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INTRODUCCION 

Hablar de educación preescolar para el medio indlgena, conlleva sin duda a una 

reflexión particular en que se desarrolla el proceso educativo de este nivel, de 

aqulla necesidad de abordar el trabajo orientado al análisis de una realidad con-

creta. 

Como este trabajo que 1_111aliz!IJ~.Problem_átic_a, que enfrentan los docentes_ de 

e~_ucación pte()_scol:u:_ indlgena, ·~té el_p_r~grlllll a-vigente, centrando nuestra aten

ción en el bloque juegos y actividades sobre valores, tradiciones y costumbres 

del grupoétnlcomlxe, donded~-~_oc~iit_e~ manífiest:¡i¡J en diferentes talleres im" 

plementados por la mesa técnica del nivel, tl!l!Aificultadespara incorporarlos en 

el trabajo por proye~to, ante esta situación se dio a la tarea de investigar, cuales 

son las cansas por las cuales los docentes no han podido fomentar e integrar el 

bloque como una especificidad que lo caracteriza del programa nacional. 

~.llfa llevar acabo_e_l p¡-ocesod_E coJ!stru_cci~ll ~~Iatem ática, se rl(cUrJ,ÍÓ a los pro

cesos de investiga!Jj{lg_ ~u.!lli~atiy_a, por lo que J~ Plll"l~ _la investigación desde el 

~-~todo etnográfico que permite situarnos en el medio ambiente donde se genera 

la problemática, ayudando a entender el objeto de estudio como nn todo interre-



lacionado, es decir como se relacionan las variables, bajo que condiciones y que 

cambios genera en esa relación permitiendo comprender y entender una realidad, 

para ello fue necesario hacer uso del estudio de casos, para concretar el trabajo en 

un espacio especifico dándonos la posibilidad de hacer una descripción realista 

de la problemática que viven los docentes del nivel preescolar de la zona escolar 

883 de Boca del Monte Guicbicovi, Oaxaca. 

A partir de estos dos procesos metodológicos se hizo uso de las técnicas de reco

lección de datos; como es la observación participante y no participante, la entre

vista estructurada y no estructurada, y el análisis de documentos; el primero re

queridos en el trabajo de campo al momento de llevar las observaciones dentro y 

fuera de la institución escolar fue necesario combinar las dos formas al momento 

de interactuar con los actores involucrados en el trabajo de investigación, el se

gundo se utilizó para permitir conocer aquella información especifica previa

mente formulado y la entrevista no estructurada se fue haciendo uso de ella en el 

proceso de interacción con respecto al tema de interés y por ultimo el análisis de 

documento siempre estuvo presente en todo el proceso del trabajo, tanto de libros 

teóricos pertinentes al objeto de investigación, asi como los documentos oficiales 

(planes y programas), diario de ciase de los docentes, como toda aquella infor

mación recabada a través de los registros de anla. Para ello fue necesario contar 
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con los instrumentos indispensables, para la recabación de la información como 

es el cuaderno, lápiz, grabadora, cámara fotográfica. 

Este proceso de construcción permitió tener un proceso lógico y un sentido para 

elaborar lo que se pretendla analizar y sistematizar una realidad como el desarro-

llo de este trabajo titulado: La integración del bloque de juegos y actividades so-

bre valores tradiciones y costumbres del grupo étnico mlxe, en el trabaj_.!l_~or 

pro_y_(!E!9 del docente preescolar de la zona escolar 883, de Boca del Monte, Gui-
.--·~~-~ 

chicovi, Oaxaca. 

En este trabajo se da a conocer una realidad concreta que viven los docentes del 

nivel preescolar de la zona 883, se_realiza un análisis del proceso metodológico 

que rige el programa de educación preescolar para zonas indlgenas y su orienta-

ción pedagógica, siendo necesario haber partido de los siguientes puntos: 

En el primer capitulo; se da un esbozo general del surgimiento de la educación 

preescolar, en el contexto mundial, para concretar su aparición en México y par-

ticularmente la iniciación del preescolar en el ámbito de la educación indlgena. 

En el marco contextua! se da a conocer la necesidad y la importancia de crear una 

escuela para nillos menores de 6 afias, por lo que es necesario conocer a los ni-
'<--t_. __ ~>"--t--::- - -=--- •-re_,- -----
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tlos de esta edad aunque el proceso psicológico y biológico de cualquier sujeto de 

esta edad son similares la diferencia radica en el contexto natural y social donde 

se desenvuelve, por ello se dio a la tarea de investigar y describir al nülo m ixe 

que asiste a este nivel, desde su ámbito familiar en seguimiento a la forma de 

educación que recibe, su participación como miembro de una familia y comuni-

dad del cual pertenece, asl como las obligaciones que tiene en estos dos ámbitos, 

;·«e la forma de apropiación de sus conocimientos y las actividades lúdicas que realiza 
-------

• - --- --J• 

•. ~Qn sus jg11a.les. 

Para el caso particular que ocupa este trabajo fue necesario incorporar el contexto 

comunitario de la zona escolar 883 de Boca del Monte, Guichicovi Oaxaca, te-

uiendo los elementos más primordiales que se considera analizar y que repercuten 

en la ensetlanza del nitlo de educación preescolar de forma directa e indirecta; 

como: la institución de los niveles existentes en la zona escolar, el espacio de in-

fluencia geográfica que ocupa y las manifestaciones, culturales y lingülsticas que 

lo hace ser diferente a los demás pueblos. 

El segundo capitulo da un panorama general y concreto del proceso educativo del 

nivel preescolar que ayudó a poner las bases para poder proseguir con el trabajo 
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de investigación, haciendo tanto la recuperación del trabajo documental y de 

campo. 

De esta forma se adentro al proceso de análisis de la fundamentación del progra-

m a de educación preescolar para zonas indlgenas, recuperando el principio de 

globalización en la cual se rige el programa, realizando un acercamiento más ex-

pllcito de sus postulados, asl como de sus creadores, de la llamada escuela nueva; 

a través de ella el programa presenta una organización metodológica por proyec-

tos para darle congruencia al sentido global con que se pretende trabajar. 

Ú'or esa razón también se recupera las etapas del trabajo por proyectos ya que abl 

se encuentra el punto del cual se ocupa el trabajo es decir del bloque de juego y 

actividades sobre valores, tradiciones y costumbres del grupo étnico mlxe. 

Permitiendo analizar el papel que juega dentro de la planeación del proyecto y de 

la importancia de su incorporación como un bloque particular del programa de 
1 

\)tA"' 
educación preescolar para zonas indlgenas que lo diferencian del nacional) 

Fue ne.cesario analizar el proceso metodológico y la importancia que tienen las 

áreas de trabajo en la realización de las actividades para cumplir con los propósi-

tos del proyecto emprendido y que muchas veces por no contar con ellas, se cae 



en ciertas actitndes que no permiten desarrollar en el educando su ~e_ativida(y 

su imaginación porque no tiene a su alcance materiales para manipular y cons-
....--~-- -~-- -
trnir . ..Jl:ef8:Y(!n,d_o (!~_e_l_docente _el rol de guiar y orien~Jªtne~g_4ojQgjª_Ro_Lp)"o

yecto~_; por esa razón no se podla dejar de lado la responsabilidad que tiene al 
~ 

asumir su papel en este proceso didáctico, sus concepciones y conocimientos res-

pecio al tipo de trabajo educativo que desarrolla con sus alumnos, siendo necesa-

rio conocer su papel como parte fundamental en el proceso de construcción del 

conocimiento los educandos. 

Al hacer hincapié en la formación del docente de educación preescolar y su con-

cepción acerca de su práctica docente nos permitió concretar el tercer capltnlo; en 

cuanto a la relación delnillo mixe y el papel que le corresponde en la constrnc-

ción y desarrollo del trabajo por proyecto, as( como de las diferentes relaciones 

que se encuentran presentes durante el desarrollo del proyecto, mencionados en 

este cap ltu lo. 

Dentro de las diferentes relaciones mencionadas en el ultimo capitulo, se analiza 

de que forma es recuperada la cultnra del educando, para ser enriquecido y re-

creada, en el bloque de valores, tradldones y costumbres del grupo étnico mi-
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xe, y cuales han sido las limitantes por parte del docente para incorporarlo en el 

desarrollo de un proyecto determinado. 

La investigación documental y de campo que implico la construcción y desarrollo 

del presente trabajo, fue haber tenido el contacto directo de los actores involucra

dos a la vez permitió conjugar algunos planteamientos teóricos, como del propio 

programa (PEPZI), por lo que se obtuvo algunos resultados planteados en las 

conclusiones finales, en donde se esboza porque el programa de educación prees

colar indigena construida bajo una perspectiva metodológica del trabajo por pro

yecto, l!!I.!__IIIL()~ .cJaro para los docentes por consiguiente los diferentes bloques 

no son trabajados de manera global y en particular el de valores, tradiciones y 

costumbres del grnpo étnlco, tampoco existe claridad de las diferentes implica

ciones didácticas durante su desarrollo por parte de los profesores de este nivel 

educativo. 

7 



CAPITUW 1 LA EDUCACION PREESCOLAR INDÍGENA Y LOS 
ESPACIOS DE INTERACCION DEL Nlli'O MIXE. 

En el presente capitulo se aborda el contexto comunitario de la zona escolar 883, 

para ubicar los centros preescolares que tiene a su cargo administrativamente y 

por otro lado, identificar los espacios de interacción del niño mixe. Siendo nece-

sario concretar la atención en dos comunidades, para dar cuenta de realidades 

aparentemente distintas, por su condición geográfica, pero con elementos cultu-

rales en común, por ser ambas comunidades pertenecientes al grupo étnico mixe. 

Podemos ubicar estas comunidades por los centros preescolares bilingües, a los 

cuales se va ser referencia en el trayecto de los siguientes capltulos: el Centro pre-

escolar "Nicolás Bravo", que se ubica en la comunidad de Piedra Blanca y la es-

cuela ''Rafael Ramlrez", inserta en la comunidad de Santa Ana. En el croquis que 

se muestra más adelante (p.15) se pueden ubicarlos por el nombre de la comuni-

dad. 
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1.1. CONTEXTO COMUNITARIO DE LA ZONA ESCOLAR 883, DE BOCA 
DEL MONTE, GUICIDCOVI, OAXACA. 

A) SERVICIOS EDUCATIVOS. 

En materia de educación, la zona escolar 883 es la que cuenta con más escuelas a 

su cargo, atendiendo desde preescolar, primaria y albergues escolares. Dentro del 

nivel preescolar atiende actualmente doce centros, uno es de reciente fundación, 

con los datos posteriores describiremos cuantos de ellas se encuentran en comu-

nidades m ixes. 

De los doce centros, once son hablantes de alguna lengua indigena, solamente 

existe una comunidad donde únicamente hablan el castellano, tal es el caso del 

centro preescolar "José Maria y Morelos" que se encuentra en la comunidad de 

José Maria Morelos y Pavón; esto se debe que la mayoria de las personas dellu-

gar son emigrados ~e otros estaflosy se asen~aron en esta regÍÓ!IJlOr}a.s_condi-

ciones climáticas favorables para la cria del ganado vacuno y el cultivo de granos 
.~------~--~--~-'----·-·-·"··- ---- --- ----- - -- - ·- ·- ---

~ásicos, y por encontrarse dentro de los limites del municipio de San Juan Gui-

chico vi y la área de influencia de la zona escolar 883, sin embargo es_una escuela 

atendida por docentes bilingües. 
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Para observar como es la atención educativa, en la tabla siguiente se muestra la 

población estudiantil de este nivel, asl como el número de docentes que cubren la 

demanda educativa. 

ESCUELAS DE EDUCACION PREESC. INDIGENA DE LA ZONA ESCOLAR 

TRABAJO 
cantes 111 comunidad 
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En la tabla anterior nos muestra que existen dos niveles (2° y 3er.) Y grupo mul-

tigrado (integrados por los niveles), es importante mencionar que varios centros 

preescolares donde se atiende por nivel, y en especial en los de segundo, nos en-

~ontramos con niflos de tres aflos, quienes deberian estar en el primer nivel, pero 

no tiene un grupo especifico para ellos; se les contempla con los niflos de cuatro 

aflos, por un lado es para justificar la estadistica de alumnos, que todo docente 

debe cubrir para atender un grupo. 

Otro se debe a que en muchos centros no quieren formar los del primer nivel 

porque en aflos anteriores se pretendió trabajar con niflos de tJ:es aJ!~_s, pero esto 

no dio resultados, ya que los niflos a mitad del ciclo escolar desertaban y el do-

cente se quedaba con dos o tres alumnos y no cubria los requisitos administrati-

vos por lo que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca retiro los re-

cursos para mantener los. tres niveles, trabajando actuabnente solo con dos, y en 

los casos donde g9_e_xj§tf:_)lll,blación infantil para la conformación de los niveles 

se trab~a_en_fQnnllde multigrados, atendiendo desde niflos de tres aflos hasta 
-,·-- -- ...........-----~----·---~,----~----···- ~-- ---- __ .__ --

cin_co aflos a cumplir seis, como lo podemos apreciar en la tabla. 

De~tro de la misma práctica escolar, algunos, docentes trabajan por niveles, dis-

tribuyen a los nifios de cuatro a cumplir cinco aflos en el segundo nivel, los de 
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cinco a cumplir seis en el tercer nivel, otros más donde existe dos docentes, cfu· 

tribuyen los grupos en números de alumnos por iguales, sin ünpórtales la edad o 
~-------·"-~--- __ ,_, ,, . . "- - . - ' --=------·----··· -- .. 

_eln_iv~l ~on de deberf8JI" corres¡Jonderles,, ti!D!noc"n_Joma!!en.cuenta s.i .s.e juntan_los 

que de por si ya hablan cursado un cicloescolauon los que apenas inician, 
---------- . '--- ··- . '"-~· ---- -- . - - --- ----"~-

mientras otros optan con trabajar únicamente con los nülos que inscribieron al 

principio del ciclo escolar y en los centros preescolares unitarios, alll por las con-

diciones demandantes de la población el docente tiene que atender a todo los ni-

ftos que inscriba de cuatro a seis al! os. 

\l<:stas caracterlsticas de los centros preescolares de educación bilingüe hace que 

i 
los docentes realicen diferentes formas de trabajo pedagógico, sujetándose a las 

) condiciones del espacio educativo. 

El personal docente de educación preescolar que labora en e.§l.<l zona escolar 883 . . 

se encuentra en la siguiente situación lingUistica y de preparación académica: 

Por orden de nivel en el Centro Preescolar Bilingüe, se cuenta con veinticuatro, 

docentes; diecisiete son profesoras y siete profesores; hablantes de las siguientes 

lenguas ind!genas: diecinueve son mixes, dos zapotecas, dos mixtecas y una cbi-

nanteca, distribuidos de la siguiente manera: 
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SITUACION LINGÜISTICA, PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVA DE LOS 
DOCENTES DEL NIVEL PREESCOLAR. 

Como se puede ver, la mayoría de los docentes se encuentran en su área lingüísti-

ca, BUD!JRll_,~-~!~~~-~.'!mul!i~.~d-~.Q~~JI!!tQ!!II!, viven en algunos de los pue

blos del municipio de San Juan Guichicovi, predominantemente en ~sa cabecera 
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municipal. Los docentes que no se encuentran en su área ling111stica, no tienen 

mayores dificultades de comunicación, porque lamayorla de los pueblos como se 

mencionó anteriormente son biling11es. 

Otro dato importante, ~CLla~PJ:.eP,aración académic!!de 19s docentes de este nivel, 

en la tabla se puede apreciar: 4.~E~-DI__~Sif()S tien_e,n_!>achilleratuen_sus dife~.I<!Hil.S 

,!!t9_¡1!!M_Il(jes,, #8tro egresados de Universidadfe~~gógica Nacional (semiescola

rgl!J!o), tres cursando algún semestre, C!latro de normal preescolar y uno que se 

encuentra estudiando la normal superior. 

La preparación nos indica que el 50% es de bachillerato o se encuentran en algún 

semestre, mientras el otro tanto tiene alguna licenciatura o están en proceso de 

formación. La información nos muestra una constante preparación de los docen

tes; q'!le!l~s)a!JIJ!Yorlainiciaron con secund.!lfiao bachillerqto, por un lado se de

be a la nueva polltica educativa que implemento la Secretaria de Educación Pu

blica, en materia de preparación profesional y como un requisito para entrar a la 

carrera magisterial, los docentes se han visto en la necesidad de pre,pararse para 

no quedarse rezagados y tener mejores condiciones de salarioc 

En lo que respeta a la educación primaria; la zona escolar tiene a su cargo 14 es

cuelas; 4 de organización completa, 4 de organización incompleta, 4 bidocentes y 
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dos unitarias, que sum811 un total de cincuenta y dos grupos; 9 escuelas se en-

cuentr811 en comunidades mixes; 2 en comunidades mixtecas, una en chin811teca, 

una en comunidad zapoteca y una en donde solo habl811 el espaJiol, siendo asi 

que las otras once mencionadas son bilinglles, porque también hablan el espaJiol. 

De los cincuenta y dos grupos, cuarenta y ocho es atendido por docentes hablan-

tes de la lengua m ixe, hay tres m ixtecos, dos zapotecos y un chatino lo que da un 

total de cincuenta y cuatro maestros. La información nos indica que las comuni-

dades mixes son atendidas por maestros hablantes de la lengua y por t811to cono-

cedo res de la cultura m ixe. 

Al igual que en preescolar los maestros que habl811 otra lengua distinta al m ixe no 

tienen ningún problema con los nillos hablantes de la lengua, porque la mayoria 

de los educandos hablan dos lengua (la materna y el castellano). Sin embargo a 

pesar de favorecer el trabajo pedagógico en lengua materna l~_docente~.!.lll.Jl.~8JI 

más_j)l.JtsPJ!!Lo1_ una de las razones es que el docente es analfabeta en su propia 
~ - ··~·---~-•~--00•'·~•·-•,--~ ~---~·o~·~.ó.C• •' --- '' . ---·•,_,,_,,,_ .•'··-•'·'<··-- -

[e,nguc!),ndige,n,.I!.Y ~ltk.difi~_lll!~ trabajar en s~ p~~pia lengua .Y 1~ utiliza única

m.e!Jie par,a dar indicaciones, más no c~m~ elemento de fortalecimiento como 

par!e, de la identidad del sujetomixe. 
< - .c.,_._- --•- • • -
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B) LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DE LA ZONA ESCOLAR 883. 

La zona escolar 883, tiene su sede administrativa en la comunidad de Boca del 

Monte, esta población se ubica al oeste de la cabecera municipal (San Juan Gui

chicovi), al sur con la ciudad de M atlas Romero, al norte con la comunidad de 

Paso Real y al este colinda con el municipio de Chimalapa. 

Esta comunidad, y las demás pertenecientes al municipio, se consideran zona ba

ja, por encontrarse a 200 metros sobre el nivel del mar, el clima de esta zona es 

i caluroso durante la mayor parte del afio, por esa razón en la estación de invierno 

pocas veces hace frio. 

En el croquis siguiente podemos ubicar a la comunidad de Boca del Monte, en 

donde se encuentra la zona escolar 883, es un lugar estratégico para las comuni

dades en donde se encuentro las escuelas de educación preescolar por ser un lu

gar céntrico, además para las comunidades donde hay educación primaria y al

bergues escolares. Siendo para los docentes un lugar de rápido acceso por las 

condiciones de comunicación que ofrece. 
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TUXTEPEC 

SPJITAANA 

SAN JUAN 
GUICHICOVI 

OAXACA 

ACAYUCAN 

JUCHITAN 

CONORECACION 
BARREilA 

En este croquis podemos·observar que la zona escolar, es accesible para todas las 

escuelas a su cargo, incluso la Jefutura de las zonas de Supervisión se encuentra 

en M atlas Romero que por vla terrestre establece una comunicación directa. Esta 

ubicación geográfica facilita el trabajo de supervisión y administración por parte 

del responsable, la zona también se ocupa como punto de reunión as( como de 

actividades pedagógicas y culturales de las instituciones escolares a su cargo. Por 
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encontrarse el objeto de estudio eu este nivel y como referencia del medio social 

y natural donde se desenvuelve el niJ!o en edad preescolar, es preciso dar algunas 

características comunes que tienen las comunidades. 

A continuación se dan a conocer algunos aspectos generales de las comunidades 

donde hay educación preescolar. 

C) LINGÜÍSTICO. 

Como ya seflalamos, de los doce centros de educación preescolar que aparecen 

en el croquis, en once de ellas asiste una población infantil hablantes de la lengua 

mixe, mixteca, zapoteca y chinanteca; predominando la población hablantes del 

mixe, mientras en un solo centro preescolar se habla únicamente el castellano. 

Es importante seflalar que en varias poblaciones bilingües, existe una pérdida 

paulatina de la lengua materna a causa de diversos factores, tanto por la ubicación 

geográfica de las comunidades quienes tienen una vla de acceso directo por ca

rretera, hace que la movilidad de los habitantes del lugar tenga un contacto di

recto con los lugares aledaflos hablantes del espaflol y además de la perdida de la 

lengua, la apropiación de la forma de vestir y de prácticas de convivencia ladinas. 
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En las comunidades mixes, en donde se encuentra la mayor parte de los centros 

de educación preescolar, la población adulta se comunica cotidianamente en len-

gua materna; mientras los sujetos en edad escolar, lo bacen en ambas lenguas en 

su interacción con sus iguales. Aunque en aquellos centros preescolares, ubicados 

a las orillas de la carretera, están perdiendo vertiginosamente la lengua materna, 

ya que su cercan la con poblaciones en donde predomina el habla castellana, ha-

ceo desplazar la lengua materna, asl como los medios masivos de comunicación 

presentes en las comunidades, influyen en la perdida de este elemento cultural. 

Como el caso del Centro Preescolar "Nicolás Bravo"; ubicada en la comunidad de 

Piedra Blanca, ha sufrido cambios lingü[sticos dentro del espacio institucional, 

los niflos muy poco hablan el mixe, dentro del salón de clases se comunican en 

espallol con mayor frecuencia por la que la profesora que habla el zapoteco no 

tiene dificultades de comunicación. 

Mientras la docente hablante de la lengua manifiesta, desafortunadamente ~e:.. 

dos los ni/los hablan el mix_e, además los padres no quieren que sus hijos sigan 
,..,..n---~-,~~-~·-··----- ~----··"--·- --~~---- ' 

hablando su lengua, se avergaenza de hablarlo, sino quieren que aprendan el 

espanol1
• Esta concepción de los padres de familia, es una muestra clara de la 

1 IWr<Yista (a um dooente) 5103/98. 
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polltica integracionista de Jos allos veinte, quien como uno de Jos objetivos prio

rita-

rios era castellanizar a Jos indfgenas, desplazando su lengua materna por una len

gua estándar, es una de las razones fundamentales que la gente tenga una concep

ción de que su lengua es inferior, ya que con ella no puede tener las mismas 

oportunidades de acceso a un trabajo o para comunicarse con la sociedad mayo

ritaria. 

Otras de las razones se deben a la ubicación geográfica, donde los grupos predo

minantes son Jos zapotecos y algunos grupos que hablan el castellano, quedando 

expuesto a la aculturación de sus costumbres y formas de vida que da como con

secuencia el desplazamiento de su propia lengua, y la valoración de otra. Por esa 

razón desde muy pequeflos a los nifios se les empieza hablar en espallol, en aque

llas casas donde algún familiar sabe hablar el espallol, pero como dentro de la 

familia no todos Jo practican y en la mayorfa de ellos las madres de familia poco 

hablan el espallol se comunican más fácilmente en su lengua materna, gracias a 

esta constante interacción los nifios, aprende el código y el significado del mixe. 

Por esa razón muchas m adres de familia le piden a las docentes que ellos si les 

ensefien el espallol ya que ellas poco lo pueden hacer, para que le dfa de m allana 
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tenga más oportunidad de salir a trabajar fuera de su comunidad y no tenga mie

do de hacerlo, por no hablar el espafiol. Factores como estas influyen en la vida 

del sujeto en edad preescolar, dentro del aula y fuera de ella, quién de esta mane

ra panlatinam ente empieza a darle más importancia al espafiol como segunda len

gua. 

No as! en las comunidades un poco retirados de la zona de influencia de las vlas 

de comunicación; como el caso particular del centro preescolar "Rafael Ramlrez", 

que se encuentra en la comunidad de Santa Ana; aqnl nos encontramos que la 

m ay orla de los n illos practican la oralidad en su lengua materna (m ixe ), dentro y 

fuera del aula escolar. 

Siendo necesario realizar la interacción verbal por parte de los docentes en lengua 

m ixe, no sólo para dar indicaciones, sino que es prioritario en la comunicación 

con los alumnos, en los diferentes momentos de intervención; además es el prin

cipal elemento de comunicación en el nivel preescolar. A través de la lengua ma

terna permite al nil!o conocer, reproducir y comprender el mundo que se en

cuentra mds allá de sus campos de acción y percepción inmediatos, pues lepo-
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slbilita el recibir y comunicar Importantes experiencias de otros'. Manifestando 

sus conocimientos, sus dudas, emociones e inquietudes. 

De alli la importancia de hacer referencia al centro preescolar citado; por sus ca

racterlsticas mencionadas se puede considerar que es una comunidad que práctica 

en la cotidianidad su lengua materna, como el principal medio de expresión, des

de el seno familiar, y en la interacción con sns semejan tes. Por lo tanto el sujeto 

de educación preescolar, como miembro de la comunidad y parte de un núcleo 

familiar, escucha y aprende a comunicarse en la lengua materna y lo manifiesta de 

forma natural y espontánea en diferentes situaciones de su vida cotidiana. 

D) CULTURAL. 

Al hablar de cultura nos referimos, a toda aquella manifestación en su aspecto 

lingOlstico, tradiciones, costumbres, formas de organización social, polltica y va

lores propios del lugar que caracteriza una comunidad. Ya que la cultura se puede 

defmir como la parte del ambiente edificada por el hombre; la cultura es esen

cialmente una construcción que describe el cuerpo total de creencias, compor-

1 Greich, Utta Von. en; Antología U.P.N.,Lenguas, grupos étnicoaysociedadnacional. p. 42. 
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tamiento o conducta, saber, sanciones, valores y objetivos que sellalan el modo 

de vida de un pueblo. 3 

En el caso de las comunidades mixes y de otros grupos étnicos que se encuentran 

en las áreas de influencia de la zona escolar 883 de Boca del Monte, tiene ciertas 

caracterlsticas comunes en la región en cuanto a modo de organización social y 

político, ya que se rigen por la estructura del estado mexicano, sus fiestas que ce

lebran son muy parecidas, en cuanto a la devoción del mismo santo en varias 

comunidades; aunque existe una marcada influencia del grupo zapoteco del ist

mo, quienes han traspasado regiones e incluso estados como Veracruz y Tabasco, 

en la influencia de sus costumbres y tradiciones en su indumentaria; los grupos 

indlgenas minoritarios como es el caso de los mixes de la parte baja, se han apro

piado de algunas de sus pautas culturales tales como: de sus festividades, forma 

de organización y del atuendo que los caracteriza, principalmente las mujeres de 

edad, quienes portan la vestimenta, enagua(falda larga) y huipil (blusa bordada). 

