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PREAMBULO 

La explicación más sencilla de lo que son las experiencias 
1 

nos dice que son las enseñanzas que se adquieren con la 

práctica y el uso al hacer efectiva una cosa. 

La.s experiencias más significativas que se dan en todo 

individuo, son a su vez más complejas porque éstas no se 

encuentran exentas de las influencias que sobre ellas tienen 

la cultura y la naturaleza, y que determinan en lo posterior 

sus formas de actuar y de pensar. 

La.s experiencias que aquí se exponen sobre m.i desempeño 

profesional, son a m.i apreciación positivas, en tanto se 

conjugan en ellas tres asuntos fundamentales: 

Mi paso por la Universidad PedagÓgica Nacional. 

La búsqueda de una educación pertinente a los niños 

culturalmente diferenciados. 

Y p:x:3.er generar a través del análisis de los planes 

de estudio Pf'Oporcionados a los niños indígenas, una 

propuesta que pueda cumplir lo mejor posible con la 

educación de calidad, .inteo/.al y amónica que se busca 

como prescepto constitucional. 

Eh el primer acercamiento se trata de reconocer como el ¡;aso 

por una escuela que provea de una formación profesional 

adecuada, sustantiva y precisa, - en este caso la U P N.-,puede 

señalar un parteaguas con relación a la falta de calidad en 

el desarrollo de un trabajo profesional "versus" cuando 

ya con las herramientas necesarias se puede usar una rooda 

pedagÓgica no sin antes analizarla para ponerla en práctica 

al servicio de la canunidad, sin atabismos o sentimientos 

de culpabilidad. 



En segundo lugar aparece la preocupación de que los planes 

y programas de estudio sean los adecuados, por ello es que 

se analizan sincrónicamente con mi paso por la educación 

indígena. 

Las experiencias infantiles dolorosas generadas (X)r el choque 

cultural son motivo de mi inquietud, de tal manera que 

analizando la forma como se aplicaron los planes se reconoce 

la utilidad de sus planteamientos y su adecuado manejo. 

llino resultado de lo anterior, se puede señalar o al meno:ci 

sugerir una propuesta que pueda servir de invitación a ver 

cómo, desde el ffinquillo, el profesor puede ayudar a su pueblo 

ofreciendo un trabajo de calidad y congruente con las 

necesidades sociales 

Los planes en si no son el asunto principal, mas me sirven 

de vehículo p:1ra hacer el tránsito de mis primeras experiencias 

y mi actividad actual, lo que rre r:ermi te evitar los yerros 

manifiestos anteriormente, y atacar frontalmente el asunto 

principal de 19- educación: El desarrollo armónico e integral, 

educar para la vida en su aquí y en su ahora del niño, pero 

con la mira puesta en prefabricar el futuro scx::ial. 
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PLI\NI'EI\MIFNIO DEL PROBLE><A 

Los planes y programas, 

ideolÓgicos y ¡;x::,líticos, 
del quehacer educativo. 

cano son, crisol de planteamientos 
son también la columna vertebral 

Muchas veces no cuestionamos los docentes de base los fines 
que estos persiguen, ni analizamos su currículum oculto, y 
lo aplicamos a piejuntillas, sin el rep:iro de que con su forma 
educativa o fonnativa se induce a una cosmovisión particular 
que puede ser acorde o no con los requerimientos sociales 
de los pueblos indígenas. 

En la educación preescolar indígena he observado que: ~que 
los planes y programas han evolucionado y en algunos aspectos 
mejorado, no cumplen siempre con las ex¡::ectativas de la 
sociedad a la que están destinados. 

Cuando recuerdo que en algunas materias de estudio en la 
UPN se decía que: "El maestro bilingÜe es un sujeto de 
transición •.. La búsqueda de la verdad (relativa) no puede 
estar desligada de la realidad •.. No se puede hacer 
investigación sin dinero 11 

( Notas de clase en la Licenciatura 
de F.ducación Indígena, con: Herrera Labra, Hernández Moreno, 
Cisneros Paz) , me 

ininterrumpidamente. 

Al haOOr trabajado 

invitan a rrejorar lo hecho, 

con cuatro de los planes aplicados al 
preesoolar indígena obtengo esa apreciación, y encuentro en 
unos, l:ondades y utilidad y en otros no. 
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Entiendo ahora .,que el cambio, p:i.ra bien o para mal puede darse 

dentro de los ¡::arámetros propios de la comunidad, o desde 

afuera, y dependiendo de los ccmpranisos o ideolCXJÍa de quien 

la aplique, éste puede alienar o promover su transformación 

sin transgredir su derecho a ser diferentes, y el docente 

tiene mucho que ver en ello. 

Esta misma ex¡::¡eriencia, sirve de ejemplo de que no es necesario 

mucho dinero [)3.ra hacer investigación, pero lo que si se 

requiere es mucha voluntad y dedicación. Para éste documento, 

por ejemplo; se usó la bitácora, el diario de camp:,~ la 

investigación participativa y el informe escrito, elementos 

que me ayudaron a la investigación, y no muy onerosa. 

La búsqueda de la verdad, sobre la sociedad indígena siempre 

expuesta a interpretación limpia o manipulada, se puede 

entender si pensamos que: la verdad está en la realidad, y 

p:ira entender la realidad indígena, hay que vivirla, y solo 

así se puede entender en teda su dinámica. 

Finalmente; al hacer la propuesta, se pretende apoyarse en 

lo expuesto, para evitar los escollos, inyectarle vivacidad 

al trab3.jo, hacerle concreto, y p;::,r sobre ello reforzar el 

ccmprcmiso étnico de hacer retoñar la semilla de luz que 

dejaron nuetros abuelos, p:rra iluminar nuestro camino de hoy 

y honrarlos en el recuerdo. 
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C A P I T U L O 

I 

E X P E R I E N C I A S 



EXPERIENCIAS 

Las experienci~s que se presentan en este trabajo son cuatro; 
las dos primeras se significan por ser testigos de la falta 
de concreción en el traffijo docente, y que dejan mucho que 
desear. 

Las dos siguientes manifiestan lbs avances que permiten señalar 
yerros y trocarlos por propuestas más viables en favor de 
los niños indígenas. 

PRIMERA EXPERIE>ICIA EL TRABI\JO IJOCEm'E 

No siempre la práctica hace al maestro, o a lo menos en el 
sentido estricto de la idea, pués, como se entenderá en este 
primer encuentro con la docencia, el ignorar la importancia 
de la acción educativa y mucho más en un contexto donde hay 
conflictos culturales, desconocer el· gran bagaje cultural 
de la población, las prácticas educativas tradicionales, a 
las que se les resta i.mp::>rtancia, nos exige enterarnos más 
y mejor teórica y prácticamente de los lazos que se tiran 
al futuro con lo que se hace en el salón. 

Aunque en 1974, en la canunidad de Azcuahutlama.nca traffi.jé 
oficialmente, el grupo no fue exclusivo de preesoolá.r sino 
que los tenía revueltos; es hasta 1977 cuando reciOO al grupo 
típicamente preescolar(4/6 años); en ese tiemp::, se llamam 
castellanización y sucedió en Xcx::hiojca Zongolica Veracruz. 
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Los haberes con los que contaba yo para el trabajo eran: Una 
escolaridad de secundaria, -que había concluido hacía 1 O años
hablaba la lengua nahuatl diferente a la de los niños , pero 
si entendible con mi variante dialectal, jugaba basquetbol, 
tocare guitarra, un pizarrón, y una caja de gises. 

No había recibido capa.citación , no tenía planes ni programa.s, 
ni salón, ni muebles, pero me las arreglé para conseguirlas, 
quedándome en el lugar dos años lec ti vos. 

Mi ca.pi tal no podía ser nada envidiable, pero me puse a 
trabajar. 

Las· actividades se repitieron cotidianamente. Al inicio de 
la mañana , el diario pitar del silba.to, servía para fonnar 
a los niños en el patio trasero de una tienda, mismo que nos 
prestaron y acondicionamos como salón de clases. 

