un proyeclo de renovación de ciudades perdidas en Roma. Todos los nülos de 3 a 7 allos 
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del lugar coostitufan la escuela llamada Casa dei bambini. o Casa de los Nillos. ea Roma. y 

una ea Mi1'a. En ésras casas. MODtCssori tuvo la opo111111idad de aplicar sus mflodos a nidos 

normales". <Mariscal, 1968: 11). 

MOllleSSOri cenia la firme convicción de que la cieocia debla compromeu:ne con los 

problemas y deslino de la bumaaidad. Por esto, desde sus primeros uabajos, se enfrentó a 

serios problemas sociales, no como benefactora, sino como científica. Su interés por los 

procesos de formación del hombre la llevó desde la Amropologra a los trabajos de 

recuperación de niAos oligofrtnicos, pumo de contacto enue medicina y educación. 

Consideraba tambim que la Pedagogfa necesita como base indispensable la Psicologfa, y 

que los adelaDIOs observados ea la educación de los Di4os deficientes podlan aplicarse, con 

los recursos cienllficos adecuados, a los nillos normales. 

Se dice que existe una similitud enue ésta educadora y el doctor Ovide Decroly. !Mdico 

tambim dedicado a los problemas de educación de los nidos anormales, quien en ~lgica y 

casi por los mismos allos, babia llegado a la conclusión que entre los normales y los 

anormales no existía una diferencia cualitativa de naturaleza. En ambos casos las mismas 

leyes psicológicas son válidas. La única diferencia consiste en que, en los nillos anormales 

el desarrollo mental está generalmente retardado, y todos los procesos son sumamente 

lentos". (Abbagaano, 1984: 664). 

MonteSsori expuso sus experieoclas y resultados del uabajo realizado en las Casas dei 

bamblni, ea un libro titulado "El metodo de la pedagogfa científica aplicado a la educación 

inf'anlil ea las Casas del nillo • (1909), mis tarde planteó y promovió la aplicación de sus 
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métodos en las escuelas elememales. Sus ideas ruvieron gran éxito y una amplia difusión en 

todo el mundo. 

"El núcleo de la Pedagogía MonteSSoriana consiste en concebir esencialmeme la educación 

como autoeducación, es decir. como UD proceso espontáneo por medio del cual se desarrolla 

denuo del alma del nillo "el hombre que duerme abl" y en considerar que, para que esto 

ocurra lo fundamental es proporcionar al nillo UD ambiente libre de o!Jstjculos y 11111eriales 

apropiados". (Pa1tcrson, 1987: 20). 

Montessori conocía bien los escritos de Rousseau, Froebel y Peslaloui y recibió la 

intluencia de sus ideas. para ella la educación debia inspirarse en la nalUraleza y las leyes 

del desarrollo del niño, cuidadosamente observadas. "Decra que en general los adultos han 

educado siempre de acuerdo con puntos de visia arbiuarios que son a la vez una violación 

de la naruraleza o de la libenad, estos dos tl!nninos coinciden, la inspiración de Rousseau es 

evideme aqul. Esta naturaleza es el poder creador de un ser Uamado a realizarse y a forjarse 

él mismo un designio infalible si las intervenciones irracionales, las preleDSiones y las 

violencias de los adultos no entorpecen o desvlan su ruia. Y la inspiración de Froebel, 

consciente o no. se añade aqui. por la fe en un designio seguro y providencial, a la de 

Rousseau. 

El primer motivo esencial de la enseñanza de Montessori no es enseilar, guiar, dar órdenes. 

sino crearle al nmo un medio adecuado a su necesidad de experimelllar. de actuar. de 

trdbajar. de asimilar espontáneamente y de nutrir su esplriru". !Abbagnano, 1984: 665). 
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Monressori postula una pedagogla cienúfica que fundamente e ilumine la acción educativa, 

enrendida esra como una ayuda especial para la expansión annooiosa de cada vida. 

Por eso coasiclera necesario crear para el oiAo un medio adecuado a sus exigencias de 

desarrollo. Eire medio debe ser proporcional al niJlo cualiwivameme hecho a escala, que 

1a1110 el mobiliario como los útiles, los objeros de observación, los medios o insuumemos de 

trabajo correspondan a sus dimeosioaes ffsicas y a sus fuemis. 

Oll'o aspecto importante para MODteSsori •es evitar que la iaiciadva y la acrividad 

espománea de nillo se ejman por casualidad, por UD simple impulso subjetivo, sin que renga 

base o apoyo en la realidad. La actividad sea cual sea su primer impulso, sólo se organiza 

conviniéndose en verdadera libertad dentro de un nredio objetivamente organizado en el 

cual su ejercicio eocuenua naturalmente esúmulos o bien un orden y una disciplina 

aparentemente involuntarios e insensibles, si se quiere, pero no menos reales y eficaces. 

Por eso la Casa dei bambiai dispone de UD material complejo, adaptado a formas 

determinadas de actividad, en las cuales el oiAo pueda illteresarse ficilmellte obteniendo UD 

desarrollo bien reglamenlado de sus faculrades mentales y ftSicas y, un aumento continuo de 

descubrimientos pcrsoaales". (Chateau, 1985: 299). 

Una observación que hace Montessori es sobre el interés del niño; a esta edad su interés se 

dirige principalmente hacia el mundo exterior, a las cosas sensibles y las actividades que 

pueden ejercerce en las cosas, son experiencias concrew y precisas, imágenes de cosas y de 

sus propiedades las que el nillo debe tener para construir su mundo, probar y madurar sus 

fuerzas y capacidades de acción. 
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El maierial seleccionado pan las instituciones Momessori esWI cliseilldos para desarrollar 

cada sentido y diversas formas de actividad mocriz. "Son maserilles que educan los semidos 

del nido, base fundamenta) del juicio y del raciocinio". (Cbateau, 1985: 300). 

"En el ejercicio asiduo de sus órpnos sensoriales y DIOIOres, el malerial utilizado debe 

garaoliz.ar al oillo la posibilidad de probar y reprobar, de correglne a si mismo, para lograr 

éxito. 

Montessori estaba convencida de que la acción, el descubrimicmo, la coaquisla penonal del 

nillo deben ser sugeridas y ayudadas en cieno modo por UD medio que le ofrezca 

posibilidades y atractivos, por un coojUDto de estfmulos convenientes, preordemdos de 

acuerdo con sus necesidades y capaz de plamearle problemas imeresaDles •. (AbbapJlllO, 

1984: 665). 

Un aspecto imponame en la pedagogfa de MODICSSOri es el papel de la educadora, la cual 

reduce al mínimo su illterveoción. Por lo general ella dirige la actividad, pero DO ensella, 

sólo vigila y provee, DO impone nada. Es el Dillo quien elige la lll'CI que le iDleresa mú: la 

direciora (llamada asf por Momessori) illterviene sólo cuúdo el oiJlo lo solicita o cuando de 

seilales de que lo oecesiia. 

La maestra o directora faciliia al oiJlo la iDleracción coa el ambieme que se ha prepanido 

pua él y el uso del mismo de acuerdo al nivel en que esW! capacitados para ulilizarlo 

correcwnente. "Montessori babia de la maestra como de UD eqierimelllldor que Cid 

trabajando con cada oillo iodividualmeme a base de la observación. La preparación de las 
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maestras implica algo mú que el esllldio imeleclUal; se tiene que prepllll' para mpew y 

comprender a los nillos". <Cbaleall, 1985: 302). 

UD prillcipio impolWlle en Mocaessori es la observlci6D CXllllO bise pm la pr6ctica. Su 

eiqierimcia coo loa lllllos la Uev6 a compreDder que •toa Btcdos y pricticu eduCllivas 

debedaD derivane de oblerv11 a loa Dillol y no de llOCioDes precoacebidu acerca de su 

desan'ollo. La educaci611 imislfa, lieDe que bmrse m las leyes del desarrollo nallllal del 

llillo. 

El escado meml del llillo es de D&lllralei.a creadora, abierta al apretldiuje. Si llly que 

observar la nallllaleu o desarrollo llllUral del llillo, mllOllCeS el llillo necesita libenad ea el 

sal6o de clases o m el ambieme. f.n Wl ambieme preparado, los lliilos apmiden 

espoadneame111e, el aprende de su propia actividad, asimilalldo la cultun del ambieme y no 

de la maesua. El imerá espciáneo lleva al nillo a absorbene en lo que estA bacielldo por 

largos periodos de liempo". (Plttenon, 1987: 46, 47). 

·A Momessori le inreresaba el crecimiemo y desanollo de todo el nillo, no slmplemellle su 

crecimienlo academico o imeloctual. Existe 11111 acúlud b&ska hacia. el aillo; c¡ue puede 

seatine en codas las aclividldes de la maesua. 

Esca acúlud es Wl respete ftllllfamemal y profundo hacia el aillo como illdividuo lo mismo 

que hacia sus poteDCialldades y capacidades. Del1ll'O de esta aClilud de respeto escl la 

acepcaci6o de los lli6os 1al como son, la conliama m 111 lllbilidad para dcsarrollarse. y la 

pacieDcia pua permilirles que topen este desarrollo coa ayuda y sugerencias CUllldo ellos 

lo pidan, pero siD nills1lD coauol Di direcci6o riglll'OIOI de sus experiencias de apreodlzaje. 
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Momessori 111vo especial imer~ en el dcsarroUo menral. 

Las eiapas del desarroUo menlll que propone son las siguieares: 

INFANCIA 1 La mente absorbeme (0 • 6 allos). La e11P1 de la lofancia es una ecapa de 

crearividad y 11111Sformaci6a. 

Se divide en dos periodos : 

1.- la m1111t inconscienlt (0 • J a/los). Durallle este periodo, la men1e estA ablort!ieodD 

consranrememe impresiones provenientes del ambiellle sin estar coascieme del proceso. Los 

diversos sentidos soo los instrumentos para la absorción del ambiente. 

2.· la nwme consciente (J • 6 a/los). La conciencia se desarrolla con el movimiento; la 

conciencia sensible de la actividad de sus efeclllS sobre el ambieale. Se desarrollan lol 

poderes de concenuación, volumad y memoria. Se pasa del cootrol por el ambienlc al 

comrol del ambieme. El aprendil.aje es cspont.lneo y solamente exige las oportullidldcs que 

le brinda un ambierue apropiado. 

Ptrlodo dt la nilln (6 • 12 allos). La etapa de la nillez es un periodo de desam>Uo sin 

mucha 1t1111fonnación, un periodo de CS11bilidad. Se desarroUa en m.er& en 6reas mAI 

amplias. Los intereses sociales se illlemifiwi, y se deslm>Ua la preocuplCÍ6a o m.er& por 

cuesúones morales. 
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Adoltsrtnria fl2 - 18 o/los). Se divide en dos periodos : 

a) Pldltnad (12 - lS dos). Periodo de ll'lllSfonmcida o creación. MOllleSIOri compara elle 

periodo con UD auevo mclmiemo. Adelús de cambios ftsicos, hay ouos psiCCJl6aicos. La 

activid*1 ~debe 111bordinane se¡Wa MOllleSIOri 11 clesuroUo social y r.ciliw ále. 

b) Adolescencia (15 - 18 allos). Periodo de consolidación y desarrollo de inlereses. con una 

preocupaci6o especial por el lugu que uoo ocupa en el mundo de los adultos. 

Madurez (18 - 24 o/los). w etapu anteriores de desarrollo c:ulminan con la madurez". 

<Pauenon. 1987: 26). 

Muchos autores coinciden en que Momessori fue una figura imponanle dentro de la 

pedagoafa que se lldelaol6 a 111 tiempo en la forma de comprClldcr a los aillos y en 

preocupane por propon:ioaar un ambieme educativo especial que propiciara su clesuroUo. 

El uso de la oblervaciCIG de los aillos como base pua su enfoque fue UD cambio radical con 

respeao 11 IUOlllllllemo tndiciooal de escritorio acerca ele la llllUralcza de los aillos y de 

sus respecúvas necesidades. 

ldici6 prtcdcu que se han perfecciomdo clesplá, incluso illdepeadiea&em ele 111 

sistema. 

MoaleaOri demoslr6 que el aprender no tiene que ser oecesariunenle deaqqdable; para 

ella aprender es 1110 alfldable CUllldo el Dilo ad lisio o dilpueslo pua ello; mas !IRie si 

puede ser clesaandable, si el mejor momeuro ba puado. 
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El introducir un apreodiuje serio durante el periodo preescolar proporciona según 

Momessori una mejor preparación para la escuela, cosa que no se logra si toda la 

experiencia preescolar se reduce a jugar. (Panenon, 1987: 28 y SS) . 

...... 1 ••~LJ:TUD•a 

•a&a.mT. 

Hay autores que opinan que MOllleSSOri se adelant6 a Piaget en muchas de sus ideas y 

conviccioaes. Elldnd, considera a los dos como • gigamcs de la cducaci6n en la nillez 

temprana" y analiza ires aspectos sobre el pensamiento y la cooducra de los nülos, a los que 

llegaron cada cual por su propio sendero, pero coinciden en varios puntOS sobre los cuales 

hablamos a continuación : 

l.• " NaturaltZll y crianza : Ambos autores tienen una poslUl'I semejante respecto a la 

relación entre naruraleza y crianza. El desarrollo mClllll es una extcnsióo del desarrollo 

tlsico, siguiendo un pauón determinado por los genes. Es el ambiente el que proporciona; 

en mayor o menor grado el alimento para el desarrollo memal, y de esra forma influye en el 

crecimiento mental. El ambicnie tambim detennina el COlllellido mental : len¡uaje, 

conceptos, represenraciones mentales de lo percibido y los valOfeS particulares que adqiiiere 

el PiAo. 

z .• El segundo aspecto se refiere a la capacidad y aprendiz.aje. Piaget y Momessori IDllllll la 

postura de que las necesidades y capacidades del nillo son diferentes a las del adulto. Es la 

capacidad o el desarrollo lo que dciermina el aprendizaje. El ambiente afecta y puede 
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facilirar el· crecimiento, pero existe 1111 llmiie, el cual es impueslO por la aaturale1.1 del 

organismo y su nivel de desarrollo. 

J •• Una iercera idea es sobre las necesidades cogllOSCiúvu y coaducta repelidva. Ambos 

reconocen el papel imporwu que la actividad repeúliva juega en el crecimiento mema!. 

Esta conducea repelitiva es ICeptada como Ímportlnle en el crecimiento flsico. Las apúllldes 

mentales aacielllCS 11111biál úenen que ser practicadas o ejercitadas para que alcancen su 

perfeccióo". ( Paaersoa, 1987: 59, (J()). 

"TaDIO Pia¡et como M0111e$sori reconocen la existencia de etapas o niveles de desarrollo en 

el crecimiemo mental del aillo. para MOllleSSOri son los llamldos "Peñodos sensibles"; para 

Piaget "momento ópámos" en cienos aspectOS concrell>S del desarrollo menra1·. (Pautnon, 

1987: 61). 

Relacionada con las etapas o niveles de desenvolvimiento esr.1 la cuestión del desarrollo 

social y de su relación con los programas educativos. Aqul MollleSSOri y Piaget estAn de 

acuerdo. Piaget babia del e¡ocClllrismo en los niJlos pequetios que los lleva a actividades 

illdividuales en lugar de actividades en grupo. MOllleSSOri observó esto mismo y adaptó sus 

modos a ello; ningWi empello por solicilll' al nifto a puúcipu en actividades de grupo. El 

periodo sensible para la 110Cialiw:i6a, se¡Wl ella, empieu alrededor de los siete dos. 

Plaget dice "No nisce llill&uaa vida social verdadera l!llUe niaos menores de siete u ocho 

allos". 

Piaget tambim esta de acuenlo con ella ea la necesidad de atcader a las aclividades sensorio 

mocoras en la educación de los niJlos pequeflos.El aprendiz.aje, sepn Piaget, empieza con el 
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comacio con los mareriales, y es precisamente ra1 contac10 el que facilita dicho aprendizaje". 

(Panerson. 1987: 61, 62). 

Piaget conoci6 la obra de Montessori y asisti6 a congresos de la Asociaci6n Momessori 

Internacional y fue presidente de la sociedad MODteSsori Suiza. 

a.4.a 

Celeslln Freinet, educador francb. Creador del m~odo que lleva su nombre, y uno de los 

pedagogos socialmenre más avanz.ados de Europa. Impedido para el trabajo por una lesi6n 

pulmonar. transform6 la escuela de su pueblo en una pequella tipograffa en la que se 

preparaban los libros de lecwra y texio, en donde los alumnos componían sus propias 

redacciones, trabajos escolares y resúmenes, baclan las ilusuaciones y confeccionaban sus 

libros escolares. Bas4ndose en esw actividades, se proporcionan todos los conocimiemos de 

las marerias que coostiruyen el programa de ensetlam.a, sin necesidad de textos. De 

ideologia marxista, creia Freinet que la actividad narural del nillo se desenvuelve en el 

grupo, es cooperativa. El nlJlo organiza su experiencia en formas cada vez mú ricas y 

complejas que tienden naturalmente a convertirse en sociales, a integrarse con ocros nillos, a 

no ser puro juego, sino trabajo, o mú exactamente trabajo. Quienes defienden el juego 

como actividad. afirmaba Freinet, lo hacen en vinud de la estructura clasisla de la 

sociedad, que reserva el trabajo para las clases obreras. (Diccionario Salvat, Tomo 2). 

"Puede decirse que el elemenlO ftmdamental de la pedago¡¡la de Fre!net es el cultivo de los 

medios de expresi6o con la mhima libertad posible, la explocaci6o de la curiosidad y 
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teodeac:ia a la actividad que hay en el fondo de lodo individuo normal : Uevar al nillo a 

exteriorizaciones, a expresar su pensamiemo y sus sentimientos por el lenguaje, por la 

escritura, por la imprema, por el dibujo, por la actividad manual, por el juego, ere.• 

(l.arroyo, 1981: 667). 

Freinet sentía que la educación debla 1e11er su origen en el nillo; decía que es posible 

conocer al nillo a ttav~ de sus actividades espollláneas. Buscó medios para esiablecer la 

comlnuiclad e1111e la vida y la *11Cla, le pareció que gran parte de "los intereses de los 

nillos se orlemaban hacia la vida catidiana, los juegos y fen6menos de la nalUl'aleza en 

medio de la cual vivfan". (Gilben, 1986: 113). 

El movimien10 pedagógico Freinet "manifiesia su originalidad en el hecho d que siempre se 

CODSUSlaÍlcla con el medio que existe. los lillldamenlos ideológicos de ~te son dos 

búicamente : ·el primero se refiere a la corrieme actual conocida con el nombre de 

Peda¡oafa lnstilucional. (Corrieme que procura reajU5IU la uama de los lazos que vinculan 

la escuela con la sociedad, y mostrar que la educación y la pedagogía no pueden concebine 

~e de lo polflico). Freinet era consciellle de que la reforma de la escuela y 

la de la sociedad eran inseparables. 

El se81JDdO es 11111 convergencia de punros de vista a11re Vence y el filósofo norteamericano 

Jolm Dewey. El pensamieuio es considerado como un insuumealo de la experiencia, y con 

esca 6plica la educlci6a no es una prep111Ci6n para la vida, lino la vida misma, preseale, 

1ctiV1, moderna. Se deduce para el educadol: la necesidad de raiablecer la condni•idld e111re 

la escuela y la vida: baclmlolo, devuelve al ICtO educalivo su imprelcindible cobemlcia •. 

(GUbcrt, 1986: 118). 
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Freinet liene una concepción dinámica de la vida. "Freinet toma la vida en su movimiento y 

considera al nhlo en su plena muiabilidad 

En educación es esencial partir de la base de las capacidades de vida, de adaptación y de 

acci611 del nillo". (Palacios, 1984: 9.5). 

En Francia, las ideas de este pedagogo abrieron nuevas vertientes a la educación, sus 

concepciones educativas ayudaron a cambiar los rígidos conceptos en la enseilanz.a. 

Una pedagogía centrada en el nillo es su gran aportación a la educación. 

Al plamear la necesidad de acercar la escuela, a la comunidad, a la sociedad en que el nillo 

crece y se desarrolla pretende hacer que el aprendizaje sea significativo para 61 "La escuela 

por la vida y para la vida". (Freinet, 1994: 298). 

Lo imponante es que el Dillo sienie el valor, el sentido, la necesidad y la significación 

individual y social de lo que hace. 

Freinct hace realidad un conceptO clave en la nueva pedagogía : el ~. La escuela 

moderna quiere pua sus llumaos actividades escolares vivu, l.ipdu al ~ proft¡ndo del 

nillo, trabajos cuyo imerl!s, oeccsidad y utilidad sean percibidos por 61. (Palacios, 1984: 

98). 
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Luzuriaga resume las ideas de la nueva educación de la siguiente forma : 

1) La idea de la actividad. 

2) La idea de la vitalidad. 

3) La idea de la libenad. 

4) La idea de la individualidad. 

5) La idea de la colectividad. 

Esw cinco ideas resumen la orientación general de la nueva educaci6n y se complemeotlll y 

apoyan recfprocameote. 

LoS metodos y ttcnicas de Freinet pertenecen a la nueva educación. (Luzuriaga, 1964: 28). 

....... O~D•DSCBOLY • 

Tambim dentro de la pedagogía científica, se encuenua el m6dico belga <>vide Decroly 

(1871 • 1932). Nació en Ramaix, ~lgica, en 1871. Esludió medicina en Came, amplilndo 

despufs sus estudios en Berlln y Parls. Al igual que MllllleSSOri su fonnaci&I en el cmpo 

de la medicina en el cual tenía una gran experiencia con nidos anormales y "'1aSlldos · 

escolares. Consideró que muchos de los proccdimiemos aplicables a la cducaci6ll de esios 

niAo& podfa ser l1lil y eficaz en el Janlln de Nillol. 

"Decroly no se llmit6 a inspirarse en cienos upectos de la Tenpia Psiqw.&rica, Cltlldi6 a 

fondo las principales corrientes de la PsicoJosfa CCJIUlllpOrÚCI, lbe ldmirldor de Dewey, y 

siguió de cerca la actividad cientlftca y ¡riClica de la escuela plicol6gica y pedq6aica de 

Ginebra. 
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Son los cri1crios psicológicos los que hacen difcreme su mftodo al de Moniessori. 

Carac1erlstica del m!todo de Decroly es el gtobalismo jumo coo la ieorla de los iniereses ". 

1 Abllagnano. 1984: 666). 

Su actividad pedagógica empieza en el allo 1901 con la lillldación del lnstitlllo de Enseilanz.a 

Especial para Retardados Memales, doode tiene que elaborar 11111 Pedagogla apoyada en la 

Psicología. En 1907 crea 11111 "Escuela para la vida y por la vida, para lliAos normales. En 

1914. funda con algunos fi1"11ropos. los Hogares de Hu~rfanos de la ¡uerra. 

En cuanto al tralalllieruo de anormales, ~I querla prepararlos para la vida. De esra idea 

enunció tres principios básicos en su pedagogía, y en especial para la de los nidos pequellos. 

Los principios son los siguientes : 

1.- Colocar al nido en un ambienie adecuado. El ambienie es fundamental a toda educación. 

2.- Estimular las actividades necesarias para que el lli1lo se ada¡xe al ambiente que ha de 

tener de adullo. 

3.- Que el rm que se desee lograr es~ proporcionado a las capacidades ffslcu y mentales del 

nú\o. 

Es1os principios son univerSalcs a toda educación". <Castillo. 1980: 35, 36). 

Decroly no era partidario de exponer sus ideas pedagógicas por cscrilO. No sisrematizó sus 

idtas en lo que podla considerarse un ~o. moma ideas de Momeisori y Ottos llW. Por 

esto se dice que Decroly es un t«aico de la educación mis que un teórico. 
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El esmdio de la pedaaoala decroliana puede bacene a uav& de las sipietlcs 

ClllCICÑliQS : 

l.· Su pedqoala es vila1 o biol6p:a. Como esmdioso del CllllpO de la Medlcilll, adende. en 

primer lupr, el llpeclO vital de la penoaa. Se preocupa por comepir pua los aiAos 

anormales o miluv'1ldol una vida bumalla dlpa 

2.. Su peda¡ogla a pdclica, evita ccorizaclooes sobre la educaci6o. la escuela ba ele 

prepmr al niao pocenciando tocias sus apcillldes. 

3.· Habla ele la clasificacióa del escolar como forma pu1 awneaw el rendimiento. La 

clasiflcacl6a pretellde formar pupos bomoabos llClldiendo a la ClplCidad mmat de los 

alumnos. 