En su organización social y económica podemos encontrar también marcadas in

fluencias de los zapotecos, en la forma de organización, modo de vida, mucho se 

debe al intercambio comercial en la venta de productos básicos ofrecidos por 

ellos, por otra parte la región se encuentra en una zona que comunica a varias 

3 Herkovits, Melville J. ~ .Antolo&!a U.P.N. Cultura y Educación. P. :58. 
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comunidades que no hablan lengua indlgena, además de encontrarse cruzada por 

la carretera panamericana que comunica con la ciudad de Acayucan Veracruz por 

el norte y al sur con el Istmo de Tehuantepec. 

Por lo que las comunidades de la región y en particular donde se encuentra los 

centros preescolares son poblaciones muy aculturados, esto lo podemos constatar 

en el aspecto lingfilstico ya que la mayorla de las comunidades son bilingfies, en 

su vestimenta han adoptado la forma citadina de vestir, en las formas de vivien-

da, desplazando las casas de pahua por el de concreto; por otro lado se debe a la . 

propia educación, asl como a los ~~dios masivos de co111unicación principal

mente la televisión, la radio, presentes en las comunidades indlgenas. 
,_ - ~--·· 

También se debe por los desplazamientos temporales de las personas a las ciuda-

des en busca de trabajo, quienes adoptan actitudes y formas de vida citadina, que 

a su retorno ponen en práctica, tratando de actuar y desarrollar formas de vida 

parecida a la sociedad mayoritaria. La relación- estrecha con los zapotecos, en dis-

tintos aspectos han hecho dentro de las tradiciones de los m ixes la adopción de 

sus organizaciones, en sus fiestas, principahuente en la celebración ala virgen de 

la San la Cruz, en varias eom unidades. 
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Durante los meses de mayo y junio, en diferentes pobhwiones del municipio, se 

lleva a cabo esta festividad que tiene una duración aproximadamente de cuatro 

dlas; su realización corre a .cargo del mayordomo, la capitana y el capillill de ca

balgata, lam bién se eligen madrinas de flores y de cueles. 

Si bien es cierto que esta celebración en honor a cierta virgen, es una tradición de 

los pueblos mixes, la devoción se bacé presente por el dominio de la iglesia cató

lica, quien desde la invasión espallola trajo consigo a los misioneros cristianos 

predicando la doctrina religiosa y con ella la imagen de varios santos que tiempo 

después y paulatinamente, establecieron las iglesias católicas .en diferentes comu

nidades no siendo la excepción en los pueblos m ixes, quienes en la actualidad 

veneran con devoción a los santos como es el de San Antonio, Santa cruz y San 

Juan Degollado, adoptlilldolos como patrón o patrona de los pueblos; una forma 

de agradecimiento y bondad es celebrarle su fiesta anualmente. 

En todo el proceso de la fiesta la participación de la gente, es importante ya que 

sin la ayuda mutua no se podrla realizar la fiesta, en este lapso todos los miem

bros de la comunidad participan desde el nillo en edad escolar hasta los más an

cianos, estos últimos se les delega más autoridad moral, porque son los conoce-· 

dores y principales promotores para las generaciones nuevas. 
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Si hablamos de una participación colectiva es importante mencionar el papel del 

nillo, quien se involucra desde Jos preparativos, porque cuando Jos padres van a 

dar tequio ellos también asisten, por ejemplo si al padre le tocó dar una carreta de 

leila, el nillo acompafia a su papá a entregarle al mayordomo. En el caso de las 

nillas, ellas acompafian a su madre cuando van ayudar a la anfitriona a preparar la 

comida, hac.er Jos tamales, iortillas, acarrear agua, ir al molino; aqul encontramos 

a los nillos en edad escolar incluso los que no asisten a la escuela. 

A través de la participación temprana de Jos oíllos en las diferentes festividades 

.del pueblo hace que se v.ayan apropiando de ciertas costumbres, valores y tradi· 

ciones, y con ello la permanencia de la cultura, ya que la práctica temprana de 

estos elementos culturales facilita al individuo un aprendizaje de su medio social 

y natural, donde los padres no necesitan platicárselos y decirles como actuar más 

adelante cuando sean adultos. Este aprendizaje es natural, que no necesita prepa· 

rar al sujeto en su deber y compromiso que tiene con su comunidad; es la misma 

experiencia quien lo involucra a desempefiar ciertos roles desde temprana edad. 

E) FUENTE DE INGRESO-:"/ 

Los mixes, al igual que muchos de los grupos indlgeuas, producen para su auto 

consumo. En esta región la actividad productiva es básicamente el cultivo del 
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malz; cabe seftalar que la tierra donde se trabaja es de carácter ejidal, en la mayo

rla de las comunidades pertenecientes al municipio de San Juan Guichicovi. En lo 

concerniente al ciclo agrlcola que se da en esta región, nos encontramos el del 

chahuite, se caracteriza de ser tierra húmeda, en esta época la tierra se prepara du

rante los meses de octubre, noviembre·y parte de diciembre por lo regular al tér

mino del desmonte se siembra, pocas veces se queman los arbustos. 

Tanibién en este lapso se aprovecha para sembrar frijol, calabaza, tomate en algu

nas comunidades de la región, para levantar la cosecha se espera un tiempo de 

siete meses, aunque las verduras se cortan por el mes de febrero .Y marzo. El des

tino de estos productos en pequefta cantidad, son llevados a vender a la ciudad 

más cercana que es M atlas Romero o al propio municipio, siendo una de las prin

cipales fuentes de ingreso de la comunidad. 

!Í)urante la siembra de la milpa y de algunas verduras los nillos en edad preescolar 

a veces acompaftan a sus padres, pero todavla no los consideran aptos para sem

brar, sin embargo estos prilneros contactos, hacen al nillo adquirir experiencias 

que más adelante pondrá en práctica, cuando el padre considera que ya esta listo 

para hacerlo, por lo regular esto ocurre cuando el nifto ya va en la primaria. 
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La segunda siembra es de temporal, donde varias comunidades no tiene terreno 

propio para la siembra del grano básico, ya que en esta época la lluvia afecta los 

lugares bajos, por lo que se requiere sembrar en lugares altos donde no llegue la 

inundación de las lluvias, por lo que se empieza a rozar desde el mes de marzo y 

abrí~ para poder tener tiempo de secar el desmonte y quemarlo en el mes de ma

yo y aprovechar sembrar durante las primeras lluvias. En esta siembra de tempo

ral el valor de la cosecha se eleva considerablemente de precio con respecto a la 

cosecha anterior, por ser escasa la producción de varias comunidades donde no 

cuenta con este tipo de terreno y las comunidades se ven beneficiados económi

camente) 

De las mismas cosechas muchas amas de casas aprovechan para la elaboración de 

totopos (tostadas hechas en hornos de barro), siendo otras de las principales 

fuentes de ingresos de la familia mixe, aqul es importante mencionar que para su 

elaboración se requiere de todo el dla desde muy temprano hasta entrada la no

che, por lo tanto los pequefios, son atendidos por los hermanos mayores, y eu 

donde no los hay los abuelos son los encargados de cuidarlo, mientras los nifios 

en edad preescolares, son llevados a la institución por algún mayor de la familia 

o de alguien que viva cerca de la casa. 
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En otras comunidades pertenecientes a la región y que colindan con el estado de 

Veracrnz como es San Gabriel, Nuevo Ubero, Los ángeles y la Cumbre, tiene 

como otra fuente de ingreso, árboles frutales de temporada, como es: ciruela, chi

cozapote, mamey, naranja, mandarina, plátano, pifia y aguacate. Aunque el terre

no es apropiado para la crla del ganado vacuno, son muy pocas las personas que 

se dedican a su cuidado por el alto costo que implica cuidarlos, por tal razón en 

la mayorla de las comunidades se opta por la crfa del ganado porcino y de aves 

de corral, donde los encargados inmediatos del cuidado son las m adres de familia 

y los niJlos por encontrase más tiempo en la casa, es otra fuente de ingreso y de 

autoconsumo de las comunidades mixes de la zona baja. 

La entrada de ingresos más palpable es generada por los jóvenes, quienes se em

plean en él ejercito mexicano, de policfas o marineros, ya que al terminar su edu

cación primaria o secundaria, se dan de alta a estas dependencias de gobierno, el 

fenómeno se debe por la falta de recursos económicos para seguir estudiando. 

Mientras las mujeres jóvenes, emigran a las grandes ciudades, como el Distrito 

Federal, Puebla o al vecino estado de Veracrnz en busca de trabajo como em

pleadas domésticas, para contribuir a la econom fa familiar. 
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Al respecto una madre de familia comenta algunos jóvenes siguen estudiando y 

otros se van de soldados, mientras que las muchachas algunas se quedan a ha-

cer totopos o se van a trabajar en casas, todas se van a M~xico, coatza o Mina. 1 

Orillados muchas veces por la falta de fuentes de ingreso ya que no en todas las 

temporadas se da el malz, y no les alcanza para seguir mandado a sus hijos a la 

escuela, porque para cursar Jos niveles medios superiores implica gasta en trans-

porte, y materiales escolares de más costo. 

1.2. LA lNTERACCION DEL NnirO MIXE CON SU FAMILIA, LA 
COMUNIDAD Y LA ESCUELA. 

A) EL NIÑ'O INDIGENA MIXE DE 4 A 6 AÑ'OS DE EDAD. 

El niilo indlgena m ixe de 4 a 6 ailos atraviesa por una realidad compleja de desa-

rrollo flsico y psicológico como cualquier sujeto de esta edad, pero incorpora un 

conjunto de conocimientos sociales, culturales, lingOlsticos y educativos, propios 

del grupo que lo hacen ser diferente a los demás nillos. La familia indlgena como 

una unidad básica y social tiene un lugar dentro del contexto donde se encuentra 

inmerso el nillo, por consiguiente los primeros aprendiz~es los empiezan a ad-

4 Entrevista 2~-06-98 

30 



quirir dentro del núcleo fnrniliar como principal instancia socializadora, donde 

establece sus primeros contactos con los padres y hermanos. 

La interacción con sn entorno próximo (antbiente comunitario) le permite empe-

zar a desarrollar habilidades, actitudes, valores y a identificarse como miembro de 

la fnrnilia con ciertas caracteristicas que lo identifican de otros nifios, por lo tanto 

como plantea Safa el mundo de lo propio se elabora en el espacio familiar y co-

munitario5 A partir de estas primeras relaciones el niflo va asimilando los ele-

mentos culturales de su grupo (costumbres, valores, tradiciones, la lengua, forma 

de percibir su entorno) como base de su personalidad que irá fortaleciendo a me-

dida que lo ponga en práctica a través de la recreación, primero con la fnrn ilia y 

después con su grupo. 

En este contexto de socialización es la primera por la que el individuo atraviesa 

en la niflez: por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad6 ya que el 

nifto mixe empieza a participar en formas especificas de organización fnrniliar y 

comunal, que le permite dar continuidad a su propia cultura, lengua y lodos 

aquellos elementos caracteristicos de la comunidad, a través de sus propios me-

canismos de aprendizaje se hace miembro activo de su comunidad. 

!i Safa, Patricia. Edumcióny Cldtura. p. S 
11 Berger & Luckmann. L:J. constnmattm socfoJ de la Rk!a.ltdad. p. l 66. 
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La familia como unidad social y núcleo activo de su comunidad, desempeBa 

ciertos roles y compromisos en eventos comunitarios; en donde no participan 

únican1ente los adultos, sino toda la familia, aunque la participación de los niBos 

se hace de manera indirecta, cuando empiezan a ser llevados a las fiestas o a tra

bajos comunales de ayuda mutua (tequio), estos espacios le permite ir adquirien

do pautas de conducta y comportamiento, aunque los padres no le digan como 

deben de comportarse. 

La curiosidad del sujeto de esta edad le permite explorar aquellas cuestiones nue

vas que se le presentan, a su vez es un aprendizl\ie permanente porque en la vida 

adulta él sabe que debe seguir estas pautas culturales propios de grupo, por ejem

plo: Cuando el sujeto adquiere responsabilidades como miembro de la comuni

dad, este pone en práctica aquellos modos y formas de vivir que ha ido perci

biendo durante su vida, de esta manera cuando lo invitan a uua boda él sabe que 

actitud asumir ante el compromiso que tiene con el anfitrión, como es el de dar su 

tequio, buscar hojas para hacer tamales, darle regaifa a los padres de los novios, 

m ienlras que las mujeres ayudan acarrear el agua, m oler el agua hacer y servir la 

CODI ida. 



Es importante mencionar la relación que establece el niflo mixe de cuatro a seis 

al!os con sus padres y hermanos, donde la figura maternal sobresale por la rela

ción estrecha que establece con sus hijos, desde el nacimiento hasta cuando pien

sa que puede valerse por si mismo está al pendiente de sus necesidades, incluso 

se encarga de llevarlo al centro preescolar porque consideran que todavfa necesita 

protección. 

En este sentido a las madres se le puede considerar como el pilar fundamental en 

el proceso del desarrollo del niflo ya que además del cuidado, es la indicada prin

cipal de transmitirle normas y valores familiares de darle consejos. también im

pone su autoridad a través de regal!os incluso castigos por algún conocimiento 

perjudicial para el niflo mixe, si a pesar de los regal!os sigue cayendo en la deso

bediencia se le amenaza con acusarlo con su papá, aquf la imagen del padre tiene 

una especial connotación para el niflo. 

Por eso la relación que establece el nifio mixe con su padre es diferente, él indica 

y ordena, el niflo sabe que el padre es quien proporciona los alimentos para vivir, 

ya que es el encargado de sembrar la milpa. Las actividades del campo que realiza 

el padre, hacen su ausencia prolongada durante el dia y poco tiempo tiene para 

convivir con los nifios. 
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Cuando lo hace se establece tma relación recíproca tanto él le da cariño a sus hi

jos como también para el pequeño es una alegria verlo por ratos, pero a la vez le 

refleja autoridad porque sabe que si hay peleas con sus demás hermanos él resol

verá el problema, este respeto hacia el padre se debe a la relación que percibe en

tre éste y su madre, ella lo espera con la comida, hace lo que muchas veces orde

na, por toda esta situación de relación, le hace tener una concepción distinta de la 

que tiene con su madre. 

Es importante señalar el espacio familiar, porque es donde el sujeto mixe empieza 

a jugar roles marcados por su sexo, el varón desde temprana edad participa en la 

actividad del campo, los padres los empiezan a llevar, aunque solo sea de compa

ñía o cuando la madre lleva la comida hasta la milpa también les motiva acompa

ñar. 

Además lo podemos apreciar en las fiestas del pueblo, donde la división de sexo 

se encuentra presente, ya que la convivencia dentro de las festividades se acos

tumbra sentarse por sexo. Las mujeres ocupan liD lugar especifico al igual que los 

hombres, por consiguiente el niño se va con su padre mientras la niña pennanece 

junto a su madre, a través de esta situación vivencia! él niño empieza a distinguir 

el papel del hombre porque escucha la conversación de los mayores, quienes pla-



tican sobre la actividad del campo, incluso entre bromas le dicen al niño que le 

espera un trabajo similar, hasta el padre le convive un poco de aguardiente, como 

simbolo de tm rol que desarrollará mas adelante. 

En el caso de las niñas también se da un fenómeno similar ya que escucha a sus 

mayores platicar de las labores del hogar, de esta manera se da cuenta del papel 

que les tocará jugar cuando sean grandes. En sus juegos imitan hacer tortillas, 

acompañan al molino a su mamá, mientras los niños en su tiempo libre se dedican 

a jugar y a construir sus propios juguetes, estos juegos lo realizan cuando no tiene 

que ayudar a desgranar maíz o cuidar los animales domésticos. 

También es importante señalar la relación que establecen los niños en edad prees

colar con sus hennanos, donde la edad y el sexo son determinantes en el rol que 

les corresponde jugar, por ejemplo si el niño es el más grande le toca cuidar a su 

hermanito incluso cuando su madre tiene algmm salida a otro lugar no asiste al 

preescolar y cuando es el más chico le toca ser cuidado por el hermano, quien tie

ne que acompañarlo al centro preescolar cuando no puede la mamá. 

Cuando en la familia hay hennanos y hennanas, los quehaceres se distribuyen por 

sexo, el encargado inmediato es el padre, pero quien ve que se realice es la madre, 
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por estar más tiempo en la casa. Atmque en esta edad los niños mixes realizan ac

tividades de acuerdo a sus posibilidades y fherza fisica, por ejemplo desgranar 

maíz, cuidar los pollos, los cerdos, cargar su hermanito o hacer mandados en las 

tiendas. 

La participación y la cooperación en las actividades familiares las van interiori

zando como principios y valores, respetando y valorando el trabajo de sus padres 

y distinguiendo a la vez el rol que le toca desempeñar cada miembro de la familia. 

En donde existe familia mixta se ve más marcada la división del trabajo, las niñas 

se dedican apoyar más a las labores propias del sexo, por consiguiente los varones 

hacen lo mismo, iniciándose en los trabajos propios del hombre. 

En estas primeras interacciones que tiene el niño con su madre y demás familia

res, se da la transmisión y asimilación de su lengua materna, durante este lapso, el 

niño observa, escucha e ilnita pero no de manera mecánica sino que lo hace desde 

su propia lógica de construcción desarrollando así mm serie de habiliq~des donde 

constmye su propio conocimiento del medio sociocultural y natural. 

Los niños de cuatro a seis años de edad empiezan a tener tma interacción más 

amplia ya que muchas veces acompm1an a sus padres a los lugares que ellos fre-
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cuentan, como ir a vender, ir al molino o de compras a las ciudades. A partir de 

estas situaciones el niño aprende las formas de relación y comtmicación entre los 

adultos ya que presencia y escucha las conversaciones que establecen sus padres, 

dándole pautas de conducta de como tratar a los adultos. Tiene además la oportu-

nidad de convivir con sus iguales, atmque el espacio más especifico lo tiene en el 

centro preescolar indígena, donde manifiesta y recrean su vivencia familiar o al-

gún acontecimiento vivido, durante el recreo juegan, comparten sus juguetes, sus 

comidas y otros más aprovechan el tiempo a ir a su casa a tomar café o comer. 

Mientras para la mayoria de los niños la principal actividad que desarrollan es el 

juego como una característica propia de este nivel. Muchas de las actividades lú-

dicas son aprendidas en el seno familiar, enseñadas por el hermano mayor o por 

los propios padres, también imitan las actividades que realizan los mayores, las de 

su casa, como lo percibido en el espacio comunitario donde convive. 

"Útilizan los recursos que están a su alcance, para desarrollar sus juegos, como 

piedras, hojas, treparse a los árboles, construye sus propios juguetes con varas, 

semillas de frutas; las niñas juegan con masas, construyen sus ollas de barro con 

lodo, aprovechando lo que esta a su alcance. Cuando se encuentran en la escuela 

juegan con objetos comerciales, como la pelota, la lotería, carritos o rompecabe-
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zas, desarrollando su creatividad porque además de jugar incorpora otros ele

mentos, como son el sonido de animales, de persona o de objetos. 

Como se pudo observar, en las escuelas preescolares y del entorno del educando; 

lamayorla de los nifios elaboran sus propios juguetes y esta depende muchas ve

ces de la época del afio, por los materiales que utiliza que son extraidos de la na

turaleza, como los que a continuación se describen: 

El juguete elaborado a base de dos frutos silvestres tiene forma circular en m ixe 

se le conoce con el nombre de pujti!, estas las unen con otra varita de tal forma 

que queden unidas de ambos lados de la vara y para poderlo deslizarlo por el 

suelo cortan otra vara más larga de aproximadamente dos metros de largo y que 

tenga una horquilla, el juguete simboliza para el nillo una carreta o un carro el cu

al puede girar y darle dirección, juegan con ella haciendo carreras, los chocan 

entre si entre dos o más compafieros; el juguete queda construido de la siguiente 

forma: 
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Otro juguete que elabor811 es hecho con la fruta de la poma rosa, conocido en 

mixe como kamaro's tilllm, en su representación el niflo lo simboliza como un 

811imal domestico es este caso al cerdo, ya que le ponen cuatro palitas, con varitas 

y otra en la parte inferior, qued811do de la siguiente forma: 

Con estos ejemplos nos damos cuenta que a pesar de que el juego es una cuestión 

universal, presentan diferencias dependiendo de la cultura" donde se encuentra 

inmerso el niflo, por lo tanto el tipo de juguetes presenta diforencia que son re

flejos de la cultura en que estdn arraigados. 7 Ya que lo adopta de acuerdo a su 

contexto, partiendo de lo que ya conocen, pero dándole su particularidad, ha

ciendo uso de los materiales naturales de su región. 

También podemos ver aquellas representaciones, propias de la forma de organi

zar que tiene su entorno social, como cuando jueg811 a las fiestas del pueblo re

crean do la cultura. O las representaciones del tequio dándoles su propia caracte

rización; aunque muchas veces refuerzan la objetivación de los papeles femenino 

7 UNESCO. El ntno y el.]w!go. p 15 
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y masculino, asl como la identificación de la división de trabajo manifestado en 

sus Juegos. 

1.3 TRAYECTORIA IllSTORICA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR. 

La inclusión de este apartado, tiene dos propósitos centrales, por un lado hacer 

un breve recuento de cómo el curriculo de educación preescolar se fue estructu

rando a través del tiempo y por el otro poder visualizar que muchos de los facto

res y elementos que hoy en dla están presentes en la educación infantil, tienen sus 

origen es y ralees desde hace más de un siglo 

Pensamos que es importante hacer una resella histórica de su conformación para 

entender su evolución y no desvincularnos de todo el aporte de grandes psicólo

gos, pedagogos, filósofos, entre otros representantes de la educación para nillos 

menores de seis aftos. En tal sentido analizaremos los más representativos, que 

dieron sentido y sistematizaron un currículum acorde a las necesidades potencia

les de los nillos. 

Estos nos ayudará a entender una particularidad de una educación preescolar para 

zonas indigenas. Como se verá en el desarrollo del trabajo, la estructura curricular 

que se plantea en sus planes y programas y la finalidad que persigue no se dife-
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rencian del programa nacional, sino se hace una adecuación de ciertos conteni

dos, trabajados en los bloques, sin perder la esencia del curriculum establecido 

por el estado. 

Revisando la historia, encontramos sus primeros indicios ya desde el siglo XVII, 

con Juan Amos Comenio, el primero que habla ya de escuelas maternas, en sus 

diferentes obras (escuela de infancia, Didáctica Magna, Pampaedia); describién

dolo del siguiente modo: 

Es en cierto sentido, una escuela semipública donde los niFios se habitúan a 

convivir, a moverse, a contar, a cantar, a cultivar las buenas costumbres y la" 

piedad, a ejercitar los sentidos y la memoria (antes de comenzar a aprender a 

leer y escribir), bajo la dirección de sel!oras honestas, en casa de las ,cuales se 

juntan las criaturas peque/las, (entre los cuatro y los seis allos, más o menos), a 

expensas de aquellos que desean que sus hijos sean formados suavemente y pre

parados para la escuela pública 8 

Más tarde al comienzo del siglo XIX, en la época de la Ilustración surgieron 

grandes pensadores como el filosofo Rouseeau, considerado como una de los 

pioneros de la educación contemporánea; por el ambiente que se estaba viviendo 

y el paso del oscurantismo a la época de las luces, a ralees de los grandes descu-

8 Comenio, citado en Enctclopedto. de la Educación Pree11colar. p. 51. 
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brimieutos y el cuestionamiento del hombre del mundo que lo rodea, provoco 

grandes cambios en la forma de concebir la educación, aquella forma dogmática 

centrado en una filosofla donde la verdad no se podia cuestionar, vino a trans

formarse cuando el sujeto (educando) empezó a ser el centro de atención; de ahi 

el método natural de Roussean, quien se basa en la naturaleza del niño, de su 

conducta manifestada de la relación con el medio natural, son el mejor indicador 

de como se debe proceder con el nifio. 

Uno de sus disclpulos e iniciador de la reforma en los sistemas pedagógicos fue 

Pestalozzi, con las ideas de Rousseau, llevó a la práctica la aplicación del método 

activo en la ensefianza centrando su atención en el nifio, lomando en cuenta su 

espontaneidad, la intuición, la colectividad que lo concibe ideal para el desarrollo 

personal de la m ente y el espirito. 

En esta época de la naciente industrialización, cuando se empezaron a dar las 

emigraciones de grandes masas campesinas a las grandes ciudades de actividad 

mercantil e industrial como es en Estados Unidos, Siberia e Inglaterra. La incor

poración a la productividad no solamente de los hombres sino también de las 

mujeres trajo como consecuencias la desatención a los pequeflos, quienes todavla 

no podla ayudar al trabajo de sus padres, por lo que quedaban totalmente aban-
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donados durante varias horas, en la vivienda o en el lugar de trabajo de los pa

dres. 

En Inglaterra surgieron dos importantes movimientos de escolarización para ni

JI os; uno de ellos es dirigido a las nacientes clases medias, donde se conformaron 

primero las escuelas elementales y posteriormente establecimientos para niflos 

menores de ocho aftos. El segundo de ellos estuvo dirigido a los hijos de la clase 

trabajadoras o proletarias; esta idea se debe a Rower Owen, quien en 1816 hizo 

construir en su fábrica de New Lanark, una escuela para los hijos de sus trabaja

dores. Aqu! podr!an asistir los niflos en cuanto sablan andar solos, quien tuvo 

gran cuidado para que estas escuelas no les faltaran medios para que los niflos se 

divirtieran. Este establecimiento fue conocido y admirado en Inglaterra, siendo 

modelo para las nuevas creaciones de escuelas de párvulos. 

Dada la necesidad de una demanda social y familiar, donde la mujer trabajadora 

(madre), tiene que abandonar a sus hijos, con los familiares inmediatos y como 

respuesta a esta necesidad sé encuentran a los primeros iniciadores que contribu

yeron en la sistematización de una educación preescolar con el fm de que los ni

Ji os menores de seis aftos tuvieran un espacio, no solo para entretenerse sino que 

además desarrollaran sus potencialidades flsicas e intelectuales, postulando una 
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nueva concepción de educación, diferente a la que se venia dando, este movi

miento educativo incorporó la preocupación social demandada por las nuevas 

formas de estructura familiar. 