El reloj que estal::a en la p-3.red de la tienda marcaba el inicio 
de las clases a las nueve horas, después del saludo, la 
forrna.ción, un rato de marcha, el canto de saludo aprendido 
en castellano, a veces acompañado de la guitarra, luego entrar 
al salón. 

Ya dentro del salón se revisó la tarea, que era la verificación 
de las figuras recortadas o planas de rayas o círculos hechas 
¡;:or los niños en sus cuadernos, p::>sterionnente las figuras 
se convirtieron en letras, y en números; los niños casi sabÍan 
leer cuando salieron de ahí. 

El lenguaje usado siempre fue mixto, y únicamente a los 
monolingÜes en nahuatl se les canunicó en su lengua roa.terna. 
La lengua indígena se uso solo para comunicación, no para 
instrucción. 
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Los animales como alacranes y lagartijas que caían del techo 

huyendo del calor, morían aplastados por los pequeños, lo 
1 

mismo sucedía con las ranas y los sapos de la ép:xE de lluvia, 

oportunidades que desaproveché para mejor suerte educativa. 

Las actividades seguían con cantar acompañados de la guitarra, 

posteriormente salir a jugar, con juegos organizados sin 

intención didáctica; luego el recreo y regresando un cuento 

que como siempre no tuvo intenciones educativas fuera de las 

que la misma obra tenía. 

]?asábamos después a prep3.rar la tarea del otro día, los niños 

seguían la p3.uta mostrada en el pizarrón, acompañando paso 

a p:i.so los trazos hasta fonriar la figura u objeto de la tarea, 

esto podía ser un animalillo estilizado , figura gecmétrica, 

letra, o número, ocasionalmente se acan¡;año con alguna 

musiquita o algÚn canto improvisado. 

La salida a las dcx::e del día, se caracterizó por pararse junto 

a sus asientos, y cantar la despedida, despedirse en coro 

y salir corriendo; los niños desaparecían por los cafetales 

o la milpa ya por el camino lodoso o polvoriento segÚn la 

ép::>ea. del año. Ha de señalarse que los asientos nunca 

cambiaron de lugar, por estar enterrados, pués eran troncos 

de ártol con tablas horizontales, clavadas; cuando el INI 

proporcionó los oficiales, tampoco los cambié de lugar, en 

las escuelas donde estudié nunca se hizo. 

la vez que tuve supervisión escolar, el super visor solo se 

inte,resó por saber si trab3.jab3., cosa que les preguntó a los 

del canité de educación, a mí en particular con relación 

al proceso enseñanza aprendizaje no me preguntó nada, 
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I.a.s consecuencias de una actitud p-:,co responsable p-:,r parte 
del supervisor, me hace pensar que adoptó la misma postura 
con otros docentes que se encontraffin en las mismas condiciones 
que yo, dando cano resultado una educación de poca calidad¡ 
si hubiese intervenido con indicaciones ¡:edagÓgico- didácticas 
pudo haber mejorado sustancialmente mi traOOj o y no ccmetido 
los errores que tuve, y que desde luego no ayudan mucho a 
la educación de los pueblos indígenas. 

I.a.s relaciones con los niños; mis alumnos de entonces , la 
hacía como con mis hermanos pequeños, pero solamente por 
compañía, misma que creo necesitaba más yo que ellos, p:x 
lo aislado y lejano de la comunidad. 

Sociológicamente; no respondí ni a los funcionalistas, 
funcional-estructuralistas o repro::l.uccionistas 
exclusividad, sino a una mezcla cahótica de todos ellos. 

Psicológicamente; ni busqué cambios de conducta con fines 
educativos, socialicé de alguna fo:cma, no dirigí el lenguaje 
con fines educativos. 

Antrg:ológicamente; ni incor¡:oré, integré, ni les di la 
o¡:ortunidad de µi.rticipar en las decisiones imfX)rtantes de 
la escuela o del salón. Yo era la autoridad, el maestro. 

PedagÓ::Jicamente; nunca tuve claro lo que iba ha hacer, pero 
tampcxx> pregunté por verguenza a ser visto caro ignorante 
y objeto de señalamientos. 
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SEGUNDA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA EN LA IXJCENCIA PREES<XlLAR 

La docencia es un gran ccmplejo y no siempre el más viejo 
sabe más, cano se leerá en la siguiente experiencia. 
La contextualización del plan y programa a la realidad 
infantil, al::ordarlo reparando en que con su forrtlcl educativa 
se está forjando el futuro, e influye en el ccmportamiento, 
valoraciones, claridad en los planteamientos, necesidades 
y en la fonnación de la personalidad del niño, a la que hay 
que resp::mder fundamentalmente, es cosa que debe tanarse muy 
en cuenta y no hice en esa ocasión. 

Estando adscrito a Tuzamapan de Galeana Puebla, corro 
profesor de primaria, comparto con la profesora del preescolar 
el edificio escolar, sepá.rándonos el patio de juegos, mismo 
que compartíamos. 

La compañera responsable del jardín de niños, siendo de nuevo 
ingreso, me pidió la asesorara en su trabajo, princiPllmente 
en el rranejo del plan y pr03raITlél. 

I.a. justificación de ella era que al contratarle el Dep:i.rtamento 
de Etlucación Indígena, le había dado solo un cursillo de una 
semana donde le dijeron que era sencillo trabajar con el nuevo 
rncxielo de programa, ( De unidades programáticas, 1981 ) y que 
con solo seguir las instrucciones era suficiente para su 
manejo. En caso de dudas podría auxiliarle cualquier profesor 
de primaria. 

Mi agrado por los niños pequeños me predispuso a colaborar, 
accediendo a asesorarle y con mis antecedentes de conocer 
ese nivel educativo, no encontré inconveniente en hacerlo, 
dando cano resultado esta experiencia. 
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Para entonces ya estudiaba yo en Mejoramiento Profesional 
del Magisterio. Había entendido un p:>co la diferencia entre 
la primaria y el preescolar, así que en las conversaciones 
sobre la planeación de la siguiente semana de trabajo, ponía 
en práctica las orientaciones que nos daban en la Nornal. 

Al plan de estudios estructurado segÚn la taxonomía de los 
objetivos, conteniendo ocho unidades lo di victimas en diez 
meses de trabajo qt.Eiiando los medios meses de diciembre y 
abril, P3-ra ajustes en los rezagos e imponderables. 

lo mismo se hizo con las unidades divididas en veinte días 
generalmente, y los objetivos de la misma manera según el 
día. 

Tratando de seguir con los lineamientos, dejamos de lado los 
aprendizajes significativos, la visión sincrética, el material 
didáctico natural, ya que casualmente el supervisor al igual 
que en la experiencia anterior solo nos pidió ajustarse a 
lo que el plan y programa señalaba r obligándonos obviamente 
a cumplir, sin cuestionar lo que haciamos, y mucho menos 
la ccmpañera que creía en lo que le decía que aunque más 
viejo no sabía más. 

Al asesorar a la maestra, hoy me doy cuenta que si bien cumplí 
con las exigencias de la SEP, en el manejo del plan y programa 
lo más cercano posible a la propuesta, limitamos mucho la 
¡;:erticip.:i.ción de la sociedad en general de manera sustantiva. 

El lenguaje de la ccmunidad - el totonaco - fue muy p:x::o usado 
P9rque todos los niños eran bilingÜes, y no siquiera le sugerí 
a la maestra su manejo para hacerlo rrás diligente. 
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Fuimos incompatibles con los reclamos de los pueblo indígenas, 
ya que al se91fr las normas de la tecnología ed.ucativa se 
buscó con el trabajo docente impulsar las cuatro esferas 
del desarrollo infantil ( cognoscitiva, psiccmotriz, afectivo
social, y del 1€l1guaje ), convirtiendo a la docencia, realizada 
de esta forma, en un elemento rrás de imposición de la sociedad 
dominante, y alejada de la visión globalizadora del niño. 

Sociológicamente; fuimos reproductores de los dictados del 
estado y cumpliendo cabalmente con el programa. 