4.· Su peda¡ogla es ICliva. Pane ele la misma aclividad del niao, cenuada en sus propias 

oecaldades alrededor de las cuales aiJu todas las IClivldades escolara. 

5.· Rec:moce la necesidad del conocimlemo del niao pu1 llellder adtn•'""'mme. su's 
necesidades. De igual imponancia es el conocimiemo del medio llllbieare. 
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Los principios búicos en el .m61odo de Decroly son : 

· o) Principia de Glqbqlfwj6n 

.. , 1":', 
1.~. _,. '. ' i 

't.~'.·; ~· ""'· 
: ~··: ': '-r -'.'. 

f.\~ '1:.: 
~e!·1H~~· 

Según esre principio, el pensamicmo del nillo no es analflico, sino sisúUco. El pensamien&o 

del nido percibe el todo, no las panes. Esre principio, tiene especial si¡nificado en la 

globalización de la vida menw y espiriwal que ha coincidido con posteriores aportaciones 

de la psicología de la forma (Ciestalt). Para ~l. el nillo percibe en primer lugar lo cooiplejo y 

despu~ lo simple; esto es, primero d todo y luego las panes. 

b) "Decroly considera el inter~ genuino como ligado a una necesidad y divide los iluereses 

fillldamenwes en cuairo especies : 

l.· Necesidad de nutrirse. 

2.- Necesidad de separarse, cubrirse y proregerse de la intemperie. 

3.- Necesidad de defenderse de los peligros y los enemigos, y 

4.· Necesidad de acDlal'. de ira bajar sólo o en grupo, de recrearse y mejorarse. 

Dccroly subraya la estrecha relación que seglln ~I existe entre "globalizaci6o" e •1111em•. 

(Abbagnano, 1984: 667. 668). 

Los centros de intem surgen, como su nombre lo indica de un intem y áre a su vez de una 

necesidad. 
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•El proctdimiemo 1enm1 ulilizado en la aplicación ele los centros de lmerá es el 

111C11Ciolll40 en · tos jue¡os educallvos. Estos tienden a desarrollar lu percepciones 

sensoriales y la lpdlud motriz". 

Decroly c:llSifica S11S juegos educalivos en : jue¡os visuales; visuales mocores y audidvos 

lllOIOres: iniciackla ~ca: de inic:iacióa en 11 lectura, etc... Su dlllerial liene 

caracterfslicas que lo hacen o1's atractivo y menos abstracto que el de Frocbcl o el de 

Momuori, ya que lldap!6 en 61 formas vivas relacionadas c:on 11 vida del uillo •. (Boscb. 

1976: 3!1). 

Decroly formuló la aplicacióa pedasósica de las conclusiones a que Uep la ciencia 

pslcolósica, tamblm insistió en que se adoptaran en 11 ~ las 16cnicas de medición 

· psicolóaica, elaboró al¡unas lknicas jWllO coa Buyse para verificar objctivamcn1C el 

11provccbamienro escolar y para planear y secuw expcrimeuos peda¡ósicos controlados 

ciealificameote. Su pedasogfa esruvo denuo de lo que podemos llamar • Pedasogfa 

Ciealifica" en su senlido o1's amplio que la de Momessori'. (Abblgnano, 1984: 667). 
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Los dalOS de la vida y obra de lean Piaact que a coalinuación se exponen tienen el propósiio 

de ayudamos a emender un poco mú sobre el trabajo inlelCClllll por ~l realil.ado. 

Piagct dice : "una IUIObioarafta sólo ticnc imms cicnllfico si proporciona los elementos de 

una explicación para la obra de su autor". (Uribe, 1992: 30). 

lean Plagct nació en Neucbalel, Suiza, el 9 de agosto de 1896. 

Fue cduCl\IO en un ambleare Ílllelcclllal, su padre era bisloriador. De acuerdo con sus 

propias palabras, su nillez es111vo dominada por la combinación de una madre inteliacme. 

eneraica pero un llDIO ncur6tica y un padre enidilo. 

A rempnaa edad comem6 a renunciar a los jueaos ea favor del tralajo serio. Siempre le 

desa¡rad6 iodo lo que 1ipificañ apanane de la ralidld. Se lmaes6 desde muy peque6o 

por las Cieaciu Naluralel. 

A la edad de diez allol, Pla¡ct publicó su primer udtulo acera de un raro 1oni6D albiDo, 

en la Revilll de Hllloria 1111111111 de Neucblle. A lol oace se CODVinl6 ea ayudallle del 
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dlm:tor del museo del mismo lugar y se inicia. asf en la Zoolo¡fa. Se dedieó luego a 

clasificar los moluscos de la región y publicó varios artículos sobre Malacologfa. 

Antes ele egresar del colegio secundario le ofrecieron dirigir la seccióa correspoodiellle ea el 

Museo ele Historia Nuural ele Ginebra. dcspu&, como alumDo del ¡imnuio, su 

investigación acerca de los moluscos lo puso ea contaeto con los enfoques ciendficos de las 

Ciencias Biológicas. Continuó sus eslUdios acerca de Jos moluscos y ocros ICDIU cieadficos 

en la Universidad de Neucbatel (191' • 1918). En esa tpoca ya babia conquislado prestigio 

fuera de SuiD. E.ate uabajo culminó en su Tesis Doctoral, titulada "Los Moluscos de 

Vallais" (19J8). (Maier, J984: 90, 9J). 

Una vez egresado de NeucbateJ, pasó UD tiempo eslUdiando pslcoJogfa en Zurich con Upps 

y Wreschner y psiquiatrfa con Belver; Piaget habla Uegado al convencimiento de que la 

psicología experime!Ual podla ser úlil para un epistemólogo de vocación. 

Partió Juego a Parfs con el propósito de seguir UD estudio combinado ele psicoJogfa y 

filosolla. Ahf tuvo maesuos como Lalancle y Binet (1929 - 1921), al mismo tiempo que 

realizó investigaciones psicológicas de caricter clf.nico. A lo largo ele esOI allos uislió a 

conferencias ele Pfister, Jung y Freud; se familiarizó asf con la Teoría y los M~ ele la 

Investigación Psicoanalllica. En el laboratorio Binet. dirigió sus trabajos al an6lilis del 

razonamiento verbal ele los nillos normales dunmc cerca de dos atlos. Tamblm tuvo 

oponunidld para uabajar sobre el cOllceplO de mlmero con nillos anormales. Estas 

experiencias le pennilieron descubrir su campo de investigación. Termina uf su periodo 

teórico e inicia una nueva era inductiva y experimenral en el campo de la pslcologfa. 

Sus investipclones clemoslru'clll que la ló¡ica del individuo no es Ílllllll; que se va 
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delarrolluldo poco a poco y que las esuuc111m lllCIUks deaden a buscar el equilibrio, lo 

que permite du forma, a la vez. a sus ideas le6riw aeen:a del equilibrio y la totalidad, que 

COllllituyen tu ideas claves en la explkackla, del c:artcrer dilJ6ccico ele la epislemologla 

aeneaca. de 1111 semejamas y dlfereac:ill especffiw c:m OlrlS reorfas como el psicomllsis 

y el marerialllmo llill6rico. 

Sobre esw invesüaaciones, Pilget escribe ues anlculos donde ltlll las relacio11CS emre la 

l6gica y pslcolo¡la. Uno de estOS artfculos fue enviado a Claparede, quien lo publica y le 

ofrece el puestO de Jefe de uabajo en el lllsdluto Juan lacobo ROUSSQU de Oillebra. 

Decide dCldicane al problema del pemamienlo infínlil, lllW el problema del pensamiellto 

en ¡eneral y coastruir una epbtemologla ¡11icológica y biol6aica (1921 • 1925). Sus 

mvalipciooes durllllC est05 allos fueron la base de CÜlcO publicaclooes llUldalllelllal; sus 

primeros libros sobre ¡Jlicologla inflnlil. (Baltro, 1969: 10 y SS). 

En 1923 se casa con Vlleallaa Cbalalay, dos lllol dapá aace su primera bija, Jaqueline 

(1925), y dcspu& Luciaoa (1927) y Laurent (1931), el~ de aus ues hijos lo puso 

en COllllclO permanenre e lnlimo con illdivlducl en proceso de desam>llo. la lnftueucia de la 

familia fue ll'ISCelldenle en su cOlllllllCCidn le6rlca. 111 espo11 era lnvesd¡adora en el Area de 

la coaducta, lo que lnftuy6 en la forma de educar a 1111 bijos y de propiciar un ambienre 

esdm1lanre pua el desarrollo de lol nillos; ellol l'ueroll lol priaclplles PRJlllOllisw de los 

libros en que Piaaet expooe Al reorla de la llUJlaencill. lM bip6lail que se pluUaba a 

panir de la observaci611 mn coatlnnadaa por el m&odo cUalco y experimelllll. 
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Piaget, en su awocñtica, sellala dos defectos esenciales a los trabajos de esa ~ 

(1921 • 1925): el primero comisti6 en creer que para comprender la lógica del nillo basraba 

buscarla en el campo de la conversación o de las inleracciones verbales. El segundo defeclo 

es consecuencia del primero : fue a buscar las esUUCIUl'll de tolalldad fuera de las 

operaciones concretu. 

En estos allos descubre la Psicologla de la Gestalt. No se idenlilic6 IOlalmenle con esra 

corrieme porque no explicaba el tipo de esbUClllrU de las operaciones lóslcu y en lo 

relativo al equilibrio, la conversación reciproca de las partes y del todo, CIClplbl la 

explicación gesdltica. (Pamz.a, 1993: 34). 

De 1929 a 1939 Piaget realiz.a una ÍlllCtl5I actividad docente y ocupa los c:ar¡os de director 

adjunto y de codirector del lnslilulo Juan Jacobo Rousseau, en Ginebra. en 1939 acepta la 

dirección del Buttau lnlernalional de "EducaciOO", ins1i1Uci4a que ~ eatrecbllaeale 

con la UNESCO. y que le imeresaba por su or¡aniacióa imerguberlllmenlal y le pennk(a 

mejorar los mWlclos y llcnicas pedagóaicas para adaplarlas a laa cancterflticu illfanliles. 

En el lnslillUO Juan Jacobo Rousseau amplia sus Investigaciones sobre Plicolosfa de Dilo. Se 

Investigan en esra ~ problemas de la acción; sobre las ideas de cantidad flalca y admero, 

y los resullados se publicaron en 1940. 

El estudio de las operaciones concrellS le perml1i6 descubrir las lllllUCQll'U de ftm1klad 

opel'llOria, ana1iwldo en nillos de cuairo, siete u ocho úlos la relack1a de la parte al todo, 

las series de relaciones uimetricls y las comspoadenciu t1rmiDo a llrmlDo. 



Ea 1939 dicCa la dlldra de ICICioloafa en la Univenidld de Ginebra. F.o 1940 Clapuede 

muere y Piqet ..- la dledra de paicologfa experimcnlll. Ea llOlllbrldo director del 

labanforio de Paicololfa, y lllllblm dirige la revista Archives de Paycbologie. 

De 1939 a 194S raliz.a dOl lipol de invCSlipción : un es&udio sobre la pen:epcióa de los 

ailol bula la edad ldulta. Y el otro sobre el desarrollo de las ideas de liempo, movimielllo 

y velocidld, uf como las coaducll5 que implican estos conceplOI. 

Al tftmino de la piena, coo la fimdacióa de la UNESCO, Piaget es nombrado Prelideme 

de la Comisióo Suiza. 

Recibió el llOlllbramienlo de Doctor Hooorois Causa por la Univenidades de Harvard 

(1936). La Soborna (1946) y Bnuelas (1949). 

Con la coasuuccióo del Centro de Epistemolosfa Genetica, Piaget ve crislaliz.ados sus 

esftlerzos y puede realiz.ar trabajos sobe una epistemologla intcnlisc:iplinaria en los que 

c:olabonn psicólogos, 16gicos, bi6logos, ftsicos y lingüistas. 

Ea 1980 Piaget llllefC; pero su Centro de Epislemologfa Genetica subsiste y siguen 

ralidnckwe inveslipciooes sobre problemas del conocimiento de las disciplinas. (l'lllSZ.a, 

1993: 37 y SS). 
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••••• 
Maria Salud Nullez dice que las obras de Piaget pueden ser agru¡lldas en Cllllro e11p11 o 

perlodol que se dislinguen en la secuencia de 1111 invesdpcloaea. 

"La primera etapa, va de 1920 a 1930. Piaget Uliliza la observación y los ces11 vertllla de 

Bundl y Simoo, asl como llllllejos estailísticos, sin el pan aftll de escandarim, y el mecodo 

cllnico. Anda en IJdsqueda de. UD ~ apropiado para comprender las allUCIU1U del 

pensamlemo iDflntil a ttav& de sus aspectos vertJo.cooceplll. a es&a etapa corrapooden : 

"El lenguaje y el Pemamienlo del niAo" (1926). •1.a CIUSllida4 ftslca en el nillo" (1927). Y 

"El juicio moral en el nifto". publicado en 1932. 

El segundo periodo de 1930 a 1940, se enfoca al eswdio de las primeras maaifestaeiooea de 

la inteligencia, desde los esquemas sensorio-m.ouices, balta las formas elementales de la 

represemación, imitación del juego simbólico con la comuucción de la función semi<Jlica. 

Recurre el ~ de la observación pero enmarcada en experimemos coa hlp6cesil 

explicativas y la variación sistemilica de las coordinaciones. 

Los libros que corresponden a esta etapa son : "El nacimlealo de la inteli¡encla", (1936); 

"La comuucclón de lo real en el nifto", (1937); y "La fonmci6D del slmbolo", (1945). 

Tercer periodo. Piaget adopta UD álodo milllO para analiar el periodo preverbll, Plft!endo 
de la acci6D en si. 
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Cón la merodologla de observación y cOllll'OI experimealal a partir de la accl6a realiza 

inveslipclooes sobre el Dlmero. lu cantidades llsicaa, el !lempo, la velocidad y el aw. 

Los uabajos de ella~ son: "Clases, rellcloaes y admerosº, (1942); "Psicolosfa de la 

beliaeaclaº, (1947); "Tl'llado de 16Pca", (1949) y "De la 16sica del Dilo a la 16alca del 

ldolescellle". (1955). 

Cuarto periodo. de 1955 a 1981 se dedica al desarrollo de la epislemolo¡la ¡mica en 

forma IJllerdilcipllnarla, en el cen1to lnlemacional de Epislemologla ~ca·, que en 1973 

COllllba con 25 vohbnenea. 

Utiliza prillcipalmeate el m~odo clfnico experimelllal. 

Los elementos que aporta la teorla de Pia¡et sobre la forma en que el nülo cOlllll'Uye su 

pensamiCDIO desde las primeras formas de relaciclo coa el medio social y lllllerial, son 

apliwios en la educación coa el medio social y marerial, son aplicados en la educación 

ar1111l111CD1e en un doble senddo. "F.a primer lupr, 111 visl6a del modo en que iDleracclollln 

el inlelecto y el medio: proceso de adlpcaci6n, lnflucacia de las accioaes fllicas en las cosu. 

cooperación social y leosuaje. en se¡undo lupr tenemo1 la secuencia pia¡etiana del 

desarrollo, coa la adscripción de cada UDO de loa Cllldfol de lol modos de penvmienlo y las 

aponaciooes amWemales". (Pwza, 1993: 41, SS). 

Ambu silulcioaes tienen inllueocia en la metodoloifa de lmaucci6a y la orpnizaci6a de 

las experieaciu de l¡lmldiztJe, uf como en el c:anrmido de la lec:cioaa y la orpnizaca 

de los CUl'50I eo tu dlsdllw eclades. 
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...... 
D•JPX.&a ..... 

•p.,. Piqet, la ciencia (biológica, psicológica y socill) forma UD solo cuerpo, que 

1epmen111 el orden del universo o cosmos. El concepco de orden cósmico exlae que las 

panes que constituyen un todo tcllgan necesariamente ciertas relaciones enue si mismas y 

con el todo. El todo sude actuar sobre si mismo (el resultado de esto es la ley de 

conservación y supervivencia);tod.u las panes suelen activar Oo cual da por resultado la ley 

de alteración y cooservación); las panes tambi~ aCllÍlll sobre si mismas; y las panes 

pueden acaiar sobre el todo. 

Piaget dice que el infante humano es un organismo biológico como UD sistema de reflejos y 

de impulsos heredados. estos impulsos son : 1) el impulso del hambre, que implica la 

capacidad para buscar y aprovechar el alimer110; 2) impulso hacia el equilibrio, con la 

emoción como una reacción instintiva a la perturbación repentina de este equilibrio; y 3) el 

impulso hacia la lndepeodencia con respecto al ambiente, con la capacidad de alcamar cieno 

gndo de independencia mediante la adaptaci6o. El infame no es un sujeto puivo sobre el 

que acala al ambienle: es activo. 

El organismo funciona en el ambiente e inreracttla coa ~. Por CG111ipleme lOI sera 

bwnanol soa el producU> ele su estructura aenflica y ele elcmemol ambielllales. El 

creclmiemo y el delarrollo son, en pane, el retUltldo ele CIJIClaflticas iDallll que ponen en 

movlmiemo ciertos procesos; ambOI tambim son en pane, el resultado ele la experiencia. 
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El desarrollo implica madwlCión y experiencia (aprendit.aje), Piaaet considera que el 

crecimiento mem.1 comiste en dos procesos : desarrollo y ~· El dellnollo es 

espomllaeo e mwye 4'UIUO llcr.ores : 

l.· Madwacl6a o Cllllbio y mcimicoro co lal estruclllrlS fl'sicu. 

2.· Expericocia, la oponunidad pan funcionar y crecer accuando sobre los objetos. 

3.· Transmisi6a social, o lo que se asimila del ambiente social. 

4.- F.qulh'brio, es decir los procesos autorreaulalmios que inlegran a los ottos factores, y 

que permiten aJ Dilo Jlllll' de un esrado de equilibrio, aJ siguiente estado de equilibrio. 

Pua Piaget, existen dos lipos de apreodil.aje, 1) el aprcodcr que incluye la ldquisición del 

orpnismo de mievu respuescas a siruaciones especificas, pero sin que el organismo 1e11ga 

que entender necesariamellfe el razoaamiemo que esd dettú del aprendiaje, nJ que 

generalke lo aprendido a ocru siwacioaes. 2) El segundo tipo coaslsce en adquirir wia 

nueva esuuccuna de operacioaes mentales en vinud del proceso de equilibrio. &te 

aprendiz.aje es eatable y duradero comparado con el primer tipo que es IAl!Sitorio, y 

conduce a la aeamlizacidn bulda en la comprensl6a. Supone cierto nivel de esuucuuas 

CGpOICitivu que depende a su vez del desarrollo del orpnismo". (Paaenoa, 1987: 71 y 

. SS). 

CONCEPTOS. 

Pia¡et IC ba preoc:upldo por la estructura de la imli&eacia en detanollo. lal esuucturls sao 

caiceplOI explicldvOI deducidol de loa COlltalldOI comlCftllles, y en la medida ea que los 

coalalidol, O accioael, Cllllllilll al ir i1lealaDdo el orpaismo ftmciomr ell UD allllJiede 
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c:ambiallle, ea esa misma medida cambian las cstructuraS. Loa cambios de las CSUUCIWIS al 

Ir cambiando y desanollindose el or¡anismo, soa el principal objero de toda la obra de 

Pia¡et. La fuaci6a de la lnteUaeacia, los niveles de daarrollo, es esuuccurar el mundo o el 

llllbienre. 

La ldapacl6a es el impulso coposcltivo (beredldo) del orpnismo a orpnltme a 11 mismo 

para alcanzar el equilibrio cm su ambiente. Hay dos procesos complementariol ea la 

adapcaci6n. Uno es el proceso de uimilaclcla en el cual el orpailmo adapta a si mismo el 

ambiente en la asimilacl6n, el organismo maneja el ambiente sin cambiar l!I mismo. El 

se¡undo proceso es acomodaci6n en el que el organismo se adapca al ambieale. Loa 

procesos esdD interrelacionados en CllllllO que el orpnismo tiene que acomodarse a Ulll 

si111aclón ambiemal antes de poder asimilarla. cslOS procesos ocurren jwuos. 

En CllllllO a la definlclcla de esquemas se tiene lo sigui~ : es el pattcla de coaduaa por 

medio del cual el organismo hace COllllCIO con el ambieiu. Los esquemu se relacionall coa 

la adapcaci6n en cuanto que ponen al organismo en imeracci6n como su ambieiWe y 

proporcionan la base para orpniw' y asimilar el ambiente. En el proceso repetido de 

acomodacicla y asimllacióo, los esquemas se modifican o cambian. 

Piaget reconoce la nalllraleza motivadora de las necesidades o impulsos corpOll)es, pero 

estoS no son motivos tlmdamemales para la actividad imeleclUal. POSIUla la necesidad 

iDlriDseca de conocer como un aspectO ÍDllllO de la actividad de asimilación. 
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El Wmlllo procesos primrios lo udllr.a pma referine a tu actlvidldcs ·oriJimlea e 

inmcdlaw del orpnilmo, en pll1icular a los procesos primeros e indifereacildos del alllo 

bllla que IJep • la edld del peallllÚellO J6aico (7 llol). 

La ideadllclcida a UD pnicao copolCidvo, el wimlelllo o concepci61l.de ouo camo 

l¡ual a UDO mismo. lmitacl6ll ea c:omidenda Cllllbi6t una filllcldn iDldectual recoaocer a 

ouo ccmo modelo. El jueao ea UD aspeclO esencial del crccimlemo illleleccual, que implica 

uimlllci61l y tllllbim, en sepndo termino, ~. En el jue¡o y CD la imllaei6D, la 

ulmillci6o y el coaoclmiealo no esdn ea equilibrio. El lea¡mje ea coasiderado UD produclo 

de lu actividldel meatala, lllCe julllo con el delan'ollo imelectual. 

Piaget basa su teorla del coaocimlelllO CD las acciones que lleva a cabo el individuo. este 

coaceplO de illlell¡encla como un proceso l1Dlco y ~ que empie1.I al nacer, si DO ea 

que ames". (Pattenoa, 1987: 73 y SS) . 

•• :a.. 

"Durute este periodo, el llillo Pf01RS1 de 1111 nivel de reftejol en el que el yo y el mundo 

DO se dislia¡ueo, a una etapa en la que el infame u.er.caia en forma orpnlzada con su 

ambicme. En este periodo IC dan seis dlplS priDcipales; lu actividades y cmductas que 

CIJICleri1.ln a 11111 etapa no desaparecen necaariameme en ta si¡uieare; pueden penildr 

iDllclu, o illlegrane en lu mievu actividades por ldici6a, COlllbilllci6o o modificaci61l. 

Ello ea vAlido no solo en el cuo del periodo sensoriomotor, siao.llmbi& en el caso de ocros 

perfodos". (Placnoa, 1987: 82). 
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"El deslnollo sensorio lllOltiz puede explicane de ICUel'do coa seis eslldíos sucesivos de 

orpni&lciGD : 

l.•UIO ele k» reflejol. 

2 •• Raccloaa circulares primlriu. 

3, •. Reaccioaa clrculares secuadariu. 

'·· Coordilllcido de IOI esqucmu ICCWldarioa y su aplicacido a auevu ailulcioaes. 

5.· Reaccloaes circullm ten:iariu. 

6.• lnVmcido de medios lllCVOS mediante combillllcionea lllelllllel". (Maler, 1984: l l l), 

A coadoulcido se exponen brevemeare las caractedlticu de cada wia : 

"Eltl¡M l. UIO • 1o1 ~ (O • l lfllr). El componamiemo del infallle duranle el primer 

mes c011Sisle casi por completo ea movimielllos incoonliaadOI y espoadneos y de reftejOI o 

activldadea nmy parecidas a k» reflejos• • 

• .,_ n. ltntdou1 ~ ¡rirwtMI (l • '..,,,,,. Las actividades iDdifermcladu 

eapolllWas y de reflejos, se modiftc:ul r6pidameuae como resultado de la experiellcia. 

Aparecen los büiiUls si.mplel, DO SOll inlencioaalel, pero represellWI los principios de 

diferenclacidll aiae ulmilacldo y acomodlcldo". 

