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Dentro 
programa educativo, 

INTRODUCCION 

del Plan Nacional 
tiene una especial 

de Desarrollo, el 
significación ya que 

el mismo contiene un diverso compendio de acciones educativas 
que son e 1 resu 1 tacto de una trama de factores internos y 
externos de distinto orden: 

- El crecimiento de sus servicios educativos y sus efectos. 
- La complejidad cada vez mayor de la educación superior. 

La expansión de los conocimientos y el ajuste de las 
profesiones y niveles educativos a las caracteristicas y 
necesidades actuales y de sus contextos. 

- Los requerimientos nacionales y las exigencias de responder 
a las soluciones desde el propio sistema educativo. 
La necesidad, no solo de mantener, sino de elevar la 
calidad educativa ante el fenómeno del incremento de 
población escolar,y su exigencia de nacionalizar el 
crecimiento de un servicio público cada vez más costoso. 

La presente propuesta pedagógica pretende dar un 
giro en la educación tradicionalista del nivel de educación 
básica. Procura conc1entizar a la maestra de educación 
preescolar sobre la necesidad de mejorar su práctica docente 
sustentándola en las mas modernas corrientes pedagógicas 
tendientes a la formación de alumnos critico's y autónomos 
desde sus primeras etapas escolares; y que mejor escalón para 
hacer crecer favorablemente al educando que el ni vel de 
educación preescolar. 



El desarro 11 o de 1 a propuesta, describe c 1 ara-
mente: 

- El planteamiento y/o delimitación del objeto de estudio. 
- Los objetivos a lograr en el contexto de la aplicación del 

proyecto. 

- Las estrategias me todo 1 óg i co-d i dáct i cas a desarro 11 ar en 
congruencia con los dos puntos anteriores. 

- Y, el sistema de evaluación congruente con el modelo alter
nativo propuesto. 

Todo esto con un enfoque actualizado en el cual, 
se persigue vincular curricularmente al Jardin de Ni~os con 
la comunidad, haciendo participar real y activamente a los 
padres de familia en todas las metas escolares, donde en vez 
de ser un agente (el Jard1n) quien oriente al ni~o. sean dos 
los responsables de su proceso de aprendizaje ( padres de 
familia y escuela). De esta forma, ambos elementos apoyan 
convergentemente el proceso educativo del infante con la 
finalidad de suprimir en él, temores y/o contradicciones 
transmitidas por las dos instancias sin objetivos comunes. 

Además se implementa el trabajo metodológico con 
temas generadores que fac i 1 i tan 1 a ense~anza de canten idos 
educativos y la propia formación del educando. As1 mismo se 
presenta un soporte teórico fundamentado en las teor1as del 
aprendizaje por descubrimiento, las teor1as y corrientes 
pedagógicas de la escuela nueva, y las valiosas aportac iones 
de la teor1a psicogenética de Jean Piaget. 
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De ésta forma, se esboza una propuesta 
alternat1va a la trad1c1onal, para vincular curricularmente 
a 1 Jard 1 n de N 1 Mos con 1 a comunidad, dado que, 1 os maestros 
no so 1 amente se contentan con la acumu 1 a c ión de 1 os 
conocimientos prop1amente dicho acerca de las cuestiones 
educativas. En la actual1dad es un imperativo operac1onal1zar 
las buenas 1 deas, hace falta def in 1 ti vamente, promover 
acc1ones educativas que constituyan sistemas de proposiciones 
pedagógicas más acordes con la realidad. A 1 ternat i vas que 
logren de manera total una estrecha relación entre la escue l a 
y la comunidad . 

La investigación participativa es sin duda una 
pos 1 b 1 11 dad d 1 gna de considerarse. Es una manera de conocer 
nuestra rea 11 dad y de aportar elementos objet 1 vos para la 
transformación del contexto. 

sólo 

En el 

principios 

consideraciones 

legado. Creo en 

campo de la educac 1 ó n no e x isten rec etas , 

desprenden de las 
investigadores han 

generales que se 
que muchos teóricos 

la premisa siguiente : 

e 

el hombre aprende por 
imitación para después, con la práctica, poder establecer su 
propio modo de hacer las cosas, y de superar lo ya 
establecido, este proceso se repite constantemente en f arma 
dialéctica . 
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1. DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Generalmente en el contexto educativo laboral de 
zonas urbano-marginadas, una situación problemática que 
afecta el proceso de ense~anza aprendizaje de los grupos 
escolares y que corresponde evidentemente al área de lo 
social, es el distanciamiento y/o la desvinculación que 
existe entre la institución (Jardin de Ni~os) y la comunidad: 
y más espe-cificamente de los padres de familia con el 
proceso de desarrollo de la ense~anza y el aprendizaje de los 
hijos. 

El medio social seMalado en este documento, 
corresponde a una comunidad que cuenta apro x imadamente con 
1,500 habitantes de muy bajo nivel alimenticio, educativo, y 
e c onómico . Carente de 1 os servicios más i nd i spensab les los 
sentidos . 

Sin embargo se perc 1 be bastante interés en 1 os 
padres de familia por participar en actividades que el Jardin 
de N1Mos organiza para el desarrollo de los alumnos. Ella es 
una razón poderosa que impulsa la elaboración de esta 
propuesta. 

E 1 planteamiento se determina como prob 1 ema en 
virtud de que, usualmente los padres de familia desconoc e n su 
propio rol como educadores en relación al Jardin y además 
ignoran en gran medida el papel de la educadora en el e n el 
proceso institucional de enseManza-aprendizaje en la 
comunidad. Debido a ello, el desarrollo del niMo y la 
proyección del jardin hacia la comunidad s e tornan poco 
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f avorab 1 es pues regu l arrnente no cuenta con 1 a part 1 c 1 pac 1 ón 
de 1 os padres y madres de 1 os pequel'los. Como consecuenc 1 a 
lóg1ca, de tal desinformación en los padres de fam111a, se 
hace contradictorio en los alumnos una serie de hábitos 
pract 1 cados en e 1 Jard in de Ni !'los y 11 m1 tados en el hogar. 
una ideologia más libre en la 1nst1tuc1ón y poco estimulada 
en la familia. Esto conduce a la siguiente deducción: no es 
posible transformar o impulsar el desarrollo de la comunidad 
y de los alumnos s1 éstos dos polos (Jardin de N1Plos
Comun1dad) inculcan al nil'lo hábitos, ideologias y objetivos 
diferentes. lo único que se obtendrá bajo tales condiciones. 
será un perfil de educandos preescolares intelectualmente 
abrumados y contrariados . 

Dado que lo anteriormente descrito constituye una 
realidad, entral'la en el maestro actualizado una fuerte 
responsabilidad para crear. innovar. conformar estrategias 
tend 1 entes a 1 ograr una mayor vi ncu 1 ación y conc i ent i zac i ón 
de la comunidad hacia la escuela y visceversa, pues de lo 
contrario la comunidad queda c1ega ante la importancia de la 
educación, y la institución se convierte en un recinto 
monótono. inúti 1 e irrelevante para el propio desarrollo de 
1 os n 1 l'los de tercer grado de educación preescolar de zonas 
urbano marginadas. 

La desvinculación del Jardin de N11'1os con el 
medio afecta i nst i tuc i ona lmente en cuanto que. el obje t i vo 
general de proyección del jardin a la comunidad s e ve 
desvirtuado hacia el contexto. dado que la comunidad y sus 
habitantes subestiman tanto a la institución como al sector y 
nivel educativo de sus hijos. 
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La inserción y relevancia del objeto de estudio 
en el programa 

curricularmente 

oficial, es 

en el mismo, 

minimo ya que lo sef'lalado 
no tiene tal direcciona11dad 

pues en 

aspectos 

estudio, 

la práctica sus indicadores 
técnicos-administrativos por 

programas de alimentación, 

se enfatizan más a 

ejemplo: circulas de 

programas de salud, 
cooperativa escolar, etc, que no se realizan adecuadamente y 
sin embargo si obtaculizan el aprendizaje de l os nif'los. 

El programa oficial de la Secretaria de Educación 
Púb 11 ca cont 1 ene objet 1 vos que corresponden ~ás a un mode 1 o 
educativo tradicional definido de manera vertical, en el que 
el maestro, se maneja con un conjunto de conocimientos, 
va 1 ores y normas que e 1 pequef'lo debe saber por e 1 s 1 mp 1 e 
hecho de ser un preescolar. En este plan se plasma la idea de 
un ni f'lo universa 1 que asiste a 1 a escue 1 a para adaptarse 
paulatinamente a lo ya establecido por los sistemas 
educativos. En otros términos, sufre un proceso permanente de 
ajuste o adaptación social. 

distintas 

Con tal concepto, se montan Jardines de nif'los en 
zonas con diferentes niveles económicos, sin 

modificar el programa para cada uno de ellos. La meta es que 
el nif'lo cumpla los ob jetivos del programa ya que la escuela 
se considera como un fin en si mi sma. Los objetivos del 
preesco 1 ar son def 1 ni dos como prop i e i adores de 1 "desarro 11 o 
integra 1" de 1 ni f'lo porque expresan una preocupación por su 
aspecto biopsicosocial e xcluyendo el medio. 

S in embargo s e sabe que una escuela asi, no puede 
hacer gran cosa por el alumno marginado, los padres de 
fami 11 a por su parte, se sentirán satisfechos si a 1 ni ffo se 
le enserian algunas letras , s i se tiene un cuaderno ordenado, 
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y s1 sale en un acto públ1co. Los objet1vos soc1ales se 
cons 1 derarán cub 1 ertos s 1 la educadora hace una campaf'la para 
que no haya tanta basura en el barrio, o dé una conferenc 1 a 
para hig1ene bucal aunque los dientes estén picados por falta 
de alimento. El programa term1nará s1endo cubierto y no más. 
En fin el plan of1cial sirve para que los nif'los se acoplen a 
un s1stema escolar que mostrará a los padres de familia que 
la escuela es una inst1tuc1ón un poco mágica o poderosa en el 
sentido de que en las zonas marginadas 
se maneja con act1tudes de prepotencia o 

la educadora siempre 
"status" en relación 

a la gente hum11de, ut111za como herramientas de explotac1ón 
el discurso pedagógico, las inasistenc1as al Jardin, los 
retardos al mismo, etc. Todas estas son manifestaciones de su 
inconformidad respecto a la ubicación geográfica que tiene. 
Lógicamente quien se perjudica es la comunidad y el propio 
grupo escolar, ya que la institución llega a la población con 
una 01 sab1duria" a la que l os padres de fam1lia no tienen 
acceso. y todos env 1 arán a sus hijos a e 11 a aunque ésta no 
1 es perm1 ta mejorar sus condiciones de vi da , a 1 centrar i o, 
los "ajustará" más al sistema social preestablecido . 

Por otra parte, ningún programa puede denominarse 
"integral" s1 no presenta un plan para trabajar en y con el 
medio fisico-social en el cual se desarrolla el nif'lo. Y este 
es precisamente el caso del programa de educación preescolar 
de la Secretaria de Educación Pública. 

El objeto de estudio. se define claramente como 
la vinculación del Jardin de N1f'los con la comunidad: y el 
problema visual1zado se plantea como la desvinculación de la 
escuela con el medio social como elemento que interfiere el 
favorable desarrollo del proceso de aprendizaje en los nif'los 
preescolares de zonas urbano marginadas. 
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2. JUSTIFICACION 

En materia educativa se establece como prioridad 
la necesidad de vincular cada vez más la escuela con 1 a 
comunidad. Se concibe a1 educador como el sujeto que promueve 
y orienta a sus estudiantes hacia el aprendizaje mediante 
procesos educativos basados en el autodidactismo sin el cual 
no puede garantizarse en el alumnoel desarrollo de la 
capacidad para generar sus propios conocimientos. 

Que la educación está en crisis es tan evidente, 
que faltar i a espacio para demostrarlo: por lo que se 
presentan sólo algunos indicadores a 1 respecto: 1 os 
constantes cambios que se realizan en la politica educativa, 
e 1 desinterés de los alumnos, maestros y padres de familia 
hacia las cuestiones escalares, au 1 as sobrecargadas de 
educandos, burocratismo en la organizaciones educativas, 
ense~anza verbalista y en la desvinculación de los padres de 
f a milia y la escuela, etc . 

Ante ta 1 estado critico, 
profesionistas de la educación que 

e x isten afortunadamente 

cuestionan el actual 
estado de las cosas y proponen, aunque sólo sea teórica mente 
s o·¡ uc iones a muchos de 1 os p r ob 1 emas educativos. Oesgrac i a 
d a mente son pocos 1 os que cuestionan y muchos l os 
c uestionamientos a resolver; la mayoria de educadores, 
continúan realizando prácticas pedagógicas eminentemente 
tradicionalistas y escolásticas aunque éstas se denominen con 
términos, pero en esencia se continúa haciendo lo mismo. 
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Lo que hace fa 1 ta entre otros procesos. es la 
i nvest i gac i ón. Pero no una i nvest i gac i ón donde se busque e 1 
conocimiento por el conocimiento mismo, sino el conocimiento 
acompa~ado de la acción y de la práctica transformadora. Hace 
fa 1 ta también fomentar acciones pedagógicas que 1 ogren de 
manera tota 1 una estrecha re 1 ación entre 1 a escue 1 a y 1 a 
comunidad. Son reducidos los trabajos de investigación parti
c ipativa en donde se involucren en el proceso a los docentes . 

El presente proyecto involucra a estos últimos en 
coordinación constante con ni~os del Jardin y padres de 
familia. a fin de obtener un sólido acercamiento y 
participación de la comunidad con la escuela y para 
favorecer de esta forma el desarrollo del proceso ense~anza 
aprendizaje de los ni~os de zonas marginadas . 

La educac 1 ón preescolar es uno de 1 os ni ve 1 es 
educativos en los que se ha experimentado una gran variedad 
de alternativas metodológicas. psicológicas, curriculares y 
de más. Ta 1 es acciones han producido u na gran cantidad de 
información sobre el desarrollo del ni~o. Si bien estas 
investigaciones son uno de los grandes aportes de la 
psicologia de la educación y han contribuido a la 
construcción de 1 as me todo 1 og i as y mode 1 os actua 11 zados. se 
puede afirmar sin temor a equivocarse, que el estudio de las 
caracteristicas de la infancia marginada es prácticamente 
nulo. Poco se ha abordado en relación a esto desde la 
perspectiva de su realidad, entendiéndola como un espacio en 
el que es posible separar los elementos biológicos y 
psicológicos de los sociales y culturales. Ello ha ocasionado 
que las a lternativas curriculares v igentes se hayan abocado a 
la implantación de programas a los que la población marginada 
deben ajustarse. Un ejemplo de ello han sido los programas de 
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estimulación del desarrollo (o mejor dicho de estimulación de 
habilidades perceptivo-motrices) que, más que centrase en el 
bagage y potencial del ni !'lo. se han enfocado al "deber ser" , 
al que éste debe aspirar. por lo mismo su relevancia social 
ha sido minima. Si bien la educación preescolar cuenta con 
sectores que conceptua lizan su práctica más allá de las ideas 
c lásicas sobre la ensel'lanza y el aprendizaje, aún esta 
impregnada de convencionalismos: excesiva valoración del 
orden, repetición, exceso de dirección en las actividades de 
los nil'los, imposición de reglas y modos de pensar, etc, todos 
son ejemplos de una práctica que todavia en zonas urbanas y 
rurales se encuentra muy lejos de su correcta conceptua
lización y práctica. 

Por otro lado, cabe mencionar la gran limitación 
que ocasiona el convencimiento de muchos educadores sobre las 
pocas posibilidades que tiene el trabajo, con las poblaciones 
marginadas y que está confirmada de alguna manera por una 
variedad de instrumentos de diagnóstico que los catalogan 
como una población "disminuida" psicológica y socialmente, 
ante lo cual, se le imponen pautas de razonami ente y com
portamiento no acordes con su situación concreta. 

La alternativa de v inc ulación curr icular Jardin 
de Nil'los comun idad para zonas urbano-marginadas intenta res
ponder a los sigu ientes cuestionamientos: 

- Cómo aprovechar y potenciar las al ter
nativas metodológicas en el campo de la 
educación preescolar en una población que 
aparentemente no ti ene los recursos materia
l es para llevarla a la práctica. 
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Cómo llegar de una concepción trad i
cional de la educación a una capaz de 
cuest ionar y ofrecer alternativas a los sis
temas verticales que se imponen no sólo a los 
ni~os sino también a los padres de familia. 

Cómo hacer de 1 a educación preescolar 
en zonas urbano marginadas un espacio para el 
cuestionamiento, la ref lexión y la acción, en 
función de las neces idades de los ni~os, de 
sus familias y de su comunidad. 

- Cómo aprovechar los recursos humanos de 
1 as comunidad es ma rginadas, asumiendo que en 
ellos hay una forma de interpretar la rea
lidad que necesariamente debe ser el punto de 
partida de cualquier práctica educativa. 

Cómo aprovechar y potenciar 
del maestro y del profesionista de 
ción. 

e l papel 
la educa-

- Cómo superar el dilema costo - calidad, 
dentro de la educación preescolar.(1) 

Desde un punto de vista critico 1 haciendo alu
sión a lo que realmente es funcional al respecto, la vincula
ción curricular de la escuela con el contexto labora l, 
representa uno de los más poderosos apoyos con que puede 
contar un Jard 1' n de Ni ~os para lograr mas efectivamente lo s 
objetivos de desarrollo y proyección al medio social en que 
se ubi ca. 

prob lema 

De hecho, si en 

l a desvinculación 

la 

del 

propuesta se 

Jardin de 

p 1 antea como 

Ni ~os con la 
comunidad, es porque existe un fuerte argumento: 1 a rea 11 dad . 
Esto tiene una gran importancia y a la vez una enorme 
cuest i onab i 1 i dad en re 1 ación a 1 proceso de aprend izaje de 1 
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ni f'\o. Específicamente, se alude a un grupo de tercer af'\o de 
preescolar en la Colonia Francisco Javier Clavijero de esta 
ciudad de More l i a, Mi choacán. Y retomando el planteamiento. 
hay una fuerte convicción de que el distanciamiento o 
desvinculación de la comunidad con el Jardín afecta el 
proceso de aprendizaje en cuanto que, desde su hogar, el 
pequef'\o carece de un sinnúmero de hábitos y a c titudes como: 
aseo personal , cortesía, disciplina, participación, lectura 
de cuentos, c la s ifi caciones, discriminaciones matemáticas, 
1 ectoescr i tura, etc, que en el futuro y en el presente le 
permitirán desarrollar su propia personalidad formándole el 
carácter y despertándole lo s atractivos intelectuales, 
artísticos y s ociales propios de su indi v idualidad, mediante 
el traba j o manual y la organización de una disciplina 
p ersonal 11 bremente aceptada, as i como el desenvo 1 v 1 miento 
del espíritu de cooperación y me ntalidad de un hombre 
conciente de la dignidad de todo ser humano . 

Además de lo anterior, cabe examinar cómo afecta 
ta l problema al proceso especifico de desarrollo de los 
aducandos: Al existir sef'\alamientos y marginaciones entre 
ellos mismos, cuando por ejemplo un nif'\o viene sucio, no 
trabaja en el salón o 11 ora mucho, 1 os demá s compaf'íeros lo 
rechazan y eso hace que el nif'\o afectado manifieste conductas 
como: ai s lamiento, depresi ó n anímica, sentimentalismo, etc, 
l o cual paulatinamente va truncando el desenvolvimiento total 
e integral de su personalidad. 