Psicoléqicamente; se buscó lograr la conducta señalada en 
los programas, sin atender a sus particularidades culturales. 

AntropolÓgicamente; nunca tuvimos la idea de estar realizando 
una actividad que trascendiera más allá de nuestro entorno, 
sino solo lo que el proceso enseñanza-aprendizaje aportaba 
cano tal. 

Pedagógicamente; al encerrar al trailljo docente en el salón, 
ser la maestra la enseñante, olvidarnos el gran laboratorio 
que es la naturaleza, y por lo tanto no recogiamos lo 
significativo al niño, no lo habilitamos p:ira su entorno, 
olvidando la importancia del juego cerno recurso didáctico, 
desconociarnos la dirección de la metcdología usada, y que 
la dosificación de los contenidos al fraccionarlos, nos alejaba. 
del sincretismo infantil y su potencial creador. 

De lo anterior desprendo que cuando una fonnación profesional 
no es crítica y no se encuentra a la altura de las 
necesidades, aunque el profesor quiera trascender su esfuerzo 
es infructuoso y limitado cano el reflejado en este caso. 
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Se hace camino al andar. De 1981 a 1983 aunque indirectamente, 
estuve cerca ;del preescolar cerno Director de una escuela 
ali:Brgue indígena, que incluía al jardín de niños. En esta 
ocación ap:iyé a las decentes del lugar de la misma fonna que 
lo hice en Tuzama¡_::e.n. 

De 1983 a 1988 realizo los estudios universitarios en la UPN. 
De 1989 a 1 990 P3-rticipo en la elal.::oración de la currÍCula 
de la licenciatura de educación indígena a distancia en el 
trabajo CCX)rdinado entre la Dirección de &lucación Indígena 
y la Universidad PedagÓ9"ica Nacional atendiendo en el área 
tenninal lo relacionado con el preescolar. 

En el Depctrtamento de :&l.ucación Indígena en el estado de 
Puebla, de los años de 1990 a 1994, me desempeño como auxiliar 
del área de preescolar, capacitando al personal y analizando 
los nuevos planes y programas. Es aquí donde emergen las dos 
experiencias complementarias, que naturalmente son 
p)stuniversitarias. 

La primera señala algunas actividades relevantes en la 
capacitación que se realizó con el personal docente del 
preescolar, en talo el está.do. 

En la segunda se hace el señalamiento del desvínCll.lo que se 
genera entre la propuesta educativa nacional de la 
modernización educativa, los programas ajustados que propone 
la Dirección General de Etlucación Indígena y comparada con 
la realidad indígena señalada en las experiencias anteriores. 
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'l'ERCERA y MJY srrn-IFICATIVA EXPERIENCIA 

Como auxiliar del preescolar, me integro al prcx::eso de 
capacitación que se había establecido para lograr la 
unificación de los planes y programas de estudio para el 
preescolar y consolidar el plan de líneas curr'iculares ( 1985) • 
Para ello me incorf.X)ro a un equiJX) de tres J?'=rsonas: Una 
psicóloga (titular del área), un profesor de eél.ucación física, 

y yo. 

A p:'!tición de los supervisores se llevaban a caOO los cursos 
en la zona de su responsabilidad, organizando todo lo necesario 
para una l buena estancia, ya que se realizaban en las 
comunidades y no en la cabecera de zona¡ a nosotros nos 

·correspondía todo lo relativo a la planeación, asesoramiento, 
y la realización de toda actividad académica y los ajustes 
necesarios a las condiciones regionales. 

La práctica se iniciah3. con la deteo::dón de los problerras 
ffi3.s sentidos en la planeación, manejo del plan y su 
aplicación; bajo un auscultamiento inicial, se establecían 
las estrategias de t+abaj o partiendo de las experiencias 
negativas que las docentes traían y se comparaban con las 
soluciones practicadas por otras pa.rticipantes. 

Con la modalidad de taller autogesti vo y en coasesoría, se 
analizaron los puntos que mayor dificultad presentaban pero 
respetando siempre el orden del Plan y Programa de &Iucación 
Preescolar Indígena ( 1 985) , teniendo el reconocimiento cano 
fase obligatoria, realizandose en el salón un análisis teórico 
y llevándolo a la práctica en la canunidad, p::>r medio de 
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el registro de acontecimientos y problemas de la comunidad, 
éste ejercicio se realizaba entrevistando a las personas de 
la comunidad que se l1allaran cerca de la escuela en ese 
momento, después, de regreso al salón se comparaban los 
trabajos y se establecían los criterios r:ara aceptar o rechazar 
alguna infrn:mación. Las carencias o la precisión fueron los 
elementos con los que se logró evaluar la importancia de 
la interpretación correcta del plan y su fonna de trabajarlo. 

r::e la misma manera se trabajó ron el Proyecto anual, las 
unidades del programa, los objetivos específicos, contenidos, 
situaciones didácticas, y las sugerencias metcdolÓgicas. En 
ellas se enfatizó la imp::)rtancia de los vínculos que tenía 
el currículum nacional y su forna de presentarse al currículum 
escolar, por medio de las líneas curriculares. 

Las situaciones didácticas con sus cinco manen tos ( Diálogo 
y acercamiento, Juego y experimentación, Expresión y recreación 
gráfica y plástica, verbal y oorp:,ral, Análisis y reflexión 
y el Diálogo con la canunidad) cano pa.sos importantes del 
desarrollo de las actividades y los pi::ocesos ~e evaluación 
se estudiaron detenidamente hasta lograr su canprensión clara 
y precisa y a las que no se les escatimó tiempo y trabajo. 

En un principio, hubo dificultades en el desarrollo de los 
cursos limitando los alcances de los miSil.'K)s, pero logramos 
romper con la rigidez de seguir unicamente los pa.sos que 
los planes marcan para hacer de ellos y el trabajo docente 
una práctica reflexiva y consciente. 
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La práctica cooperativa y de investigación canplementada con 
referencias nuestras, sugerencias y consejos, logramos que 

1 
el programa se llevara a cato como lo plantean las ba.ses 
generales de la educación indígena. 

El darle el calificativo de muy significativo, es "[X)rque las 
actividades de capacitación, el contacto con las realidades 
de los niños de las siete etnias del estado, con las 
problematizaciones directas, las relaciones interpersonales 
con el personal experimentado y de nuevo ingreso, compa.rtir 
responsabilidades de capa.citación con gente comprometida con 
la educación y lealtad étnica a tcd.a prueba., me p:mni tió crecer 
y aquilatar el valor de la educación, cuando esta se hace 
con las herramientas precisas y de calidad. 

Pedagógicamente; me dió la oportunidad de reconocer las 
múltiples JX>sibilidades que hay para construir una pedagCXJÍa 
que realmente sirva al pueblo al que va dirigido, teniendo 
este planteamiento sus !::ases en la pedagogía crítica, fOndera 
eficazmente las necesidades locales, pero las concatena 
firmemente con los requerimientos nacionales. 

El pennitir la construcción local del currículwn, pianes y 
programas, donde los docentes no solo fueron rnoni tares, sino 
constructores de su propia propuesta pedagÓ3"ica, acorde con 
las condiciones de los pueblos indígenas. 

SociolÓgicarnente pranovió la participación social en las 
determinaciones locales sobre las faunas de hacer la educación 
trayendo a los padres de familia a la escuela, y ayudó a la 
transmisión programada de los valores de la ccmunidad, tratando 
de atraér lo positivo de ella. 
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Psicológicamente; prcmovió el desarrollo ¡::or medio de la 
actividad lúdica del niño, enfrentándolo dentro de su propio 
habitat, con lo que se supone va a presentarle retos más 
amplios ¡::osteriormente. 

La preSentación de las cosas y fenánenos como pn-te de lll1 

tOOo, y la presencia de W1 respeto ¡::or el sincretismo del 
niño, son elementos pn-a valorar p::>sitivamente. 
Canplementando esto: El desarrollo intelectual, SOC!ial, 
físico, psicológico y del lenguaje. 