•a.,. IN. ltfttdo1111 drtWl1 11~ (4 • I ..,,,,,, Apuecea ea • los 

principios del CoaceplO de causalidad Y rambi& de imcacioaa1idld y el aillo procura 

CcmeMr o repelir los electal de 1111 accioaes". 
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• Elll¡M IV. Coonlburll611 d1 1111 11q11tlll0l 11tulllllltlo1 1 ,. 4fllle«ld11 o 11uno.r 

""*'°"" (1 o l11111m}. Apuece la verdadera illlencioaalidad, es decir se coordinan (dos 

o mas) csqucmu, uno de ellol la meta, y el ocro el medio Jllll alcanzarla, en U111 secuencia 

iDlmciaaal de medio lllcla ua lln". 

• Elll¡M V. (IZ • 11 •u). ltateio1111 tl1'tulon1 mdlriu. Las reaccioaes cirallares dej111 

de ser uaa repeticim mednica y pasan a ser variaciones que coostimyen una exploración de 

las pocencialidldes de los objetos del ambienie. El proceso de medios hacia cienos fines se 

perfcccioaa por la experimedlci6n". 

"E/4¡M VI. 111"'""" 41 lfllllio1 11unos m"""1111 tOllllJütatlo1111 111111tolf1. (11 fllfSll 111 

.,,,,.,.,_ El nlfto . duraiite ella etapa empieza a resolver problemas por medio del 

P"""mfcnto, lo que sellala el principio de la habilidad pan! representar por medio de 

imiaeaes limbólicu sucesos no observables". 

Con la tenninackln de ella ellpa del periodo semoriomocor se marca la llUlicklD al 

sfaulearc periodo. 

Ottos ICOlllcCimicm.c que bao tenido lugar en el perfodo semoriomolor son el deunollo de 

la imllaci6n, el juqo, el conccpro de objetos, lol coaceptos de especiol, causalidad y 

dcmpo y el upeclO afectivo del comportamiento. En perfodot poAerioca el desanollo 1e 

libera de la activldld seusoriomoeora y eaua en el pensamiemo y verbllizaci(m de los 

objelOS o de la realidld, es decir, en lu maaipulacioaea 11mb61itas o abllracla". (Plltmoa, 

1987: 82 y SS>. 
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El si¡uleme período de la ccorfa de Pia¡et es el denomillado período preoperuorio o período 

de Orpnlzacloaes coocrew del pemamiento, y comprende aprc:oximad•menre de los dos o 

do$ y medio allol, bula los 11 o 12 aaos. 

Pan esie eslUdio en paltiClllar enfocaremos maestra ueacl6a al periodo preope!llOrio, 

puesio que es en el que esd ubi«*lo por su edad el Dillo que ulsre al Jardfo de Nidos (5 a 6 

ailol). 

Nuestro ialer& se ceouar& en las caracterlsdcas y aspettOS del desarrollo de los aiftol en 

eslletapl. 

"l'llede comiderarse como una etapa a uav~ de la cual el nillo va coas1111yendo poco a poco 

las CllrUCllltU que darm sustento a las operacioaes concrew del pemamienro, a la 

estruCIUJ'ICión paulatina de las categorías del objeto, del tiempo, del espacio y la causalidld, 

a partir de las acciones y no todavla como nociones del pensamientoº. (Flavell, 1972: 169, ,. 
y SS). 

La etapa preoperatoria se divide en dos períodos : Preconceptual e lnluilivo. 

1) Periodo Precoaeeplllll (2 1 • llol). 

Pilgec le llama periodo precoacepcual porque si bien es un periodo represcawivo, no es aim 

cooceplUll. Para ~l. este es un periodo de 1r1111lci6n enue las PllllU de villa propiu de 11111 

conducta puramen1e dedlcadl a la llllOS&lisfacción y la cOllducla rudlmeawia socialiDda •. 

(Marier, 1984: 127). 
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"Cae la apulci6n del lenguaje, las conductas resullaD proliladamellle modilkldu, lllllO en 

111 upectO afectivo como intelectual. 

Glleiu al lallu*. el alao ldquicre la caplCidld de recoGlllllir sus ICCioaes palllll ea 

forma de selalo y ele lllliciplr 1111 ICCiolles fllluru mediaate la represeallCi6n vedlll. esto 

lielle era COllleCUCDCiu esenciales para el desarrollo meatal : un lnlercamblo poalble en1re 

illdividuol, es decir, el lnlclo ele la 1ocializacl6n ele la acción; una illleriori1.aci6n de la 

pilalna, ea decir, la iplrici6n del pensamiealo propiamente dicho, que llene como sopones 

el lenguaje interior y el sillana de signos; y por 61timo, una mrioriiacióo ele la 1eci4n 

como tal, la cual, de pirame111e perceptiva y motriz que era bula ese momemo, puede 

ahora recoasuuirsc en el plano ioluitivo de las imqenes y de las experieaciu memles • 

. Desde el pumo de visea afectivo, esto Irle coaslgo una serie de tra11srormaclones paralelas : 

desarrollo de los senlimiemos individuales y de una afectividad inlerior que se organiza de 

forma mAI escable que duraDle los primeros eatadíos".(Pia¡et. 1978: 31 y SS). 

• Al¡unu ClllClelfldcas en el periodo de 2 a 4 allos son : 

Una permaneare investigaci6n. El conoclmiemo que el alao dene de su lllUldo se llmlta a lo 

que percibe de et, percibe sua lllUlldos fllico y IOCial sq11n la eiperieDcia previa que se ba 

talido de ellol. Eata vili6n limitlda de las cosu lo lleva a supaaer qíie IOdol piemlll como 

el. 

Dunarc es1a fase la asimillcl6n c:ondmía siendo su wea suprema. 



El juego ocupa gran pane de su tiempo: cabe afirmar que el nitlo se abre camino en la vida 

mediante el juego. El juego simbólico y la representación lúdica de los hechos reales ponen 

al nillo en contacto con los problemas y los objetos de la vida cotidiana". (Maier. 1984: 

127.1281. 

El juego simbólico seftala, indudablemente el apogeo del juego infanlil. Resulta 

indispensable a su equilibrio afectivo e intelectual disponer de un sector de acti~ cuya 

mocivación no sea la de adapcación a lo real, sino por el contrario, la asimilación de lo real 

al yo, sin coacciones ni sanciones". (Piaget, 1981: 60 ), 

En el nitlo de 2 allos el pensamiento y la razón son egocmtricas (existe una indiferenciación 

entre el medio social y el yo, o bien una indiferenciación desde el pumo de vista propio y de 

los ocros). con predominio de la autoreferencia. 

"Cuando interviene la aparición del lenguaje el nillo se va enfrentando, no ya solo con el 

universo ftsico como antes, sino con dos mundos nuevos y por ocra PlllC estrechamade 

solidarios, el mundo social y el mundo de las representaciones interiores. 

El resultado más claro de la aparición del lenguaje es que permite un intercambio y una 

comunicación continua enue los individuos. Los hechos de imercambio coa el adulto o con 

los demás cOmpalleros desempeflan un papel decisivo en los progresos de la acci6a. En la 

medida en que conducen a formular la acción propia y relaw las acciones pasadas, 

transforman las conductas materiales en pensamiento. Surge entonces una cuesci6n : ¿sabe el 

nillo en seguida comunicar enteramente su pensamiento, y enuar de Ueao en el punto de 

vista de los demás, o bien es necesario un aprendizaje de la socialiw:i6n Plrl Uegar a la 
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cooperación real~. Es ficil comprobar lo rudimenlarias que son las conveisaciones entre los 

nittos y cuan ligadas a la acci6n awerial propiamente dichas están. Hasta alrededor de los 

sieic allos, los nittos no saben diseuár entre si y se llmíllD a confrOlll.lr sus afirmaciones 

coatrariu. 

El ni4o pequefto no babia 1111 sólo para los ~. sino que se babia a si mismo 

coaswucmcme mediante monólo¡os variados que acompallan sus juegos y su acción. 

El ewneo del lenguaje espocúneO entre los aülos. lo mismo que el examen del 

componamielllo de los pequeilos en los juegos colectivos, demuestra que las primeras 

cooduc:tas sociales esiAn a medio camino de la socializaci6n verdadera : en lugar de salir de 

su propio JlWllO de vista para coordinarlo con el de los deiús, el individuo sigue 

iJlcoasciemtmeale cemrado en si mismo. y este egocemrismo con respecto al grupo social 

reproduce y prolonga una iocliferenc:iacióo enue el yo y la realidad Clttrior•. (Piaget, 1978; 

32. y 55). 

Olla de las caracterlslicas sianificañvas del peosamiemo preoperatorio •es la tendencia a 

cemrar la aleDCi6n a un solo rugo Uamalivo del objeto de su llZOllllllÍelll en detrimento de 

tos delllAs aspectos imponames y al hacerlo distorsionar el razommienlo. El nifto es incapaz 

de desceolrar. vale decir, de IOllllr en cueiu ru¡os que podrfao equilibrar y compensar los 

efeaos dis«oniooados. parciales de la coocemraci6n en un rasgo particular". (FlaveU, 1972: 

74). 

·1..os hechos se juzgan por su apariencia exterior, al margen de la lógica objetiva, tas 

comparaciones que bacc el nifto soo punmeore visuales. 
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El niAo en esta etapa no ha alcanzado el punto en que pueda fusionar conceptOS de objetos, 

espacio y causalidad en interrelaciones temporales con UD concep«> de tiempo. Sucede lo 

que decfamos amerionnen1e respecto a la cemraclón en un solo aspecto". (Maier, 1984: 

131). 

"Por lo que se refiere a la representación del espacio su comprensión es«' limitada 11 

registro seosoriomotriz de la actividad fisica desarrollada al discurrir su vida enlre objetos 

concretos de su medio y al manipular dichos objetos. El espacio, conceplO invisible e 

iruangible, no tiene propiamente existencia. Para ~l. el espacio eslj incluido en la figura de 

las cosas, en la proximidad, separación, continuidad, lo circundante. No puede representar 

grupos de objetos más que como los ve en un momento dado. Reconoce UD objeto desde una 

perspectiva distinta a la normal, solamente si tiene de ~I UD registro seosoriomocriz 

completo. Los grupos distantes de objetos o escenas no tienen permanencia de fonna, y son 

contemplados como nuevos y diferentes cuando se practica tal operación desde una 

perspectiva distinta a la habitual. 

Igualmente, ·el tiempo, como concepw invisible e intangible no tiene para ~I ningún 

significado. No obstante esto, ciertas clases de experiencia presentan coonocaciones 

temporales". (Richmond, 1974: 48, 49). Reconoce el ritmo de su vida diaria. 
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Un aspeao imponame de esia fase es la ampliaci6o del illelá social. 

"La socialización del individuo se inicia desde el nacimiC'lllO, pero concierne poco a la 

inteligencia durante el periodo sensoriomotor que precede a la aparicióo del lenguaje. Por el 

contrario, las cstrucnuas inluitivas y preoperaciooales del segundo periodo preseruan UD 

comienzo de la socialización muy significativo pero coo características inlermediarias entre 

la Jlalllralez:a individual de el primer periodo (sensoriomocrii) y la cooperación que 

caracteriza al tercero (operaciones concrei.as), de la misma forma en que el pensamiento 

inluitivo es intermediario entre la inteligencia sensoriomouiz y la lógica operacional. En 

primer lugar, desde el punto de vista de Jos medios de expresión necesarios lalllO para la 

constitución de las representaciones como para los inlercambios de pensamiento, se puede 

observar que pese a que el lenguaje aprendido ofrece al nillo UD sistema de "signos" 

colectivos no comprende desde el primer momento todos los signos verbales y los completa 

mucho tiempo despu~ mediante UD sistema no menos rico de "símbolos" individuales. 

Desde el punto de vista de las significaciones, es decir del pensamienlo, se comprueba por 

oua parte que los intercambios individuales de los nillos de 2 a 7 allos se caracterizan por un 

egocenuismo situado a mirad del camino entre lo individual y lo social y que puede definirse 

como ya se habla mencionado por una indifcrenciaci6n relaliva del pumo de vista propio y 

de los dem4s (por este motivo en nillo no sabe disculir ni lalllJlOCO exponer su pensamiento 

de acuetdo con UD orden sistemitico y, tambim babia en nombre de si mismo tanto como en 

el de los OllOS y juega incluso sin coordinación en los juegos colectivos). Abora bien, existe 

una esll'CCba relación entre el canlcter egoc~mrico de los intercambios illlelectuales y el 
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intuitivo o preoperarorio del pensamiento tlpico de las mismas edades : lodo pensamiento 

intuitivo es~ "centralizado" en una configuración conceptual privilegiada que corresponde al 

punto de visia momen~eo del sujeto a su actividad pero sin "descentralizaciones" 

suficientes. 

Es en este periodo donde puede observarse un imporiante progreso en la socialización; el 

nido puede entonces mantener una colaboración más conslante con sus compalleros, de 

intercambios y coordinación de puntos de visla, de discusión y exposiciones concretas y 

ordenadas. 

Resumiendo este aspecro de la socialización, puede decirse que cada progreso lógico 

equivale, en fornia indisociable a un progreso de la socialización del pensamiento". (Plaget, 

1987: 220, SS). 

En la fase intuitiva, el conocimiento del niilo es especifico, le es dificil concebir 

simul~eamente dos ideas. 

"Hasla la edad de siete aAos aproximadamente, el nido sigue siendo prológico y suple la 

lógica por el mecanismo de la intuición, simple interiorización de las percepciones y los 

movimientos en forma de imágenes represenlativas y de "experiencias mentales" que 

prolongan por tanro los esquemas sensoriomotores sin coordinación propiamente racional". 

(Piaget, J 987: SO). 
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Tiene un pensamiento uansductivo sobrepone un razonamiento panicular sobre otro 

panicular. 

Una caracterlstica del pensamiento prelógico es que establece relaciones inadecuadas, las 

acomoda como le conviene, según sus necesidades. Puede establecer relaciones lógicas 

siempre y cuando manipule y vea los objetos para deducir. se deja guiar por sus 

percepciones "se juzgan Jas experiencias exteriores y los resultados; cualquier experiencia es 

juzgada por su estado final y resultado". (Maier, 1984: 136). 

A continuación se resumen las características del pensamiento preoperacional : 

l.· "Egocentrismo". Según Piaget el nülo es incapaz de ponerse en el papel de otra 

persona, ni reconocer que su punto de vista es sólo uno de muchos puntos de vista 

diferentes. El nii\o egocéntrico no reconoce ninguna necesidad de justificar sus 

razonamientos ni de ell8JllÍJlar su propio razonamiento en busca de conuadicciones lógicas. 

Es incapaz ~e "pensar sobre su propio pensamiento" o de reflexionar sobre su propio 

. razonamiClllO. 

2.· "Centrlld6n". Existe en el nülo una tendencia a centrarse solamente en un aspecto al 

razonar' con incapacidad para descentrar. es decir' para tomar en cuenta oeros aspectos 

equilibrantes o compensadores. 

3.· "F1Jacl6n de estado". El nillo se fija en lo que se le muestra al principio y al final del 

experimento pero no en el proceso que interviene. Es decir, el niilo observa estados. Su 

pensamiento se enfoca sobre condiciones esWicas en lugar de los cambios. 
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4.· "Equlllbrlo Inestable". Una rercera característica es que la compensación o equilibrio 

enue asimilación y acomodación es inestable; el nifto no puede compaginar lo nuevo (el 

estado final) con lo viejo (estado inicial). 

s.. "Realismo". Piaget se refiere al hablar del realismo del niilo a que las cosas se 

inrerpretan según la apariencia que tienen. 

6.· "Irreversibilidad". Es una de las caracierísticas a la que Piaget otorga mayor 

importancia. Una organización cognoscitiva es reversible en oposición a la irreversible, si· 

puede recorrer un camino cognoscitivo (seguir una serie de razonantientos, una serie de 

IJ'llllSformaciones de una cosa percibida) y luego bacer el camino Inverso, en el pensamiento, 

para hallar una vez más un punto de partida que no ha experimentado cambios. La forma de 

pensamiento reversible es flexible y móvil : La reversibilidad no se alcanza duranre este 

periodo. Una de las caracteristicas de las Intuiciones primarias es, que son rígidas e 

irreversibles. 

7 •• "Razonamiento de conocimiento". El niilo en la etapa preoperacional es incapaz de 

reconocer la identidad de un individuo con diferente indumentaria o en otro contexto no es 

el mismo. Inversamente, los miembros semejantes de una clase o grupo se perciben como 

idénticos, en lugar de como diferenres miembros Individuales de una clase. 

Algunas otras caracrerlsticas de los niilos en esta etapa, son el animismo en el modo de 

pensar; es decir, atribuyen vida, conciencia y voluntad a objetos y acontecimientos fisicos, 

Sus conceptos de moralidad y justicia al igual que de tiempo, causalidad, espacio y mímero, 
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son primitivos. Su concepto de realidad no se distingue claramente del concepco de juego; 

para ellos el juego es la realidad. 

&te período es muy largo (dura cerca de .5 allos) y durante él ocurren muchos cambios. 

Hay un movimiento de pensamiento eslático, rígido, centrado e irreversible, a un 

pensamiento m4s flexible, descentrado y reversible; y el pensamienro concreto que es la 

set'lal del siguiente período•. (Patterson, 1987: 8.5 y SS). 

DB 

C. Coll presenta una panorámica de las aponaciones educativas de la Teoría Genética, 

enmarcándolas en el contexro de las relaciones exísreotes entre la Psicología y la Educación. 

A continuación expondremos algunos aspectos relacionados con las aplicaciones de la Teoría 

Genética a la educación. 

Coll nos dice, que el interés de Piaget por la problemática educativa o de las aplicaciones de 

su teoría a la educación fue siempre más bien secundario. El interés prioritario, pero no 

exclusivo de la gran obra piagetana es el proceso del desarrollo cognoscitivo en el 

individuo. ¿Cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a Otto de mayor 

conocimiento?. Es la pregunta clave de la teoría genEtlca. 

En la opinión de Coll, hacia 19.50 el armazón de la teoría genética eslá ya elaborado en sus 

lineas principales. A partir de entonces y hasta su mucne 1980, las modificaciones y 
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enriquecimientos que Piaget aportara a la misma, no supondrá cambios substanciales en sus 

principios básicos. 

En 195 l, H. Aebi protagoniza el primer intento sistemático de utilizar los conocimientos en 

el campo educativo y, concrelalllente, en el de los aprendizajes escolares. Estaba convencido 

de que la teoría genética pennitirfa deducir 

"los principios metodológicos sobre los que debería basarse la enseilanza de todas las 

materias principales". 

A partir de ese momento, las referencias a Piaget y a la teoría genética desde la pedagogla 

no harían sino aymentar. 

la teoría genética presentó un auactivo considerable. Por un lado, es una teoría del 

conocimiento que proporciona una amplia y elaborada respuesta al problema de la 

construcción del conocimiento científico; su formulación en términos de cómo se pasa de un 

estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento la hace directamente pertinente 

desde el punto de vista del aprendizaje escolar; pero además es una teoría del desarrollo que 

describe la evolución de las competencias intelectuales desde el nacimiento hasta la 

adolescencia mediante la génesis de nociones y conceptoS cuyo parentesco con los 

contenidos escolares en especial en las áreas de matemáticas y ciencias naturales parece 

evidente. 

La rnayoria de las aplicaciones abarcan desde la revisión del curriculum hasta los métodos 

de enseñanza y los programas de educación, las cuales aparecen entre los últimos aflos d~ la 

década de los cincuenta y los primeros de los sesenta. Durante este tiempo se deja sentir un 
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gran interés sobre las relaciones enue la psicologl.a y la educación y las expecrativas que se 

tienen sobre las aporraciones de la primera para abordar los problemas planteados por la · 

segunda. 

"CoU dice que hay que admitir que el impacto real de la psicopedagogl.a gen~tica sobre la 

práctica educativa es sorprendentemente pequello en relación con los esfuenos desplegados. 

Cabe argumentar que estos esfuerzos son todavla insuficientes y que hay que perseverar en 

las 1enrativas de aplicación y en los proyectos de investigación". (Col!, 1983: 21 y SS}. 

Por otra parte Pauerson en su libro "Bases para una Teoría de la Enseñanza y Psicologl.a de 

la Educación" dice, la obra de Piaget ha sido criticada por no seguir procedimientos o la 

metodología generalmente acepcada enue los psicólogos experimenrales esradounideoses. 

Esra metodología exige un nlÍDlero relativamente grande de sujetos que constituyan muesuas 

represeorativas de una población detemúnada; las pruebas que se usen tienen que tener wia 

confiabilidad reconocida, etc. 

"En conuaste con los investigadores que usan métodos científicos, Piaget estudió grupos 

reducidos de nillos, algunas veces incluso un solo nii'lo de una edad determinada, como en el 

caso de sus propios hijos. CUando estudió a más de un nillo, raras veces dice el número 

exacto, No hay indicaciones sobre como fueron seleccionados para el esbldio, ni descripción 

de sus niveles intelectuales o socioeconómicos. Su método inicial de estudio fue la 

observación. Después el Método Cllnico que consra de preguntas, y luego vino la 

presenración de problemas. Estas preguntas y problemas no bao sido estandarizadas 

rigurosamente, por lo que cada nillo no fue sometido necesariamente al mismo es!lmulo 
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objetivo, por lo que argumenta que no hubo niños que hayan sido sometidos a la misma 

siruación o al mismo experimento. 

Debido a esto, el método de Piaget está sujeto a criticas. Se puede poner en tela de juicio: 

su falta de estandarización; de que el experimentador baya llevado al niño sin pretenderlo a 

producir ciertas respuestas; problemas en la evaluación e interpretación de los datos. Piaget 

reconoció todas csras dificultades pero estaba convencido de que no había ninguna otra 

manera de abordar lo que el querla estudiar, sino ésra. 

Otro aspecco que se le ha criticado se relaciona con los métodos de análisis. No ex.istcn 

cuadros ni promedios de puntuaciones numéricas para grupos de niilos de diferentes edades. 

(No hay análisis estadístico)". (Pauerson, 1987: 124 y SS). 

El profesor Flavell lanzó su crítica sobre lo inadecuado de la metodologfa, análisis y 

redacción de los estudios de Piaget. Dice que ha sido necesaria la repetición y validación 

antes que otros pudieran aprovechar y continuar su obra. "Al lector con frecuencia se le deja 

una duda acerca de Jos procedinúentos efectivos de prueba y de interrogatorios que se 

usaron, quién los aplicó o administró, en qué condiciones, a cuántos nmos y de qué edades, 

antecedentes, experiencias previas de prueba, etc.". (Patterson, 1987: 126). 

Sus métodos no han producido datos que se puedan organizar fácilmente, para elaborar 

conclusiones de tipo. Los datos, tampoco se han presentado en forma completa y 

organizada. Además de estas críticas referentes a su metodología y análisis de datos tienen 

lugar oiras. Una de ellas se refiere a los dificil de los escritos de Piaget. Según Flavell hay 

falta de claridad e incoherencias en las definiciones, significados y uso de los témtinos. 
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Flavell también encuenua lagunas e01re los daros emplricos y la ieorfa, y opina que Piaget 

hace declaraciones teóricas, que no parece que se puedan comprobar con investigación 

empírica. 

También se ha criticado que en lugar de revelar el desarrollo de conocimienro, sus estudios 

son simplemente esrudios del desarrollo del vocabulario. 

"Flavell opina que Piaget ha exagerado en el sistema y estructura del pensamiento del niño, 

y duda de que dicho pensamiento se conforme o siga el modelo lógico-matemático de 

agrupamienros. Sostiene que el Sistema de Piaget no trata o no explica adecuadamente las 

diferencias o variabilidad individual, ni el desarrollo de las operaciones semiconscientes, en 

las que factores afectivos influyen en la percepción y en la lógica. 

Finalmente Flavell plantea los problemas que surgen a propósito de los conceptos de 

"etapa", "nivel" o "período", incluyendo la diversidad de sentidos, complejidad y 

ambigüedad de esros conceptos". (Flavell, 1972: 4S3 y SS). 

"Se dice que a pesar de estas y otras críticas, no hay duda de la gran aportación que ba 

hecho Piaget a la psicología del desarrollo. Su teoría es tal vez la más completa, detallada, 

con mejores bases empiricas y más conveniente, de todas las Teorías acerca del desarrollo 

de conocimiento". (Panerson, 1987: 128). 

