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PRESENTACIÓN 

Las profesoras que laboran en los Jardines de Nif'los, realizan dla a dla prácticas 

docentes determinadas por ml'.iltiples factores: el contexto histórico-social, que 

comprende aspectos económicos, polfllcos y culturales que influyen directa o 

indirectamente en el quehacer educattvo. El contexto instltucional, es decir, las 

autoridades educaüvas, los lineamientos y normas técnicOiledagógicas, los 

objetivos, el programa, las acciones para capacitar y actualizar al personal 

docente en el ejercicio de sus funciones ya sea en el aula, directivas y de 

supervlSión, para que realicen su trabajo docente de acuerdo a la normatlvidad 

establecida. 

Para que se difunda, se unifique y consolide la normatividad técnico-pedagógica 

en los Jardines de Niftos, se llevan a cabo cursos de capacitación, de 

actualización, asesorías, etc., impartidos por personal de la institución, y en la 

institución. Ce esta manera, la Olreccion de Educación Preescolar es participe de 

tos procesos de formación de tas docentes. 

En mi proceso de formación como educadora, como Apoyo Técnico Pedagógico 

de ta Dirección de Educación Preescolar, y del Sector de Jardines de Ninos 

Xochimilco 1, adquirl la experiencia en la coordinación de grupos de trabajo 

académico con docentes, al tnvestigar, Impartir cursos, orientaciones, asesorlas, 

que me permitieron establecer relaciones pedagógicas con las docentes, compartir 

experiencias, dudas, inquietudes, etcétera. 

En este proceso de compartir la palabra con las docentes que conformaban los 

grupos de trabajo, emergieron aprendizajes, reflexiones sobre la experiencia 

profesional tanto de las docentes con tas que trabajaba, como de mi propia 

práctica, que implicaba la injerencia en tos procesos de formación de mis 

campaneras educadoras, directoras y supervisoras. 



Ingresé a la Umvers1aad Pedagógica Nacional (UPN) umaad 097 D.F. Sur. para 

estudiar la Licenciatura en Educación Preescolar y Educación Primaria Plan 85 

(LEPEP'85). para estar actualizada y poder responder con profesionalismo a la 

responsabilidad que implicaba mi función como Apoyo Técnico Pedagógico. 

Al concluir el úitlmo semestre de ia LEPEP"85. estaba latente ei interés por 

titularme para poder tenninar de manera formal los estudios iniciados. Se convocó 

a profesores y profesoras de Educación Básica. egresados de la licenciatura de la 

Universidad Pedagógica Nacional y Unidades en el D.F. a participar en el 

Programa Emergente de Titulación. 

El seminario coordinado por Héctor Reyes Lara. -Recuperación de la experiencia 

profesional- lo elegí, debido a que su objetivo y contenidos se relacionaban con 

mi práctica docente, as! como. con el proceso de mi formación académica durante 

los estudios de la LEPEP'85. El seminario constituyó un espacio de trabajo 

académico y asesoría permanente que hizo posible la integración del grupo. 

Cabe señatar. que la dinámica de trabajo grupal. se caractenzo por el inrerés. la 

participación y el respeto entre los miembros del grupo. ~a coordinación del 

asesor. facilitó tos procesos de aprendizaje, al proporcionar y propiciar la 

búsqueda de bibliografia. hemerografia. de compartir e intercambiar experiencias. 

de confrontar. de analizar, de reflexionar nuestras prácticas docentes. tanto dentro 

del seminano. como en reuniones ertra clase. en trabajo de grupo y asesoría 

personaiizada. experiencia que ennqueció mi proceso de formación profesional. 

La didáctica crítica fue la linea teórica que oriento el trabajo del grupo. para 

recuperar la expenencia profesional, para hacer un reconocimiento. tanto de la 

docente que reaiiza la práctica. como de la propia práctica docente. y darles su 

lugar en el proceso de investigación. como sujeto-objeto de estudio. 

Esto permfüó entender y vivir experiencias de aprendizaje de manera diferente. es 

decir. constituirse en punto de partida. meaio y fin del proceso de mvesngac1ón 



implica una nueva concepción de la investigación, de la docente, de su práctica. 

Concepción que lleva al análisis y confrontación con teorlas pedagógicas, a la 

vinculación docencia~nvesligación, para llegar a transformar nuestra práctica 

docente en praxts. 

Durante el proceso de trabajo de investigación, fue posible construir una 

Propuesta Didáctica con la finalidad de orientar la formación de las Asesoras

coordinadoras de docentes, para establecer nuevas formas de capacitación, de 

actualización, de asesoñas, dirigidas a las docentes del nivel de Educación 

Preescolar. 



INTRODUCCIÓN 

El ámbito de la Educación Preescolar, constituye el conteicto en el que se ha 

llevado a cabo el presente trabajo. El punto de partida para su construcción es la 
práctica docente y quien la realiza, ambas conSlderadas como el objeto de 
estudio, el objeto a investigar, al sistematizar, analizar y confrontar con la teoría, lo 
específico de la práctica docente como Apoyo Técnico Pedagógico en el Sector de 
Jardines de Niños Xochimilco 1. 

La función de Apoyo Técnico Pedagógico, consistía en brindar capacitación, 
actualización, asesorías, etcétera, a las educadoras, directoras, supervisoras de 
zona y supervisora general de sector, por tanto, tiene que ver con los procesos de 
formación de las docentes. 

Hacer de mi práctica docente mi propio objeto de investigación, incursionar en los 
procesos de autoanélisis, de autorreflexión, de autocrltica me permitió hacer la 

reconstrucción de mi quehacer docente; recuperar las acciones pedagógicas y 
participar en la construcción de una propuesta didéctica para transformar mi 
practica docente en praxis. 

Este trabajo esta constituido por tres fases que dan cuenta del proceso de 
investigación que hizo posible su construcción. Fases que se sistematizaron y 
organizaron en tres capítulos, para su presentación. 

El capitulo uno denominado "Conteicto del centro de trabajo", aquí se encuentran 
dalos que permiten acceder al lugar en donde se llevó a cabo la practica docente 
que se estudia. Limites geogréficos, características históricas, así como, 

actividades económicas, políticas y culturales de la delegación Xochimilco. Otro 
aspecto que se considera es el contexto institucional, se hace una breve reseña 



histórica de la Educación Preescolar. con la finalidad de identificar sus procesos y 

transformaciones como institución que forma parte de la Educación Pública. 

En otro momento. se hace una caracterización dei personal. que integra el sector 

escolar; de ia población infantil, que asiste a los Jardines de Niños; y por último en 

esta fase. se señala la importancia de la relación escuela-comunidad. es decir. la 

trascendencia que tiene el conocer la comunidad en donde se encuentra ubicado 

el plantel educativo, las caracterlsticas históricas, sociales y políticas que la 

identifican. y su relación con el contexto institucional. Lo que constituye un 

diagnóstico que brinda los elementos para comprender los factores que influyen y 

determinan lo común y lo heterogéneo de ias prácticas docentes. 

El capítulo dos "Reconstrucción de mi práctica docente y superación profesional". 

es la fase del proceso de investigación que pone de manifiesto las actividades que 

corno Apoyo Técnico Pedagógico realizaba, así como, la reconstrucción para su 

descripción de las actividades efectuadas durante una semana de trabajo. 

Posteriormente se presentan algunas consideraciones teóricas. de autores como 

Paulo Freire, Enrique Pichon-Riviére, Cart R. Rogers y Henry Girox, que por sus 

aportes a la pedagogía, brindan también los elementos que me llevan a la 

realización de la última parte de esta fase. 'el anáiisis de mi práctica docente·. 

misma que implica la confrontación de la práctica decente con los postulados 

teóricos de tos autores mencionados. Proceso de análisis. que conlleva a ia 

valoración y reconstrucción dei quehacer cotidiano escolar. 

En la fase tres. de este proceso de rescatar, reconocer y reconstruir mi práctica 

docente, se conforma el capltulo tres, en él se presenta la propuesta didáctica 

para ta formación de Asesoras-coordinadoras de docentes de! nivel de Educación 

Preescolar, en la que se plantea el método Investigación-acción corno la estrategia 

para orientar los procesos de formación de formadoras. que permita transformar 

mi práctica docente en praxis, y de esta manera establecer nuevas relaciones 
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pedagógicas, que trasciendan a nueva actitud para facilitar et aprendizaje en los 

procesos de capacitación y actualización de las docentes en ejercicio de sus 

fUnciones. 

La blbllografla y hemerografla consultada que se presenta, sustentan el trabajo 

realizado y constituye parte del proceso de investigación, as! como, parte del 

proceso de mi formación profesional. 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTO DEL CENTRO DE TRABAJO 

1.1. Datos básicos 

El Sector de Jardines de Nil'los Xochimilco 1. Forma parte de la Delegación 

Polltica de Xochlmllco, ubicada en el Sureste del Distrito Federal. En 1931 esta 

Delegación se incorpora a la Capilal de la República y se define su actual 

delimitación geográfica. Colinda con las siguientes delegaciones: al Norte y al 

Noreste con lztapalapa; al Sur y Sureste con Milpa Alta; al Este con Tláhuac; y al 

Oeste y Noroeste con Tlalpan. Tiene una extensión territorial de 125.2 Km 

cuadrados, lo que represenla el 8.4 % del total del Distrito Federal. 1 Ocupa entre 

las 16 Delegaciones, el tercer lugar en tamaño. 

Está conformada por 17 barrios y 14 pueblos. En anos recientes se han 

multiplicado los fraccionamientos residenciales y las habitaciones de tipo 

departamenlal. 

1 
Deleg. Xoctnrmto, Subdelegación de Desmrallo Soc:iel. Mgrn.¡aj QB His!nfi! de Xoctnm[lco. México, Me,o, 1997. p. 7 



Funcionan en la Delegación Centros de Desarrollo Infantil (CENDI); Jardines de 

Ni/los; Primarias; Secundarias diurnas, técnicas; la Preparatoria Nº 1 "Gabino 

Barreda"; 1 CONALEP, 1 Colegio de Bachilleres, 2 CETIS, Escuela Nacional de 

Artes Plásticas de la UNAM; y un Centro de Odontología de UAM-Xochimilco. 

En 1995, Xochimilco tenía 332, 314 habitantes, que representa el 3.91 % de la 

población total del Distrito Federal. 2 

Existen 17 bibliotecas; 19 centros comunitarios en los que se imparte capacitación 

para el trabajo; 8 centros culturales; una cllnica del ISSSTE, 32 centros deportivos, 

entre ellos el Canal Olfmpico de Cuemanco, para competencias de remo y 

canotaje, y el Centro Deportivo Xochimllco; 11 mercados públicos; 12 mercados 

de plantas, flores y hortalizas; 25 tianguis y 4, 487 establecimientos comerciales. 

Las principales vías de comunicación de esta Delegación son: el Anillo Periférico, 

Canal Nacional, las calzadas de Tlalpan, del Hueso, México-Xochimilco, las 

avenidas División del Norte, Canal de Miramontes, Tenochtitlan, Caltongo. Los 

caminos a Santiago Tepalcatlalpan y a cuemavaca, además de la carretera a 

Oaxtepec. 

una de las peculiaridades de Xochimilco es que cuenta con 189 Km de canales, 

áreas boscosas en la zona de la montana, el parque ecológico que además de ser 

un atractivo turístico contribuye a regular los excedentes de agua de la zona 

lacustre, así como, reactivar la producción agrlcola mediante el sistema de las 

chinampas. 

1.2. características históricas 

En la época prehispánica, los primeros habitantes de Xochimilco, procedían de las 

tribus de Cuicuilco, Copilco y Tlalilco. Posteriormente en esta tierra, se 

z Vid. INEGL Perfil socio::lemcgrafim del D.F. 1997. 
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establecieron los Teotihuacanos. En el ano 1254 en el Cerro de Cuahilama, 

alrededores de lo que hoy es Santa Cruz Acalpixca, llegó la primera de las siete 

tribus nahuatlacas, desde Aztlán o Chicomostoc, Nayarlt, para asentarse a orlllas 

del lago. Los cerros que lo rodeaban, carecían de propiedades Optimas para el 

desarrollo de sus principales cultivos. 

Los pobladores dedicados a la agricultura, fundaron su sefiorlo con Acatonalli, 

primer gobernante, quien dispuso intensificar el cultivo de las tierras altas, para lo 

que sobrepusieron en el lago varas y cieno o limo; crearon con ello la más grande 

obra de ingenieña agrlcola: la chinampa, que aún perdura. Empezaron a producir 

maíz, frijol, chile, calabazas y otros cultivos. Desde entonces a este lugar se le 

llamó Xochlmllco, que proviene de tres vocablos del náhuatl: xochltl que significa 

flor; mlllf sementera o campo cultivado; y co, lugar. De esta manera Xochimllco se 

traduce como "sementera ele flores" o "lugar donde crecen flores" y a sus 

habitantes xoch/mHcas. Fueron notables lapidarios y comerciaban con metales 

preciosos, piedras finas, conchas, caracoles, huesos, esponjas, plantas de ornato 

y yerbas medicinales. 3 

Después de la conquista espal'iola, se mantuvo la agricultura chinampera. Se 

produclan nabos, cebollas, zanahorias, lechugas, coles, chiles, chía, calabazas, 

tomates, queliles y malz en grandes cantidades. Los oficios estaban distribuidos 

por barrios: herreros en San Pedro, panaleros ceramistas en San Antonio, 

carriceros y petateros en Caltongo, etc. 

En 1552 el xochimilca Martín de la Cruz, escribió en náhuatl el libro de medicina 

mas antiguo que se ha escrito en el Continente Americano, "Xihuipahtli Macehuall 

Amato• o 'Libellus de Medlcinalibus lndorum Herbis' conocido en todo el mundo 

como "Hemario Azteca" o "Códice Badiano" debido a que Juan Badiana, indio de 

3 V!d. Encidocedfade México, SA d&C.V. lmagendeleoran-cepira!. México, 1985. p. 310-311 
9 



la localidad, lo tradujo al latln, el original se conserva en la Biblioteca del 

Vaticano.• 

Durante el movimiento Insurgente de Independencia, después del fUsilamiento de 

José Maria Morelos y Pavón, Xochimilco parlielpó con su contingente dentro del 

grupo suriano. En toda la empa insurgente hasta consumarse la Independencia en 

1821, Xochimílco contnbuy6 para lograr el triunfo contra los realistas y el gobierno 

colonial. 

En el gobierno de Porfirio Dfaz, se construyo la red hidráulica, que condujo el 

agua de los manantiales de Xochimilco a la Ciudad de México, pues esta carecía 

de abasto suficiente. 

En diciembre de 1914, Xochimileo fUe el lugar de reunión de los caudíllos 

Francisco VIiia y Emlliano Zapata, firmaron el "Pacto de Xochimilco•, por el cual 

se aliaron el Ejercito libertador del Sur y la División del Norte. 