AntroJX)lógicamente; permitió interactuar al niño con dos 
valores culturales, pero pélrtiendo del propio, usando su lengua 
local, y atendiendo de manera glol:e.l a su realidad. 

Este plan y programa de estudio, tuvo mucho cuidado oon tratar 
de señalar las participaciones de los cuatro actores 
principales del hecho educativo: IDs alumnos, los maestros, 
la comunidad, {padres) y los planes, de tal manera que tcrlos 
se cunplementaron para el mismo fin; la educación preescolar 
indígena. 

CTJARI'A EXPERIENCIA 

No sabe más aquel que recién ha nacido, sino - aquel que más 
ha vivido, señala una conseja india muy antigua, aplicable 
a esta Última experiencia que se ex¡::one. 

La capacitación de la que hablé anteriormente se llevara a 
cal::o y con avance aproximado de un setenta :p::,r ciento del 
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personal de preescolar en el estado, cuando se nos ordena 
suspender para dedicarnos a la implantación de la Modernización 
Educativa. 

La llegada de la Modernización &Iucativa marca una nueva etapa 
en la educación para los indígenas, pero se significa más 
en el preescolar, ya que habiendo un plan y programa 
consolidado y específico, se desecha para implantar el de 
la modernización con sus dos documentos 00.sicos : Hacia un 
Nuevo Modelo Educativo y el de Perfiles de DeSempE!ño. 

Al hacer el análisis de los planes a p:mer en práctica; donde 
se tenían que estable~er las adecuaciones a los requerimientos 
del estado regionalización) observo que en este cambio la 
educación preescolar pierde el sentido y los logros p:)r atender 
de rmnera precisa a los requerimientos propios. 

Poco tiempo después se reciben de la Dirección General de 
Etlucación Ind_Ígena los programas ajustados, a los cuales 
también había que hacerles los ajustes correspondientes y 
adecuar.los a las características del estado de Puebla. 

Cuatro son los documentos que se tienen en ese momento; los 
del CDNALTE, y los tres ajustes que propone la Dirección de 
Educación Indígena Nacional. 

Los cambios en los mismos planes de la Modernización se 
debieron también en buena medida ¡_:or los cambios de los 
Secretarios de Estado resp:)nsables de la SEP, lo que hizo 
que apareciesen también nuevos ajustes. 
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Las matrices de vinculación, y los ¡::erfiles de desempeño fueron 
difíciles de comprender en su nueva dinámica, dejando de 
lado asuntos importantes cano la lengua y dándole mayor 
im[X)rtancia [X)r ejemplo a los ü1tereses del niño. 

Las líneas de foITfk':lción, los cami:ns de conocimiento y los 
módulos no fueron ccmpa.tililes entre la propuesta nacional 
y los ajustados, problema~ eje, de investigación, la 
determinación directa de los intereses del niño sin una previa 
sistematización, hizo menos flexible y más distante la 
globalización que se buscaba. 

La combinación de ambas propuestas no tienen la presición 
esperada, al tratar de ceñirse a la propuesta nacional con 
supuestos teóricos diferentes, creando confusión entre los 
docentes. 

Los métodos de proyectos mal aplicados, los intereses del 
niño mal definidos, el aprendizaje significativo señalado 
en documentos que se proporcionan después, abonó en la 
dificultad de ccmprender las tendencias educativas, aunque 
ambas en lo epistemoló:Jico sean muy cercanas al 
constructivismo. 

Aunque en lo teórico, la modernización de la educación exige 
la pa.rticipación de la ccmunidad, ésta no llega a la 
dinámica que el plan 1985 exigía, quedando los padres corno 
espectadores del proceso, volviendo a participar de manera 
tradicional. 
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La enseñanza que me deja este ir y venir de planes de estudio, 
mientras estuve en esa ccmisión, es que si se quiere ser 
ecléctico, a lo menos hay que considerar un eje conductor, 
pues de no ser así, solo serán amontonamientos de información, 
que oo tendrán un punto s?lido para atender a tantos ideales 
como corrientes de pensamiento confluyan. 

Sociológicamente ¡ sigue señalando como su principio el ideal 
de libertad, democracia, participación social cívica y 
conciente integración del irrli viduo • 

Psicológicarn2llte; tiene una gran carga de Piaget, aún cuando 
se trastoca con apuntes de Vigotsky buscando adeniás la 
globalización, sin lograrlo ca.l:)almente. 

Ant:t:Dp)lógicamente; se 

dejando al arbitrio 

requerimientos locales, 

:perfiles de desempeño. 

omitió la diversidad cultural del país, 

del maestro el responder a los 

se espera sean señalados por los 

Pedagógicamente; se genera un caos al tratar de generar 
propuestas pedagÓgicas con supuestos teóricos diferentes. 
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CLMEIDARIOS 

Los primeros contactos con el jardín de nill.os en 
Azcuahutlamanca, y Xochioj ca 

verdadero desconocimiento del 

se caracterizaron por un 

quehacer docente, de sus 
principios y sus ideales :i;.ara los pueblos indígenas, en ellos 
la reproducción de mis conocimientos, se dieron en función 
de lo aprendido en la primaria y secundaria. 

En Tuzamapan una deficiente fo:rrraciÓn docente, falta de 
presencia de los fenémenos sociales indígenas en los planes 
de estudio de la Nonnal de Maestros, dio al traste con una 
educación de calidad y servicio social. 
la prueffi de que con ese ti[X) de planes, usados durante mucho 
tiern:po en la educación indígena, no tuvo los resultados 
esperados, es que hoy día, muchas de las comunidades que 
recibieron maestros indígenas hace muchos· años y donde la 
lengua indígena era hablada por la mayoría de sus habitantes, 
hoy se ha reducido el número de hablantes, debilitado su 
identidad, la pregunta queda: ¿ Para eso fué la Educación 
bilingÜe bicultural? 

En contraste esta lo oportuno del plan de estudios de 1985, 
con elementos teóricos que ayudaban en mucho a la población 
indígena en su emancipación; flexibles, adaptables, 
regionalizados, respetuosos de los requerimientos de los 
niños , p::Jr ello estoy convencido de que uno de los más 
adecuados planes de estudio que hasta hoy se hayan dado fue 
este de LÍneas Cµrriculares. 
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Con la implantación del nuevo rn:x.lelo, que si bien es más 
abarcativo, los ajustes dejan espacios y lagunas en el 
tratamiento de la diferencialidad de lo indígena, ¡:or lo que 
el dicurso de su participación en el desarrollo de sus propias 
políticas educativas quedan truncas. 

La incorporación, asimilación, integración y participación 
del indígena, cano categorías de análisis o cano políticas, 
aunque superadas teóricamente, no dejan de estar presentes 
en el salón de clase, como atavismo de que lo indígena es 
flaqueza, no obstante que los indígenas estamos integrados 
a la vida nacional, pero con una condición de desigualdad. 
Si se plantea el derecho· de ser diferentes, porgue dar planes 
homólogos a sociedades diferentes si como dice Sara Paín, . 
(Paín, 1986). Una educación igual a desiguales, los hace nás 
desiguales. 

Va pués, este señalamiento e'n el sentido de que se requieren 
planes y programa.s adecuados a los requerimientos específicos 
de las regiones y cañunidades indígenas, que contengan el 
reconocimiento del entorno, los derechos humanos, la libertad 
de docencia, señalar puntualmente que los programa.s son guías 
muy im[X)rtantes que evitan la anarquía, pero que no es el 
canpraniso del profesor el cumplir oon el, antes que con los 
niños, que son la propia razón de ser de la educación. 