La nueva educación que se plantea, adopta una concepción del mundo y de la vi

da que lleva a crear un hombre nuevo porque existe la necesidad de compartir su 

vida con los demás, acorde a los cambios demandados por la sociedad y para ello 

es necesario salir de las viejas formas de enseilanza donde el individualismo pre

dominaba. 

Las nuevas propuestas de cambio giran en torno a concepciones de educación 

que responda a las necesidades del niilo, por lo tanto la atención esta centrado en 

él. Siendo necesario conjugar una serie de elementos que permitan tanto al edu

cador conocer al educando que tiene como alumnos y crear ciertas condiciones 

que lo lleven a cambiar en su forma de existir. 

En el siguiente cuadro que hemos elaborado se dan a conocer los nuevos postu

lados que giran alrededor de la educación del nifio y principios educativos que 

van a contribuir a fortalecer un cambio importante en el campo de la educación 

preescolar. 

44 



REPRESEI>ITANTES EDUCACION NI~ O PRINCIPIOS EDUCATIVOS. 
CONCEPCIONES 

FEDERICO FROEBEL L8 educación del hombre SI no se apnea todos los cul- • lndMdualldad. 
no es sino la vfa o el medio dados al desarrollo del hombre • Ubortad . { N. En Abtrwtlssbech, que conduce 111 hombrt, en los pr1meros g111dos de su 

alemanla.1782·f852) ser Inteligente racional y vldl!l, dlncultase pam més tar~ • AutoactMdBd. 
Estudio Clenclat Natu- consciente, a tjtrcltar, de- dt la marcha de la educación. • Re\eclón . 
ralee y realizó trabajos sarro!la y manifestar lo9 • Unidad . 
con Putaloz.zl. elementos de vida que po- • Importancia de una educ . Fundador del klnder~ soe en si mismo Temprana. garten. (Iniciador de 
Educ. Preescolar sls- • Valor educacional dol 
tom6tlco). juego. 

ROSA AGA:z:Zl "Dejar vMry hacervMr" Lo visualiza como un gennen • AutoociMdod. 
(1861!-1951) VItal que aspira a su entero • Ubertad. CAROUNA AG/\lZJ desarrollo, pretendiendo por 
(187().1946) tanto que crezca sano, ro- • lndMduolldod. 

Educadomaltallanaa. busto, ordenado, Inteligente, • Releclon-comun!dad. 
De escuelas parvul&o cMIIzmdo y bueno. • El de juego y orden . 
rtou de lndole froebella-
no. 

nano por objeto desarrollar •Todo hombre qua nace debe 00 Ubortad. 
MARIA> MOI>ITESSORI las energlas, ya que oeosta volVer a crear su personallded • AciMdod. (N. en Chlaruvalla Jtalht debe tener encuenta, las da nuevo. La ade~ptaclón her&-

18'/().1952) necesidades del nlflo y sa. dltarla 1'\0 QX!ste on tos lndJvl. 0 Independencia. 
Doctore en Medicina. tlsfacerlas pam que su vi· duos: cada quien deba desa- • lndMduandad. 

da pueda des•mvolvarse rrollar lo que lt corresponde. 
plenamente es al fl.Jnd&-
mtnto di la nueve tduca-
cl6n. 

OVJDIO DECROLY Escuela para la VIda y por El nliio debe vMr un hecho • Principio de realidad . 
( N. En ranellx Bélgica la vida. Puesto que ea ne- porque solamente entonces • Pr1nclplo da unida o glcr 1871-1932) cesarlo preparar al nrno este hecho ha pen~do por 

Medico, su BctMdad para la vida, es da una 16- las vfas mas activas. (Las ballxacl6n. 

ptdeg6glca ~~ompleu gleo lrMol lnlclorio en lo monos, la Viste), y tomblon • DolndMdUol\dad • 
con nlf1os anormales, q.¡a as la vida. porque h• estado Intensa- • De relación . 
on8!1QICO. mente lnt&resudo por él. 

Cabe mencionar que estos cuatro representantes retomados de una educación ac-

tiva centrado en el niño no son los primeros en cuanto a señalar la importancia de 

partir de las necesidades del niño, de considerar el medio ambiente natural donde 

se desenvuelve, para orientar la educación de acuerdo a las condiciones prevale-

cientes en la historia de la humanidad, como se señalo anterionnente yaRoussean 
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y Pestalozzi ya seftalaban de la importancia de centrar la atención en el nifto en 

torno al cual deberla girara los programas escolares. 

Sin embargo los cuatros representantes mencionados, orientaron su atención a un 

nivel especifico de la educación, atender a niftos menores de 6 aftos, ahf la preo

cupación por sistematizar y proponer formas de trabajo especifica en el nivel pre

escolar y que muchos de los aportes y concepciones siguen vigentes en el actual 

curriculum de educación preescolar. 

Si analizamos cada uno de las concepciones de los representantes de la nueva 

educación veremos sus puntos de coincidencia por un lado se debe al nuevo mo

vimiento educativo donde diversos representantes dan propuestas alternativas pa

ni erradicar la educación individualista, una educación que responda a un princi

pio de colectividad, a las necesidades de los alumnos y tomar en cuenta el medio 

donde se encuentre inmerso. 

El postulado de la nueva educación está centrada su atención en el nifto, donde 

girara la educación de acuerdo a sus necesidades, además de prepararlo para la 

vida, para ello es necesario conocer su desarrollo hacerlo interactuar con las co

sas que lo rodean, para que vaya adquiriendo paulatinamente una personalidad. 
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Por esa razón los principios educativos, giran en torno a la individualidad del ni

fio, considerando que cada individuo tiene una naturaleza diferente aun siendo 

hermanos. Por lo tanto la escuela debe permitir desarrollar libremente su propia 

vida personal, de esta forro a se le esta respetando su espontaneidad, sus m anifes

taciones naturales propias de esta edad. 

Esta libertad, va estrechamente relacionado con la actividad como lo plantea la 

doctora Montessori libertad ha de ser sinónimo de actividad ... completándolo 

nuestro objetivo es el disciplinar para la actividad, para el trabajo, para el bien, 

no para la inmovilidad, para la pasividad y no para la obediencia 9 
; también 

Froebel y las hermanas Agazzi antoactividad, le dan el mismo sentido de encami

nar las actividades al desarrollo de un carácter dinámico de la vida del nillo. 

Otro elemento importante de los principios educativos es la relación con los de

más, esta idea surge para crear una nueva conciencia entre los sujetos por los 

movimientos armados vividos durante la revolución francesa y la primera guerra 

mundial, por ello se busca que el educando tenga relación con el mundo que lo 

rodea, principalmente con sus semejantes y también con los objetos. 

9 Montessorl citado en, Peralb. Espinosa, Victoria. E.J Curriau.la en el Jard!n Infantil (un .Antrlm:t arllioo). p. 234. 
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Al respecto las hermanas Agazzi hacen referencia que el nifto no es ser teórico si-

no en el contexto, es decir en un determinado ambiente que centrahoente esta da-

do en esta etapa por su familia. También Decroly seftala las relaciones del nillo y 

de los otros hombres implican ante todo las relaciones con sus padres, después 

con los que lo rodean y por ultimo con la sociedad comprendido en sentido cada 

vez mds amplio 10 

Vemos la preocupación por interactuar al nifto con sus iguales, pero lo más im-

portante dándole continuidad al ambiente familiar, poniéndolo en contacto con su 

medio natural y social para que el nifio vaya desarrollando sus diferentes babili-

dades tanto flsicas como mentales, además que tenga la oportunidad de relaciona-

res y convivir desde temprana edad con su entorno. 

No podemos dejar desapercibido el valor educacional del juego, desde la con-

cepción frobeliana el juego es el mayor grado de desarrollo del niilo en esta 

edad por ser la manifostación libre y espontanea del interior, la manifostación 

del interior exigida por el interior mismo 11
, también para las hermanas Agazzi 

el juego es la actividad por excelencia del niJio de esta edad. Estas referencias se 

volverán a tocar má.q adelante por ser un elemento de suma importancia como un 

10 Peralta Op. Cit. p. 248. 
11 IbJdem. p. 177. 

48 



medio que facilita el aprendizaje del nillo de educación preescolar, en la actnali-

dad es planteada desde diferentes concepciones del campo de las disciplinas. 

Por ultimo se sellala de manera breve uno de los principios fundamentales de la 

educación preescolar, iniciada por Decroly; este principio de unidad o globaHza-

dón, que durante el proceso de este traba será recuperado, es hoy uno de los 

fundamentos en que se sustenta el programa de Ideas asociadas y los centros de 

Interés, al respecto Decroly manifiesta mi objeto es en efocto, crear un vinculo 

común entre todas las materias, hacerlas converger o divergir de un mismo 

centro; Es al nil!o hacia lo que todo se dirige, es del nil!o de lo que todo irra

dia12, por eso este pedagogo parte de la misma actividad del nillo centrada en sus 

propias necesidades alrededor del cual giraran todas las actividades escolares. 

Los centros de Interés son por tanto las ideas eje en torno a las que converge-

rdn las necesidades fisiológicas, psicológicas y soCiales del individuo 13
. Estas ra-

zones dan sentido al concepto de globalización del cual parte su pedagogia; la ac-

tividad esta referida en todo momento al del uillo, de acuerdo con sus caracteris-

ticas infantiles, como lo sellala en su principio de globalización el pensamiento 

, Ib!dem. p. 247 
13 Torreo Santomé, Jurjo. Globaltza.ct6n e lnterdtsctplinariedad. p. 38. 
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del ni/lo no es anal/tica sino sintetico ya que el pensamiento del ni/lo percibe por 

todos completos y no por partes. 11 

El carácter global de la percepción que le adjudica al nido de esta edad, tiene un 

carácter psicológico relacionado con la estructura cognitiva y afectiva del nido, 

más adelante será retomado cuando se haga referencia a los conocimientos glo

balizadores. 

Continuando con la evolución histórica de la educación preescolar, los primeros 

planteamientos hechos por Froebel, se extendieron por varios paises europeos, 

pero también traspasó los continentes como en el caso de América que tuvo gran 

auge su pedagogla y aun muchos de sus principios educativos están vigentes; 

México no fue la excepción en adoptar su filosofla educativa. 

Debido a la época del maquinismo, debido al progreso de la ciencia y las necesi

dades de las industrias, los grandes descubrimientos como la maquina de vapor, 

los hallazgos logrados en la electrofisica, el mejor aprovechamiento del petróleo, 

se introdujeron nuevas técnicas en la industria, agricultura, los transportes y las 

comunicaciones, vinieron a provocar una verdadera revolución económica, cu-

14 Cantillo Cebrian, Cristina Educación Preescolar, M¿todos .. tkntoa:J y organtuwión. p. 37. 
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y os principales efectos se manifestaron en la concentración capitalina dando co

mo resultado el crecimiento acelerado de la producción. 

México tampoco podia quedar ajeno a toda a esta transformación y como conse

cuencia la capital mexicana, fue rápidamente creciendo en su población por per

sonas que venian de la provincia en busca de oportunidades de trabajo, sin em

bargo esta aglomeración trajo consigo grandes desigualdades económicas y so

ciales, y en materia educativa hubo la necesidad de crear centros de educación 

para niftos menores de seis aftas, tomando en consideración los nuevos aportes 

hechos en este nivel el de respetar la naturaleza del niño, su medio y de acuerdo a 

los tiempos en que se vivia y que mejor principio adoptado que las ideas de 

Froebel para llevar acabo el proceso educativo. 

Asi tenemos que a finales del afto de 1883, el periódico ''El educador mexicano", 

dirigido por el maestro Manuel Cervantes, esboza ciertas ideas sobre educación 

preescolar, anexo a su escuela primaria a principios del siguiente afto una sala de 

párvulos. Pero los primeros establecimientos formales se dieron hasta el afto de 

1904 en el D.F. con el nombre de "Federico Froebel y el de ''Enrique Pestalozzi". 

Adoptando como medio de ensefianza los materiales Frobeliano, para lograr los 

propósitos educativos de este nivel, las cuales fueron ejercicios con los dones de 
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Froebel uso de las ocupaciones propiamente dichas tales como; picar, coser, 

entrelazar, tejer, doblar y recortar; cuentos y conversaciones, cantos y juegos, 

trabajos en la mesa de arena y los relacionados con la naturaleza, como son los 

cuidados de plantas y de animales domestico 15 

Desde entonces se siguieron las doctrinas de Froebel, como lo manifiesta la Pro-

fesora Rosaura Zapata hemos aceptado las doctrinas de Froebel, fUndamental-

mente, como gula de nuestra labor educativa de la infoncia y fieles a ellas, edu-

camos al pequeFio ser de acuerdo con las leyes que rigen su naturaleza y tenien-

do siempre en cuenta el medio ambiente en que ese peque/lo ser desenvuelve su 

existencia 16 

En 1906 se hicieron algunas modificaciones en cuanto al uso del material pro-

puesto por Froebel, con la intención de imprimir al nuevo tipo de trabajo de los 

educandos, una cierta libertad que le permita al niño escoger el material que desee 

trabajar, desechando as! los dones y ocupaciones frobeliano, como es el picado y 

la costura, Suprimiendo todo esfUerzo excesivo de los dedos del niflo, cuando 

aun en su desarrollo jlsico no pod/a responder a él. 17 

u Zapata Roaaura. La educación preescolar. p. 14 
111 Ibfdem p. 36 
11 Ibfdem. p. 24. 



Pero la idea sobre la importancia de respetar la naturaleza del nifio siguió, asi co

mo apoyar en su desarrollo encaminándolo debidamente con actividades a través 

de medios que pennitan fortalecer su aprendizaje cognoscitivo. 

Para ello fue necesario fundar una institución donde se impartieran cursos a las 

educadoras, que tuvieran una fonuación especifica, siendo la Escuela Nonnal pa

ra Maestros encargada de elaborar un plan de estudios, que respondieran a las 

necesidades de una educación preescolar; esta se reducla a las materias especifi

cas del Kindergarten: cantos y fuegos, dones, ocupaciones, juegos de la madre y 

estudio de la naturaleza, plan que se desarrollaba en dos all.os. 18 

Además de esto se creo ocho aJios después(l928) la inspección general de Jardi

nes de niffos; que para aquel entonces habla abandonado en su denominación la 

palabra extranjera Kindergarten. Un aJio más larde se da el proyecto de anexar los 

jardines de nillos en las escuelas normales regionales. 

Adoptando el mismo programa; pero sin descuidar una particularidad, que al res

pecto sefialan: 

A ella nos sujetaremos, prejérentemente, para el desarrollo de nuestros trabafos, 

haciendo que los centros de interés sobre las cuales giren las actividades sean 

18 Ibfdem. p. 26. 
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arrancados a la naturaleza por los mismos ninos en las oportunidades que la 

educadora ofrecerá para conseguir ese objeto: excursiones, cortos paseos dia-

rios a determinados sitios, conversaciones bien motivados, concretamente expe-

riencias obtenidas en la vida del campo, cultivo de plantas y cuidado de los 

animales 19 

Por otra parte complementar la tarea educativa, con aquellas actividades dentro 

del aula, con juegos, manipuleo de objeto, escenificaciones y lodo aquello que el 

educando quiera realizar. 

En este contexto nace la escuela rural, como parte del movimiento de la escuela 

nueva, en México se le considera escuela moderna, en los al! os 20s Rafael Rami-

rez pasa a ser jefe de misiones culturales primero y luego se hace cargo del De-

parlamento de Escuelas Rurales e incorporación Cultural Indigena. Donde su 

objetivo esencial es lransform ara la masa entera de la población rural; la tesis in-

corporativista, plantea la necesidad de homogeneización como requisito para la 

construcción del orden social, una escuela democrática, en la que convivan in-

dios y mestizos. 20 

!SI Jbldem. p. 54, 
20 RnmJr~Rafael. &cuela Rural Mexicana, p. 27. 

54 



Para ello era necesario que el maestro enseBara el castellano, se prohibfa usar la 

lengua del educando debes tener mucho cuidado, aconseja Ramlrez al 

maestro rural a fin de que tus nillos no solamente aprendan el idioma castella

no, sino que adquieran tambidn nuestras costumbres y formas de vida, que in

dudablemente son superiores a las suyas. 21 

En cuestión de la ensellanza su meta fundamental es ensefiar todas aquellas cosas 

mediante las cuales la vida rural pueda transformarse en sentido progresivo. 

Siendo necesario preparar a los niños a las actividades que proporcionen una 

educación económica, educar para aprovechar los ratos de ocio y principabnenle 

proporcionar las educaciones m inim as como es leer y escribir y saber las opera

ciones básicas de matemática. 

Creemos que con este panorama general del proceso histórico en México de la 

educación preescolar en sus inicios, es importante para entrar en la etapa actual, 

en cuanto a las ultimas reformas hechas alJlrograma de educación preescolar y en 

particular para el medio indfgena. 

El antecedente inmediato de la educación preescolar bilinglle, se inicia con la 

operación del Sub-Programa de castellanización, en septiembre de 1978, cuyo 

21 Ibfdem p. 28 

154565 
55 



objetivo fundamental consistla en lograr el aprendizaje de los elementos bdsicos 

del castellano, en ni/los monolingaes de cinco a siete allos de edad, sin detri-

mento de sus entidades culturales y lingalsticas, garantizando su ingreso y per-

manencia en escuelas primarias bilingaes. 22 

La polltica incorporativista, se refleja con este objetivo que pretende lograr el 

programa con los nillos indigenas, pues este era el fm ultimo de la educación 

temprana, para que los nifios al llegar al nivel primaria, hablaran en castellano y 

por consiguiente entender los libros de textos cuando adquieran la lectoescritnra 

con menor dificultad. 

De esta fonn a empezaron a funcionar los centros preescolares bilingües, anexado 

muchas veces a las escuelas primarias bilingOes y en donde no habla a las escue-

las estatales no bilingües. Ya para 1983, con la llamada educación indigena bilin-

gOe bicultural, indistintamente el nivel (Preescolar o primaria) se fundamentaba 

en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-88; donde pretendia valorar, conservar y 

recuperar la identidad étnica. 23 

22 3calon, Arlenc: Patricia y JuanLezmno Morfin 1-hcia WJ Mfb:ico PluricuJtural. p.6 23 SEP. Manual del maestro de Educación Preescolar Indfgena. p. 9 
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Se le da especificidad a la Educación Preescolar Indfgena, defmiéndose como es

pacios educativos, creados para atender anillos de cuatro a seis aflos de edad, 

integrantes de las comunidades étnicas de México21 En este programa se estable

cen una serie de lineas curriculares, donde el docente anota algunos problemas 

qne detecta a su llegada a la comunidad o durante el transcurso de ella; a la vez 

estos acontecimientos los debe convertir en acción pedagógicas concretas, rela

cionándolo con la ensefianza que va a desarrollar con sus alumnos. 

Es necesario que haga una planificación mensual de las actividades a realizar con 

los nifios, siempre apoyándose en el registro del proyecto anual, a la vez lo re

lacionara con la unidad programática en tomo a las cuales se desarrollan las acti

vidades infantiles, que contienen las situaciones didácticas sugeridas. 

Las lineas curriculares, son ejes rectores que le dan significado, canse y orienta

ción a los contenidos programáticos; esto se mantiene vigente a lo largo del pro

grama para evitar acciones fragmentadas y separados de la realidad, además sirve 

de orientación al docente para la selección de ciertos contenidos. 

l4 Idem 
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~ diferencia del programa de Educación Preescolar para Zonas Indlgenas, pro

puesta a ralz del Programa Nacional para la Modernización Educativa y del 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica se retoma los 

planteamientos hechos por el programa de educación preescolar (PEP 92). Como 

estructura operativa del programa se eligió el método de proyectos, estas serán 

defmidas a partir de foentes de experiencias del niflo que aportan elementos sig

nificativos relacionados con su medio natural y social~ 

Si hacemos un breve análisis con el anterior programa (plan de estudios y pro-

grama de educación preescolar indlgena para niilos de 4 a 6 ailos, 1985), esta 

tiene una flexibilidad, ya que además de respetar el principio de globalización 

como lo plantea Decroly, las actividades vac a estar organizadas a través de jue-

gos y actividades, esta dependerá a su vez de los proyectos que surjan del interés 

del niilo y no seguirá uu eje rector dnracle todo el ailo como sé hacia con los 

contenidos programáticos, ni se trabajarac por separados estos contenidos ya que 

el proyecto responde principalmente a las necesidades e interés de los ni/los y 

hace posible la atención a las exigencias del desarrollo en todos sus aspectos. 26 

2S SEP. Programa de edua:zci6n prea3colar. p. 13 
"' lbldem. p.IS 
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Ya no existe una preocupación por llenar de contenidos al nillo, sino que el cen

tro de atención sea el mismo, respetando su desarrollo flsico y psicológico; por lo 

tanto~s bloques de juegos y actividades vendrán a ser un apoy,9;)en sustitución 

de las unidades didácticas.j!roporcionan al docente sugerencias de contenidos 

que se consideran adecuados para favorecer procesos de desarrollo en los ni

lios. Estos contenidos se refieren al conjunto de conocimientos, hdbitos, habili

dades, actividades y valores que el niflo constituye a partir de la acción y refle

xión en relación con sus esquemas previos. 2i·· / 

Todo estos procesos cruzan al ni/lo durante la puesta en marcha del proyecto, 

donde los bloques se desarrollan con algunos de estos aspectos, dependiendo del 

proyecto que se este desarrollando y en la planeación adecuada del docente se 

irán incorporando los bloques en las actividades desarrollado por los niños de 

una forma articulada, las sugerencias presentadas por los bJoqnes no son las úni

cas el docente conjuntamente con .los alumnos podrán proponer otras actividade§';\ 

Uno de los bloques que caracteriza el programa de educación preescolar para zo

nas indigenas, del programa nacional es la de valores, tradiciones y costumbres 

del grupo étnicó,)lue en los siguientes capitulos se trabajara como eje funda

mental del trabajo. 

77 SEP. Bl~sdeju2gosy a.dlvtdades en el desarrollo de los proyectos en eljardln de ntnos. p. S4. 



CAPITULO 2. EL PROCESO DE FORMACION DEL DOCENTE INDÍGENA, 
EN EL DESARROLLO DEL BLOQUE DE VALORES, 
TRADICIONES Y COSTUMBRES DEL GRUPO ETNICO 
MIXE, DURANTE LA PUESTA EN MARCHA DEL 
TRABAJO POR PROYECTO. 

2.1 LA INTEGRACIÓN DEL BLOQUE EN EL TRABAJO POR PROYECTO: 
LA GLOBALIZACIÓN. 

Para entrar a desarrollar cómo se integra el Bloque de valores, tradiciones y cos-

tumbres del grupo étnico en el trabajo por proyecto, es necesario partir del prin-

cipio que sustenta esta metodologla de trabajo que propone el programa de edu-

cacióo preescolar para zonas indlgenas, el cual propone nn principio de globali-

zación, en donde los bloques de juegos y actividades sean parte fundamental para 

el desarrollo integral del niilo en sus dimensiones afectivas, social, intelectual y 

flsica. 

El programa (PEPZI), pretende que el docente recupere algunas sugerencias de 

contenido que proponen los bloques, en cuanto a desarrollar conocimientos, há-

bitos, actitudes, habilidades y valores, que el alumno construirá a partir de sus ac-

ciones y reflexiones durante el trabajo por proyecto. Fortaleciendo las dimensio-

nes antes mencionadas con el apoyo de los bloques. 
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Esla forma globalizadora, Hene sus principios básicos en los planleamientos he-

chos por Decroly que desde una concepción psicológica nos dice que el ni!!o du-

rante los primeros ocho al!os de Sil vida percibe las realidades, como un con-

junto y no los pormenores aislados de las cosar8
; el énfasis de las caracteristicas 

psicológicas ayuda a entender, como esta constituida la vida pslquica, manifes-

tan do que esta formada por elementos que constituyen una totalidad. La concep-

ción de los estlmulos exteriores se presentan en la mente como una estructura 

completa en el momento que se perciba más tarde el análisis va efectudndose29
• 

La percepción global se da más en los primeros altos de vida del nifio, de acuerdo 

a los plauteam ientos de Decroly la capacidad de análisis no ha progresado como 

en los adultos. También a esta caracterlstica de la mente del nillo se le conoce 

como sincretismo, o sea poca facilidad de encontrar o de obtener las partes de un 

todo, siendo necesario que el docente encamine al nifio a analizar las partes. 

Respetando su naturaleza pslquica propia de su etapa; este principio fue incorpo-

rado durante los primeros movimientos de la llamada escuela nueva quien privi-

legia la actividad del nillo, concibiendo a la educación como un proceso para de-

28 Decroly citado en Pén:z. Gloria. Bases diddcticas del proyecto, p. 9 19 Domlngue.z llida1go, Antonio. Mitad os globaltzadores. p. 1 O 
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sarro/lar la misma naturaleza infantil, mds que para llenar la mente del niflo 

con otras cualidades arbitrariamente determinadas por los adulto/0
• 

Hay que recordar, como se hizo mención en él capitulo anterior, la necesidad de 

una nueva educación surge por una serie de transformaciones que vive el mundo, 

en lo económico, demográfico, social y polltico, donde el desarrollo del indus

trialismo tuvo su primera aparición a fmales del siglo XVIII y como consecuencia 

de ellos los movimientos bélicos, en especial la primera guerra mundial. Siendo 

necesario proponer nuevas formas de educación pertinentes, para dar cambios en 

el sistema educativo, donde se respetara al individuo, centrando la atención en los 

intereses espontáneos del nifio, valorar su actividad y libertad para desarrollar un 

ser autónomo, capaz de valerse por si mismo y tener un respeto a sus semejantes. 

En este sentido se privilegiara la actividad del niilo, como uno de los pilares de la 

escuela nueva, este ~c!_ell!l.o, permitirá al educando partir de su propia 

acción y por consiguiente se contrapone a que el niilo se le llene únicamente de 

información. Al respecto Piaget a enfatizado en donde se debe poner más aten

ción no es transmisión de conocimientos, hechos acabados y listos para ser di-

30 Palacios, Jesós. en¡ Anto1ogfa UPN. Programa estratigtco de tllulact6n. pág. 1 O 
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geridos, sino en la actividad creadora y constructiva del nillo que es la que ga-

rantiza un aprendizaje auténtico, vivo y real. 31 

Por consiguiente, cuando se plantea desde una concepción pedagógica la globali-

zación, organiza los conocimientos siguiendo el criterio del interés infantil, aten-

diendo a sus interés y necesidades32
, por lo tanto los programas escolares, las 

técnicas, los métodos, giraran en torno al nillo. También se le concede al pequefio 

la libertad de manejarse de acuerdo con sus intereses y ser dirigido por el maestro 

para que no se caiga en el libertinaje. 