1.3. Actividades económicas, políticas y culturales 

En esta Delegación, el uso del suelo es predominantemente agrícola y representa 

el 58.4% de su superficie territorial, el restante es con fines de asentamiento 

urbano, de usos mixtos, industrial, pecuario y forestal. Destina el 80% de su 

superficie territorial a actividades primarias, mientras que el resto del Distrito 

Federal sólo el 49%. La superfiele susceptible de cultivo en Xochimilco es de 

aproximadamente 6,000 hectáreas; de las cuales 2,500 se destinan a la 

producción de mafz, más de 800 para hortalizas y flores, más de 60 hectáreas 

para invernaderos en los que se practica la agricultura intensiva. 

~ Vid. R!Q,.p 312 
10 



La dotación de agua tratada y la eliminación de aguas negras en los canales, ha 

hecho posible la incorporación de chlnampas para el cultivo de coliflor, brócoll, 

alcachofa, chile, lechuga, manzanilla, espinaca, etc. Con respecto a la ganadería, 

se cuenta con cabezas de ganado de diferentes especies, destacan: el bovino, 

que hace de Xochlmllco un destacado productor de leche. 

Anualmente se realizan 5 ferias regionales: en el centro de Xochimilco "La flor 

más bella del ejido"; en Santiago Tulyehualco "La flor de la alegria y el olivo" y 

"de la nieve"; en Santa Cruz Acalpixca "del dulce cristalizado" y en Santiago 

Tepalcatlalpan "del malz y la tortilla". Se festejan más de ~00 fiestas patronales, 

religiosas, y populares, algunas de las más importantes son: "Día de la 

Candelaria", "Nuestra Setlora de los Dolores", •ora del Nillo" (Nillopa), "De la 

Santa Cruz", "De San Bernardino de Siena", "Las posadas", entre otras. 

estas fiestas y ferias regionales tienen su origen en aspectos culturales, religiosos 

y políticos. Constituyen parte de la cultura e Identidad del pueblo xochimilca su 

tradicional celebración desde hace varios siglos, asl lo demuestra. 

Xochim!lco es una región con tradición turística en el ámbito mundial, destaca la 

zona de la chinampa, que exiSte desde la época prehispánica; el Bosque de 

Nalivitas; el Bosque de San Luis Tlaxialtemalco; el Parque Ecológico de 

Cuemanco; y el Ahuehuete Histórico. 

Funcionan 12 centros sociales y culturales, templos, conventos y parroquias de 

gran belleza arquitectónica, algunas de estas obras son: La Casa del Arte; 

Parroquia de San Bernardino de Siena; Convento de la Visitación, Tepepan; 

Conjunto Cultural Canos Pellicer; Foro Cultural "Quetzalcóatl"; Jardín de Arte y 

Centro de Xochimilco; Museo Arqueológico de Santa Cruz Acalpixca; Zona 

Arqueológica de Cuahllama; Museo Dolores Olmedo y Templos de los pueblos de 

Xochimilco. 

11 



Por su riqueza histórica, cultllral y ecológica, Xochimilco es uno de los principales 

puntos turJsticos de la Ciudad de México, se calcula que recibe un promedio de 

20, 000 visitantes nacionales y extranjeros cada fin de semana. Xochimilco fue 

nombrado Patrimonio Cultllral de la Humanidad el 18 de diciembre de 1987. 5 

1.4. Contexto institucional 

1..4.1. La Educación Prl!ffco/ar hoy 

La Educación Preescolar en México se caracteriza por atender a nillos y nillas de 

4 anos a 5 anos 11 meses. Es parte del Sistema de Educación Bésica. En el 

émbito de la Educación Pública al plantel educativo del nivel preescolar se le 

denomina Jardín de Nlnos, aunque constituye el primer peldano de la educación 

no tiene el carácter obligatorio, que a la primaria y secundaria se les ha otorgado. 

En el Articulo 3° Constitucional se seftala que la educación preescolar es laica, 

gratuita y que no es obligatoria. 

En la reforma al Artículo 3º y 31 fi'acclón 1 de la Constitución Polftica de los 

Estados Unidos Mexicanos con fecha del 5 de mayo de 1993, se señala la 

importancia que tiene la formación de los primeros af'ios del ser humano, durante 

esta etapa de la infancia se determina el desenvolvimiento de su vida futura. 

Particularmente la motivación intelectual en la edad preescolar, puede aumentar 

las capacidades del alumno y alumna para su desarrollo educativo en el niVel 

posteriOr. "La Educación Preescolar reduce significativamente la reprobación y la 

deserción en el primer grado de la primaria y permite ingresar al segundo ciclo con 

mayor disposición para un buen desemper.o en las tareas escolares'. 6 

5 De¡:ertemento del Olsttlto Feoeral. De1eoac:!ón PglltlCade XQCh1ITlllco- MéxtCO, Editonal Parüe, 1007. p.16 

1 Vict. SEP. ArtlOJlo 3º Cgr!;tThgmgl yleYGeneral ge Educaoon. México. 1f63. p. 17 
12 



Desde esta perspectiva institucional, la Educación Preescolar es considerada 

como forma de socialización que prepara a los educandos para ingresar e 

Incursionar con éxito en la escuela primaria. 

1.:S. Rese/ia histórica de la Educación Preescolar en México 

El Jardín de Niftos es en reaDdad una institución reciente en et sector de ta 

Educación Pública en México. La atención educativa a la población en edad 

preescolar, se remonta a principios de la década de los años ochenta del siglo 

XIX. A continuación se presenta una breve resel'la histórica de ta Educación 

Preescolar en México, a fin de identificar sus procesos y transformaciones como 

una institución que constituye parte de ta Educación Pública. 

1.S.1. La &cuela de Párvuloa 

Desde 1874 el maestro Manuel Cervantes Ymaz planteaba los primeros 

lineamientos de la educación Infantil, inspirado en el sistema del pedagogo alemán 

Federico Froebel7 esta debía ser natural y práctica para el nif!o, una "educación 

objellva que fincándose en sus necesidades y tendencias deberla comenzar por la 

cultura sensoria del propio nitlo, a fin de que conociendo y perfeccionando sus 

medios de percepción le fuera más fácil y seguro adquirir los conocimientos 

técnicos que después se le incutcarlan en la primaria". 8 

En 1880 se abrió una escueta en la que se brindó atención educativa a tos hijos de 

famílias de la clase obrera, a ella asistfan alumnas y alumnos de 3 a 6 anos de 

7 Feóerico Froebel, ñJnda::!or del sistema de educadCl"I llamado kinéergarten {Jardtn de Nincs). Sistema gradue! de 

ensananze. para instruir a los rnnas, áesda su rnés temprana edad, en una escuela cknle hubiera aóaaJaclas a:upaoooes 

y maenaies o oor.es. a juego como meálo para 1a enseñanza 

Re,res, c.artcleiano. Estefanra Cas!Hn@d? La \/Ida v a,m de une oren ltjgemartner México. 1948. p. 62 
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edad; oficialmente, reconocida como escuela pública, constituyó la primera 

institución en la que se atendió alumnado en edad preescolar. 

En 1883 el pedagogo Enrique Laubscher de nacionalidad alemana, llegó a México, 

fue difusor de los Jardines de la Infancia, estableció en el estado de Veracruz el 

primer kindergarten al que llamó "Esperanza", en este se siguieron los 

procedimientos y principios del pedagogo alemán Federico Froebel. 

Fue en 1884 que el maestro Cervantes Ymaz organizó una sala de párvulos en el 

Distrito Federal, como anexo a una escuela primaria y retomó las ideas de 

Froebel, para redimir de la peligrosa ociosidad a los nifíos menores de 7 alios, 

considerados entonces, como incapaces de recibir instrucción. 

El programa oficial que entonces regía a las escuelas de párvulos eran programas 

para escuela primaria, en ellos se establecla la ensenanza de gramática, 

aritmética, geometría, ciencias naturales, historia, civismo, moral, etc.'° 

1.5.2. El Klndergarten 

En la Ciudad de Méxtco en 1903, Estefanía Castafieda presenta a Justo Sierra, 

Subsecretario de Educación Piiblica, un proyecto para reorganizar las escuelas de 

párvulos en Kindergartens. 

El proyecto conten!a la nueva organización y nuevas funciones de la escuela de 

párvulos, fue aprobado por el Consejo Superior de Educación, lo que originó que 

en la CIUdad de MéXico en 1903, se fundara la Escuela de Párvulos Modelo "Niim. 

1" con "verdaderas características froebelianas", este hecho marcó nuevos rumbos 

en la instrucción preescolar. 

ª Vid. Actas de Cabtldo. ArcllM> H~ óe la Oudad Ci6 México, 188Cl No. lnv. Impreso 678-A p. 29 

w Vid. Reyes...Qe.J;jt_ p. 268 
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El programa que orientó el trabajo educatiVo en los nuevos establecimientos, así 
como la dirección general para su desarrollo fue arreglado de acuerdo al curso de 
los kindergartens de Manhattan-Bromr, Nueva York. Los dones y ocupaciones del 
sistema de Froebel constituyeron tos medios para lograr tos propósitos educativos. 

Algunas de tas principales actividades que caracterizaron a la "nueva educación" 
fueron: picar, coser, entrelazar, tejer, . doblar, recortar; narración de cuentos, 
conversaciones, cantos y juegos, trabajos en ta mesa de arena, así como, los 
relacionados con la naturaleza: cuidado de plantas y de animales domésticos.11 

Este tipo de educación dirigida a tos preescolares, requería de maestras 
normalistas, en un principio fue atendida por maestras de primaria, era necesario 
entonces formar a la maestra de párvulo, mismas que tendrían que desarrollar 
ciertas cualidades tales como: dulzura, paciencia, serenidad, instinto maternal, y al 
mismo tiempo, carácter enérgico para colaborar al progreso de la sociedad. 

Precisaba además, de espacios creados especialmente para tal fin. La literatura, 
la música y el material didáctico eran de procedencia extranjera, por todo ello se 
consideró más avanzada que la educación impartida anteriormente, por esta 
razón, el nombre de ·escuela de párvulo" fue sustituido en el ano de 1907, por el 
de "kindergarten" a este término le acompaftaba el nombre de algún pedagogo o 
psicólogo destacado.12 

En 1921, se planteaba la necesidad de que la Educación Preescolar fuera 
obligatoria, la maes!ra Estefanía Casta/leda conjuntamente con un grupo de 
educadoras, argumentaban lo importante de la educación en esta etapa de la 
Infancia, sobre todo para tos hijos de los artesanos y obreros, nlftos de clase 
humilde de la sociedad, pues debido a que sus padres tenían la necesidad de 
trabajar para el sostén de la familia, los dejaban solos, abandonados, lo que 

11 Vid. Zs?eta, Resaura_ La Educación f'!rei¡¡gpr an México México, 1946. P. 16 12 Vid. Reyes_~ p. 99 
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propiciaba que los nilios salieran a las canes y se expusieran a peligros de índole 

material y moral que solamente la escuela infantil podla evitar. 

Solicitaron la realización de las gestiones necesarias ante la Cámara Legislativa 

con el objetivo de que se llevara a cabo la reforma al articulo 73 Constitucional, ya 

que la Educación Preescolar no era consideraba en él.13 

El costo del mantenimiento de este tipo de educación y la prioridad de la 

Educación Primaria en el país, fue uno de los factores que influyó en la negación 

del carácter obligatorio a la Educación Preescolar. 

El secretario de Educación Cr. José Manuel Puig Casauranc en 1926, 

puntualizaba la necesidad de establecer secciones de párvulos anexas a las 

escuelas primarias, de esta manera, al Jardín de Nilios se le dio un matiz más 

"popular". 14 

En este afio, la educación infantil sufi'ló ciertas transformaciones debido a las 

disposiciones emitidas por la Secretaria de Instrucción POblica, el interés de que 

los Kindergartens estuvieran más vinculados a la escuela primaria respondía a la 

situación que prevalecía sobre todo en el Clstrtto Federal. 

Los maestros de primaria y los establecimientos educativos de este nivel no eran 

suficientes, por lo que se recurrió a los planteles de Kindergartens y a las 

educadoras, como medida para resolver el problema de la demanda prioritaria de 

educación primaria en el país. 

Por tanto, las educadoras que hablan Ingresado a trabajar en este ano se 

encargaron de los grupos de primer ciclo, lo que coadyuvó a la situación de las 

escuelas primarias y permitió la coordinación con los Kindergartens. 

13 Vid. 1º!2,. p. 284 
14 

Vid. SEP. DGEP. Fd! "JYY'J Draesm18f MéXial 1880-1.9§2. Méxieo, 1988. p. 70 
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Situación que originó se modificara el plan de estudios de la Escuela Nacional de 

Maestros, con el fin de preparar a las educadoras para su nueva función. Los dos 

primeros grados de la escuela primaria según disposición oficial serian educativos 

para que se prolongara en ellos el tipo de educación que se llevaba en los 

kindergartens. 15 

1.5.3. El Jardín de Niños 

Se creó en 1928 la Inspección General de Jardines de Nif'los, a cargo de la 

profesora R.osaura Zapata, quien presentó a la Secretaria de Instrucción Pública y 

Bellas Arles un Proyecto de Reformas al Jardín de Nif!os en México, mismo que 

file aprobado. En él se estableció que se aceptara la denominación Jardín de 

Niflos para desterrar el uso de vocablos extranjeros. Esta disposición definió un 

tercer momento de cambio en el proceso de consolidación en la educación de la 

infancia en edad preescolar. 

La reforma del Jardín de Nlnos, postulaba una educación nacionalista y patriota, 

por tanto, a la ambientación y a todas las acciones que en él se realizaban, se les 

imprimía este sentido para modelar y crear un sentimiento patriótico en el 

alumnado. 

Se aceptó el método de Froebel en los Jardines de Nif!os, como guía del trabajo 

educativo, fieles a sus doctrinas los infantes se educaron de acuerdo con las leyes 

que rlgen su naturaleza y con el medio real mexicano, pero en un ambiente de 

mayor independencia y libertad; esta estrategia pretendía que aún cuando el juego 

se llevara a cabo de acuerdo a las actividades froebelianas, no serían una 

acumulación de juegos, de cantos, de ocupaciones sin relación entre sí y sin 

sentido para los alumnos y alumnas. 

15 
Vtd. SEP. OGEP Reseria rnslóoca score ,araines oe rnñqs en México ("!917-1942)- MéXICO, 1985. p. 26 
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Las conversaciones, el cuento, el juego, los cantos, las actividades sociales: 

visitas a la comunidad, días de campo y la incorporación de la vida de la 

comunidad con sus caracterfsticas propias tendrfan que considerar el medio 

donde los niflos desarrollaban su existencia, eran actividades en las que el niño 

figuraba como actor principal, en tanto la misión de la educadora era la de 

encauzar estas actividades. 