En cuanto a las aplicaciones de la Teoría Genética al campo de los aprendizajes escolares 

puede decirse que los intentos han sido numerosos y de una gran variedad. "C. CoU dice 

que una forma de abordar estas implicaciones consiste en utilizar el criterio de agruparlas 
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según el componente o aspecto del proceso de ensellanza • aprendiz.aje s!>bre el que inciden 

más directamente : objetivos, contenidos, evaluación, métodos de enseilanz.a. etc.", 

(Patterson, 1987: 24). 

En relación a la crítica fundamental al enfoque teórico-metodológico de Piaget, es 

importanle subrayar el hecho de que en Estados Unidos, desde hace allos, se vienen 

manejando como únicos criterios válidos en el quehacer científico en la psicología y el 

empirismo. Todo lo que no se ajuste a los cánones esradlstico • matemAticos y a una lógica 

muy definida, pierde su carácter científico. Hay que decir que el pallón "norteamericano" 

no puede ser tomado como el único, ni necesariamente el mejor. 

La teorfa psicosocial forma parte de las teorías del desarrollo por etapas, al igual que la de 

Piaget y Freud. 

"La principal coDlribucióo de Eriksoo a la teoría psicoanalítica consistió en describir la 

secuencia de las fases de desarrollo por las que pasa UD individuo desde la infancia hasra la 

edad adulta, y la identificación de conflictos o problemas asociados con cada fase. 

Erik Homburger Erikson, de padres daneses, nació en IS de junio de 1902, cerca de 

Franld'un, Alemania. Sus padres se separaron UD poco ames de que él naciera; su madre se 

casó con el Doctor Homburger, un m~co de Karlsruhe, donde Erikson asistió a la 

escuela". (Veroo, 1988). 
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En su libro "Sociedad y adolescencia" Erikson babia de algunos aspectos de sus vida : Se 

graduó en el Instiruto Psicoanalltico de Viena al principio de la tercera década de su vida. 

Ames de estudiar psicoanálisis fue anista. Comenta que su propio análisis didáctico fue con 

Ana Freud hija de Sigmund Freud quien lo aceptó como candidato becario, conocian su 

trabajo con llÍllOS taDIO en calidad de mentor panicular como de profesor en una pequeila 

escuela privada. Fue entrenado como analista de niños; dicho entrenamiento se llevó a acabo 

en el famoso Kindersentinar conducido por Ana Freud. También esrudió el método de 

educación Momessori. (Erikson, 1977). 

"Erikson entra en contacto con Estados Unidos primero al contraer matrimonio con una 

noneamericana. En 1933 él y su familia se traSladan a Estados Unidos, donde llegó a ser el 

primer psicoanalista de nillos en Boston. También ocupó cargos en la Harvard Medica! 

Scbool y en el Massachuseus General Hospital. Tres años después de su llegada a Boston 

Erikson acepta un cargo en la Yalc University lnstitute of Human Relations. Al ofrecérselc 

la oportunidad de observar nillos indios siouK en Dakota del sur, Erikson abandonó Y ale 

para ir a vivir en una reservación sioux". (Veron, 1988: 14). 

"De 1939 - 1944 panicipó en el estudio de orientación infantil" de la Universidad de 

California, su trabajo se enfocó a tres áreas fundamentales : 1) Diferencias seruales en la 

construcción de los juegos infantiles. 2) Resolución de conflictos en diferentes fases de los 

ciclos vilales del hombre y 3) permanentes indagaciones antropológico - culturales respecto 

a problemas concernientes al desarrollo infantil. Durante los seis años siguientes, enseñó en 

el Instituto Psicoanalltico de San Francisco, la Universidad de California y la Fundación 

Menninger de Topeb, Kansas. 
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Los escritos de Erikson de éste período reflejan una extensión de sus tenues conceptos 

anteriores acerca de las modalidades y Jos esfuerzos del hombre por conformar la educación 

del oiJ!o según la Imagen de su destino histórico social. El trabajo de Erikson refleja las 

inquietudes de nuestra época: las relaciones interpersonales, la salud mental y el desarrollo 

humano en el contexto de una nueva cultura en una nueva sociedad. Sus ideas acerca de las 

condiciones básicas de una personalidad sana y sus publicaciones ulteriores representan una 

nueva teoría del desarrollo infantil. 

Sus trabajos más recientes se ocupan de problemas contemporáneos. 

A partir de 1961, Erikson fue profesor de Desarrollo Humano en la Universidad de 

Harvard. 

En sus trabajos Erikson supone que los lectores aceptan y comprenden las fonnulaciones 

psicoanalíticas fundamentales. Como Freud, la mayoría de su material proviene de casos 

clínicos. Aunque él elevó a una nueva jerarquía el pensamiento psicoanalítico, .constituye 

uno de los principales expositores e intérpretes del pensamiento freudiano". (Maier, 1984: 

19 y SS). 

COMPARACIONES ENTRE ERIKSON Y FREUD EN RELACIÓN CON EL 

DESARROLLO. 

Erikson admite que la teoría del desarrollo de la personalidad, de Freud, ha influido sobre la 

suya. Al igual que Freud considera el desarrollo desde el punto de vista de etapas 

relativamente distinta, pero propone ocho etapas, en lugar de las cuatro de Freud; Erikson 
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considera, además, que la personalidad cambia y se desarrolla durante un periodo mucho 

más largo de como lo ve Freud. 

La teoría del desarrollo de Freud se ba detenninado como psicosexual y la de Erikson 

psicosocial pues ve a la persona desde el punto de vista de su medio sociocultural. Las 

condiciones de un determinado medio culblral pueden producir rasgos similares en todos sus 

miembros. 

La teoría de la personalidad de Erikson, ocupa una área más extensa que la de Freud, 

abarca aspectos del desarrollo de la personalidad que se considera que Freud apenas tocó. 

(Erikson 1963). No niega la validez de las etapas psicosexuales, más bien las amplia 

mediante su insistencia en Jos elementos condicionantes sociales del desarrollo de la 

personalidad. Su pensamiento está fuertemente influenciado por los conceptos y supuesto de 

los esbldiantes de la escuela psicoanalítica. Sin embargo, ha innovado por propia cuenta y 

ha introducido idas nuevas, especialmente con respecto a la función del ego en la 

personalidad. 

Erikson divide el curso de la vida en ocho erapas. Cuatro etapas abarcan los primeros 20 

ailos de edad y cuatro más para incluir el resto de la vida. Cada una de éstas e1apas es 

dístinla y única, con problemas y necesidades paniculares, así como nuevas expeclativas y 

limitaciones debidas al medio cultural. Cada una enfrenta al individuo con una tarea 

principal a resolver, como : el desarrollo de un sentimiento de confianza básica en el medio 

y en si mismo, el sentimiento de autonomla y un sentimiento de competencia. (Erikson, 

1963). (Dicarpio, 1987: 42. 43). 
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La imponancia que para Erikson tiene el ambien1e cultural sobre el desarroUo se manifiesta 

en su teoría. Existe una acción recíproca entre lo personal y lo social. 

De hecho, prácticamente todo aspecto del desarrollo y del funcionamiento de la personalidad 

es el producto conjuo10 de las dotes individuales y de las influencias del medio cultural. 

Aunque el desarrollo es manifiestamente un proceso orgánico, el desarrollo humano 

psicobiológico es imposible, sin las condiciones geográficas, socioculrurales dentro de las 

cuales el desarrollo tiene lugar. 

El desarrollo implica una serie continua de adaptaciones. La capacidad de adaptación del 

individuo a circurmancias ambientales constituye, según cree Erikson (!968) un signo de 

madurez". (Dicarpio, 1987: 45, 46). 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OCllO ETAPAS. 

'Según Erikson. los mismos problemas deben prcsenlarSe durante todo el curso de la vida. 

Distingue entre la fase inmadura, la fase crítica y la fase de resolución de estos problemas 

universales rl968). Por ejemplo, un niilo se enfrenta al problema de su identidad (quien es 

él) pero esto le ocurre también al adolescente, al adulto joven, a la persona en la mitad de su 

vida y al individuo de edad avanzada. El problema de identidad no es tan agudo para el 

niilo, como para el adolescente o el adulto: por consiguiente, el problema se encuentra en 

aquel en su fase inmadura. 

Durante la adolescencia, la búsqueda de la identidad llega a su fase critica. 
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Por crisis, Erikson no concibe la tensión abrumadora, sino más bien un punto crucial en la 

vida del individuo, en que este tiene que enfrenwse a un nuevo problema y resolverlo. 

La "resolución" de éstos conflictos y problemas asociados a cada uno de los períodos de la 

vida, ayuda a hacer posible el desarrollo normal. El hecho de no lograr una reamación 

especifica cuando es decisiva hace que los problemas se transponen a la erapa siguiente y 

dificulten necesariamente los esfuerzos por resolver los nuevos problemas de ésta. 

Las ocho erapas psicológicas que Erikson relaciona con cada una de las erapas de la vida son 

muy generales y cada una de ellas influye sobre la oríeoracióo total de la misma". (Dicarpio, 

1987: 47). 

A continuación se describen las tres primeras etapas del desarrollo de la peri;ooalidad del 

niño: 

Etapas del desaao!!o pslc050Clal 

ÚI primua dJli4 comprende al primer año de nda y le denomina Canfimam /rffllLJLla 

Descorrjianw. 

"La creación de la conf!ll11Za por medio de un cuidado sensible de las necesidades del niño 

pequedo (necesidades ranto fisicas como emocionales) es la base de la identidad del futuro". 

(Papailia, 1989: 269). 
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"Si las necesidades del nido son satisfechas sin demasiada frustración se desarrollará un 

sentimiento de confianza. Un nuevo ambiente de confianza determina también el desarrollo 

de la confianza d¡:¡. bebé en sí mismo. las necesidades han de satisfacerse no sólo en el 

momento apropiado, sino también en la cantidad apropiada. 

A medida que sus necesidades aumentan y su conocimiento y capacidades crecen, su 

relación con los alrededores asume una característica más activa; en lugar de tener una 

orientación exclusivamente de incorporación y receptora, empieza a participar activamente, 

sirviéndose de su conocimiento y sus habilidades aumentadas, para explorar, manipular y 

agarrar las cosas que necesita o quiere. El tomar o conseguir activamente, en lugar de 

recibir o aceptar, se convierte en los modos principales de orientación del bebé antes de 

llegar a los dos años de edad". (Dicarpio, 1987: 48). 

"La confianza permite al niño perder de vista a la ntadre porque ella se ha convertido en una 

seguridad interior y también una posibilidad de predicción externa". (Erikson, 1950: 247). 

SEgunda etapa • A utonomia frente a vergilenui v duda 

Esta segunda etapa va de los dieciocho meses basta los tres años aproximadamente. "El 

sentimiento de confianza en su madre y en el mundo lleva al niño a darse cuenta de su 

propio sentido del ser. Al darse cuenta de que tiene voluntad, se afuma a si mismo. Sin 

embargo, al mismo tiempo, se da cuenta de la limitación de sus capacidades, y la 

continuación de su dependencia le hace dudar de su capacidad de ser autónomo". (Papailia, 

1989: 269). 
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"Ad~más de un sentimiento de duda de sí núsmo, el nmo podrá desarrollar un sentimiento 

de vergüenza que persista durante toda su vida. La vergüenza se produce cuando el ego eslá 

expuesto y se encuentra indefenso de una siwación de examen desfavorable. Se trata de una 

forma indeseable de timidez, de una ofensa al amor propio, producida por la censura y la 

desaprobación de los demás; es causada asi más bien por evaluaciones externas que por 

auto-estimación". (Dicarpio, 1987: SO). 

El paso hacia la autononúa tiene parciahnente origen en la maduración fisica. 

"El juego asume particular importancia durante esta fase y, pennite al niño desarrollar su 

autonomía. De un sentido de autocontrol sin pérdida de la auto estima, deriva un perdurable 

sentimiento de autonomía y orgullo; de un sentido de impocencia muscular y anal, de 

pérdida del autocontrol y de excesivo control por parte de los adultos deriva un permanente 

sentimiento de duda y vergüenza". (Maier, 1984: 49). 

Tercero etapa · lnfcjgtiva freme a cuIJza. 

La tercera etapa o fase comprende de los tres a los cinco ailos y es la que presenta mayor 

interés para nosotros puesto que en ella ubicamos al nifto en edad preescolar. 

"Durante la edad de tres a cinco ailos, la necesidad de autononúa adopta una forma más 

vigorosa : se hace más coordinada, eficiente, espontánea y deliberada. En este período, la 

relación principal del ego consiste según Erikson (1963), en un senlimiento de iniciativa, y 

el fracaso es ésta empresa se percibe como culpa. 
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Las capacidades y facultades que maduraron durante la etapa de autonomía siguen 

madurando, pero los esfuerzos por la autonomía adoplall ahora mayores actividades y 

dirección, esplriru de empresa, de iniciativa y de proyección. Utiliza su energía mas 

eficazmente, puede trabajar y jugar por períodos de tiempo más prolongados. Debido a que 

puede hacer tanias cosas, el fracaso en las iareas puede olvidarse fácilmente tan pronto como 

se vuelve hacia otra cosa. (Erikson 1956). 

Siguiendo la idea freudiana de la sexualidad infantil, Erikson (1963) cree que el intemo de 

desarrollar un sentido de iniciativa adopta un aspecto sexual de carácter al principio, 

tOlalmente rudimentario". (Dicarpio, 1987: SI). 

"Erikson observa que la adhesión al sexo opuesto es indudable, pero que hasta entonces él 

(o eUa) lo ha sido toda para el niño y el auténtico (y único) representante de su grupo 

sexual. Debe tenerse en cuenta que estos movimientos hacia el sexo opuesto se manifiestan 

cuando el niño descubre que él importa en el contexto de un grupo familiar, y cuando puede 

expresar un afecto intencional. El movimiento afectivo del niño no es incesruoso; significa 

que el amor siempre se orienta hacia a aquel que más ha demostrado su existencia y 

accesibilidad. 

Un niño tiende a orientarse hacia su madre, el objeto de amor más asequible, porque es ella 

quien le ha ofrecido sus cuidados. En cambio la niña tiende a fijar su deseo en el hombre 

más confiable y asequible, generalmente el padre". (Maier, 1984: S6), 
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Los esfuerzos por la adquisición de iniciativa, al igual que aquellos en favor de la 

autonomla, llevan a menudo al nillo a topar con personas poderosas que pueden hacerle 

sentir culpable de intrusión. 

El sentido de iniciativa resulta muy influenciado por el desarrollo del supcrego. El superego 

consta de dos elementos : la conciencia (regulaciones internas, normas y rabúes) y el ego 

ideal (imágenes y modelos internalizados de conducra aceptable). 

El superego tiene el poder de producir sentimientos de culpa , en el ego si no sigue los 

dictados de la conciencia o no vive de acuerdo con las prescripciones del ego. Cuando el 

superego se mantiene en forma infantil, impide la libre expresión del ego y, como 

consecuencia, el desarrollo del sentido de iniciativa se ve bloqueado, con lo que las plenas 

posibilidades del ego jamás llegan a reafu.arse. 

Erikson (1963) señala que, aunque el superego puede consti!Uir un obstáculo grave al 

desarrollo y funcionamiento de la personalidad, puede convertirse, con todo, mediante una 

preparación y una experiencia apropiados, en un importante elelllCllto positivo personal. Si 

el desarrollo es normal, el nido aspira activamente a identificarse con las personas 

importantes CD SU vida. 

Está listo en esta etapa, para iniciar empresas en cooperación y para un trabajo productor 

rudimentario". (Dicarpio, 1987: S2). 

•El nillo no está en ningún Oll'o momento tan dispuesto a aprender rápida y ávidamente, a 

hacerse más grande en el sentido de compartir la obligación y la actividad que durante este 

118 



periodo de su desarrollo. Está ansioso y es capaz de hacer las cosas en forma cooperativa, 

de combinarse con otros nidos con el propósito de construir y plaoear". 

Erikson resalta la importancia que adquieren para el nido de esta fase las lostiruciones 

Sociales, Jardines de Nidos, además de la familia y la iglesia y que indican al oido la gama 

de iniciativas apropiadas para él en este momento de su vida. Todo esto le ayudará a 

refonar sus actitudes para enfrentarse a las exigencias de la nueva etapa". (Maier, 1984: 

56). 

4.3 TBORUDJl!llH.W.&LLOW. 

Su anaae robre el derauollo del nblo • 

H. Wallon médico francés, psicólogo, filósofo y científico. Su obra vincula dialécticamente, 

desde un punto de visia genético, lo neurológico y psicológico; a su vez vincula teoría y 

práctica, ciencia y técnica. 

Pane de la consideración del individuo como un todo, como una persona concrela, que se 

desarrolla en íntima relación dialéctica con el medio fisico y humano. 

Su punro de vista en dialéctico. se dice que la dialéctica es el método que considera que la 

naturaleza no es una acumulación accidental de objetos; que ningún fenómeno puede ser 

comprendido si se contempla aisladamente; los fenómenos deben ser considerados desde el 

·punto de vista de su dinámica, de su cambio; comportan contradicciones internas, conflictos, 
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los cuales a su vez provocan cambios de orden cualitativos y cuantitativos en el proceso de 

desarrollo. 

El eje de la ceorfa de Wallon es el origen y evaluación del peosamieo10 en la persona 

concreta. Para abordar su esrudio se plancean los siguientes aspectos : 

• Tener presente la base filosófica del individuo. 

• Considerar las relaciones del hombre con el medio en que vive, de una manera 

dialéctica. La persona concreta es desde el principio biológica y social. 

• Considerar que no existe individuo psíquico con ancerioridad a las relaciones 

sociales que lo constituyen. 

Los concep!OS básicos de su ceorla son : estadio de desarrollo, preponderancia funcional, 

altemaocia funcional y crisis del desarrollo. 

ESTADfO DE DESARROLLO. 

Es un momento del proceso que realiza con el medio; cieno cipo de relaciones que son 

dominantes y que confieren al comportamiemo del niño algo particular. El desarrollo del 

nido es concebido como un proceso de diferenciación progresiva, desde la indiferencia total 

inicial, hasta llegar a la conciencia del hombre adulto. Enciende a éste como el resultado de 

una historia de la especie y de la materia. En cada etapa del desarrollo se da una defmición 

del comportamiento como un todo acabado (preponderancia funcional) y se!eccivo 

(alternancia funcional), cualquiera que sea la edad del individuo. esto significa que en cada 

edad el pensamiento aparece como conductas freme a situaciones concretas. 
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• 
El segundo concepto en el de "preponderancia funcional" el cual se refiere a que cada 

estadio esrA caracterizado por una actividad preponderante, la que será reemplazada por otra 

en el siguiente estadio. 

Hay sucesión de preponderancias. El predominio se comprueba según la frecuencia de 

cienas actividades. 

Pueden coexistir distintas forma de actividad, pero en cada estadio, una de ellas es más 

significativa que las demás, lo que implica un cambio y un enriquecimiento especifico de las 

relaciones del niño con el ambiente. 

Un tercer concepto es el de "alternancia funcional". En cada estadio las actividades se 

orientan hacia la realiz.ación de ciertos objetivos, los cuales dependen del medio en que se . 
lleven a cabo . Esta orientación está dada a su vez, por cierta preponderancia funcional que 

varia de acuerdo a los distintos medios que el niño tiene a su disposición, para poder 

cumplir con los objetivos que se multiplican a medida que el niño se desarrolla. Los estadios 

del desarrollo se suceden de acuerdo con el ritmo de la alternancia funcional. 

El concepto de "integración funcional" se refiere a que el paso de estadio a otro no es una 

ruptura detenninante, ni el paso a otra cosa totalmente diferente; implica que un estadio es 

superado, y se subordina, es decir se integra a las actividades del nuevo sistema. Esta nueva 

forma de comportanúento reorganiza a la anterior y la enriquece. 
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Los conceptos de "crisis y desarrollo" son relevantes cuando se habla de transfonnaciones 

en la personalidad de individuo ya que una nueva conducta solo puede aflorar mediante Ja 

negación de la ya existente o al menos por su superación. (SEP, 1988 ). 

Merani, disclpulo de Wallon dice en su libro "Psicologla y Pedagogía" ( 1969) los siguiente : 

" Jo primero que resalta en el pensamiento infantil para Wallon es la discontinuidad. El niño 

muestra en su conducta práctica e intelecmal, perplejidad, indecisiones que parecieran 

revelar conflictos en potencia; el pensamiento en el niño es discontinuo, señalado por 

"crisis", "conflictos" que Wallon compara con mutaciones biológicas. que provocan 

reestrucwraciones (no evoluciones) del comportamiento. En las "crisis" intervienen dos 

factores, a) UD factor biológico, Ja maduración del sistema nervioso, da al niño nuevas 

posibilidades fisicas; b) y UD factor social que también otorga nuevas posibilidades bajo Ja 

forma de es!únulos y situaciones nuevas. De tal forma el desarrollo del niño es dialéctico. El 

pensamiento no lo elabora solamente una porción de masa cerebral ni tampoco una función 

social. 

Tanto para Wallon como para Piaget, las funciones del pensamiento tienen UD punto inicial; 

para Piaget está en la actividad sensomotriz y para Wallon en la actividad verbal. 

El concepto de Ja evolución, resulta transformado. En UD principio el educador creía 

enfrentarse con UD ser cuya evolución se realizaba en linea recta, de manera progresiva, 

gradual. Cada edad representaba UD paso adelante, UD nivel superior que eitigla a su vez un 

paso adelante y UD nivel superior en Ja fonnación e información que se debía dar. Con los 

planteamientos de Wallon esto cambia. El desarrollo del niño ya no aparece como un 

proceso gradual continuo; es una continuidad sí pero de estructuraciones. 
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Dentro de este planteamiento la inteligencia se desarrolla siempre de manera uniforme y el 

problema del educador en este caso es proveer el nuevo material requerido por las 

circunstancias. La educación bajo esta perspectiva debla variar en función del mejoramiento 

de las técnicas didácticas y la pedagogía opto por elaborar un concepto sobre la necesidad de 

formar un nido equilibrado social, mental y afectivamente. 

Los estudios de Wallon sostienen que no se trata de que en cada edad, estadio o período se 

construyan nuevas estructuras mentales, por el perfeccionamiento de las estructuras de 

edades anteriores, aunque sean sus elementos los que intervienen para ello. Merani afirma 

que Wallon introduce una renovación total en el pensamiento psicológico y con ella en el 

pedagógico; hace caducar Ja psicología que hasta ese momento sirviera de apoyo a la 

pedagogía. El educador no se enfrenta ya con un proceso discontinuo en el que fases y 

períodos se entrecruzan dialécticameme, se oponen, oposiciones de las que resulta una 

nueva estrucruración. 

No termina de construirse una estructura mental cuando la próxima comienza a perfilarse. 

En los cambios no existe una sucesión ininterrumpida; según las condiciones biológicas o 

del medio algunas etapas pueden ser saltadas; instaurarse con duración indefinida, incluso 

dar lugar a un retroceso para Juego inesperadamente de un salto llevar al individuo en 

desarrollo a una etapa nueva sin pasar por otras. 

En cada niño el desarrollo de la inteligencia es diferente, en ello intervienen las 

circunstancias de evolución y adaptación biológica y cultural de cada uno. Para Wallon los 

conceptos de inteligencia y pensamiento no son sinónimos : la sensoriomotricidad aparece 
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como herramienta del pensamiento y éste es a su vez herramienta de la inleligencia ". 

(Merani, 1992: 77, y SS). 

"Wallon plan1ea cinco esladfos de desarrollo. Tan10 él como Piaget consideraban los 

esiad!os como cambios cuantitativos y cualitalivos comunes a lodos los seres humanos; para 

ambos exisie Wla serie de uansformaciones y reorganizaciones que van desde la inieligencia 

sensoriomotriz, a la inteligencia lógica del acto del pensamien10. 

La diferencia básica entre la ieoría de ambos reside en que, Piaget se inleresa más por los 

esiadíos de equilibrio del pensamiemo y la preocupación de Wallon se centra eu las 

diferencias, los cambios de evolución, en la discontinuidad de las etapas, a través de 

contradicciones resueltas por medio de crisis. 

Wallon enfoca su método al estudio del hombre concreto, a su totalidad ". 

Para él "el estudio del niño coruiste esencialmente en el estudio de las fases que habrán de 

hacer de él un adul10". (SEP. 1988: 56, y SS). 