La propuesta de aprender haciendo que aparece al final -es 
un esbozo de las muchas oportunidades que 
acercamos a una educación de calidad, 

se tienen para 

surgida de la 
experiencia, pero sobre tOOo de que ningÚn esfuerzo es 
demasiado grande cuando se trata de unir a los hanbres, 
sus pueblos y sus ideales. 
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C A P I T U L O 

I I 

R E F E R E N T E S T E O R I C O S 



REFERENl'ES TEl'.)RIUJS 

Ia educación nos dice Suchodolsky " influye sobre las 

motivaciones del ccmportamiento, 

la claridad de las necesidades, 

las formas de valoración, 

la dinámica de la acción; 

en una pctlabra, en los efectos fundamentales de la formación 

de la personalidad" (Suchcx:lolsky, 1980) 

A esto · no escapa el docente, sobre too.o cuando ha recibido 

una formación adecuada que lo lleva a vivir y canprender su 

realidad, y que al canprenderla y aprovecharla conscientemente, 

hace el esfuerzo p:::ir reba.sar las condiciones existentes, 

superando la realidad presente de manera compranetida y 

preocupa.da de llevar asociada la ciencia, la experiencia y 

las necesidades, dando su contribución personal a las 

aspiraciones elevadas de la humanidad. 

Es r:or ello im10rtante que el docente se oonsidere un agraciado 

soci:=:tl al que la comunidad confía el futuro de sus hijos. 

Y si como señala DÍaz furriga; es necesario que nuestros 

intelectuales se comprometan a estudiar nuestros problenas 

educativos desde categorías que nos permitan explicarlos 

en su significado real, requiere, complementa Juán Carlos 

Tedesco, que en el nuevo p:,.radigma valorice el papel del 

conjunto de los actores sociales e incorporar ese postulado 

a la tana de desiciones educativas. Involucra al docente en 

otra dinámica, alejándolo del protagonismo y la responsabilidad 

que de otra manera tendría solo, convirtiéndole a él en el 

vehículo y pre.motor de la acción educativa. 
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Los procesos cognitivos y la foITIB. de clasificar al mundo, 
se genera en las zonas pr&:imas al desarrollo del individuo, 
reproduciéndose mutuamente cultura y cunocimiento e influyendo 
en las fom1as de la indumentaria, creencias religiosas, crianza 
de lbs hijos, y teniendo a la lengua circunscrita, e 
involucrándola en todo el proceso de apropiación cognitiva. 

0:2 esa manera el desarrollo conceptual en el niño se define 
segÚn las bases de 
de acuerdo a los 

su cultura local, interactuando aml:x:)s 
patrones sociales preél.cminantes y se 

interiorizan de manera interpersonal. Consecuentemente el 
proceso enseñanza ~ aprendizaje tiene que establecerse desde 
la propia concepción lcx:al que se tenga del mundo, el niño 
y la fonna de construir el pensamiento. 

Conjuntar el aprendizaje significativo, el manejo de los 
procesos y creaciones conceptuales, donde el alumno es el 
protagonista y el entorno la fuente p:ira construir las ideas 
de cc;m:) funciona el muncl.o, es un requerimiento casi obligado 
para educar al niño para la vida, y preconstruir el futuro. 
La parquedad que observé de este fenérneno en tres de las 
ex¡::eriencias expuestas me permite sugerir que aprender 
prcx:luciendo, puede ser una alternativa viable, en tanto el 
trabajo se desarrollará en contacto directo con el entorno 
y oon una relación interpersonal entre los adultos de la 
ca:nunidad, los alumnos, 
objetivos del programa. 

los docentes y la consecución de los 
nacional, pero construido con los 

contenidos educativos que dimanan del entorno. 
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Cuando inicié la aventura de ser docente, no creí que hubiera 
tantas relaciones entre mi trabajo y la sociedad a la que 
servía directamente-, y la nacional. 

Mas cuando la satisfacción emm.rga ¡;:or los logros, y reconoce 
las carencias, se trata siempre que los desempeños sean mejores 
cada día. Se ensayan nuevas cosas ( se propone, sugiere, y 
se intenta) se desaxrollan más y mejores aptitudes y actitudes 
con el fín de transmitir los valores [X)Sitivos de la cultura; 
prauover la movilidad social, y fanentar la libertad y el 
respeto, a la par del desarrollo annónioo del niño. 

Fruto de la realización profesional, ex[X)ngo los siguientes 
conceptos J::ásioos, que tratan de externar la percepción 
proveniente de los científicos y oonsidero pertinente adoptar 
pc¡.ra poder generar una propuesta donde no se soslayen ( ojalá 
lo logre) puntos que considero nesesarios para una educación 
de calidad que se requiere en la sociedad indígena con la 
que trabajo. 
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Para _poder aplicar con criterio finre una propuesta, es 
necesario clarificar las categorías, marcar fronteras y 
reconocer a los actores del hecho educativo; p:¡.ra ello se 
requiere entender que: 

El niño preesrolar se encuentra en el cuarto estadía 
2/6 años 

características: 

de su desarrollo, siendo sus principales 

1'ener inteligencia intuitiva, 
individuales son expontáneos y de 

sus sentímientos inter-
sumisiÓn al adulto, aparición 

de lenguajes y conceptualizaciones, es la edad del ¿ Por 
qué ? manifiesta cambios· tanto en lo afectivo cano en lo 
intelectual. 

Tiene un crecimiento que se manifiesta en un aumento prCXJresivo 
de tamaño, fornia y peso, variando sus músculos , huesos, 
nervios, y cambiando la fisonariía de su cueqo en general. 

SU maduración es un proceso continuo de desenvolvimiento de 
razgos heredados genéticamente y no solo por el ejercicio, 
ni tampoco por la experiencia, aunque ambas la estimulan. 

Es ¡;ar lo tanto la escuela un lugar im¡:XJrtante p:¡.ra pranoverla 
sistemáticamente, pa.ra habilitarle físicamente, socializarlo, 
prcmciver la sublimación de los instintos ,ampliar su acervo 
cognoscitivo { conceptualización) y mejoramiento del lenguaje. 
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Esquema de maduración 

SOCIALIZACICN DE LII A=CN 

1 
ClJCN[SCICl'I ------..INTERIORIZACICN DE LI\ Pl\L/\BRA 

\ 
INIBRIORIZACIOO DE LII A=oo 
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Su desarrollo es un proceso gradual y progresiva que se 
presenta desde el nacimiento hasta la madurez, se manifiesta 
con mayor o menor aceleración por determinados periodos o 
condiciones de vida, dándole un ri bno diferente a cada 
individuo según el medio, la herencia, y la ejercitación que 
se le de. 

Podriarnos esquematizarlo de la siguiente manera: 

EN'l'OROO --.-------.... 
NA'IURALEZA 

HERIIDITARIA socroctILIDRAL 

----- DESARROLUl 

Ml\OORACION 

Acción que impulsará la escuela 



En ello están implicados cinco aspectos determinantes en 

la integralidad: 

Social: Que es la potencialidad que tiene para relacionarse 

con las demás personas, pcrrtiendo de sus esquemas personales, 

p:ira luego acatar las reglas, normas y valores de la familia 

y la sociedad. 

Corporal: Es la potencialidad que tiene p:i.ra conocer y utilizar 

su cuerpo. Manifestar movimientos, sensaciones y se relaciona 

C(X)rdinadamente con su esp:i.cio físico y objetos que le rodean. 

Cognitiva: Potencialidad que {X)Seé para adquirir y construir 

conocimientos y conceptos, por medio de su correlación de 

ideas frente a las experiencias cercanas al mundo que le 

rcx:1ea; las cuales generalmente son estructuradas y compartidas 

con la sociedad adulta inmediata. 

Afectiva: Potencialidad que tiene para expresar sus ideas, 

estados de ánimo, emociones, sentimientos y que son 

a:::mprendidos por los demás miembros del contexto cultural 

propio. 

Lenguaje: Potencialidad que tiene p3.ra p:x.ler expresar oralmente 

sus problemas y sus deseos. 

Estos son los referentes l:É.sicos que debe reconocer el docente 

en cada ooo de sus alrnnnos. 
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Reconocer que el entorno y la realidad es detenninante 
donde el niño construye su imagen interiorizada del mundo 
que le rodea. ( Herrera labra, 1989) y que es con esos haberes, 
que se efrenta a la vida incluso a su propio maestro. 

la importancia entonces del vínculo con la comunidad es el 
elemento obligado que el maestro debe tener como una 
herramienta má.s. 