En 1937 los Jardines de Niños pasan a depender del Departamento de Asistencia 

Social Infantil, perteneciente a la Secretarla de Salubridad y Asistencia POblica, a 

esta dependencia se le atribuyó la atención y norrnatividad de estas instituciones 

educativas, las que se perfilaron como "guarderías" abocadas únicamente al 

cuidado de los hijos de madres trabajadoras que se integraban a la vida productiva 

del país. 16 

En 1942 los Jardines de Ninos se incorporaron nuevamente a la Secretarla de 

Educación Pública. Se creó el Departamento de Jardines de Niños y en 1948, 

este Departamento pasó a ser Dirección General de Educación Preescolar. 

El Jardín de Nif!os se caracteriza por prestar atención eminentemente pedagógica, 

para ello, cuenta con supervisoras generales de sector, supervisoras de zona, 

directoras, educadoras, personal de apoyo (maestros de música y educación 

flsica) y personal manual. 

1.6. Características del Centro de trabajo 

En la Delegación Xochimilco se localiza el Sector de Jardines de Niños Xochimilco 

1, lugar de trabajo donde desempené la función de Apoyo Técnico Pedagógico 

(ATP), durante los af!os lectivos de 1992-1993 a 1995-1996. En el periodo escolar 

correspondiente a 1995-1996, el Sector estaba integrado por 28 Jardines de Nifios 

10 SEP. La Edugrión Preescciaren México. un acergmnantotooriro. México. 1988. P.106 
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oficiales y 2 colegios incorporados a la SEP 17_ Distribuidos en cuatro zonas 

escolares, de la forma siguiente: 

zonalf3 

M-0132 "Olincal" 

M-0199 "Francisco Goítia" 

M-0939 "Cihuapilll" 

M-0978 "Xallocan" 

M-1315 "Punlll" 

V-0539 "Francisco Gollla" 

V-1248 "Xattocan• 

Zona103 

M-0059 "Xochiquetzalli" 

M-0875 "David Gutiérrez Pena• 

M-1435 •xochitl" 

M-0857 • Tlahui Ollin" 

V-0946 "Xochiquetzalli" 

V-1337 "David Gullérrez Pefta" 

V-1303 "Tlahul Ollin" 

0-0580 "Xochimilco" 

zonaB1 

M-0163 "Tlahuiz" 

M-0411 •costa de Marfil" 

M-0489 • José Martr 

V-1354 "Tlahuiz" 

V-1125 "Costa de Marfil" 

V-1114 "José Martr 

P-0370 "Margarita Maza de Juárez" 

Zona172 

M-0097 "Repüblica de Chile" 

M-0767 "Dr. Emilio Behrtng" 

0-0842 "Ma. Patifto Vda. De Olmedo" 

M-1188 "Juan Jacobo Audubon" 

M-1426 "Jangaskani" 

V-1438 "Jangaskanl" 

D -1071 "Tepepan• 

P-0455 "Liceo Ibero Mexicano" 

De estos planteles, como se puede observar en la clave de cada uno, 18 tenían 

horario matutino, 9 vespertino, 2 Jardines de Niflos con servicio mixto, con horario 

de 9.00 a 16.00 horas, en los que se brinda educación integral, tanto educativa 

como asistencial a hijos de madres trabajadoras. Y uno, el 0-1071 "Tepepan" 

ubicado en el interior del Centro de Rehabilitación Femenil (reclusorio sur). 

Los Jardines de Nlllos del Sector son construcciones con la arquitectura propia 

de este tipo de planteles educativos, 26 de ellos, tienen sólo planta baja. Los otros 

17 Oems tomados del QagnóStic0 de Necesidades y Pctenciaudades del 5edDr" oe Jermnes de NtfKB Xoctlim!loo 1, Afio 
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4 están construidos en dos niveles: planta baja y primer piso. Todos cuentan con 

aula de usos mültiples, de 6 a 9 aulas, segün el número de grupos, sanitarios, 

cocina, dirección, bodega, áreas verdes, patio amplio y terreno para parcelas. 

Siete cuentan con casa para el trabajador encargado del mantenimiento del 

plantel. Las instalaciones en general son las adecuadas para su buen 

funcionamiento, tienen Uuminación natural, ventilación, energía eléctrica y agua. A 

excepción del Jardín de Ninos "Xochit1" de la zona 103, cuya construcción era de 

lámina, carecía de iluminación natural suflciente y de luz eléctrica, el agua era 

abastecida por "pipas" de la Delegación. 

Con relación al mobiliario, cuentan con sillas y mesas apropiadas a la edad del 

alumnado; repisas y materiales didácticos a su alcance y disposición, organizados 

en "áreas de trabajo": de biblioteca, de expresión gráfica y plástica, de 

dramatización y de la naturaleza; para la educadora un escritorio y un estante 

para guardar entre otros materiales: tijeras, engrapadora, perforadora, cuaderno o 

carpeta de planes de trabajo y lista de asistencia. 

En el Jardín de Nil'los M-0767 "Dr. Emilio Behring" de la zona 172, fueron 

construidas por la Delegación las oficinas de la Jefatura de Sector, en un espacio 

de -4 x 4 metros cuadrados,- se hallaban distribuidas la oficina de la inspectora 

general de Sector (2x2 m), de la inspectora de ensenanza musical y del Apoyo 

Técnico Pedagógico (2x2 m), secretarias y sala de juntas (2x4 m). 

Espacio bien ventilado, con iluminación natural y eléctrica. Lugar siempre 

concurrido por diverso personal del Sector. docente, administrativo, manual y de 

asistencia, así como, madres y padres de familia. 

El espacio de trabajo del Apoyo Técnico Pedagógico, lugar para planear, evaluar, 

brindar asesorlas, entre otras actividades, se reducía prácticamente a un metro 

iedMJ 1995-1996. 
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cuadrado. Contaba con el cajón de un archivero para guardar los informes y 

evaluaciones de las actividades técnico pedagógicas realizadas en el Sector. En 

este mismo espacio, se preparaba el café para las visitas y se sacaban fotocopias 

de la documentación del sector. Había una mesa redonda para realiZar mi trabajo, 

pero por lo general era ocupada por las secretarias, para la organización de 

papelería y compaginación de documentos fotocopiados. 

1.7. Caracterización del personal 

El equipo de trabajo del Sector estaba constituido por: una supervisora general de 

sector; cuatro supervisoras de zona; una inspectora de ensetianza musical; un 

Apoyo Técnico Pedagógico; 25 directoras (5 con doble tumo); 168 educadoras; 10 

maestros de ensellanza musical; 27 maestros de educación flsica; -40 asistentes 

de servicia; y 7 asistentes de mantenlmiento.18 

El nivel de escolaridad de las supervisoras de la zona 53, 103, 172 y supervisora 

general de sector era de licenciatura, egresadas de la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN). La supervisora de la zona 81 ingresó para hacer estos estudios 

en la misma institución. La supervisora de ensenanza musical, era egresada de la 

Escuela Nacional de Música. 

El nivel académico del Apoyo Técnico Pedagógico, era de licenciatura egresada 

de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Y estudiaba el 6° semestre 

de la Licenciatura en Educación Preescolar y Educación Primaria Plan' 85 

(LEPEP' 85) en la UPN 097 D.F. Sur.19 

"'Datos tomados del Dagnostial de Nec:esiclades y P0tencialieladeS del Seclor de Jardirs de Mnos XOChimilco 1, Afio 
Lediw 193&-1E93. 
18 Peraot:teneresta iI1fa11Ia..ó,t ,;e ream6a! ercniYo del Secta' óe Jm"dines de Nints XodnmiiCO 1. 
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El nlVel académico de las directoras, según datos de los expedientes del personal 
docente que laboraba en el Sector (1995) era: de 20 profesoras normalistas, una 
con nivel de licenciatura, y 4 mis la estudiaban en la UPN. 

Nlvel de escolaridad de las educadoras segOn zona escolar. En el nivel de Normal 
126 docentes, distribuidas en la siguiente forma, la zona 53 con 30, la zona 81 
con 35, la zona 103 con 29 y la zona 172 con 32. En el nivel de Licenciatura 42 
profesoras, de las cuales, 8 pertenecían a la zona 53, 12 de la zona 81, 9 de la 
zona 103 y 13 de la zona 172. Datos tomados del Diagnóstico de Necesidades y 
Potencialidades del Sector de Jardines de Nllios Xochimllco 1, Alio Lectivo 1995-
1996. 

Estos datos no sólo dan cuenta del nivel de escolaridad del personal docente del 
Sector, también permiten caracterizar al equipo docente por su interés en 
superarse día a ella para un mejor desemperto profesional. 

Con relación a los anos de trabajo, segOn datos del Diagnóstico de Necesidades y 
Potencialidades del Sector, el grueso de la población docente, se ubicaba entre 
5.1 a 20 anos de antigoedad, aproximadamente 158 de un total de 198 profesoras 
Incluyendo educadoras, directoras y supervisoras. Esto es, la plantilla del personal 
docente constituía una población de profesoras jóvenes, al mismo tiempo con 
experiencia interesante por compartir. 
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1.8. caracterización del alumnado 

Seglln datos estadísticos que reportó la Jefatura de Sector en el ano de 1995, el 

alumnado en edad preescolar atendido entonces, en los Jardines de ni/los fue un 

total de 4,393 organizados por zona en el tumo matutino. La zona 53 con 35 

grupos; la 81 con 28; la 103 con 32 y la 172 con 40, en total 135 grupos, 

distribuidos por edad, de la siguiente manera: 5 en maternal, 29 en primero, 33 en 

segundo y 68 en tercer grado. 

En el horario vespertino, se atendió una población de 1,122 alumnas y alumnos 

preescolares. La zona 53 con 13 grupos; la 81 con 14; la 103 con 13; y la 172 con 

4; en total 44 grupos, organizados por edad: 2 en maternal, 14 en primero, 9 en 

segundo, y 19 en tercer grado. 

Los alumnos y alumnas que asistían a los Jardines de Nlllos del Sector, 

pertenecían a familias que vivían en las colonias en donde se encontraban 

ubicadas las escuelas, en casas habitación en su mayoña propia, un reducido 

níimero en viviendas rentadas, estas colonias o barrios localizados en la parte 

centro de Xochimilco, cuentan con servicios tales como: calles asfaltadas, drenaje, 

agua, alumbrado, transporte pOblico, mercados y centros de salud. 

Las madres en su mayoría se dedicaban al trabajo de su hogar; otras trabajaban 

como empleadas o en el pequefto comercio. Los padres de familia desempeflaban 

oficios de: albaftil, campesino, comerciante, chofer, obrero. Había un reducido 

níimero de padres y madres profesionales, entre los que se encontraban 

profesores, profesoras, enfermeras y secretarias. 

En general, la población infantil que asiste a los Jardines de Niflos, forman parte 

de familias, en su mayoría interesadas en proporcionarles una mejor educación, 

que les permita a adquirir la bases para su ingreso a la escuela primaria. 
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1.9. Relación escuela-comunlclad 

La función de Apoyo Técnico Pedagógico (ATP) al Sector de Jardines de Niftos 

Xochimiico 1 , me permitió apreciar la importancia del vinculo escuela-comunidad. 

La escuela como institución social, se encuentra ubicada dentro de una 

demarcación geográfica, en una comunidad con características históricas, sociales 

y polftlcas propias, que la identifican. Y que constituyen condiciones que influyen 

y determinan la práctica docente. 

Tener conocimiento de la comunidad como un espacio de relaciones económicas, 

pollticas y sociales, que dan cuenta del contexto en donde se encuentran ubicados 

los Jardines de Nif!os en que se realizan las prácticas docentes, as! como, del 

contexto Institucional, que Implica una población docente e infantil con 

caracterfsticas propias, una normatividad y lineamientos técnico-pedagógicos que 

las ñgen, conllevan a la construcción de un diagnóstico que brinda los elementos 

para identificar, comprender y analizar los factores y condiciones que propician la 

construcción de una diversidad de prácticas docentes. 

Es necesario como Apoyo Técnico Pedagógico conocer la comunidad donde se 

trabaja, para poder establecer relaciones que permitan realizar una tarea 

educativa que trascienda las paredes del aula y de la escuela, a la comunidad en 

la que se trabaja y con la que se trabaja. 
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CAPÍTULO 2 

RECONSTRUCCIÓN DE MI PRÁCTICA DOCENTE Y 

SUPERACIÓN PROFESIONAL' 

Mi desempeno profesional en el ámbito de la Educación Preescolar, lo inicié en 

1978 como educadora frente a grupo hasta 1986. Formé parte del equipo de 

Orientadoras Técnico Pedagógicas de la Dirección de Educación Preescolar, de 

1986 a 1988, tenía como función atender la capacitación del personar técnico en 

los estados de la Repl'.iblica Mexicana. De 1988 a 1990 como Apoyo Técnico 

Pedagógico en el Departamento de Capacitación y Superación Profesional de la 

Dirección de Educación Preescolar, impartfa cursos de capacitación y 

actualización a personal docente y directivo en el Distrito Federal. 

Posteriormente, de 1990 a 1992 me fue asignada la comisión para trabajar en el 

Departamento de Desarrollo Curricular de la Dirección de Educación Preescolar, 

para realizar investigación educativa y apoyar la práctica docente de este nivel. 

otra experiencia de trabajo fue la de Apoyo Técnico Pedagógico (ATP) en el 

Sector de Jardines de Nillos Xochimilco 1, en el D. F., del allo de 1992 a 1996, 



las acciones que realizaba eran básicamente: capacitación, asesoría, orientación y 

actualización en el aspecto técnico-pedagógico, dirigidas a educadoras, a 

directoras, a supervisoras de zona y supervisora general de sector. 

El !rabajo que realicé como ATP en el Sector constituyó una experiencia que me 

permitió el retomo a las aulas; poder apreciar directamente las prácticas de las 

docentes; establecer una comunicación con mis compalleras educadoras, razón 

por la cual, se constituye en la experiencia profesional a recuperar en el presente 

!rabajo. 
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2.1. Actividades generales que realizaba en el desempeiio de la 

función de Apoyo Técnico Pedagógico. 

1. Detección de necesidades técnico pedagógicas, a partir de: realizar visitas a 

los Jardines de Nillos; la observación de la práctica docente, (aplicación de la 

"Gula de Observación de la Práctica Docente"); establecer el intercambio y la 

comunicación con el personal docente; y solicitar por escrito sus dudas, 

inquietudes y necesidades. 