Desde el fundamento social se parte de que el hombre es un ser sociable por na-

tu raleza y el nillo se desenvuelve siempre dentro de este marco. Se desarrolla en 

una sociedad estrechamente vinculada por las costumbres y tradiciones: la so

ciedad es una estructura social y el nillo asilo percibe. 31 Por eso en la nueva 

educación su función será socializar al escolar, a través de la actividad diaria 

donde se realicen trabajos por grupos, por equipos, asl como en la búsqueda CO· 

lectiva de materiales y elementos de trabajo, con el fm de hacer concebir al nifio 

una sociedad totalizado, donde todos necesitan de todos. 

31 Piaget citado por Palacios, Jesús. Op. cil p. 9 
31 Bllllesteros, Emilia. La g/obaltzacfón de la emeflanza, p 4S 
33 lb!demp.8 
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Es importante destacar la importancia que la Escuela Nueva da al aspecto social, 

ya que la educación estaba totalmente desligada de la sociedad; aunque esto no se 

le ha dado aun el sentido, donde se pensaba con ello convertir al escolar, al nillo, 

en un verdadero hombre, capacitado para servir a la sociedad, al pals que lo 

vio nacer y para construir un mundo en el que reine la paz, la cordialidad y la 

convivencia humanas, al mismo tiempo que respete su individualidad. 34 

La globalización es hoy uno de los fundamentos de la educación preescolar en 

México, tanto la que se da de forma general como la destinada para el medio in

dlgena, presentando una organización metodológica por proyecto; este método 

surge también con el movimiento de la escuela nueva y se encuentra clasificado 

dentro de los métodos globalizadores, de las varias tendencias que surgieron, ya 

que también existen los llamados métodos individualizadores, pero ambos parten 

del mismo principio de respeto a la naturaleza del nillo. 

Después de los primeros planteamientos surgidos de la escuela nueva hechas por 

Rousseau, Pestalozzi y Froebel, nos encontramos con un segundo momento, lla

mada etapa de la sistematización, quien entre los representantes figura Dewey y 

Kilpatriclc, en Estados Unidos; Montessori, Decroly y Ferriere, en Europa. Las 

orientaciones básicas que toma la escuela nueva, desde estos representantes de 

34 Idem. 
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la educación, se prolonga hasta la actualidad, basada en una pedagog la acti-

En esta etapa de la escuela nueva surge el método por proyectos, quien con las 

ideas de Dewey de una educación realizada sobre la base de la actividad, de la 

exploración del proyecto, de la modificación del ambiente y de la colaboración 

asociada en los compalleroi", como ya se venia postulando como unos de Jos 

fmes de la educación, para responder a una forma de vida social, donde Jos 

alumnos puedan tener la libertad de desarrollar sus propias actividades y tener un 

proceso de socialización que le permita convertirse en miembro activo de al so-

ciedad. 

Estas ideas fueron retomadas por William Kilpatrick (Pedagogo Estadounidense) 

a quien se le considera el creador del método por proyecto, a través de ella pre-

ten de desarrollar las ideas aportadas por Dewey. El método por proyecto trata 

de desarrollar la actividad infantil en un medio natural, respondiendo a un méto-

do activo globalizador donde privilegia la actividad espontánea e interés del nillo. 

Kilpatrick defme al método por proyecto, como una actividad previamente de-

terminada cuya intención dominante es una finalidad real, que oriente los pro-

" Ibldem. p. 1 o 
311 Diccionario de las cMncias di! la edumción, Tomo L p. 390. 
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cedimientos y les confiere una motivación, agrega, consiste en una actividad in

tencional, un plan de trabajo, emprendido voluntariamente por el alumno 37 

De esta forma se debe partir de las experiencias e intereses de los niJios, para que 

ellos mismo construyan su conocim ienlo, con la gula del docente, y conjunta-

mente desarrollarán, la planeación del proyecto, por esa razón no puede ser im-

puesto, ni por el maestro ni por grupos mayoritarios de alumnos que desean 

trabajar en un tema determinado por el contrario el proyecto cobra valor y sentí-

do cuando es pro dueto de la discusión reflexiva entre todos los que van a tra-

En la educación preescolar indlgena al tener ya seleccionado el proyecto se inicia 

la planeación; donde los niJios orientados por el docente deciden qué van a desa-

rrollar y conocer en la temática del proyecto, a través de la elaboración de un fri· 

so (registro de la planeación) plasmaran por medio de dibujos, recortes, o algún 

otro material donde puedan expresar sus ideas acerca de cómo llevar acabo las 

actividades del trab:Yo por proyecto. 

31 Kilpatrick citado en Diccionario de las cienciu de la educación Op. Cit. p. 1173. 38 Ba11esteros, Emilia. Op. Cit. p. 143. 
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Esta parte es fundamental en la metodologla por proyecto porque de aqul surge 

los juegos y actividades que apoyaran al desarrollo del la planeación en los si

guientes dlas, asl como su duración aproximada, siempre y cuando los educandos 

mantengan el interés en la temática seleccionada. 

Dentro de la realización de las actividades la organización del espacio es muy im

portante, donde los materiales y áreas de trab~o deberán estar ubicados al alcance 

de los nillos y dotados de suficiente material que el nillo podrá utilizar depen

diendo de la ~ctividad y la temática que se esté desarrollando. 

A partir de la planeación el docente analizará la propuesta de los juegos y activi

dades, para saber que aspectos del desarrollo se puede favorecer en la realización 

del proyecto, siendo necesario apoyarse de las áreas de trabajo, donde el alumno 

podrá escoger libremente que materiales ocupará para desarrollar la actividad y 

permita al educando realizar su acción y reflexionar en torno a la actividad que 

realiza. 

Pero es necesario que el docente tenga claro los propósitos que persigue al abor

dar cada uno de los bloques que se propone en el programa de Educación prees

colar para zonas indfgenas, las cuales son: 
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• Bloque de juegos y actividades de sensibilidad y expresión artlstica. 

• De Psicomotricidad. 

• De Relación con la naturaleza. 1 

• De matemáticas. , 

• Relacionados con el lenguaje, y 

• Sobre valores, tradiciones y costumbres del grupo étnico. 

/Óe estos seis bloques que propone el Programa, hay uno que cobra relevancia 

dentro de la especificidad de la Educación preescolar Iudfgenas, es el Bloque de 

juegos y actividades sobre valores, tradiciones y costumbres del grupo étnico. 

El bloque es incorporado como parte sustantivo y fundamental de este programa, 

como algo que lo caracteriza y que complementa a los bloques anteriores. 

También se incorpora como un bloque que ayudara a fortalecer las diferentes di-

m ensiones de su desarrollo del niJ!o, en un ambiente particular, como es su me-

dio natural y social donde se desenvuelve y tiene contacto con su cultura, su co-

munidad, adquirida primero dentro de su familia, recreada en las tradiciones y 

costumbres, donde aprende a convivir y participar de manera activa desde muy 

pequefio. 
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Una manera de lograr que el nifio de educación preescolar valore y fortalezca es

tos saberes adquiridos en su entorno, es a través de la organización adecuada que 

realiza el docente de los juegos y actividades del Bloque sobre valores, tradicio

nes y costumbres del grupo étnico, debiendo fovorecer la identidad personal 

del nif!o, ya que esta se construye a partir del conocimiento que de si mismo tie

ne y del medio cultural y natural que le rodea, permitiéndole sentirse semejante 

con los otros nillos y miembro de su comunidad y a su vez diforente a partir de 

sus relaciones con los otros. 39 

La lengua maternajuega un papel muy importante en el educando ya que además 

de ser el principal medio de comunicación de este nivel, donde a través de ella el 

nillo manifiesta sus emociones, su forma de pensar y concebir su entorno. Por 

ello es necesario que además de recuperar la lengua oral del nillo como un medio 

de aprendizaje el docente lo enriquezca, en diferentes momentos del trabajo por 

proyecto y no únicamente cuando se este trabajando el bloque de valores, tradi

ciones y costumbres. 

351 SEP. Programa di! Edutxwttm Preescoln.r para Zonas Jndlgenas. p. 61 
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A continuación se dan a conocer las tres etapas que tiene el proyecto durante su 

realización, con los educandos, este esquema fue tomado del libro de Bloques de 

juegos y actividades en el desarrollo de los proyectos en el jardln de niños, estas 

etapas son: 

1 PRIMERA ETAPA 1 e e\ tF 

J. '\ / (1 <¿O 

1 SURGIMIENTO 1\) ~-'-' 
.1. 

.1 A PARTIR DE: l 
SITUACIONE3 DE LA VIDA COTIDIANA EVENT03 EIIPECIALES, 

Relación con otro& ~os . • Tradiciones y coatumbres . • • Acontecimientos . 
• Relación con el mundo social . • Salud (compallasde oalud). 

Relación con el mundo Clsico . • Recreación • • Ceremoniaa cfvicas . 

• Acciones para mejorar el ambiente . 

l l 
PARAELEGIRELPROYECTO SEREQUIEREQUESEA: 

• De interés BtUPBl 
• Factible de llevarse a acabo y 
• Formativo . 
Defmir el nombre del proyecto . 

.l 
ICOMO SEPLANTEAI 

• Como un problema 
• Neceaidad. 
• Opinión. 

• Costumbre . 

En esta primera etapa se da dos momentos importantes, elsurgim iento y la pla-¿;-......_________ . -- . 

neación del proyecto elegido; como se habla manifestado anteriormente se parte 

del interés del niño, en este caso ya dentro del aula se propicia el proyecto surgi-
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do del interés grupal, retomando aquella situación vivencia! de la vida cotidiana 

en sus diferentes ordenes de relación social o flsica 

Al respecto Emilia Ballesteros nos dice que el método de proyectos supone una 

grande y absoluta convivencia de alumnos y maestros para que el conocimiento 

de mutuas necesidades, posibilidades y preferencias, surja el gran tema que ha 

de constituir el proyecto eje del trabajo al rededor del cual va a girara la activi

dad de la escuela. 10 

Existe pues un gran respecto de las ideas e inquietudes de los alumnos por parte 

del docente, se parte de una realidad pero es importante que el maestro l~<nga la 

suficiente habilidad para que no caiga en la imposición de determinado tema por 

una mayorla de alumnos, como se ha dicho en cita anterior cobra valor y sentido, 

cuando intercambian puntos de vista todos los involucrados en el proyecto. 

Y esta se puede plantear como un problema, necesidad, opinión o de las costum

bres, surgiendo de las manifestaciones de los educandos o de algún aconteci

miento que en esos momentos se está dando en la comunidad o de otros con

textos donde los nifios tienen contacto directo. Siempre y cuando sea de interés 

grupal, que ayude al nifio a incorporar nuevos conocimientos. 

""Ballesteros, Emilla. Op. Cit P. 143. 
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Siguiendo con la primera etapa, nos encontramos con e!seg_J!J1do lli_OIIIeDt() que 

es la realización de la planeacióu del proyecto, donde alumnados y docentes par-

ticipan para su elaboración, como se muestra en el esquema siguiente: 

1 PLANEACIONDELPROYEcrO 

1 NOMBRE DEL PROYECTO 1 
1 

J. 1 FRISO 1 l 
~os. DOc:EN'J"K 
• Representan las actividades que se van a 

reaJizer a través de dibujos, recortes. Sfm.. • Coordina la realización del friso, cuestioM 
bolou, graffa, signos. na,opoyaycomplementa. 

• Propone materiales a utiliza. 
• Proponen la secuencia de las actividades . 

• Elabora el plan seneral del proyecto y JO registra en su cuaderno 
de planes, 

• Da sentido Cormotivo a lu actividades y juegos propuestos por 
los niltos ubicándolos en los bloquea. 

• Deíme sus propósitos educativos . 

• Plantea sus estrate~as . 
• Prevee fechas para ciertas actividades Y: 
• Rstablece la prevención de recursos . 

l 
PLAND!ARIODURANTEELDESARROILODELPROYECTO. 

• Organi2a las actividades de rutina, las especificas para la realización del pro~ 
yecto y lll8tibres p1U11. tener una visión completa de cada jornada de trabajo. 

• Registra sus observaciones, 
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quiere~~ra¡,ajl)f, el docente estará atento para coordinar, sugerir la trayectoria del ----------- -

proyecto, siempre respetando ~1 in ter~-~~ loJl_~!IJ!.!l!!!!d_9S; quienes les correspon-

de proponer las secuencias a través de dibujos, recortes o signos, en lugar visible 

y amplio donde los alumnos tenga espacio, puede ser en la pared del salón o en 

un pliego de papel, este material ya elaborado se le conoce con el nombre defri-

so. 

Para la profesora de la zona escolar 883, la importancia del friso reside en que los 

alumnos tengan noción de las actividades a realizarse en determinado momento 

con la ayuda del docente 11
• Además le proporciona al docente como punto de 

partida para la planeación, tanto la general como el plan diario. Esta etapa del 

proyecto es importante, porque aqul el docente, incorpora las sugerencias de 

contenido que plantea los bloques, le da sentido y defme los propósitos que per-

sigue el proyectos elegido, busca estrategias para darle seguimiento a las activida-

des propuestas, también prevé las posibilidades de materiales a utilizar que po-

drán estar en sus áreas de trabajo o en el exterior. 

41 Entrevista 26-06-98 
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El Plan diario, se desprende por una parte del plan general, aqul se contemplan 

algunas actividades de rutina que él docente crea pertinente, dependiendo del 

avance del proyecto o el interés que manifiesten Jos nidos; como salir a jugar al 

patio, realizar actividades libres como dibujar, recortar, donde cada nillo realice 

lo que ese momento desea hacer. 

Pero sin embargo las docentes donde se llevo acabo las observaciones, se quedan 

únicamente con las actividades que proponen los nidos, sin llegar a sistematizar-

los y darles sentido a Jo que se pretende lograr con el proyecto en turno e incor-

porar los diferentes bloques que propone el programa para ser trabajados de una 

manera articulada; este análisis se tratara en el siguiente capitulo, para ver que 

factores impiden para llevar acabo una buena planeación de las actividades del 

trabajo por proyecto. 
z•.ETAPA ] 

l 1 REALIZACIÓN 1 1 
)os. 
¡Realizan Jo plsneado, incorporando sugerenciaa. 
lrnbaJan en equipo. 
nvesti 
' gon. :Proponen y respetan las normu. 
:;:xpl= 
~len con los acuerdos eBtablecido:s. 
~onfrontan SUB opiniones con las de los otros. 
;3Urgieren el uso de materiales, 
;x-oponen alternativas de solución ante las situaciones 
lmPre•i-, 
.Discuten y artumentan. 
Comparten materiales. 
Colocan el material usado nuevamente en su 1~. 

• Coordina las acciones de Jos niftos. 
V • Escucha ta trugerencia de tos runos. 

• Enriquece las sugerencias de Jos nitloos. 
• Propicia el trab~o en equipos. 
• Invita a la exploración 
• Promueve la investigación. 
• Respeta el ritmo individual y grupal. 
• Valida las acciones de los ninos. 
• Ayuda a la Solución de problemas (cuando lo considera ne

cesario), 
• Incorpora y surgiere el uso de nuevas técnicu y mlllerialcs. 
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En esta segunda etapa es de realización desarrollado en el aula escolar, tanto 

alumnos y docente, comparten ciertas responsabilidades, estas surgen por las ac

tividades planeadas conjuntamente, los niflos tienen autonomla de proponer, de 

utilizar los materiales, de proponer nuevas actividades planeadas en el proyecto, 

comenta sobre el tema, trabajan de forma individual y colectiva dependiendo de 

la actividad del dla. Por su parte el docente coordina y motiva a sus alumnos a 

realizar las actividades, pone atención a las opiniones y sugerencias de los niflos 

en torno a la actividad que realizan; interviene cuando cree oportuno hacerlo, no 

impone orienta a lrabl\iar .a los educandos. 

En su realización estos principios generales del proyecto, tiene garantizada el res

peto a la espontaneidad de los alumnos. Por lo tanto el programa de un proyecto 

no es nunca ni tan sistemático, ni tan concreto respecto a las ideas u objetivos 

que hay que alcanzar en un plazo más o menos breve ... Por lo tanto su pro

grama es siempre una puerta abierta a nuevas cuestiones, a nuevas ideas e in

cluso a nuevos proyectos. 42 

o~:z Ballesteros Emilia. Op. Cil 14S 
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Su base positiva es realmente educadora de esta manera de ensefl.ar y de educar, 

radica en el hecho de su identificación con la vida misma. Toda la vida del 

hombre es un proyecto. 43 Por esa razón los educandos pueden hallar en el méto

do por proyecto, trabajos colectivos, de ayuda mutua y comprensión, que durante 

todo el ciclo escolar los diferentes proyectos que han de realizar les permite tener 

diversidad de actividades propuestas por ellos mismo, abstraer de la realidad en 

donde viven y recrearlos a través de fortalecerlos mediante juegos y actividades, 

donde su espontaneidad y naturalidad caracterlstica de esta edad, cobran relevan

cia a través de explorar, manipular ciertos objetos y de compartir ideas con sus 

iguales. 

Es importante que un proyecto siga una marcha lógica de acuerdo con su signifi

cación y un sentido de trabajo ordenado, para ello se requiere una profunda y 

previa reflexión, para asegurar la buena marcha del trabajo y sobre lo que se 

quiere llegar a incidir en el cambio del educando. 

43 Idem. 
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3'. ETAPA 

+ 
fi.CULMlNACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN GRUPALIJ 

NJJ!tOS. DOCENTE. 
• Confrontan lo planeado (remitiéndose al • Promueve la participación 

tii.so) con lo realizado. • Coordina el intercambio de ideas . 
• Narran y comentan sus e'.ltperienciu. • Escucha con atención 
• Consideran otras posibilidades de ac~ • Interviene cuando lo considera necesario . 

ción. • Promueve la reflexión sobre loa resultados . 
• Participan en la aaamblea 
• Escuchan a los demé.s . 

Al llegar a esta ultima etapa de la culminMión del proyecto, se realiza una autoe-

valuación grupal, donde alumnos y docente, confrontan lo planeado con lo reali-

zado, el profesor deberá promover la participación de cada uno de los involucra-

dos en el proyecto a través de intercambio de puntos de vista, Merca de lo que se 

realizó, el maestro coordina y apoya a la reflexión complementándolo; es impor-

tan te sefialar que esta evaluMión no se da únicamente al término de cada proyec-

to, sino que debe ser constante, al fmalizar un dfa de clase o una Mtividad del 

proyecto. 

Pero es necesario que él docente tenga claro que se persigue desde el principio y 

si los propósitos se lograron o que Mtividades complementarias podr(a desarro-

llar para que no se quedara sin alcanzar los propósitos. 

En todo el desarrollo del proyecto, existen tres aspectos centrales: 
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• Momentos de búsqueda y experimentación de los nifios; se inicia desde el sur

gimiento del proyecto, durante la elección y planeación hasta su realización y 

culminación, lo podemos encontrar en todo el proceso, porque es un continuo 

ir y venir de la participación de los educandos. 

• Intervención del docente durante el desarrollo de las actividades; juega un pa

pel importante en la coordinación, orientación de las misma, siempre recupe

rando las sugerencias y actividades que propone el educando, y 

• La de relación de los bloques de juegos y actividades en el proyecto; esta parte 

le corresponde al docente analizar que juegos y actividades son pertinentes pa

ra favorecer el desarrollo de las dimensiones: intelectual, afectiva, social y flsi

ca del niilo, todos relacionados con el proyecto que se este trabl\iando. 

De aqnl la importancia de los bloques de juegos y actividades que ayudaran a 

fortalecer el desarrollo integral del nifio en las diversas dimensiones, cada una de 

ellas guarda estrecha relación con cada uno de los aspectos del desarrollo, cuan

do se está trabajando con un bloque se pueden abarcar otros. 

Concretando esta parte damos a conocer como el Bloque de valores, tradiciones 

y costumbres del grupo étnico propuesto por el programa de educación prees-
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colar indfgena, pretende incorporarse con los dem!ls bloques y las actividades que 

surgieren para fortalecer la identidad del nillo indfgena. 

Para el trabajo escoJar(~-~~~_Ql!J:~~r~e.~ que los valores sean fortalecidos en el 

nillo a través de hacer visitas, familiares, invitar a los ancianos para que narren 

historias y costumbres del pueblo, identificar y participar en los trabajos de la 

comunidad, participar en los trabajos de las comunidades e investigar sobre los 

juegos y tradiciones de la comunidad. 

En lo que respeta a tJ·adlciones y costumbres se surgiere, al docente, que con sus 

alumnos participen en las fiestas tradicionales de la comunidad, visitar artesanos 

y curanderos de la comunidad, elaborar artesanfas propias del lugar, recopilar 

cuentos y cantos, participar en las danzas, invitar a los padres de familia para que 

platiquen de las costumbres de la comunidad, hacer representaciones de leyendas, 

mitos de la comunidad y otras regiones. 

En suma lo que este bloque pretende que se desarrollen los siguientes aspectos: 

o Valores. 
• Identidad. 
• Lengua. 
• Organización. 
• Tradiciones y 
• Costumbre. 
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2.2 LAS ÁREAS DE TRABAJO COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADO EN EL TRABAJO POR PROYECTO. 

La organización del programa de educación preescolar por proyecto permite al 

nillo tener una serie de interacciones, como en lo social, donde tiene diversas 

forma.~ de participación, búsqueda, exploración, observación y confrontación de 

sus ideas, en tomo a la temática del proyecto, asi también le favorece el trabajo en 

equipo, grupal e individual. 

Otro aspecto importante dentro de las interacciones del proyecto es lo cultural, 

por encontrarse la escuela en un espacio geográfico determinado que lo hace ser. 

diferente a otras comunidades por sus tradiciones y costumbres como son sus 

fiestas, ritos, formas de vida, lengua y concepciones que lo hacen ser diferente a 

los demás grupos. Estos y otros elementos podrá recuperarse como contenidos, 

de lll!l cuales Jos propios nillos son portadores y que deben ser enriquecidos en el 

trabajo por proyecto. 

El tiempo es otro factor importante a considerar, en la realización de los juegos y 

actividades que se lleven acabo, es pertinente aclarar que la organización es muy 

diferente al nivel primaria, ya que este depende mucho del desarrollo de las acti-

vidades; donde el docente debe considerar los intereses del educando dándole 
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mayor prioridad, asl como prever las actividades de rutina, como son las libres, 

donde el nifio realiza lo que en ese momento es de su interés, tener presente el re-

creo, pero regirse por la actividad en lomo a la cual gira el proyecto. 

Otro elemento fundamental dentro del proyecto en el desarrollo de las activida-

des, es la organlzadón y uso del espado, la adecuada forma de distribución del 

mobiliario y de los materiales en el espacio áulico, podrá favorecer el desarrollo 

de las dimensiones (afectiva, social, intelectual y flsica) del nifio. 

Por eso es importante organizar los espacios en ~eas de trabajo, para propiciar la 
-~~-----·~------··-- ---· ···---~ .. -'" .... --------··--- -- --·-·---------- -~-

construcción del conocimiento en los nifios, donde tengan a su alcance los mate-

riales sugeridos por los juegos y actividades de los bloques y de las propuestas 

por ellos mismos. También los espacios exteriores (patio o jardln) ayudan a favo-

recer el desarrollo del aprendizaje, siempre y cuando las áreas de trabaJo estén or-

ganizadas y suficientemente equipadas de materiales. 

Se puede asl entender por área de trabajo, como un espacio educativo en el que 

se encuentran organizados bajo un criterio determinado, los materiales y mobi-

liarlo con los que el niflo podrd elegir, explorar, crear, experimentar, resolver 
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problemas, etc. para desarrollar cualquier proyecto o actividad libre, ya sea en 

forma grupal, por equipos o individual. 14 

Las áre~Jk!I:;Ulajo deben ser organizado por docentes, alumnos, supervisores y 
.-..--~ _., .-,~---•----- ... ,_,, .. ,-~ • •· --~-·-'"--<•~--....-"-•··•·---~---•·•--·e·-•~-----.•- ~-·-··-" -- _,..-. •--~ 

padres de familia; los criterios de los espacios deben proponerlo los alumnos . __ ., ___ ·- --- ---- . --· " . 

conjuntamente con el docente, para su distinción de cada área se podrán algún 

distintivo alusivo al espacio o material que se encuentra ahf, de tal forma que los 

niños puedan ubicarlo fácilmente. 

Pero es importante considerar algunos criterios de organización, en cuanto a es-

pacio flsico con que cuenta la escuela, el número de niños existente en el grupo, 

el material y mobiliario asf como la ubicación pertinente para que este al alcance 

de todos, además de estar distribuido los materiales por sus caracterfsticas flsicas, 

por agrupamiento de objetos comunes para clasificar las áreas. 

Dentro dellrabl\io por áreas, también están presentes tres factores esenciales y 

participativos que son: 

l. Actitud facilitadora del docente, en sus intervenciones durante todo el desa-

rrollo del proyecto como se ha comentado. 

"SEP.Areasdt!tmbajo.P. 11 

82 



2. Una actitud participativa de los nillos, siendo flexible el material a utilizar, los 

nillos pueden trabajar con cualquiera de las áreas de forma individual o por 

equ1po, y 

3. La organización especifica de los materiales y del espacio, facilitaran el trabajo 

por proyecto. 

Estos tres factores dentro del proceso por proyecto deben tener una interacción 

estrecha, cada una de ellas complementa a la otra para la buena marcha del pro

yecto y como consecuencia el adecuado desarrollo de los nillos en sus diferentes 

dimensiones, porque el educando tiene una libertad de explorar los objetos de 

conocimiento y las reflexiones que se hacen de ellos mismos da lugar a que sus 

conocimientos se vayan profundizando. 

El trabajo por áreas, además de ayudar a propiciar aprendizajes, los nifios apren

den a reconocerse a sl mismo, donde ponen en práctica sus conocimientos pre

vios propios de su cultura recreándolos y oreando nuevas formas vivenciales, 

además de compartir el espacio con sus iguales, con un sentido de cooperación. 