De esta forma, el equilibrio personal del ni f'\o ., 
y su propia conducta se van cana liza ndo desfavorablemente , en 
razó n de que los padres de famili a al desconocer l as 
a sp iraciones de la escuela hacia sus hijos, y gracias a l a 
desv inculac ión co n l a mi s ma se generan h á bitos y 
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orientaciones distintas para el nif'l o , a las de la instituc16n 
acarreando un d esequ ilibrio actitudinal y de contradicción 
durante el proceso de formaci ón del infante. 

De ah i que, se pretenda con · 1 a propuesta, 
integrar a l os padres de familia a la escuela con los 
maestros, 1 os a 1 umnos y viceversa a fin de que sean 1 os 
propios padres quienes sepan estimular a sus hijos tanto en 
su hogar como en la escuela, para despertar la co n c iencia y 
e 1 amor a 1 a preparación académica poster i or, ofrec i éndo 1 es 
c omo mejor l egad o una buena or ientac i ó n y for mac i ó n educ ativa 
e n coord inació n con la escuela. 

Hoy en di a e x isten programas preocupados por 1 a 
prob 1 emát i ca e n referencia, entre 1 os más rec ientes esta e 1 
prog r a ma de l a Moder ni zac i ó n Educativa, el cual acorde con el 
momento histórico del pais, reconoce al maestro como factor 
fu ndamenta l del proceso educativo y por tanto como ob j eto de 
especial atenc ión en su preparación académica . 

Lo anterior ha propiciado que el mi smo ma e stro 
conciba que la parte funda menta l d e su quehacer, se encuentra 
determinado p or elementos externos a é l, los cua les si bién 
so n necesarios cuando contr i bu yen a su 1 abor, no so n 
s ufi c i e ntes para brindar una educac i ó n de cal idad . Dichos 
e l ementos van desde la infraes t r uctura fisica y adminis
trat iva, hasta la infraestructura pedagógica. 

Por otra parte el CONALTE (Consejo Naciona l 
Técn i co de l a Educac ión) , en s u manual d e "Perfiles de 
desempef'lo" dentro del mi s mo proyecto de Modernización Educa
tiva sef'la l a l o s i gu i e nte en relac i ón a la vinculación de la 
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escue 1 a con e 1 contexto, y de 1 os ro 1 es de desempef'lo que 
tiene cada elemento que participa en el proceso educativo. 

En re 1 ac 1 ón a 1 docente: Este recupera su 
papel protagónico educ ativo, cuenta con auto
nomia pedagógica al programar y organizar los 
aprendizajes, evaluar y participar en los 
programas de admi n 1 strac 1 ón y gest 1 ón esco
lar, 1 o cua 1 l e ob 11 ga a con su 1 tar fuentes 
múltiples de 1nformac1ón actualizada. Parti
cipa en la elaboración y desarrollo del 
proyecto educat 1 vo 1 ocal, 1 o que 1 e ofrece 1 a 
oportunidad de interactuar c on padres de 
familia, alumnos y directivos para vincu l ar 
su actividad docente con el desarrollo de la 
comunidad. (2) 

Los Educandos: El énfasis d e su educación 
está en responder a sus neces 1 dad es bás 1 cas 
de aprend 1 zaje, va 1 ores, métodos y 1 enguajes 
expresados en 1 os perf 1 1 es. Su for mac 1 ón 
responde a un perfil que mediante diferentes 
procesos 1 o 11 e van a realizar desempef'los en 
lo s distintos hábitos de su vida individual y 
socia 1 , por l o cua l debe ir desarro 11 ando 
a c t 1 tudes y as i mi 1 ando métodos de constante 
aprendizaje. (3) 

Per f 11 de desempef'lo soc 1 a 1 para n 1 f'los de 
seis af'los de edad. 

1.- Realiza 
creat 1 vas con 
sentimientos. 

act i v 1 dades creat i vas y re-
1 as que expresa sus ideas y 

2 . - Aplica normas de seguridad, hábitos 
d e hi g iene, orden y cuidado de la naturaleza 
en a c tividades cotidianas. 

3 . - Interac túa eficazmente con o tros 
nif'lo s y co n los adu l tos empleando con fluidéz 
y amplitud la l engua ma terna hablada. 
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4. - Coopera en juegos y actividades de grupo al adoptar diferentes papeles sociales y aceptar de manera general a lgunas reg las y convenciones. 

5.- Resuelve por s1 mismo situaciones cotidianas y aplica nociones de espacio, tiempo, cantidad, casual idad y juicio moral. 

6.- Reconoce e l uso de lenguajes gráficos simbólicos en situaciones cotidianas y elabora su propia representación gráfica. 

7.- Participa en tradic iones y prácticas culturales de su comunidad.(4) 

Los 12.adres de fami 11 a: Son corresponsab les co n la escue l a y el resto ' de la comun idad de la función educativa de la institución. Participan activamente en los consejos técn 1 cos y en la e 1 aborac i ón de 1 os proyectos escolares.(5) 

La e va 1 u aJ;_J.Q.D. de los aprendizajes: Consiste 
básicamente en la evaluación de lo s procesos , sus estrategias 
son múltiples, el parámetro para realizar la eva luación es e l 
perf 11 de 1 n 1 f'lo que se desea f armar. La eva l uac 1 ón se sirve 
de l paradigma cua litativo y cuantitativo, cons idera a la 
autoeva 1 uac i ón como u na de sus estrategias y su propósito 
principal es realimentar el logro de los desempef'lo s y 
consecuentemente estimar 1 a va l orac 1 ón de 1 os mismo s para 
fi nes de acreditación escolar. 

Dado l o descrito anter iormente, se puede agregar , 
que la necesidad de vincular a la escuela con la comun ·ldad 
emp ieza a tener eco. As 1 como n o se puede diso c iar la esfera 
biológica de la psicológica en el nif'lo, es imposible conceb i r 
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su proceso educativo desligado de la comunidad y de su medio 
social. 

Se han realizado numero sos estudios alusivos a la 
función de la escuela corno fenómeno social, y de manera 
especifica a la vinculación de esta con la comunidad, sin 
embargo la gran mayor 1 a de tal es proyectos quedan a ni ve 1 
teórico. Quizá ya es tiempo de llevar hasta la aplicación ese 
cúmulo de elementos que sin l a práctica quedan invalidados en 
cuanto a l a transformación. 
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3. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

Se estima que el proyecto de vinculación curri
cular Jard in de Ni f'los comunidad en zonas u r bano-marginadas, 
será susceptible de favorecer el proceso de ensef'lanza 
aprendizaje, tanto en lo social como en otras áreas del 
conocimiento relacionadas con éste. Y que además sef'lala el 
programa educativo vi gente dentro del proyecto de la moder
nización, en el nivel de educación preescolar, cuya funda
mentación indica que el sistema educativo nacional ha 
alcanzado metas extraordinarias.pero también una multitud de 
rigideces, insuficiencias, tendencias e inquietudes que deben 
ser modifi c adas. 

Por aportar simpl e mente una idea de lo much o que 
puede abarcar esta propuesta, se serla l an a continuación 1 as 
relaciones que puede circundar al ponerse en prác tica: 

En primer término cabe ac 1 arar que la propuesta 
p odrá impul s ar cabalmente todo lo relac ionado con las orien
taciones para el fortalecimiento de la práctica educativa, en 
las cuales se presenta un conjunto de acciones globalizadas: 
de lineas de formación a partir de las cuales se derivan 
muchas más de acuerdo con los momentos mas significativos en 
la vida del nif'lo, la familia, el grupo s ocial y la esc uela; 
O i chas acti v idad es se consideran e n base a 1 os inte reses, 
necesidades y caracteristi c as del nif'lo, lo s fines d el 
p ro g rama ( que aqui se modifi can) y los fines de la educac i ó n 
p reescolar. Las lineas de f orma ción c orrespo nden a los aspec
tos principales considerados en e l p r og rama de educa ci ó n pre 
e s co lar y en los momentos de consulta que apoyan la prác tica 
d e l mismo. 
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Estas áreas son: 

- Formación para la salud. Cuyo objetivo es fomentar en el 
ni~o actitudes y conductas básicas orientadas a la promo
c i ón y protecció n de la salud fisica, mental y social. 

- Formación ideológica: Que pretende estimular la formación 
de conductas bási cas que promuevan en el peque~o actitudes 
orientadas a la val o rae i ón, co nservación, aprovechamiento 
y transformación de los recursos naturales de su medio. 

- Formación artist i ca y tecnológica: Su fin es desarrollar en 
el ni~ o la capac idad de expresar con sentido estético s us 
pensamientos y emociones a través de diferentes manifesta
ciones artisticas, asi como de despertar habilidades para 
el manej o creat ivo de la tecno logia en e 1 marco de su 
proyección y repercusión social. 

- Formación afectivo-social: Que tiene como 
el ni~o actitudes de cooperación que le 
rrollo de su autonomia en el marco de 
sociales. 

meta promover en 

11 e ven a 1 desa-

1 as relaciones 

- Formación de estructuras básicas del pensamiento lógi co y 
del de sarro 11 o de la lengua ora l y eser ita. Que p retende 
propiciar en e l ni~o el d esarrollo de la s nociones bás i 
cas-lógico-matemáticas que le permitan establecer re la
ciones de ca lidad y cantidad con lo s elementos de su 
entorno, que lo lleven gradualmente a construir un sistema 
de pensamiento lógico para organizar c orrectamente l a in
formación de la realidad exter ior . 

Favorecer en el ni~o e l desarrollo de estructuras 
de pensamiento que instrumenten la comunicación y le permitan 
acceder a la lectoescritura para hacer frente a lo s requeri 
mientos del entorno natural y social en que está inmerso. 
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Como una pos1ble perspect1va de la propuesta 
pedagóg1ca se est1ma. que la apl1cac1ón de la m1sma. tenderá 
a favorecer la v1nculac1ón. 1ntegrac1ón y/o acercamiento del 
Jardin de Ni~os con los padres de familia. ello a su vez pro
piciará una transformación en la conducta tanto de los ni~os 
como de los adultos del contexto. y de esta forma se elevará 
el nivel de vida y cultura de los habitantes mediante la 
educación y la for~ación part1c1pativa de ambos s ujetos apli 
cándose un mejor proyecto dentro del proceso ense~anza 
aprendizaje y ut1lizándose una nueva metodologia de trabaj o . 
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4. OBJETIVOS 

A). Visu a l i zar una problemática educativa que interfiere el 
adecuado desarrollo del proceso ense~anza aprendizaje 
del ni~o de 4 y 5 a~os de edad en zonas urbano
marginadas . 

B). Formular una propuesta pedagógica alternativa en el área 
de lo social que pueda aportar elementos v iables para 
posibilitar la ca lidad y el nivel socioeducativo de los 
ni f"íos preescolares de zonas marginadas, y que a su vez 
sea suscept ible de aplicación al medio sef"íalado. 

C). Propo ner estrategias curriculares para la posib le vincu
lación del Jardin de Nif"ío s con la comunidad, que ofrez
can la oportunidad de rnod i ficar conductas en los edu
candos y en los padres de familia, a fin de apoyar el 
desarrollo del proceso educativo en los estudiantes y de 
superar el nivel sociocultural de los padres de familia 
en la comunidad. 

O). Proponer acciones educativas generadas de las necesidades 
propias de la comunidad, experiencias sociales y educa
tivas que ayuden al nif"ío a conocer más objetivamente su 
medio social. 

E) • Art i cu 1 ar e i mpu 1 sar acciones para estrechar las re la
e iones entre docentes. ni ~os y padres de familia con e 1 
fin de c rear un ambiente propicio de co laboración y 
trabajo en torno a objetivos surg idos de el los mismos , 
asi corno,para l a imp lementación de las act i v ida de s que 
se decidan llevar a cabo. 

25 



5. REFERENCIAS TEORICAS 

El estudio de la educación como fenóme no social 
cons 1 dera que el proceso ensef'lanza aprendizaje no se reduce 
únicamente a 

esta pareja, 

las relaciones di rectas entre maestro-alumno, 
es solo uno de los elementos terminales de toda 

una estructura educativa, que a su vez constituye un elemento 
de la estructuración social, con tiempo y espacios concretos . 
Por l o tanto no se puede definir ni comprender la educación 
sin establecer un vinculo interno con el cuerpo del sistema 
de relaciones sociales del cual es parte articulada y 
const ituyente. 

Dado lo anterior. es necesario esbozar para l a 
presente propuesta, un proyecto de alternativa curricular 
acorde a las caracteristicas de la comunidad educativa en que 
se labore . 

5.1. Concepto de Curriculum. 

El término curriculum, en su origen designó el 
curso de los estudios emprendidos por un alumno en una 
institución dada. En los paises anglosajones ha llegado a ser 
equiva lente a los contenidos de las materias que han de 
adquirirse a l o largo de un ciclo educativo. 

Según los casos, e l curriculum puede designar la 
descripción de las materias a desarrollar en un ci erto nivel 
escolar, ya sea el programa deta ll ado de una disciplina para 
todo un ciclo de estudios, o bien la organización y relación 
de las materias para el conjunto de un cic lo anual. 
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Desde e l s iglo XVIII existen en relación con este 
tema dos posturas co ntradi ctor ias : 

- Una pretende centrar el curr i cu l um en materias 1 nd i spen
sab les -b ien definidas, organ i zadas y jerarquizadas-. 

La otra propone hacer de 1 ni f'lo, de su 
e xpe riencia, de sus necesidades y de sus motivaciones, el 
modelo sobre el que se estab lecerá la ca lidad y la cantidad 
de los cante n idos que se han de aprender, siendo e l segundo 
caso el que prevalece en esta p r opuesta. 

La creciente pres ión ejerc ida por l a soc iedad 
sobre los sistemas educativos desde hace 30 a~os pone hoy en 
pr imer p lano la necesidad de reducir el desfase que los 
contenidos actua les de l a educación pueden presentar co n 
relación a l os progresos del saber y a la s p~ofundas trans
formacione s de todo t i po que afectan a las d i versas clases 
soc iales en cada pais y a la necesidad de preservar la 
i dent idad cu l tura l de l os individuos y de l os grupos . 

Desde el punto de vista de la soc iol og ia la 
teoria del c ur r iculum nace en torno a 1918, cuando F. Bobbitt 
publica su obra The Curriculum. La esencia del p lanteamiento 
de este autor co n s i ste en l a búsqueda de una raciona li zació n 
de la práctica escolar tendiente al l ogro de unos resultados 
de aprendizaje por parte de los a 1 umnos, que los capac iten 
para e l desempeNo efect i vo de la s actividades necesar i as a la 
soc iedad en un momento dado. Es dec i r, que la práct i ca 
didáctica tiene que estar gobernada por un orden que asegure 
una ef i cien c i a. 

La teor i a del 
de forma as i stemática y 
cap itul as como objetivos, 

curricul u m se 

parcialmente. 

ha ido constru yendo 

Se ha atendido a 
métodos, funciones d el conten i dos, 
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profesor, etc, de forma suces iva o aislada, separando la 
problemática dentro de cada apartado del resto. 

La teoria del curriculum se ocupa de justificar 
la enserlanza intencional y por ello planificada de alguna 
manera, 1 o que requiere p 1 antearse qué canten idos se van a 
enseriar, por qué seleccionar esos contenidos y no otros, con 
qué criterios se seleccionan, al servic io de qué objetivos, 
con qué orden se enseria, por medio de qué actividades, de qué 
agentes puede uno servirse, con qué normas se regu 1 ará el 
proceso y cómo se comprobará que las desiciones tomadas son 
adecuadas o no. 

El punto de partida de la teoria curricular so n 
las bases que le ofrece la fi losofia, socio logia, psicologia 
y epistemologia. A partir de ahi, discute los elementos 
propios a través de esas lentes fundamentales, asi como las 
interacciones entre esos elementos mencionados anteriormente; 
y por medio de un complejo proceso de toma de desiciones 
e labora un proyecto de acción o di serlo ( lo que se conoce como 
programaciones). Finalmente la teoria del curriculum guia el 
desarro 11 o de ese di serlo con 1 os retoques que se estimen 
oportunos al enfrentarse con la práctica. Esta teor i a 
curricular es hoy a 1 go i ne i pi ente pero con aportaciones y 
enfoques prometedores. 

La diversidad de teorias del curriculum tiene su 
explicación en la multiplicidad de enfoques filosóficos e 
ideológicos de la educación, por la variedad de concepcione s 
psicológicas sobre el desarrollo y el aprendizaje, por la 
función soc ial que se le atribuya a la enserlanza, por las 
distintas posiciones en torno al problema de qué es y cómo se 
desarrolla el conocimiento. Otra fuente de dispersión r es ide 
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en 1 a diversidad de mode 1 os e x istentes a 1 a hora de espe
cificar los elementos que interv ienen a la hora de configurar 
la práctica pedagógica y que tendrán que ser co nsiderados en 
el moment o de tomar desiciones. 

Del pensamiento Piagetiano, por ejemplo, surge 
una visión de 1 os contenidos, objetivos y métodos para 1 a 
enseílanza, pudiendo dec irse que la epistemologia y psicologia 
de Jean Pi aget es e 1 marco de una teor i a de 1 curr i cu l um ·a 
e xtraer . Lo propio puede decirse del conduct i vismo. Si la 
escuela tiene que servir a una soc iedad concreta, el c urri 
cu lum y su concepción son diferentes que si la enseílanza es 
considerada como un elemento para la regeneración social. 

El curr i cu lum h a sido definidp por varias 
corrientes tanto soc iológicas y pedagógicas y cada una de 
e llas ha dado su versión y enfoque en torno a la educación. 

5.1. 1 . Perspect iva Tecnologista. 

Desde el punto de vista tecnologista. el 
curriculum es definido como el conjunto de actividades 
planificada s por la escuela con el fin de logr ar la i nte
gración del educando en la sociedad, el curriculum de 
cualquier ni ve l de enseílanza y de cualquier tipo de for mac ión 
debe tener en cuenta: 11 a 1 educando en cuanto a sus po s i b i -
1 i dades y aspiraciones, y al medio en c uanto a histori cidad, 
cu ltura, posibilidades y e x igenc ias de trabajo y aspiraciones 
de c arácter c omunitario. 11 (6) 

La concepc ión que tiene esta corr iente de lo 
social está f undada en una epistemologia funcionali sta. y la 
elaboración del c urriculum debe partir de la investigaci ó n de 
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las demandas y requisitos de la sociedad, en su dimensión 

presente y futura. La teoria curricular dentro de ese enfoque 

intenta que el curr i cu l um aparezca como una visón total i -

zadora (en sentido estructural, no como una estrategia 

dialéctica) de la realidad y del ser humano, presentando una 

integración y unidad del conocimiento a través de principios 

organizadores generales y de una teoria del aprendizaje. 

Esta visión de curr i cu l um está representada por 

las aportaciones de Ralph Tayler e Hilda Taba, quiene s 

conciben los problemas de los programas escolares desde una 

perspectiva más amplia a partir del análisis de los com

ponentes referencia 1 es que sirven de sustento a 1 a estruc

turación de un programa escolar. 

5 . 1.2. Perspectiva de Reproducción. 