2. Elaboración del Diagnóstico de Necesidades y Potencialidades del Sector. 

3. Elaboración del Programa General de Acciones Técnico Pedagógicas a realizar 

en el Sector. (El cual deberla contar con el visto bueno de la supervisora general 

de Sector y de las autoridades de la Dirección de Educación Preescolar). Estaba 

integrado por la programación de las siguientes actividades: 

• Elaboración de programas específicos para los Curso-taller con supervisoras y 

directoras. 

• Investigación, lectura y análisis del material bibliográfico para organizar 

contenidos en el (los) curso (s) taller y sugerir bibliografía al personal docente. 

• Elaboración y preparación de materiales y recursos didácticos para las 

reuniones de trabajo académico en los Jardines de Ninos. 

• Preparación académica y coordinación del Consejo Técnico Consultivo (CTC) 

de Sector. 

• Participación en los Consejos Técnicos Consultivos de zona. 
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• Participación en los Consejos Técnicos Consultivos de plantel tumo matutino y 

vespertino. 

• Visitas con carácter técnico pedagógico a los Jardines de Ninos. 

• Atención prioritaria conjuntamente con la supervisora, a los Jardines de Ninos 

que así lo demandaban, segtln probleméticas o dificultades en aspectos 

técnicos-pedagógicos. 

• Intercambio de conocimientos y experiencias con las educadoras. 

• Intercambio de puntos de vista con la directora y supervisora de zona. 

• Al término de la visita al Jardín de Nlnos en reunión de junta técnica brindar 

orientación técnico pedagógica al equipo docente del plantel. 

• Construcción de un Boletín •órgano de Comunicación" que se publicó 

mensualmente en el Sector Xochlmllco 1, con espacios abiertos para el 

pensamiento y la palabra de las educadoras, directoras, supervisoras, 

personal administrativo, de servicio y mantenimiento de los Jardines de Nilios. 

• Participación en las reuniones de trabajo académico con Apoyos Técnico 

Pedagógicos. Sede: Departamento de Capacitación y Superación Profesional, 

Dirección de Educación Preescolar (DEP). 

• Asistencia a conferencias, sobre temas relacionados con la práctica docente. 

Sede: Departamento de Capacitación y Superación Profesional, DEP. 

• Asistencia a cursos de actualización. Sede: Departamento de Capacitación y 

Superación Profesional, DEP. 
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• Lectura y análisis de documentos de apoyo a la práctica docente. 

• Seguimiento de las acciones, estrategias y actividades realizadas. Evaluación 

cuantitativa y cualitativa de acciones técnico pedagógicas. Elaboración de 

informes mensuales sobre el trabajo realizado, tanto en el Sector como en la 

Dirección de Educación Preescolar. 

2.2. Reconstrucción de actividades realizadas durante una 

semana de trabajo' 

Domingo 11 de febrero de 1996 

Preparación de la 2•. Sesión de asesoría a coordinadoras de grupo del Curso 

Complementario de Carrera Magisterial. Re- lectura (fichas de trabajo y cuadros 

de contenido-síntesis) de textos como: "Los retos de la modernización de la 

educación básica" de Silvia Schmelkes; "La supervisión escolar en el centro de 

una gestión institucional renovada" de Margarita Ma. Zonilla Fierro; "Hacia una 

nueva gestión en la escuela" de Justa Espeleta; "¿ Qué significa elevar la calidad 

de la educación?" de Ma. Teresa Yurén; "Libertad, autoridad y educación" de 

André Bergé; etc., textos que forman el "Paquete de lecturas del Curso-taller "El 

directivo del Jardín de Nin os como llder de la comunidad educativa". 

• Para la ra:oostnr:dOn de la semana de trabajo que ss .nisenta, rue necesario a:udir al archNO de la Jel'atura de Saáor 
de Jaramas de Niños Xochlm11Co 1. Se revisó el informe mensuai de acciones realizadas y ewll8Clén corra;¡xm161lt& a 
febrero de 1E.Q3. 
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Lunes 19 de febrero de 1996 

1. Segunda sesión de asesoría a coordinadores de grupo del Curso-taller 

Complementario de Carrera Magisterial: "El directivo del Jard!n de Nillos como 

líder de la comunidad educativa"20 

Sede: Departamento de Capacitación y Superación Profesional, Dirección de 

Educación Preescolar. 7° piso. Horario: de 9:00 - 14:00 hrs. 

Entrega de materiales de estudio: "Guia del Coordinador" y "Paquete de Lecturas 

del Curso-taller", para su lectura y análisis, antes de las sesiones de asesoría. 

Trabajo individual. 

Saludo y presentación del equipo de trabajo, integrado por asesora y cinco 

profesoras con flJnción de supervisoras y con licenciatura en Educación 

Preescolar, que impartir!an el curso, dos de ellas en la Coordinación Zona Sur

oriente en el O. F. y las tres restantes en el Sector de lztapalapa (Unidad de 

Servicios Educativos de lztapalapa). 

Encuadre. Definimos horario de trabajo, tiempo de receso, se analizaron los 

objetivos de la sesión, y se tomaron acuerdos grupales. 

Cabe mencionar que la primera sesión se inició con la revisión y análisis de la 

"Guía del Coordinador del Curso-taller". En la 2• sesión de asesor!a, se revisaban 

las lecturas con respecto al objetivo del Curso-taller y se atendían las inquietudes 

y dudas planteadas por las coordinadoras de grupo. 

Se trabajaba en equipo, se propiciaba la participación. El trabajo se llevaba a 

cabo a partir de las dudas, comentarios, sugerencias, etc., emanadas de la 

revisión de los materiales entregados a las profesoras, mismas que contaban 

1.0 Cetos tomados del "Informe de iSISOófas que se brinóa'"on a aximinadores de grupo del OJrso Clmplementario para 
carrera Mag,stena! El C11redJVo deJardin de N11"1os como Roer de ia c:omumdaa eciUcatiw". 3 de mayo de 1996. 
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anécdotas relativas a la práctica como personal directivo, se establecía relación y 

se confrontaba con las lecturas propuestas, de tal manera que se propiciaba una 

constante vinculación de tos contenidos del curso taller y su práctica educativa. 

Durante el proceso de asesoría, se destacaba el papel del directivo como líder de 

la comunidad educativa, de la tarea tan trascendental que va més allá de ejecutar 

mecánicamente un trabajo administrativo, es decir, de reconocerse a sí mismas 

como líderes, y de la necesidad de redefinir su papel como tal, ya que las 

coordinadoras de grupo ejercían la función de supervisoras de zona. 

Se puntualiZaba sobre la metodología para llevar a cabo el Curso-taller. La 

participación de todo el grupo, como punto de partida para generar aprendizajes. 

Anélisis y reflexión del desempeno de las funciones del directivo del plantel. La 

confrontación de las experiencias de su trabajo cotidiano con los planteamientos 

teóricos normativos. Para finalmente poder construir una forma de liderazgo en su 

comunidad con un sentido de autocritica y autoformación como directivo. Que le 

permitirla asumir el liderazgo de la comunidad y elevar la calidad educativa. 

Como responsable de brindar asesoría a los coordinadores que impartirian este 

curso taller, al término de la sesión de trabajo ofrecl mi apoyo incondlclonal ante 

cualquier situación que se les presentara durante la realización del curso taller. Es 

importante mencionar que cada coordinadora, atendería un grupo de directoras 

del nivel de Educación Preescolar. 

2. Elaboración del borrador de informe de asesoria impartida a las coordinadoras 

de grupo. 

3. Preparar lecturas a comentar en la reunión, en la Coordinación Sur-oriente con 

equipo de Apoyos Técnicos Pedagógicos de los Sectores. 
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Wlartn 20 dt! febrero df! 1996. 

1. Reunión de trabajo con equipo de ATP de la Coordinación zona Sur-oriente, de 

la Dirección de Educación Preescolar. En el 8' piso. En estas reuniones se 

trataban temas relacionados con la práctica docente, constituían espacios de 

reflexión y análisis en donde los Apoyos Técnicos Pedagógicos de los diferentes 

Sectores de la Coordinación zona Sur-oriente del D.F., (lztacalco 1 y 2, Milpa Alta, 

Tláhuac 1 y 2, Venustiano Carranza y Xochimilco 1 y 2), en mesa redonda se 

intercambiaban experiencias, ideas; y/o se comentaban los contenidos de textos 

relacionados con el tema en cuestión. Mesa de trabajo moderada por las 

autoridades de la Coordinación y en ocasiones coordinada por alguno de los ATP. 

2. Preparación del Curso-taller, planeación de actividades, reproducción de 

materiales, comentarios sobre los contenidos con la supervisora general de sector 

para su visto bueno. 

3. Revisión de bibliografía, lectura de textos y elaboración de cuadros y fichas de 

trabajo, para la preparación de la clase correspondiente al 6' semestre de la 

Ucenciatura en Educación Preescolar y Educación Primaria Plan 1985 (LEPEP'85) 

de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 097 D.F. Sur. 

Affén:o/ea 21 dt! febrero dt! 1996. 

1. Curso-taller con personal directivo del tumo matutino del Sector Xochimilco 1. 

Contenido: "Función y utilización de los recursos didácticos en el nivel preescolar" 

Sede: Jardín de Niños M-1188-172 "Juan Jacobo Audubon". 

Horario: 8:00-13:00 Hrs. 
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Encuadre. Comentamos el objetivo de la sesión, definimos la tarea del grupo, asl 

como tiempos y espacios para su realización. Tomamos acuerdos. 

La tarea del grupo se reallzaba por lo regular en equipos, posteriormente se abría 

la plenaria, cada equipo presentaba sus comentarios y conclusiones al grupo, 

mismos que tendrían que dar cuenta del contenido abordado y de las prácticas 

y/o experiencias escolares; se construían conclusiones grupales de tal manera 

que las directoras enriquecieran sus conocimientos para brindar asesoría al 

personal docente a su cargo. A partir de sus experiencias como directoras y 

asesoras técnicas, se definla et tema a tratar en el siguiente taller. 

2. Elaboración del informe sobre la actividad realizada, para ello se consideraba lo 

siguiente: objetivo, problemática abordada, contenido, y compromisos establecidos 

por el personal que se atendía. 

Cabe mencionar que una vez elaborado el informe, era entregado para su revisión 

a la supervisora general de sector y posteriormente, se entregaba el original y tres 

copias a las autoridades de la Coordinación zona Sur-oriente de la Dirección de 

Educación Preescolar, misma a la que pertenece el Sector. 

3. Revisión de bibliografía, lectura de textos y elaboración de fichas de trabajo, de 

la LEPEP'SS de la UPN-Unidad 097 D.F. Sur. 

Juwu 22 de febrero de 1996. 

1. Preparación de la sesión del curso-taller del tumo vespertino, reproducción de 

materiales, selección de bibHografla, lectura de textos, elaboración de notas 

destacando puntos relevantes a comentar, etc. 

2. Curso-taller con personal directivo del tumo vespertino del Sector Xochimilco 1 . 

Contenido: "Pedagogía Operatoria". 
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Sede: Jardín de Nil'los V-1248-53 "Xaltocan" 

Horario: 14:00 - 18:00 Hrs. 

Las directoras del tumo vespertino, constituían un grupo reducido, por tanto se 

trabajaba por parejas y en discusión grupal. Propiciaba la participación, el análisis 

y la reflexión sobre su papel de directoras y de su habilidad para lograr la 

Integración de un auténtico grupo de trabajo y de la necesidad de este para 

realizar la "tarea" y asumirse como una facilitadora de aprendizaje del equipo 

docente a su cargo. 

Se establecía la vinculación de la teoría con su práctica, a través del trabajo 

grupal, de comprometerse con la "tarea•, es decir, de realizar investigación, de 

consultar bibliografía, de leer, y de retroalimentar al grupo con sus aportaciones. Al 

terminar la sesión de trabajo, asumían el compromiso de llevar a la práctica lo 

aprendido en el taller, la próxima sesión se continuaría con la misma temática. 

3. Revisión de bibliografla y lectura de textos de la LEPEP'85 de la UPN-Unidad 

097 D.F. Sur. 

1/femea 23 de febrero de 106. 

Consejo Técnico Consultivo de Plantel en los siguientes Jardines de Niflos: 

1. M-199-53 "Francisco Goltia" 

2. V-111 ~1 "José Martr 

Mi participación en los Consejos Técnico Consultivo de Plantel, era al principio de 

la sesión, como observadora, me interesaba apreciar, por un lado, el desempelio 

de la directora como coordinadora de "grupo", y como asesora técnico 

pedagógica, por otro, el desenvolvimiento y participación de las educadoras, en su 

totalidad la dinámica del trabajo académico. A partir de las observaciones 
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realizadas y a solicitud del equipo de trabajo, proporcionaba sugerencias, aclaraba 

dudas, hacíamos comentarios y llegábamos a acuerdos y conclusiones grupales. 

3. Visita al Jardín de Nlnos M-978-53 "Xaltocan" 

Para llevar a cabo la visita a los Jardines de Ni/los, se consideraba la planeación 

inicial derivada del Diagnóstico de Necesidades y Potencialidades del Sector, así 

como las necesidades especificas del personal del plantel. Se planteaban 

objetivos y aspectos a observar. 

Se visitaban las aulas conjuntamente con la directora del plantel, se apreciaban y 

se compartían experiencias con los grupos de alumnas y alumnos. Se 

observaban los siguientes aspectos: la planeación general del proyecto "friso", es 

decir, la planeación realizada con la participación del grupo y orientada por la 

educadora. 

En este tipo de planeación los contenidos, las actividades a realizar y los 

recursos didácticos, entre otros elementos de la planeación, son representados 

por los alumnos y alumnas de forma gráfica con dibujos, recortes, símbolos 

diversos, escritura, colores, telas, etc., y/o en una maqueta, en un espacio grande, 

de un metro o más, una vez terminada el denominado "friso" se coloca a la vista 

de todos y permanecer todo el tiempo que dure el proyecto, para llevar un 

seguimiento de las contenidos atendidas y actividades realizadas, así como de la 

evaluación de los mismos, que darán cuenta del proceso de desarrollo y 

aprendizaje de los educandos. 21 Otro de los aspectos que se consideraron fue la 

planeación diaria realizada por la educadora y que registra en su "cuaderno de 

planes de trabajo". 

4. Se brindaba asesoría de acuerdo con las necesidades manifestadas por la 

docentes y lo observado en sus prácticas. 

:n ,-.i. Prooram&de Educación Preescolar. Mwco, SEP, 1993. P. 71-74. 
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5. Reunión de asesoría con la supervisora general de sector y la supeNisora de la 

zona 81. Comentábamos los problemas detectados en las visitas a los Jardines de 

Nifios de la zona. Con relación a la planeación de los proyectos de trabajo y a la 

actitud de las docentes en su relación con los alumnos y alumnas del grupo. 