Dentro de su dimensión afectiva, se fomenta la colaboración y autonomla, ya que 

tiene libertad de explorar y manipular los objetos que más le llame la atención pa-
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ra realizar sus actividades. Como un ejemplo de plena libertad para escoger sus 

recursos de trabajo es la que realiza la profesora del centro preescolar "Rafael 

Ramirez" con sus alumnos cuando manifiesta hoy todos tomaron su hoja solos 

sin que yo les dijera y empezaron a dibujar cada quien lo que quiso ... cada 

quien lo pintó de acuerdo a su imaginación.15 

De esta forma se fomenta la creatividad del alumno, donde cada uno expresa su 

manera de pensar e imaginar sobre alguna actividad o conocimiento, con ello se 

ayuda al niilo a desarrollar su potencial de pensamiento y por consiguiente a for

talecer su dimensión intelectuaL 

Si bien es cierto que las áreas de trabajo son parte de un ambiente de aprendizaJe 

que facilita las actividades del proyecto, tienen sus propias implicaciones ya que 

de no tener claro el docente que persigue en el desarrollo del proyecto, las áreas 

carecerán de un apoyo para el aprendizaje del educando porque no serán utiliza

dos con un propósito claro por parte de los nillos. 

Dentro de la elaboración del plan general del proyecto, el docente además de 

darle sentido formativo a las actividades propuestas por los alumnos, debe prever 

los recursos didácticos que posiblemente se requerirán, para que los niilos desa-

0 Diario de la profesora de grupo. 13 de febrero de 1998. 
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rrollen sus juegos y actividades siempre orientados a la temática del proyecto 

abordado, siendo necesarias las áreas de trabajo, ya que en cada una de ellas se 

encuentra materiales de diversos útdoles para que los nillos tengan opción y li

bertad -de trabajar en cualquier área, ayudando a fortalecer cada uno de los blo

ques. 

Sin embargo cuando no se tiene suficiente espacio y material, las áreas de trabajo 

serán muy limitadas y el trabajo por proyecto no logrará sus propósitos, como en 

el caso de los centros preescolares de la zona escolar 883; donde la encargada de 

la mesa técnica manifiesta en su justificación del proyecto presentado a esta su

pervisión: 

El personal docente del nivel de educación preescolar perteneciente a esta zona 

escolar, ha participado constantemente a cursos-talleres, con la finalidad de 

analizar e interpretar el programa vigente con la metodolog/a del trabajo por 

proyecto y su proceso didáctico; esto se podr/a considerar como un buen avan

ce, pero aún no se ha logrado los resultados esperados en cuanto a su aplica

ción. En base a las observaciones realizadas durante el recorrido en algunos 

grupos se deduce que es debido a la falta de organización de las áreas de tra-
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bajo en su mayor/a y en otros con escasos materiales, siendo este uno de los re

cursos indispensables para la realización de los trabajos por proyecto. 46 

Con relación al punto anterior y de acuerdo a la observación realizadas en el cen

tro preescolar ''Rafael Ramlret' nos encontramos que de las doce áreas que pro

pone el programa, solo se trabajan cuatro,las cuales son: 

l. Área de juego, ubicado en las áreas verdes de la escuela. 

2. Área de expresión gráfico-plástica, donde cuenta con plastilina, colores, tijera, 

colores y hojas blancas. 

3. Área de la naturaleza, equipada con varas, piedras, malz, frijol y pluma de po

llos, y 

4. Área de biblioteca, donde se encuentra libros de recorte de primer grado, li

bros de cuento y juego de loterlas. 

Aunque no necesariamente deben de estar las sugeridas por el libro de áreas, sino 

depende de las condiciones y actividades que se realicen, por eso es importante 

defmir criterios, que áreas son pertinentes en el anla y fuera de ella, pero si se 

requiere que este organizado con suficiente material, el problema que se percibe 

en esta institución, es la poca cooperación de los padres de familia por equipar las 

áreas de trabajo y la propia docente, quien no busca otras formas de cómo dotar 

4~'~ Proyecto. La fmport.de or,g-./a.s dnas de lrab. como apoyo a la YIU!todologla de trab. por proyecto. p.2. 
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de material cada una de las áreas con que cuenta, ya que esta esperanzado que los 

padres de familia le faciliten el material comercial; como menciona la docente de 

la m esa técnica los inmediatos de sufragar los gastos son los padres de jámilia. 17 

Pero por las condiciones económicas que prevalece en la comunidad, muchas ve-

ces los padres de familia no pueden cooperar o comprarle materiales a su hijo. Lo 

que aquf se necesita es que se le involucre en la participación de la organización 

de las áreas de trabajo, como lo plantea el trabajo por áreas, aportaado materiales 

de la región elaborados por ellos mismos para superar parte de la falta de mate-

rial en las áreas de trabajo. 

Existe una situavión similar en el centro "Nicolás Bravo",la profesora comenta yo 

trabajaba con cuatro drea¡, naturaleza, matemdticas, biblioteca y expresión 
-------·~ -~---- - '>"J- - -- - •• ---<"'----- ·----· ,..-•"'- ---- ---

grdjica18 y que actuahnente ya no los tiene por la razón de que las sef!oras llega,----· 
ron a lavar el salón y las acomodaron en un solo lugar por que yo creo que 

para ellas este al ver que aqul hay uno, entonces ellas comentan que por que 

mejor no lo juntamos para que este en un solo lugar,49 aunque manifiesta que 

en una reunión se les ha explicado a los padres de familia que quieren formar las 

41 Idem. 
48 Entrevisto. 25·06-98 
49Idem 
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áreas y que el estado les proporcione mobiliario para que los nillos se den cuenta 
--------------~- -----------~-~------------ --· 

en donde están los materiales . 
.--------~~---------------------

Por consiguiente los padres de familia no saben de la importancia de aprendizaje 

que proporcionan las áreas de trabajo, porque no se les involucra directamente en 

la organización de estas, solo se les pide su apoyo para que proporcionen algún 

estante donde colocar los materiales y por esa razón las madres de familia al reali-

zar la limpieza dentro del anla, ven mal que los recursos didácticos se encuentren 

en todo el salón acomodándolos en un solo espacio. 

Podemos concluir este apartado diciendo que mientras el docente no tenga claro 

de la importancia de las áreas de trabajo dentro del trabajo por proyecto y no in-

volucre a sus alumnos y padres de familia en la organización de ella, carecerá de 

recursos didácticos que ayuden a lograr un aprendizaje significativo en el nillo, 

porque no tendrá la oportunidad de manipular y recrear sus conocimientos, y la 

planeación del docente no cumplirá con muchos de sus propósitos formuladós en 

la realización de un proyecto. 
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2.3 LA FORMACION DEL DOCENTE ANTE LOS PROPÓSITOS DEL 
BLOQUE QUE PROPONE EL PROGRAMA Y LA PERSPECTIVA DE LA 
COMUNIDAD CON RESPECTO A ESTOS PLANTEAMIENTOS, DONDE 
EJERCE SU PRACTICA COTIDIANA. 

Dentro del proceso del trabajo por proyecto que plantea el programa, como ya se 

mencionó existen tres aspectos metodológicos centrales como parte fundamental 

de la misma y uno de esos aspectos es la intervención del docente durante el de-

sarrollo de las actividades dando sentido a los dos restantes. En las diferentes eta-

pas del proyecto (surgimiento, elección, planeación, realización termino y evalua-

ción) el docente deberá estar abierto a las posibilidades de participación y toma 

de decisiones que los niflos muestren, las cuales se irán dando en forma paulati-

na 5~ su papel en el desarrollo de diversos aprendizajes en el educando será acti-

vo, pues su trabajo es orientar, guiar y sugerir, para dar un equilibrio y lograr una 

buena m archa del proyecto. 

Es importante que tenga claro las sugerencias que se plantean en los bloques, ya 

que las actividades son parte fundamental del proyecto y que dan sentido al prin-

cipio de globalización, donde aparte de promover las inquietudes de los educan-

dos le da sentido metodológico incorporando además de los bloques, un am-

biente de aprendizaje, para ello tiene que recurrir a las áreas de trabajo, donde 

"' 8EP. Programa tk educacftm prei!!lt:Olar. p.21 
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también su papel es promover y guiar las experiencias de aprendizaje del ni/lo, 

creando ambientes estimulantes que le permitan expresar, a trav~s del juego sus 

ideas y afoctos, as! como aumentar su seguridad y confianza:¡¡ 

Por eso es necesario que cuando realice la planeación de las actividades surgidas 

a partir del proyecto y en donde tiene participación los niños, de aqul parte el do-

cenle para la planeación general del proyecto, hay que recordar que se llega a ella 

cuando nülos y docente han hablado de sus experiencias, han intercambiado 

propuestas, analizado posibilidades y limitaciones, as! como las posibles difi

cultades y finalmente han elegido el proyecto que van a realizar:¡2 

A partir de esta etapa del proceso y con las ideas plasmadas de los alumnos en el 

friso, el docente se apoya de estos elementos para elaborar su plan general, donde 

incorpora los diferentes bloques de juegos y actividades, prevé posibles recursos 

materiales a utilizar recurriendo a las áreas de lrabl\io con que cuenta o con la 

propuesta por los alumnos. 

Si analizamos el papel del docente desde esta perspectiva de trabajo pedagógico 

que plantea el programa, no es únicamente manejar los elementos del proyecto, 

SI IbJdem. p.56 
.n Ibfdem. p. 71 
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sino va más allá de un conocimiento metodológico,Jaactitud !JUJUISnmacol!,_sUs . _____ , _____ -- -·--- -------

alumnos, de guiar, orientar y coordinar la buena marcha del proyecto, no es sufi-

ciente cuando no se tiene claro que es lo se persigue en el trabajo por proyecto; 

requiere de tener conocimientos como dice Imbernón: 

(ÍÚ profesor ha de aprender a conocer a sus alumnos. Necesita conocer el grado 

de maduración y desarrollo que atraviesan o su problemática fomi/iar o del en-

torno. A partir de tal conocimiento le sera posible acomodar sus intervenciones. 

Pero para llegar a ese punto necesita una formación pedagógica, psicológica y 

sociológica y también unas técnicas para recoger y procesar la información y 

elaborarla.s3 

De esta forma podrá contar con elementos teóricos y diferentes perceptivas disci-

plinarias, que le ayudaran a entender y reflexionar su papel dentro del proceso 

educativo en que se encuentra inmerso. Esta carencia no permite al docente poder 

replantear ciertos contenidos del programa, es necesario que el docente conozca: 

El sistema educativo en todas sus dimensiones, estructura, organización, legisla-

ción, etc. Solo conociendo podrá Integrarse en él y desarrollar su posibilidad. 

Pero, además su preparación cultural su análisis critico, su reflexión personal o 

"3 lbcmón Francisco. L:J.fonnactón del profesorado. p.31 
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conjunta con otros profesores, derivada de la propia experiencia deberdn esti-

mular/e respecto de una transformación del modelo o sistema educativo, para 

adaptarlo a las nuevas necesidades de los alumnos y al entorno. 51 

Una de las carencias de conocimiento que presentan los docentes de la zona es-

colar 883, es su fonnación académica no les ayuda mucho a entender el campo 

educativo de la cual fonnan parte; ya que la mayorla de estos maestros ingresaron 

al sistema de educación indlgena con una mlnima preparación de secundaria o 

bachillerato; apoyados a través de un curso de inducción a la docencia durante un 

lapso de tres o seis meses de preparación para ejercer la docencia; pero este tipo 

de formación inicial se ha quedado únicamente en una oferta de formación do-

cente de cardcter instrumentalista ligada al saber hacer, al manejo de materiales 

y rutinas escolares con débil formación teórica." 

Esta fonnación inicial repercute ya dentro de la práctica, porque la preocupación 

de los docentes sigue siendo en cómo aplicar la metodologla pedagógica que pro-

pone el programa, porque su fonnación inicial no fue suficiente cayendo en un 

papel instrumentalista, de aqul se origina que los docentes exijan a la mesa técnica 

cursos donde le ensefien más cómo operar el programa, sin indagar sobre los 

" Ibldern. p. 30 
~' Davini, Ma Cristina. Laforntaei6n dooenU! ~tn ruest16n: pollttooy pedagdgioo. p. 26 
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principios teóricos que sustenta esta metodologla, por lo que la preocupación del 

nivel como lo plantea la profesora de la mesa técnica gira entorno a apoyar y 

orientar a los docentes que están frente a grnpo, con respecto al manejo del 

programa y su proceso didáctico y a su vez ir esclareciendo dudas para la reali-

zación del proyecto. 56 

No basta tampoco en llenar al maestro de teorlas y metodologlas innovadoras, se 

requiere de algo más para entender el trabajo pedagógico que realizan; que reside 

en hacer un antoanálisis de sus propias concepciones, necesidades y de su forma-

ción académica, para que pueda entender una realidad, donde existen contradic-

ciones muy marcadas en cada uno de los docentes, convirtiéndose en tradiciones 

entendida esta como las configuraciones de pensamiento y de acción que cons-

trnidas históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto están ins-

titucionalizadas, incorporadas a las prácticas y a la conciencia de los sujetos. :J7 

Es dificil romper con esquemas de formas de pensar y de actuar, inculcadas por 

la cultura a la cual pertenecen los docentes, por las diferentes formaciones que 

han atravesado antes de llegar a ser profesores y todas estas concepciones arrai-

gadas se reflejan en los puntos de vista que tienen acerca del aprendizaje escolar, 

" Entrevista 11-06-98 
' 1 IbJdem. p. 20 
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trata de imitar formas de ensellanza como fueron educados, pero lo que muchas 

veces no analizan que detrás de su práctica, esta un modelo de ensellanza peda

gógica; analizarlo y cuestionar, esta forma de trabajo implica romper con esque

mas arraigadas en el docente, permitiéndole contar con más posibilidades de 

transformar y entender su práctica. 

Comprender estas tradiciones, sus conflictos y sus rejórmulaciones, insertos en 

nuevas situaciones, permitirá adoptar criterios más claros y distintos. Se trata, 

entonces de comprender el presente a través de un rastreo del pasado.J8 

Permitiendo analizar la formación del docente en diferentes momentos de su inte

racción, tanto personal como institucional y la que le demanda la institución es

colar, tendrla elementos de cuestionamienlo de la acción pedagógica que ejerce 

sobre los educandos asl como la fmalidad de una educación temprana. 

No se apropiarla de elementos metodológicos de manera vacla, o sea muchas ve

ces no tiene sentido para los docentes lo que realizan con el trabajo pedagógico, 

cayendo en generalidades como la profesora que manifiesta, que la metodologla 

por proyecto es un método que se trabaja de manera conjunta con un grupo, la 

.58Idem. 

94 



cual tiene los elementos que se consideran necesario en el desarrollo del niilo y 

su finalidad es que los niflos participen de manera grupal. 59 

Las ideas que se van formando los docentes, acerca de concepciones que plan

tean los programas, se refleja en la cita anterior, no existe una claridad del porque 

el trabajo por proyecto, no hay un cuestionamiento si lo que esta poniendo en 

práctica con sus alumnos, le ayuda en sus diferentes desarrollos y hacia donde 

pretende llegar con este tipo de m etodologla. Existe como un trabajo rutinario de 

cumplir con las actividades que propone el programa o de poner en práctica al

gunos principios del trabajo por proyecto. 

Pero en gran parte la profesora no es la única responsable de ciertas formas de 

trabajar o concebir algunas ideas, detrás de ella, esta su formación académica que 

no le permite mostrar otra forma de pensar la realidad. Esa realidad que la escuela 

le ha reflejado, está presente en su quehacer docente, reproduce y pone en prácti

ca modos de ensefianza por la cual ella pasó, nunca tuvo oportunidad de cuestio

nar su aprendizaje haciéndosele diflcil poder hacerlo en su práctica docente, sin 

embargo trata de cumplir lo mejor posible el programa que se le ha impuesto para 

trabajar con los nifios. 

'" Entrevista. 11-06-98 
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Aunado a lo aoterior y producto de los diferentes procesos de escolarización que 

pasó, tiene ya una diferente concepción de su propia cultura porque en la escuela 

y la sociedad donde se desenvuelve su culturan o tiene el mismo prestigio como 

la cultura nacional y esto ha provocado en los docentes problemas de identidad 

tal como lo maoifiesta la docente tambMn nosotros mismos como maestros nos 

avergonzamos de hablar nuestra lengua y decimos que ya no lo podemos ha

blar. 60 

Problemas como este asumidos de maoera inconsciente o consciente repercute en 

las actividades diarias de la docente, ya que al atravesar por esta crisis diflcil

meutc puede fortalecer el bloque de valores y tradiciones y costumbres, por ello 

mismo, maoifiesta la verdad este bloque casi no lo manejo, no he sabido como 

fomentarlo y a lo mejor lo trabajo y no me doy cuenta y yo creo que en la zona 

nadie le ha entendido como trabajar este bloque. 61 

Este comentario que hace la maestra de cierta forma tiene razón porque duraote 

las observaciones realizadas dentro del aula los mismos nüios maoifiestao sus vi-

vencías sobre algún acontecimiento que en esos momentos vive la comunidad; 

pero por encontrarse inmerso dentro de la cultura del nüio mixe y ser parte de 

ella, muchas de las maoifestaciones hechas por los nüios, las considera como algo 

60 li'ntrevista. os~oJ .. 9s 
Gl Ibid 
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común del saber comunitario, dando prioridad a lo que ella considera adecuado 

en sellarle. 

Como el caso del dla veintiséis de febrero cuando se dio un fenómeno sobre el 

eclipse donde unas de las nillas del grupo manifestó sus conocimientos previos, 

diciendo maestra el eclipse es cuando se muere un ratito el sol, mi mamá me dijo 

que cuando estaba chica pasó rápido y se escurece no lo podemos ver porque 

dios nos quita la vista, hasta maflana solamente,62 

Al haber terminado el comentario de lanilla otros nillos les surgieron dudas y 

preguntas tales como: 

Alumno: ¿Maestra es malo? 

Maestra: Si es malo, porque si lo vemos nos quedamos ciego. 

De esta manera se empieza a entablar un diálogo entre los nillos, donde mani

fiestan interés y al mismo tiempo qué hacer ante este suceso porque no se en

cuentran en su casa, manifestando: 

Alumno: ¿Maestra y qué vamos hacer? 

Alumna: ¿dónde vamos a dormir, en el piso? 

6l Registro. 1.6-03-98 
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Alumnos: ¿Cómo me voy a mi casa?. Hubiéramos traldo ldmparas. 63 

Este tipo de comentarios, lo hacen los nillos que ya están por cumplir seis ailos, 

sin embargo, a través de estas diferentes opiniones los nillos más chicos se que-

dan escuchando, mostrando asombro para algunos que no hao visto y vivido este 

acontecimiento; Ejemplos como este, se pueden convertir en proyectos porque 

casi todos los nillos estaban 1J!9Iivados por--quererceonJt!ttlkl!tbr& ~s~hcho. - -- - ' - ~--. - -· - --- ---·'" ___ ,_____ ----- ---

A través de estas inquietudes e ideas que expresan los nillos, demuestra la inte- 1(
racción con su familia y su cultura, durante este contacto adquieren ciertas u ocio-

nes; ya que este fenómeno del eclipse para los grupos mixes tiene una concepción 

propia sobre las creencias de tal suceso, y de alguna manera se hubiera recupera-

do para trabajarlo en un proyecto e incorporarlo dentro del bloque de valores, 

tradiciones y costumbres del grupo étnico mixe. 

Sin embargo hay que reconocer que este fenómeno natural al no darse de una 

manera muy cotidiana, en muchas ocasiones el docente no esta preparado para 

situaciones imprevistas y optan por pasarlo desapercibido como lo expresa es que 

la verdad algunos acontecimientos que surgen no se como convertirlos en pro-

63 Ibid 
"~vista. O.S-03-98 
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Con la opinión de la profesora podemos decir que para llevar acabo una educa

ción indlgena no es suficiente ser parte de la comunidad sino que además el pro

fesor ha de conocer: 

La comunidad donde vive y ejercer su actividad docente y ha de estar enraizada 

en ella ya que, solo estando compenetrado con el medio social y natural que le 

rodea podrá integrar en su proyecto educativo los valores, la cultura, la lengua, 

las tradiciones, etc. que le caracterizan: el conocimiento profUndo del medio le 

permitirá integrarlo como un fin o utilizarlo como un recurso. Como un fin en el 

sentido de potenciar el conocimiento del medio y de propiciar la interacción del 

alumno con su patrimonio cultural. 65 

Otras de las causas de que muchos de los juegos y actividades sugerídas por el 

programa y en particular el bloque de valores, tradiciones y costumbre, que 

promueve el enriquecimiento de la lengua y de sus costumbres, parte de la cultura 

que caracteriza al nülo indlgena; no se puede dar porque choca con los propósitos 

que tienen los padres de familia, como en el caso de la comunidad de Piedra 

Blanca, donde se encuentra el centro preescolar "Nicolás Bravo", los padres piden 

a las profesoras que a sus hijos ya no les hablen eu su lengua mixe, la docente 

expresa la concepción de los padres de familia acerca de la importancia de una 

6
' Ibemón Francisco. Op. Cit p. 32 
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segunda lengua, los nif!os no aprenden a hablar muy bien el espallol y cuando 

sean grandes no van a saber y lo mejor para ellos según es, que hablen el espa-

!lo/ y olviden la lengua materna y si se da cuenta aqulla mayor/a de los nillos 

hablan el espallol. 66 

Pudiendo constatar esta exigencia de los padres hacia la profesora, en comunicar-

se con los nillos en espafiol y donde también la mayorla de los nillos se expresan 

en esta lengua, a pesar de ser hablante de la lengua mixe no le da la utilidad, pero 

como se manifiesta en la anterior, muchas veces por la crisis de identidad, origi-

nados por la aculturación, lo orilla también a darl~ más importancia_!1a lengua de 
~ ---------~ -·-·------·-··, ____ j 

er~Jjgio_(,espi!!!Q!); además es una necesidad que demandan los padres de familia 

para que sus hijos aprendan a interactuar con los pueblos cercanos que no hablan 

el m ixe, para poder vender sus productos agrlcolas. 

Mientras que en el centro preescolar "Rafael Ramlrez", ubicada en la comunidad 

de Santa Ana, la situación ling1llstica es diferente, ya que aqullos nillos practican 

más la oralidad de su legua m alema (m ixe), dentro y fuera del aula, donde la pro-

fesora lo utiliza tanto para explicar, intercambiar impresiones de aprendizaje con 

los nidos e interactuar con la comunidad, utilizando muy poco el espafiol para 

esta situaciones escolares, aunque también la mayorla de los nillos entiende el es-

.. En!revista. 2S-06-98 
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pallol, pero la profesora le da más preferencia a su lengua mixe, por la razón de 

que los niJlos lo utilizan con más naturalidad, se desenvuelven mejor en ella. 

Tampoco existe presión por parte de los padres de familia, porque a sus hijos les 

hablen el espallol, habiendo una plena identificación con la profesora, pero esta 

coyuntura no lo ha sabido aprovechar la profesora como debiera de ser para dar

les a conocer la importancia de una educación temprana y muchos padres de fa

milia cae también en perdirle a la docente que a sus hijos les ensefien a escribir 

aparte de dibujar, como regularmente lo hacen. 

Podemos decir que estos indicadores de situaciones diferentes en cuanto al uso 

de la lengua materna, favorece el trabajo educativo desarrollado por la docente 

que sf lo práctica con sus alumnos, porque los niJlos se desenvuelven mejor, con 

mayor confianza además de recrear su oralidad, apropiándose de nuevas concep

ciones. Esto se pudo constatar durante la interacción con los niJlos, que inducién

dolos a desarrollar sus habilidades de conversación, dan a conocer sus vivencias 

a través de sus propias impresiones, asf como aquellos elementos culturales de la 

cual se ha apropiado en sus interacciones con su medio natural y social. 
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De esta forma algunos de los propósitos que persigue el bloque, como en el caso 

de fomentar la lengua materna del nifio, no son los que la comunidad de Piedra 

Blanca realmente demanda, poniendo al docente en un dilema de su práctica edu

cativa de a quién hacerle caso, amparado por esta situación trata de cumplir con 

lo que le exige la institución, pero también de complacer a los padres de familia, 

aunque realmente no atienda ni uno ni otro. 

Sin embargo no todos los aspectos de la cultura mixe son rechazados por los pa

dres, ya que la mayorla de la población aun sigue fomentando y conservando sus 

fiestas tradicionales, la vestimenta, organización comunitaria como él tequio, se 

sigue preservando en sus diferentes manifestaciones, por ejemplo; cuando una 

persona de la comunidad va a construir una casa invita a familiares y amigos pa

ra que lo ayuden a levantarlo y como muestra de su agradecimiento les ofrecen 

una comida. 

Estas manifestaciones que se mencionan aun se sigue practicando, sin embargo la 

profesora no los aprovecha como contenidos escolares y en particular no lo in

corpora al bloque de valores, tradiciones y costumbres, ya que el educando co

noce de esas formas de organización y lo manifiesta a través de sus juegos. 
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Esta situación se debe un poco en que no ha existido una estrecha relación entre 

maestro y comunidad, donde sé de a conocer con más profundidad la importan

cia de una educación preescolar y a la vez informar sobre la fmalidad y el propó

sito que persigue el Bloque de valores, tradiciones y costumbres del grupo ét

nico, donde la misma docente manifiesta, con los padres se ha hablado de mane

ra muy general y amplia acerca de educación preescolar, donde les informamos 

que nosotros trabajos as~ de acuerdo al nuevo programa que nos llego pero ya 

no abarcamos tanto en explicar en que consiste este bloque. 67 

Estos comentarios hechos a los padres de familia más bien queda en una infor

mación general del trabajo pedagógico en el aula, no permite fomentar un vinculo 

más estrecho, donde tenga claro la fmalidad de la ensefianza del nivel preescolar, 

por eso siguen con la idea y exigen a Jos maestros que a sus hijos le dejen tareas 

de letras, para empezar a escribir pronto. Donde son complacidos por la docente, 

a pesar de reconocer que no deberla de iniciarlos de esa forma a la escritura. 

Otros padres de familia les gustarfan que desde educación preescolar Jos nillos 

sepan hacer sumas y resta, y multiplicar, porque en todo trabajo necesitan que 

61 Idem 
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uno haga cuentas.68 Con esto nos damos cuenta de la desinformación que tienen 

los padres de familia, acerca del trabajo educativo del nivel preescolar. 

Como en el caso del centro preescolar ''Rafael Ram lrez'', la profesora comenta no 

todos los padres de familia conocen el trabajo que realizamos, los que se han 

interesado han venido a preguntar que hacemos y le he explicado lo del pro-

yecto, para otros es que sus hijos pierdan el_fl!illdo, aprendan a_~.scribir, para ---....._ .. ~_... , _____ ~<-··-~-.._......._.. •. " 

otros es una guarderla en lo que sus hijos estdn en la escuela ellos realizan sus 

actividades, sobre todas las madres. 69 

En estos dos comentarios hay cuestiones en común que demandan los padres de 

familia, como es que se les enselle a escribir y hacer cuentas, pero en la ultima es-

cuela mencionada, existe más interés por conocer el trabajo educativo que realiza 

la docente, esto podrla favorecer a una relación más constante entre docente y 

padres de familia a fin de esclarecer los propósitos del nivel preescolar, logrando 

hacerles entender porque no se trabaja con la escritora y las operaciones básicas, 

como se hace en el nivel primaria. 