A la pregunta de si tienen un significado difereole las edades de la infancia, nos dice que 

"las revoluciones de edad en edad no son improvisadas por cada individuo, sino que son la 

razón misma de la infancia que tiende a la realización del adul10 como ejemplar de la 

especie. No cabe duda de que los estímulos del medio son indispensables para que puedan 

manifestarse, y cuanto más se eleve el nivel de la función, tanto más sufre ésta las 

detenninaciones : muchas actividades técnicas o in1elecruales están hecha a la imagen del 

lenguaje que es para cada uno, el lenguaje de su medio. Pero el organismo es el que debe 
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madurar el conjunto de condiciones para que el medio lo despiene". (Wallon, 1976: 

191, 192). 

A continuación veremos las edades sucesivas de la infancia según Wallon. 

"Durante las primeras semanas de vida se ven completamente acaparados por la alternancia 

de la necesidad de alimento y de sueño. 

En el primer tercio del primer año, comienz.an a sistematizarse los ejercicios sensorio

motores. por medio de ellos. Jos movimientos se ligan a los efectos perceptivos que pueden 

ser su consecuencia. Al encadenar sus variaciones en series prolongadas, las ~presiones 

sensoriales proceden a explorarse mutuamente. La voz afina el ofdo y el oído pule Ja voz. 

La marcha y después el lenguaje, que se desarrollan en el segundo ailo invierten el 

equilibrio del comportamiento. 

Los objetos que el niño puede ir a buscar y transportar se destacan del fondo y son 

manejados por él mismo. La independencia que da al niño el poder ir y volver por sí 

mismo, la mayor diversidad de relaciones con el ambiente. que le asegura ya la palabra 

vuelven posible una afirmación más acabada de su persona. A los tres años se inicia Ja crisis 

de oposición y Juego la de imitación que durará basta los cinco ailos de edad 

aproximadamente .. 

En Ja época en que quiere manifestarse distinto del otro, el niño se muestra graduahnente 

más capaz de distinguir entre los objetos y seleccionarlos de acuerdo a una característica. 
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Luego, a la edad de 4 rulos sus actitudes lo muesuan atento a lo que estas pueden ser y 

parecer. Entonces empieza a ruborizarse de una gran incongruencia o de una torpeza e 

inversamente, extrae de esto medios de burla o de diversión. Le gusta reír. Su nombre, su 

apellido, su edad, domicilio, etc. se convierten para él en imágenes de su pequeño 

personaje, y se presenta a si mismo como testigo de sus propios pensamientos. Capaz ya de 

observarse, el niño se distrae menos y realiza la actividad iniciada con más diligencia y más 

perseverancia. 

Se contempla en sus obras y se apega a lo que hace. Nace la emulación y con ella una 

primera necesidad de camaradería. Sin embargo los grupos que se forman son aún del tipo 

gregario, cada uno de ellos toma espontáneamente el puesto de jefe o secuaz. Pero ya el 

niño no se limita a poner más matrices en el discernimiento de los objeto y sus cualidades : 

su percepción se vuelve más abstracta y empieza a distinguir más características 

(direcciones, posiciones, signos, líneas, etc.). No obstante, la observación propiamente 

dicha de las cosas, en la cual el detalle exige un permanente regreso al conjunto, de lo 

múltiple y de lo diverso, sigue estando aún más allá de sus capacidades. 

Después de los cinco años el interés habrá de pasar del yo a las cosas. Sin embargo esie 

pasaje será lento y dificil. Hasta los seis años y más allá, el niño sigue inmerso en su actitud 

y sus ocupaciones presenies, su actividad tiene algo exclusivo, es incapaz de una evolución 

rápida entre los objetos y la tarea. El niño que aprende a leer pierde de repente las 

costumbres anteriormente adquiridas de manipulaciones prácticas e investigaciones concretas 

: una orientación nueva puede, por lo tanto, abolir completamente la otra (antigua). 

126 



Considerar al nido fragmentariamente es ir contra la naturaleza. En cada edad, el nido 

consúruye un conjunto indisociable y original. En la sucesión de sus edades, es siempre el 

mismo ser en curso de metamorfosis". (Wallon, 1976: 193, y SS). 
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& LA BDVC:.A.C::IÓJ!ll" PlRBEBC:OL&R Bl!ll" lllSÉXICC>. 

La enseñanza de párvulos en México se remonta al año 1883 cuando "El Educador 

Mexicano", periódico dirigido por el maestro Manual Cervantes Imaz, esbozó el imperioso 

deber de atender al niño preescolar por medio de una educación adecuada a sus necesidades. 

A principios de 1884, el mismo Cervantes Imaz estableció, en la escuela que dirigía, una 

sala de párvulos con el fin de Uevar a la práctica Ja atención a niños preescolares. Laubscher 

habla fundado en 1883, en el pueno de Veracruz, una escuela para preescolares, la cual a 

pesar de una eíunera existencia influyó en el medio educativo. 

En la capi!al y algunos estados hubo personas con iniciativas semejantes. 

En enero de 1904 se establecieron de manera definitiva los Jardines de Niños en la ciudad 

de México. Los dos primeros Uevaron el nombre de "Federico Froebel" y "Enrique 

Pestalozzi", el primero bajo la dirección de la profesora Rosaura Zapata. 

El método empleado en eUos era el de Froebcl : el programa constaba de cinco partes : 

primera. juegos gimnásticos para cultivar las facultades tisicas; segunda, dones o juguetes 

rigurosamente graduados; tercera, labores manuales, juegos para ejercitar los sentidos y la 

inteligencia del niño y dotarlo de conocintientos; cuarta, pláticas, y quinta, canto. 
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Bajo la gestión de Justo Sierra como funcionario de Educación, los "Jardines de Niños", 

fueron objeto de creciente atención. En 190S se expiden las reglas para los exámenes de las 

profesoras de párvulos. En diciembre del mismo ai\o se publicó el programa de la escuela de 

párvulos. Se envió a profesoras al extranjero, con el propósito de esrudiar los métodos, 

recnicas y organización de esias instituciones eo el mundo. (Estos datos se pueden encontrar 

en F. Larroyo. "Historia comparada de la educación en México" y en E. Meneses 

"Tendencias Educativas en México, 1821-1911 '. 

El jardln de nit1os mexicano tuvo como modelos iniciales al alemán (Kiodergarden) y sus 

diferentes versiones en Europa y Estados Unidos. 

'la aparición eo México de estas instituciones estuvo detenninada lallto por el espíritu 

europeiz.ante de la época, como por el impulso y la refonnulación social de la educación, 

que tuvo lugar en una parte importante del mundo occidental en las primeras décadas de este 

siglo". (Bareña, 1988: 105). 

El sistema de educación preescolar fue creciendo lentamenle en las décadas que siguieron a 

su aparición. 

'Al igual que otras instituciones educativas, los Jardines de Niños oo tuvieron en la primera 

década de la época revolucionaria un ambiente propicio para su desarrollo. En 1917. 
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funcionaban sólo 17 de ellos en la capital ya en 1921, su número aumentó a 25. Para 1927 

llegaron a ser 129 en todo el país". (Larroyo, 1988: 459). 

"En las primeras décadas del siglo XX penetran en México algunas corrientes pedagógicas 

extranjeras, la primera de ellas fue llamada pedagogía de la acción que concedía imponancia 

primordial a la conducta activa del educando. Los pedagogos extranjeros que primeramente 

empezaron a influir en la educación nacional a partir de este siglo fueron Dewey, Clapared 

y Decroly". (Solana, 1982: 440). 

"Las influencias que ha recibido la educación preescolar pueden dividirse en tres momentos. 

El primero de ellos se ubica en la década de Jos cuarenta con la influencia en Ja educación 

preescolar del modelo teórico del Dr. Ovidio Decroly. Según él la educación debe ser como 

la propia vida. Su sistema como ya hemos visto anteriormente era de principios más que de 

fórmulas rígidas; sus dos grandes principios metodológicos son : el programa de ideas 

asociadas (globalización), y los centros de interés; esta metodología se basa en la actividad 

espontánea de los niños, surgida por las necesidades esenciales de su vida; alimentarse, 

defenderse del peligro, protegerse del frío, recrearse, etc.•. (Dfaz Infante, 1993: 20). 

Esta influencia estuvo vigente basta el fin de los años sesenta. 

El segundo momento se inicia cuando se implanta en nuestro pals el Método de Unidades de 

Aprendizaje cuyo antecedente son las unidades didácticas planteadas por Morrison, También 

se dejó sentir durante los casi treinta años que estuvo en vigor dicho método, la influencia 

de las ideas de María Montessori, en particular, la organización de áreas de trabajo libre e 

individual y la utilización de material sensorial sujeto a una cuidadosa ordenación. 
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Las aponaciones de Ellen Parkhun, discípula de Moniessori, con su plan Dalton. Su 

aponación pedagógica más imponante es la del respeto a la individualidad del núlo con 

libenad y responsabilidad. El trabajo del niilo se controla por medio de fichas. 

Otra de las influencias fue la que ejerció Pierre Faure quien caracterizó su experiencia 

pedagógica con su proyecto educativo de educación personalizada en el que se organizan las 

áreas de trabajo. 

Estas y otras aponaciones constituyeron el sopone teórico de la educación preescolar en 

México durante mas de veinte años. 

En nuestro pais, el fundamento filosófico de la educación se encuentra en el anfculo 3o. 

Constitucional. En él se definen los valores que deberán inculcarse en el proceso de 

fonnación de los mexicanos, así como de los principios bajo los cuales se construye nuestra 

sociedad. Se señala entre otras cosas que : 'Todo individuo tiene derecho a recibir 

educación. La Federación, los estados y los municipios impartirán educación preescolar 

primaria y secundaria. La educación primaria y secundaria son obligatorias. 

La educación que impana el Esiado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y a la conciencia de solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia. Establece los criterios de la educación 

nacional; será democrática, nacional en cuanto que atenderá a la comprensión de nuestros 

problemas, al aprovecbantiento de nuestros recursos, a la defensa y aseguramiento de 

nuestra independencia polftica y económica, a la continuidad y acrecentamiento de nuestra 

cultura y contribuirá a la mejor convivencia humana". 
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En el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 se hace explicira la necesidad de mejorar la 

calidad de la educación. De las transformaciones sociales y de la revolución contemporánea 

del conocimiento se han generado nuevas necesidades. Por esto es necesario impulsar 

vigorosamente un proceso de transfonnaci6n educativa, esto fonalccerá la soberanía 

nacional, ayudará al perfeccionamiento de la democracia y a la modernización del pals. "La 

modernización de la educación requiere mejorar la calidad en todo el sistema educativo, 

!aDto el escolarizado, que abarca desde el nivel preescolar basta el postgrado; el 

extraescolar, que comprenden los sistemas abienos, la educación y capacitación de adulios y 

la educación especial". (P.E.N .. 1989). 

El énfasis del esfuerzo se concentra en la educación básica, que, como se dijo anteriormente 

comprende los niveles : preescolar, primaria y secundaria. Aunque en el articulo 3o. ni en 

la Ley General de Educación se menciona que la educación preescolar sea obligatoria o 

requisito para el siguiente nivel. Es "a partir de la reforma del anlculo 3o., un servicio que 

el Estado debe ofrecer a quien lo demande. La gran influencia que este nivel ejerce en el 

desarrollo de los niños, hace recomendable enriquecer y diversificar las experiencias de 

aprendizaje que ofrece a los alumnos". (Separata, 1993: 2). 

En el discurso de la ceremonia de presentación del Programa para la Modemi:zación 

Educativa 1989-1994 se dijo que. La primaria como ciclo básico requiere esfuerzos 

especiales en la educación inicial y preescolar, como mecanismos niveladores de las 

condiciones de ingreso a la primaria entre la población más vulnerable, la que menos tiene. 

133 



El Acuerdo Nacional para la Modernización De la Educación Básica (ANMEB), gira en 

tomo a los siguientes ues ejes : reorganiz.ación del sistema educativo; reformulación de los 

comenidos y materiales de la enscllama y tercero la revaloración de la función magisterial. 

Este documeD!o (ANMEB) seilala que de conformidad con los resultados de un diagnóstico 

pertineD!e, de consulta nacional y las opiniones del magisterio, se diseilo el nuevo programa 

para la educación preescolar que a continuación analizaremos. 

"El método de proyectos pertenece al grupo de los Métodos de Trabajo Colectivo". 

"RepreseD!a la más alta expresión del trabajo colectivo y quizá de los métodos de Educación 

nueva. Inspirado en las ideas de Jobo Dewey fue formulado pedagógicamente por Kilpatrick 

en 1918". (Luzuriaga, 1964: 88). 

la importancia que tiene para este estudio el Método de Proyectos nos lleva a revisar de 

manera breve las ideas de Dewey. (1859- 1952). 

"Jobo Dewey nació en Burlington U.S.A. en 1859. En 1854 se doctoró en Filosolla por la 

Universidad de Jobo Hopkins. Fue profesor universitario sucesivamente en Michigan, 

Minesota, Chicago y N. York. 

En la Universidad de Chicago (1884 - 1904) organizó junto con su esposa, una escuela 

experimeoral. En la Columbia University de N.Y. enseiló desde 1905 basta 1929, fecha de 
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su jubilación. Estos ailos fueron los más fecundos de su vida académica. Como psicólogo 

fue funcionalista. Como pedagogo, inició el movimiento llamado "Progresivo•. Murió en 

1952". (Fermoso, 1985: 244). 

'De los influjos que contribuyeron a la fonnación de Dewey los más ímponantes son los de 

Hegel, Darwin y Pierce. Del último aprendió a analizar el significado de una idea en 

términos de consecuencias prácticas diferenciales consiguientes a su aplicación. De Darwin 

tomó el modelo biológico que le permitió asimilar todos los •problemas• reales a una falta 

de ajuste entre el organismo y ambiente. De Hegel sacó los carac!éres filosóficamente más 

importantes de su planteamiento. Para Dewey el todo muestra caracteres de incertidumbre y 

error, de precariedad y riesgo, y la razón no es más que un medio para alcanzar una 

siruación de mzyor estabilidad y seguridad". (Abbagnano, 1993: 636). 

U EXPERIENCIA. 

Para Dewey "la experiencia tiene un doble aspecto. Consiste, por una parte en ensayar, por 

otra en experimenta.r. La experieucia comprendía, para él, tanto la prueba como el 

conocimiento'. (Chateau, 1985: 285). 

FINES DE LA EDUCACIÓN. 

"Según él, el primer criterio para establecer una meta válida de la educación, es que debe 

nacer de las actividades actuales. Si el niño aprende a anticipar con la imaginación los 

resultados probables de lo que está haciendo o de lo que va a hacer, tendrá, en cierta medida 

libenad para elegir y examinar el desarrollo futuro de acontecimientos. El segundo criterio 
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establecido por Dewey es la ftexlbWdad. Los fines han de ser medios flexibles para traiar 

circunsiancias varianles. 

Según Dewey los fines impuestos desde afuera presentan dos peligros : imponer fines 

educativos a otro, es privarle del ejercicio de previsión o inteligencia y segundo los fines 

impuestos desde fuera tienden a ser inflexibles. 

Si los fines educativos se originao en las actividades reales de la vida, serán tantos y tan 

variados como la vida misma". (Chateau, 1985: 283). 

"El programa adecuado para realizar la clase de fines que Dewey tenla en mente es un 

programa de experiencia. Dewey se lamentaba de que uno de los defectos demasiado 

frecuentes en los programas consiste en que los alumnos sólo acumulan informaciones; no 

las ulili1.an a fin de convertirlas en conocimientos. 

El primer signo de un buen programa y la primera muestra de que establece un fm válido 

consiste en que está en relación con las preocupaciones de la experiencia personal del niilo, 

en la que tiene su origen. El segundo es que al actuar sobre dicho programa el nillo logra 

una visión más clara en el interior de su experiencia, a la vez que aumentó en la eficacia y 

en la ejecución.". (Chateau, 1985: 283, y SS). 

EL CREDO PEDAGÓGICO DE DEWEY. 

"La doctrina del interés es la base de la pedagogía de Dewey. Es indispensable que la 

educación se funde en intereses reales. 
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La educación "se deriva de la participación del individuo en la conciencia social de la 

especie". es un proceso "que empieza inconscientemente, casi en el instante del nacimiemo 

y que modela sin cesar las facultades del individuo". 

El proceso educativo tiene dos aspectos : uno Psicológico, que consiste en la cxterioriz.ación 

y el despliegue de las potencialidades del individuo, y otro social que consiste en preparar y 

adaptar al individuo a las rareas que desempeilará en Ja sociedad". (Abbagnano, 1993: 240, 

241). 

El Método creado por Dewey ofrece una gran variedad de experiencias para el nmo, tanto 

individuales como sociales. El método de ensei!anza se identifica con el método general de 

la investigación. Consta de cinco etapas o momentos que exigen del nmo la reflexión, la 

experimentación y búsqueda emre otras cosas. 

"La primera etapa del Método del Problema, empieza con alguna experiencia actual del nillo 

(emp!rica, especifica y actual). 

Dewey pensaba que las primeras actividades escolares del nmo deben originar.;e en las 

actividades del hogar y de la comunidad. 

En la segunda etapa del Método del problema, hay una interrupción en la continuidad de la 

actividad actual. En lugar de ir directamente a la conclusión de la actividad emprendida, 

ahora se presentan obsráculos. La búsqueda es el mejor medio de restaurar la continuidad de 

la experiencia, para ello se debe definir lo mejor posible, en ese punto preciso, la dificultad 

o el problema. 
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Despu~ de resolver este punto, se pasa a la tercera etapa. Es una inspección de los datos 

que se tienen a la mano y que pueden brindar una solución. Armados con los datos elegidos 

y procedentes de la experiencia pasada, se continúa con la cuarta etapa, la cual consiste en 

la formulación de una hipótesis en vista de restaurar la continuidad interrumpida de la 

experiencia. Para formular una hipótesis es necesario pen.w. 

Despu~ de elegir el lio o la hipótesis más conveniente, para restaurar la continuidad de la 

experiencia, la última etapa exige que se someta la hipótesis a la prueba de experiencia. 

Dewey considera la práctica como la prueba de la verdad o del valor de la reflexión, hecha 

por el alumno con el objeto de resolver el problema. para él el pensamiento consiste en algo 

más que lo que sucede simplemente en el interior de la cabeza. Supone también una acción 

sobre las cosas, una alteración de las condiciones filosóficas del medio con vistas a 

comprobar si las consecuencias que se surren soponan o corroboran previsiones 

hipotéticas'. (Cbateau, 1985: 288, SS). 

'La concepción general de Dewey puede caracteri2.arse como 'humanista", 'empirista', 

"instrumentalista• y "pragmatista•. Humanista porque es, el primer término, una filosofía 

del hombre y su problemática; empirista porque se centta sobre una idea de la experiencia 

IOlalmente diferente de la ttadiciooal; insllUIDentalista, porque ve al pensamiento como un 

insuumento que permite al hombre explicarse la realidad y hacerla suya". (Nassif, J 974: 

111). 
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La educación es aquella reconsuucción o reorganización de la experiencia que da sentido a 

la experiencia presente, y aumenta la capacidad para dirigir el curso de la experiencia 

subsiguiente". (Dcwey, 1946: 91). 

Son ésw las ideas que influyeron básicamente en Kilpatrick para desarrollar su Método 

denominado de Proyectos. 

a.a.1 

Kilpatrick nació en Wbite Plains, Georgia, U.S.A .. "Fue el pedagogo que realizó el mayor 

esfuerzo para que el nuevo tipo de educación basado en las ideas de Dewey pudiera 

difundirse y desarrollarse con la ayuda de indicaciones metodológicas que fueran, al mismo 

tiempo, suficientemente precisas como para no exigir demasiado de la inventiva de los 

maesuos y lo bastante tlexibles como para no coartar su capacidad de iniciativa original. De 

esa forma nació el "Método de Proyectos", título de la obra de Kilpauick del allo 1918". 

(Abbagnano, 1993: 646). 

Su teoría pedagógica se resume en los siguientes principios : 

"1° •• Aceptamos la democracia como el fundamento de la acción social. por democracia 

entendemos el esfuerzo para dirigir la sociedad sobre la base de respeto para la 

personalidad. 

2° ,. Ello significa que en la educación nos interesa primeramente desarrollar personalidades 

que sean cada vez más autodirectoras. 
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3° ,. La vida, el mUDdo de los quehaceres, se desarrolla en una forma nueva. Por necesidad 

vivimos experimentalmente. La educación debe preparamos de conformidad con esto. 

4° •• La cultura es el principal instrumento educativo, mucho más poderoso que la escuela. 

5° ,. Psicológicamente, aprendemos lo que vivimos; esto es, nosotros construimos cada uno 

por si mismo nuestra propia personalidad, por el género de vida que aceptamos como medio 

de vivir. 

6° .- El aprender se realiza mejor cuando la vida se basa en una actividad con sentido y con 

enrusiasmo. El objetivo determina lo que será observado, cómo será relacionado, cómo será 

aceptado, y consiguientemente como será aprendido. El objetivo sentido y las relaciones 

percibidas con él son esenciales para el aprender auténtico. Cuanto más claro y vigoroso sea 

el objeto mejor será el aprender. 

7° •• Todo el organismo interviene en toda actividad significativa. Muchos actos de aprender 

se hallan pues siempre en proceso : las concepciones, actiWdes, intereses, destrezas, por 

ejemplo. 

Es sumamen¡e peligroso fijar la atención en un material de aprender como si 6ste sólo fuera 

aprendido. Buscar sólo materias de ensellaDza y desatender las actiDJdes secundarW que se 

forman, puede hacer más dallo que beneficio". (Larroyo, 1981: 129). 

"Un proyecto" es un plan de trabajo libremente elegido con el objeto de realiz.ar algo que 

nos interesa. Ya en Dcwey, el aprendizaje estaba ligado a la actividad intencional, pero 
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Kilpalrick distingue ulierionnente entre los casos en que esa actividad se organiza en visra 

de una nueva aclaración cognoscitiva que se estima necesaria y los casos en que la actividad 

es más "practica", es decir, en que es!! encaminada a reallw concrelalllellle algo que 

agrada e inieresa. 

Kilpatrick distingue cuatro tipos de proyectos : "Proyecto del productor• (o de quien desea 

construir algo); "Proyecto del consumidor" (que se refiere siempre a un disfruie estético : 

gozar de un paisaje, de la música, cte.). El "Proyecto del problema" se propone satisfacer 

una curiosidad intelectual, nace nonnalmenie en el curso de actividades que persiguen 

'-p¡(l,¡:ectos del primer o segundo tipo, puesto que "todo propósito de producir, sobre todo si 

reviste·un. cantcter educativo, implicará cienas dificultades que a su vez estimulan el 

pensamiento. El cuano tipo de proyecto es el "Proyecto de adiestramiento" o de 

"aprendizaje especifico• que se propone conseguir •una ciena forma o grado de pericia o 

conocimiento". 

Esle último tipo de proyecto es el que parece heredar las funciones normalmente atribuidas a 

gran pane del trabajo escolar. 

Kilpatrick insiste en el aspecto social de la educación, para él es la exigencia principal de 

una "Educación para una civilización en camino•. Los aspectos positivos que se deben 

fomentar en la civilización de nuestra época son la crecienie integración social acompallada 

por un respeto activo de la personalidad humana y de su poder de iniciativa, por un libre 

ejercicio de la ioleligencia y la discusi6o. 
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Kilpatrick aboga por una integración completa de todos los factores educativos, 

intelectuales y emotivos, individuales y sociales, instrumcnlales y linalistaS. 

Pero, en el plano dic!Actico no logra resolver con su planteamiento el problema de la 

motivación personal efectiva de ciertOS aprendizajes, sobre todo "inslrwnenlales"". · 

(Abbagnano, 1993: 646, SS). 

Varios modelos educativos anteeedieron al acwal programa de educación preescolar 1992. 

Uno de ellos file el modelo de la llamada escuela uadiciooal que tiene su fundamentación en 

la corrieute epistemológica mecanisista, la cual sostiene que el conocimieDIO se genera a 

través de una relación unidireccioaal entre el sujeto y el objeto de cooocimieDIO. Dentro de 

esta corriente el sujeto es considerado como un ser pasivo frente a su aprendizaje. La figwa 

central es el maestro y el cual es visto como un modelo a imitar, es ~l quien propone y 

decide q~ se debe ensellar y en que tiempo. Tambien entre es1os model05 se eocuenua la 

escuela conductista, la cual tiene su fundamemo en la corriente empirista. F.ste enfoque 

sostiene que el aprendiz.aje depende de la capacidad de los estfmulos elllernos para hacer 

=ionar al sujeto y as! ob!ener la collducta deseada. Hay primicia del objeto sobre el 

sujeto, nos eoconuamos tambim que el nillo es considerado un sujeto pasivo cuyo proceso 

csrá dirigido desde fuera. 