Los ritmos de producción de la canundad son pretextos para 
las situaciones de aprendizaje que conllevan las expectativas 
implícitas de que las nuevas generaciones aseguren su 
sobrevivencia( Palacios, 1979 ) de ahí que se hagan p:3.rticipar 
en el salón, y, p::1ralelarnente apoyado desde sus hogares. 

Concx;er al niño con el que se trab3.ja y sus requerimientos 
cerno el jugar, que 11es la actividad con la que puede 
interactuar con nuevos aprendizajes"(prograrna 1991) y porque 
con el " se da todo por entero y ¡::ersevera en su esfuerzo, 
dándole la seriedad que de otro merlo no tendría, pues dirigido, 
no hace lo que quiere, sino quiere lo que hace" Claparede. 
( Chatea.u, 1983 ) y le sirve para: 

Ia maduración fisiolÓgica, el incremento de la mielinización 
y mayor cCDrdinación cuerpo-cerebro. ( Fuente, -1992) 

2 Al desarrollo sicolÓgico-cognositivo (Claparede, 
Cabrera, 1995) • 

3 la recreación, socialización y lenguaje al que hay que 
darle la atención precisa a cada manifestación 
intencionadamente en juego, no como una [X)pular algarada. 
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Sino utilizarle según sus manifestaciones p:>r edad y que de 
esa manera está construyendo sus conceptualizaciones empíricas, 
abstracciones de su casa y las complementa con las científicas 
de la escuela ( Vigotsky Coll ). 
Los roa.reos conceptuales juegan un papel importante, yéndoles 
en ello la vida, p:,rque " No hay trabajo más dificl que ser 
niño y entender que cada ju ego no es más que la prefabricación 
del futuro" dice un proverbio indígena &kota. 

Canplementando lo anterior la escuela debe facilitarle, de 
una fonna. planeada II lo que él espera del mundo" (Pérez 1992), 
no conducir le a aprender, sino llevar los a aprender lo que 

con aprendizaje significativo 
de su evolución completa" 

les es imp::irtante pa.ra ellos, 
que le de cuerp::i al "destino 

Vigotsky ) , reclutando de los niños sus intereses, pero 
no cualquiera sino aquellos que por su naturaleza brinden 
la oportunidad de tener cualidades educativas, es decir extraer 
de lo cotidiano contenidos educativos que deberán salir de, 
y las actividades de la canunidad. 
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El papel del maestro, siempre influenciado p::)r las 
circunstancias y sus necesidades personales, lo obligarán 
a rrcdificar su proyecto educativo. 
En la mayoría de las corrientes pedagÓgicas, el maestro juega 
un p.3.pel protagónico, sin embargo~ éste tiene que dejar de 
serlo a lo menos O'.Jffio lo ha sido tradicionalmente, pa.ra 
convertirse, en el accm¡;uñante de la sociedad en el quehacer 
educativo, y pranotor de procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Independientemente de la corriente pedagÓgica que usara, 
en la propuesta se pide convierta su discurso - trabajo
en ~ actividad persuasiva, del indispensable aprender 
cotidiano, atendiendo desde luego a los requerimientos de 
los alumnos que le han encargado básicamente, y lograr los 
objetivos que le plantea su plan y programa de traba.jo que 
existe a nivel nacional. 

su papel será más sencillo en tanto prcmueva en el alumno 
el convencimiento de la utilidad e imi:ortancia del saber, 
creyente del conocimiento e inspirado para buscar 
cotidianamente la ciencia; tod.o esto desencadenado :p::,r la 
elocuencia de su o:mpraniso profesional. 

Para lograr esa persuación, buscará metod.ologías, mostrará 
claramente los contenidos, pre.moverá el interés, intentará 
que sus alumnos aprehendan o retengan, atenderá a aprendizajes 
interesantes que llamen a la participación y la atención. 

Con la bÚsqueda constante de alternativas donde no solo sea 
enseñar, sino que: El profesor §§! el rrejor alumno de ~ ~ 
clase, participando ª-. la ~ con sus discípulos, _§!:! el eterno 
camino del aprender. 
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Aprovechar la oportunidad de seguir con sus alumnos las 
dificultades de la conceptualización para encontrar en equipo 
el objeto de conocimiento esperado. 

Ante tal circunstancia es importantísimo que tenga una 
formación completa, dejar su puesto de dictador,enseñante 
o director, para convertirse en un potenciador de las áreas 
del desarrollo: Pranoviendo su maduración, no los acelerará 
ni los dejará solos. 

Disciplinando, cuestionará sus tral:ajos, no marcará errores 
sino buscará la fonna d~ presentar alteinativas para alcanzar 
el d:Jjetivo·deseado, y; 

En el ejercicio, canbinará siempre el trabajo individual con 
el colectivo, y tratar de llegar a ser el bien ponderado 
maéstro de los pueblos indígenas de antaño que fueron 
considerados; I.a.s gruesas teas ~ alumbran ~ no ahuman, 
~ tienen y da saber, y lo saben desenredar . 

BUSCARA MEIOOOLOGIAS 

INrENrARA gJE SUS AllJMNOS 

APRENDAN O APREHENDAN 

MOSTRARA CLARAMENrE 

IDS aJNTENIIXlS 

PERSUADIRA ---BUSCARA ATRAER 

LA ATENCION 

INTERES 

PARTICIPACION 

8EUJN SU PERSOOALIDAD 

RESPONDERA A SU ESCALA t ___ ...;. ___ .. ATENDER/\ SU VEZ 

A UNA CDRRIENTE PEDAa::x;ICA 

(esquematizaciÓn de la lal::or docente) 

AXIOLOGICA 



La comunidad, corro receptora de los oficios de la educación, 
tiene tres compromisos: 

Señalar cuales son sus expectativas que tiene de la educación 
que le proporciona la escuela, sin salirse cerno debe ser, 
del plan y programa nacional. 

Acanpañar al docente en todo el proceso educativo, desde la 
planeación hasta la evaluación, dentro y fuera de la escuela, 
participando con sus fonrias locales de enseñar, estas prácticas 
visadas por el docente podrán modificarse, anularse algunas 
y aprovechar aquellas que tengan el mejor potencial educativo, 
y que ayuden al niño a adaptarse a la realidad. 

M:mtener el edificio escolar y sus instalaciones en buen 
estado, apropiarse de la escuela cano una parte constitutiva 
de la comunidad misma y no como el objeto de uso que da el 
gobierno y que JX)r lo tanto el mismo tiene que cuidar. 

"de esta manera lo pedagé:gico tiene gran importancia en tanto 
están contenidos los fundamentos, las conexiones internas 
del conjunto, los principios de la interacción del sisterra 
con el medio, sus estructuras y su organización y los papeles 
de los protagonistas. ( Quinto sol, s/f ) 

la comunidad entonces debe participar en su quehacer educativo, 
si quiere rescatar el valor social de ésta al transmitir loS 
valores y saberes de la sociedad adulta a la joven, como 
señalaran los funcionalistas (Durkheim, 1979)0 si desean que 
intervenga en el proceso de la movilidad social, señalando 
a los funcional estructuralistas, desde las perspectivas que 
la misma sociedad tenga de si; hacia adentro o hacia afuera 
de la comunidad ( Freire 1985 ) . 
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Si participa.ran en función de analizar que los criterios usados 
en el proceso educativo, no fueran impuestos, estariamos en 
[X)Sibilidad de emancipar al pueblo., Consecuentemente la 
comunidad haría de la escuela el lugar para recrear su cultura 
a la que tendrá derecho de reencauzar, si fuese necesario 
tcrla vez que ha participado en su consolidación, crecimiento 
y rrantenimiento. 