Las teorias de la reproducción asumen que lo s 

proced i mi entes educativos y cu 1 tura les pertenecen a un sis 

tema de control y reproducción social. Expone la necesidad de 

esclarecer la ideologia que ocultan las relaciones estruc-

turales existentes entre el 

turas sociales, económicas, 

tes. 

fenómeno educativo y asi estruc

ideológicas y politicas dominan-

Apple y King que abordaron el estudio del curri-

culum en funcionamiento, afirman que el 

zac i ón no se hace de manera exp 1 i cita 

proceso de soc 1 a 1 i -

como conten 1 d o de 1 

curriculum oficial sino oculto en una práctica escolar, do nde 

los sign ificados son determinados por el maestro. 
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5.1.3. Perspectiva Conductista. 

Para el conductismo, el curriculum es una formu
lación de su vinculación con el grupo social, de su aplica
ción como práctica al interior y al exterior de una 
i nst i tuc i ón. Los aportes de 1 conduct i smo a 1 cu rr i cu 1 um se 
derivan de las contribuciones generales a la educación. 

Los Skinerianos adoptaron la teoria de sietemas y 
construyen un enfoque tanto de exp 11 cae 1 ón teórica, como de 
representación, de una forma para fa c i 1 i tar e 1 aprencl i zaje 
humano a través del desarrollo curricular. 

Para e 1 conduct 1 smo es entonces, 1 a descr i pe i ón 
d e una secuencia de eventos, plasmada en un papel u oper ación 
rea l en la que interesan un control de estimulas y e vento s 
acordes con las formas prescritas. El conductismo adopta una 
concepc 1 ón de equ i 1 i br i o homeostát i co y concede una i mpor 
t a nc i a fundamental a la adaptación del individuo al medi o 
e x terior; el aprendizaje dentro de este contex to adqui ere un 
carácter determinado que no asume al hombre como constructor 
de su realidad, descuidando la capacidad de introspecció n y 
d e establecimiento de valores propios. Lo anterior se r ef leja 
en el curriculum enfatizando la atención tanto en el 
potencial creativo y critico del estudiant~ c omo en la 
dimensión histórica y social del conocimiento y de la inst i 
tución educativa. 

5.1.4. Perspectiva de la Psicogénesis. 

tica, 

orienta 

rigidez 

Desde el punto de vista de la psicologia gené-
se cons1be el 

el trabajo del 

pueda planear, 

curriculum como un instrumento que 
educador para que sin ap 1 i car 1 o con 
guiar y cons 1 derar 1 as s 1 tuac i enes 
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d1dáct1cas según las caracterist1cas ps1cológ1cas de los 
alumnos y favorecer ab 1ertamente su part1c 1pac16n. 

Algunos autores af1rman que las contr 1buc1ones 
mas 1mportantes de la ps1cologia genét1ca al curriculum están 
en e 1 área tanto de 1 a 1 ectoescr 1 tura , como de las 
matemát1cas. Anal1zando la teoria ps 1 cogenét 1 ca se destaca 

explic1ta una concepc16n 
que tales argumentos, 

ep1stemológ1ca a n1vel 

buscan hacer 

de los fundamentos de la educac16n, 
una pos1c16n de qué es el conoc 1m1ento y cómo se adqu1ere. En 
el curriculum de preescolar las acciones se orientan pr1nci
pal mente hacia las estrategias de enseNanza, con de11m1tac1o
nes muy precisas según los medios conductores del desar rollo 
1nfant11. 

5 .1.5. Perspectiva del P s icoanálisis. 

La teoria 

c omo al conjunto de 

canten idos y háb 1 tos 

c 1 ó n) . 

psc1oanalista atiende al curricu lum 
práct1cas l1gadas a la transm1s16n de 
(desde la planeac1ón hasta la evalua-

Los planteam1entos del psicoanál1s1s 
sobre el aprendizaje implica una critica glo
bal a la s teor i as objetivas ( conduct i stas y 
cognosc i t i vistas). Algunos de los aportes de 
la teoria curricular son que ofrece medios y 
técnicas para tener presente lo i nconc i ente 
en el proceso mismo de aprend 1 zaje, y puntos 
de vista para i nc luir lo inconciente dentro 
del proceso cogn i t i vo. Acorde al cognosciti
vismo e l curriculum es un plan para el apren
dizaje en el que se establecen los objet 1 vos 
del mismo , lo s contenidos, la forma y secuen
cia en que obtendrán as i como, los métodos 
que habrán de ut 111 zar se para e 1 logro de 
tales objet1vos. (7) 

32 



Cognosc i ti v i stas como Bruner ( que han trabajado 
el currículum) se ocupan de la manera de estructurar un 
cuerpo de con oc i mi entes y 1 a secuenc i a del mater ial . Bruner 
insiste en la necesidad de que el estudiante aprenda la 
estructura de l a discip l ina , esto es, la forma de organiza
ción del conoci miento. 

Autores de 

cognosc i tivismo se ha 

curriculum tales como 

habilidades mediante e l 

estas corrientes afirman que el 

cen trado en v iejos prob lema s del 

la sucesión y la jerarquización de 
estab l ec imiento de mecan ismos menta-

les para saber qué enseNar. para l os 

co n ocim i ento correctamente estructurado, 

aprendid o por e l alumno. 

cognoscitivistas un 

necesariamente será 

La pedagogía liberal, sostiene la idea de que el 
c u r rículum tiene la finalidad de preparar a los individuos 
para el desempeNo de papeles sociales de acuerdo con las ap
titudes individua les . Para ello, es necesario que l os indi
viduos aprendan a adaptarse a los valores y normas vigentes 
de la sociedad en clase . "La v isión laboral renovada (escuela 
nueva) t amb ién parte de la cultura como formu l adera de las 
apti tudes i ndiv iduales, pero tienen un carácter a centua
damente pragmático." ( 8) 

5. 1.6. Perspect iva del Liberali smo . 

Desde la perspectiva de la pedagogia l iberadora 
creada por Pau 1 o Fre i re, e 1 curr i cu l um deberá estar enca
minado a crear en e l alumno una conc i encia criti ca y 
reflexiva, para que pueda tener una visión más objetiva de su 
rea 1 i dad y transf armar 1 a. La conc ·1 ene i a critica es la r epre
sentación de las cosas y de 1 os hechos como se dan en la 
exi stenc ia empir i ca en s u s relaciones causa l es y c ircuns
tancia l es . La conciencia ingenua por el contrario, se cree 
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superior a l os hechos d o minándol os desde afuera, y por eso se 
juzga libre , para entender l os como me jor le agrada. 

El curriculum en la teoria de los modelos dentro 
de la pedagog ia, se tipifican de la siguiente manera: 

A). Modelo s t radicionales . - Incluyen las teorias que se 
caracterizan por: 

B) • 

- Man t ener fidelidad al c oncepto de disciplina cientifica 
como c riterio de ordenación curricul ar . 

- F armar un cuerpo c e rrado, en el que c ada asignatura 
aporta una dimensión especifi ca . 

- E l c on t en i do , meto do l o g i a • 

define independi e ntemente 

asignatura. 

proc eso didácti c o, etc . se 
del conjunto, por cada 

- Organizac i ón espac io- tempor a l definida p or el c ur so y 
el profesor (número - horas). 

Mode 1 os de áreas. - Surge 

e xcesiva parcialización 

tradi c io na l : 

como un intento de 

del saber , tipico 

superar la 

del modelo 

- Agrupa materias afines en núcleos o unidades de a pren
dizaje . 

- Discipl i nas de base: eje de cada área. 

C). Mode 1 os tax onómicos . - Construidos a partir de taxonomi a 
de objetivos r eferidos especialmente a lo s procesos o a 
los propios contenidos. 
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O). Modelo s estructurales. - Incluyen los curriculos que a 
partir de la formulación de los objetivos configuran 
estructuras de contenidos culturales y psc iológicos. 
Presentan diversos paradigmas: 

- Organización por núcleos (curricu lum integral), inte
gración de materias, intento de acercar los contenidos 
a 1 a rea 1 i dad concreta de 1 os a 1 umnos: organización 
flexible 

- Curriculum por áreas de vida.- Se apoya en actividades 
significativas de la v ida, a las que se vinculan los 
contenidos y actividades pertinentes. 

Cur ricu lum por 

fundamentando a 

experimentación, 

Este curr iculum 

de vinculación 

necesidades (act i vo o e xperimental) 
las necesidades del alumno y en la 
como única via de acceso al saber. 

es en el que se sustenta la propuesta 
curr i cular en referencia y está 

fundamentada básicamente bajo el enfoque c urricu lar de 
las teorias de Jhon Oewey y Ovidio Decro ly. 

Actual mente, entre los modelos curriculares más 
ap licados en la educación básica se perfilan dos, que de 
alguna forma han despertado polémica a los estudiosos del 
área: 

1. Enfoque tecno 1 og i sta. Como y a se me ne i onó: aduce que 1 a 
soc iedad ya está dada. Que es una sociedad existente y 
debe ser aceptada como es, l os único que hay que hac er es 
optimi zarla, es decir se r ep ite l o mismo, pero d ándo l e 
excelencia. 

2 . Enfoque Reconceptualista. Esta corr i ente, por el 
contrario; afirma que la sociedad no es estable. Que és ta 
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puede ser cambiada, transformada: que se le puede agregar 
todo lo que seria una nueva sociedad, basada en la prop1a 
realidad. 

Y en relación a ello, la pedagogia crit1ca seMala 
que la realidad no existe, se debe estructurar ahora, en éste 
momento. No es posible planear una realidad en mov1m1ento. 
Por ejemplo no se puede planear el futuro de los h1jos, 
porque será una realidad que h oy se desconoce. La realidad se 
va construyendo en el momento actual, en la misma ejecusión 
porque no existe, se puede alimentar del pasado pero no 
reproducirlo, debe atender a los intereses que actualmente se 
tienen y no a lo que vendrá en el futuro. 

En cuanto a 1 sujeto que aprende: la pedagogia 
critica d i ce que el niMo es el único que tiene un 
conocimiento verdadero. Y el conocimiento verd~dero es el que 
usa el Método C i ent i f i co e xperimenta 1 que debe ser i ncor
porado como método didáctico para tener un conocimiento rea l, 
objetivo y comprobable. 

El método experimental de las Ciencias Naturales, 
debe ser incorporado a las Ciencias Sociales, y de el lo 
entonces se deduce que e 1 curr i cu l um deberá tener con oc i -
mi entos y canten idos experimenta 1 es. Só lamente si el a 1 umno 
aprende y comprueba ésto, entonces su aprendizaje será válido 
y verdadero. 

La Pedagogia critica no cree en la transmi s ión 
del conocimiento. El sujeto que no crea conocimiento no lo 
tiene; hay que construirlo pero también hay que pensarl o, es 
decir darle al conocimiento un significado desde la prop ia 
concienc ia. 
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La teor i a reconceptua 11 sta huma ni sta del di sef'lo 
curr i cular c ritica al enfoque tecnolog1sta por considerarlo 
como u na "mercanc i a 11 

: 
11 hay que f armar perf 11 es en base a las 

demandas", y no precisamente a la s neces idades racionales, 
humana s o de interpretación. Las caracter i sticas del enfoque 
reconceptualista son: 

- Valora más los procesos que lo s resultados. 
- Incorpora a él las grandes aportac 1 ones de la ps 1 col og i a 

(Brunner, Vigotsky, P1aget, Wallón, Ausubel, etc.) 
- Se basa más en el desarrollo personal. 
- Aborda los problemas de la realidad concreta en el aqui y 

el ahora. 

- Plantea objetivos de proceso y no de conducta. 
El papel del maestr o aqui, no es el de transmsi t 1r 
co nocimientos, sino propiciar experiencias de aprendizaje. 

- Cada sujeto debe construir s u propio conocim iento, al tener 
c ontacto con su rea lidad y resolver sus propios problemas. 

En este trabajo el curriculum es conceb ido como 
la planeación regida por los objetivos, contenido s y métodos 
de e nsef'lanza que se conforman bajo una lógi ca de organizaci ón 
en un modelo especifico. este modelo se const ituye en e l 
proyecto formal que la escuela propone como medio o via 
idó nea para realizar su función docente y de transformac ión . 

El curriculum debe abordar todo los relacionado a 
las formas soc ialmente válidas de aprobación de lo s real y de 
su interiorización en la persona: debe atender y contemplar 
las necesidades dadas entre e l modelo y la real idad misma , 
por ejemplo: los tipos de relaciones humana, costumbres , 
tradiciones y folklor de un co ntexto determin?do, entre los 
grupos soc i a l es . 
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La educac1ón y el curr1culum son med1os que 
pos1bil1tan la capac1dad del sujeto para pensar la real1dad y 
actuar de manera acorde a e 11 a. por otro l ado la educac 1 ón 
prop1amente dicha por su naturaleza d1aléct1ca dentro de la 
soc1edad y la h1stor1a no es una un1dad 1ndepend1ente dentro 
del s 1 stema nac 1 ona l educativo, se conforma de aspectos y 
piezas complementar1as que erigen el proceso de enseManza 
aprend1zaje. 

Las re l ac 1 ones que ex 1 sten entre l os elementos 
1ns t1tucionales de aprend1zaje, forman sus propios s1stemas y 
tienen como referente pr1ncipal el proceso de ensenanza
apre nd1 zaje. Sus elementos co nstituyentes so n: el alumno, los 
contenidos, los objetivos, el profesor, las estrateg ias 
didácticas y la evaluación. 

En la d 1námica interna de tal proceso, 
conceptua li zaciones teór i cas que definen cada uno 

e x isten 

de los 
elementos que intervienen en el mismo, siendo e l principal, 
el sujeto que aprende y e l objeto de conocimiento. Desde 
principios de siglo todas las tendencias innovadoras en 
pedagog 1 a, teór icamente in tentan dar mayor importancia a la 
actividad del alumno en la escuela; el niMo ya no es 
considerado como receptor pasivo, si no como un sujeto que 
aprende por s 1 mismo, participando, actuando y descub r i ende 
s u propio aprendizaje y asimilación del mundo e x terior. 

Hoy el maestro no es simplemente un transmisor de 
conoc imientos , sino el agente que orienta y estimula el 
proceso de aprend i zaje de l os alumnos, sin embargo, estas 
prácticas pedagóg icas se basan únicamente en intuiciones s1 n 
poseer ninguna fundamentación teórica. No es sino a parti r de 
los anos treinta que los estudios del psicólogo suizo Jean 
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P 1 aget ofrecen una base e 1 ent i f 1 ca para una mayor aprox 1-

mac 1 ón pedagóg ica. E 1 res u 1 tado de sus trabajos sobre e 1 

desarrollo intelectual y la adqu isición del conocimiento en 

el ni f'lo han orientado numerosas exper i ene 1 as pedagóg 1 cas en 

diferentes paises. 

Acorde con 1 a pedagog i a operator 1 a el desarro 11 o 

intelectual es un proceso de construcción en el que el nif'lo 

es el principal motor activo y su propio coordinador. 

El pequef'lo aprende a ver el mundo como un 
hecho coherente reestructurado al actuar 
sobre la rea lidad exterior transformándola, 
del éxito o fracaso de sus acciones y trans
formaciones, obtiene información sobre el 
mundo que le rodea. Piaget considera que el 
mecanismo que permite exp 11 car el de sarro 11 o 
in te lectual y la adquisición de conocimientos 
es un jueg~ de equi librio entre dos factores: 
l a asimilación y la acomodación. El nif'lo 
as imila l a real idad e x terior mediante sus 
estructuras internas, es decir, ve al mundo a 
su manera, muy diferente a la del adulto, y 
actúa sobre él, basándose en tal comprensión, 
el siguiente escalón de esta s ituación da 
como resultado un estado de equilibrio en el 
nif'lo, es decir un aprendizaje nuevo adquirido 
por él mi smo en el interior de sus esquemas 
mentales. (9) 

Un aspecto primordial a contemplar en la e scuela 

e s sin duda el rol del maestro , el del a lumno , el de la 

escuela y e l de la propia sociedad, como factores influy entes 

e n la adquisición del conocimiento y aprendizaje del nil'lo. 

Para e xplicar esto, se mene i onan a continuación algun o s de 

l os principios que sel'la l an las teorias de l aprendizaje soc i a l 

y c ultural en función de la influencia de la comun i dad: 
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'k 

'k 

Los individuos poseen una capacidad ilimitada 

reaccionar y aprender, sin embargo esta suele estar 

tada por los modelos socia l es que el contexto impone. 

para 

11 mi -

El aprendizaje se produce por el impacto del ambiente 

social y por los controles de él ejercidos para modificar 

la conducta. 

'k Todo aprendizaje depende de la cultura que rodea a l ser 

humano, el proceso de aprendizaje se lleva a cabo mediante 

una socialización, la cual es la transformación de la con

ducta innat a del individuo para satisfacer las necesidades 

primarias. 

El 1 o que conc 1 erne a 1 educador, su pape 1 es 

recoger toda la información que recibe de l ni~o manifes tada a 

través de s us 1 ntereses , preguntas, respuestas, h i pótes 1 s, 

medios que propone, etc, y en crear s 1 tuac iones ( de 

observac i ón, contradicción, generalización, etc), que le 

ayuden a ordenar l os conocim ientos que posee avanzado en el 

largo proceso de co nstrucc ión d e l pensamiento del ni~o. 

Para finalizar este punto, cabe decir que, la 

propuesta de vincu l ación curricular a la que se hace 

referencia se nutre de dos planteamientos teórico

metodo l ógicos: El curricu l um comprensivo de A. Magendzo y el 

mode l o curricu l ar progresista de Jhon Eggleston ,a demá s de 

algunas aportaciones de la curricula en la pedagogia cr 1tic~ 

y l a psico l ogia educativa entre otras. 

5. 2 . El Curricu l um Comprehensivo . 

Este modelo, invocado por A. Magendzo, es una 

" v ia alternativa al currfculum pedagógico y escolarizado que 

otorga primacfa a la auto nomf a, descentralización curricular, 
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y a las culturas populares como fuente del curriculum" (9). 

Para éste autor los planes y programas son acc 1 ones humanas 

que no t1enen porque elud1r su 1ntenc1onal1dad, d1sef'larlos 

conlleva a una se lecc1ón de elementos culturales que def1nen 

u na pos 1 c 1 ón ante esquemas educat 1 vos d 1 st i ntos que deben 

aprec1arse claramente. 

El saber popular, los problemas de la 

cotidianeidad, la 1nteracción humana del aqui y el ahora, son 

factores de primera linea para la construcción de expe

r i ene i as de aprendizaje, de interés para los educandos. El 

disef'lo del curriculum comprens1vo obliga a ' un cambio de 

act itudes por parte de quienes participan en el proceso; 

camb io que se inicia por el conocimiento de la existencia de 

diversas culturas en donde la propia es simplemente una de 

tantas y no precisamente la mejor como para querer exte nder la 

o imponerla. 

Por medio del curriculum comprehensivo, se busc a 

incorporar e xper 1 ene i as que perm1 tan e 1 rescate y 1 a 

a fir mación de la propia identidad . El proceso educativo parte 

de la localidad o subcultura respetándola y valorándola par a 

crear puentes i ntercu l tura 1 es que perm 1 tan 1 a amp 11 aci ó n y 

complementariedad del saber popular con el universo. Persigue 

romper la s fronteras entre culturas reconociendo los valores 

de la s cu lturas vernáculas como raices que es necesario 

a 11 mentar para poder ampliar, aprovechar y enrr i quecer 1 a 

vida en cua lquiera de sus dimensiones: local , familiar, 

regional, nacional y universal. En e l curriculum comprehen

sivo, se asume que as i como cada pueblo t 1 ene su propia 

idiosi nc racia, un modo de ver la vida y expresarse diferente, 

l a misma idiosincracia va sufriendo modificaciones que le 

plantea s u propia historia y tales modificaciones se cump len 
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en razón de opciones que ese mi s mo pueblo crea o toma de 
otros paradigmas cultura l es. Desde este punto de vista e 1 
curriculum aprehensivo selecciona dentro de la diversidad de 
culturas aquél lo s aspectos con significado para el adulto en 
la búsqueda de su propia identidad, su desarrollo personal y 
de su entorno. Coincide con la pedagogia del oprimido de 
Paulo Freire en cuanto a depositar en el juicio y capacidad 
de los sectores marginados 1 a ef i c i ene i a de los programas 
educativos favoreciendo la libre participación de 'los educan
dos en el manejo de conceptos complejos y el establecimiento 
de relaciones entre los nuevos conocimientos con las preocu
paciones anteriores. 