68 Idem 
69 Entrevista 12-06-98 
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Ante estas perspectivas y propósitos que demaodan los padres repercute en el 

trabajo de la docente, donde de alguna maoera ella también cae en ponerlo en 

práctica, esforzaodo a los educaodos a realizar ciertas actividades que todavla en 

esa edad no comprenden, con esto no se quiere decir que a los nillos no se les in

duzca a realizar algunos ejercicios para ejercitar la escritura y las matemáticas; 

siempre tomaodo en cuenta el nivel de desarrollo que tiene los nillos en esta 

edad. 

Induciéndolos de manera paolatina algunas nociones básicas de matemáticas 

acorde al nivel cognitivo, como realizar actividades donde se requiera clasificar, 

seriar, agrupar, ordenar, medir, ele. As! como reforzar los propias fonnas de de

sarrollar las matemáticas de la comunidad, tales, como ocupar los brazos para 

medir (cuarta, brazada, pasos), ocupar el litro, la vara, etc. De esta m aoera se esta

rla recuperaodo, fomentado y trabajaodo a la vez el bloque de valores, tradicio

nes y costumbres del grupo étnico mixe. 

Como bien lo expresa Ibernón en cita aoterior (65), solamente compenetrándose 
y teniendo disponibilidad de conocer el medio donde ejerce su práctica docente, 
podrá ir incorporando de maoera paulatina los valores y elementos propios de la 
comunidad y a la vez le permitirá adquirir un compromiso de los padres de fami
lia para que participen de manera activa en la educación de sus hijos y no única
mente citarlos cuaodo se necesite para pedirles apoyo económico; solamente as! 
podrán darse cuenta de la importaocia de una educación preescolar. 
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CAPITULO III EL N~O DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA Y SU 

PARTICIPACION EN LA CONSTRUCCION DEL TRABAJO 

POR PROYECTO. 

3.1 EL N~ O MIXE DE EDUCACION PREESCOLAR. 

El niño mixe en edad preescolar como cualquier sujeto biológico, pasa por el 

mismo desarrollo de maduración psicológico siempre y cuando no tenga ningún 

impedimento físico, lo hace ser ·diferente a los otros nifios de sn edad cronológica 

el medio natural y social de la cuál forma parte. 

El nifio mixe del cual nos referimos, es un sujeto que por su contexto natural, le 

permite explorar desde pequefio su alrededor, es as! como empieza a adquirir sus 

primeros conocimiento, sobre la diversidad natural propia de su entorno, de esta 

manera ya es capaz de explicar procesos de reproducción de plantas y animales, 

ha adquirido destrezas flsicas para subirse a los árboles, recorrer brechas. Desde 

temprana edad tiene ciertas responsabilidades en la familia, combinando as! la 

actividad lúdica, en espacios libres que tiene, con sus compañeros de escuela y 

familiares. 
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El nifio mixe de 4 a 6 años, en el centro preescolar indígena comparte con sus 

iguales, a través de su lengua que lo caracteriza como un nifio diferenciado aun

que sea el hablante de la lengua mixe, las variantes estas en función al contexto 

geográfico y social donde sé encuentra inmerso, de ah! su particularidad de apro

piarse y expresar sus sentimientos, emociones y la forma de concebir su mundo 

natural y social, esta forma subjetiva, son expresados a través de sus creencias, 

las acciones que realiza en la vida cotidiana y en el caso particular de los mixes de 

la parte baja. 

El centro de educación preescolar indígena es un espacio de socialización la cual 

favorece al educando, para compartir y organizar sus juegos, en ella están pre

sente elementos culturales como la división de sexo, juegos propios de los nifios 

y nifias, manifiestan una forma peculiar de organización, característico de Jos ni

fios mixes de esta región, muchas de ellas influenciadas por la familia y la rela

ción que guarda con cada miembro, se ve reflejada en la interacción con sus 

compañeros de escuela. 

Por eso es importante destacar la diferencia de manifestaciones que presentan los 

nifios mixes en relación con otras culturas; por ejemplo: la fiesta tradicional de los 

pueblos que aparentemente es igual a la de la comunidad vecina, donde adoran a 
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la misma virgen (patrona del pueblo) estas sé organiza de forma similar, sin em

bargo en este proceso de organizaciones hay particularidades que no están pre

sente en otro pueblo por mencionar algunos, todos dan su tequio pero cada 

miembro de la comunidad coopera con su limosna (en producto o dinero) mien

tras en otro pueblo solo dan su tequio, esta manifestación implica ya un cambio y 

por lo tanto el nillo mixe as( lo empieza a concebir. 

Toda esta manifestación sé convierte en una forma simbólica representada y re

creada en el nülo en sus juegos, a través de la lengua materna dándole una con

notación particular propia de su grupo étnico. 

Ya en él capitnlo primero, en su segundo apartado se ha tocado la relación que 

establece con su familia y el papel que le toca jugar desde temprana edad al niflo 

m ixe, as( como las habilidades y destrezas adquiridas en su interacción directa 

con su entorno natnral y social, y las formas de juego que establece con sus 

iguales se expondrán a continuación. 
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3.2 EL JUEGO COMO MEDIO DE EXPRESIÓN DEL EDUCANDO. 

Si bien es cierto que el nifto de educación preescolar está en un proceso de desa

rrollo biológico, psicológico, además se encuentra en una etapa de socialización 

con su entorno natural y social; efectuándose primeramente en su seno familiar y 

posteriormente con la comunidad basta llegar a este primer nivel educativo. Don

de una de sus principales actividades que desarrolla es el juego a través de esta 

reproduce las acciones que vive cotidianamente y a la vez le va permitiendo fa. 

miliarlzarse con las actividades que percibe dentro y fuera de su comunidad; ca

racterizado por el juego simbólico. Al respecto Piaget seflala la representación 

nace, pues de la unión de significantes que permiten evocar los objetos ausentes 

por medio de un juego de significaciones que los relaciona con los elementos 

presentes. 70 

Esta representación es propia de los elementos culturales de su medio de las cua

les se ha apropiado, durante la interacción con determinados objetos del entorno 

inmediato. Pero en los nifios mixes esta forma de simbolismo no esta muy mar

cada, esto se debe por el papel que juega el niflo desde temprana edad dentro de 

la familia, donde empieza a tener ciertas funciones propias de su edad, una res-

10 Piaget Jean. lAfonnacMn delalmbolo en el nlllo.p.311. 

109 



ponsabilidad que lo hace tener contacto directo con los objetos e incluso lo maní-

pula con facilidad, esto hace que pase con rapidez los periodos seJialados por 

Piaget, en donde corresponde al periodo preoperacional al nifio en edad preesco-

lar. Que lo caracteriza por manifestarse en el nill.o la imitación, el jilego simbóli

co, la imagen menta/y un rdpido desarrollo de/lenguaje hablado. 71 

Eu este periodo el juego constituye una manifestación natural en cualquier uifio 

de esta edad, pero es necesario tener presente que a pesar de ser el juego algo 

universal existen diferencias, donde en cada contexto Las prdcticas y los objetos 

lúdicos son lntimamente variados y estdn marcados profUndamente por las ca

racterlsticas ~tnicas y sociales especljicos72
• 

Ante esta situación es importante que las educadoras fomenten e incorporen den-

tro de las aulas juegos practicados por los nifios mixes, para que no exista una 

ruptura entre el contexto del nifio con las prácticas educativas. Pero con esto no 

se quiere decir que no practiquen otros juegos ajenos a su contexto porque es im-

portante ensefiarles a interactuar con nuevos juegos, que le permitirán diferenciar 

y tener variedad de actividades lúdicas para desarrollar sus destrezas flsicas y a la 

vez fomentar la socialización primaria. 

11 Labinowcz. Introducción a Plaget, Pemamiento~Aprendtzqje. Ense!fanza, P. 86, 
n UNESCO. El nmoyeljuego. p. :5. 
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Pero antes de esto es necesario fomentar, valorar y enriquecer los juegos propios 

que se practican dentro de su comunidad, porque: 

Los Jilegos infantiles con sus tradiciones y sus reglas constituyen un autentico 

espejo social. A traves de los juegos y su historia se lee no solo el presente de las 

sociedades sino el pasado mismo de los pueblos. Una parte importante del ca

pital cultural de cada grupo etnico, reside en su patrimonio lúdico, enriquecido 

por las generaciones sucesivas. 71
• 

En las comunidades mixes, aun vemos como se refleja algunos juegos manifesta

dos por Jos nülos de educación preescolar, como en Jos ejemplos sefialados en él 

primer capitulo, como es la construcción de juguetes elaborados con frutos sil

vestres conocido con el nombre de pujti\, o el de la fruta de poma rosa (kama

ro's tlll!m) para representar simbólicamente al cerdo as( como algunas formas de 

transporte utilizados por la comunidad son recreados por Jos nülos en sus jugue

tes que elaboran. 

Estos ejemplos sefialados son una particularidad del nifio mixe, tal vez no el ma

terial utilizado porque son frutas silvestres que sé puede encontrar en otros espa

cios geográficos, sino el significado que le atribuyen y el valor cultural que tiene 

para el nifto mixe, desde el proceso de elaboración hasta la realización del juego; 

1J lbid 
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en este lapso hay un proceso de manifestación muy importante en los niiios, el 

juguete elaborado lo construye en un espacio y tiempo determinado, porque no 

en todo el afio sé dan estos frutos silvestres, los nifios esperan el tiempo conside

rado cuando la fruta esta sazón, porque es cuando tiene un tamaiio regular y sé 

puede jugar, pasado este tiempo la fruta toma otro color y pierde proporción en 

cuanto tamaiio. 

Para la elaboración del juguete no lo realizan dlas antes sino en el momento en 

que lo van jugar y dependiendo del número de niiios a participar en el juego sé 

distribuyen para recolectar los componentes para su elaboración,. al termino de 

ella sé JIOnen de acuerdo como lo van jugar por consiguiente sé interualizan en el 

juego, asumiendo cada uno su rol de participación y al termino de ella los jugue

tes elaborados son desechados. 

Esta caracterfstica esencial del juego del nifio mixe es una manifestación cultural 

que sé realiza dentro de determinados llmites de tiempo y de espacio. Agota su 

curso y su sentido dentro de si mismo74 

Esta caracterlstica del juego que le atribuye Huizinga, sé denota en este ejemplo 

donde todo tiene un comienzo una construcción de los objetos jugar y termino 

14 Huizinsa Johan. Horno ludens. p. 22. 
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con la destrucción del objeto, pero esta limitación temporal él le adjudica otra ca

racterfsticanotable en cuanto cobra inmediatamente sólida estructura como forma 

cultural, al re.specto dice una vez que sd ha jugado permanece en el recuerdo 

como creación o como tesoro espiritual, es transmitido por tradición y puede ser 

repetido en cualquier momento ... esta posibilidad de repetición del juego consti

tuye uno de sus propiedades esencialels 

De cierta forma estos juegos constituyen una especificidad del nifio mixe en 

cuanto a su proceso de realización y que de alguna forma sé va lransm itiendo por 

tradición a las nuevas generaciones, quienes a su vez lo recrean y lo adoptan de 

acuerdo a nuevas situaciones naturales y sociales en que vive. 

Pero los docentes al no tener claro de cual es el propósito del bloque de valores, 

tradldones y costumbres del grupo étnico, optan más por recrear juegos que no 

se practican dentro de la comunidad. Durante las observaciones realizadas, no se 

percibió la incorporación y el fortalecimiento de algunas actividndes lúdicas 

practicadas por los niJios mixes dentro del contexto en la cual se encuentran in

merso. 

Ante esta situación es importante reflexionar, en que momento es oportuno in

corporar juegos ajenos al contexto del educando y tener claro cual es el propósito 

7
' lbid. 
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de enseftanza que se quiere lograr, con ello permitirá conocer mejor a sus alum

nos, tanto en lo individual como entender parte de sus valores culturales, mani

festadas a través de sus actividades lúdicas. 

3.3 RELACION MAESTRO - METODOLOGIA. 

Dentro de la metodolog(a por proyecto en la educación preescolar indfgena, se 

dan tres momentos importantes para su realización, en la primera etapa se con

templa el surgimiento, donde se parten de situaciones cotidianas y de eventos re

levantes propios del entorno del educando, creando una situación favorable el 

docente para su surgimiento; esto le permitirá realizar el friso de manera conjunta 

con sus alumnos y por lo tanto a partir de aquf surgirá la planeación general y 

diaria, donde se incorporan los diferentes bloques de juegos y actividades, que 

sirve para reforzar y enriquecer el proyecto elaborado. 

La siguiente etapa de realización, el papel del docente es coordinar, enriquecer y 

orientar el trabajo de los nillos, además de escuchar las propuestas de trabajo de 

sus alumnos, durante todo el desarrollo del proyecto la evaluación esta presente, 

aunque se le considera como la tercera etapa lo cierto es que existe flexibilidad 

para que el docente, realice la evaluación pertinente, ya sea después de una joma-
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da de trabajo, después de la culminación de una actividad, o al final de todo el 

trabajo por proyecto emprendido, siendo el papel del docente activo, porque debe 

de propiciar la participación de sus alumnos, reorientar el trabajo hacer algunos 

ajuste si fuera necesario con algunas actividades ya planteadas con anterioridad. 

En todo el proceso metodológico del trabajo por proyecto se dan diferentes mo

dos de relación, en donde el docente como sujeto inmediato de la práctica educa

tiva ejerce en los educandos una influencia muy importante, por ello debe poner 

las condiciones necesarias para que el niflo aprenda junto con sus compafleros 

que todos son también un factor importante del aprendizaje. De esta manera debe 

m olivar, orientar y guiar a los educandos para que puedan plantear sus intereses, 

sobre determinados temas del mundo natural y social que los rodea, dando forma 

y sentido a las propuestas de actividades demandas por los alumnos en los dife. 

rentes momentos de la planeación y el trabajo. 

En la m etodologia del trabajo por proyecto desde la perspectiva de la didáctica, el 

contenido de aprendizaje surge de la temática que los nifios plantean donde los 

modos de relación de los docentes con los ni/los en la conducción y forma de 
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organización de las actividades, en tanto propician interacciones afectuosas y 

significativas.76 

Por eso es necesario que el docente conozca las diferentes etapas del proyecto, 

para que al momento de realizar la planeación tome en cuenta el proceso meto-

do lógico, considerando asl ciertos criterios que responda a las condiciones reales 

de cada situación didáctica, planteada desde las condiciones en donde ejerce su 

práctica docente. 

Para Margarita Arroyo son modos de relación que implican, por parte del do-

cente, una permanente reflexión y sistematización de sus acciones en fUnción de 

los resultados que vaya observando en los nillos;71 por lo que el docente debiera 

de evaluar constantemente su planeación general al termino de cada jornada de 

trabajo para cumplir con el propósito del proyecto en turno, buscando nuevas 

estrategias para darle continuidad a las actividades propuestas por los alumnos. 

A continuación se incluyen dos situaciones didácticas del trabajo por proyecto 

que dan cuenta de una realidad, registradas a partir del desarrollo de la investiga-

ción realizada en la zona escolar 883. 

7
L'I Arroyo Acevedo. Margarita. La atenci~n del nilfo preescolar. p.85 

nlbid 
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SITUACION l. 

Inicio de un proyecto de la docente A. 

La profosora pregunta a los nillos: 

Mtra. ¿Ni/los que quieren hacer frutas o animales? 

Ante la pregunta ningún ni/lo responde, entonces la profosora pregunta direc

tamente ¿ Cuáles son las frutas? 

Alumnos: Manzana, uva, melón 

Mtra: ¿Vemos las frutas o los animales? 

Alumnos: Animales. 

Los alumnos proponen que animales desear Jan ver, la profesora los dibuja en el 

pizarrón. 

Mtra: ¿QuMn quiere conocer el caballo, el perro o la vaca? 

De esta forma se sometió a votación los tres animales propuestos. 

Mtra: ¿Qui~n gano? 

Alumnos: El perro. 

Mtra: Ahora qu~ quieren conocer del perro. 

Alumno: Por qu~ está sólito. 

La profosora pregunta como vamos a llamar el proyecto y ella misma se res

ponde conocer la vida del perro, de nuevo vuelve a preguntar a los alumnos. 
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¿Quién conoce el perro para empezar?, ¿Dónde nace el perro? 

Alumna: De la pansa. 

Mtra: ¿Dónde vive el perro? 

Alumnos: En la casa. 

Mira: Aqul vamos a conocer la vida del perro. ¿Qué vamos hacer con el perro? 

Alumnos: Dibujarlo. 

Mira: Voy anotar lo que vamos hacer porque luego se me olvida. 78 

El surgimiento de este proyecto realizado por la docente con sus alumnos, por un 

lado puede decirse que existe al menos respeto por los educandos de no impo

nerles un tema especifico, sin embargo al momento de proponer ciertos temas ya 

existe una imposición, tratando de equilibrarlo con la opinión de los alumnos al 

momento de pedirle su opinión de cuál de los dos temas les gustarla trabajar. 

Sin embargo a través de este registro podemos mencionar que el principio del 

trabajo por proyecto, no existe claridad en la docente, ya que como lo menciona 

Em ilia Ballesteros el surgimiento de un proyecto no debe ser impuesto ni por el 

maestro ni por grupos mayoritarios de alumnos que deseen trabajar en un tema 

18 Registro. 2S-02-98. 
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determinado. Por el contrario el proyecto cobra valor y sentido, cuando es pro

ducto de la discusión reflexiva entre todos los que van a trabajar en él. 79 

El fenómeno presentado con los alumnos y la profesora son situaciones que se 

dan muy constantes, donde cada nifio quiere realizar lo que más le agrade, desde 

este momento se rompe con el planteamiento de la metodología del trabajo por 

proyecto donde se plantea que se parta del interés colectivo, aunque en la realidad 

esto es dificil que se lleve acabo, más en este contexto donde la docente no tiene 

únicamente cinco o diez alumnos, sino que rebasa los veinte alumnos, aunado a 

la edad en que se encuentrnu desde niños de cuatro, cinco y a cumplir seis; cada 

niño le motiva realizar actividades y temas diferentes, en estas condiciones no se 

puede cumplir con el principio de lametodologla. 

Por lo tnuto cunudo se somete a votación la temática son unos cuantos quienes se 

interesan por el tema, de esta manera no podemos hablar de democracia en el 

sentido amplio del término, porque de por medio va el aprendizaje de los alum

nos, con esta posición de acatar la decisión de la m ay orla no se estaría respetnudo 

el interés de cada alumno, siendo necesario entonces la intervención del docente 

para explicar en esos momentos de la importnucia de trabaJar en colectivo y como 

cada tema de interés tiene que ver con el tema elegido. 

151 Balleat.erosEmilia op cjt p. 144 
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De esta manera recuperando el registro anterior la profesora hubiera buscado un 

nombre adecuado al proyecto donde sé incorporar el interés de los todos educan

dos, por ejemplo "conocer la vida de los animales mam(feros de nuestra comuni· 

dad", esto ayudarla a recuperar las opiniones y conocimientos de la mayor parte 

de los alumnos, sobre los animales mencionados por ellos. Y as( se estada prepa

rando al nillo a compartir y estar en la disposición de escuchar y realizar tareas en 

común, y en consecuencia el conocimiento tendrla ese carácter global que encie

rra el principio de la metodolog(a del trabajo por proyecto. 

También su papel en esos momentos es de explicarle a los alumnos, la importan

cia de trabajar en colectivo y de cómo cada propuesta, tiene que ver con todos los 

intereses de los demás. Sé estar(a preparado en esos momentos al nillo a compar

tir y estar en la disposición de realizar tareas en común y en consecuencia el co

nocimiento tendrla ese carácter global que encierra el principio de la metodolog(a 

del trabajo por proyecto. 

Siguiendo con la primera etapa de la planeación de la profesora, ésta cobra rele· 

vancia una vez deflnido la temática que se va a trabajar, por lo que la profesora 

pregunta: 

Mtra: ¿Qué vamos a conocer? 

Alumnos: La vida del perro. 
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Alumna: En la casa de mi abuelita tiene perros. 

Alumno: Ir a ver a los perros. 

La profesora anota lo que los nilios van sugiriendo y además hace una serie de 

proposiciones a sus alumnos. Vamos a preguntar: 

-¿Cómo nacen los perros? 

- ¿Qu~ comen? 

- Regresando que vamos hacer ¿Qu~ materiales vamos hacer? · 

- Vamos ocupar papel lustre para hacer el dibujo. 

-¿Cuándo vamos a visitar? 

Alumnos: Hoy 

Mtra. Pero si no hemos hecho el friso. 

- Si se mueren los perros ¿si o no? 

Alumno: Cuando lo machucan. 

Mtra: Me van a dibujar que quieren conocer de la vida del perro. 

Ahora si les voy a dar una hoja para que dibuje. 

Del friso vamos a basarnos lo que vamos hacer. 

Si no pueden dibu¡ar al perro pueden buscarlo en los libros haber si apare

cen ahL 

Este trabajo lo van a pegar de ah! nos vamos a basar para hacer nuestro 

trabajo. 
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Durante este proceso de la planeación, el papel del docente es coordinar las pro

puestas de trabajo sugerida por los alumnos, orientar y complementar la elabora

ción del friso, a partir de las aportaciones hechas; pero en esta primera situación 

vemos que la profesora interviene el mayor tiempo, haciendo varias preguntas al 

mismo tiempo, no da opción a que los alumnos capten el sentido de lo que se 

pretende realizar. La poca intervención de los alumnos hace que no se cumpla 

una parte importante del trabajo por proyecto, pues éste se plantea como unidad 

integradora de interesantes procesos de cooperación y autonom/a por parte de 

los niFios80
. 

En este modelo educativo, la forma de concebir al sujeto es de crear niJ!os autó

nomos con decisiones propias, creativo, reflexivo sobre su propio aprendizaje, y 

es truncada al momento de limitar su papel a contestar y a realizar lo que la do

cente propone. 

Continuando con la segunda etapa del proceso metodológico del proyecto, que es 

la puesta en marcha de la planeación y retomando el trabajo que realiza la docente 

A; después de haberse observado el surgimiento del proyecto "Conozcamos la 

vida del perro" y la elaboración del friso; durante el transcurso de varios dlas de 

80 Ibfdem p.7S 
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observación se pudo constatar que docentes y alumnos no hacen la plaueación 

diaria partiendo del friso, sino como único criterio de ensefianza en que se basa la 

docente es algunas de las actividades propuestas por los alumnos; sin retomar lo 

plasmado en el friso y muchas de las propuestas de los alumnos ya no existe sen

tido con la temática del proyecto. 

Por esa razón no hay un propósito de lo que se pretende lograr con el proyecto, 

tampoco hay un sentido claro de cómo ubicarlos en los bloques de juegos y acti

vidades propuestos en el programa, por lo tanto las sugerencias de contenidos no 

se Iom au en cuenta, dando como resultado que el Bloque de valores, tradiciones 

y costumbres del grupo étnico mixe no pueda ser fortalecido; donde en citas an

teriores la docente manifiesta no haber comprendido el propósito de este bloque 

ni como incorporarlos a las actividades realizadas. 

Pero el problema no se origina únicamente por no planear las actividades, surge 

desde el desconocimiento de la propuesta pedagógica del trabajo por proyecto, 

esto se debe al poco hábito de lectura y de investigación que tienen los docentes, 

sobre la actividad educativa desarrollada, dando como consecuencia poca clari

dad, hacia dónde pretenden llegar con el proyecto emprendido con sus alumnos. 
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Sin embargo podemos decir que a pesar de no cumplir con el proceso metodoló

gico, ya existe cierta flexibilidad por parte de la profesora de tomar en cuenta el 

interés del educando aunque lo induzca a ciertas temáticas, su valor reside en to

mar en cuenta cuál de las opciones quieren trabajar y de que forma, esta parte se

ría más significativa, sí los internalízara a la búsqueda, exploración y confronta

ción de lo que realizan, además el docente debe incorporar en su plan general la 

organización coherente de juegos y actividades sobre la temática abordada, to

mando en cuenta algunas de las sugerencias de las propuestas por los bloques. 

La segunda situación didáctica se desarrolla de la siguiente manera por la profe

sora B. 

La docente propone a los nillos dar un paseo por la calle principal del pueblo, los 

nillos aceptan. La maestra sugiere a los nillos que observaran todo lo que hay a su 

paso para que después comentaran a su regreso en el aula. Esta actividad para los 

nillos fue agradable y durante su recorrido comentaban lo que encontraban a su 

paso, tanto de objetos, como de animales. Poniendo en práctica todos sus cono

cimientos adquiridos en su medio, tanto para el intercambio de ideas, de aclara

ciones y de aportes de lo visto por la calle. Esta situación permite al nillo enrique-
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cer y desarrollar sus habilidades lingOfsticas de su lengua materna, porque la si-

tu ación comunicativa se daba en mixe. 

Al regreso los niftos comentaron las cosas que encontraron a su paso, coincidien-

do haber visto más pollos y algunos cerdos, girando en torno a estos animales el 

comentario de los nillos, pero aportando más elementos sobre las caracterfsticas 

del pollo; escuchando el interés del tema, la profesora sugirió si les gustarla cono-

cer la vida de los pollos, acept811do la proposición la mayorfa de los niJios. 

( 

Es import811te mencionar que los nillos conocen la vida de los pollos, sus caracte-
~------- ----·-·---- ---" ----- - - ·- - . 

rfsticas y comportamiento asf como su reproducción, porque en sus casas crian 

pollos haciéndolos tener un conocimiento previo sobre el tema a tratar; en estos· 

momentos entra en juego el papel de la docente de coordinar y orientar el trabajo 

a realizar, para dar una secuencia lógica de las ideas y opiniones de los nillos con 

referente a la vida de los pollos. 

Esta forma del surgimiento del proyecto, permite partir desde el contexto in m e-

diato del educ811do asf como de sus conocimientos previos, cumpliendo con un 

principio del trabajo por proyect(!_~eyaJ1J~ de la experieucia¡!irectade.snJiledio 
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natural y social de los educandos. Sin embargo la orientación de las etapas de la 

planeación se trunca en una parle muy importante de su realización, porque las 

opiniones de los niftos queda sueltas cada quien comenta de lo que conoce del 

pollo, limitándose la profesora a escucharlos posteriormente les indica que sus 

ideas e intereses sobre el tema del pollo los plasmen mediante dibujos. 