Se retomaban los siguientes contenidos: "La pedagogía operatoria", "La 

importancia del medio natural y social en el jardín de niftos' y "Las hipótesis de los 

nifios como el punto de partida para la elaboración de los proyectos de trabajo". 

Se conclula en la necesidad de revalorar el papel de la directora como asesora 

técnica-pedagógica del personal docente a su cargo. 

6. Elaboración del reporte de actividades realizadas. 

7. Revisión de bibliografla y lectura de textos de la LEPEP'85 de la UPN-Unidad 

097 D.F. Sur, así como la elaboración de tareas y preparación de contenidos para 

participar en clase. 

Sábado 24 de febrero de 1996. 

1 . Asistencia a clases a la Licenciatura en Educación Preescolar y Educación 

Primaria Plan' 85, 6" semestre, de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 

097 D.F. Sur. Con horario de 8:00-14:30 hrs. 

Es necesario mencionar que se anotaron en esta semana de trabajo las 

actividades realizadas en sábado y domingo debido a que estas en su contenido 

tienen que ver con la preparación académica para un mejor desempello 

profesional de mi préctica docente como coordinadora de grupo. 
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2.3. Algunas consideraciones teóricas 

El trabajo reallZado en el sector, Implica la construcción de una experiencia 

profesional, significativa, misma que pretendo recuperar, para su análisis y 

confrontación con algunas consideraciones teóricas de Paulo Freire, Enrique 

Píchon-Riviére, Car! R. Rogers y Henry Girox. 

Sin embargo para continuar con esta parte del trabajo, es necesario establecer la 

diferencia entre práctica y praxis ya que estos conceptos se constituyen en líneas 

que orientarán la reflexión critica hacia la reconstrucción de mi propia práctica, así 

como a la elaboración de una estrategia para su transformación. 

En el presente trabajo se entenderá a la praxis como un concepto que implica a la 

práctica y a la teorla, por tanto es necesario considerar a los tres: praxis-práctica

teorla en su interrelación estructural. 22 

La práctica, se comprenderá como una actividad transformadora, creadora del ser 

humano, en todos los ámbitos: sobre la naturaleza, trabajo, arte, así como, sobre 

la sociedad, actividad polltíca y de lucha por los ideales. El accionar no puede 

considerarse separado de la conciencia. La teorla o conciencia no se da nunca 

separada de la práctica, ambas se implican mutuamente, una influye sobre la otra 

para modificarla, corregirla o profUndlZarla. Esto permite hablar de la práctica 

vinculada a la trabajo intelectual, y en este caso especifico del profesor como 

intelectual transformativo (Henry Girox). 

Práctica y conciencia no están al mismo nivel, la práctica está en la base y fija el 

marco general dentro del cual puede moverse ta conciencia. Sin embargo, puede 

22 v.d. Orí R. RUben. Los mooa; del saber Y SU perioct1Z0Qál. México, Ed. 8 Qmallrto, 1983. P. 21 
37 



darse une práctice sin conciencie, entonces no se podría hablar de praxis, pero 

nunca puede darse une conciencie sin práctica. 23 

"La-vwdadOra ospraxts, -y-del /!Ománl SOln e/ mundo para tnnsfomrl11o" 
PaUIO Fl'9/re 

2.3.1. Educación, concienciación y diálogo 

Paulo Freire profesor de historia y de filosofla de la educación en la Universidad 

de Recite, (1964). En América Latina, es iniciador de una corriente antropológica, 

polltlca y metodológica de la educación. Sus lrabajos de educación con adultos 

analfabetos los empezó en 1947. 

La pedagogía de Frelre postula que toda tarea de educar, será auténticamente 

humaniSta si procura que la persona se integre a su realidad nacional, como un 

ser social e histórico, que no le tema a la libertad; que pueda generar en el 

educando un proceso de recreación, de bOsqueda, de independencia y de 

solidaridad. 

Thomas G. Sanders, profesor norteamericano y estudioso de la pedagogía de 

Paulo Freira, define concienciación como: un despertar de la conciencia, un 

cambio de mentalidad que implica comprender de manera realista la ubicación de 

uno en la naturaleza y en la sociedad; la capacidad de analizar críticamente sus 

causas y consecuencias así como, establecer comparaciones con olras 

situaciones, posibilidades; y una acción eficaz y lransformadora24
• Por tanto, vivir 

un proceso de concienciación implica desarrollar una actitud critica ante la vida, 

ZI, 'lid. lbld. p. 23 
""Vid. Fr'8lfe Paulo. LaeducaciOna,moprácticade ta lil:Jertad. Ed. Siglo XXL MéXico, 1978, p 14 
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ante la naturaleza y ante la sociedad, analizar las diversas situaciones, y actuar 

con la capacidad y decisión para propiciar su transformación. 

Paulo Fraire áa un valor peculiar a la palabra, sellala que la palabra veráaáera 

implica dos dimensiones: reflexión y acción. En este sentido, decir la palabra ha 

de llevar a la transformación de la realidad. La palabra debe ser derecho 

funáamental y básico de las personas, necesariamente un encuentro con ellas, 

en situaciones concretas, de orden social, económico y político. La veráadera 

educación es diálogo. 

¿Qué es el áiálogo? Es una relación en áirección horizontal, que se construye en 

espacios abiertos, en donde se parte de la critica, y se genera critica. Sef!ala 

Fraire, que se nutre del amor, de la humildad, de la esperanza, de la fe, de la 

confianza. Sólo el diálogo comunica. Y cuando los polos del áiálogo se ligan así, 

con amor esperanza y fe uno en el otro, se inician de manera critica en la 

búsqueda áe algo. Se crea entonces una relación de simpatía entre ambos. Sólo 

ahí hay comunicación. De esta manera emerge una pedagogía de comunicación 

con que vencer ar desamor acrllico del anlidiálogo. 

"El antldiálogo, como plantea Freire, Implica una relación vertical, es desamoroso. 

Es acrítico y no genera critica, no es humilde, es desesperante, es arrogante, es 

autosuficiente. En el antldiálogo se rompe esa relación de simpatla, que 

caracteriza al diálogo. Por tanto, el antidiálogo no comunica, sólo hace 

comunicados. 

A la educación tradicional que establece la distinción entre el educando y el 

educador, Paulo Freire la llama educación "bancaria", sirve para domesticar a las 

personas. En esta concepción, el alumno y alumna son una "cosa", un "depósito", 

un "recipiente vacío ". 
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Para la pedagogía de Freire el hombre es un ser de relaciones, no sólo está en el 

mundo sino con el mundo. A partir de las relaciones del hombre con la realidad, 

resultantes de estar con ella y en ella, por los actos de creación, recreación y 

decisión, éste dinamiza su mundo. De manera progresiva domina la realidad, la 

humaniza, la acrecenta con algo que el mismo crea; temporaliza los espacios 

geográficos, hace cultura, y se van conformando las épocas históricas. El sujeto 

como ser social e histórico debe participar de estas épocas, crear, recrear y 

decidir. 

Seffala también, que una de las tragedias del sujeto moderno, es que hoy día vive 

dominado por la filerza de los mitos y dirigido por la publicidad organizada, sin 

darse cuenta, renuncia cada vez más, a su capacidad de decidir. "El hombre 

simple no capta las tareas propias de su época, le sen presentadas por una élite 

que las interpreta y se las entrega en forma de receta, de prescripción a ser 

seguida. Y cuando cree que se salva siguiendo estas prescripciones, se ahoga en 

el anonimato, fndice de la masificación, sin esperanza y sin fe, domesticado y 

acomodado: ya no es sujeto. Se rebaja a ser puro objeto~ 25 

Serla libre de actuar segün su propia voluntad, si supiera que es lo que quiere, lo 

que piensa y lo que siente. Sin embargo, como no lo sabe, se ajusta al mandato 

de las autoridades anónimas y adopta una actitud de apatía, de ajuste a las 

cflferentes situaciones. 

Por eso es necesario construir una actitud critica, ·único medio por el cual el 

hombre será capaz de comprender y apropiarse los temas y las tareas de su 

época. 

La educación que propone Freire es eminentemente problematizadora, critica y 

liberadora. Exige una permanente posición critica, reflexiva y transformadora. As! 

como una actitud que implica acción y que va más allá del verbalismo. Postula 

25 \lld. lblci. p. 33 
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modelos de ruptura, de cambio, de transformación total. Es decir, una pedagogfa 

para el hombre-sujeto. 

Una educación que proporcione a fa persona los elementos para identificar, 

enfrentar y discutir con vafentfa su problemélica, que fe permita insertarse en ella, 

que fo advierta de los peligros de su tiempo para que, consciente de elfos, gane fa 

fuerza y el valor para luchar. 

Una educación que lo lleve al diálogo constante con el otro, que lo predisponga a 

constantes revisiones, a analizar crfticamente sus descubrimientos, •a una cierta 

rebeldía, en el sentido más humano de la expresión"; que lo identifique, con 

métodÓS y procesos cienlfficos. 26 

Para lograrlo es necesario partir de fa posición normal de hombre, no sólo estar 

en el mundo sino con él, establecer relaciones con este mundo, que surgen de fa 

creación y recreación o del enriquecimiento que él hace del mundo natural, 

representado en la realidad cultural. Con estas relaciones con la realidad y en la 

realidad el hombre crea una relación especifica de sujeto a objeto, de fa cual 

resulta el conocimiento expresado por el lenguaje. 

Basta ser capaz de saber, aun cuando sea un saber del sentido común. Por tanto, 
no hay ignorancia absoluta ni sabiduría absoluta. El hombre no capta el dato de la 

realidad, el fenómeno, fa situación problemática pura. En la captación del 

problema del fenómeno, capta también sus causas, aprehende la causalidad. "La 

captación será tanto más critica cuanto más profunda sea la aprehensión de fa 

causalidad auténtica. Para fa conciencia critica fa propia causalidad auténtica está 

siempre sometida a su análisis."27 

215 Vid. JQiQ. p. 85 
zr !bid. p. 101 
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¿Cómo realizar esta educación? ¿Cómo proporcionar al sujeto los medios para 

superar sus actitudes acrílicas ante su realidad? Según Paulo Freire, se 

encuentra la respuesta en un método activo, dialogal, crítico y participante. Esto 

permitirla: 

• Superar la conciencia ingenua/ mágica y desarrollar la capacidad de crítica . 28 

• Distinguir entre dos mundos: el de la naturaleza y el de la cultura. El papel 

activo del hombre en y con su realidad. El sentido de la mediación que tiene la 

naturaleza en las relaciones y comunicaciones entre los hombres. 

• entender a la cultura como el resultado del trabajo, del esruerzo creador y 

recreador. El sentido trascendental de las relaciones sociales. 

• Construir la dimensión humanista de la cultura. La cultura como adquisición 

sistemática de la experiencia humana, como una incorporación por eso crítica y 

creadora y no como una yuxtaposición de informes y prescripciones dadas ( ... ) 

"En suma, el hombre en el mundo y con el mundo. Como sujeto y no 

meramente como objeto ."29 

A partir de ahl se comenzarla a cambiar viejas actitudes. El sujeto se descubrirla 

críticamente como hacedor de ese mundo cultural. 

El papel del educador, en la experiencia de Freire, será fundamentalmente, 

dialogar con el analfabeto sobre situaciones concretas, brindarie los instrumentos 

con los cuales él se alfabetiza. Por eso la alfabetización no puede hacerse desde 

arriba hacia abajo, como una donación o una imposición, sino desde dentro hacia 

fuera, por el propio analfabeto, y con la simple colaboración del coordinador. El 

ª Se entiende por conciencia ingenua Is: que se cree superior a los hecho ctominéndolos desde efuera y por eso se juzga 
libre para errtS'lder1os ccrifc:me mejor te agrada La c:cnciencia mágiat ca;ta los hechos, otorga un poder superior al que 
tame ;:oque la domina éesde afuera y al a.sal se somete con docilidad. ConaSlda aitiea es la representa'.:!On de les cosas 
y de 10s ha:tl0s cano se [Bl en ia realidad en sus ccrraiadones C3JSales y ciramstanciales. En La educa:ión c:omo 
~delailDena(j p.101-102 

!bid. o. 105-106 
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método, tiene aquí una función diferente, como instrumento tanto del educando, 

como del educador, lo que permitirá identificar, el contenido del aprendizaje con el 

proceso mismo del aprendizaje. 

La formación de los coordinadores va más allá del aprendizaje puramente técnico, 

implica la creación de una nueva actitud, ta del diálogo. Actitud dialogal que los 

coordinadores deben adquirir para realmente educar y no domesticar. El diálogo 

es una relación yo-tú, por tanto, es una relación de dos sujetos. 

Con la aplicación del método de Paulo Freire, se conseguía que en un periodo de 

un mes y medio a dos, los adultos analfabetos aprendieran a leer y escribir su 

palabra. Precisamente a partir de palabras que daban cuenta de la realidad de 

quien las dice, estas adquirían significados profundos, por lo que se convertían en 

palabras generadoras. Generadoras de aprendizajes, de conciencia, de cambios. 

Las palabras generadoras constituyen parte del método de Freire, sin embargo en 

este trabajo interesa fundamentalmente, lo relacionado a los preceptos filosóficos 

más relevantes de su pedagogía. Es decir, la forma en que se entiende a la 

educación, al hombre, los procesos de concienciación, la importancia de la 

palabra, del diálogo, de la acción, de la reflexión, la cultura, todo esto en un 

contexto histórico-social. Sustento de una pedagogía que lleva a la transformación 

de la persona y de la realidad social, que aportan elementos que me permiten 

reflexionar sobre mi práctica docente, objetivo de este trabajo. 
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"Enl•-comlin_,, uno,_suproplo-yexp,,rtencla yel-yl•~del 

otro. En la dlaMt::tk:a de la Jntwacclón y de la tMN compartida, todos y cada uno son protagon/Stfl de 

su aJutntJramlento como aufetos del r:onocw" 

Enltqu• P/cflon-RJvlfl 

2.3.2. Grupo operativo 

Enrique Pichon-Riviére pslcólogo social, investigador de la estructura famíliar, 

institucional, del orden social, indagador de la cotidianeidad, comprende al sujeto 

como determinado por sus condiciones concretas, como síntesis activa de sus 

relaciones sociales, como sujeto de la praXis. Elabora una concepción de 

aprendizaje al que adjudica un lugar fundamental en la constitución y las 

viclsillldes del psiquismo, en tanto forma de la relación sujeto-mundo, sujeto

realidad, mundo interno - mundo externo". 30 

Pichon-R¡viére pone de manifiesto que el grupo es un sistema de relaciones, que 

tiene como finalidad el desarrollo de acciones destinadas a satisfacer las 

necesidades de sus integrantes, que la interacción está fundada 

motivacionalmente en esas necesidades. Por tanto, no hay vínculo ni grupo sin un 

hacer, sin una tarea sea ésta explicita o impllclta, consciente o Inconsciente. 