5. 3 . El Curriculum Progresista. 

Este esquema curricular sustentado por John 
Enggleston y Joh n Dewey como principales representantes, 
muestra una anál i s is psicológico del curriculúm y dirige su 
ate nc i ón hacia la problemática del control social relacionada 
con éste. Entre lo s aspectos más importantes citados por los 
autores, tenemos lo s siguientes: 

Consideran que la escuela y el curriculum son 
necesarios para la leg itimación y distribución del cono
cimiento en la sociedad. Este conocimiento sólo se selecciona 
cuando se considera que es necesario y su f i e i ente. Critica 
1 os estudios sobre el curr i cu 1 um que no ha considerado 1 os 
factores soc i a 1 es re 1 ac i onados con éste, reconociendo que s i 
bien no es el único si es un instrumento muy importante para 
la conservación de las estructuras de poder y autoridad de la 
sociedad y la escue la con la cual se mantienen los rasgos del 
sistema cu ltura l de la sociedad, s iendo entonces un mecanismo 
de control socia l para los jóvenes y para quienes ense~an. 
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Cons idera el currículum como uno de los sistemas 
de interacción de la educación junto con l os exámenes, el 
sistema de ense~anza y el de control administrativo. De aquí 
que reconoce que: "siendo el currículum un sistema que actúa 
en interacción con otros, debe cons i derarse dicha inter
relación en el planteamiento del mismo." (10) 

Se~a 1 a como c omponente de 1 curr í cu 1 um, 1 os propó
sitos, canten idos, tecno 1 og í as, di str i bue i ón tempera l y eva
luación que son consecuencia de los si s temas normativos y de 
poder de la escuela, además algo muy importante, hace 
referenc ia del denominado currículum oculto, .·enfatizando la 
re l e van e 1 a de la 1 n ter re l a e i ó n entre ésta y e l man 1 f i esto 
ofi c ial. 

Ubica las diferentes perspectivas del currículum 
en dos modelos ideológi cos denominados: A) Perspectiva reci
bida y B) Perspectiva reflexiva. 

En l a p r i mera , e l e o no e i mi en to y l os 
demás componentes del currículum se 
adop tan como algo dado, no es d ialéctico 
ni consensual, en tanto que en la pers
pectiva reflex iva este currículum y sus 
componentes se entienden como negocia
bles , su co ntenido puede ser discutido y 
reelaborado, esto lleva implícito el 
reconocer que l a real idad puede trans
formarse. Presenta como alternativa lo 
que denomina perspectiva reestructu
radora, 1 a cua 1 presta ate ne i ó n al rea 1 
ejercicio de poder en el currícu lum y sus 
consecuencias en las sociedad. Acepta que 
el profesor tome una gran cantidad de 
decisio ne s curri cu l are s , pero se~ala 
también que estas dec isi ones están condi
c i onadas por la esc uela y e l sistema 
social. (11) 
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Es d e notarse en los autores su pos ició n 
progresista, pues manifiestan una postura crit i ca respecto a 
la escuela a l resaltar l as relaciones de esta con la 
soc iedad, dicha disposición puede conducir rea lmente a 
planteam i entos que 

curr iculum oficial . 

ayuden a resolver la problemática del 
Tal estudio brinda la pos ibilidad de 

retomar la propuesta de la didáctica crit i ca como elementos 
complementarios a l proyecto en referencia, pues reconoce 1 a 
relación de la escuela y la soc iedad, los fines de la 
educac i ó n , a l profesor como técnico aplicador al aprendi zaje 
como u n proceso di a léc ti co, al s u jeto en su i nterre lación co n 
e l co noci mi ento en una situación concretament e determinada y 
al contenido en su relación con el con ocimiento y la 
ideologia. También se hace alusión un tanto por el curricu lum 
y la pedagogia critica . 

Para desarrollar una pedagogia de esta 
naturaleza se debe tener 1 a perspectiva de 
una rea li dad en movimiento . Lo imperante está 
en viab i l izar l a construcción de estrategias 
curriculares que trasciendan la noc i ón de 
rea li dad estructurada, intentando estab 1 ecer 
formas de aprendizaje en una perspectiva de 
movimient o potencial haci a lo aún n o 
determi nado, pero posible . ( 1 2) 

Es necesario construir estrateg i as curr icu l ares 
en una dimensión dinámica que propicien l a partic ipación de 
lo s sujetos incorporando sus creencias, saberes , pensares y 
haceres emp 1 e a ndo e 1 pensamiento critico como eje centra 1 
para constru i r opc i ones transformadoras. Ello ex i ge a su 
vez, d i dactizar el curr i culum, no asumirlo como un artefac to 
cerrado sino 

con oc imientos , 

como un instrumento 

pensándo 1 os mas que 

para transfigurar los 

sab iéndolos en el a nhelo 
de abordarlos como fueron constru i dos y no de asi mi larlos 
si mp l e mente como fueron dados . 
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5.4. Concepto de V1nculac1ón y Comunidad. 

El térm1no vinculac1ón en este proyecto se define como sigue: 

VINCULAR: "Es perpetuar o continuar una cosa o el ejercicio de ella . Unión, atadura, enlace o fundición de una situación o cosa a otra. " ( 13) 

Conceptualmente co n este significado se fundamenta l a vinculación curr i cular del Jardin de Ni~os co n l a comunidad soc i oeducativa y económica en la que se contextúa. Para clarificar dicho objetivo se enmarca primeramente la idea del concepto de comunidad en ge ne r al y d e comun idad escolar. 

COMUN IDAD : "Es la congregación de personas que vi ven ba j o constitu ciones y reglas semejantes. Es una corporac ión d e personas que tienen vida en común acuerdo y caracter isti cas , no r mas, va lores, creencias y religiones afines."(14) 

Se hablará ahora, especificamente de la comun ida d educativa rural marginada, para lo c ua l se alude a Rafael Ramirez quien fuera pionero de l a Educación Rural Mexi c a na y que en su momento hi stórico legó a 1 r especto 1 as sigui entes cons ideraciones. 

Para é 1, las escuelas rurales y urbanas, n o son si no escuelas en ambientes co n caracter i st i cas geográ f icas diferentes, unas y otras estuvieron realizando en e s t e tiempo l as mismas fu nciones: 

.,, Transmit ir a la s tiernas generaciones la herencia espir i tual de la raza . 
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* Acelerar el trabajo de integración haciendo participar a 
l os niMos en el grupo maduro de l a comunidaq. 

* Estimular los diversos intereses socia les para asegurar el 
progreso y desarrollo de los intereses de los educandos. 

Cuando se piensa en 1 as enormes di f i cu 1 tades de 
la obra encomendada a los maestros rurales se sost iene que su 
preparación debe ser más escrupulosa, dado que su tarea 
ofrece grandes dificultades y su apoyo soc i oeconómico es 
mucho más limitado que la de los maestros urbanos. Tiene que 
divid i r su atención para conducir él solo, varios grupos 
escolares, atacar y resolver el serio problema de la falta de 
mate r i a l , de ú t i l es y e q u i p o , l u c h ar e o n t r a l a i nas i s ten c i a 
de alumnos, contra la apat1a de los padres de familia, etc , y 
por si esto no fuera bastante, ha de recurrir por fin a s u s 
propias fuerzas para resolver los problemas de organización, 
enseMan za y discip lina que a cada paso le presenta e l 
ejercicio de su función docente: porque la inspección esco lar 
si acaso va a visitarlo una vez al aMo por la cuaresma. 

El maestro urbano por el centrar 1 o, cuenta para 
rea 11 zar su obra con muchos cal aboradores. El rural ún 1 c a
mente cuenta para ello con la claridad de su propia 
1 nte 11 gene 1 a, e l entusiasma de su prop 1 o corazón y con la 
enorme energia de su propia voluntad. Dice Rafael Ram1rez 

El maestro rural necesita primero ser un 
hombre cu 1 to, después un experto en 1 a 
técnica del trabajo escolar y en tercer lugar 
debe tener un amp li o conoc 1 miento del medio 
rural . Final mente requ 1 ere de ser un traba
jador socia l y un lider de pequeMas comu 
nidades. (15) 
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Resulta s orprende nte 
p i enero de l a Educac i ón Rura l en 

l a aportac i ón 

Mé x i co. todo s u 

de este 

argumento 
desp i erta una 

a demá s de la 

gran admiración por su vocación a la educación 
va 1 crac i ón de 1 trabajo docente y 1 a conc i en-

tización de lu c har por el mejoramiento cotid i ano de la labor 
en e l au l a . 

Hoy en dia la idea de educación comunitar ia, ha 
venido evo l uc ionando has ta alcanzar el concepto dial éct ic o 
que más se acerca al mome nto actua l. 

La comunidad educativa es un proceso soc ia 1 durante e 1 cua 1 , 1 os habitantes pr i -mero discuten cuidadosamente y luego definen l os que quieren para planear y actuar en conjunto, a fin de s a tisfacer sus necesidades e inquietudes. " ( 16 ) 

E l desarrollo de l as comun i dades se identifica 
como cua lquier forma de mejoram i ento loca l con la c oopera c ión 
vo lunta r ia de toda su gente . Un prob l ema de l a comuni dad es 
enco ntrar maneras efectivas de ense~ar, ayudar y esti mular a 
s u s habitantes, adoptando nuevos métodos y aprendiendo 
mejores procedim i e ntos en la asimilación del conocim i ento . 

La organi zac i ón de la comunidad es un proceso con 
objet ivo s a desarrollar, 1 os c ua 1 es intentan f armar grupo s 
f u ne 1 o na 1 es de c iudada n os respo nsab 1 es y capaces de trans
for marse en agentes activos para que por si mismos b usquen y 
den so 1 u c i enes a 1 os p rob 1 emas d e s u entorno. Para e 1 1 o se 
u t i l i zan como mecani s mos: La i nvest i gac i 6n de 1 os prob 1 emas 
l oca l es, el a náli s i s de s u s costumbres, hábitos e ideo l ogi a s, 
la búsqueda de l a parti c ipac i ón y la coord inació n vo luntari a 
de lo s individuos y autoridades o lideres de e sa comun idad . 
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Con e l propósito de cl arificar nit idamente el 
contexto de l proyecto se presenta a continuación un espac 1 o 
que aborda 

ana li za : 

las caracter isticas de la pob l ación que se 

Caracter i sticas de la marginación: 

- Población carente de servicios bás icos. 
- Percepc i ó n de ingresos i gua les o por debajo 

del salario mini mo . 
- Trabajo en la economia no forma l del pais. 

No usuarios de l os serv i cios médicos y 
otro s apoyos instituci onales. 
En estos grupos socia l es se perc iben dos 

d i vergencias: 
ye Soc iedad en tran smis i ón.pues al l ograrse 

e l pleno desarrol l o. este sector queda 
absorbido p or l a soc i edad y la economia 
f arma 1 . 

* Sociedad inmersa en e l tejido económ i co y 
soc ial.(17) 
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6. LINEAMIENTOS Y COMPONENTES FUNDAMENTALES DE LAS 
ESTRATEGIAS METODOLOGICO-DIDACTICAS 

Las estrategias metodológico-didácticas consti
tuyen la parte primord ial del proyecto educativo para echarlo 
a andar . Vienen a ser el arte de dirigir la propuesta 
correcta y eficazmente. Sin las estrategias no puede existir 
la ap l icación del trabajo, dado que ellas vierten la pauta 
y/o seguimiento que el aplicador debe contemplar para 
ejecutar su obra. 

La metodo 1 og i a propuesta sin duda deberá estar 
basada en la participación de la comunidad en el proceso 
educat ivo. La participación de lo s padres de fami 1 i a dentr o 
de 1 proceso de enserian za aprendizaje ha abarcado una gran 
var iedad de funciones aparentes. Por ejemplo la observac ión 
d e los padres de familia al proceso educativo . 

S in embargo. muy a menudo esta participaci ón se 
ha limitado a las notas de autorización que son envi adas a 
los hogares co n relación a salidas fuera del Jardin o a las 
convocatori as o reuniones para padres de familia. 

Cuando se propone un trabajo de este 
di st i ngu irse los términos: Edu<;;:ac i ón de padres 
pación de pad_res. 

tipo deben 

y Partici-

La educación para padres está constituida p or 
aquellas acciones diseFladas para capac itar a los seriares para 
convertirse en mejores padres para sus hijos. 
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Por otra parte. l a participación de l os padres se 
conf orma por l as estrategias que los i ne luyen en l a planea
c i ón. aplicación y evaluación de l os programas de educac i ón 
preesco l ar y por lo tanto contemplan i gual mente la s act i v i -
dades de los mi s mos. 

Tal participación favorece tanto el desarrollo 
cognitivo como el efectivo de sus hijos. Cuando los n1flos 
reciben estimu lo s hacia la i ndependencia del pensamiento y 
acción. adqu ieren l a confi a n za necesaria para tene r éxito e n 
la vida escolar. Autores como Gordon (1970). Stevens (1971). 
Schaefer (1972) entre otros, han demostrado que las conductas 
i nteract i vas entre padres e hijos. al igual que los aspectos 
del ambiente fisi co , tienen gran influencia en el desarrollo 
afect i vo y cogn iti vo del preescolar. 

En Mé x i co, se han puesto en práctica programas de 
educación preescolar que invo l ucran a los padres de familia 
en el proceso educativo. entre e ll os está el proyecto 
Nezahua l p 1111. que es un programa d e educac 1 ó n preesco 1 ar 
comun itari o c u yos 1 ntereses se encaminan a desper tar con
cienc ia en e l niflo sobre su propia a u tonomia. conoc imiento, 
crit icidad y so lidaridad en e l sentido de que sea capaz de 
enfrentar colect i vamente sus necesidad es. Para l a presente 
propuesta curricular. se retomaron del programa Nezahua l
pi lli . algunos objetivos para el trabajo con padres de 
fami lia, que fuesen coherentes con e l modelo de escuela 
activa que se intenta desarro 11 ar. No todos los jardines de 
niílos han adoptado una nueva forma de trabajo, en su mayoria 
la escue l a se l imi ta a invitar a los padres de fam ili a a la 
simp le observac ión de un dia de clases con l os alumno s s in 
consi derar que tal "invitación" no incluye siquiera la 
planeación de ese dia, s i no la simple serie de act i v i dades 
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secuenciadas do nde p ueda establecerse una relac i ó n bidi
reccional educadora-padres para incrementar la participación 
de ésto s en el proceso de aprend i zaje de sus hij os. 

La coacción de l os padres de familia e n las 
actividades del Jardin de Ni~os debiera emplearse como la más 
poderosa estrategia para promover e 1 desarro 11 o ópt imo de_l 
educando en todos los niveles educativos empe z ando por 
supuesto del de educac i ón preescolar. 

6.1. Modelo Trad i c ional de Educación Preesco l a r. 

En este t ipo de mode l os curricu lares se hace 
a lusión al programa ofi c i a l de la Secretaria de Educación 
Pública. en el cual, l o que interesa e s la situación escolar 
como tal: e l cumplimien to de sus objetivos, el respeto por la 
autoridad, e l adecuarse a un programa, etc. Esto no es 
precisamente e l problema , sino que, el tipo de objetivos, e l 
representant e de la autor idad, l os conteni dos que integran el 
programa, etc, son elaborados fuera de la comun idad . La 
varieda d de modelos curriculares de educació n p reesco l a r 
pueden catalogarse de la siguiente manera: 

- Modelos Trad i c iona les 

- Modelos Act i vos. 

E 1 Mode 1 o Trad i c i ona 1 a 1 cua 1 se hace ref e renc ia 
como ya se ha venid o me nc i o nando se cata l oga como v e rtica l , 
dado que es el educador quien posee un conj unt o d e 
con oc i mi entos . va 1 ores y normas que e 1 ni ~o debe conocer y 
mane jar sólo por ser un preesco lar . La meta de l a educación 
dentro de éste model o es que el peque~o c umpla los objetivos 
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siendo tales, 

educando. 

propiciadores del desarrollo integral del 

Una escuela que se locali za precisamente en este 

modelo es la escuela marginada, y lo llamado "desarro llo 

integral" es sólo un término rimbombante que en la práctica 

no funciona. 

El llamado sistema activo, es aquel que de alguna 

manera ha buscado alternativas a los modelos tradicionales 

incorporando avances provenientes de teorias del desarrollo o 

de nuevas técnicas para e 1 trabajo educativo. Ta 1 es a 1 ter

nativas se han caracterizado por buscar que el ni~o se 

desar ro 11 e en un espacio de mayor creatividad y autonomi a 

siguiendo pautas má s natura 1 es y espontáneas de desarro 11 o, 

s in embargo, sus objetivos se centran en el ni~o y la 

escuela. El sistema tradicional se impone a las comuni dades 

marginadas. Los modelo s activos no pueden imponerse, inciden 

en un nivel social. A pesar de las opciones educativas que 

estos sistemas desarro 11 an, permanecen aún a 1 ejados de 1 as 

pob laciones marginadas, y de esta forma, además de estar al 

margen de l os beneficios del de sarro 11 o económico. 1 o están 

también de los mode los alternativos de educación. 

6.2 . Model o Activo de Educación Preescolar. 

Este modelo alude a la presente alternativa 

curricular considerada como un modelo de educación preesco lar 

semi-urbano, el cual, es el resu ltado de l a búsqueda por 

definir a la educación preescolar más al lá de los limites de 

la escuela . Estudios recientes (como el del proyecto 

Nezahualpilli) han demostrado que la educación preesco lar 

puede ser un espacio en e 1 que e 1 educador y 1 as familias 
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trabajen para me jorar l as condiciones de vida en las que el 
ni~o se desarrolla. 

La relación escuela-familia, en la actualidad se 
ha convertido en un proceso burocrático, sin embargo se 
considera que esta relación es determinante del éxito 
educativo, no basta planear un dia para que los padres 
observen el trabajo del ni~o en la escuela, es necesaria una 
ser ie de participaciones permanentes dentro de las activi
dades educativas. 

Las caracteristicas del presente modelo son bási
camente : la part icipación comunitaria en el proceso educativo 
y la recuperación de las experiencias de vida como bas e del 
t r abajo escolar. 

Su finalidad es implementar una a lternativa de 
educación preesco 1 ar, desarro 11 ándo la dentro de un enfoque 
que utilice a la escuela como un medio para el análisis y el 
mejoramiento de las cond iciones de vida de la comunidad. 
Dentro de 1 as poblaciones marginadas no es pos i b 1 e trabajar 
aisladamente. toda acción será exitosa si es planteada o se 
desprende como un trabajo de su realidad, de su comunidad, de 
su fam ili a, de su medio. 