Al término de esta actividad cada niflo paso a explicar a sus compafteros lo elabo

rado en su hoja y de acuerdo con la explicación de cada alumno, la profesora es

cribe en la parle inferior de la hoja el significado que le atribuye el niflo a su di

bujo, cuando se concluye con las exposiciones la maestra pega un papel bond en 

la pared y escribe el encabezado del proyecto " Conozcamos la vida de los po

llos", a continuación los nifios pasan a pegar su trabajo convertiendose en el fri

so, como parle de la planeación general, donde la maestra desprende sus activi

dades, para la planeación diaria. 
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El friso elaborado por los alumnos quedo como a continuación se muestra en la 

foto. 

A partir de estas observaciones y el proceso de construcción que utilizó para la 

conformación de este friso de la tenl>ltica abordado, hay puntos importantes a 

destacar como a continuación se mencionan: 

• En primer lugar ten drfam os que destacar la estrategia utilizada por la· profesora 

para iniciar con un proyecto, esta flexibilidad por respetar el conocimiento de 

sus alumnos, de no imponer un tema especifico, sino partir de la propia ini-

127 



ciativa de los niJios, del contexto donde se desenvuelven y conviven diaria

mente; permite cumplir con uno de los principios fundamentales de la meto

dolog!a por proyecto el de la flexibilidad y tolerancia Permite en los niflos fo. 

mentar la autonomla, ya que durante las observaciones se pudo constatar co

mo los propios niJios van por sus instrumentos de trabajo, fomentando la de

pendencia y por consiguiente la antonom la. 

• Otro punto a resaltar es la forma de inducir a los niJios a perder el miedo de 

hablar frente a sus demás compafieros, fomentando la responsabilidad tem

prana y el desenvolvimiento de la utilización de la lengua oral del nifto y lo 

más importante desde su lengua materna, recuperando un elemento importante 

a fortalecer en el bloque de juegos y actlvldades sobre valores, tradiciones y 

costumbres y del propio bloque de lenguaje. 

El panorama presentado del proceso metodológico que desarrolla la profesora 

con sus alumnos, parece interesante pero aun sigue faltando comprender el papel 

que juega el friso en la construcción del proyecto, porque aqu! su papel se limita 

como un espacio para plasmar las ideas de cada alumno y no de forma articulada, 

surgida a partir del intercambio y negociación de la forma en que se va abordar el 

proyecto a partir de la planeación general entre docentes y alumnos. 
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El siguiente paso es representar por medio de dibujos, gráficas, modelado, entre 

otros materiales aquellas actividades propuestas para lograr los propósitos del 

proyecto emprendido y con esta parte se cumple con el papel del friso, como un 

espacio que permita llevar una secuencia de las actividades planeadas y a la vez al 

docente facilitador de su planeación diario, quien le corresponde ampliar y enri

quecer lo propuesto por los alumnos. 

En esta parte uun hay confusión de la esencia del friso y su importancia dentro de 

la planeación tanto de la profesora A, quien también elabora el friso como una 

actividad separada de la planeación, porque le pregunta a los niflos lo que van ver 

al siguiente dla, sin tomar en cuenta el friso elaborado, ya que tampoco existe cla

ridad de lo plasmado; aunque la docente B, anota en la hoja lo que expresan los 

niflos en sus dibujos y le sirve para la planeación diaria y de incorporación de al

gunos bloques de juegos y actividades, en especifico el de sensibilidad y expre

sión artlstica, psicomotricidad, de relación con la naturaleza y de lenguaje, des

cuidando el de matemáticas y el de valores, tradiciones y costumbres, es el senti

do que no los tiene claro. 

En cambio con la docente A, aun no existe una aproximación clara de la planea

ción porque el criterio utilizado no parte de la organización de las actividades he-
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chos previamente con los alumnos, además de inducirles de inmediato a sus 

alumnos a la temática que se pretende abordar en el proyecto, mediante preguntas 

las cuales uo están muy claras de la fmalidad que persigue; no hay un espacio de 

confrontación y de sugerencias por parte de los alumnos, quienes se limitan a 

contestar las preguntas realizadas por la profesora, además no fomenta la auto

nomla de sus alumnos, porque ella misma reparte los materiales a utilizar para 

desarrollar la actividad, como consecuencia los hace dependientes de ella, mien

tras que la docente B, deja que los mismos alumnos vayan por sus instrumentos 

de trabajo. 

3.4 RELACION ENSE"&ANZA Y APRENDIZAJE. 

Destacar la importancia del tipo de cnseftanza que se establece con los alumnos 

de educación preescolar en el trabajo por proyecto, conlleva a resaltar la forma de 

construir el aprendizaje durante todo el proceso de la temática emprendida, por 

eso es necesario seftalar que durante la puesta en marcha hasta la conclusión de 

un proyecto, se construye el aprendizaje ya que desde que el momento de la pla

. neación (primera etapa) a través de los comentarios y discusiones de las activida

des a desarrollar se genera un intercambio de conocimientos y experiencias indi

viduales, acerca de lo que el grupo considera importante para llevar acabo un 
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determinado tema a tratar, esta permite al niJ!o reconstruir sus conocimientos 

previos y replantearlos a nuevas situaciones de aprendizajes. 

Estas nuevas formas de construir el conocimiento conllevan a nn tipo de cose

fianza donde la tarea del profesor es coordinar y orientar el trabajo de los alum

nos para darle sentido y cumplir con los propósitos del aprendizaje seflalados en 

el proyecto, en este sentido la didáctica busca optimizar la tarea del profosor me

diante una especie de combinatoria de contenidos, generalmente apoyada en 

preceptos universales, como el paso de lo simple a lo complejo, de lo particular 

a lo general81
• 

Además, la metodologla pór proyecto como unidad integradora está orientada pa

ra que el docente a partir de los procesos de participación de los alumnos incor

pore una visión global de los contenidos diversos ya sea partiendo de lo simple a 

lo complejo, o de lo particular a lo general de tal forma que estos aprendizajes 

permita al niJ!o desarrollar sus dimensiones (afectiva, social, intelectual y fisica); 

por eso es de gran importancia que dentro de la planeación del docente incorpore 

los diferentes bloques de juegos y actividades para que vaya adecuando el tiempo 

y el espacio asl como el de los materiales en cada área de trabajo, porque de ella 

81 SEP. La ensef'Jam:a de /m matemáticas en la esa.J.ela primtlria. p. 30 
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depende que el niflo construya y le dé significado propio a nuevos conceptos 

apropiados en la negociación de significados a portados a partir de sus conoci

mientos construidos en la interacción contextua) con su medio. 

Por esa razón la ayuda que debe prestar el docente al alumno desde la concepción 

de Cesar Coll es adoptar múltiples formas en fUnción del propio proceso cons

tructivo del nivel en que este se encuentra de lo que ya conoce y de lo que desco

noce, de las dificultades que encuentra, de su actitud ante la tarea y de una mul

titud de jiJctores a los que dijlcilmente puede hacerce justicia, prescribiendo unos 

cuantos procedimientos más o menos estandarizados de actuación didáctica. 82 

Esta parte del papel del docente es importante, porque si hablamos de iniciar un 

determinado tema a partir de los conocimientos previos del niño, no es para re

petirle lo que ya sabeo, sino que no saben de lo que ya conocen, seria ablla parti

cipación conjunta del maestro con el alumno, para buscar diferentes actividades 

que permitan al alumno describir lo desconocido para él, siendo necesario enton

ces plantearse ciertos propósitos de aprendizajes con el proyecto emprendido, a 

través de realizar una planeación y articulación de los diversos bloques que per

mitan al niflo tener una idea global de la temática abordada. 

81 Coll, Cesar. Concepción consl!Udtvlsta y p~amfento aurtcular. p. S1, 
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Siguiendo con Cesar Coll, plantea que la iniciación de un aprendizaje nuevo, es 

cuando él alumno constmye significados representaciones o modelos mentales 

sobre dicho contenido, pero no hace esto a partir de nada, sino a partir de sus 

ideas y representaciones previas. 8J 

Pero un aprendizaje significativo no solo se construye con sus conocimientos 

previos, sino implica la disponibilidad para aprender, en donde entra en juego sus 

expectativas y sus motivaciones por determinado lema, al respecto Ausubel m en-

ciona: 

Este presupone tanto que el alumno manifiesta una actitud de aprendizaje signi-

flcativo, es decir una disposición para relacionar sustancial y no arbitraria

mente el nuevo material con su estmctu ra cognitiva, como que el material que 

aprende es potencialmente significativo para M, es decir relacionable con su es

tructura de conocimiento sobre una base no arbitraria y no al pie de la letra. 81 

Aqul es donde deberlan tener cuidado las docentes, cuando únicamente se que-

dan en llevar al aula escolar lo que los nillos ya saben, por lo tanto surge muchas 

veces el desinterés por realizar las actividades, porque para ellos eso ya no es 

nuevo, aunado al contacto directo de los objetos o animales representados en sus 

S::) !bid 
84 Ausubel P. David htcologla EduL:at.iva. p 48. 
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hojas, én el caso de la vida de muchos animales, saben como se comportan, como 

se reproducen y lo que comen, requieren de materiales que le permita despertar 

su curiosidad 

El siguiente registro de aula, se refleja el conocimiento del educando sobre el te-

m a y eltipo de coordinación que establece la docente: 

Mtra: Hoy qué vamos hacer. 

Alumno: Pollo con p/astilina. 

Mtra: Un corral donde vivan los pollos, pero muchos pollos. 

Haber pongan atención, pues el que quiera trabajar con plastilina que vaya 

por su plastilina y el que quiera hacerlo con hoja que vaya por su hoja. 

Alumno: Maestra voy hacer un corral. 

Alumno: Voy hacer un pollo y un avión para subirlo ahL 

Mtra: Serd que los pollos se metan en el avión ¿qué tieneJl avión para volar? 

Alumno: Alas. 

Mtra: Entonces si se parece el pollo al avión. 

Alumna: Voy hacer el agua. 

Mtra: Como grita la gallina. 

Los alumnos imitan el sonido del gallo y de los pollitos. 
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En esta relación de enseftanza establecida por la docente, hacia el aprendizaje de 

sus alumnos, nos parece importante la disponibilidad y la libertad que muestra 

para la toma de decisiones de los propios educandos, en cuanto a la forma de tra

bajar de cada uno. Sin embargo a parte de dar libertad, deberla no solo de pre

guntar sobre el tema, como lo hace con sus alumnos. 

Aquf entraria en juego Jo que señala Vigotski sobre la llamada zona de desarrollo 

potencial o próximo que es, la distancia entre el nivel real de desarrollo, deter

minado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 

de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la gula de un adulto o en colaboración de un compa/lero más capaz. 85 

Para el problema que estamos analizando, lo anterior lo podemos entender de la 

siguiente manera. Si el nillo ya conoce el contenido del tema abordado, como en 

el caso de la gallina y lo asemeja con el avión, el papel que deberla de asumir la 

docente, es no repetir o aflfiDar Jo dicho por el alumno, porque este nivel de de

sarrollo manifestado en la capacidad del educando para realizar una semejanza 

queda truncada, porque a veces uo basta ser comprendido solo por sus propios 

conocinlienlos, en cambio con la ayuda de la docente o compañero, puede alean-

8.5 Vie;otBki, L 3. E1 desarrollo de los prtx:l!soa psk:ol6gtcoa superiores. p. 133-1:34. 
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zar niveles más altos, llevándolo a diferir de sus demás compaileros que se en

cuentra en el mismo desarrollo real, pero que tienen potencias de aprendizajes di

ferentes. 

Nos parece importante retomar este planteamiento vigoskiana porque permite a 

los docentes ver el desarrollo de las funciones mentales, tanto del pensamiento, 

razonamiento y la articulación que hace de ciertos conocimientos, para resolver 

algún problema o desarrollar ciertos contenidos de aprendizaje. Esta parte des

cuidada por los profesores obstaculiza que el alumno vaya más allá de la ayuda 

que le pueda proporcionar los docentes, de repetirle lo que ya sabe, en cambio si 

se convirtiera en una ayuda en donde orientara y profundizara sus conocimientos, 

los alumnos con este tipo de aprendizaje llegarlan a serios por si mismos. 

3.5 RELACION MAESTRO- ALUMNO. 

Dentro del proceso metodológico del trabajo por proyecto, el papel del docente es 

orientar y estimular al intercambio de opiniones dados por los alumnos, tener 

presente en que la negociación de los significados cada alumno tiene su propia 

concepción por lo que deberá tratar de articularlos y darles sentido al tipo de te

m ática abordado en el proyecto. 
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En esta realización del proyecto, el papel de los alumnos es fundamental para la 

planeación general de la misma desde el momento del surgimiento hasta la culmi

nación. Por consiguiente la planeación diaria se desprende de alll, el encargado de 

coordinar y revisar las actividades es el docente, incorporado en ella los bloques 

de juegos y actividades donde su labor es considerada cono gula que orienta y 

promueve una interacción grupal que tienda hacia el desarrollo de la creativi

dad e iniciativa del niflo, escuchando guiando sus hipótesis, respuestas y pro

puestas, creando un ambiente que le de seguridad y lo motive a expresarse li

bremente logrando despertar el interés por su propio trabajo. 86 

Si analizamos esta concepción del papel del docente en la relación que establece 

con sus alumnos, debe de haber respeto hacia el conocimiento de los alumnos un 

trato igual para todos; esto implica tener un conocimiento infantil propia de esta 

edad tanto en lo biológico y psicológico que le permita entender y orientar las 

ideas de los alumnos, asl como de sus comportamientos, creando además un am

biente de confianza y seguridad en cada uno de ellos. 

En el bloque particular que nos ocupa sobre valores tradidones y costumbres, 

el maestro motivara a que los niFios conozcan y reconozcan recreen y participen 

811 SEP. DGEI: Programa de Edumc/6n Pree!!colar tndJ.gtma. p 30. 
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en las actividades que propician su identificación con el grupo social al que 

pertenecen 87
• Para lograr tal propósito es necesario qne el docente asuma su papel 

como sujeto perteneciente a un grupo indlgena, es decir que reconozca su identi

dad como individuo diferenciado de la sociedad mayoritaria y valore la cultura 

propia, esto ayudara a guiar y a propiciar en sus alumnos conocimientos, habili

dades y aptitudes que favorezcan a recrear al grupo cultural y lingülstico al que 

pertenecen. 

Por esa razón no podemos reducir el papel del docente preescolar indlgena a pla

nificar y repetir conocimientos que los nifios ya saben, pero si partir de los mis

mos en consecuencia la relación que establezca con sus alumnos tendrá a tomar 

en cuenta sus condiciones culturales y sociales, esto le permitirá comprender la 

forma de construir sus aprendizajes en el medio ambiente donde se desenvuelve. 

Desde la perspectiva vigoskiana la influencia que ejerce la estructura social en el 

desarrollo del individuo, aparece dos veces primero a nivel social, y mds tarde a 

nivel individual: primero entre personas (interpersonal) y después en el interior 

del propio niFI.o (intrapsicologico). Esto puede aplicarse igualmente a la aten-

., Ibldem. p. 59 
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ción voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las 

fUnciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos. 88 

Parece pertinente el planteamiento, de la interacción social del niJ!o y de la in

fluencia que sobre éste ejerce. En el caso de los niJ!os mixes, muchos de los 

aprendizajes aprendidos en su medio social y natural son expresados en el aula 

escolar, como lo expuesto en la siguiente situación didáctica: 

Mira: ¿Qui~n quiere pasar aqul adelante para platicar lo que hizo? 

Alumno: Pollo, gallina, con sus hijos y huevo. 

Mtra: ¿Para qué sirve el huevo? 

Alumnos: Para que la gallina los caliente, para comer. 

Alumno: Para pasar el huevo a una persona. 

Mtra: Si no pisa el gallo a la gallina ¿pondrá huevo? 

Alumnos:No,no 

Mtra: Todos los huevos que se pone a la gallina cuando sé hecha. ¿Creen que 

todos los pollitos van a nacer? 

Alumno: Uno por uno. 

Alumno: Algunos se ponen como agua y no nace el pollito. 

118 Vigotaki. Citado en Cluldemo de Pedagogla. p. 142. 
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Alumno: Los que no quieren nacer mi mamá los ayuda a salir. 89 

En estas intervenciones de los alumnos, hay cuestiones importantes a resaltar, 

primero cuando la maestra pregunta, ¿para qué sirve el huevo? Y un alumno 

contesta: para pasar el huevo a una persona, en este momento el alumno esta ex

presando parte del conocimiento cultural de su entorno, agregando que cualquier 

persona lo puede hacer, además del curandero. 

El conocimiento expresado por el alumno es aprendido en el contexto familiar 

cultural de su entorno ya que observa y analiza el significado de pasar el huevo a 

una persona y ve que lo puede hacer una persona aunque no sea precisamente un 

curandero, porque se da cuenta cuando alguno de la familia se enferma de ca

lentura o tienen malestar, a la mamá u otro familiar lo cura pasando el huevo por 

todo el cuerpo sin necesidad de asistir a un curandero. 

La afirmación realizada por el nillo es m u y cierto porque dentro de la cultura mi

xe muchas veces cuando no se tiene a la mano un curandero, las mismas madres 

de familia se encargan de curarlo lo que es importante destacar, es que son reali

zada por la mujer y no por el hombre, esta situación se debe a que son ellas quie

nes están más tiempo con sus hijos y ven cuando se enferman sus hijos y no van 

89 Reglotro de oulL OS-03-98. 
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a esperar hasta que llegue el esposo para curarlo por lo tanto son las mamás quie

nes utilizan sus conocimientos curativos. 

Esta asociación de ideas, permite al nillo, tener primero una regulación interpsi

cológica del conocimiento adquirido con los adultos, transformándose progresi

vamente en algo que puede hacer o conocer por sl mismo, llamada para Vigotski, 

regulación intrapsicológica, porque ya es capaz de asociar e interpretar desde su 

propio pensamiento sin la ayuda de los otros, como cuando afmna: algunos se 

ponen como agua y no nacen los pollitos, o cuando expresa lo que se puede ha

cer cuando los pollitos no quieren nacer, poniendo en práctica so forma de razo

namiento y que hacer cuando se presenta estos casos. 

El desarrollo cultural del nillo, adquiridos primero a nivel social y más tarde a ni

vel individual, es precisamente lo que caracterizan a cualquier ser humano, de

pendiendo de la cultura donde se desenvuelven, en el caso de los nillos m ixes 

este proceso de apropiación se expresa de forma natural y espontánea y muchos 

de estos aprendizajes se quedan en simples comentarios por parte de las docentes. 

Con esta situación la profesora hubiera aprovechado para trabajar el bloque de 

valores tradiciones y costumbres porque fue en un momento propicio para de

cirle a los nifios la importancia de preservar las formas curativas de su pueblo 
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donde muchas veces no se cuentan con médicos; además cuando se limitó la pro

fesora a contestar que solamente los curanderos podfan hacerlo, el nifio tuvo en 

esos momentos confusiones porque el sabe y lo ha visto que puede hacerlo su 

mamá o algunos de sus familiares, lo que no le explicó la profesora a los niftos 

fue el comentario hecho al termino de la clase, de que si puede hacerlo cualquier 

persona siempre y cuando tenga la m ano fria. 

Este comentario que paso desapercibido por la profesora tiene mucha importan

cia en el proceso de construcción y reconstrucción de sus aprendizajes previos 

con la información nueva, que permiten profundizar nuevos conceptos y enri

quecer su lengua materna, además de construir aprendizajes significativos y rom

per con la forma equivocada de recuperar los conocimientos de los nifios solo 

para comen tarJo. 

Una de las cuestiones que puede estar influyendo en dejar desapercibido ciertas 

manifestaciones culturales de los alumnos, es por el contexto mismo de la do

cente al pertenecer al mismo grupo cultural no considera volver ampliar el tema si 

los nifios lo viven, únicamente es recordárselos o saber si lo saben, con ello pien

sa que se cumple con ·el propósito del bloque, vivir la cotidianidad en donde se 

desenvuelve los alumnos, muchas veces no permite cuestionar la realidad y no ve 
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la necesidad de problem atizarlo o de encontrarle otro sentido de aprendizaje, de

sempefiando los alumnos solo el papel de comentar y proponer temas. 

Porque tal parece ser únicamente gula el conocimiento ya conocido por los alum

nos y no se da un aprendizl!je compartido entre maestro y alumno y entre iguales 

como manifiesta Cesar Coll, es importante no contemplar la construcción del 

conocimiento en la escuela como un proceso de construcción individual del 

alumno, sino mds bien como un proceso de construcción compartido por profe

sores y alumnos en torno a unos saberes o formas culturales preexistentes en 

cierto modo al propio proceso de construcción. 90 

Esto lleva a mirar al docente el contexto donde se desenvuelve Jos educandos ya 

que alll construyen sus significados, a través de interactuar y darle sentido desde 

su propia lógica los objetos y acontecimientos que viven en un proceso perm a

u ente de comprender el medio en que se desenvuelven; entender asila lógica de 

construcción del aprendizaje permitirá al docente disefiar estrategias didácticas, 

donde el nifio pueda asimilar y acomodar nuevos significados del objeto de 

aprendizaje, con sus conocimientos previos dando paso a compartir y a negociar 

sus aprendizajes con sus iguales con el propio maestro y como resultado la cons-

510 Coll,Cesar. Op. Cil P. 32 
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trucción de aprendizajes significados y además el enriquecimiento de la lengua 

oral (materna) como elemento fundamental para expresar ideas y conocimientos 

del nifio de edad preescolar. 

3.6 RELACION ALUMNO- ALUMNO. 

Dentro del trabajo por proyecto, la participación de los nifios con sus iguales, es 

parte fundamental para llegar a un acuerdo a través de propuestas de actividades 

a realizar sobre la temática abordada; permitiendo confrontar sus opiniones con 

argumentos. 

Estas ideas de los niflos no se deben al azar, sino que se relacionan con lo que 

conocen y con las caracterlsticas y capacidades de su pensamiento, esto es, las 

ideas que un niflo expresa implican un cierto conocimiento sobre como son y su

ceden las cosas y un fUncionamiento intelectual determinado, una forma de ra

zonar que no solo aflicta a un concepto particular sino a otros conceptos rela

cionados con él. 91 

La construcción de los significados, tiene pues que ver con su propia experiencia 

en un interactuar de sus conocimientos con sus iguales, por ejemplo cuando pa-

91 Cubero, Rocfo. Como trabajar con la kka de los nmos. p. lO 
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san a exponerlo que hicieron, están compartiendo parte de cierto aprendizajes 

construidos en su medio social donde se desenvuelven, a la vez permite negociar 

ciertos significados y realizar la acomodación nuevos aprendizajes. Al docente le 

da posibilidad de saber que tanto sabe del tema los nillos ya que los propios ni

llos deciden basta donde abarcar con la temática y le dé pauta para incorporar 

aquellos conocüuientos desconocidos para el alumno. 

Además la relación del alumno con sus iguales incide de forma decisiva sobre 

aspectos tales como el proceso de socialización en general, la adquisición de 

competencias y de destrezas el control de los impulsos agresivos, el grado de 

adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la relati

vización progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración e incluso el 

rendimiento escolar. 92 

Además de la concepción realizada por Cesar Col! es importante destacar la in

fluencia que ejerce la naturaleza del grupo al cual pertenecen los alumnos, ya que 

la cultura esta presente en sus comportamientos, tanto en la forma de relacionarse 

con sus iguales asl como la conducta que adoptan para expresar sus ideas, apren

didas en el seno familiar y en el contexto comunitario en que se encuentran m

mersos. 

91 Con, Cesar. Op. cit p. 84. 
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Unas de las manifestaciones de relación entre iguales que aun se ve muy marcado 

es la división de sexo, entre los nifios mixes, fomentado por los adultos, como los 

ejemplos planteados en el capitulo uno del apartado (1.2) esta concepción y for-

m a de comportamiento es apropiada por los nifios de forma natural por la inte-

racción misma donde convive con los adultos, desde la propia casa en las reunio-

nes o fiestas. 

Estas manifestaciones se hacen presentes en el salón de clases, cuando la profeso-

ralos organiza por equipos de trabajo, para que realicen una comparación de las 

similitudes y diferencias entre patos y pollos, preguntando a sus alumnos. 

Mtra: ¿Cómo quieren trabajar ahora, por equipos o só/itos? 
Alumnos: Por equipo. 

Mtra: Por equipo de cuatro, van a trabajar con una lámina y lo van exponer. 
- Haber Ricardo ¿con quién quieres trabajar? 
Ricardo: Con Roberto, Julio y Cristian. 

Mtra: Haber Mayra. 

Mayra: Con Lucero, Viry y Diana 

Mtra: Haber Abelardo. 

Abe/ardo: Con Habram, Enrique y Salvador. 
Mtra: Haber Meche. 

Meche: Elizabeth, Ana, Roxana. 93 

PJ Resistro de aula. 03-03-98, 
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Este registro da cuenta de la actitud que asumieron Jos nifios, cuando se les dio la 

libertad que ellos se eligieran para conformar los equipos, quedando reunidos por 

sexo, otro equipo se conformó de tres, a ellos ya no se les preguntaron con quie

nes querlan trabajar sino la profesora les dijo: haber los que quedaron, hagan un 

equipo, curiosamente este equipo quedo integrado por una nifia y dos nifios. 

Esta explicación del comportamiento de Jos alumnos es por el contexto mismo 

donde se desenvuelven, es que en la mayorla de las comunidades mixes, los 

adultos cuando asisten a una reunión o fiesta se sientan por sexo, además los ni

fios se les prohibe jugar con los de su sexo opuesto, hasta entre ellos mismos se 

aconsejan que no deben de jugar con las nifias (os). 

La manifestación cultural presentada por Jos alumnos es parte de la forma de or~ 

ganizarse las comunidades mixes, además dentro del programa de educación pre

escolar indlgena y especlficrunente en el bloque de valores tradiciones y col

tumbres, pretenden que se desarrolle este aspecto de la forma de organizarse los 

pueblos indlgenas dependiendo de cada contexto donde se encuentre inmerso el 

docente con sus alumnos. Pero tendrla que tenerse presente que tan importante es 

fortalecer ciertas manifestaciones culturales o como hay que recuperarlos para no 

realizar una ruptura violenta del conocimiento y comportamiento cultural de los 

alumnos. 
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También se pudo observar como el equipo conformado por los dos niños y una 

nilla, trabajaron mejor y de forma coordinada la actividad asignada por la profe

sora en comparación con los demás equipos, del mismo sexo, porque intercam

biaron puntos de vista, hubo un respeto entre ambos, algunas sugerencias hechas 

por lanilla, los nillos lo tomaron en cuenta. Mientras en los otros equipos se de

dicaron a dibujar cada quien la parte que hablan pegado de la hoja, de tal forma 

que sus dibujos quedaron de acuerdo como estaban sentado (unos de cabeza, 

otros de lado), no hubo intercambio de puntos de vista, cada uno se interna( izó 

en su actividad y cuando se hablaban era para hacerse maldades. 