Dentro de este enfoque desaparecen los sujetos como figuras centrales quedando en su lugar 

el método. 
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Es pues a panir del programa de preescolar 1981 que se hace un intento por superar estas 

concepciones y se busca colocar al nillo en un lugar diferente en el proceso educativo, 

reconociéndole como "un ser con características propias en su forma de pensar y sentir". 

En dicho programa se pretende organiw la práctica educativa a partir de las características 

del nillo. 

Cada uno de los programas educativos tienen su fundamentación episiemológica, 

psicológica, pedagógica y sociológica que sustentan la ideologra de un determinado modelo 

educativo desde donde se concep!Ualizan : el aprendizaje, el tipo de práctica docente, el 

lugar que se da al nido y al docente; los objetivos, contenidos y en gencnl todos los 

elementos que intervienen en el proceso. 

El programa actual de preescolar 1992 adopta los supuestos epistemológicos de la teorfa 

constructivisra donde el aprendizaje se concibe como una construcción de conocimientos que 

el niJto va desarrollando en un proceso de interacciones entre tl mismo y las propiedades de 

los objeios. 

Este enfoque teórico concibe la relación que se establece entre el nillo que aprende y Jo que 

aprende como una dinámica bidireccional. 

El desarrollo es considerado como un proceso continuo a través del cual el nido construye 

su pensamiento. 
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El desarrollo afectivo social es el que proporciona la base emocional que permite el 

desarrollo general. 

Se considera que las esltUctWIS cognoscitivas en cada fase del desarrollo tienen su origen en 

las de un nivel amerior y son a la vez punto de partida de las del nivel siguiente. 

La estruCIUración de la personalidad es progresiva y se construye solamente a tnv!s de la 

propia actividad del niAo sobre los objetos. 

Los objerlvos que se proponen en el programa 1992 son los siguientes : 

•• Que el Diio deurrolle : Su autonomla e identidad~; formas sensibles de relaci6n 

con la naturaleza; su socialiución a trav!s del trabajo grupll y la cooperación con los 

demás; formas de expresión creativas y por último un acercamiento sensible a los distintos 

campos del arte y la cullllra.(SEP, 1992). 

&tos objerlvos abarcan diferenaes aspectoS de la personalidad del nillo; se incluyen objetivos 

tendiemcs 11 desarrollo afectivo social, cognoscitivo y mouiz. Se pretende el fonalecimiealO 

de las distintas forma de expresión y de relación tanto con su medio ambiente como con sus 

compalleros y personas que le rodean. 

El programa considera el principio de globalización e inle¡raci6n como dcterminanle en la 

elección del m6uido por proyectos. 
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"La globalización considera el desarrollo infamil como un proceso inresraJ, en el que los 

elementos que lo conforman (afectividad, mouicidad upecws cognoscilivos y sociales) estú 

esuec:bameale relacionados". (SEP. 1992: 17) 

Un proyecto implica wia búsqueda a uav~ del jugar de los nlllos y de la realiucilln de 

dislinlas acúvidades partiendo de also que les inquieta, que les inreresa conocer; este hecho 

los mueve a buscar, inveslisar gcneñDdosc uf el desarrollo de wia serie de acciones. 

Emre las ventaju o beneficios de la utilización de este mftodo se sellalan las siguiemes : Da 

un sentido a la acción educativa y a la actividad del nillo a panir de las aspincioncs y 

actividades infantiles. 

Susciia el inrerts y el ClllUSiasmo al concebir la realidad como also problemitico. 

Desarrolla el esplritu de iniciativa, fomema el espfritu de colaboraci6n y solidaridad al 

realizar los proyectos colectivamente. 

Responde al principio de inresración y toralidad en que se inspira la cducaci6a nueva. 

Los upectos centrales en el desarrollo de proyectos son : 

a) Momenro de búsqueda, rcftexión y eKpcrimelllacilln de los nillos. 

b) La inlervenci6o del doceme clurante el desarroUo de las actividades. 

e) Relaci6n de bloques de juegos y actividades coa el proyectO. (SEP, 1992). 

145 



1 
l 
1 
l 
\ 

Es imponantc sellalar que la función del docente demro de esce programa es la de guiar, 

promover, orie1llar y coordillar el proceso educalivo, y sobre todo inducir a los nillos a 

coofrOlllar sus ideas eo siluacioaes concrew, que los ayude a reflexionar sobre sus propias 

acciones. 

"Las ccapu del proyeuo SOD IICI : la primera comprende actividades libres o sugeridas con 

el propósiio de deteclar int.cresel de los niftos, Es el momeolO de elección del proyecio. A 

panir de esce momemo se illicia la planeaci6a general; la segunda etapa es la realiucióo o 

desanollo del proyectO; la tercera comiste eo la autoevaluación". (SEP. 1992: 32). 

Se c:ueaca lllllbi& con una opci6n lllel0dol6gica rellliva a las actividades, denamimd• 

"BI~ de juegos y acúvidldes", la cual se refiere a la forma de organim los juegos y 

actividades relaciomdol coa el desarrollo del proyecco. 

"Los bloques de juegos y actividades que se propcoen son los siguielucs : Bloque de juegos 

y actividades de semlbllidad y expresión anfslica, de psicomouicldad: de acdvidldes de 

rellci6a con la nasuraleza: ele actividades llllf.Cllliticas, de leDglu\je". (SEP, 1992: 35, 36). 

F.n el IClllll ¡irognma lay varias lúleu de cooteaidos de d.istlala 1111UraJea que se 

open&ivlz.an en forma inleanda en el clesarrollo de cada \IDO de IOI proyeccoa. Al¡unol de 

IOI c:oatenidcl provienen del miamo nilo, de su inlerfa, de sus ClllClelfllicla de delarrollo; 

OUOI Upeccof de IU rellidlcl soclal y del medio aa11U11. 
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LOS CONTENIDOS SON: 

• ¡ Contenidos de su bisroria personal y familiar con significados que aluden a su identidad y 

semidos personales. a sus experiencias. 

Comenidos de intem colectivo procedenres de experiencias comunes por razoiles de 

IJ'adiciones y culrura. 

Conrenidos de desarrollo. esros implican el desarrollo de ; la autonomia, creatividad, 

· inreligencia y fonna.s de relaciones con los demás. 

Contenidos que implican el desarrollo del pensamicnw lógico maremAtico y de la lengua oial 

y escrita. 

En el jardln de nidos la organiución y dislribución del dempo es diferente al de llttOI 

niveles educativos. El desarrollo de las acdvidades requiere mayor flexibilidad y 

posibilidades de adel:uación según las necesidades de los ni6os asl como de su inlerá en 

ellas. 

La evaluación en el programa tiene carácter cualitadvo por la IWIU1ler.a misma de los 

procesos que evalúan: es democr.tlica ya que depende de la participación de la educadora y 

de los aillos. 

En esra práctica se establece un ejercicio democr.tlico con igual peso en la participación de 

rodos ellos. 
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En linninos generales, &ta es la csirucllll'I del programa de la S.E.P. pua el nivel 

preescolar. 

Puede c:oasidenne que esca forma de uabajo lieoe grandes veacaju. algunas de ellas se ban 

sdlalldo aateriormeme. El imponallle recoaocer su valor en CU11110 a la forma de propiciar 

la panici¡llci6o de los oillos, y la gru variedad de actividades que se pueden generar de la 

libre expresión de los inlereses de los oillos. se promueve con ello la hlisqueda. el 

ra.zoaamiealo, la socializaci6o, la expmi6o CIUliva a uav& de diversas formas. 

Trata de ir inlroduciendo desde este nivel escolar una actirud investigadora. fomeaw el 

bibito de la reftellÍÓD. 
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cam.o. 

Pua eJealr el dllCllo de la lllUCIUI fue neccurio primerameare coaoccr el lll1mero 111111 de 

jardines de nillol (69) lllllD puticularea ccmo oflcialcl. 

Se tomaroD cuno lllllCltJ'I 26 jardines de nillol que c:orrespoaden el 37 ~ de ellos 

ccasldmndo que podfu ICI' una lllllCltJ'I ~va para el CSllldio.(ADcxo 2). 

El li¡uienle puo fue dividir el mapa de la ciudld CD cuatro panes con el objeto de que 

quedaran incluidol jardines ublcadoa CD dislimos pum.os de la ciudad llDIO CD una zona 

uJtua como CD llllbultllnl. 

Una vez dividido el mapa CD c:uatto sectores se IOllllrOll al IW' a jardines de nlllol ubicados 

CD cada U110 de cllol y 2 del CCllllo. 

fJI cada jardfn se cllai6 ll úar una educadora con anipo prefercmemcale de 3cr. pido por · 

ser de mayor illlerea pua aie Clllldlo. 
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Para ra1lzar la invesdpción de campo tlle necesario coaiar cea UD illltlulncmo que ayudara 

y · faci1llarl la otlteación de dalol. relacioaados cea la prtctica educaliva que . rall1.an la 

educadoru ea el nivel preescolar en la cilldad de UNaplD, Micboll:ú. 

Se elisió como insuumento de recolección de dalos el cueslioaario por la veiaju que áte 

ofrece : puede ser admioislrado a vuiu penoau •inwldnomawe; la penoau deben 

COdlr ~ un margen de tiempo para responder a la pregunw, lo c:ual permite coasiderar 

cada pumo cuidadosamellle. 

El cuestionario se disdló tOlllllldo ea cueara el objetivo de este esllldio y a la penoau a la 

cuales serla aplicado. 

El primer instrumento coastó de 32 pregunw. Fue puesto a prueba aplidndOIC a 5 

educadom con el propósito de considerar el tieaipo necesario para 111 ldmiDiltracida; 

conocer si la formulación de preg\111111 era lo suficientemente clara y compremible para la 

educadoras. 

Probar el instrwnenlo permitió bacerle algunas modificaciones en la redacclt.a y al ndmero 

de preguntas quedando finalmente UD cuestionario (anexo 1) de 25 pregunw el cual se 

aplicó penonalmeole a 26 educadoras de diferems jardines de oillol. 
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En. todos los .illdines ·se sollcil6 a la directora 1a· IUIOriracl"'1 pm iplkar loi Clleldoaariol a ' · 

las llllelllU dúdoseles primmmellle 11111 expllcaci6o sobre el ~ que se el1alll 

rcallmldo y desa'CaDk> la Importancia de 111 colaborlci&l p111 la illvadpci6n. 

En la mayorfa de lol casoa se dejaraa a laa educadolU loa CUeldoaariol pm que ftlerUI 

CCJllteSUlb COll 11161 dempo y liD prai6a alguna. 
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CUADROl 

GRADOS DE PREESCOLAR. 

CATEGORIA 

90 

80 

70 

80 
60 

40 

30 

20 

10 

o,~~~CA~T=e=G~OR~A~~~~ 

F 

21 

s 

80.78 

80.76 'I 

19.23 'I 

....... : EaclaelL'ldirlc:lo: 19114. 



CUADll02 

PROMEDIO DE ALtlMNOS POR GRUPO. 

30 

26 . 

20 

16 

10 

6 

Jer. 

2do. 

ALUMNOS 

592 

115 

28 

O'--__,c=A=re=G=oR~A,...-~~-

PROMEDIO DE ALVMN. 

POR GRUPO 

28 

23 

Puemc: EaouoMI dlftcla: 1994. · 
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CUADR03 

NIVEL DE ES'l1JDIOS DE LAS EDUCADORAS. 

CATEGOIÚA F .,. 

Ucencianua 19 73.07 % 

T~co o 0% 

Otro .1 ~ 

TOTAL 26 99.99.,. 

Fuelle : l!aouollo - : llJ!N. 

80 

70 

80 

60 

40 

30 

20 

10 

o o 
CATEGORA T~nic:o 
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CUADR04 

AROS DE EXPERIENCIA EN LA DOCENCIA. 

CATEGORIA F • 
laS 10 JÍl.46 s 
Sa 10 12 46.15 S 

IOoaw ...A ll.lll 

TOTAL 26 ,,,,,,. 
Puemo:Eacueudincll:IVN. 

50 
48.111 

40 

30 

20 

10 

Ol--..,,cA=r=E=ao""'R"'"A,__--
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CUADROS 

CONOCEN EL PROGllAMADE PREl!SCOLAll 1"2. 

CA'l'BGOltA 

Sf 

No 

TOTAL 

100 ........................... . 

'IO 

IO 

40 

30 

20 

10 

CA,.8 A 

p • 
26 UIOI 

o 01 

2' llO• 

-:2-~:l!IN. 

SI 
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CUADR06 

CURSOS DE CAPACITACIÓN RECJIUDOS, 

CATEGOIÚA F ,. 
Didiclica 1 3.84 % 

Mecodológica 8 30.76 % 

Didictica y Mecodológica ll wa...s. 

TOTAL 26 99.!19 ... 

fuelle: --: J9!M, 

DlcMctC. (3.8'161 

MllOdoklglca (30.8'161 

Didllc. y Metodol. 165.4'11.J 
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CUADRO? 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL PROGRAMA. 

. CATEGORfA F ... 

Acepllblc 5 19.23 " 

Mediano 18 69.23" 

lnsuficieuac ...l. .1J...ll.S. 

TOTAL 26 "·""' 
-:-dlncla:l994. 

70 

80 

&O 

40 

30 

20 

10 

o 
CATEGORA 
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CVADROI 

APOYO BIBUOGRÁPICO PROPORCIONADO POR LA INSTITlJCIÓN. 

CATEGOIÚA F ,. 
Suficieme 5 19.23 % 

Pilco 20 76.92 % 

Ninguno -1... -3..Y...I. 

TOTAL 215 '"''"' 
l'uolle ! - di ..... : 19\M. 

Ninguno (3.8%1 
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CUAl>ll09 

CONOCIMIENTO DE LAS EDUCADORAS SOBRE LA Jl'VNDAMINTAClóN 

TEÓRICA DEL 'PROGRAMA 1"2. 

CATEGORfA F 11> 

Alto 1 3.8" 

Suficienre 7 26.9" 

Medilllo 13 50.0" 

~o ...1.. ..19.l...S. 

TOTAL 26 ,,,,, ,. 
PuolllO: ~-: 1994. 

Alto C3.8 '161 
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100 

90 

80 

70 

60 

60 

40 

30 

20 

10 

o 

CUADROIO 

CONOCEN LA ESTRUC'nJRA BÁSICA DEL fROGRAMA ?. 

CATEGOIÚA F 1' 

SI 26 100$ 

No o 0% 

TOTAL 26 lOOCJi> 

Fuciu: Enc:uetiadiRcla: 1994. 

o 
CATEGORA No 
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CUADROll 

LOS CAMBIOS AL PROGRAMA DE PRascoLAR ELEVAN LA CALIDAD DE . 

LA EDUCACIÓN EN ESl'E NIVEL?. 

CATEGOIÚA F .. 
Sf 16 61.53 1 

No Jll lU6..S. 

TOTAL 26 99.99 .. 

70 

80 

60 

40 

30 

20 

10 

o 
CATEGORA 
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CUADllOU 

Mtrooo CON EL QUE TRABAJAN IN ELJARDfN DE ~os. 

F 

Mftado de Proyectos 26 100 'J 

fllllle : Esuom diftclo : 19114. 

Mftodo de PrOYtCtoa 1100.0"1 
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CUADR013 

TRABA.JAN ACTUALMENTE EN tJN PROYECTO T. 

CATEGOIÚA r ... 
SI o 0% 

No 26 100" 

TOTAL 26 1001' 

Fuellle: --: 19!14. 

·100 

90 

80 

70 

60 

&O 

40 

30 

20 

10 

o o 
CATEGORA SI 
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CUADROH 

TIEMPO PROMEDIO SEMANAL DESTINADO POR LA EDUCADORA A LAS 

DIFERENTES ACTIVIDADES. 

60 

40 

30 

20 

10 

ACTIVIDAD 

Rutina 

Tiempo libre 

Ac. de proyectos 

0''---,.Acr=1v=1o~A~o~-

TIEMPO PROMEDIO 

2.5 Hrs. 

S.OHrs. 

6.0Hrs. 

18.S" 

37.0 % 

44.0 % 

Fueme : Eacue111 diJoc:ta : 19'14. 
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CUADRO U 

IN'l'IUs DE LOS PADRES EN EL NUEVO PROGRAMA DE PRDSCOLAR. 

CATEGOidA F ~ 

Mucho 4 IS.38 S 

Poco 19 73.'17" 

Nada .J. .ll.ll.S. 

TOTAL 26 ,,,,,,. 
Flllme: e--: 1994. 

80 

70 

80 

60 

40 

30 

20 

10 

o 
CATEGORA 
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CVADR01' 

POltMA DE ORGANIZACIÓN DE LOS ~08 PARA nlW08. 

A) IMLIZAN ACTIVIDADES INDIVIDUAUS f, 

CATl.GOUA I' .. 
SI 26 IOOS 

No _o _o_s_ 

TOl'AL 2' .... 
1) REALIZAN ACTIVIDADES POR IQVIPOS f, 

. 
CATEOORfA I' .. 
SI 24 9'1.30 s 
No ..l ..uu. 
TOl'AL 2' "·"" 

C) IUWJZAN AC'l1VIDADES GRtJPALBS f, 

CATZGOldA F .. 
SI 24 9'1.30 s 
No ..l ..uu. 
TOTAL 2' "·"" ,_,._.,_:HIN.· 
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100 .............................................................................................. ~ .................................................................. , .......................... . 

90 •.......................................................................................... ; ...... ~ ............................. , ........................................... , ....... . 

80•····················· .. ···················•·· ···········································'·······"······~······································································ 

70¡ ........................................................................... , .................•........ , ................. ~<·················"························"···················· 

80 ········· 

50 

40 ..... ' 

30 .. . .• 

20 

10 ... 

CAT~GORA SI 

8) 

100 

90 
80 

70 

60 

50 

40 

.30 
20 
10 7.89 

o 
CATEGORA No 
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CUADR017 

1110 DE ACTIVIDAD A LA QUE DEDICAN MÁS TIEMPO. 

CATEGORÍA F 1' 

Individual s 19.23 'K> 

Grupal IS S7.69 % 

F.quipo -6 ~ 

TOTAL 26 99.99'-' 

Fuellt : Eoo- dUe<l.t: 199-1. 

60 

60 

40 

30 

20 

10 

o 
CATEGORA 



CUADROll 

PROBLEMAS MÁS 1'RECtlENTIS EN LAS ACTIVIDADES POR EQUIPOS. 

CATEGORfA , 1' c.nwo. 

Disciplina 6 23.07 % 

Coonlillacido entte los niftos 19 73.07 % 

Cooperacido 2 7.69% 

Número de niftos en el grupo .u ~ 

Fueme : Encuella dlreaa : 1994. 

48.72 
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CUADR019 

ETAPA DEL PROYECTO DE MAYOR DMCVLTAD. 

CATEGORIA r 

Surpniealo 3.84 '.\\ 

Elecci6n JO. 38.46 '.\\ 

Plalleacióa 7 26.92 '.\\ 

Realizlci6n 8 30.76 '.\\ 

Evalulcióa o o'.\\ 

l'ufm : e-u dlncca: 1994. 

Ev•luacldn C0.0%1 Surgimiento 13.8%1 

Ellccicln 138.5%1 
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CUAl>ll020 

EXISTE DIFDENCIA EN LA CONDUCTA SOCW. DE LOS ~OS QUE HAN 

ASISTIDO A tJNA INS'ITl1JCIÓN EDUCAUV A Y LOS QUE NO HAN TENIDO 

ESA OPORTVNIDAD. 

CATEGOidA 

SI 

No 

TOTAL 

100 ................ ············ 

90 .. . : .. . 

80 
70 .. 

80 .... 

50 .. . 

40 .... 

30 

20 

10. 

~re ORA 

F ... 

26 100" 

..a -11..S... 

26 1001' 

Pucm.e:Em:uo111~:1ll!l4. 

174 



CUADR021 

QUIÉN EVALÚA EN EL JARD{N DE ~OS?. 

CATEGOIÚA F % 

Educadora 5 19.23 % 

NiAos y la educadora 18 69.23 % 

Directora -3. ll.ll..$. 

TOTAL 26 99.99% 

Fueme : Eacue111 direct.t : 1994. 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
CATEGORA 
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CUADR022 

LAS EXPERIENCIAS CON EL MtTODO DE PROYECTOS. 

CATEGOIÚA F ,. 

Buenas 3 11.53 ~ 

Regulms 2l 88.46..S. 

TOTAL 26 99.99 .. 

Fue ... : EacuellO - : 1994. 

90 88.48 

80 

70 

60 

60 

40 

30 

20 

10 

o 
CATEGORA 
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CUADROll 

SE EVALt'JA EN EL JARDIN DE ~OS. 

CATEGORfA F .. 
ProyectoS 15 57.70' 

Recunos 8 30.76' 

Actividades _J lU.1..1. ' 

TOTAL 26 "·""' 
Fueme:-dlm:la:l!l!l4. 

60 67.7 

50 

40 

30 

20 

10 

O~-.:-CA""T=EG"'O:::Rr.A--
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Los resullllllol de la illvesdglCión de campo realiDda en 26 judiDea de aillol en la eludid 

de Uruapu, en el periodo elCOlar 93 • 94 ftleroa los sipdenla : 

El 80. 76 1 de 1111 grupos visitada& conapondierca 11 3er. pado de preac:ollr y el 

19.23 ' a 2º grado del mismo nivel (cuadro 1). El que el porceauJe de IJ\IPOI de 3er. 

gndo sea mayor que el de 2° se debi6 a que en algunos de los janlinea de aillol en lol que 

se realizó el escudlo llnlcameare CueallS con grupos de 3er. pado. 

Al emrevúw a las educ:adoru y sus diRCtivos se nos inform6 que en nivel preacolar el 

3er. grado tiene mayor imponancla ya que en el se encuea1r111 los nillol con 5 allOI 

cumplidos y, dado que la demanda de este servicio cducadvo es mayor que la ol'ena se 

pretende que por lo meaos los nlllol de ella edad (5 allol) puedan CUllll' un afto de 

preescolar llleS de iniciar IU primaria. 

El promedio de llÍAOI por grupo fue de 27. Coosideramol que este ea un llllmero alfo de 

alumnos tomllldo ea cuenta que 1011 nlllol pequeftOI cuyo aprendiuJe tiene como bue· 1a 

acc:lóo en todos sentidos; el jue¡o, la actividad y cralividad. En las aulas con una poblaci6a 

alta de alumnos las oponwlidades y posibilidades que eada llllO lieae pua expraane, de ser 

escuchado y experimealar por si mismo, se ven reducidas uf como tamblftl la atenel6a que 

cada aillo recibe de la educadora. 
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En lo relllivo a la prepmci61l acadfmlca de las pmo1111 al l'rellle de lol 1ft11101 se ollluvo 

la slpiicnle informacl&l : el 73.07 " cieaen elllldkll de liceDCÍlllUI en educlckla preescolar 

y el 26.92 " 1111 fonmcl6a difereate al mqislerio (Cllldro 3). 

Ellu cifm iDdkaD llll tlllell nivel de PftlllllCi6ll de la educ:ldcna. Ea a pmilr de 1984 que 

la educlcida DOnllll pua a ser licencialura y el perfodo de fOl'llllCi6ll ICdmka de los 

ahlmDol en las normales pua a ser de 5 dos des¡Rl6a de la prepmtoria. 

Loa 111111 de experieocla docellce en nivel preescolar de tu educldoru que coates&ll'Oll el 

c:uaáoaario fue : de 1 a 5 allOI el 38.46 ~:de 5 a 10 dos 46.15 " y de 10 alal o mú el 

15.38 " (cuadro 4). 

&tal ~ illdlcan que la mayorfa de lu edlacadoru tleaen 1111& experiencia en 

prce1C01ar no -yor de 10 lllOI, lo que bace pemar que Ju educldorll penenecen a 

aeneracto- rellli\'llllCIU recieatel. 

E1 100 " de 111 educldorll dijeron coaocer el auevo propaaa pua el nivel preescolar; 

secorclaDal que• se pone en prklica ea el ciclo escollr 1993 • 1994 (CUldro 5). 