La propuesta curricular como alternativa para la 
vinculación Jardin de Ni~os comunidad presenta una opción 
metodo 1 óg i ca para ser ap 1 i cada en el nivel preesco lar, en 
zonas urbano- marginadas. El proyecto rebasa con amplio ma rgen 
e 1 estereotipo de que el Jard in "es un lugar para que los 
niMos jueguen y se entretengan antes de ingresar a la 
primar ia"; sust i tuyéndo l o por la idea de que: 
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"Es un espacio necesario e idóneo para propiciar 

el desarrollo del niNo". Esta alternativa curricular, 1ntenta 

dar respuesta a una colonia marginada en la ciudad de 

Morelia. para ello se aplica una metodologia de investigación 

-acción en 1 a que. e 1 trabajo de padres de fami 1 i a, 

educadoras y ni Nos pos i b i 1 i ten 1 a construcc 1 ón co 1 ect i va de 

una estrategia educativa curricular no tradicionalista. 
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7. COMPONENTES DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICO-DIDACTICAS 

El proyecto define sus metas educativas en 

relación con la comunidad en que se trabaja, de modo que la 

educación preescolar no tiene sentido únicamente por el 

aprendizaje sino por la posibilidad que tiene de influir en 

las transformaciones de las cond iciones de vida en las que el 

nif'lo se desarrolla. En este sentido, la propuesta contiene 

una visión de la educación eminentemente social. La 

investigación para detectar los contenidos del curriculum se 

centra en un método semejante al utilizado en el trabajo con 

los nif'los: se construye el proyecto educativo a part i r tanto 

de l a propia experiencia de los participantes como de la 

práctica y reflexión sobre el trabajo cot idian o. Ello implica 

que más que presentar un listado de temas únicos se expondrá 

una metodologia para descubrirlos de acuerdo a los intereses 

de cada grupo. 

La forma de escoger los canten idos influye en la 

metodologia didáctica utilizada, ya que si las metas educa

tivas más importantes se relacionan con la transformación de 

las propias condiciones de vida, sus formas de trabajo 

necesariamente deberán partir del análisis de las expe

riencias de los nif'l os y de los adultos involucrados en el 

proceso educativo. 

7.1. Contenidos: Situaciones Comunitarias . 

En la presente propuesta didáctica, es tán vedados 

tres tipos de contenidos: 

"' Te mas de aprendizaje memoristico: Este tipo de contenidos 

se ha utilizado pr i ne i pal mente en aqué 11 os programas qu e 
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se fundamentan en la idea de una "cultura nacional única". 

De este modo consideran 

conoc i mi entes que todos 1 os 

que existe un conjunto de 

nif'\os de una misma edad y/o 

nacionalidad deben tener y desean t ransmiti r de generación 

en generac ión, por ejemp 1 o: cuántos son 3+4, quién 

descubrió América, cuál es la capital de Francia, etc. 

Contenidos de objetivos conductuales: Estos prog r amas 

consideran que e 1 ni f'\o debe responder a una taxonomi a de 

objetivos preestablecidos, misma que necesariamente inclu

ye 1 os canten idos en cada objeto de desarro 11 o, 1 o que 

supuestamente 11 evará a 1 ni f'\o a al can zar ciertos ni ve 1 es 

en su evolución cognoscitiva, afectiva y motriz. 

Objetivos o canten idos de desarro 11 o: Son aquéllos que 
permiten que los contenidos 

durante el trabajo escolar, 

importantes como tal es, s i n o 

aprovecharse la experiencia 

genera. 

aparezcan espontáneamente 

ya que en realidad no son 

sólo en la medida que pueda 

que a partir de e 11 os se 

Por lo tanto, se considera que los canten idos de 

situaciones comunitarias, son las má s viables para los 
objetivos de esta propuesta de vinculación curricular padres 

de familia-Jardin de Nif'\os. Como ya se ha hec ho alusión, un 

curriculum puede enfocarse más allá de la misma escuela: 

cuando esto sucede, 1 os canten idos deben partir también de 1 

marco social del Jardin de Nif'\os. Y de esta f orma mediante el 

curriculum, además de enfocarse hacia el grupo y la comunidad 

con la que se trabaja se intenta cuestionar y transf armar, 

entonces l os contenidos no sólo deberán provenir de fuera de 

la escuela (comunidad) sino que deberán referirse a s itua

c i e nes suscept i b 1 es de ser prob l emat i zadas . Má s aún s i en 
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dicho curricu lum se plantea el papel activo de l niílo, padres 
y educadores, entonces l os contenidos deberán seleccionarse a 
partir de l a e xperiencia de los part i c i pantes por ser 
equivalentes a la misma. Y ya que la experiencia no es pro
gramable, tampoco lo son l os conten idos. La diferencia e 
innovac i ón de este enfoque estratégico radica en el origen de 
1 os canten idos, pues en éste mode l o 1 os padres part i e i pan 
junto con los ni~os en la proposición de l os temas y 
contenidos. Además este modelo permite proyectar los 
co n tenidos hac ia el trabajo comunitario generando activ idades 
de análi sis y transformac i ón del medi o. De este modo, los 
temas de trabajo buscan propiciar aprendizajes y el mismo 
desarrol l o del educando, en donde la escue l a no los aisl e de 
los problemas y situaciones de la comunidad, s i no que trabaje 
a partir de ella con l a colaboración act i va de l os padres de 
f amilia. 

Los contenidos son entonces una fuente de cues
ti o namiento para futuras acc i ones. Dicho de un modo más 
s imp l e, la s experiencias de cada ni~o y ag e nte educativo son 
la fuente de las acciones del curso. 

7.2 . Tema s Generadores. 

Lo s contenidos o temas de trabajo son generadores 
retomando el nombre de la metodologia de Paulo Freire, y se 
ha tomado as i porque se cree en u na educac 1 ón preesco 1 ar 
también 11 beradora, basada en 1 a e xper i ene i a del educando, 
as i , e l tema generador es en este proyecto l a unida d de 
trabajo. 
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Diferencias entre un tema generador y un terna de 
aprendizaje. 

Terna generador 

1. Surge de la realidad. 

2. Se contextualizan. 

3. E l nif'\ o puede investigar 

avanzar a su propi o ri tmo. 

4. Los contenidos permiten 

part i cipación de l os 

padres. 

Contenidos de aprend i za je 

1. se planean en la oficina. 
2. Se ensef'\an en todos lados 

por 1 gua 1. 

3 . E l nif'\o debe repetir los y 
memorizar l os al ritmo que 

impone e l maestro. 

4. Los padres n o partic ipan en 

trabajo sobre el tema . 

E l ecc i ón del tema generador. Surge de situaciones 
de la v i da cotid iana del nif'l o, de su re l ac i ón con otros 
nif'\os , con el mundo soc i al, fís i co (plantas animales, etc) . 
De eve ntos es pee i a 1 es, trad i e i ones o costumbres y acantee i 
mi entos. De situac iones problema, sa l ud, enfermedad, alcoho
l i smo, drogadicción, viv i enda, cons trucc ión en mal e stado, 
desa lo jos, evacuaciones, etc. De l a vida social, ple i t os, 
pandi ll erismos, pobrez a, desemp leo, entre otros. 

El tema generador lo el i ge el niffo, los padres de 
fami 11 a y l os educadores. E l trabajo co n ni f'los consta de 
asamb 1 eas con temas comunes a l a mayor i a, temas d 1 fe rentes 
que r efl ejan exper ienc ia s si mil ares, por ejemplo, mi herma
ni to. lo que comen los bebés, etc. Juegos. o b servando lo que 
h a c e y dicen 1 os n 1 f'\o s , representac 1 enes, di bujes y 
dramat i zaciones, investi gaciones, experimen tos y desc ubri 
mientos que abra n nuevas p reguntas y conversaciones entre los 
mismos nif'\os. 
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E 1 trabajo con padres de fam111 a se compone de 
reuniones grupales, contacto informal y diálogo entre educa
dores, se p 1 antea mediante una serie de estrategias que mas 
ade lante se explican (estrategias operativas). 

7.3. Planeac ión. 

Esta en el contexto curricula,:, sirve para 
organizar e l trabajo educativo. es decir, reúne y ordena las 
metas y los objet ivos del proyecto identificando a l os 
partic i pantes (ni~os, padres de familia y educadores), se~ala 
el tipo de actividades a realizar para el logro del 
aprendizaje, asi como e l tiempo disponible y los recurso s 
materiales y humanos con lo s que cuenta. La planeación del 
trabajo especifica qué se va a hacer, quiénes lo van a 
rea 11 zar, en qué tiempo y con qué recursos. La arman i zac i ón 
que tengan estos e 1 ementos ref 1 e jan e 1 grado de coherencia 
de l trabajo educativo. Los elementos del curriculum parti 
ci pan en un programa educativo, pero pueden ordenarse de muy 
distintas maneras dependiendo de 1 a idea de aprendizaje que 
se ma neje. 

Lo que se planea va directamente relacionado con 
la teoria de l aprend izaje en que se fundamenta el curriculum: 

I) . Si se piensa que e 1 aprendizaje se puede programar, 
entonces se planearán objetivos de aprendizaje a l ograr 
en un tiempo y c on actividades determinadas . 

II) . Si la idea que se tiene es, que el aprendizaje no se 
puede programar , se desconoce c uándo y cómo se logrará , 
l o que se planeará, serán actividades que lo propici en . 
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III). Y si se piensa que todos l os nif'los son iguales en su 
desarrollo, entonces programaremo s lo s mismos objetivos 
para todo e 1 grupo en e 1 mismo tiempo. Los elementos 
del curr iculum pueden ordenarse de distintas maneras, 
dependiendo también aqui de la co ncepción de aprendi 
zaje que se tenga. 

Esta alternativa curricular, pretende implementar 
un modelo educativo de v inculac ión curr icular en donde todos 
1 os elementos de 1 proceso ensef'lanza aprendizaje participen 
aprend iendo y apoyándose mutuamente. 

Se planea para vincular las meta&· educativas del 
proyecto referentes a lo s nif'los, padres de familia y 
educadores, generando un trabajo activo de exploración y 
reflexión, respetando ritmos y formas de aprend izaje, y uti
lizando recursos humanos y materiales de la comunidad. 

Se planifican actividades que favorezcan la 
interacción del nif'lo co n su medio. Actividades de encuentro e 
intercambio entre los parti c ipantes y a ct ividades situadas en 
el contexto sociocultural de l os nif'los. 

nif'\os, lo s 

f amilia) . 

Quienes llevan 

educadores y 

a 

la 

cabo 

propia 

la planeación son 

comunidad (padres 

los 

d e 

Los nif'\os dan la pauta para definir qué se va a 
aprender, en qué momento y cómo. 

La comunidad; propone y participa en la planea
ción de sus actividades y de los nif'\os. 
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Y la educadora, organiza y coordina la participa

ción de ni~os y comunidad. 

Para planear, se permite que el ni~o exprese sus 

i n ter es es , se favorece la c o mu n i ca c i ó n entre fa mi l i a y es -

cuela y se respeta y contempla la cultura de la comunidad. 

7.4. Objetivos de las Estrategias. 

Otro 

estrategias, los 

componente 

constituyen 

sumamente importante 

los objetivos. Aquí, 

de las 

las metas 

no son "conductas_ a lograr" s ino "J_'ª_s directrices generale~ 

de un proc:~~:;o que siguen_ los ni ~os. educadores y fami li as de 1 

proyecto". Este va dirigido a impulsar las capac idades del 

educando y de l os padres de familia. 

Para dirigirse a si mismos, controlar las deci

siones que los afectan cot idianamente , y apropiarse de la 

educación, lo cual. nu nea es alcanzado en su tota 1 i dad. E 1 

mode 1 o e i tacto aqu i propone 1 as si gu 1 entes metas y objetivos 

genera les para todos los sujetos involucrado s en las dinámica 

educativa: 

7.4. 1. Me tas para Ni~os. 

Autonomia. - Es una meta social, afectiva e inte

lectual. Como tal, no hace referencia a una serie de virtudes 

o a una lista de conocimientos que debemos de poseer, s ino a 

l a capacidad del ni~o de desarrollarse par~ dominar s us 
' relaciones c on el mundo que lo rodea. En otras palabras, para 

gobernarse a si mismo. Esas medidas no son precisamente 

objetivos termi nales sino directrices del proceso educativo. 

El desarrollo es un proceso hacia la autonomia. A partir de 
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una dependenc1a 

prop 1a forma de 

demás. 

total e l n1íl o evo l uc1ona y construye su 
entender el mundo y r elac 1onarse con los 

Sol u c 1ó n de problemas. - Uno de l os primeros pasos 
para que los niílo s sean autónomos es e l de facilitar o pro
vocar situaciones en l as que tengan que reso l ver problemas 
por cuenta propia. Estos pueden ser tan sencillos como salta r 
un obstáculo o mas comp l ejos como pegar un objeto que se 
rompió. Hay que observar que la manera d e so lucionar l os 
problemas estará relacionada d 1 rectamente con el nivel de 
desarrollo de los niílos y con la cultura de una fami l 1a con 
la que, l os educadores de un grupo deberán e star alertas para 
no 1 mponer o favorecer un patrón de respuestas, s 1 no por e 1 
contrar 1o , buscar , entender y negoc iar co n l os niílos la mejor 
f or ma de hacer lo. 

Creat1vidad.- Esto qu iere dec i r buscar la forma 
nueva y or1g ina l de so luci onar problema s y s 1tuac i ones que se 
presenten o para expresar en un estilo personal y novedoso 
l as impres i o ne s sobre el med1 o a mb 1ente . 

Independe ncia.- Es la capacidad d e tomar 1 n ·lc1a
t i va s y llevar las a la práct1 ca. Esta meta depende muy di rec
tament e de l manejo que el coord1nador de un grup o haga. Es 
muy probable que en la medida en que se van formand o más 
independientes los niílo s, puedan estar en confl1cto con 
algu na s reglas de convivencia junto a sus famili ares . 

Responsab ilidad.- Qu i ere dec i r que el niílo res
ponda por l as cosas que tiene que hacer y que se comprome ta a 
hacer las pero n o por el miedo al castigo s ino p or des ición 
perso na l . 
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Autoestima .- Si los nHlos tienen oportu nidad de 
ser respetados. va 1 orados, amados y apoyados crecerán cons
tatando que son capaces de realizar mucha s c osas y de 
relac i onarse bien con los demás. 

Cr iti c idad.- Se refiere a la capacidad del niffo 
tanto de mantener su punto de vista ante la autoridad, como 
de cambiarlo a nte la evidencia. 

Solidaridad . - Se entiende como l a capac idad del 
ser humano de apoyarse ante 1 o s prob 1 emas que e xper i mentan 
l os indi viduo s y grupos humanos. 

7.4 . 2 . Metas para Padres. 

Este proyecto busca la autogestión a través de la 
participac ión de 1 a escue 1 a en todos 1 os aspectos. Trata de 
incertar a los padres, en la dinámica de convivencia, 
rompiend o l a r i gidez de muchas reglas institucionales que 
s ó lo contribuyen a mantener la distancia entre los par ti 
cipantes . 

Se busca la participac i ón activa de los padres y 
para ello se trabaja con una metodologfa que a ni ve l escolar 
p e r mita la entrada de estos al trabajo. Só l o s i ese método es 
in s u fici entemente flexible podrá permitir que la parti 
cipación no sea un activismo, sino un camino par a que los 
pad r es de familia, en el aspecto edu c ativo sean cada vez má s 
c apaces de gobernarse a sf mismos. Ello, necesariamente les 
dará una may or capacidad para so l ucionar problemas, para 
c r ear , para ser má s cr i ti c os ante 1 as situac iones que se 
imponen df a a dia, para tener un autoconcepto de si mismo s a 
través de la revaloración de su pape l en el trabajo educati v o 
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y para tPnP1~ una mr1 ,vcH' i nrlPr,Pndenrir1 <>n l r'I~ (➔ P.cis i ones qu e sohre edu c r1 r:: 1 ó n puecirrn toma1~. 

7. ~.3. Metas para Educ adora s . 

/\qu i, como e n las metas para niílos y padres, la auto n o mir1 es una de l as princ ipa l es. Se busca educadores cc\ paces de u t. i 11 zar e l mét odn de trr1bajo de r.1cuerdo c o n l as c aracteri sticas del medio en e l que trabaja, y por los fines que ya se h a n mene i o nado. Para que e l educador sea capaz de uti li zar el método de t rabajo del proyec to es necesario que se enfrente a l os mismos retos que los ni f'íos y padres de fam i 11 a: so 1 uc i onar p r oblemas de acuerdo a su cr iteri o, s e r creativo, ind epend iente, etc, l a au tonomi a como meta para 1 os e ducadores tamb i én puede denominar s e aut oge s t i ó n. Es t o hace referenc i a a la capa e i dad de 1 os grupos de aprop iarse de 1 proyecto y dir i g irl o de a c u e rdo con sus propios intereses. 
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8. ESTRATEGIAS OPERATIVAS DE LA PROPUESTA 

A fin de obtener resultados satisfactorios en la 

aplicación de l a propuesta didác tica de v inculación 

curricu lar del Jardin de Ni~os con la comunidad, se describen 

a continuación las estrategias que, desde mi punto de vista 

son factibles para el l ogro de lo s objetivos propuestos. 

Enfatizando s iempre el interé s del n i ~o por el mundo que le 

rodea y de la educadora por adentrarse un poco a ese peque~o 

o gran mundo, y partiendo de ahi para aprendizajes pos 

t er iores, se contemplan como posibles estrategi as de 

vinc ulación a la comunidad la s siguientes: 

- Ta lleres de trabajo con padres de familia. 

- Visitas domiciliarias. 

- Coordinación de reuniones de salón con padres de familia. 

- Cursos ini c iales y circulas de estudio a padres. 

- Autoevaluació n bimensual. 

- Observacio nes de trabajo. 

- Evaluaciones anuales. 

- Reuniones de organi zación con Mesa Directiva. 
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Educadoras 

ORGANIZACION DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD 
Mesa Directiva 

Coordinación de grupos de 
nif'\os 

Trabajo con padres directamente relacionados con la situación del grupo. 

Coordinación de reuniones de salón. 

Asambleas propuestas y/o investigación de temas generadores . 

. Determinación de: 
- Calendario escolar. - Tipo de celebrac iones. 
- Horario de ta lleres de ca-pacitac ión. 

Administrac ión y aspectos financieros. 

Cobro de cuotas. represen
t ación de l os padres de fa milia. 

Organi zación de eventos . 

Control de la salud de los nif'los. 

Ahora se explicará con deta 11 e el origen y 1 a func i ó n de estos agentes educativos. 

Los padres de familia. - So n miembros de la propia comun idad que tienen e xperienc ia respecto a la educación d e 
s us hijos. El que sean personas de la comu n idad favorece l a integración de aspectos especificas de su c ultura y 
cosmovisiona los contenidos que trabajarán los ni~os y padres, propiciándose as i el logro de uno de los objet ivos 
del proyecto. De este modo ex i sten caracter i sticas que indican que c iertas personas pueden iniciar un traba j o de in teracc i ón de grupo. éstos son: 

Que sean miembros de l a misma comunidad . 
. Que sean aceptados por la comunidad . 

Que quieran trabajar con niílos . 
Resulta idóneo que sean precisamente madres y padres de 
familia . Ello permite que conozcan su co lonia. su historia 
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y sus costumbres. asi mi s mo fa c i 1 ita que por contactos 
personal es o por lazos familiare s . atraigan a mayor número 
de ni~os y familias. 