La participación de la comunidad en la tana de decisiones 
es imp::lrtante, en tanto permite la introyea::ión del mundo 
a la escuela a través de la cnnunidad CErcana , con sus normas 
familiares para "hacer al hanbre social y convertirlo en un 
integrante más del gru[X) social específico, y con ello 
funcional a su cultura, nos dijeran los psicoa.nalistas( Freud, 
1977, Henry, 1984) y cxm ello II la incor[X)ración gi-adual de 
los niños a la vida social organizada p:::,r el adulto" 
(Piaget,1981) 

ws planes y pcogramas, Deben obligatoriamente, ser documentos 
guía claros y concretos en intenciones, explícitos en sus 
textos, a[X)yados JX)r tma capa.citación adecuada y específica 
a la aplicación, lo mismo que una aclaración conceptual tal 
que comprenda las posturas [X)lÍticas/ ideológicas que se 
generan para la población que se atiende. 

La marginalidad en la sociedad indígena, no va a desaparecer 
con planes y programas más precisos, impuestos o generados 
internamente en las sociedades étnicas. 
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Puede la escuela promover actitudes conciliadoras y de 
desarrollo, si con el pretexto de sus actividades didácticas 
realiza trabajos en beneficio de la comunidad en general 
o a la escuela en ¡;:articular, en el bienestar social 
aprovecharrlo la actividad con fines educativos y de pretexto 
para desarrollo de situaciones didácticas, tratando de lograr 
los perfiles requeridos por los p-3.dres, y los señalados en 
los fines de la educación preescolar nacional. ( SEP, planes 
1987). 

Con la participación colectiva de los adultos y aprender viendo 
y haciendo, por imitación, respoOOer a los requerimientos 
del currículum nacional, integrándolo al local(COLL, 1989 
Revista M. P. 1992, p. 13). 

Usar la investigación ¡;:articipati va como herramienta de 
conocimiento y enseñanza constitutiva de las situaciones de 
aprendizaje y holÍstico ( Palacios, 1992) donde se explique 
que toda estructura, depende de otra mayor y nada entonces 
se encuentra aislado, porque en ella convergen fuerzas y 
factores, y son las fuerzas internas las que peuniten el 
conocimiento de su totalidad, similar al niño de esta edad, 
y su fornia de razonar. 
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CAPI"I'ULO 

I I I 

P R O P U E S T A 

APRENDER PRODUCIENDO 



APRl'NllER PROOOCIENro Propuesta 

El hombre ha creado un sinúmero de actividades p.3.ra satisfacer 
sus necesidades, explicarse su entorno y sobrevivir en el. 
Este proceso ha sido largo, y el elemento constante y motor 
de su mutua creación es la producción de bienes que lo ayudan 
a desarrollarse. 

Cano efecto de lo anterior, el hanbre problema tiza su entorno 
y resuelve las problemáticas que se le presentan, produciendo 
soluciones usando su imaginación, apoyándose de los recursos 
de su entorno, actividad que lo lleva a crear aprendizajes. 

Este proceso social.; organizado sistemáticamente en la 
escuela, puede, segÚn creo, ser una buena estrategia pa.ra 
lograr aprendizajes y relaciones sigrúficativas del alunmo 
con su entrono, y oon esto pror::orcionarle las herramientas 
necesarias pa.ra enfrentar la vida. 

Trata, de 

p::inderando 

evitar contenidos fraccionados del conocimiento, 
lo holístíco; aprovecha las experiencias de la 

creación curricular local del plan 85, e hibrida aprendizajes 
significativos a partir del constructívísmo y las zonas de 
desarrollo próximo, de las teorías sistémicas. 

Aprender produciendo sea entonces la decantación de las 
experiencias de mí paso ¡;:orla educación preescolar indígena. 
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REX,J_JISI'IDS BASICDS PARA EL PROYECI'O DE APRENDER PRODUCIENOO, 

Es necesario hacer algunas reconceptualizaciones de· los 
actores del hecho educativo, principalmente los siguientes: 

El docrmte, tiene que "convertir su discurso en una actividad 
persuasiva" (Pleyan, 1989), enterarse de los fines de la 
educación preescolar nacional inicialmente, luego, lo esperado 
I_X)r los padres, reconocer los perfiles de desEmpeño p;i.ra esta 
edad y mantener siempre las relaciones significativas entre 
las actividades didácticas y las prácticas sOCiales, a fin 
de dar con ellos una educación para la vida en canunidad, 
adaptación a su medio en su totalidad y su realidad. 

Los alumnos; Prcmover en ellos una actitud abierta a la 
investigación, la sabiduría, al cambio, la adaptación y el 
a=nodo a su sociedad oon la que deberá identificarse 
plenamente y sin tabúes, asistir a nuevos retos con los que 
prefabricará su futuro. 

Los planes, ser la orientación educativa, :r;ara decantar el 
currículum nacional al escolar, reconociendo en la naturaleza, 
la sociedad y la cultura, el gran latoratorio donde se puede 
aprender, manipular, aprehender y que es lo más cercano al 
niño. 

La escuela, Cbnvertirse en la casa de J.a cultura local, como 
un la.lx>ratorio donde se realice, cano en un taller, el trab.3.jo 
de aprender; en ella la canunidad depositará la confianza 
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y sus expectatj vas del desarrollo de la ccxnunidad vista en 
prospectiva. Entiéndase cano escuela no al edificio, sino 
a teda la comunidad participa.nte, muebles y recursos con los 
que se puede interactuar para generar aprendizaje, inclusive 
las herramientas ajenas que tendremos prestadas cuando 
trabajemos en un proyecto productivo.] 

La SEP, con sus equipos de vigilancia, se circunscribirá. 
solamente a corroborar el cumplimiento de los objetivos 
educativos que constitucionalmente tenemos que lograr en el 
nivel, sin intervenir en el proceso didáctico a menos que 
sea del todo necesario. No quiere decir esto alejarse de la 
observancia de los cánones obligados de ética, estética y 
axiolÓgica de un pranotor de la cultura de la comunidad. 

ORIENTACION CTJRRIOJLAR 

La orientación curricular, comprerilerá a toda acción que 
intervenga directa o indirectamente en los procesos educativos, 
es decir en lo abstracto de los oonceptos y lo concreto de 
la sociedad; legislación, condiciones sociopolÍticas, mcxlas 
pedagÓgicas, economía, demografía, marginalidad, condiciones 
materiales de la. escuela, experiencia profesional y formación 
docente, etc. 

El mcdelo educativo que se presenta en ~sta interpretación 
curricular, se fundamenta en que es la prcrlucción de bienes 
y solución de problemas la forma pedagÓgica de acceder al 
conocimiento. 

-El siguiente esquema pretende dar una visión global del 
asunto-. 
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~ 
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1 CULTURA DE 
LA ESCUELA 



ORIENTACIOO PEDAGCGICA 

Es este el eslab:Sn del trabajo docente _entre el currículum 
y la didáctica, en él se observa la orientación educativa 
con más claridad, el hacia doÚde se dirije la educación, los 
conceptos y categorías 

del docente en el aula. 

Usar la idea de aprender 

para la . globa.lización, 

que a la postre será la actividad 

produciendo, como vehículo o pretexto 
el trato holístico, trabajando en 

taller y la imprescirrlible participación de la ccmunidad, 
directa ( como auxiliar del educador) o indirecta, ( a¡;:ortando 
rrateriaJ.es o enseres p:3.ra facilitar el proceso didáctico. ) 
no tiene más prop:Ssito que hacer que los aprendizajes tengan 
una relación significativa vinculada con las aptitudes 
buscadas y las actitudes deseadas en los niños como haberes 
al egreso del jardín, y/o la creación de bienes que resuelvan 
problemas personales o comunitarios. 

La trascendencia de esta propuesta es que p:i.rte de un suceso 
de la comunidad, sea este cíclico o eventual-, que el profesor 
hábilmente convertirá en contenidos educativos con significado 
para el alumnos e importancia para la comunidad. 

Un acontecimiento, que i;:enni ta la inserción del niño 
corro [xlrte activa del misrro y le provea de conocimientos nuevos 
y Útiles a su persona. 
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Un problema 'ª- solucionar. tratará de que con el involucramiento 
del niño en un problema, éste sugiera soluciones y actividades 
en las que él pueda (Erticipa.r p:i.ra comp:i.rtir la 
resf.X)nsabilidad de velar f.X)r el bienestar de su canunidad 
inmediata, y que con su participación ( en proporción a sus 
f.X)Sibilidades personales) resuelva esa problerrática que le 
aqueja. 