Es en estas situaciones es donde el docente debe estar recuperando algunas for

mas de comportamiento adquiridos en el contexto comunitario, ya que al no re

cuperarlo dentro del aula se estarla rompiendo con la costumbre de los nifios, sin 

embargo explicarles que existen otras formas de organizarse para abordar cierta 

actividad, en donde no únicamente se puede trabajar con los del propio sexo, a 

fm de comprender que no afecta ni cambia en nada su práctica cultural más bien 

la enriquece cou nuevas formas de realizar una actividad. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de todo el proceso de construcción del trabajo de investigación docu

mental y de campo realizado para profundizar y dar cuenta de una realidad coti

diana del trabajo pedagógico que se desarrolla en el nivel preescolar fue necesario 

indagar sobre el principio en la cual está sustentado el programa de educación 

preescolar para zonas indlgenas. 

Esta parte fundamental del trabajo documental amplio la posibilidad de entender 

el programa, asl como la concepción globalizadora que sustenta la metodologla 

por proyecto, permitiendo analizar el sentido de incorporar los diferentes bloques 

de juegos y actividades en el trabajo por proyecto, de dar un conocimiento global 

al educando y no parcializado, porque el nillo de esta edad ve de forma total las 

cosas y consecuentemente su desarrollo flsico, afectivo, intelectual y social debe 

darse de manera integral, permitiendo al sujeto desarrollar sus potencialidades, 

habilidades y destrezas en la construcción de nuevos aprendizajes. 

Sin embargo esta concepción globalizadora retomado en el trabajo por proyecto 

para dar sentido a todo el proceso metodológico aun no es claro en la mayorla de 

los docentes del nivel preescolar de esta zona escolar. Esto se pudo constatar du-
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rante las observaciones realizados con algunos docentes del nivel y en vez de ella, 

se manifiestan el poco entendimiento del trabaJo por proyecto. 

En la operatividad del trabajo por proyecto, referido a los tres m o m en tos de la 

planeación (el surgimiento, la elección y la planeación general del proyecto), aun 

se sigue, quedando en las dos primeras etapas, (elección del tema y la elaboración 

del friso), y a partir de aqui en vez de realizar la planeación general y diaria, los 

docentes se basan únicamente lo planteado por los nifios convirtiéndolos en acti

vidades para el dia siguiente, mientras que la otra parte fundamental de la planea

ción general del proyecto, se descuida dando como consecuencia que no existe 

incorporación de los bloques de juegos y actividades en el desarrollo del tema 

abordado en el proyecto y por consiguiente el bloque de valores, trodldones y 

costumbres del grupo étnico no es recuperado para ser fortalecido. 

La falta de una planeación general y diaria del trabajo por proyecto abordado con 

los alumnos, hace a los docentes caer en una rutina de las actividades realizadas 

por los educandos, donde lo que más se fomenta es el recortado, el dibujo y/o el 

m o deJado; esta rutina de trabajo dentro del aula también se le atribuye a la falta de 

áreas de trabajo, y en donde lo hay no se cuenta con los suficientes materiales. 
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Desconociendo por lo tanto las implicaciones de aprendizajes que conlleva la 

propuesta del programa de educación preescolar para zonas indigenas, pero tam

bién se debe al mismo programa donde se plantea de una forma muy general, los 

propósitos de cada bloque, dando la oportunidad de que los mismos docentes en

riquezca cada propósito dependiendo del contexto donde se encuentren inmersos. 

Sin embargo la formación académica de los docentes no les permite ampliar y 

cuestionar lo expuesto por el programa, ya que esta trayectoria académica a sido 

muy limitada por las condiciones geográficas y falta de oportunidad, muchos de 

ellos se han quedado rezagados como su muestra en tabla del capitulo uno, otros 

más han tenido que estudiar a distancia o semiescolarizado, contando con una 

formación discontinua, que no les permite enfrentar y plantear nuevas alternati

vas a las diversas propuestas del programa, sino esperan que le digan como ha

cerlo, como con el programa anterior donde trala las actividades les facilitaba su 

trabajo pedagógico. 

Pero es importante destacar que a pesar de estas confusiones y problemáticas que 

atraviesan las docentes existe disposición por romper con los planteamientos 

educativos pasados y algunos de esos principios se siguen poniendo en práctica. 

Pues a través de los cursos, se han dado a la tarea de indagar y analizar la meto-
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do logia del trabajo por proyecto planteado 11or el programa, Jo que se puede re

saltar es la disponibilidad e iniciativas, por realizar grupos trabajos para llevar 

acabo un análisis del programa y compartir sus experiencias, aunque algunos do

centes siguen con la idea de asistir a estos cursos, para que le digan como ponerlo 

en práctica con sus alumnos. 

Por lo tanto la tarea del encargado de la mesa técnica, es de ir encaminando hacia 

la reflexión de este planteamiento metodológico, siendo importante que parta de 

estas confusiones de Jos docentes, y oriente la propuesta de trabajo planteado con 

Jos educandos, para llegar a entender hacia donde nos conduce el trabajo meto

dológico y que pretende fomentar y desarrollar en Jos nif!os en edad preescolar, 

en cuando al tipo de sujeto a formar y el para que de la naturaleza de su plantea

miento de un conocim ieuto globalizador. 

Por eso es necesario analizar la propuesta del programa de educación preescolar 

para zonas indígenas, porque los docentes tienen limitan tes en cuanto a entender 

los principios teóricos, didácticos que presenta el trabajo por proyecto, además de 

la reflexión se requiere un análisis exhaustivo de los principios globalizadores de 

la ensefianza (PEPZI); profundizar este aspecto ayudará al docente a entender 

porque los bloques de juegos y actividades propuestos dentro del programa, se 
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trabajan de forma global ya que entorno a esta ensefianza globalizadora los blo

ques cobran relevancia cuando se trabaja de una forma integral. 

Y de esta manera vean las docentes si en realidad algunas de las sugerencias del 

programa se pueden adaptar al medio donde realizan su práctica cotidiana ya que 

como se sabe no todo lo que plantea un programa se puede llevar acabo tal como 

se propone, por eso es importante que los profesores hagan una reflexión de su 

quehacer educativo. 

El caso especifico del bloque de valores, tradiciones y costumbres del grupo 

étnico, las docentes no le han encontrado el sentido del para que y del porque in

corporar este bloque en el trabajo por proyecto, siendo muy cotidiano para ellos y 

dan por hecho de que los nillos saben lo que pasa en su entorno, también se debe 

a la aculturación de los docentes fomentado por las diferentes instituciones edu

cativa formadoras por la cual pasaron y optan por dar valorar a la llamada cultura 

mayoritaria, también los mismos padres exigen a los docentes que se enseJie la 

lengua espaJiola, el aprenderlo es sinónimo de mejores oportunidades de trabajo 

y mejores condiciones de vida. 
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Los padres manifiestan que a sus hijos se les hablen en español, porque la lengua 

mixe ya no es necesaria fomentarla en el aula, sin embargo al retomar las suge

rencias de los padres de familia, las consecuencias lo sufren los nifios, donde al

gunos no entienden el español y por lo tanto no comprenden los mensajes que se 

don dentro del aula escolar y esto ocasiona que algunos nUlos no puedan realizar 

la actividad propuesta por el docente, entendiéndose como un problema de 

aprendiz!!Je 

Por eso el nifio se esfuerza más por aprender el español, desplazando su lengua 

materna y en consecuencia va provocando en los nUlos graves conflictos de 

identidad. Es aqul donde radica la importancia de que los profesores entiendan y 

comprendan el planteamiento del bloque de valores, tradiciones y costumbres 

del grupo étnico, ya que en sus apartados sefiala la importancia de incorporar en 

el trabajo por proyecto, la lengua, como un elemento de identidad del nUlo in di

gen a, a través de ella manifiesta y expresa su conocimiento del mundo que lo ro

dea, as! como sus valores, tradiciones y costumbres, por lo que se pretende con 

ello fortalecer y recrear la identidad del educando. 

Pero de acuerdo a la realidad analizada la lengua materna delnifio, es utilizada en 

el aula únicamente para dar indicaciones de trabajo, más no como un elemento 
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cultural para adquirir nuevas competencias lingOisticas, donde por su edad el ni

ño esta en un proceso de adquisición de nuevos elementos de su estructura lin

glllstica, a través del contacto con los adultos, de sus padres y demás familiares y 

por el grupo de iguales con quienes comparte sus juegos. 

La actividad lúdicas también es un elemento que los docentes de educación pre

escolar deben trabajar no como una actividad de entretenimiento, sino como un 

medio para desarrollar sus potencialidades intelectuales ya que conforman un pa

pel fundamental en la formación de su personalidad, manifiestan además la espe

cificidad de una cultura determinada. 

A todas estas referencias podemos concluir que entran en juego varios factores 

que limitan el trabajo del docente en el aula y fuera de ella, empezando desde el 

perfil académico con que cuentan cu.ando ingresan a la docencia, esta poca tra

yectoria formativa no ayuda a cuestionar su práctica, además los que cuentan con 

años de experiencia han rutinizado su práctica sin hacer un análisis y transforma

ción de su quehacer educativo, están muchas veces esperando los cursos imparti

dos por la mesa técnica. 



Sin embargo ya se ven iniciativas de algunos docentes de inducir a los demás a 

problematizar su práctica educativa, pero aun hay resistencia en los profesores 

con más antigüedad en el servicio, es dificil romper con ciertos esquemas de tra

bajo, como de la formación misma en la cuál fueron educados, esto es palpable 

dentro de su práctica, porque algunos aun siguen recuperando y reproduciendo 

formas de ensefianza por la cual ellos pasaron. 

Ocasionando serias confusiones y poca claridad del trabajo metodológico por 

proyecto que se realiza en el nivel preescolar, al no haber un cuestionamiento del 

proceso metodológico para la construcción del proyecto, hace su labor sin un 

propósito claro ni de lo que se pretende transformar en el nifio y por consiguiente 

poco se fortalecen los bloques de juegos y actividades propuestos por el progra

ma. 

Aunado a la aculturacióu que vive el docente no perm ile valorar y enriquecer la 

cultura del nillo mixe, por lo tanto se descuida el bloque de valores tradiciones y 

coatumbJ•es del grupo étnico mlxe aunque se reconozca como un sujeto diferen

ciado de los demás, no encuentra de que forma fomentar el bloque. Por todo este 

proceso que vive el docente incide de forma directa o indirecta en su quehacer 

educativo. 
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El trabajo elaborado penn ite tener un referente amplio y directo con los actores 

involucrados en la educación preescolar (programa, maestro, alumno, padres de 

familia y comunidad), considerando un aporte muy importante para la zona es

colar 883, en donde se realizó el estudio por tratarse de una particularidad poca 

estudiada en ese contexto geográfico. 

El trabajo refleja parte de la realidad cotidiana donde se desenvuelve el nillo mi

xe, tanto en su seno familiar, comunidad y la escuela preescolar indlgena donde 

asiste (como la primera institución sistematizada por la cual pasa). A partir de es

tas referencias el docente le permite tener una visión amplia con que nifios esta 

tratando y como puede orientar su práctica b~o un proceso metodológico como 

el trabajo por proyectos. 

Sin embargo no es suficiente conocer el contexto y al nulo se necesita tener una 

formación que le permita cuestionar y problematizar lo realizado dentro del aula y 

fuera de ella, por lo que se requiere tener conocimientos amplios de la pedagogla 

y psicologla infantil por la cual atraviesa el nillo de esta edad, además de recono

cerse como sujeto. diferenciado de los demás. 
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El programa mismo tiene sus lim itantes en este contexto por la formación reque

rida para entender y dar sentido a la propuesta del trabajo metodológico desde 

una concepción globalizadora asl como de no prever la necesidad de trabajar con 

grupos heterogéneos de distintas edades y la forma de organización propia que 

tiene educación preescolar indlgena. 
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SUGERENCIAS 

Una forma de recuperar y reforzar la identidad del nifio indlgena dentro del tra

bajo por proyecto es tener como punto de partida, el bloque de valores, tradi

ciones y costumbres del grupo étnico, si se inicia desde este bloque la mayor 

parte de las actividades girara en ella, al igual que Jos demás bloques. Por ejem

plo: Si sé esta tratando el tema "celebremos la fiesta de nuestro pueblo". 

Después de previa antbientación y el interés mostrado por los nillos sobre cues

tiones de fiesta de su pueblo o de cualquier otro acontecimiento social, el docente 

da la iniciativa para que los alumnos mencionen los objetos para la fiesta, asl co

mo se van a organizar, si los alumnos no recuerdan todo lo que se necesita, in

vestigaran con sus padres y demás familiares la forma de organizar la fiesta den

tro del aula invitar a los padres a participar en su realización, a través de una es

cenificación, cada integrante caracterizara a un personaje, de tal forma que los ni

ilos internalizen su papel. 

Los niilos pueden modelar con lodo los utensilios que se ocupa en la fiesta con 

esta parte del trabajo estarlamos trabajando con el bloque de juegos y activida

des de sensibilidad y expresión artistlca, en los siguientes dlas se puede conti-
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nuar con la planeación diaria, dándole continuidad al proyecto, dentro del bloque 

de matemáticas, observar los utensilios elaborados, en cuanto a su forma, lama. 

llo, realizar en cada uno de estos aspectos la seriación, su conteo. 

En el bloque de naturaleza, comentar sobre la importancia que tiene preservar el 

medio ambiente, as! como la naturaleza, lo que se debe de hacer al termino de 

una fiesta, como es recolectar la basura, limpiar el lugar, si se utiliza la tierra, sa

carlos en lugares adecuados donde haya suficiente espacio, reflexionar acerca de 

la forma en que se contamina el suelo. 

Dentro del bloque de lenguaje, comentar si la fiesta del pueblo se parece al del 

pueblo vecino, comenten sobre que les pareció la organización sino falto algún 

detalle, que personajes intervinieron; el docente puede reforzar la celebración po

niéndole nombre a todos los objetos utilizados para que los nifto~ se familiaricen 

con las letras, aqul podemos recrear y fortalecer la lengua materna, además de 

leerles algún cuento o leyenda referente a las fiestas, para desarrollar en el nifto su 

imaginación, también puede ir introduciendo a los nifios a la investigación, con 

tareas pequeñas como preguntarle a sus papás si aun la fiesta que se celebra guar

da relación con la forma de celebrarlos ahora, y cuales fiestas se han perdido, a 

qué se deben. 
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Esto ayudara al nifio m ixe a ~onocer parte de su historia ~o m o sujeto de la ~ultura 

a la cual perlene~e. fortaleciendo la apropiación de nuevos elementos lingillsticos 

en su lengua materna, por consiguiente se estará trabajando con el bloque de 

juegos y acllvldades de valores, tradidones y costumbres del grupo étnico ml

xe, y englobando asl los diferentes bloques planteados por el programa, además 

de hacer que el edu~ando perciba el conocimiento no ~omo único ni total, y que 

una sola acción puede desencadenar varias ac~iones además de nuevos conocí

m ientos. 

En el apartado de la rela~ión maestro- metodologia contemplado en el capítulo 

tres se da un ejemplo, sobre la elaboración de un proye~to, titulado''conozcamos 

la vida del pollo", sin embargo durante todo el proceso, no hubo fortalecimiento 

ni profundización del tema, únicamente se quedo en la recuperación del conocí

miento previo de los educandos que por un lado es la fmalidad de la metodolo

gla, sin embargo la intención del trabajo por proyecto es ir más allá de su cono

cimiento del nifio, haciéndolo más abstracto para mantener el interés del educan

do. 

Sugiriendo que dentro de su planeación general del proyecto realizado por la do

cente, registre las actividades a desarrollar, a través diferentes estrategias como es 
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el caso de la utilización del mapa conceptual, porque permite racionalizar de m a-

nera concreta aquellos conceptos centrales de la temática abordada. Partiendo de 

este proceso de organización de contenidos, se toman en cuenta los conocimien-

tos previos que maneja el educando incorporando nuevos conceptos que se reJa-

cionan con el tema, a través de organizadores previos mediante u u listado de tér-

minos como el que a continuación se describe. 

TERMINO S QUE YA CONOCE TERMINOS NUEVOS A INCORPORAR 
LOS ALUMNOS. EN ESTE PROYECTO. 

• Pollo. • Fecundación. 

• Huevo. • Crecim ien lo. 

• Color de huevo. • Forma del huevo. 

• Alimentación. • Yema. 

• Gallo. • Clara. 

• Gallina. • Gallina de rancho y de granja. 

• Estructura interna del pollo . 

Con esta lista de término que el niño ya conoce y con lo que le falta conocer 

permite ubicar al docente, sobre el nivel de conocimiento que se tiene del tema 

abordado, a la vez permitirá ir de los conocimientos previos a lo más abstracto 

para no quedarse únicamente en la recuperación del conocimiento del educando, 

a partir de aquí se puede dar uso de las secuencias temporales, ayudando a cono-

cer según el orden en que suceden las cosas, en el caso del proyecto conozcamos 

la vida de los pollos, se puede incluir que proceso de reproducción tienen no 
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aquello que el nifio ya conoce. sino adentrarlo a un conocimiento nuevo donde se 

analice las partes de los elementos que están presentes dentro de la temática abor

dada. 

De alllla importancia de realizar una lista de términos del proyecto abordado co

mo el cuadro que aparece en la pagina anterior. a partir de recuperar los conoci

mientos del educando, del conocimiento que tiene sobre el cómo se reproducen 

los pollos. que comen. incluso basta cuantos dlas necesita estar la gallina echada 

para que nazcan los pollitos. donde duermen; no es suficiente para ampliar y for

talecer los conocimientos del educando, esto nos ayudara para darles a conocer 

nuevos elementos que no están precisamente dentro de su entorno. 

A través de trabajar con mapas conceptuales de forma ilustrativa. permite al nillo 

tener una idea global del proceso de reproducción de los pollos. porque se va 

describiendo de un amanera coherente y secuencial de lodo el proceso por la cual 

a traviesa la vida de los pollos. permite al nillo visualizar y entender un proceso 

de aprendizaje más abstracto, porque se pueden incluir nuevas técnicas de organi

zación de contenidos. donde estarlan presente los diagramas conceptuales. cua

dros sinópticos y la secuencia temporal par darle sentido a todo el proceso del 

trabajo desarrollado. 
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La sugerencia es para trabajarlo de manera ilustrativa, como una de las formas de 

organizar el contenido en la aplicación de un proyecto, bajo la estructura de un 

mapa conceptual, esta quedarfa de la siguiente manera: 

APAREAMIENTO. 

Partiendo de la ilustración del apareamiento del gallo y la gallina, se le explica al 

nifio que da como resultado la fecundación de los huevos listo para ser incubados 
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es importante considerar el conocimiento vivencia! que tienen sobre este primer 

proceso. 

Continuando con la explicación se da a conocer al niño que no todos los huevos 

son fértiles para la incubación, por ello se tiene que seleccionar primero antes de 

que la gallina se hecbe. 

INCUBACION 
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En la siguiente ilustración para no quedarse en lo que el niño ya conoce, incluso 

ya saben la mayoría cuanto tiempo dura el proceso de incubación, por lo tanto se 

busca que tengan una abstracción de esos conocimientos y se surgiere que se den 

a conocer los diferentes cambios que sufren los huevos durante el periodo de in-

cubación, resaltando los cambios, siendo uecesaria la ayuda de una gráfica donde 

se muestre los cambios ocurridos en las diferentes fases, que dando de la si-

gu ien te manera: 

PROCESO DE JNCUBACJON 

INCUBACION DE UN POllO 

!( Jí 
i 
', 

--> 
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Al finalizar esta etapa, se plantean algunas preguntas intercaladas sobre: el color, 

tamaño, alimentación, crecimiento, cambios flsicos y biológicos que presentan los 

pollos. 

Siguiendo con esta lógica de construcción del conocimiento y para no quedarse 

en la descripción flsica, se da conocer la estructura interna del pollo y al mismo 

tiempo se explican las funciones de cada órgano iuterno, apoyándose con alguna 

ilustración como se muestra en la siguiente página: 
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ESQUELETO DEL POLLO 

. ' 
' . .. 

'1 

Posteriormente a través de preguntas intercaladas se les invita a los niños a refle-

xionar sobre la utilidad y los diferentes beneficios que proporciona el pollo den-

tro de su medio sociocultural, asf como también hablar de los diferentes platillos 

que se pueden preparar con esta ave de corral partiendo de algunas comidas tfpi-
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casque se elaboran en su comunidad y luego investigar como se preparan en 

otros contextos. 

HUEVO ES1REU.ADO Y POLW ROSTIZADO . 

. ,_ 

Y para que el conocimiento no se quede en el contexto inmediato del educando, 

se da conocer otros beneficios que se pueden obtener a través de procesamientos 

industriales, tales como la obtención de shampo, crema, gelatina, consomé, coji-

nes, entre otros productos; y al mismo tiem¡lo concientizar a los nilios sobre el 
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cuidado de esta ave de corral, que nos proporciona grandes beneficios tanto para 

nuestro organismo así como de la obtención de diversos y variados productos. 

---·--------
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SUGERENCIAS PARA SER TRABAJADO EN LOS DIFERENTES BLOQUES. 

• Unas de las primeras sugerencias para los docentes, es tener claro el propósito 

que se persigue cou el proyecto emprendido, lo cual ayudara para realizar la 

planeación general y en consecuencia su planeación diaria en donde contem

plara los bloques de juegos y actividades, dependiendo de la actividad planea

da para el dla. 

• Si se parte con el proyecto del "proceso de reproducción del pollo", se esta 

iniciando con el bloque de juegos y actividades de relación con la naturale

za, donde el propósito es establecer una interacción estrecha con su ámbito 

natural, por ello es necesario partir de su contexto natural y social para fortale

cer aquellos conocimientos previos adquiridos en estos medios, tanto eu su 

familia, con sus iguales y a la comunidad misma. 

• Con el bloque de juegos y actividades de sensibilidad de expresión artística, 

puede ser abordado a partir de que cambios flsicos y biológicos atraviesa el 

pollo en su proceso de reproducción, a través de representaciones con activi

dades manuales de modelado con plastilinao lodo, construyendo, el gallo, ga

llina, pollitos, corrales, etc. Expresando por medio de actividades teatrales los 

comportamientos y ruidos que emiten los pollos y actividades libres referentes 

al tema (utilizando los materiales de las áreas de trabajo). 
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o Con el bloque de juegos y actividades de matemáticas, el docente puede au

xiliarse de este material para acercar a los educandos a identificar sobre la se

riación deltamaJio de los pollos, la forma de los huevos, conteo de los pollos, 

por su color, cuantas patas tiene, ojos, pico, realizar clasificaciones por su co

lor, tamaJio y textura. 

• En el bloque de juegos y actividades de pslcomotrlcldad, se puede trabajar 

mediante juegos relacionados con la forma de caminar, volar, correr, comer, 

imitando asl cada uno de sus gestos, a través de rondas y juegos organizados 

relacionados con el tema. 

• Referente al bloque de juegos y actividades relacionadas con el lenguaje, se 

parte del lenguaje oral del nülo, donde relate, narre y describa sus experiencias 

desde sus concepciones particulares, asl como la recreación de nuevos con

ceptos adquiridos durante el trabajo por proyecto, previantente establecidos en 

los organizadores previos. Relacionar sus propias concepciones con los nue

vos incorporados, permitirá tener al educando un conocimiento significativo y 

articulado, a partir de la construcción de su propio conocimiento con el objeto 

de conocimiento. 

• En el bloque de juegos y actividades sobre valores, tradiciones y costum

bres del grupo étnico, del cual se ocupo este trabajo y retomando el proyecto 

planteado, unas de las formas de recuperar la identidad del nülo mixe, es a 
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través del fortalecimiento de su lengua materna, trabajado como se menciona 

en el apartado del bloque de lenguaJe. La otra forma es recuperar sobre la 

concepción que simboliza para los pueblos mixes el pollo, en diferentes cere

monias rituales, ya sea para un sacrificio o una ofrenda; as! como del huevo 

que en mucha de nuestras culturas indigenas se utiliza como un fm curativo, 

de la cual los nilios han aprendido por haber vivido esa experiencia, ya que 

cuando ellos se enferm.an de calentura o de algún otro mal, sus mamás los lle

van con el curandero del pueblo, esto da pauta que los docentes al momento 

de estar viendo los elementos, puedan ampliar la información a los nilios de la 

importancia de preservar su cultura, reforzando el trabajo del bloque, puede 

invitar al curandero del pueblo para ampliar sobre el significado y el valor que 

le da al huevo y a los pollos. 

• Dentro de las actividades de reforzam ienlo de la temática, están las visitas a las 

casas de algunos de los alumnos para ver en proceso de encubamiento y la 

forma de cuidarlo que le da la duefta, si el curandero no puede ir al salón, se 

puede visitarlo en su casa otra fono a de profundizar el conocim ienlo de los 

nillos es llevar un pollo vivo a la escuela sacrificarlo y analizar cada una de 

sus partes y la función que esta cumple como parle de su organismo. 

o Si existe la posibilidad de ir más lejos se puede preparar una comida llpica del 

lugar con el pollo, con la ayuda de algunas madres de familia, con esto tam-
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bién se estarla fortaleciendo el bloque de juegos y actividades sobre valores, 

tradiciones y costumbres del grupo étnico. 

Propuesta de evaluadóu. 

A través de propiciar un dialogo, los alumnos darán a conocer sus limitantes, lo 

que aprendieron del tema, que les gusto y que no, como se sintieron durante la 

actividad, cual fue la participación de cada uno hubo colaboración por parte de 

cada niJio, entre otras surgirán dependiendo del ambiente. El proceso de la eva-

luación, estará presente en todo momento, dependiendo de los criterios establecí-

dos durante la puesta en marcha del proyecto y al termino, esto permitirá tener 

una visión amplia que tanto de compresión se tienen sobre la temática abordada y 

para volver a plantear conjuntamente nuevas actividades que enriquezcan el con-

tenido del proyecto. 

Esta forma de organización de la temática pretende que el docente rompa, con 

ciertos esquemas de trabajo rutinarios, como es únicamente el recortado, el di

bujo y la recuperación de manera procedimental del conocimiento del educando, 

permiten además tener opciones de integrar diferentes bloques en una misma ac

tividad y tener claro el propósito de formación de nuevas formas de aprendizaje 

del educando en la construcción de sus conocimientos 
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