1-1~y t ªrnti 1 ~n ot r ª ~er i e cte c,:1rac:ter 1· ~t i c,j§ que la~ 
personas va n adquiriendo co n 1 a práct 1 ca y que forman el 
perfil idea l : 

- Que sean p er s ona s dispuestas a conocer, va lorar, cuestionar 
y transformar s u propia manera de ser y actuar . El hecho 
de que una persona viva e n una determi nada colon ia no 
garantiza que sea capaz de co nocer y va l orar de reconocer 
y valorar los e s pecif i co que hay en ella. Sin esta 
cond i c i ón se difi c ultará sobre todo el t rabajo con los 
padres de lo s nif'los y la pos ibil idad de establecer u na 
relación hor i zontal. 

- Que sean firmes y no rigidas tanto en su relación c o n los 
ni~os como co n los educad ores . 

- Creati vas y osadas para innovar . 

- Capaces de trabajar en equipo, l o que supone un aprendizaje 
que se da en la práct i ca. 

Que sean personas q ue s epan leer y escribir. Esto es 
necesario para que puedan ir regist r ando a su manera no 
sólo l o que aprendan, sino actas de juntas , cartas, llevar 
c i e r to e o n t ro 1 de c uent as , ha e e r l i s ta s , 1 e e r ma n u a l e s 
s ene i 11 os, etc. 

Dand o por hech o que no se puede contar en un cien 
p o r c i ento co n la partic i pac i ó n del padre de fam ili a cuant i 
t a t, i vame n te hablando; habrá necesidad de se l ecc i o nar a un 
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grupo ya sea por as ignac i ón de la educadora, o por la propia 
voluntad de l os padres de familia e n e l proyecto . 

S i se diera e l cas o de que toda la comunidad 
fuera a na lfabeta, se buscará l a manera de que ésto no haga 
imposible el ini c io del traba jo. La selección de los 
coordi nadores de grupo se hará después de un curso breve de 
capacitación, en e 1 cua 1 se pueden detectar y e va 1 uar 1 os 
puntos ante s senalados. Una vez rea li zada esta pri mera 
se l ecc i ón se ini c iará un primer peri odo de capacitac ión. 

Respecto a la capac itac i ón es preciso se nalar que 
se trata de un proceso que c ontinúa a 1 o l argo de todo e 1 
trabajo, no de memori zar una serie de co nceptos o dato s . Se 
pretende part ir de l a experienc ia, de l os co nocimi e ntos 
adquirido s en l a práct i ca, que e stos se sistematicen y 
amp lien , para s i e mpre volverlos a depurar en l a práctica 
co tid iana. 

8 .1 . Cu rso Ini c ial. 

Consistirá en que l os participantes: 

Conozcan la hi stor ia de la c omunidad en la qu e se va a 
t rabajar. 

A partir de la observación de lo s niffos, ll eguen a de f i nir 
las caracter i st i cas de los tres a se i s anos. 

A partir de l a exper i encia, definan 
co ncepc i ones de aprend i zaje y desarro ll o . 

las difer e n t es 

Sean 

de l 

capaces de participar con 1 a p 1 aneac i ón y eva 1 uac i ó n 
tra bajo e n e 1 au 1 a, conozca n 1 as car acter 1 st i c a s q ue 
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debe te ner e 1 ma t e r l n l pa r a t l ' i3 b a .J a r e o n n i fí o s ; l o e a 1 , 
mater i a l, mobiliari o , etc . 

Tengan u na e x per i ene i a d e t r aba j o e n c oordinac ión con un 
peque fío g r upo d e nifíos. 

Fste c u rso puede ~enei" u n a d ura c ·l ó n apr ox imada d e 
15 dia s r1 11 11 mes. Lr1 metocto l nqi a em¡,leada sei";!\: p ,, rtir de 10 
que se c o n o c e . c u e s ti o na r l o, r1 mp li ar l o y s i n teti z a r lo. 

8.2 . Reuni o ne s sema nale s de p laneac i ó n, estud i o y evaluac i ó n . 

Una 

e s nec e s aria 

reu niones p a ra: 

vez 

la 

ini c i ado el 

celebraci ó n 

traba j o diario 

peri od i ca y 

c o n los n!fíos, 

consta nte d e 

Planear el t rabajo s emanal: Esta pl a neación es nec esar i a 
para rea li z a r un trabaj o si s t e má ti c o y s ecuencial, asi 
como para r e c u perar l a prác ti c a y a part i r d e e l l a, 
avanzar e n la metodologia y c ono c imie nto s de l educand o . 

E v a 1 u ar e l trabajo s e ma na 1 : Como se ha d i ch o en 
anterior, l a planeac ión permitirá recoger l a 
s i s t ema t i zar la y a prender de ella. Es c omo el 
perso nal del prop i o proces o d e tra bajo, tanto en 
co n 1 o s ni fíos, como c on l os p a dre s y c on e 1 
ma e stros . 

el i n c i s o 

práct i c a, 

regi s t ro 

rel ac ió n 

grup o d e 

Estudi o : La práct i c a diari a d e 1 t rabajo presenta r e t o s y 
d u da s que nece s i tan ser a c la r adas. E l h ech o de hacerl o e n 
grupo permite viv i r de cerc a la exper ienc i a de que " todo ~ 
aprendemos de todos" . 

En estas r eun i ones es nec esa r i a una c oord inac ió n 
f i r me sin a ut o r itar i smo , dinámi c a y c o n g ruen te con el mode l o 
d e educ ad o r que se desea i mp 1 ementar. No hay q u e perder de 
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vista, que se trata de personas de u na co l onia que están e n 
un p roceso de apre ndizaje y transformación personal . 

8.3. Tal l eres de Estudio con Padres. 

Estos talleres tienen como finalidad apoyar el 
proceso de formac 1 ón con l os padres de fami 11 a part 1 endo d e 
l as dudas y carencias detectadas en e l desarrollo de su 
interacc i ón co n lo s nif'los . Como su nombre lo indica, son 
r e uniones d onde se profundizará un tema de e s tudio. El tema 
e s el eg 1 d prev i amemte de acuerdo con la s necesidades 
d e tectadas po r e l propio grupo, y pueden var i ar, y a sea sobre 
el conocimiento de l nif'lo, de l a metodologia o de l a 
comunidad. 

Normal mente t 1 e nen u na durac i ón de 3 h ora s y se 
recomienda rea li zar l os una vez al mes . La preparaci ó n y 
coordinac i ón de el taller corr erá a cargo de l a educadora. 

En tal es reuni ones es nec esario tener en cuenta 
e l ritmo de t raba jo del grupo para no provocar s ensación de 
d esá nimo, al no agitar el co nte nid o p l aneado . 

Se r ecomienda e l emp l eo de una metodolog ia act i va 
y de diferentes dinámicas . Al f ina l de c ada tal l er se 
rea li zará una eva l uación del mismo. 

8.4 . Ob servación del Trabajo. 

La observación del trabajo 
educat iv o por l os padres de f a milia, e s 
c a pacitac i ó n. Esta se rea li za una o 

d i ario d el proceso 

tamb i é n par te de su 

dos vece s al mes , 
depend 1 endo de númer o de padres que as i stan y s u di s posi-
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c 1 ón. Se trata de que unas personas observen e 1 trabajo de 
otras y éstas a su vez sean observadas por aquellas y 
part 1 c 1 pen co n 1 os n 1 f'los. Para poder rea 11 zar esta obs e r
vac 1 ón, es necesar1o que durante todo el c1clo escolar h aya 
personas que no trabajen d1ar1amente con un grupo de n 1f'los, 
s1no que la co laborac1 6n de ellos sea rotativa. 

8 .5. Evaluación Anua l. 

Al final1zar e l c1clo esco l ar se rea l1 zan una o 
varias sesiones de evaluac1ón, en ellas el educador s 1ste
mat i za el res u l tacto de las evaluaciones efectuadas tanto en 
su trabajo como en su integrac ión a l grupo. Esto le perm i te 
tener una v1s i ó n global de sus avances y de sus l agunas . Los 
res u 1 tactos obtenidos, permiten la p l aneac 1 ón de un c u rso de 
capac1tac16n que puede real1zarse en la época de vacac1ones, 
y c uya duración y conten 1 dos dependerán de los resu 1 tactos 
obtenidos y de las neces i dades. 

Hasta aqui se ha menc i o nado todo lo referente al 
proceso de capac itac i ón e in serc ión de lo s padres a 1 Jard in 
d e Ni f'los y su proceso educat 1 vo. Ahora se mene 1 o narán las 
funciones de cada e l emento que 1nterviene en la propuesta: 

8.6 . Func1ones de las Educadoras. 

Func 1ones co n los nif'los dentro de l 1 oca 1 de 
trabajo.- Aqui la fun c i ón de la maestra no es la de ensef'lar, 
s1no la de propic1ar s1tuaciones de aprend1zaje . Por eso 
tendrá que preparar e l ambient e y e l material con el qu e 
int erectuarán l os n1f'los. Además l os cuest ionará de acuerdo 
co n su edad e 1 ntereses para favorecer e l aprend 1 zaje . Será 
capaz tamb i én de observar, respetar y dejarse cuest i ona r por 
l o s nif'los. 
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R.7. r unc 1ones con los P~dres y la Comun1dad. 

recurso 

de l as 

Como ya se ha d1cho, el trabaj o c on padres es un 
nec esar i o para l a organizac ión de l t r abajo y el l ogro 
metas del proyecto. El coord inador de grupo o 

educador, por s u conducto directo con los padres de f amil i a, 
se convierte e n la persona que motiva y alienta esta coop e 
r~c i ón . El mocio de hac erlo de.penderá de l a cc;i t.ua c ió n y no s e 
pueden dar reg las , pero e l h ec h o de que el educador sea una 
p ersona de la comun i dad, fa c 11 ita l a manera de lograr esta 
participac ión. 

8 . 8. Funciones en Relación con el Grupo de Pad~es. 

Esto se ref i ere a 1 a fu ne i ón que desempef'la cada 
un o de lo s padres del grupo elegidos en re l ac1ón al Jardin de 
Nif'los. Para rea li zar su trabajo de manera autogest iva, l os 
sef'lores forma n comis i ones a fin de respo nsabilizarse u n p oco 
de su part i e i pac i ó n en l as fu ne i ones tanto académi cas c o mo 
administrativas y de i nteracción co n sus hij os . 

Cada comi s i ón estará 1ntegrada por dos personas y 
dará cuenta de su trabajo cada dos meses , o cuando e 1 grupo 
lo c rea necesar io . Puede decirse q u e la s comi sio nes s e forman 
de acuerdo co n l as neces i dades de coord inación de l traba jo, 
por e 11 o su n ú mero estará en re 1 ac i ón co n di c ho trabajo, se 
s ef'la l an a conti nuación algunas de ellas, reiterando que se 
agregarán 1 as que se consideren oportunas. 1 as comi s iones 
son : 

"' De planeación . 

junto c on l a 

los mi smos. 

Como su nombre l o 1 nd i ca 
educadora y s i s tema ti zan 
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* De evaluación. Proponen fechas de evaluación, facilitan los 

instrumentos necesarios, analiza la información. 

* De trabajo con 

trabajo con 

padres. 

1 a Mesa 

Coordina junto con u na vocal 

toma 

el 

de Directiva, reuniones, 

decisiones, etc. 

* De materia 1. Revi sa el estado y co nserva c ión de 1 materia 1 

de cada s alón y las necesidades del mismo, distribuyéndolo 

de la manera más adecuada. 

* De aseo. Coordina la limpieza de los locales de trabajo. 

De temas generadores. Sintetiza 

contextualización, duración de los 

los niNos. 

el número, variedad , 

temas trabajados por 

La duración de la s comisiones la s dec ide el grupo 

( se rec o mi enda que su durac ión no sea menor de 6 meses). Cada 

padre de familia coordinador se responsabiliza de cumplir lo 

prev i sto en su comisión. 

En resumen: Los padres de familia so n personas de 

la misma comunidad, por experiencia creo, que en medios 

suburbanos-marginadas, las madres de fami 1 i a son 1 os agent es 

má s fre c uentes, capaces de desarrollar tales func iones 

exitosamente. 
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La participación de lo s padres de familia debe 
tener al gunos requisitos para que sea funcional el proyecto: 

1

------------------------
Que sean 1le1bros de la 
comunidad, es decir de 

esa 1lsma colonia 
------------------------

[
------------------------Que sean creat ivas y 

osadas para Innovar 

------------------------

[-------------,------------] Que sean aceptados por 
esa co11unldad 

------------- ------------

[
------------- -------------] Que sean capaces de 

trabajar en equipos, es 
decir que tengan esta 

dfsposlclon 
---------------------------

, Los padres de familia se capacitan antes y durante el trabajo: 

CURSO 
INI CIAL 

--------------------------] Que quieran a los niftos 
y les guste trabajar 

con ellos 
--------------------------

--------------------------] Que sepan leer 
y escribir 

--------------------------

i
-R;~~í~~;;-;;;;~;¡;;-d;}

1 
______________________ 

1 E=B-..-.. planeacion, estudio y Talleres 1ensua les de i----------------] evaluacion trabajo y estudio con - Autoevaluacion ----------------------- padres bi1ensual 
---------------------- =======1======= 

[ 
Observacion ] 

[
--------------------] del trabajo Evaluacion anual ------·1-·-----del trabajo -----------
--------------------

- Los educadores tambien realizan diferentes funciones: 
SALON 

• Ati enden a un grupo 
de niftos propician
do situaciones de -
aprendizaje, 

COMUNIDAD 

• Recogen y canalizan dudas, 
espectatlvas de los padres 

• Coord inan reuniones de 
padres. 

• Dan a conocer la 1etodolo
gla a los padres. 

• Motivan la partlcipacion 
de los padres . 

ESCUELA 

Participan en alguna 
co■ision. 
Ad1inistran el 
proyecto. 
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8.9. La Mesa Directiva. 

E l trabajo con la comun i dad trata de in v olucrar 
a 1 mayor número pos i b 1 e de personas a 1 quehacer educati vo. 
Por tal motivo, además de lo ya expuesto sobre los Padres de 
Fam i l i a y Educadores d e grupo, se sef'la 1 a a cont inuación e 1 
pape l de otro grupo integrado por l os voca l es que forman la 
Mes a Directiva. Estos son Padres de Familia de la c omu n idad 
que participan en e l proyecto . 

Su númer o dependerá de las necesidades en la 
organi zación interna del Jardfn. Su proceso de capac itación 
es s imil ar al de l os padres de fami li a. 

La 

const i tufdos 

se lección 

los grupos 

de 

de 

l os vocales se 

trabajo con 

hará una 

los n if'los . 

vez 

Es 
conven i ente que ésta selecc ión se ll eve a cabo después de u n 
p e riodo de traba j o ( 20 dias a un mes) para dar opor tunidad a 
que l os Padres de Famili a se co n ozcan. Posteriormen t e se 
convoca a una reunión de padres y alli s e hace la selec c·ló n 
por asignación o voluntaria. 

8 . 10. Curso de Capac itac ión. 

E l nombre de 11 curso 11 n o debe 11 evarnos a equ 1 -
vocos, creyendo _que se trata de una serie de conferenci as 
mag i strales en l as que la perso na que expone transmite 
co n oci mi entos. Se trata de aclarar dudas y ponerse de acuerdo 
sobre 1 as metas y me todo l og 1 a de 1 trabajo tanto con padres 
como co n nif'los, y de adquirir c iertas técnicas y 
orientaciones para faci litar e l trabajo en el proceso 
ens ef'lanza aprend i zaje del nif'lo. 
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Los objetivos de este curs o serán : 
Que l os integrantes del proyecto nos conozcamos más a fin 
de valorar lo que somos y sabemos . 

Proponer l o que pretende la educación preescolar tanto para 
l os ni" os como para los padres. 

Establecer una metodologí a para lograr es tas propuestas . 

Aclarar c u a 1 e s la mejor manera de aprender, tanto para 
adultos como para ni"os. 

Conocer e l funcionamient o de l a inst ituc i ón y lo que hace 
e 1 n Hlo durante 1 a h oras de trabajo, as i como 1 o qu e se 
espera de los Padres de Fami lia. 

Proponer l a manera de in volucrar a los Padres de Famili a en 
e l trabajo . 

Trazar l as líneas generales de traba jo y evaluac i ón anua l, 
asi como de apoyo a la cohesión de grupo. 

Pa ra la realización del "curso" se recomienda: 

1. - Dejar tareas diarias que servirán como punto de partida 
para el trabajo del día siguiente . Por ejemplo si vamos a 
tratar lo 

preesco l ar, 

esposo y a 

preguntas: 

que 

l a 

2 

se refiere 

tarea puede 

ó 3 vec inos 

¿Para qué s irve e l Jardín? 

a espectat ivas 

ser rea 1 izar 

pidiendo que 

¿Qué hace un nino en el Jardín? 

¿Qué aprende un nino en el Jardí n ? 

sobre educación 

u na encuesta a 1 

respo ndan a 1 a s 

¿ Los padres debe n o pinar sobre lo que deben hacer l os ninos 
e n e l Ja rdín? 

76 



Al dia siguiente, partiendo de los resultados de 
la encuesta se profundizará sobre l o que opinan los padres y 
lo que se pretende en el centro escolar. 

2. - Hacer una sintesis diaria de los contenidos que se hayan 
co n siderado más importantes. A 1 fina 1 de cada ses 1 ón de 
trabajo cada uno de los participantes escr1birá lo que a 
su parecer fueron l as ideas claves contadas ese d1a. 
S1gu i endo con el mismo ejemplo se puede hacer la sintes1s 
contestando a la s mismas preguntas de l a encuesta o agru
pándolas en: 

¿Para qué viene un ni~o al Jardin? 

¿Cómo van a participar los papás y educadores en el Jardin? 

3. - Hacer una eva 1 uac i ón diaria sobre canten idos y método, 
asi como una dinámica de trabajo. 

Es conveniente que al ini cio de cada dia se haga una 
dinámi ca ya sea de conocim i ento o de integración, con
fianza, etc, dependiendo del momento del grupo. 

Para la eva luación se puede ir haciendo una grá f i ca 
e nu nciado los principales puntos tratados, asi como otros 
aspectos como asistencia, puntualidad, cumpl1m iento de 
tareas, part1cipación. 

Esta gráf i ca será e l 1nstrumento que ayude a la evaluación 
fina 1 . 

Una vez realizado este curso se planeará en forma 
sistemá t i ca el trabajo de la Mesa Directiva ya que se habia 
e f ec tuado desde el ini c io de manera un tanto informal . 

Caracter i st i cas que deben tener l os integrantes 
de la Mesa Directiva: 

- Personas que pertenezcan a la comuni dad. 
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- Que sean e legidas y aceptada s por e l grupo. 

- Que se comprometan a trabajar durante un ciclo esco lar. 

8.11. El Trab ajo Directo con Padres de Familia. 

Partiendo de la i dea de que es posible mejorar l a 

ca lidad edu c ativa si se logra l a participac i ón activa y mayqr 

intercambi o entre agentes educativos y padres de fam ilia se 

proponen dos tipos de actividades: una que se ll amará traba j o 

informal y otra de trabajo formal. 

di a riamente 

recoger a 

estab l e zca 

El trabajo informal. - Es el que se realiza 

co n l os padres en l a s pláticas o al llevar y 

los ni f'los a los sa l ones de traba Jo. Para que s e 

una relac i ón entre educadora y padres de f ami l ia 

e s necesario: 

Se permita la entrada de l os padres a l centro de trabajo en 

horas hábiles. 