11111 uistido a CUllCll de c:aplCltaci6n o aclUllir.aci6n sobre el Propma de Educación 

Pnclcolar 1992 (PEP 91): el 3.48 " a CllllOI dldKdcol; el 30. 76 " a cursos 

melOdol6P:ol y el 65.38 " 1 CllftOI de metodoloala y dldKdcol (CUldro 6). En todos los 

c:uo1 lll 1111CStrU blll RCibido infonnaci61l de dilereare tipo IObre el Prosnma l 992. 
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· Lu eclucadoru comemaroa al eattevislarlas, que la Secretarla de Educlci6a Pl\bllca (SEP) 

im¡lane cursos y semlnuios para los docemes, por lo 1enent en el mes de agostO. poco 1111a 

t de Iniciar al periodo de claJes y cuyo propósito es darles a conocer los c:amblal efec:tllldol a 

les programu y los 111evos lineamiemos ya 1e111 did6ctieo1 o metOdof6aicos pua 111 

pricúca. 

El nivel de cooocimiemo que tienen las cducadoru del propama 1992 lo CllifiCll'Gll como : 

acepcable el 19.23 'I; mediano 69.23 % e illsuficie:me el 11.53 S (Cllldro 7). 

Los dalos illd.ican que el conoc:imiemo que las cducadoru tienen del propama ea vigencia 

se ubica en su mayoría en un nivel mediano. 

La experiencia personal en la uislencia, a este tipo de cunas permite bacer meacic1ll de 

algunos factores que se consideran influyen en esce problema; uno de ellos es la cona 

duración de los cursos que impute la SEP; no se reali7.an de manera permanelllC a travá 

del ciclo escolar; OlrO aspecto es que las penonas que lo impanco no tieaea un 

conocimiento amplio y prolillldo de fu temilicas; por oua parte el liempo de que se dlspoae 

en los cursos el limirado, lo cual impide en la mayorla de las ocasiones a1011r las cludu e 

inquienides que surgen en las maestras. Esto puede repercutir aegativameace en la calidad 

que en la educación se pretende alClllW' con los cambios efectuados al PfOillllll. 

Y, respecto al apoyo bibliogdfico sobre el programa y su fundamenlaci6n te6rica que lu 

insliwciones brindan a las educadoras las respuesras oblenidas fueron: suficiente 19.23 %; 

poco el 76.92 % y Didp)n apoyo bibliogdfico el 3.48 % (cuadro 8). 
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OUa filcme de IPOYº y ICIUl1iuci6o ldem6s de los c:unos a los docellles por pille de la 

SEP lo coasdluye la blbliopafla ellÍSlellle eo los jardines de Dillol. Se invesda6 sobre las 

publlc:aciones que la SEP tiene para el nivel preacolar eDCOlllñndose eme CIUOI : 

"Propum de f.ducacl6a Preescolar 1992", "Áreas de~·. "Aalolog(a de apoyo a la 

pdc:dca docellte", ºF'ICbero de Jueaos Cl'Cllivos•, "Gufa dld6ctica pua oriclllar el delarrollo 

del leapaje onl y elCrilo eo nivel preescolarº. De estos libros pudimol coa11111r que ea el 

mejor de los C1101 ae cue111a coa UD ejemplar de cada uno y que lu educadorll que desean 

c:omullarlol deben hacerlo eo el mismo plaolel o hacer una reproducci6a de los mismos por 

-CUCllla. 

El apoyo blbllo¡dfico que tienen lu educadoru eo las instiwciones doode trabajan es 

llmilado como puede observarse y eo alpuu casos inellÍSlellle. 

Sobre el ccooclmienro de la fillldamelllación te6rica es alto eo UD 3.84 !f. mediano 50 !f. y 

1lljo UD 19.3 !f. (Cllldro 9). 

El porteollje de educadoras que coasidel'lll que tieoeo alto conoclmienro y llllllejo de la 

teorla que l\mdamema el propama es bajo. La mayorfa ae ubica eo UD nivel medio de 

ciJDOClmiealo IObre el mismo. Ello nos lleva a pensar que el aspecto le6rico sobre el 

cmocimieato del nllo ba sido dcacuidado y poco llelldido por los docemes y sus 

autoridldes. Por lo &caml ae alieodeo mú las cuestiones pr6cticu; esto es algo que ae 

viene ciando delde la formación doceole. 

La falla de apoyo profesiOllll y permaneme es DOIOria eo esta caso. 

182 



A la prea111111· sobre si coaocflll la CIUUClllll b6ilca del pr08fllDI el 100 11 de las 

educldoral c:OlllClllioll lflnnMiVUDellle pero. l6lo el 61.53 11 mencioaaroa en que comlslfa 

(Cllldro 10). 

F.ii lo ref'emlle a ai coaalderabu que los Cllllbl111 imoclucidol por la modelllizacllla 

educadva elevlll la calidad de ~. en el nivel preescolu el 61.53 11 opiDuoo que si y el 

38.46 11 que DO (cuadro 11). 

F.a aeceaario recordar que DO tocios loa problemas que se preseman en lu aulas llenen 

solución en ellu. F.11 algunos casos lu educadoras COlllidenn que los cambiol DO responden 

a lu eld¡enciaa que ellu tleoen en su COllllllliüd educadva, y que falta una vlai6a mú 

realista y prol'unda de los problema que ellas enfrenlan diariameale. 

F.n aJaunos casos, loa cambios que se baceo a loa planes de esllldio aeneru iaquiclud, dudu 

o temores sobre su aplicaci6o a una realidad coacreta. Por otra parte eXÍlle la lncenidumbre 

sobre el tiempo que estañn vigentes, pues en cada sexenio, el Secrewio de f.ducaci6a ll'lla 

de poner su sello medÍlllle reformu que no en todoa los casos obedecell las necesldadea que 

llene el sector educadvo. 

Respec:IO al m6«oclo con el cual se eslA ttabajllldo, en todos los casos la respuesta fue : que 

coa el m6todo de proyeclOS (cuadro 12). 

La aplicación de loa cuesdonarios ae Uev6 a cabo en el transcuno de los meses de marzo, 

abril y mayo. En el momeoto de las visitas en nin¡uao de los jardines ae eslaba realiaodo 

UD proyeclO COO los niJlos (C\lldro 13). 
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La educldoru dijerGa ao · arar aplicllldo Ida ea 111 raealidld el PIOlflllll parque bay 

llpec:fOI del mismo que 1e dHlcullln ea la ptctica. 

La disln1Juci6a del tiempo pua las ICdvidldcs que se realian en el jlnlla de ailos !lle : el 

mayor admero de borla a la 1e1111111 se ~ a las actividades df: los proyectOS; le sigue 

las IClividadel librea y por IUtimo C:OO UD menor admero de boru las IClividadet de rulilla, 

lo c:ual el1i acorde a las apeclftcacioael del ,,.ama (CU8dro 14). 

F.a la pdctic:a se pudo otllervar que esao no se lleva a Clbo. U. nillol ao tellfan niql1D 

proyecco en pitctica. Si no se ad aplicando el propama en un 100 " ¿c:6mo piedell 

dedicar lllllU boru a la 1e1111111 a laa ICdvidadet de lol proyectos?. 

Olro upectO imponlnte en el proanma es la puticipac161l de lOI pedra en las ICdvidades 

que se realicen . Fl CllCSlioolrio proporcion6 lOI 1ipieales dilos sobre el i.aterá que han 

lellido lol pedra en ello : se ban illlmlado en la fonna ele lrlblVo un 15.38 "; ban lellido 

poco iarerá el 73.07 " y el 11.53 "DO se hin illeraado en ello (cuadro 15). 

Durullc 1111Cbo ciempo se 111vo a loe ¡lldres al margen de las lláividadel escolares, su 

preacncia en la escuela obedecla priDcipalmen&e a do& molivol : 11111> laa julllas obligatorias y 

ouo 11111 firmar boletas ele calificaciones. Elco p!lelle ayudamOI a explicar el por ~ lol 

pedra DO tienen COllWDbre e illfefft por conocer ~ llllcea sua bljos en la escuela, cómo 

111~.eu:. 
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La forma de orpalw a los nillos para lol uabajos, es por lo general de ues formas : 

individual, grupal y por equipos (cuadro 16). 

El 19.23 " de las educadoru dijerm dedicar mAs liempo a lls llCtividlldel iadMduales; el 

57.69 % a lu &Npales y el 23.07 " por equipos (cuadro 17). La edad ea que se eacuea11111 

los nillos de preescolar es descrira por ieóricos como Piaaet. de eaocmuica y. 11111q11e el 

ai4o se eacuemre uabajaado o jupndo ea compallla de oiros ni11os ao estA fOl'lllllldo 

realmeme 1111 equipo. & coavenienle que el trabajo socializado se cultive desde lol primerol · 

allol escolares. La idea del trabajo ea comúa deslaca la penoaalldad del pupo frente a la 

individual. 

Los problemas que ball ieoido las educadoru al querer implemealar acdvidadea por equipo 

baa sido : de disciplina el 23.f1'1 "; problemas relacioaados C<lll la éoonliaaci<m eme los 

ai6os el 73.07 ";de cooperaci6aeoue los ni1los 11117.69" (cuadro 18). 

Eatos problemas SOl1 UllOI de lol mas frecueares, de alauaa llllllel'I IOdol tienen relaci6a 

emre si. Cuaado los illlPOI SOD munerosos la educadora diftcilame pueden Sllilfacer las 

demandas de los Dilos, esto COlllribuye a que el pupo se desonlene. La coordiaacl6n y 

cooperaci&I se reW:ioala coa la panicipaci611 que cada nilk> tienen ea el gnipo y ea este 

wo ea el equipo, bay nillos a los que les gusca panicipar ea todo y a ocros ao. 

Los proyectos se realiwl ea direreaces etapU, algunas por el ando de· coonllaaci611 y 

cooperaclóa que requieren de los nillos repmea1a11 mayor dificultad para la cducldora. 
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Ea la primera ellpl que es el sur&Unlaao del proyecto, baD tenido dillc:ullld sólo el 3.84 1: 

ea la elecci6o del proyecro el 38.46 1: ea la pllneación el 26.92 '5 y en la realiucl6D del 

milmoel 30.76 "(cuadro 19). 

IM cWlculfades deaen lupr Clllllllo lol aillos deben llepr a un acuerdo, a una ~ 

comdn. lol Dillol pequellol denea cllflcultld pua recoaoc:er y acepcar que bay otros pwllOI 

de Ylsia diferedes al suyo. Los imereses de los nillos soa distinlos, cada uno quisiera 

eofocar la ltellCi6a sólo bacla las ICtivldldes y juegOI que le 1()11 lllÚ auactÍVOI. Por OlrO 

lado 11e tleae la llmilaale del lea¡ulJe, que DO en lodos los wos ba lellido el mismo 

delurollo. 

Ea lo que 11e refiere a la conduela social de los Dillos el 100 1 de lu educadora opÍlllJ'Oll 

que exllre difereada eouc los aillos que baD uislido amerionneme a una inslilucidn 

educallva y los que DO baD lellldo esa oponunidad (Cllldro 20). 

Se ba dlcbo llllerionneale que los jardines de aillos debido a la 8f111 dcmlllda que deaen, 

din prefemlcia a los nlb cm 5 dos cumplldol. No Uldol IOI jardines CllCllllD coa el 2°. 

¡nido, lo Cllll reduce la posibilldad de que aillos má pequcGol iD¡resen a ellos. 

A la pre¡wa de quim o quienes avah\an 111 actividades que ~ los Dilos, las 

rapuellll ftleroa : la educadora el 19.23 1: los nilol y la educadora el 69.23 '5 y la 

directora el 11.53 " (cuadro 21). 

Estas dllM reflejan al c:adocter democ1'lico de la evaluacl6a en este nivel en la mayoría de 

los CllOS, awique, en algunos ocros la evaluaci6D es unilalml. 

186 



Se evahla : los proyectas, los loaros. las actividldes, los recursos, los resultldos, ere.· 

(Cllldro 23). 

Lu experiencias que han tenido las cduc:adoru al llevar a la pdcdca el metodo de proyCCIOI 

pueden clasificane en buenu, regulares y poco satisfactorias. El 88.46 \g de las educadoru 

consideran que sus experiencias coa áte m&do han sido replares y un 11.53 ' bllelllll 

(cuadro 22). 

El porcentaje de las educadoras que califiwi sus experiencias como regulares es alto. Esto 

podemos entenderlo si tomamos en cuenta que es el primer allo de uabljo con el lllCVO 

pro911111a y con el ~ en il propuesto y que muchas de las maeauu conocen poco del 

valor pedagógico del ~. Sin duda alguna, esta forma de ~o niqulere clena 

madurez, autonomla y manejo del vocabulario de los nillos entre ocros upectOS. 

La investigación realizada a lo lar¡o de este trabajo, tuvo elllre Otl'OI propdlilol, conocer el 

nuevo pro¡rama ec!Ucalivo del nivel preescolar 1992, deriVldo de las reformas educalivu 

llevadas a cabo en el sexenio 1988 -11194. 
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Coaocer 111 eJllericnclu que 111 educldom han tenido 11 implemellar dicbo prop11111 y 

cODfroalar los supuacos IC6ricos coa el quellacer educallvo c:oddiaDo y uf dccermiDar bajo 

qu6 coodicioael ea aplicable el metodo de proyectos en los jardiaes de Dillos de ara c:iudlld. 

Rapeclo 11 COllOCimiealo del PfOIDllll rcoemos que este IU1le de 111 refon1111 en el sillema 

educallvo melliculo c:on el prop611to de modemi1.ar la eduClci6o y elevar la ca1ldld de la 

misma en el plfl. De ello se desprende o surae el Acuerdo Nacioaal pua la Modenli1.ación 

Educ:aliva, ·el CUll propone eme otnJI upeccos la reformulaci6n de los cOllleDidos y 

marerialcl educ:adva1 adem6I de 111 eauaaeglas para apoyar la pñclica docente. 

El lllleCedCIU lmnediato del proanma de educación preesc:otar 1992, es el programa de 

1981, el cual e1111vo en viaencia por diez allos, se carlCleriz6 por manejar UD eoacepto 

diferenle 11 de allol allleriores en relación al nillo denlro del aspecto educativo: se coacibe, 

11 nlllo como un •ser coa caracterislicas propias en su muera de pensar· y seadrº, 1r111 ya 

este programa 1981, de orpniur la pl'Klica educativa a partir de las caracterbticas del 

nlllo, de sus oecaidlldea: el aprendizaje se concibe ccmo la COlllllUCci<1o de CUIOCÍlllÍelllO 

que el nillo deaatrolla 11 illrcncalar con IOI objelol y 1111 propiedades. F.slO represear6 UD 

ann avaoce pcdq6sico, recordemOI que la educlci6n preescolar no siempre se ha planeado 

coaforme a la necesldadea de los nitlos. 

Esto es a sllDdel llllOI el prosnma que llllec:ede 11 ele 1992. El acwal programa moma 

esta Alndamedllci6n psicopedq6slca y epblemol6sica doade el aprendiz.aje es UD proceso 

de uusformacioaes por pute del Dillo, are es reconocido de mum integral, es decir, en 

su dimemi6n llsica, afectiva, illleleclual y social. 
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En el pro¡rama se propone el 111bajo con el IMloclo de proyectos, este penenece al ¡napo de 

los M6todos de Trabajo Colectivo (ver cap. 5). &lo es llDI forma de uabajo que se apoya 

en el principio de ¡lobaliz.acióo o ime¡racióo del cooocimiento. 

En el !Mtodo de proyectOS illlervleocn los sl¡uiemes factores : l) UD problema o 1iluaci611 

probleaWica; 2)-una actividad ori¡inaJ o suscitada para resolverla; 3) UD unbiente llllUral en 

el cual se da : 4) un propósito respectO a su realiz.ación; 5) una serie de proyectOS para su 

realiz.acióa. 

El m&xlo de proyectos admite cualquier forma de seriar los coaocimiemos que se acomode 

mejor a la curiosidad, necesidad y capacidad de los alllos. F.sco permite al nillo decidir, 

conocer, planear w actividades que desea realiz.ar, el alumno posee la información y puede 

reesuuctur11, evaluar y modificar sus propias actividades. Se promueve la bllsqueda, la 

investigacióo activa, el intem del nillo es el generador de la dimmica del dcsarrol1o de las 

actividades que ban de reallzmc en forma colectiva y con la coopcracióo de todos. 

En cuamo a los contenidos los hay de distinla oanirate1.1, algunos provienen del mismo 

nillo, de sus caracterfsticas de desarrollo; otros aspectOS de su realidad social y del medio 

natural, podemos decir que hay contenidos de intem pcnonal y de intem colectivo. 

El pro¡rama no especifica los materiales que se requieren. Se babia de que estos hin de ser 

de gran variedad, se concibe a estos como UD apoyo necesario en el aula. 

Respecto a la evaluación se sellala, que tiene UD caricter cualitativo y democdtico. 
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El sc&lllldo propósito de la investipcióo, ftie el cooocer lu experieociu que la educadoras 

hlll ICllido coa el nuevo proarama. 

Los dalos proporclomdos por lu educadoru, permilimJo obcener UD puorama, lllllqlle 

muy ¡eaeral, de la problanAdca de eu.e nivel escolar, prillcipalmenle con ra;pectO a la 

ICIUaliuci6n y caplCilaei6n de la educadoras. 

Las educ:adoru llenen un conocimiento superficial del programa, eau> debido en ¡nn parte 

a que la misma SEP. eacarpda de capacirar y IClllllim 11 pmoml doceale de les jardines 

de nillos no CllCllll coa suficiente penooa1 especializado que conozca a foado los cambios y 

relormu pedaa6aicu. 111 como metodológicas efectuadu a los pro¡ramas. 

Por oua parte, loe cunos de cap1Ci11ci6n a los que debea asislir c.ia allo, lu edualdoras 

son de poca duracl6o. (6 1 8 horas), esca es una limitaDle pua hacer las revisiones y 

esllldios a fondo de tu rem61icu. Adem6s la metodología utili7.ada para impartir esios 

cunos, no es la m6s lldec:uada. 

No se da el tiempo necesario, ni lu coadicionea pua el Wliais, la crftica y la caifroallcióo 

IC6rica coa la rellidld cocidilna. 

Otro factor que comideramos imponanre es el hecho de que lai educadoras no cuClllall con 

biblio¡raffa especializada y aC1Uali1.ada en sus cemros de trabajo, lo cual de algwia forma les 

impide dOClllllelUne sobre upectDS ceóricos, peda¡6gicos, didklicos, eu:. que pudieran 

IJJOY&r y mejorar su práctica. 
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Lis educldoru reconocen que el coaocimiemo ciemfflco que cieaen del Dillo no es alio, lo 

mismo sucede cOD los upectoS Ceórico-metodol6aicos que ftmdammr.on el pros111111. 

La moclemiz.aci6o que 1e ptetalde 111_,- e.a el Ambilo educadvo, elli¡e que el docalte Ita 

un sujclo cJflico, lllllfdco, reftexivo y autodldacla, sin emblr¡o 1e omerva que esto no es 

fkll si ao 1e cueman coa lol medios y el Ullbimie propicio para eUo. 

Otro fletar imponanle es el becho de que tu educadoras opinen que quienes te eacupn de 

marcar los lineamie!llOI mel0dol6gicos, didiclicos, pedag6glcoa para el nivel preescolar, 

descoaoceo la realidad con que ellas tienen que enlrenWse diariame.nle, e.a especial las 

coadicloaes aoclocullunles de los nillol y 1111 famlllu. 

Una iaformacidn obf.enida que no coincide con lo observldo en la pr6c:dca, es que fueron 

pocos los proyectos realizados con los niftos durante el ciclo escolar 1993 • 1994. Al hacer 

visitaS a los jardines de lliAos se pudo observar, que en nin¡uno de ellOll se esllba llevalldo a 

cabo un proyecio. Creemos que uao de los factores que pudo influir e.a esia rapuaui, es 

que a tu educldolas se la ba eJUaldo por parte de loa diteclivos (impecloRs) acatar IOdu 

tu disposicioaes y resoluciOllCI en CUllllO a la forma de como ban de raliar 1111 ¡ñ:dcu 

pedag6glcas. La puticiplcidn de las educadoru en estos ISUlllOI es poca: ubemot que esw 
fOl'llllS autoriwias y poco flexibles, hacen que las C0111 adqulerm UD cmc:ter burocrltico, 

pueslO que se llevan a Wlo en la mayorla de IOI CU01 para evbar problemas o CClllftlctos 

cOD la lnspecci6n y no porque resPODdan a las necesidades de su 1NJ10 o de 111 imd[luclda. 

En cuamo a lOll janlines puticulms cenemos una situaci6o limllar, ya que la mayor parte 

del tiempo de una clase se dedica a aprendluJe de la lecto-elcrilura: esto se debe a que las 
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primarlÚ paniculares de esta ciudad elliaea que los Dillos que ea11a11 a primer allo sep111 

leer y escribir. &&a 1iallcl6D blce que 1u educ:adoru ea1oquen 111 llelleim a are upeao 

mas que a aia¡da otro. 

En el proamna 1e llllfCa que la mayor p11te del tiempo 1e emplee en acdvidldel de los 

proyec:ICI, el 1e¡wido lu¡lr ea dempo lo deben oc:upar lu acdvidldes libm y el menor 

tiempo poúble laa aálvidadel de rulilla. Como vemos esco no 1e da en la prtc:dca. 

Un upecco taJllbim lmponanre ea la moderalad6n educativa es la panici¡llCi6D de los 

(lldrcs en el proceso educativo. Se pretende que la eaaaela comparta coa eUos la 

reapcaabllidad de formar a 1111 bijos. 

En el cuo de los jardines de llillol el ~ que han lllOlll'ldo los padres ~ la lllCVI 

forma de aab1Jo y por ccmocer los objelivos que ae denea, a sido poco. Dmll!le D111Cbo 

dempo ae pcaa6 que el Divel pmlCOlar servia pm que los llillol ae enlre!Uvienn jupndo, y 

DO ClllllO UD lupr donde el nlfto podla desarrollar lllS poceaclalidades tfsiCll, illtelecaaaJes, 

afeelivu, socillel, ecc., a travá de acdvidades Mlll:dva· que illcluyea el jupr y ea un 

lmbieale etpeelalmellle diaellldo IJll'I eUos. 

llllereur e incorporar a los pldses ea Ju tares edllcallva que ralila la escuela es una 

misi6n que requiere de na¡cbo ~ y esfumo no a6lo de laa lnadtucloaes educlllva, los 

docems y directivos sino rambi& del sialema educalivo. · 

19'l 



El hecho de que los padres conozcan la fimcióii de la escuela. sus llmilCS y posibilldldeS en 

la formaci6a de los nillos es algo que coasidetamos aecesario. Se requiere de su ayuda y 

coorcllnaci6a de eslllerzos para alClllW' los objetivos que se propone el progl'lllll. 

La forma de trabajo CD los jardines de niAos es muy Oexible, es decir csd CD funci6a de lu 

necesidades e inlereses de los pequeflos, 11 realiDr sus actividades las maestras suelen 

orpniw a los nillos CD pequetlos grupos, individuahnenle o realizarlas cODjUlllllllCllle con 

todo el grupo. 

El acrual programa recomienda estas fonnas de orpniucioo para las actividades pero, 

teniendo en cuenta que es UD ~o de CDSeflan1.a colectiva se pretende que la mayor .,.ne 

del liempo se trabaje CD conjunto, colectivamente o en equipos. 

Es sabido que la sociali7.lci6a en el ser bumallo es UD largo proceso que se Inicia desde el 

mOlllClllO del nacimiClllO. Poco a poco el nillo va ampliando su univmo. En UD principio 

&le se reduce a los pidrcs y miembros de su l'amilla: poslCl'iormenle, al iDgreur al jardln de 

DÜlos su CDIOmo social se amplll, se CDalClltra CD UD amblcme daodc bay aillos de IU Cdld 

y con inlercses similares: deja de ser el cealro de toda lleDCi6a, emplea a computir con los 

dcm'5 sus experiencia. 

Por su edad el nillo preescolar se ubica CD la fue preopetllDria (Pil¡et), la c:ull tiene cienu 

caraclerfsticas, una de ellas es el egOCCllllismo, definido esae CCJlllO una lndlfemiclaci6n 

relativa del PUDIO de vista propio y el de los demú consideramos que esto es una limitante 

para que el nillo pueda recoooccr y accpcar que existen ocros pwllOS de vista diferenlCS 11 

suyo. Otra caracterfslicas de CSll fue es la CC111raci6a que es la tendencia a cemranc en un 
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solo as pecio al razonar, por lo que las discusiones que Cllllbla con IOI compdetos, en la 

mayorfa de los casos, se reduce •a confroiur sus afirmacioaa CCllllJ'lriu". 