El grupo que trabaja para lograr una tarea experimenta tres momentos: 

1. El . grupo parece rehuir entrar en la tarea y busca pretextos para salirse del 

momento presente, para no enfrentarse a ella. 

3Q De Quiroga P. Ana CoordU'laOOl'a a f!!Y5Q e1! •'2P':O- Sf!;nln Paulo Fraire y Er¡rigua Plchpn-Ri\/iere. MéXico, Ed. Plaza 

y Valdés, 1997. n. 27 
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2. El grupo comienza a organizarse para entrar en la tarea, para analizar los 

temas, etc. 

3. El grupo en pleno funcionamiento, Integra sus experiencias para lograr una 

síntesis de la tarea. 

A estos tres momentos del proceso grupal, !Sauleo los llama de lndlscrimlnaclOn, 

de discriminación y de síntesis. 31 

El grupo es en esencia, una estructura de operación, espacio de experiencia 

social. Pichon-Riviére senala que el grupo operativo es una técnica, con su 

aplicación como instrumento en el campo de la clínica y de la tarea educativa, 

ambas articuladas al aprendizaje, sostiene la propuesta de aprender a aprender o 

aprender a pensar al integrar estructuras afectivas, conceptuales y de acción, es 

decir, el sentir, el pensar y el hacer en el proceso cognitivo. 

La técnica de grupo operativo apunta a potenclalizar esa operatividad al centrar a 

sus integrantes en el reconocimiento de sus necesidades, la elaboración de un 

proyecto y el desarrollo de una tarea. Tarea que implica un hacer y un reflexionar 

crlticamente acerca de ese hacer y acerca de las relaciones que se van 

estableciendo en función del objetivo propuesto. Esta reflexión es básica para 

identificar y resolver los obstáculos, para contener y elaborar ansiedades 

emergentes con relación a la tarea y los procesos interaccionales. 32 

Es a partir y a través de la tarea, de lo mOlliple, de lo heterogéneo, de lo 

divergente que el grupo operativo, como técnica de trabajo y aprendizaje, permite 

la conformación de una síntesis mullifacetica que enriquece a todos y a cada uno 

de los miembros del grupo, que se esclarecen, se reconocen en esa práctica 

acerca de la complejidad de lo real. 

11 Clehaytrar y Ku.-i, Edith. Tg:n;;a§ rgra el arrnndlroie gryg;l {g¡uogs rrumercscs} México, UNAM/CISE. 1982. p. 15 
32 Vid. lbk1 p. 28 
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En ese proceso de trabajo e integración, que implica tos diversos aportes, 

miradas y perspectivas de tos elementos del grupo a partir de su heterogeneidad, 

et objeto de conocimiento se descubre en la complejidad de sus aspectos y 

determinaciones, se hace paulatinamente más concreto. Desde esta perspectiva 

"ta técnica de grupo operativo rescata para el aprendizaje el carácter de 

producción social que tiene el conocimiento". 33 

El proceso de aprendizaje, en tanto transformación del sujeto y de la realidad, no 

se da sin contradicciones. Este proceso de cambio implica una desestructuración 

de to previo, de lo ya poseído y conocido, es decir, de una nueva estructuración. 

La persona que vive este proceso, ha de experimentar vivencias de pérdida, 

desinstrumenlación y ataque. Enfrenta una contradicción entre lo viejo y lo nuevo, 

entre sentimientos que Impulsan al cambio, y tos que llevan a conservar tas 

estructuras previas, esto puede generar contradicciones entre un proyecto y una 

resistencia a ese proyecto. 

La didáctica grupal rescata para el aprendizaje et carácter social de la producción 

del conocimiento, seflala Pichon-Riviére, también permite et intercambio de 

información, de experiencia vitales, la confrontación de estilos de aprendizaje. 

Información, experiencia y estilos constituyen materiales que pueden ser 

procesados y articulados en una síntesis grupal que enriquece a lodos y cada uno 

de los integrantes. De esta manera un trabajo grupal fundado en la experiencia y 

en el intercambio entre tos miembros del grupo, lleva a ta reflexión lo que propicia 

que los conceptos pierdan su carácter abstracto, y progresivamente se hacen 

más concretos y ricos en contenidos reales. 

Formarse en grupo implica un aprender a aprender, un redefinir tos modelos de 

aprendizaje: pasivos, receptivos, individualistas, competitivos, teorieistas, 

autoritarios, que han ido configurando a la persona como sujeto que conoce. 

33 lbld. p. 24 
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El aprender a aprender o aprender a pensar que plantea Pichon-Riviére, mediante 
la técnica de grupo operativo, implica transformar un pensamiento lineal, en un 
pensamiento dialéctico que mire tas contradicciones en el interior de los 
fenómenos y tas milltiptes interrelaciones de lo real. Se propone pasar de la 
dependencia a la autonomía, de ta pasividad a la acción protagónica, de la 
rivalidad a ta cooperación. 

Pichon-Riviére plantea que es el diálogo grupal lo que posibilita la 
conceptualización, el logro de un nivel simbólico que integra el plano de la 
experiencia pero también lo supera. Se construye de esta torma, un marco 
referencial común que orienta para la acción. 

El aprendizaje por tanto, se constituye como un proceso único en el que se 
integran práctica y teoría y en el que las funciones tanto del que ensena como del 
que aprende se alternan, son rotativas. El saber que se produce en el grupo 
circula en esa estructura, con ello se rompe con la disociación jerárquica entre 
alguien que supuestamente sabe y ensel!a y otro que supuestamente ignora y 
aprende. 

Esta disociación que articulada con la con la escisión entre teorla y practica, ha 
emergido históricamente de las relaciones de dominación y explotación de una 
clase por otra, lo que dio como resultado que ambas sean funcionales para 
perpetuar esas formas de relaciones sociales al otorgar el carácter de natural y 
ahistórica la división entre trabajo manual e intelectual y como natural y ahistórica 
también una distribución eliti&a del saber. 34 

u Vid. ilz!Q. p. 30 
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"I.JOerarla-. permm,-ia--/UOiOn«1 según suspro~lnt!li z .hNtlro/ 

sentldodeinagaClón, abrlrtodollla pn,gunta ylaexplOn,Ción, ;eco,.oce, ,quetodOMáen proceso 

de CM»blo, aunque nunca IO logre CM mlllU/lf'a total~ constJtuy• una ~r:#a grupal lnolYJdable" 

CJlrlR.R-

2. 3. 3. El facilitador del aprendizaje 

Can R. R.ogers, la psicoterapia ha Sido su actividad fundamental, su expenencia 

en este campo y la investigación permanente lo ha llevado progresivamente a 

conSiderar la personalidad y las relaciones humanas. Creador de una comente 

pSicoterapéutica denominada "terapia centrada en el cliente', que se caracteriza 

por una asesorla no directiva basada en el diálogo comprometido entre terapeuta 

y paciente.35 Algunos de los principios básicos de este método han sido aplicados 

con éxito a la educación por el propio Rogers. 

Rogers opina que 'la ensefíanza es una actividad sobrevalorada", tiene un 

concepto negativo de la ensefianza. La ensefianza y la transmisión de 

conocimientos tiene Mntldo en un mundo aQtátlco. Razón por la cual, durante 

siglos ha sido una actividad incuestionable. Pero el hombre moderno vive en un 

ambiente de cambio continuo. Actualmente se enfrenta una situación nueva en 

educación, cuyo propósito debe ser la facilitación de cambio y el aprendizaje.36 

R.ogers, concibe a la facilitación del aprendizaje como el objetivo de la edUcaclón, 

como al modelo de formar al hombre que aprende, el modo de aprender a vivir 

como individuos en evolución. La facilitación del aprendizaje es una actividad que 

permite la generación de respuestas constructiYas, cambiantes y flexibles a 

algunas de las problemáticas más profundas que enfrenta el hombre moderno. 

35 
Vid. Rogers R. cart "La enseflenza no directiva, la educa::íón centrade en el e;tudiente" en Le CJestiOn esco1er. Oftig!s 

~alternativas. JesUS Paiaaos. Espafta, Ed. La1a. 1960. p. 212 

\id. Rogers R car1. "La reeciat i~ en la fuolitación del aprendizaje~ 611 Antologia Diaiogo e i'1tffl:f!Tjón -911 el 

T!J2?:MI& ,,,..o. Méxl~ Eci. BCabemto, 1985. p. 61~ 
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La iniciación de tal aprendizaje no depende de las cualidades didácticas del líder, 

de su conocimiento erudito de la materia, de la planificación del currículum, del 

uso de materiales audiovisuales, de la aplicación de la ensenanza programada, de 

sus conferencias y presentaciones, ni de la abundancia de libros, aunque todos 

estos elementos podrían constituir recursos Otiles en algunas ocasiones, La 

facilitación de un aprendizaje significativo depende de ciertas actitudes que se 

revelan en la relación personal entre el facilitador y el alumno, 

Cualidades y actitudes que facilitan el aprendizaje: 

Autenticidad en e/ facilitador de/ aprendizaje, Lo que significa que tiene conciencia 

de sus experiencias, que es capaz de vivirlas y de comunicarlas si resulta 

adecuado, Significa que va al encuentro del alumno de una manera directa y 

personal, estableciendo una relación de persona a persona, Significa que es el 

mismo, que no se niega, 

Desde este punto de vista, el profesor puede ser una persona real en su relación 

con sus alumnos, expresar sus sentimientos, impresiones del trabajo, sensaciones 

que lleva dentro de si, manifestarse como persona y no como la encarnación 

anónima de los requerimientos del currtculum ni un conducto estéril por donde 

pasan los conocimientos de una generación a otra, 

Aprecio, aceptación, confianza, Significa apreciar al alumno, sus sentimientos, 

opiniones y toda su persona, La aceptación del otro como una persona 

independiente, con derechos propios, es la creencia de que el otro es digno de 

confianza de algu~a manera fundamental, La apreciación o aceptación del alumno 

por parte del facilitador es la expresión funcional de su confianza en la capacidad 

del ser humano, 

Comprensión empática, Capacidad del profesor de comprender desde adentro las 

reacciones del estudiante, cuando tiene una percepción sensible de cómo se 
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presenta el proceso de aprendizaje al alumno, entonces podrá facilitar un 

aprendizaje significativo. La actitud de ponerse en el lugar del otro, de ver al 

mundo desde el punto de vista del estudiante, tiene un efecto de total liberación. 

Es natural que no siempre se tengan el tipo de actitudes antes descritas. Ser 

sincero, auténtico, honesto o coherente significa tener las mismas actitudes hacia 

sí mismo. No se puede ser auténtico para otra persona si no se es auténtico para 

sr. Solo muy lentamente podemos aprender a ser auténticos. En primer lugar 

tenemos que estar muy cerca de nuestras sensaciones y ser capaces de 

percibirlas, en segundo lugar, se debe desear el riesgo de compartirlas tal cual 

son, sin disimularlas tras la apariencia de juicios o atribuyéndolas a los demás. 

Sólo se obtendrán estas tres actitudes y llega a ser un facilitador del aprendizaje si 

se tiene una profunda confianza en el ser humano y sus potencialidades. El 

resultado es un aprendizaje cualitativamente diferente, con un ritmo distinto, con 

un grado mayor de penetración. Sus vivencias, negativas, positivas o confusas, 

pasan a formar parte de experiencia del aula. El aprendizaje se vuelve vital. Cada 

estudiante a veces con placer y otras con renuencia, se convierte, a su modo, en 

un ser que aprende y cambia constantemente. 

"Una manera de repensar y reesúuc:turar la naturaleza del trabajo docente... Concebir a los 

profesoles como inleleclualestranslormalivos" 

HenryGirOx 

2.3.4. Los profesores como intelectuales transformativos 

La categoría intelectual constituye la base teórica para examinar el trabajo de los 

docentes como una forma de tarea intelectual, en oposición a una definición del 

mismo en términos puramente instrumentales y técnicos. Aclara los tipos de 
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condiciones ideológicas y prácticas necesarias para que los profesores actúen 

como intelectuales. También contribuye a aclarar el papel que desempenan en la 

producción y legitimación de diversos intereses políticos, económicos y sociales a 

través de las pedagogías que ellos mismos aprueban y uülizan. 

Toda actividad humana implica una forma de pensamiento. Los profesores como 

intelectuales, exaltan la capacidad humana de integrar pensamiento y práctica. 

Constituyéndose como profesionales reflexivos de la ensenanza.
37 

La visión de los profesores como Intelectuales, les permite formar una capacidad 

crítica teórica de las ideologías tecnocráticas e instrumentales, tanto en su 

formación como profesores como en la pedagogía del aula. El enfoque 

tecnocrático se caracteriza por estandarizar el conocimiento escolar, para tener 

una mejor gestión y control, al mismo tiempo que devalúa el trabajo critico e 

intelectual. Hace una separación de la conceptualización, la planificación y el 

disello de los currículos de los procesos de aplicación y ejecución. 

En este enfoque tecnocrático se concibe a la ensenanza como una ciencia 

aplicada y al profesor como un ejecutor de leyes y principios del aprendizaje 

efectivo. Lo que tiene que dominar es de un alcance limitado, un cuerpo de 

conocimientos de contenido profesional y las habilidades de la ensefianza, 

determinados por otros. 

Desde esta perspectiva la función de la escuela se limita a transmitir de manera 

objetiva un conjunto común de valores y conocimientos de manera mecánica, no 

reflexiva, niegan de esta forma, la necesidad del pensamiento critico. 

:rr Girox, Henry A Los profesores mmo intaleduales. Hada. una pecia:logl"a critica óel aprendizaje. Barceiona, Ed Paidós, 
1900. p_ 176 
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As! los profesores en formación en lugar de plantear cuestiones relacionadas con 

los principios que subyacen a los diferentes métodos pedagógicos, a las técnicas 

de investigación y las teorías educativas, se entretienen en el aprendizaje de cómo 

ensenar, con qué libros y en el dominio de transmitir información, de manera más 

precisa se puede decir, que se interesan por cómo controlar la disciplina en el 

aula, organiZar actividades de una jornada, y aprender a trabajar dentro de una 

distribución especifica de tiempo. 

Este enfoque organiza la vida escolar: expertos en currfculos, instrucción y 

evaluación, son los que piensan. Mientras los profesores se ven reducidos a 

simples ejecutores, se les descalifica, se les aparta de los procesos de 

deliberación y reflexión. Por tanto, la naturaleza del aprendizaje y la pedagogía en 

el aula se convierten en procesos rutinarios. Las opciones curriculares se ven 

reducidas a un formato, actúan a partir de un postulado teórico erróneo; de que 

todos los estudiantes pueden aprender utilizando las mismas técnicas para 

impartir instrucción y las mismas modalidades de evaluación. 