Se apr o vec h e todo momento para platicar con ellos. 

co ntándoles l o que h i zo el nif'lo. o preguntando si alguna 

c onducta observada se presenta también en el hogar . Por 

ejemp l o, s i un dia e l nif'lo no quiere traba jar. se pregunta 

s i s u cedió algo en casa que provocó esa act i tud. S i e l 

nif'lo llega di c i endo que fue a visitar a s u abue li ta. se 

comentará co n la mamá . Esto facilita la relación con l a 

madre del n if'l o. y da p i é para que se invite. por ejemplo, 

a contar a todos lo s nif'l os cómo fue la visi ta a su 

abue l ita. 

A través de esta comun i cación se puede conocer d e 

manera espontánea l o que se ref iere a l nif'l o, la asi mi l ac ión 

de la s propues tas del proyecto, y el apo y o que recibe de la 

familia. 
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Trabajo formal. - Se ll ama trabajo formal al que 
se planea y realiza en forma sistemática y co n cierta 
reciprocidad. Este trabajo se realiza en: 

Reuniones qui ncena l es con l os padres de los n1ffos de c ada 
grupo. 

Asamblea s bimensuales de todos lo s padres de famil ia. 
Celebración de algunas fiestas. 

Organización de ta ll eres . 

8.12. Reuniones Quincenales con Padres de cada Grupo. 

El 

espectativas 

objetivo de estas reuniones es conocer las 
respecto a la educación pre

la metodologia de traba jos y 

de los padres 

dudas sobre esco lar. aclarar 

dia logar sobre el fu ne i onam i ento de l proyecto. Tambi én se 
pretende a través de ta 1 es reuni o nes que 1 os padres vayan 
conociéndose como grupo que aporta e 1 co n ten id o de 1 trabajo 
(temas generadores). Se busca que l os padres participen 
activamente en l a e l ección de los contenidos que serán 
investigados por los nif'los, asi como propiciar también esta 
investigación a nivel de adultos que conocen su comunidad y 
la cuestionan. 

8.13 . Asambleas Bimensua les. 

la 

Además de las reuniones por 
celebración de asambleas generales 

salón es conveniente 

que permitan a 1 os 
padres: 

La toma de conciencia de s u pertenencia a un grupo grande . 
E l intercamb io de opiniones de un grupo mayor itario. 
La refl exión de algunos puntos c laves del proyecto, tales 
como metas educativas. 
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Se pretende que a estas reuniones asistan 1 os 

papás de los ni~os que n orma l mente no asisten a l as reuniones 

de sa 1 ón. Para fijar fechas y horarios es conveniente hacer 

un sondeo sobre e1 tiempo que más se ajusta a ¡ 1as actividades 

de l a mayoria. Se recomienda que se hagan lo s fine s de 

semana. En estas asamb l eas se propicia la relación entre los 

padres de los di fer entes grupos y la toma de con e i ene i a de 

los prob l emas generales del proyecto. 

8.14 . Ce l ebrac i ón de algunas Fiestas. 

A l o l argo del cic l o escolar se celebran algunas 

fiestas que son significat i vas para la comunidad y otras q u e 

trad i ciona lmente se festejan en l as escue l as. Como un ejempl o 

de las primeras está e l dia de los muertos o los reyes magos. 

Como ejemplo de l as segundas e l dia de l a raza o e l d i a d e 

las madres. 

Estas festividades permiten rescatar costumbres y 

creencias, si la celebración se hace de acuerdo con lo que l a 

comunidad quiere celebrar y cómo lo ce lebra. 

También da oportunidad a los padres de 

organizarse y expresarse. En l o que se refiere a las f iestas 

trad iciona l es -como e l dia de l as madres - son una oportunidad 

para que los padres se cuestionen sobre e 1 mod o de 

ce lebrarlas y que poco a poco vayan modificando formas 

impuestas, por otras que tengan s ignifi cac ión sobre ell os. 

8.15. Organ i zac ión de Ta l leres de Trabajo. 

A través del co n tacto con l os padres de fami 1 ia 

se detectan interes es, inqui etudes o necesidades a lo s q ue s e 
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les da c au s e mediante distintos talleres. Estos son organi
zados por las educ adoras e n c o laborac ión o no con algún 
agente e xterno. 

Algunos ejemplos de l os contenidos de talleres 
c ontemp l ados en el proyecto son: 

Salud - enfermedad. Medicina tradicional. 
Nutri c i ó n alternati va. 

Historia de nuestra colonia. 

El casti g o. 

El desarrol l o de nuestros hijos. 

Educaci ó n sexua l . 

. Cómo aprovechar el tiempo libre, etc. 

En estos talleres se favorece no solo el in t er 
cambio y c onoc imiento entre los padres de familia, s ino 
también que tengan la e xperiencia de compartir lo que s a b en y 
la vivenc ia de que "todos aprovechamos de todos". A e s tos 
talleres se invita a toda la c omunidad. Se sigue una 
me todo l ogia a c tiva, se procura que los asistentes se 
re s ponsabilicen de ciertas tareas y que se fije su durac i ó n. 

8.16. Desar ro ll o del Tema Generador. 

Como ya se dij o antes, el tema generador e s la 
u n idad de t r abajo del proyecto. en él se v ierten los 
contenidos de l curriculum dando c oher enc ia a la met od o l ogia 
de l traba jo propuesto. 

Las carac ter i st i c as del tema gener a d o r s o n la s 
si gu i entes : 
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A). Surgen de l a realidad.- Esto significa respetar l a 

experiencia como e l aspecto más importante para e l 

trabajo educativo. La exper i ene i a no puede separarse de 

l a rea li dad. Lo que si puede suceder es que se planteen 

como temas de trabajo algunos que nada tengan que ver con 

la exper i ene i a del ni f'lo, lo que necesar i B;mente separa a 1 

educando de su propio marco cu l tural. 

8) . Se contextua 11 zan. - Frecuentemente encontramos temas de 

trabajo que parecen estar separados de l a experiencia del 

ni f'lo, pero que de alguna for ma están prese ntes en la 
comunidad, pero a l afectar la vida de éste influyen 
indirectamente en la del ni f'\o. Ejemplo de e 1 1 o so n l as 
e lecciones, e n l as que el n 1 f'lo no participa per o cuya 
presencia hace que sean un motivo de interés para la 

gente de l a cal o n i a . Estos hechos pueden retomarse como 

tema s de trabajo adecuándolos a la s vivencias de la gente 

de la co lonia y a l o que para el nif'\o signi fi c an. 

Cualqu i er comunidad humana aqui constituye un sistema 

abierto, es dec i r, un contacto con otros siste ma s 

culturales. Por eso, la presencia de un hecho e n una 

colonia se transm i te necesariamente a los demás, pero en 

cada una de ellas adqu i ere s us caracteristicas propias . 

La celebración del dia de muertos por ejemp l o, a parece 

como un acantee i m 1 ento en cas i todas las zonas de la 

ci udad. Sin embargo , el significado que adquiere en c ada 

una de e l la s es diferente. Por eso es imposible hacer 

manuales para e n seriar algo por igual a lo s nif'\os de toda s 

las comun i dades . 

C ) . El nif'\o puede investigar y avanzar a su propio ritmo . - Si 

lo s contenidos de un programa educativo se plantean como 

temas que deben ser aprendidos, entonces e 1 t iempo se 

conv i erte en una presión, ya que todos los nif'los deben 

82 



aprender algo en un cierto peri oda, lo que genera 1 mente 
los obliga a repetir y a memori zar, mas que a pensar. 

Por el contrari o , s i lo s conten idos llevan 
investigar en función de su propia experiencia, 
posibilidad de avanzar a su propio ritmo. No 

a 1 n iffoa 

t1ene la 

t1ene la 
presión de repetir, y entonces puede dedicarse a pensar y 
a trabajar con sus otros compaf'leros. Y esto le permite 
consolidarse más en su proceso de desarrollo. 

O). Los contenidos permiten la participación de los padres.
Tradicionalmente l a escuela se organiza de modo que el 
que sabe es el maestro, el que aprende es el n1f'lo y los 
que ayuda n, 1 os padres. Y generalmente sucede que l os 
padres tienen menos escolaridad y no saben cómo ayudar . 

En una ocas ión una madre de la colonia platicando con una 
educadora dijo: 

Madre: Ahora la escuela no es como antes, tenemos que 
prepararnos para poder ensef'larles a nuestros h1jo s y que 
no los reprueben. 

Educadora: ¿Y en qué es diferente? 

Madre: Pues que ahora enserian cosas como eso de l os 
"gramemas" y el "número perdido". 

Educadora: ¿El número perdido? 

Madre: Si , no se bien en que es pero ahora ti e nen que 
aprenderlo y para eso tenemos que prepararnos. 

madre que difi c ilmente satisface s u s 
neces idades 

Para una 

diar i as, y para quien 

la falta 

los 

de 

problemas 

empleo , la 

coti d i anos 

seguri dad 
son las 

s ocia l, 

enfermedades, 

etc, seguramente no resultará mu y relevante aprender 
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P l "n(lmPi ·n rierdid o " . Pero e ll a as i l o c r ee porqu e ha 
lnterna ll ,.,<~0 una idea de r->d1lc;=ic i n11 qlle sepai'a a la escuel a 

<iP la corn1 111 ld Md. 

Fn es ta propuestr1 sP. b ·.::'lhaja c on las s ituaciones 
de la com1lnidAd y para ella. Y los que más sabe n de el la s on 
l os que a hi v iven : los padrPs de fam ilia, los j óvenes , etc. 
Por eso , para su part i cipaci ó n en lR escuel a no es necesari o 
que se e sco lr1r icen s ino que aprendan a part i cipar en ella, 
c on l os d e más padres y a co n f iar en su capacidad de d ec idir 
e n grupo . Y sobre todo que d escubra n que l o que e 11 os sab e n 
es valioso y los pueden e n seí'\ar. 

La escue la le s ti ene que ofrecer esta pos i b i l i -
dad, y a nivel de contenidos de trabajo, l a encuentran en e l 
tema generador. 

En s intesis, e l tema generador se carac teri za por 
ser re l evr1n t e por la comuni dad . i ne luyendo a qu i tanto a 1 os 
n ·I í'\o s como a sus padres. El tema generador surge d e 
situaciones de la vida cot i diana del nií'\o, d e e ventos 
espec ial es, de s i tuaciones problema. 

los padres de famili a y la educadora. 

Es e l egido por el niNo, 

El trabajo directo con 
los nif'ío s cons i ste en asambleas, juegos, representaciones, 
conversaciones entre los mi s mos nií'\os, investigaciones (expe~ 
ri mento s y descubrim i entos que abren nu e vas preguntas). 

E 1 trabajo co n padres se conf orma de reu n ·Io nes 
grupales y co ntacto i nformal. El diálogo entre educadora s se 
r e aliza con reu niones y contacto i nforma l entre ellas mi s mas. 
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Algunas actividades en las que se manifiestan las 
metas del Proyecto: 

• Los ni f'los se dedican a s u actividad diar ia. 
• Los ni f'los discuten y acuerdan sobre los prob lemas de l 

grupo. 

• Trabajan utilizando sus prop i os s imbol os . 

• Las educadoras deciden ju nto con los padres de famil i a la 
forma de la admini stración de l as esc ue l a. 

• Las educadoras de grupo resue 1 ven en equipo l os problemas 
cot idianos de la escuela. 

• Los padres de fam i 1 i a deciden 1 as cuotas que se manejarán 
en la escu e la . 

• Los padres de familia administran otras fuente s de ingresos 
para el proyecto. 

'I< 

• 

Las educadoras junto con los nif'los y padres de familia 
deciden los canten idos esc a 1 ares, y las f arma s de 
representac ión que serán usadas en dias festivos. 
Las educ adoras , padres de familia y nif'los, eval úan y 
p l a nean su trabajo. 

En un sentido amplio, los niílos, p a dres de 
f amil ia y maestros se desarrollan hacia la autonomia cada uno 
e n su act i v idad y participación. E l nif'lo desar rol l a 
ac tividades y habilidades cognit i vas y ps i comotrices y c o n oce 
a su c omunida d. El maestro conoce al niílo en su cont e xto y 
más a ll á del salón de clase s. Los padres de fam'ili a 
encuentran un espacio para refle xio na r y d i scut i r sobre sus 
neces idades y problemas. 

85 



9. PROPUESTA DE EVALUACION 

Para efe cto de evaluar este proyecto se propone 

un proceso en e l cual se utilice nn distintos instrumentos que 

llegen a edificar un modelo propio, y dejen ab ierta la puerta 

a la participación y al modo de trabajo de cada educadora de 

grupo. La d ificultad para esbozar este proceso no está 

sol amente en los instrumentos, sino en la o rientació n y 

f i nalidad de la evaluación. En estos términos, resulta 

dif f c i l adaptar un modelo ya estab l ec i do, a un mar co de 

investigación -acc i ón en razón de que, dentro de este 

p r oye c to, l a evaluac i ón es un producto final que surge de 1 

trabajo entre comunidad, educando y agentes educativos, y e n 

la que resulta de v ital importancia c onsiderar los efectos no 

prev i stos, inc luso sobre los objet i vos propuestos. La mayor ia 

de l os modelos eva l uat i vos v i gentes, consideran a l a 

eva luación como un ju i c io del profesiona l que eva lúa. En este 

proyecto, se busca a r i entar l as decisione s hacia el cambio, 

adaptaci ó n y reconstrucción del métod o de t rabajo de acuerdo 

c o n los intereses de la misma comun idad . No se i ntenta 

comparar estad f st i camente a un ni ffo, grupo o comunidad con 

otra . El método de traba jo neces i ta recrearse constantemente, 

adaptarse a l as n ecesidades e i ntereses de los educandos y de 

la c omunidad e n genera l, y a l as capac i dades y limitaciones 

d e los propios agentes edu cativos. Por ell o se c on s ide ra 

i n d -¡ s pe n s a b l e u n proceso e va l u a t i v o a l o l ar g o de t odo e l 

trabajo . Ocho gra ndes ideas ar i e ntan 1 a evaluac i ón de este 

proyecto : 

1. La comunidad j unt o con l os agentes educat i vos y lo s niílos 

s o n 

sus 

l os que di se~a n el proceso eva l uat i vo, 

n ecesidades e intereses. Se reciben 
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otros grupos, 

decisiones. 

pero es la comunidad quien toma las 

2. No es só lo tarea de lo s agentes educativos evaluar y 

corregir el proceso eva luativo, sino es derecho y 

obligación de la comunidad. El espac io debe estar abierto 

para lo s niNos, también ellos tiene una palabra que decir 

sobre su propio aprendizaje. 

3 . Se desec ha la evaluación concebida como el juic i o de un 

profesional que desde afuera busca aplicar criterios 

objetivos o estandarizados. 

4. Se evalúa el proceso educativo en 

investi gac ión dentro y fuera del au l a, 

padres e hijos, el d i álogo de la 

educadores, etc . 

su conjunto: la 

los que acontece a 

comunidad con los 

5. El proceso evaluativo se configurar desde el primer día de 

actividades y durante el aílo se van vertiendo resul tados 

importan tes . 

6. E 1 proyecto no plantea desarro 11 o en función de cambios 

observables y medibles de acuerdo con un prog rama de 

instrucción definido desde el inicio de clases, por lo 

que la eval uación pide creatividad, apertura y constante 

reconstrucción. 

7. Está dirigida hacia la toma de decis iones, es deci r, se 

orienta a recoger y sistematizar e 1 proceso educativa . 

Co n e 11 o, se intenta adaptar y reconstruir un mé toc:1o de 

a cuerdo a 1 os intereses de 1 propio contexto. La 

eva 1 uac i ó n no pretende recoger i nf ormac i ón para probar 

que éste grupo es mejor que e 1 otro como ya se hab i a 

mencionado, ni que un niNo es superior a otro. 
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8. La eva luac ión bu sea abrir mejores espacios para que los 

nif'lo s investiguen, má s apertura para l as iniciativas de 

todos l os part i e i pantes y má s corresponsab i l i dad entre 

todos. El interés primordial será descubrir si el 

ambiente propicia situaciones de aprendizaje y si los 

participantes 

inquietudes. 

pueden expresar y responder a sus 

En el proyecto, la evaluac i ón comprende a todos 

l os participantes. Todos evalúan y son eva luado s por el mismo 

grupo. La educadora de grupo eva l úa fundamental mente tres 

activ idades: El aprendizaje de los ni f'los, la participación de 

los padres, y su trabajo en el grupo como facilitado r d e 1 

proceso e n sef'lanza aprendizaje. 

Los padres de familia, evalúan l os mismo s tres 

a s pectos que evalúa la educadora pero desde sus propia 

visión: -cómo ven a s u hijo en la escuela, qué impact o a 

tenido su comportamien to en casa, qué ha aprend ido o creen 

ellos que le falta aprender, cómo ha s ido su trabajo como 

grupo de padres participantes en el proceso, cómo ven a las 

educadoras en su labor, etc. 

La mesa Direct i va, 

del proceso y sus integrantes 

informar y evaluar también sobre 

también hace u na evaluación 

además de la encargada de 

la s act i vidades financieras 

y adm ini strativas de la ap li c ación de la propuesta e n marcha. 

El ni !'lo, éste no evaluará el proyecto como l os 

adult o s , es decir, a través de l a reflexión y di scus i ón 

gi~upa l, s u pr i ne i pal evaluación está e n su comportami e nt o 

cotid i ano : lo que le gusta del proyecto, l o que rechaza , SI..! 

proceso de adaptac i ón al método, e tc . Por eso l as e ducadoras 
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y los padres de familia deberán observar y cuestionar al ni~o 
en su desarrollo . El educando también ejercita práctica de la 
evaluación, razón por la cua l, conviene que los grupos 
discutan en asamblea aspectos del fu ne i onam i ento de grupo, 
una visita, el cuidado de determinado material, los problemas 
ocasionados por los ni~os que molestan, etc. Si un tema 
dete rminado se somete a la evaluación de l grupo de ni~os, y 
se toman decis iones, el coordi nador debe respetarlas, aún 
cuando no esté de acuerdo, cuando mucho podrá dar su punto de 
vista y discutirlo. 

La evaluación servirá para que los coordinado res 
d e grupo elaboren 

trabajo diario se 

un plan para mejorar las áreas que en 
encuentran más bajas y para evaluar 

trabajo de sus agentes. 

su 

el 

Se evalúan los aspectos que intervienen en el 
trabajo diario con ni~os, padres, equipo de trabajo, 
a c titudes, actividades realizadas, etc. Cada mes, esto 
servirá para planear qué aspectos se mejorarán en un período 
de trabajo y qué logros obtendrán. Se evaluará rned i ante e l 
diálogo entre el agente educativo y la persona que supervise 
el trabajo. Los aspectos a evaluar son la me todo l og í a y e 1 
t r abajo con la comunidad; la rutina de trabajo, la asamblea 
inicial, las visitas domiciliarias, el trabajo por rincones , 
e l recreo, las actitudes grupales, las actividades de 
bibl ioteca, las actividades finales del día, el plan de 
traba j o, la evaluación del tema generador, la evaluación c on 
padres de familia, las actitudes positivas, las acti t ud e s 
negat ivas, etc. 
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9. 1 . In strume n tos de Eva luac i ón. 

Gu i a de evaluac i ó n de l Pr eesco l ar . 

Esta e va l uac i ón se ha ce en for ma ind i v idual c on 

l os pad res de cad a n iNo d u ra n te tres veces al a~ o . utili z ando 

para e l l o u n f ormato e spec i a l e l aborado por la e d ucadora y 

los mi s mo s padres de famili a . 