Debido a estu canlClCrfJlical y a ocru como UD vocabulario limilldo, la poca o lllla 

molivaci611 en los bopra pua que el aillo llllllilielce sus ideal, .,.........,,,. y 

senlimieaws, el ttabajo en equipos resulta poco recomendable, este requiere de cienu 

cOlldicioaes pua cumplir con su función pedag6gica. Los equipos deben ser fonnados 

eapoaaúeamealc por los mismOI DillOI sepln sus preferencias y apdludes; no ser aayores 

de 4 eleincdos: los miembros del equipo son quienes han de decerminar el ttabajo que 

realiwú y por IUlimo que las ac:tividllles de escos sean de gran variedad. 

F.n el jardfn de DillOI al poner en prtcüca eara forma de trabajo se preseman los siguientes 

problemll: la formaci6n de IOI equipos no es 1111 eapollliJleamenle debido a la fllta de 

eapKio y a que tienen grupos Dlllllel'OIOll; el ponene de acuerdo para determinar quien 

raliu um actividad y quien oua wnbim ha representado problemas pueslO que en la 

aayoria de los casos los niftos quieren hacer solo lo que hacen los otro& IJCIÚldOSe a 

cooperar y )Jllticipu en 111 actividades que DO ban elqido volwllulamenle. Ante eara 

problendlica, las educadons inlemenen deaipando el trabajo a cada equipo. f.slo llega a 

coavenlne en UD trabajo en pequellos arupos doade IOI aillos esWI juntol pero DO hay 

coonlinaci&I enrre ellos pua la reali1.lci6n de 11111 tara COIDlln. 

Denlro de 111 fases de UD proyec:IO las que aayor diflcullad han tenido en SU raliuci6a, 

tienen que ver con el hecho ames mencionado. La coaducta social del aillo : fllta de 

coordillaci6a y cooperacl6o. 
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·Para emender mejor la probleiúlica de las educadoru al pretender 1rallljar de ella forma es 

necesario hablar un poco de to beteroaeneos que 50ll los grupos y as al1a los de 

preescolar, ea donde la mayorfa de lo& niAos no han tenido la oponuaidad de uildr 

lllleriormeare a 11111 lnsliluci6n edueúiva, su primer eoillaaO coa la esc:ueta se da ea 

preescolar. la oponunidlll de ejercitar su caplCidad de elecci&I, de tener su propia opini&I, 

de coafroaw 1111 JIWllOS de visla, de tomar la iDicialiva, etc., comienu ¡Jira ellos. 

Se puede observar una g11n diferencia ea la conducta social de tos nitlos que 11111 uislido 

llllCriormeDle a una instituci6n educ¡liva, por un lado su vocabulario es mas extemo y adll 

mas lamiliarludos coa las actividades y manejo de 1111teriates, se illleaflll coa mayor 

facilidad al uabljo. 

Las educadoras en su mayorfa opinan que sus experiencias con el imtodo de proyectol han 

sidO replam, consideran que esta metodología dene UpectOS muy vatiOIOI y que es 

necesario un mayor conocimiento teórico del mismo asl como el esllldio de su reatidld 

cotidiana para elegir los aspec!OS que mas coaveapn a los intereses de su pupo. 
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CONCLUSIONES 

La iavadpci6a doaunealll uf como el aabljo de campo realil.ldo en lol difemllel 

janlilles de nlAol de esta ciudad sobre la prictica docelie y el pros111111 199'2 del aivel 

preescolar, permiJen formular lis si¡uienres coocluaiooes : 

El mftodo propuestO en el prosnma 1992 del nivel preescolar, requiere de un ÍDIUllDllllllO 

que coasideramos clave 1J1R la forma de trabajo y que es la COlllllllÍcacidn por medio del 

ICIJ8Ulje. Se rcquim que los nlAol comuaiquen y expreseo 111 pellllllliemo, afec:lol, 

aecesidldes, eqierialclas; lo que les lirada o desqt'llda; su aecesidad de unir esfllerzos 

pua lograr una mera COllllÍll. 

Todo esto sólo puede obcencrse por medio del lenguaje, el cual nos permite coovencer, 

illlerrogamos, planear, disentir, dudar y participar activamme en proyeclOS, 

Este mttodo de rnbajo por proyectos llene sus limilallteS Clllllllo se 11111 de poaer en 

pdcdca coo nlAol que penenccen a grupos mew favorecido& sodoeccli6mk:ammre, 

E.scudios realizadol, lllleStllll que estos nillos, debido a las coadicloDes poco favorables de 

su ambiente, social y funillar; a la poca o m&la esámulaci6a de Jos J1111res pua la 

adquisición del vocabulario, muestran niveles mú bajos en el desarrollo del lenguaje. El 

70 % de los jardines de llÜlcll en los que se rcaliz6 esie esllldio esdn ubicadol en zonas 

suburbanu. 

Por oua parte se llene que, el lea¡uaje del Dillo en edad preescolar es eg~. & decir, 

que el Dillo no intellla ponerse en el punto de villa del illlerlocmor. A esta edad (4 - 5 allos) 
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las disauioaes ICll limples choques de afirmaciones DO ftmdainenaicbs, por lo que poaene 

de ICUCldo e1111e ellos mislllOI pua reallzar un ua~ en comdn se les diflc:ulla. 

Ea necesario reconocer que DO todos tos problemas que se le presen1111 u ..-uo en el IUla 

lieDen 111 origen y explicaciln deal1o de ella. Son mucbol IOI flctores que illávienen en el 

procao de delurollo lllmlno. Dos de ellos se comidmn de muc:ba iqlonaacia : et 

aatico que se refiere a tas caracfafldcas que los padres heredan a sus hijos, y ocro es et 

medio unbienle, el cual ejerce gran Influencia en tos individuos. 

Cuando las coodicloaes de salud, biaiene, vivienda, alime1111Ci6o, ele.. DO IOll adcculdu 

pua loa nillos, lalOI muesuan un comiderable retruo en su daarrollo flsico e infeledual. 

Las cducadoru desempeflln una imponame labor educaliva. Et primer COlllaclo que lieoe el 

nlllo peque6o con et imbito escotar, generatmeme se da en et nivel preescolar. 

La etapa de desurollo en la que se encueDlrl et nillo preescolar es de gnn uuc:endencla; 

los ~. h6bitOI y esllUCIUJ'U de coaducta y pelllllllienlo formadas en e111 etapa 

IOll ta bue pua ta adquislci6a de aprendil.ajes posteriores. 

El nillo de esca edad (4 • 5 dos) es un ser con cancterfsdcas especiales. Las educadoru bao 

de 1e11er coaocimiem.o y muejo de tas teorfll que permilcn saber c6mo es un niflo, cu61es 

1011 - iDlereses y necaidades; - procesos de apreadilaje y CUICfCrfslicu lllmams am 

relevanta. 
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Cmmos aec:eurio que lu edul:adoru leallD acceso a plaael y proanmas ele fol'llllCida y 

ICClllUzaci6D, que fonalezcan sus coaocimlelllOS; acceso a una bt'blioaralla especializada en 

la que puedan COlllullar y ctonHll""'ne aobte aspeccos de 111 priclica educallva. Sabelllal · 

qlie lado eu lo bay pero l6lo en lu puda ciudades, en lu capitales. Ea aec:eario que la .. 

cullwa, .. oponuaidada de acaializ.aci6o y wpmcida es&m al alClllCe de todol pero aollre 

IOdo de aquellol que 11111 lo aecesillll. 
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JUSTIFICACIÓN. 

Un bccbo buWlle nocorio en auestto tiempo, es la forma en c6mo la ciencia y la tecDOloafa 

se desatrollan y avanan: los conocimlemos y la l'Cllldld misma esdn ea CCJ111WWe cambio. 

EsU> nos lleva a incursionar en el wnpo de la actuali1.lci6o, su Importancia podemos 

encoouula en la necesidad que tiene el ser bwnlno, todo profesiODÍSll de renovarse, de 

aw al dla, de actUali1.ar la infonna<:ida, los coaocimiemos y habilidades que posee, de 

enriquecerlos COllSllllleDlel en aras de un mejor ejercicio profesloiial, y de 11111 mayor 

eficiencia en el tra~o. 

Hablar de act1111iz.aci6o en el imbito educativo es imprescindible dada su magnitud y 

uascendencia. Se dice que el magislerio es tan basto que "no bay ciudadano que no baya 

tenido un maesuo•, la educación es un proceso dlmmico; pensemos un lllOlllelllO en como 

fue la formación pedagógica que cuvieron tanlOS maestros y educadoru que IClllllmeme 

laboran en las escuelas, macsuos que tienen enue 5 y 10 allos o mú de experiencll, 

probablcmcnte lleguemos a la conclusión de que llle muy difcrenre a la fonnacióo que boy 

por hoy, esdn teniendo las 1111eVU generaciones de alumnos en las normales. Loa concepcos 

mismos de educación, de aprendiuje, de relación maestro-alumno, laa teorfal vail 

cambiando, van modlfic4ndose y amplWldosc a medida que se conoce mú del proceso 

educativo y del ser humano. 

Por oua panc hemos sido testigos de las reformas del sisiema educativo mexicano, 

particularmente me sexenio: cambios que tienen que ver con el lugar que se le da al docente 

y al alumno en el proceso educativo: con los contenidos de aprendizaje, con los llllleriales 
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dldAeticos y con los metodos de ensetlaJm emre ocros, todo CSIO respaldldo y apoyado por 

tcOl'fas viaemes en ate tiempo. 

Los mullldos de la lnvealipci611 reali1.ada en este lllbljo nos refieren a la problemAlica de 

las eduaidoru que· adn n 111mente uabajando en IOI jantines de Dillol en ella eludid y 

que lienea que ver con la falla de una lállali1.lci611 perllllllelllC que apoye y fonalezca su 

ClpllCiclad de compre1111611 y domilllo de las tcOl'fas que sustm1111 el 111evo propama. 

Los resullldos de la inveslipci611 permilieron detectar la falla de oponunidades reales de 

acceso a un prosrama ele ICIUlll.r.aci6o que les proporcione Wll mayor compeceocia 

pedqó¡ka que les permita illlerpretar y manejar el nuevo programa educalivo de este nivel 

escolar. 

Comicleramol únponanle que las educadoru cuearm con un espacio de reftelli611 y dlisis 

de su propia prKlica, en el que puedan coaftoaw teorla y ¡riclic:a. Por ello, se ba pensado 

en un cuno de ICllllliz.ac:idn pua las educadoras. 

la elaboracl6a del curso de ICllllllzaci6n obedece principlhnenle a la aecaidld manifestada · 

por 111 educadoru de nivel preelCO)lr a trav~ de lol cueslioauios aplicados : Necesidad de 

accuallzar sus COllOCimienlot sobre el aitlo y la fuadamealaci6ó teórica del pro¡nma viaemc 
(1992). 

El cuno pmeade ayudlr a las cducldotls con elemeacos le6rico pcdaa6¡icos que 

enriquezcan sus coooclmiemos y fortalezcan su pJicrica docente. 
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·En el cuno sé illcluyen tm IClllll, lo& Clllles fiieton selecciollldol tamimdo en cuem, la 

llmdunellllcida del PIOlllllll 1992, llf como lu aeceaidldes y opinioael llllllifaaldas por 

111 educadoru. 
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OlllETIVO GENERAL. 

El otdedvo aenmJ de este cuno de ICtUlliz.lci6n pua Ju educldorlS es : Que la educlllolll 

ldquieru CCJll&nidal re6riaJI pedaa6alcos que apoyen 'J emiquezcan 111 pr6cdca educlliVI, 

oamnvos PARTICULARES. 

• • > Fortalecer la capacidad de las educadoras para el manejo e imerpmacióa del 

prOpna de educaci6a prmcolar 1992. 

• • > Revim y llllllz.ar la metodologla del programa 1992. 

• • > Promover en Ju educadoras una actimd de llllOdidac:dsmo. 

• • > lleullar el PIPCI IOCialiudor del jardlo de llÜlol. 
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Los liMimiearM ¡eaerales pua la implememaci6n del curso de ICIUl1i1.ac:i&I pua 

edualdoru IOll lol si¡ulemes : 

• > El cuno de ICGlllizaci6n sed imputido por UD equipo mullidisclplilllrio 

.. > El a6mero de uistenles al cuno no debed ser mayor de 25. 

· • > Se recomienda sea impartido preferenaememe en los meses de julio y llOllO por ser 

periodo VICICfoaal, 

= > Para evaluar el cuno se disellart UD cuesliooario el cual pocW ser aplicado a lu 

asiscenles con el propósito de conocer los logros y limitaciones que ale llaya tenido y 

proponer nuevas lmWicas. para cunas posteriores. 
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METAS. 

!'" > Se espera que al flllallzar el cuno las .educadoru que hayan asistido c:uearen CGG un 

ma1or admero de elemealol ICdrico pedaaóaicos que les permitan elevar la calidad de su 

wea educaaiYI; 

• > Propiciar compromisos individuales 1 IJUPllel; CGG respecte> a la autoformacim. 

"' > MOlivar a las lllllCSUIS a formar una blblioceca, 1 clrculos de ewdio. 

• > Promover U111 aclilud de permanente reftexi6n de su pdctica doceme. 

.• 
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1 
TEMA: 
OBJETIVO GENERAL: Que lla ......._ ....... CGrllllnid09 ..erico Pld•all ae C1119 ~Y....._,• pr9ctiA edlaliw•. 
NOMBRE DEL RESPONSABLE : Equipo de trlbljo multldllcipllnari. TOTAL DE HORAS : ~- __ 

NUM. OIJETIVO ~DE . 
HAS. TEMA PARTlCUl.All SUllTBWI APlllEtlDIZA E 

8 ...................... .... educldDrm : Anlll- 1Mteodade'"'-*· • eonr..nci.. 
c:i9liadl. ..an11rwm1...ucidn •fw•• o 1 tlGrlcll. 

.eiic:ad91as .......... - • J. ~ y Upeic:li . .,.... . ............. _...... ci.:•---- 2 ....,..., c:..Nt • .._.y di9culidn. 
Wll1ica y.......,.. .. ..... ....--. 3INIDCID ......... . ............ 

• llllllanibiD ... ._...._. 

MATEllAL Nnl.CTICO SISTEMA DE EVALUAaDM APOYO 

- Proyector ... -· 

_,.. 
:irn. • L 1.uzuriea-·-· 11 ......... y 11 

-(iqbedoq. . .._.. .......... 
• Mi111iogiild9doa. -~ . • L l.uzuriea- .... _......, •• ........... ·O IU ..... • ......... F."l.aJ' i ·1, .......... 
·Rmulalio. ....,,... .......... 

-T.W.lloaNºll•U n·nn•ll..i.•11 
911umc10n• • ............................ 

·---- . -· ,. 
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fuiS6 DE ACTU11'.liA&N pifi1 EDü&&LS. 

TEMA: Actividades lingüísticas en el jardín de nillos. 

OBJmvo GENERAL: au. ._..._.. ............ com.nidaa~ ~·~•alli' ·--·----"'*'*---.· · 
NOMBRE DEL RESPONSABLE : Equipo de trebajo mullidisc:lplinario. TOTAL DE HORAS : 24. 

NUM. 
HAS. 

8 

• PrGy9CUlr di-. 
-Pmulll. 
• Hajll blinca. 
• "-folio. --. • ........ folocopildo. 

OBJETIVOS 
PARTICll..AllES 

IM edumdor8S : 
• ANliArarl ... princ;p.-... _. ..... ... 
rrolodll ....... . 

• v ....... PIPel dll ............. __ 
di~. 

·~--lica dll ....... dll ni-
llo sir-callr· 

• ANliArarl ........... -
IOCialin¡úiaic8 di lo9 ni
lloe~ di su 
~-

SUBTEMAS 

• T_,. lalll9 11 ldquiliciOn dll 
lenpje . 

• len¡iilie y IOCilliuciOn. 

• Outivlcllcl ~ y su dlulrDllo 

• RNliclld ~di lo9. 
niftos ~ -c:iuded. 

• c:anr..nc;.. 

• Pafwlcia. 

• IAc1ulll y di9culi0n • 

• Din*'*8 ll'UPll. 

• Anllilil. 

SISTEMA DE EVALUACION APOYO .......,._ACO 
• hllic:ipKiOl1. 
- Allll9nclm. 
·IAcUna. 
~- .............. ~ ·-.--.... 

• lllnilrs E. •e lenpie dll ll!WKllllr"' . 
. hz ..._-~di 8Ctividldl9 

lingülalila ...... jlrdln camunitnl" • 
- Luria A. "B PIPel dll lenpje en ti 
--de .. c:onclucla". . OiameKy ·e..,.., .. _ ... , ...... 

• Luria A. "l..en¡iilje y ---•IDº . 

.. ·-- ---·---- -----·-- --·- ----L...-.---·--·--·-------·-·· 

1 
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fuiS6 DE ACTüAUZX&iN PARA EDUCADORAS. 

TEMA : El juego y el niflo prfflCOW. __ -------·-· 
OllJETIVOGENERAL: a.. ... -.......,_...~, · algica--Y~•Pf*'*8......,.. 
NOMBRE DEL RESPONSABLE : Equipo de trajo mullldilcipliMl'io. TOTAL DE HORAS : 24. 

..... ounvo 
HRS. TEMA PARTICULAR 

8 Vllllllt pedlcdgico dlljue- .._ _: 

... ·-----• .. utllaciOn .. .iulcD --didlctico. .............. 
nilloe .. 1llC1'1 •• 

SUBTEMAS 

• FunciOl'I dll .iulcD. 

• 1.11 l...idld dejuglr. 

• e .iulcD ., la .,. !l'--=allf. 

•e.iulcD .... ....,... 

·~DE 
Al"'81111lA IE 

• &paeicidn. 

• eonr..nc;. . 

• 1nu ·a W'n • 

..,.... . ....... __ 

SISTEMA DE EVALUA ~ APOYO 

-MihiogialildDI. 
-GAbedcn. 
-e-. --. _,__ 
c PrllWICIDI' de-· ......... 

-~. 
.... ,. i º'L 

cflmwo. 
-O -6t wio. 

• 11oc1a11o R. ·e n111o, .i ~·. 
- -.;coa. D.W. ºRllided y .iulcD·· 
- Velalquu E. Lll lulllll9m : UM inwil8ciOn .. 

.iulcD-
c Nict101a H.--· 

. . ---___________ .;._~ ______________ _.._ __________ -- ·--··---
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• 

cu~o•.&a1:0 

E objelivo de elle c:uadoalrio ea rmipill1 iafonlllclda IOln la pdcdca docmre m el alvel · 

pnelCCllar m la ciudld de Uruapu. 

1.- Nombre delJardfa __________________ . 

2.-Domicilio __________________ _ 

3.-Gndo _______ _ 

4.- Nllmero de alumaol en el grupo ________ . 

5.- Nivel de ellUdioa de la educldora _____________ _ 

6. - AllOI de experiencia en nivel preescolar : 

a) 1 a5. b)5a 10. c)Múde 10. 

7. - Coaoce el 111evo programa educativo propueatO por la SEP pua eate nivel ? . 

a)Si. b)No. 

8.~ Ha recibido orientación y apoyo para la aplicacillo del~?. 

a) MCIOdo16gic:o. b) DidKlico. e) Md. Dil. 

9.- E coaocimielllo que úaJe sobre el programa es : 

a) Acepcable. b) Poco. e) Nill¡uao. 

10.- La insdlllci6a en la que trabaja le la propordoaado apoyo blbllopifico sobre el 

JllOPlllll ? 

a) Suficieiwe. b) Poco. e) NID¡uno. 

11.- El cooocimienio que ti~ sobre la ICOffa que 11111ea1a en pnllrlllll ea : 

a) Alto. b) Suficicale. e) Mediano. d) ~ • 
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12.· Conoce la e11n1C1U11 bllica del prosnma SI o No menci6ncla : 

13.· Comidera Ulled que loa Cllllbioa imroducidol·por la modenliDcic1a dicadva elcYID la 

Cllidld de la eduCllcl6a ea are nivel eacollr ? • 

a)Si. b)No. 

14.· CúJ ea el m&odo '4311 el CUll eldo ttabljando en el Jardfn de Nlftos. ? 

15,· &da loa nilloa cnbl,lmdo ...maJmente ea UD proyCCID ?. 

a)Si. b)No. 

· 16.· CuAmo tiempo de umjOl'lllda de tra~ dl!dica a lu si¡uiemes aclividades ?. 

Ruliaa 

La"lm:a 

ProyecfAll 

17 •• CuAmo considera Ulfed que loa pidres de fimi1la se ban illleresado en la 1111eva formi 

de Ulbajo en el Jlldfn ? • 

a) Mucho. 

18. • Realian los Dillos acdvidades : 

Si. 

Si. 

Si. 

No. 

No. 

No. 

b)Poco. c)Nlda. 
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19.· A qui dpo ele IClividldes dedic:u mb licmpo ?. 

1) lndiYkmlel. b) Grupales. e) F.a equipo. 

20.. Cu6I º c:ua1ea e1e kll algulenres problemas 11m 1111o mAs fm:uenfa a1 implemmlar 

IClividades Cll equipo ? • 

1) Dilcipllaa. 

b) Coordialclc1o eme lcll llÍllOI. 

e) Coopenci6n y pu1icipiCi6a ele kll llilos. 

d) La Cllllidld ele nillol •. 

21.· ~ Cll¡ll ele un proyec:co ba repmenrado mayor dillc:ultad pm su realiz.lcic1o ? • 

1) Suraimlearo. 
b) EleccK1a. 

e) 1'11Deaci6n. 

d) Realizacicla. 

e) Evaluaci6n. 
Por qui? ________________________________________ ~ 

22.· . Ha oblemdo Ulled diferencia en la c:omicta social ele .los llÍllOI (cooperacida. 

expraim oral, illlcaraci6n y paniclpaci6n en las IClividades cm los compderos y llllCIUI) 

que han uisddo Ulleriormem 1 un Cealro educativo y quienes lo hacen por primera vez?. 

a)Si. b)No. 

23.- Quimo quiáles evahlan las IClividades que realizan los nlllOI ? 

1) La educadora. b) La educ. y IOl llÍllOI. e) La directora. 
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25.· i. eaperlmcill que la talido 11 llevu a la P*lb el árodo de proyec&a1 bu lldo : 

a) a-. b) Rqulares. e) Malas. 

IECllA~~~~~~· 

ta.\CIAS l'Oll Sll COLÚORACldN. 
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.&IDIKO• 

u.ca de lllllllbm de lol llldines de Nillos en donde se realizó el estudio : 

1.· lardfll de Nlb "Erllldi". 

2.· lardfll de NiAos "UNl¡llll". 

3.· lardfn de NiAos "Eduanlo Clapared". 

4.· lardfn de Niftos "la Ca.tita". 

5.· lardfll de Ndlos "1111111 In& de Asbeje". 

6.· lardfn de Ndlos "Tlaloc". 

7.0 lardfll de Nillos "DIF". 

l.· lardfll de Nillos "Naralio Vúqucz Pallarn". 

____ )ld~!.':!~n_ d~ ~i6-"5 ·1115era C>niz de Domlnguez". 

10.· Iardfn de Níllos "Er&ldira". 

11.· Iardfn de Nillos "David Alfaro Siqueiroa •. 

12.· Iardfn de Nillos "Manual n~z CorOllldo". 

13.· Iardfll de Níllos "Gabriela Misual". 

14.· Iardfn de Nillos. "Sluben". 

15.· Iardfll de Nillos "Melchor Oeampo". 

J,,. Jardfn de Nillos "Tari6c:wi". 

17.· Iardfn de Nillos "Uwo anlcau del Rlo". 

11.· lanlfll de Nillos "Narciso Bassols •. 

lf,· lardfll de Nillos "Naciones Unidas". 

20.· Iardfll de Nilkl& "Miauel Hldll¡o". 

21.· lardfll de Niflos "luan Crilliln Andenea". 
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22.· Jardín de Nilos "Narciso Mendoza". 

23.· Jardín de Niftos "~oodo Soler Cri Cri". 

24.· Jardín de Nilos "Mmlel J~ 0!4a". 

25.· Jardín de N'dkll "Cua del Nilo". 

2'.· Jardín de N'dkll "Rubm Dufo". 
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