Regresemos nuevamente con los profesores como intelectuales, a quienes enviste 

la responsabilidad en la configuración de objetivos y las condiciones de la 

enseflanza escolar, para ello es necesario contextualizar en términos polfticos y 

normativos las funciones sociales concretas que realizan los docentes, especificar 

las diferentes relaciones que establecen los profesores con su trabajo, as! como, 

con la sociedad dominante. 

En este enfoque critico se entiende a la escuela como lugar económico, cultural y 

social inseparablemente ligada a los temas del poder y el control. Lugares en que 

se representan formas de conocimiento, usos lingülstlcos, relaciones sociales y 

valores que implican selecciones y exclusiones particulares a partir de la cultura 

general. Es decir, sirven para introducir y legitimar formas particulares de vida 

social. 
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La función social de los profesores como intelectuales, es la de educar a los 

estudiantes para ser ciudadanos activos y críticos, es necesario que ellos mismos 

se convlertan en intelectuales transformativos. Conseguir que lo pedagógico sea 

más político y lo político más pedagógico, insertar la educación en la esfera 

política, servirse de formas de pedagogía para propiciar y desarrollar la reflexión y 

acción criticas, hacer problemático el conocimiento. 

Los profesores transformativos han de considerar. la necesidad de conceder a los 

estudiantes voz y voto en sus experiencias de aprendizaje; el desarrollo de un 

lenguaje propio, atento a situaciones cotidianas, particularmente en la medida en 

que estén relacionadas con las experiencias de la práctica en el aula; a los 

estudiantes como individuos y grupos en sus múltiples contextos culturales, de 

clase social, raciales, históricos y sexuales, conjuntamente con sus diversos 

problemas, esperanzas y suenos; crear las condiciones que proporcionen a los 

estudiantes la oportunidad de convertirse en ciudadanos con el conocimiento y el 

valor para luchar. 
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2.4. Análisis de mi práctica docente 

MI práctica docente da cuenta de una experiencia de trabajo que genera la auto

reflexión y el auto-análisis sobre las estrategias consideradas para llevar a cabo la 

función de ¾Joyo Técnico Pedagógico (ATP), determinadas la mayorla de tas 

veces desde ta Dirección de Educación Preescolar y fundamentalmente siempre 

supervisadas y controladas por tas autoridades correspondientes. 

Al considerar mi práctica como ATP, es importante mencionar que yo en tanto 

sujeto que realizo las prácticas, me constituyo en objeto de investigación38
. Esta 

confrontación de mi práctica me permite apreciar con mayor claridad que el 

proceso de formación del docente, únicamente atane al docente como persona y 

profesional comprometido con ta educación, pero con una educación diferente, 

una educación que conlleva la conciencia, la cultura y por tanto. ta intención de 

transformar la educación que hoy prevalece en nuestras escuelas. 

Verme a mi misma en el desempeño de mi práctica docente en ta función de 

¾Joyo Técnico Pedagógico, a partir de tos aportes teóricos de Paulo Freire, 

Enrique Pichon-Riviére, Car! Rogers y Henry Girox, me resulta muy interesante. 

Hacerlo constituye un proceso de reconstrucción de mi vida profesional y personal. 

Darme cuenta que la educación es un espacio de encuentro de personas que 

queremos cambiar, y no un espacio donde se reprime y se coartan tas 

capacidades de aprender, de crecer, de creer, de crear, de cambiar. Elegl a estos 

autores porque considero de gran importancia sus aportes a la educación, a la 

pedagogía, a la didáctica, a la práctica escolar concreta. 

38 
\lid. Earattarlo y Zedansky Anita lmcestioajón-f>a::iéo Una didéctica para la fcrma::ión d9 protasores. México, Ed. 

C8stelenos OSE-UNAM. 1995. D.41 
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Analizar mi práctica y construir a la vez la conciencia de lo qué hago, por qué lo 

hago de esta o de otra manera, para qué y cómo lo llevo a cabo, me permite 

entender a la práctica y a la conciencia como conceptos implicados en la praxis. 

Según Ruben Dri R. en su obra "Los modos del saber y su periodización", el 

hombre es praxis39, es actividad creadora, misma que implica tanto la conciencia o 

teoría como la práctica. 

Por tanto, a partir de esta reflexión, en este trabajo se tratará a la práctica, a la 

conciencia o teoría como elementos esenciales de la praxis, y a la praxis como la 

síntesis de la interacción entre la práctica y la conciencia. Se trata en este proceso 

de análisis, de reflexión, de reconstruir mí hacer cotidiano en mi labor técnico 

pedagógica, de establecer la interrelación de ésta, con la teorfa, con la conciencia 

para obtener una praxis. Es decir, lograr un cambio de mentalidad, desarrollar una 

actitud crítica ante las diversas situaciones para comprender realmente mi papel, 

como senata Freire, en la naturaleza y en la sociedad.40 

Con respecto a mi práctica como ATP, es preciso sel'\alar que las estrategias 

instrumentadas, para "responder a las necesidades de las educadoras", - para 

aplicar un Programa de Educación Preescolar 1992 (PEP 92), normatividad 

que orienta la práctica pedagógica - entre otras, ya mencionadas, fueron: 

asesorías personales, cursos de capacitación, de actualización y talleres de 

trabajo académico, así como, la construcción de un boletln que se publicó 

mensualmente en el Sector Xochimilco 1, espacio abierto para el pensamiento, el 

sentir y la palabra de las educadoras, directoras, supervisoras, así como, al 

personal administrativo, de servicio y mantenimiento de los Jardines de Nit!os 

Estas estrategias se trabajaron siguiendo la línea y objetivos definidos por la 

Dirección de la Educación Preescolar, para "proporcionar a las docentes los 

3S 8 hombre es praxis, actividad creadora a ta que le es inherertetento la c:ondende o teorle como la préctlca Se Mtiende 

al sujeto como ser ad!vo, transfcrmador, aeeclor. Hombre y naturaleza están Irrtimamente relaCionados, a partir de la 

aa:iórT del hambre sdJre la naturaieza La praxis res;,onds a la pregunta sobra la natwaJeza del hombre. Vid , Di R 

Ruoén. Los mooos oe1 saber v su panOOlZfPOQ México, Ed. B caoauno, 1983. p. 22-23 
40 

Vkt. ' Freira Paulo. la a:lucggóJ como prar;:t,ca de ta bberrag Eó. Siglo XX!' México, 197a p. 15-1 
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elementos necesarios" para poder trabajar con el PEP 92, que exige tanto de las 
educadoras, como de las autoridades, un cambio de actitud en sus relaciones 
escolares y conocimientos de los procesos de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas. 

Para poder brindar las asesorías, cursos de capacitación o cualquier otra actividad 
como Apoyo Técnico Pedagógico era necesario en mi "papel" de asesora 
investigar, preparar las sesiones de trabajo, lo que implicaba la búsqueda y 
selección de bibliografía, lectura, elaboración de apuntes, etcétera. Sin embargo, 
después de reaílZadas estas actividades, visitaba Jardines de Nifios, aulas, 
observaba las prácticas de las educadoras y/o del personal de supervisión, para 
llevar un seguimiento de los procesos de tormación de las docentes. 

Algunas de estas prácticas sólo mostraban el intento por cambiar la fOrma pero no 
la esencia, es decir, se podía apreciar como las profesoras habían reproducido 
situaciones tratadas en las asesorías o cursos recibidos, pero al comunicamos e 
intercambiar con ellas sobre su práctica, sobre su "cambio", ponían de manifiesto, 
en la mayoría de los casos, que no hablan comprendido, que les resultaba muy 
difícil establecer la vinculación entre la teoría y la práctica, incluso en algunas 
ocasiones llegaron a comentar que lo hacían de tal o cual manera, porque asr lo 
"ordenaba la directora y/o la supervisora de zona". 

otras prácticas de las docentes que habían asistido al curso o recibido asesoría, 
reflejaban la indiferencia y el rezago profesional, respecto a teorías, a la 
pedagogía, a la didáctica, quizá era una manera de evadir su realidad y limitar su 
trabajo profesional a las cuatro paredes de su aula; o tal vez ponían de manifiesto 
su resistencia al cambio y con ello a las presiones y control de las autoridades. 

Las interrelaciones que como Apoyo Técnico Pedagógico logre establecer con el 
personal docente del sector, permitieron la comunicación, el diálogo, es necesario 
mencionar que el ATP de los sectores no representaba autoridad institucional 
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alguna, pero si se constituía en autoridad moral ante el personal de los planteles 

educativos, autoridad moral que se construía en un proceso de trabajo, confianza, 

comunicación y conocimiento. 

El diálogo en la educación tiene un lugar fundamental, así lo seflalan los autores 

citados, "la palabra verdadera" Freire, "el diálogo grupal" Pichon-Riviére, "el 

diálogo comprometido entre profesor y estudiante" R.ogers y "la voz y voto 

concedida a los estudiantes por el profesor ... ', Girox, establecen el principio para 

alcanzar el cambio en las relaciones escolares, en los procesos de aprendizaje y 

de formación de las personas. 

La comunicación y la confianza establecida con las educadoras, directoras y 

supervisoras del sector sobre la experiencia de sus prácticas cotidianas, me 

llevaron a pensar en otras estrategias más allá de simplemente impartir cursos 

planeados desde la Dirección de Educación Preescolar, mismos que a las 

docentes del sector, no interesaban, ya que asistían a ellas 'invitadas" por las 

autoridades. 

Por tanto, la palabra en estas circunstancias, no era una palabra verdadera, era 

hueca y sin sentido, no implicaba una auténtica reflexión y acción de las 

profesoras que más que nada "recibían la información que yo vertía". Esta 

situación daba paso a lo que Freire llama el antidiálogo, que se caracteriZa por no 

comunicar, sólo hacer comunicados. Es necesario pensar en la pedagogía de la 

comunicación de Paulo Freire, y en su filosoffa de la vida, así como, en la realidad 

histórica y social de quien aprende. 

Henry Glrox, en su trabajo "Los profesores como intelectuales transformativos", 

señala que la categoría intelectual constituye la base teórica para revisar el trabajo 

del profesor como una forma de tarea intelectual, contraria a una concepción 

únicamente instrumental y técnica. En el caso de los cursos que impartla, suceden 

varias cosas importantes a considerar, por un lado, con esta estrategia se 
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estandarizaba el conocimiento, se pretendía con ello, de acuerdo con Girox, tener 

una mejor gestión y control sobre las prácticas de las docentes, al pretender 

unificar formas de trabajo, de planear, de pensar, de actuar. 

De esta manera, la educadora se convertía en una ejecutora de formas de 

enseñar determinadas por otros, quedando al margen de los procesos de 

reflexión, deliberación y de acción. Con respecto a mi papel como conductora de 

cursos, ahora puedo apreciar que reproducía las formas de enseflanza de la 

escuela tradicional al depositar en las docentes io que la Dirección de Educación 

Preescolar consideraba necesario, es decir, la transmisión y reproducción de la 

normatividad técnico pedagógica. Al mismo tiempo, en esta parte del proceso que 

entonces vivía y en el momento actual, me veo a mí misma como un instrumento u 

objeto del Sistema Educativo para alcanzar objetivos de otros. 

En este proceso de búsqueda de estrategias que me permitieran por un lado, 

·cumplir con los objetivos", y por otro, abordar contenidos propios del nivel 

preescolar que se constíluyeran en situaciones concretas y significativas para las 

docentes, experimenté el taller de trabajo académico, en el que las profesoras 

hacían de su práctica cotidiana, su propio objeto de estudio, de análisis, de 

reflexión, objeto que era confrontado continuamente en cada sesión y enriquecido 

con teorías pedagógicas que se concretaban en la práctica docente. 

El trabajo en estos talleres. permitió vislumbrar cambios significativos en aquellas 

educadoras que participaron de manera dinámica y comprometida con el grupo en 

el taller. Con esta estrategia se inició la construcción de puentes de comunicación 

entre las docentes y yo como coordinadora del grupo de trabajo. 

En realidad no fue posible continuar con este tipo de estrategia porque la función 

de Apoyo Técnico Pedagógico se vio suspendida en el D. F., por disposición de la 

Dirección de _Educación Preescolar. Cabe mencionar que como se empezaban a 

ver significativos cambios en las prácticas de las docentes, las autoridades tanto 
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de la Dirección de Educación Preescolar, como del Sector vieron con agrado la 

Instrumentación ae este tipo de estrategia. 

Es necesario senalar que el trabajo de grupo en estos talleres académicos, se 

consolidó cuando el grupo se constituyó e integró como tal, cuando las actividades 

se pensaron entorno a la satisfacción de las necesidades de las profesoras que 

integrábamos el grupo, cuando el hacer del grupo, es decir la tarea, permitió 

establecer el vínculo entre esta y el grupo. Enrique Pichon-Riviére, define al grupo 

como un espacio de experiencia social, al grupo operativo como esa operatividad, 

que conlleva a sus integrantes a reconocer sus necesidades, a elaborar un 

proyecto y a realizar una tarea. 41 

El proceso que se vivió como grupo en el taller de trabajo académico, implicó un 

acercamiento entre las profesoras y un compromiso profesional de llevar a cabo la 

tarea, de establecer un diálogo grupal y enfrentar el proceso de cambio y sus 

implicaciones selialadas por Pichon-Riviére: desestructurar lo aprendido 

previamente, para dar paso a una nueva estructuración, esto es, vivir una 

contradicción entre lo viejo y lo nuevo, entre el deseo de cambiar y el sentimiento 

de conservar aquello que da "seguridad', entre otros sentimientos que ponen en 

crisis a los que vMmos este proceso. Sin embargo, este proceso resultó menos 

complejo, debido a que el grupo se integró por profesoras con interés y voluntad 

por participar en esta aventura profesional 

La formación en grupo, nos permitió aprender y construir un marco de referencia 

común, nos permitió la construcción de un lenguaje propio, mismo que abrió la 

comunicación. la reflexión y el aprendizaje ya que se logró paulatinamente que 

conceptos abstractos en un principio, se convirtieran en conceptos significativos y 

concretos al vincularse la teoría con la práctica y de esta manera acceder a la 

praxis. 

•
1 

Vid. , [le OUlílJga F. Ana Coord. 8 pmcasoeoooaayo Seoún Pauto Fretre V i::nngue P1Ci'lon.RM81'e. MéXlCO, Ed. Plaza y 
Valáés-, 1997. o. 103 
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Otra estrategia de trabajo que se llevó a cabo, como ya se mencionó fue el 

Boletín del Sector, un órgano de comunicación creado para que el personal 

docente, administrativo, de servicio y mantenimiento a los Jardines de Nil'ios, 

escribiéramos y diéramos a conocer nuestra palabra. 