Cerno p:i.rte de las experiencias en el trato con los padres 
de familia, se escuchan voces aleccionantes que en algunos 
casos ni en la fonna.ción profesional escuchamos, como el 
siguiente caso: 

En una sesión de traba.jo escuche' algo, que me invitó a 
plantearlo después cano una de las directrices del trabajo 
pedagógi=. 

"Yo quiero que a mi hijo lo dejen ser niño, sin robarle su 
tiernf.X) de ser niño con aprendizajes acelerados que le aten 
a actividades que tendrá que tener en el futuro, no le exijan 
cosas más allá de sus capacidades, no conviertan a la escuela 
el lugar de los trabajos forzados que después aborrecerá, 
así tampoco el lugar _donde los traiga a que (E.sen el tiemf.X) 
y se entretengan." dijo una madre de familia. 

Aquella ocasión tuve la mejor lección de pedagog'Ía después 
de la UPN. Las palabras nacidas de gente que habla de la 
educación de sus hijos más que con conocimiento, con el 
corazón y el sentido común, pennite que entendamos que es 
preciso evaluar nuestra acción educativa más alla de la 
aplicación correcta de los planes. 
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Intrigado, después seguí buscando la forma de sal:Br más sobre 
el pensamiento educativo de papás y encontré, no sistematizado 
desde luego, que las aptitudes que buscaOOn no diferían mucho 
de los requerimientos nacionales de: Ayudarles a descubrir 
que pueden hacer las cosas por si mismos, iniciarse en la 
cultura de la escuela, y obtener la suficiente madurez ¡;Bra 
ingresar a_la primaria. 

Las actitudes que señalaron fueron de respeto, independencia, 
amor al trabajo local,.sociables y buenos canpañeros. 

El atrevimiento máximo que escuché decir repito, sin ser 
discurso construido sino plática e2q:0ntanea ( la idea grupal) 
fué que: Al niño hay que enseñarle a ser felíz con lo que 
tiene como ser humano, lo que ¡:x:iseé cerno miembro de la 
comunidad y que tiene que respetar para conservar la armonía, 
y que no se le enseñe a ser un triunfador antes que ser felíz, 
pués eso lo exigirá y pranoverá el tiem¡:o, la edad, las 
circunstancias de su vida futura y las escuelas superiores. 
Que el niño a lo menos hoy sepct que se les quiere ¡:or lo que 
es y no por lo que hagan bién o mejor. 

Cbn_¡:::luyo que esta visión de las intenciones pedagógicas dejan 
muy en claro que el trabajo docente en el preescolar, no tiene 
que ir más lejos que atender a lo señalado antes. 
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ORIENTACION DIDACI'ICA 

El traOO.jo de las situaciones didácticas serán siempre en 
taller, con traffijo interdisciplinario a requerimiento de 
la actividad que se esté realizando, siempre grupal, salvo 
algunas muy específicas serán individuales. 

Tres serán los. momentos principales: 

Acercamiento al problema. 

Manipulación, práctica y desarrollo. 
Evaluación. 

En el primer manento dentro del salón se diseñarán las 
estrategias de trabajo, usándose el diálogo o la representación 
grá~ica como el friso etc., en este espacio de discusión, 
también se detenninará cuál será el problema a atacar, el 
orden a seguir y los lugares adecuados u obligatorios que 
hay que visitar. 

se recUJ::Tirá a establecer canprcmisos, señalar comisiones 
de seguridad, Órden ,etc, e invitar a personas de la comunidad 
que oos presten sus lugares de trabajo para hacer el trabajo 
en el propio ambiente en que cotidianamente se realiza, 
inclusive con las herramientas adecuadas. 

El segundo rnanento se hará según sea la situación didáctica, 
dentro del salón o fuera de él, sOlos o con J.a participación 
de algÚn padre de familia¡ si el padre viene a colaoorar con 
la seguridad, o a mostrar la forma de trabajar y los 
niños lo sigan por imitación. 
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Será el momento más importante, porque en el los niños 
conceptualizarán, interiorizarán, algunos preguntarán, 
observarán, laOOrarán, realizarán las actividades encanendadas, 
siguiendo el Órden de asimilación, acano::lación e incorporación, 
según observen en la actividad didáctica. 

En proporción a su tamaño, edad y circunstancia, el niño 
ejercitará en la realidad lo observado, en caso de no ser 
posible con la drama.tización, el illile o las artes gráficas 
reconstruirá lo aprehendido. 

Con la participación de la ccmunidad en las actividades 
didácticas descargará del docente el protagonismo, 
pe:rmitiendole no solo desahogo de tiempo, sino reoonocer 
algunas fonnas locales de conceptualizar al niño y/o evaluar 
su actividad. 

Un ejemplo final: En el supuesto caso de que la actividad 
haya sido hacer tamales, ( ya sea en una casa ¡::articular o 
en la escuela escx::igida entre cultivar flores o cosechar 
fruta; los niños realizarán la actividad dirigidos por lll1a 

persona de la comunidad que accmp311ará al docente en la 
actividad. 

Los utencilios se tendrán a préstamo, por lo que alumnos, 
docente y auxiliar se organizarán ¡:ara la seguridad, limpieza, 

oonservación de los misnns, el orden y disciplina grupal. 
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El camino de ida y vuelta, puede ser un buen manento para 
tratar de desarrollar actividades educativas, p.e. asociación 
de colores, seriación de piedras, nanejo de nombres de plantas, 
animales y fruta, desarrollar lateralidad, cantar al campo, 
inspirarse con el arana de las flores, correr, caminar haciendo 
equilibrio, imitar animales, esto es solo un ejemplo de lo 
mucho que se puede realizar. 

En. la casa normas de urbanidad, respeto, uso de los lenguajes 
apropiados, observancia de las costumbres , comunicación en 
la lengua materna, etc., De regreso en el salón hacer una 
obra de teatro recordando las experiencias 

En fin las posibilidades son muchas y variadas, solo queda 
el posibilitar su puesta en marcha. Haciendo tamales en la 
escuela. 

a::NCUJSIOU!S 

"Educarse significa provcx::ar en nosotros cambios intencionados 
de manera de ser, de manera de actuar, de ,manera de pensar, 
de ver o interpretar las cosas, el mundo, el universo; 
significa transformar la manera de aceptarnos y de aceptar 
a los demás, de canportari:ios con lo que nos rodea, mejorar 
forrtlas de conocernos, de tratarnos y de conocerse y tratar 
las cosas, la naturaleza que nos rodea" 
Este texto aunque copiado del Dr. Julio Allende, parece hecho 
para finalizar este trabajo, por cuanto las experiencias 
expuestas, si bien modifican un p::x::o el esquema sugerido, 
son necesarias para comparar nuestra manera de actuar para 
ver si transfonnamos y nos transformamos, es decir son los 
testigos fieles de la trascendencia o la inopia, concretamente 
el ser o no ser, parodiando af Shakespeare. 
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Quiero terminar esta exposición con un pensamiento indígena, 
recogido p:,r Abre u Gomez. " Canek habló a Guy: - Mira el 
cielo; cuenta las estrellas. - No se pueden contar, Canek 
volvio a decir: - Mira la tierra; cuenta los granos de arena. 
- No· se pueden contar. Canek dij o entonces: - Aunque no se 
conozca, existe el número de las estrellas y el núrrero de 
los granos de arena. Pero lo que existe y no se puede contar 
y se siente aquí dentro, exige una palabra, en este caso, 
sería inmensidad. Es como una palabra húmeda de misterio, 
Con ella no se necesita contar ni las estrellas ni los granos 
de arena. Hemos cambiado el conocimiento por la emx:ión: 
que es también una manera de penetrar en la verdad de las 
cosas." 

Ojalá, que ésta mi combinación de ambas emociones, sirvan 
pctra mejores cosas, al final. 
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