INIHo: ____ _________ _ Fecha : __ _ 

L Rojo Naranja Asarillo Azul _____________ _, 

l. El nino trabaja en varias áreas del salón sin necesidad 
de recibir órd~nes del coordinador del grupo. 

2. El nino part icipa en la asa■blea dando opiniones, pregun 
tando y/o proponiendo actividades. 

3. El nlfto da distintos usos a su 1ls10 1aterlal . 

4. Ante una contrariedad o asunto no resuelto trata 
de solucionarlo antes de pedir al 1aestro u otros 
nlftos que lo hagan. 

5. Uti li za el ■aterlal t rabajando si1ultánea1ente con 
otros nlftos. 

6. El nlno recoge y guarda el ■ate rlal que utilizó en una 
actividad. -

1 7. El nlfto cuida el ■aterial que utiliza. 

1 8. El nifto respeta los ll■ltes de las áreas del salón. 

1 9. El nlfto 1anlfiesta aprecio por su trabajo . 

110. Los padres colaboran en la proposición y/o desarrollo L de l te■a generador . 

~ Los padres participan en las juntas de salón. 

¡12, Los padres aanlflestan sus opiniones y dialogan con el 
coordinador del grupo. 

- ----------------------------------...J 113. Los padres co■parten activlda con el grupo de ninos. 
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Guia de evaluación de l a Educadora . 

Esta se rea li za a l principio cada quince dias y 

depend iendo de la co muni dad, subsecuenteme nte se ir á 

ap l azando a c ada dos o tres meses. 

Guía de evaluac ión para coordinadores de grupo 

Nes : Coordinador de grupo _________________ _ ----------
Actitudes y 
actividades 

Rutina de trabajo 
Asa1:1b lea Inicial 
Vi sitas 
Casita 
Construcción 
Ledo-escritura 
Ordenar y contar 
Experi■entos 
Biblioteca 
Agua/arena 
Arte 
Recreo 
Mús lea 
Educación fi slca 
Biblioteca general 
Activ idad final 
Manejo del plan 

Elecc ión del tema generador 
Juntas con padres 
Contacto con niftos que no asisten 
Contacto con padres que no asisten a juntas 

Evaluación la. Quincena 2a . Quincena Evaluación de 
Areas que serán Areas que serán fin de 1es 

1ejoradas ■ejoradas 

Act itudes positivas en el trabajo con niftos 
Actitudes negativas en el trabajo con nfftos 
Actitudes positivas en el trabajo con padres 
Actitudes negativas en el trabajo con padres 
Actitudes positivas con el equipo de trabajo 
Actitudes negativas con el equipo de trabajo, ____ , ______ , ___________ _ 
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Instrumento de registro de juntas de salón. 

Este documen to permi t 1 rá recoger y eval uar l as 

juntas quincenales del salón, y se eva l uarán además l os 

tal leres. 

Registro de juntas de salón 

Fe c ha: _________ _ 

Asistencia: -------

1. Puntos tratados 

Estud io : 

Avisos: 

Acuerdo s : 

Coordinador: 

Faltas: 

-------------------------------

Tema a 
i nves tigar: _____________________________ _ 

2. Temas que s urgieron en l a reu ni ón: 

3 . Cómo sse llevó a cabo l a reun i ón: 

Acta tomada por ------------- -------
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10. ACOTACIONES FINALES 

La propuesta Pedagógica de un curr i cu 1 um a 1 ter
nativo para vincular el Jardin de Nif'\os con la Comunidad se 
sustenta en la corriente pedagógica de la escuela activa, que 
presenta una alternativa apoyada en la investigación-acción y 
pretende acercar a la escuela con la comunidad e integrar a 
los padres de fam ilia en el proceso educativo de sus hijos 
logrando de este modo perseguir objetivos comu nes. que 
con lleven simultáneamente a elevar la calidad educativa en el 
proceso aprendizaje y propiciar un mejor nivel de vida en los 
nif'\os y adultos de esa comunidad con el esfuerzo y partici 
pac ión de todos. 

Este proyecto, entiende el término curri c ulum 
c o mo una estrategia educativa que abarca aquéllos aspectos de 
c arácter pedagóg ico , psicológico y sociológi c o, invo lucrados 
en la tarea educativa. En la prácti c a aborda el trabajo 
escolar tanto en lo que se refiere a l os contenidos como a la 
metodologia del trabajo. 

Esta concepción de curr i cu 1 um se puede analizar 
en seis ámbitos: 

" Ambito de la planeación: Ya que el curricu lum se refiere 
básicamente a necesidades locales, se considera qu e la 
p laneación del trabajo no deberá hacerse a partir de l a s 
decisiones de grupos externos a la labor educativa. Tanto 
las actividades de los nif'los como la de los padres de 
fam i 1 i a dependerán de 1 os intereses y necesidades que 
ellos consideren re l evantes. 
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Metodologia: El común denominador de la metodologia 

educativa es el trabajo de investigac ión , o sea de 

reflex i ón y análisis como base de conocimiento y de otras 

acciones de trabajo, obviamente existen diferencias 1mpor

tantes entre la investigac i ón realizada por los niílos y la 

de los adultos. En el trabajo con niílos resulta pr1o-

ritario el co ntacto 

exper imentación. etc. 

es, la discusión en 

con materiales de trabajo, juego, 

Mientras que, el de los adultos l o 

grupo a partir de lo s problemas 

1 oca 1 es. Como se puede observar , aqu i no se pretende que 

un maestro enseíle, si no que los niílos y adultos descubran 

y cuestionen su propia realidad. Esto les permite la 

adquisición no sólo de nuevos conocim ientos, sino de 

nuevos niveles en el aná li sis y en la comprensión de u na 

determinada realidad. 

* Contenidos: Tradicionalmente los contenidos de un pr oyect o 

e ducativo se definen fuera de una comunidad y tiende n a 

s istematizarse de un modo que pueden aplicarse poste

riormente a grupos distintos, sin embargo, el proyecto 

c onsidera que las necesidades locales son e l punto de 

partida del trabajo, no se puede pensar en contenidos 

estandarizados para que se apliquen indistintamente en u na 

u otra comunidad, más bien los contenidos dependen de un 

espacio y un tiempo determinadas. De un espacio porque 

cada comunidad tiene necesidades y formas de va lo ración 

di fer entes de otras. De t iempo porque cada grupo ti ene 

procesos muy particulares que lo llevan a entender de 

di stintas formas una misma realidad. Esto quiere deci r que 

los conten idos pueden cambiare de un a~o escolar a ot ro , y 

que pueden ser diferentes en distintos grupós de una mi sma 

escue l a, tanto en el tipo de co ntenidos como en el ti e mpo 

q ue ellos requieren. 
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'I< Organización: Se basa en las decisiones y 

cipación de los distintos agentes educativos. 

en la parti

Su finalidad 

es i mpu 1 sar 1 a autonomi a de 1 os participantes en e 1 pro

ceso de ense~anza aprendizaje, asi como a los grupos que a 

partir de él se constituyan. 

'I< Recurso·s : E 1 proyecto opera tanto desde el 

humano como material, con base en los 

comunidad. 

punto de vista 

recursos de la 

'I< Evaluación: Es considerada como un proceso en e l cual los 

parti c ipantes anali za n su práctica y las repercusiones de 

la misma, de acuerdo con su propias concepciones. 

Las estrateg i as propuestas manifiestan un mode 1 o 

de vinculación curricular activo entre padres de familia, 

educadores y educandos, cuya meta es transformar tanto la 

metodologia utilizada en el programa ofic ial como, las formas 

de vida y soc iedad de la comunidad en referencia. Dichas 

estrategias pueden simplificarse de la s iguiente manera: 

l. Propuesta de un curricu lum alternativo que integre más 

profundamente a los padres de familia con la comunidad 

mediante objetivos similares. Por lo cual se proyecta un 

nuevo modelo de contenidos de investigación padres

alumnos-educador. 

2. Se proponen los contenidos de situaciones comun itarias 

(Temas generadores) que representan 

vinculará a l os padres de familia y 

Jardin de Ni~os. 

l a innovación que 

l a comunidad con el 

3. Otra nueva estrategia será 1 a i mp 1 ementac i ón de ta 11 eres 

de trabajo co n l os adu l tos una vez al mes durante 3 horas 
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al centro de trabajo con sus hijos; además para planear 

ju nt o con ellos las s ituaci ones comun itarias . 

4 . Una estrategia más la constituyen las vis itas de 1 grupo 

escolar a las casas de cada uno de los nif'los a fin de 

conocer la situación socio-económica de cada alumno y 

partir de ello para realizar el trabajo educat ivo . 

5. Entre otras formas de integración del Jardin de Nif'los con 

la comunidad se recomiendan fuera de la propuesta: 

- Implementar Centros Culturales que ofrezcan activida des 

recreativas a los padres y nif'los por las tardes. 

Proyecciones filmicas que motiven a los padres de 

fami li a en temas determinados tendientes a favorec e r e l 

cu idado, alimentación, educación y atención generai d e 

s us hi jos. 

- Promover eventos deportivos tanto para padres como p a ra 

sus hijos, asi como convivios y campamentos que logren 

u n a clara integración y comunicación entre los padres 

de fami li a y la Insti tuc ión. 

En las comunidades marginadas existe el potenc ial 

su ficiente para que los padres de familia participen en la 

c o ns trucción de una alternativa didáctica escolar. Sin 

embargo, tal situación pudiera generar una fase critica en la 

interrelación escuela-comunidad, en la cual, ésta última 

establecerá un aparente rechazo en los mecan 1 smos de 

partic ipac i ó n que le ofrecen, valorándose ante ellos el 

patrón educativo tradicional. Esto es un proceso necesar i o y 

precede a la asim ilac ión de nuevas estrategias de traba jo y 

pa rticipac ión. 
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La detección de l ogros por parte de los padres de 

familia es un hecho que impul s a esa trans i ció n. La escuela 

puede converti rse 

de educación no 

comunidad . 

en un 

formal 

mecani smo 

con los 

generador 

padres de 

de alternativas 

familia de la 

Est o es má s fac t ibl e cuando p or l o menos en un 

princ i p i o el trabajo de l os pad res se v incula a una estr u c

tura esco l ar ya existente. La participación de a gentés 

educativos de la comuni dad y e xternos a e llos, es una con

d i e i ón necesaria para generar un t raba jo educativo a part i r 

d e la experienc i a educativa y cu ltura l de la comunidad y los 

grupos de trabajo que entre el l os se constituyen, ti enden a 

e stablecer momentos conflictivos en su relación, q ue en 

r ea lidad marcan 

requi s i tos para 

traba j o. 

la as im ilación entre ambos equipos, p re-

1 a i mp l antac i ó n de nuevas ,'estrategias de 

A lo largo de l trabajo queda claro que la meta 

de l curriculum es la de crear l as cond iciones necesari as para 

q u e las persona s que participan en el trabajo in i cien un 

proceso que la s ll evará a ser autónomas . Se pretende que 

tan to l os nif'l os como todos los que partic i pa n en el trabaj o 

educat ivo, es dec i r, l os pad res, agentes educati vos y 

comunidad, sean capaces de ser independientes, c reativos , 

cr iticas, seguros de si mismos , con u n a utoconcepto pos·ltivo, 

so li dar ios, etc. 

Por lo q ue se r efiere al grupo de personas de la 

comu ni dad (padres de fam ili a) que llegarán a participar en el 

trabajo, este p roceso hac ia la a u tonomia e interrelaci ón c on 

los ni !'los tendrá que desenvocar necesar i a men te en la auto

gestión. Desde e l pr i ne i p i o del proyecto hay que potenc iar 
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ciertos mecanismos para que l os agentes externos . 

trabajo es indi spensable al inicio. vayan dejándolo 

gradualmente en manos de la propia comunidad (Mesa 

Directiva). Esto no qu i ere decir que e l inter cambio con otras 

perso nas y experienc i as deje de ser necesario. 

Para e l proyecto es necesario ~ontar con un 

financiam i ento por parte de l a propia comunidad. Se trata de 

un trabajo en colo ni as popu l ares por l o que, el dinero qu e se 

cobre por concepto de c uotas es min1mo. 

Desde el pu n to de v ista ideo l ógico se parte de un 

aná li sis de la estructura en que vive la comu nidad y su 

relac ión co n la sociedad . El trabajo se hace para compartir y 

transformar, reconociendo las diferenc i as tanto a nivel 

educat i vo como de costumbres, modo de expresión, etc.. y es 

más fáci l ini c i ar un procesa en el que el agente exter n o vaya 

siendo cada vez más innecesar i o y en el que la autonomí a del 

grupo de desarro lle. 

Que el cambi o social no depende de un a gente 

externo, que inicia e l trabajo con mucho entusiasmo. Es 

necesario tener presente que las causas de una deter minada 

situación so n estructura l es y que el camb io no depe nde de la 

buena vo lun tad ni del e ntusiasmo. Por otro lado. todos lo s 

procesos son largos; el papel de l educador es e l de co l aborar 

no el de protagonis ta. 

Desde el punto de vista de l a metodo log ía 

trabajo, se par te de l os conoc imi entos y hab i l 1 dad es 

ti ene el grupo con e l que se va a trabajar, sin negar 

prop i os, establec iendo u n diá l ogo que modificará a ambos. 

de 

que 

los 

Es 

nec esario que la comun i dad tenga la e xperienc ia de valorar l o 
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que sabe para favorecer su autoconcepto y generar un proceso 

de autonomia. 

Cuando un agente e x terno llega a una comunidad, 

n ormalmente se l e asig na e l ro l de organizador y director. Es 

necesar i o q ue no só l o por el discurso. s i no sobre todo por 

las actividades que se realizan, se cambie gradua lmente esta 

concepción de modo que l o de él se espera se asuma y asigne a 

personas de la comuni dad. 

Desde el punto de vista administrativo, la 

consolidación de un pequef'\o grupo que desde e l inicio to rne 

d ec isiones como horario de trabajo, cobro y distribuc i ón de 

cuotas y compra de material. 

La búsqueda de fuentes de f i nanc i amiento en que 

participan, junto con los asesores externos, algunas pers onas 

de la comuni dad. 

La formación contab le de algunas pers o nas d e l a 

comunidad. 

Es importante ir dando desde el principio lo s 

pasos necesarios para canso l i dar ciertas fuentes de ing r eso 

que generan ganancias, para que el trabajo de 1 os agentes 

inter no s tenga cierta remuneraci ón. Estas dependerán de la 

1 oca 1 i dad donde se trabaje; es conveniente que se haga un 

estudio de mercado previo para tener cierta garantia de éxito 

en un p l azo determinado. 
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En la carrera mag i ster i a 1 se cons idera de suma 

importancia la formación y actualización co nstante del 

maestro en servic io , pues de ello depende tota lmente la 

ca lidad educativa en las aulas e instituciones del pais, y 

por lo tanto el nivel de vida y cultura de México. 

La importanc ia formativa de la elaboración de la 

propuestas pedagóg i cas que ofrece 1 a Universidad Pedagógica 

Nacional aporta un cuantioso valor en la preparac ión del 

docente en virtud de que éste crea un sent id 9 reflexivo que 

l o lleva a manifestar diversas inquietudes profesionales que 

aportan considerables elementos para la modificación, inno

vación o inclusión de caminos teórico - metodológicos en el 

funcionamiento del sistema educativo nacional y en los 

momentos actuales de formación de nuevas generaciones. 

S in esto s nuevos aporte s de profesores ac t ua

·1i z ados dentro del proceso ensef'lanza aprendizaje, el pa ·fs 

es taria estanc ado en accio nes y procedimientos anteri ores 

( que son a c tua 1 mente muy di f i e i 1 es de deste r rar , pues a ún 

quedan secue l as) y se veria totalmente limitado para competir 

e n el terreno c ientifico , intelectual y tecnológico con o t ros 

rubros del conocimiento. 

E 1 hecho de i nmi scu ir a 1 maestro en las nu e vas 

corr ientes pedagógicas sign ifi ca un pequef'lo avance en el gran 

camino que falta por recorrer y descubrir dentr o de la 

cu ltura. Sin embargo ta l es avances, han despertado 1 nqu i etud 

en no muchos de los discipulos que van siguiendo esta 

trayectoria con el empef'loso interé s de transformar la vida 

del hombre hacia mejores niveles de progreso y superaci ón en 

todos los sentidos . 
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Desde e 1 punto de vista de 1 sustentante, uno de 

1 os grandes y reconocidos a 1 canees de 1 a Universidad 

Pedagógica ha sido la comprensión que deposita en cada uno de 

1 os estudiantes sobre e 1 va 1 or y 1 a necesidad de 1 a actua

lización que les hace descubrir 1 a oportu ni d'ad de a 1 can zar 

este y otros niveles subsecuentes de hacer frente a la 

competencia y a los antagonismos que cada dia aparecen en la 

sociedad y se acrecentan. 

As i mismo, despierta en e 1 docente en serv i e i o, 

1 a con e i ene i a de reva 1 or izar y mejorar su trabajo docente 

cotidiano, aún en le mismo y peque~o espacio que sólo a él le 

corresponde: su grupo. Además de e 11 o, deja en 1 os egresados 

e l ánimo, el deseo, la inqui etud o la semi 1 la por continuar 

el camino de la superación en la certera confianza de lograr 

persona lmente, y por b ien de la comunidad para l a cual se 

tra baja, mej ores niveles de ca lidad humana y profesional. 

Respecto a las caracteris ticas de la fo rrnac·ló n 

que ofrece un Jardin de Ni~o s que cumple la práctica docente 

en vinculación con l a comunidad a través de una alternativa 

curr i cu 1 ar novedosa; se ha demostrado en numerosos estudios, 

que la educación preescolar puede ser un espacio en el c ual 

el educador y las fami 1 i as trabajen para mejorar las condi

ciones de vida en las que e l ni~o se desarrolla. Esto sólo se 

da en 1 a medida en que se entienda a 1 a educación como una 

activ i dad en la que se trabaja para comprender y transf o r mar 

l as condiciones en las que se vive, en las que se forma, no a 

un ni~o abstracto sino al que llega a la escuela s in baílarse 

y s in desayunar. Sobre todo es bien conoc ido q ue e ll o se d a r á 

cua nd o se entienda que e 1 educador no es só 1 o e 1 maestro 

normali sta, si no también puede ser la gente de 1 a propia 
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comunidad que tenga experienc1a en la educac ión de los ninos: 

cualquier oadre o madre de fami11a. 

La educación preescolar puede servir como un 

espacio de t'e flexión y trabajo para mejorar las cond i ciones 

de marginalidad en las que e l n1f"io y la fami l ia se 

desarro l 1 an. El mecani s mo para que esto ocurra es que l a 

educación esté dirigida por l as propias familias . Cuando hay 

maestros, estos pueden colaborar en la organizac i ón del 

trabajo y aportar sus conocimientos sobre educación apren

diendo también del conocimiento de l os grupos populares. 

Una de las grandes caracteristicas de este mé todo 

de vinculación es que lo s nif'íos desarrollen poco a poco su 

autonomia, cr iti c idad, capacidad para so l ucionar problemas, 

ser responsables, etc. Asi mismo, persigue que el ni~o pueda 

incorporarse a la primaria en 1 as mejores cond 1 c iones 

posibles. También en las comunidade s marginadas pueden 

dirigir sus actividades de modo que se concienticen sobre s u 

situación de marginalidad, que se capaciten para manejar u na 

educación que responda a sus propias necesidades y que trans

forme n l as cond iciones de v ida en las cuales e ll os y s us 

prop i os condescendiantes se desenvuelven. 
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