Este Boletín se fue construyendo con mucho interés, entusiasmo y compromiso, 

además, sin recursos para su reproducción, se distribuía en el Sector y se 

solicitaba una aportación voluntaria para poder continuar con su publicación 

mensual. 

Escribir ta palabra no es un proceso fácil, la participación de tas profesoras en el 

Boletín se fue dando paulatinamente, con miedos, inseguridades, pero también 

con ta emoción de esperar su publicación para leer y mostrar a los demás que 

efectivamente se había publicado el artículo enviado y aparecía el nombre del 

autor. Este sentimierito de reconocimiento, de confianza, de damos cuenta que 

todos tenemos algo que aprender y que compartir era lo que más atraía y 

estimulaba al personal a participar. 

La participación del personal del Sector en la conformación del boletín implicaba, 

la bOsqueda, la investigación, la capacidad de reconocemos como intelectuales de 

la educación con tos conocimientos y experiencias para transformar acfüudes 

pasivas, de adaptación, por actitudes críticas, de creación, de decisión. Puntualizo 

la participación porque, nos dimos cuenta como señala Freire, que "no hay 

ignorancia absoluta ni sabiduría absoluta". 

Cabe mencionar que tanto los talleres de trabajo académico, como la publicación 

mensual del Boletín en el Sector, constituyen estrategias consideradas en el 

Diagnóstico de Necesidades y Potencialidades del Sector, en su momento fueron 

planeadas, realizadas y evaluadas en el grupo, con el grupo y para el grupo de 

docentes que en ellos participaron. 
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Esta relación e intercambio con las docentes y rever en este momento mi práctica 

como ATP, me lleva a reflexionar que el conocimiento, "como dominio de la 

materia," no lo es todo, que la actitud dialogal es fimdamental para realmente 

contribuir a la formación de las personas y no a su domesticación. Así como. a 

revalorar que el diálogo es una relación de dos sujetos. 

Me parecen interesantes las cualidades y actitudes que Carl R. Rogers propone 

para facilitar el aprendizaje,42 y que se constituyen en elementos que me penniten 

hacer un análisis de mi actitud y desempefío como coordinadora de grupos de 

trabajo académico. 

Resulta satisfactorio valorar el proceso en el que estoy actualmente y venne al 

mismo tiempo de manera retrospectiva, considero que uno siempre está en 

proceso de aprender, de crecer, de compartir, etc. con el interés de lograr de 

manera plena el perfil que Rogers define para llegar a ser un facilitador del 

aprendizaje, al adquirir y cultivar la autenticidad como persona, apreciar. aceptar y 

tener confianza en las potencialidades, en primer lugar de uno mismo y en este 

caso, de las profesoras del nivel preescolar. 

Finalmente, lograr ponerse en lugar del otro, es decir, desarrollar comprensión y 

capacidad de empatia. esto realmente llevará a romper con el postulado de la 

escuela tradicional, y de manera más precisa como !o plantea Enrique Pichon

Riviére, romper "con la disociación jerárquica entre alguien que supuestamente 

sabe y ensefia y otro que supuestamente ignora y aprende". 43 

Esta reflexión y análisis sobre mi práctica docente me compromete a pensar en las 

fonnas que actuarmente se utilizan para la capacitación y actualización del 

personal docente. ¿ Qué pasa con las prácticas de las profesoras en los Jardines 

de Nifíos?. Después de dialogar de manera infonnal, tanto con educadoras, 

12 Vid. , Rcgers R. Gaíl. "La ansa''oanza no dJreái\ia, ia educa:ión cent:raóa en ei estUdiante" en La a.estlOO escolar. Qfficas 
r: airernarr,,as_ JeSús Paiaaos. i:sfEña, Eo. L.eia, 1960. p. 212-243 
~ Vid .• DeQurcga QQ__Qt p_ 30 
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directoras y supervisoras de zona, así como con personal técnico de ta Dirección 

de Educación Preescolar, encontré con desilusión que se sigue reproduciendo las 

mismas formas de capacitación. Es decir, se continua impartiendo cursos que no 

satisfacen tas necesidades del personal docente. 

Hoy día ta práctica docente en tos Jardines de Niños continúa siendo un problema 

latente, debido a que no se han apreciado cambios significativos en el hacer 

cotidiano en las aulas, y consecuentemente en los resultados que se esperan 

obtener en los preescolares. ante tal situación la Dirección de Educación 

Preescolar ha implementado algunas estrategias como son: aumentar el número 

de supervisoras, para tener un mayor control de las prácticas en tos planteles 

educativos; instrumentar e impartir cursos de capacitación a educadoras para que 

estas a su vez los impartan a otras educadoras. 

Estrategias que tampoco han generado los resultados esperados, pues en tanto, 

se conciba a la educadora como un "recipiente vacío" al que hay que llenar 

únicamente de información, como sujeto de vigilancia constante y creer que el 

cambio se dará a partir de estas situaciones externas al docente, no será posible 

que se genere una transformación en la práctica docente en los Jardines de Ninos. 

Es conveniente tener presente que el Apoyo Técnico Pedagógico a los sectores 

escotares desapareció como tal, sin embargo, las acciones de asesoría, 

capacitación y actualización se continúan impartiendo, ahora a cargo del personal 

directivo de los sectores, en el caso específico del Distrito Federal. 

Como resultado de los procesos de análisis, reflexión y evaluación de mi práctica 

docente como Apoyo Técnico Pedagógico al Sector de Jardines de Ninos 

Xochimilco 1, se presenta la siguiente propuesta didáctica. 
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ªLa ortg/na//dad no es!á en lo fantástico, sino en el nuevo uso de cosas conocidas» 

JohnDewey 

CAPITULO 3 

LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN UNA ESTRATEGIA PARA 

ORIENTAR LA FORMACIÓN DE LA ASESORA

COORDINADORA TÉCNICO-PEDAGÓGICA DEL NIVEL DE 

LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Para ello es necesario mirar y pensar diferente al personal al que se le asigna la 

función de homogeneizar, difundir y consolidar las normas y lineamientos técnico

pedagógicos a las docentes de los Jardines de Ninos. No es suficiente tener la 

experiencia de educadora, directora y/o supervisora, o tener en el currículum una 

licenciatura, que permíla suponer que de manera "natural', se adquiere la facuílad 

para asesorar, impartir cursos, hacer observaciones a la práctica docente, 

coordinar grupos de lrabajo, etcétera. La función de reproducir la "normativídad", 

de dar vigencia a la educación "bancaria", lleva a plantear la necesidad de cambiar 

las formas en que se ha •capacitado" al personal en el ejercicio de sus funciones, 

y al propio personal encargado de asumir esta tarea. 



La formación de los asesores de docentes. coordinadores de grupo o 

·coordinador de debates" como lo llama Paulo Freire. o "facilitador del aprendizaje" 

como lo señala Car! R.. R.ogers, tiene que ir hacia la reconstrucción de una 

persona diferente. capaz de crear una nueva actitud. de pensar. reflexionar sus 

experiencias de vida, causas y circunstancias; de hacer de su práctica docente un 

trabajo intelectual. desarrollar la habilidad de crear y compartir conocimientos: de 

problematizar y transformar su realidad escolar y social. 

En estos procesos de formación académica-profesional, la profesora con 

funciones de asesorla y/o coordinación de grupos de trabajo con docentes, ha de 

construir un marco teórico conceptual que le permita analizar y reconocer al ser 

humano como un ser social_. resultado de las relaciones que establece con los 

otros, en un contexto histórico-social determinado, es decir, entenderse así mismo 

y a los miembros del grupo como seres integrales, sociales e históricos. 

3.1. La Investigación-acción y el aprendizaje grupal 

La estrategia que se propone para orientar la formación de las docentes como 

Asesoras-coordinadoras de grupos de trabajo del nivel preescolar es el método 

Investigación-acción, a la irrvestlgación se entenderá como un "proceso de 

producción de conocimientos. y a la acción como la modificación intencional de 

una realidad dada"." Al conocimiento como producto de una construcción grupal 

que implica un proceso de ruptura de concepciones cognoscitiVas y valorativas 

para poder generar nuevas y sobre todo la comprensión de ese cambio. 

Este método de trabajo grupal tiene su fundamento en el aprendizaje

investigación, como procesos interrelacionados, en donde la construcción de 

conocimientos se genera a partir del trabajo colectivo. de la capacidad de 

" Vio Sarao.ano y Laaarr5K1/ Amra Proouesi:a a;aarnca oara 1a formaaOO oe orotesorss en 1n\fflfil1oeoón ecuo:mv.a mérooo 

ae !a 1rwesnoa::ión aa:ión n ':!, U!'¼AM1C¡~ i'/lé)(!co. 19% ::i 2,4 (Serie soore 1e unTVSrs1000) 
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aprender al descubrir, aprender al expresar y aprender al interactuar socialmente, 

para lograr hacer de la práctica una praxis. 

Es decir, la investigación se relaciona profundamente con el aprendizaje, en tanto, 

comprende un proceso de apropiación de la realidad a partir de la 

desestructuración y estructuración de modos de pensar, de valorar y de actuar en 

forma individual y colectiva. 

La Investigación-acción constituye una actividad que integra la investigación 

social, el trabajo educativo y la acción social (B. Hall), se plantea como la 

estrategia para vincular la docencia y la investigación. 

El método de la Investigación-acción se aplica a un grupo social cuyo objetivo está 

encaminado a la solución de problemas y necesidades de los miembros del 

mismo, lo que lleva a un compromiso colectivo y a la concientización del grupo 

para la acción y coadyuvar a transformar la realidad educativa. a partir de su 

propia práctica los participantes observan, analizan, interpretan y evalúan el 

quehacer cotidiano para poder elaborar hipótesis y planificar la práctica futura. 45 

Sustenta dos criterios básicos: la horizontalidad y la participación plena46• La 

primera, implica formas de relación que suponen una igualdad entre los miembros 

del grupo. La participación plena, comprende que todos los que participan en este 

proceso educativo tienen las mismas oportunidades, como señala Paulo Freire, de 

decir su palabra. Por tanto, constituye un proceso de comunicación que posibílita 

poder dialogar, al compartir ideas con otros, plantear dudas, inquietudes y acceder 

al trabajo grupal y participativo. Así como, a la producción de conocimientos y 

valores en el seno del grupo, al relacionar la práctica con la teoría. 

~ V!C:::. Baral:ter1c , Zedar'lsk'¡ Anita lnvestlqapá7-acdén l.!r.a didadica cara la formeüón de :rofesores_ Méx!co, Ed. 
~lanas, QSE-UNAM, 1995. o. 144 
• Vid. lb!CI. p 11-12 
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Un principio fundamental en la Investigación-acción plantea que el sujeto es su 

propio objeto de investigación, su propio objeto de conocimiento y transformación; 

al investigar, se investiga a si mismo en un grupo, como sujeto social y en su 

relación con el conocimiento. Investiga su pensar, lo que piensa, cómo lo pienlia y 

en tomo a lo que piensa, de esta manera, sujeto y objeto constituyen un solo ser.47 

El método Investigación-acción, como estrategia didáctica, orienta hacia una 

formación critica, para rescatar la identidad como sujetos sociales. De esta 

manera, la concienciación es el propósito principal del proceso formativo. 

A partir de una concepción didáctica del aprendizaje grupal, se plantea como 

finalidad aprender a aprender. Es decir, se sei'iala la necesidad de un cambio de 

actitud en el profesor, con respecto al proceso ensef!aza-aprendizaje, que 

considera: un conocimiento objetivo de la realidad social; la adquisición y cultivo 

de una conciencia critica de la misma realidad; as! como, una reflexión dialéctica 

y constante sobre la acción docente que se realiza.48 

Es importante sef!alar, que a partir del aprendizaje grupal, el proceso de 

formación implica que los que participan en él, conozcan desde el interior del 

grupo tanto su acción, como su situación, lo que permitirá que se constituyan, en 

objetos de su conciencia. De esta manera, de acuerdo con Anita Barabtarlo, el 

trabajo grupal comprende la comunicación y la concienciación. 

Desde el marco del aprendizaje grupal, las formas operativas, instrumentos o 

técnicas tales como "grupo operativo", "diario de campo", "historia biográfica", 

"dibujo proyectivo", "sociodrama", "encuadre", etcétera, adquieren su significado, 

si se toman en cuenta tres momentos del aprendizaje:49 información, emoción y 

producción. Por tanto. los aprendizajes significativos, tanto del profesor y/o 

profesora, como del alumnado, son el resultado de elaborar la información, la 

47 Vid. lbid. p. 35 
lll VIO. iOKi. p. 35-3; 
Cli Vid. lbld. P. 50 
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afectividad y las condiciones específicas de las relaciones sociales establecidas 

en el grupo. 

Las técnicas. se consideran como la múltiple determinación del método, facilitan 

la organización del trabajo, tienen una función concientizadora, así como, su 

propia especificidad; la información y el análisis se dan a partir de la dinámica 

_grupal. 

Su aplicación permite analizar la dinámica que emerge en el trabajo colectivo, es 

decir, el proceso de interacción y comunicación que hacen posible el diálogo, 

condición fundamental en la Investigación-acción. Se construyen, se utilizan y se 

evalúan a través de la observación de los acontecimientos, sentimientos, 

actitudes, etc. que se generan ante la tarea, así como, sobre el desarrollo de los 

procesos por los que pasa el grupo. 

Como se mencionó en el capitulo anterior, la función de Apoyo Técnico 

Pedagógico a los sectores escolares del nivel preescolar ya no existe. 

Acb.Jalmente la atención técnica pedagógica a las docentes, la proporcionan: 

supervisoras generales de sector, supervisoras de zona, directoras de los Jardines 

de Niflos y personal técnico de la Dirección de Educación Preescolar, a través de 

visitas a los planteles educativos. de cursos de actualización, de los Consejos 

Técnico Consultivos de plantel, zona y sector, etcétera. 

Por tanto, se propone que este personal sea participe de la formación como 

Asesora-coordinadora con docentes, en talleres de trabajo académico, que 

constituyan un espacio para propiciar la reflexión sobre la propia práctica docente, 

así como, sobre las condiciones en que esta se lleva a cabo, análisis, reflexión y 

la confrontación, de las teorías pedagógicas y del hacer académico lo que 

permitirá la reconstrucción de las formas de asesorar y coordinar el trabajo grupal. 
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Desde esta perspectiva se propiciará en el grupo de formación de Asesoras

coordinadoras de grupo de trabajo académico con docentes: 

• La interacción, la creatividad, la autonomía con sentido crítico y reflexivo. 

• La valoración de la comunicación como medio para el aprendizaje y del grupo, 

como portador de conocimientos y experiencias que al compartirse promuevan 

el aprendizaje grupal, espacio de trabajo, en donde se asumirán como 

personas activas en la construcción del conocimiento. 

• Una actitUd constante de investigación que permita planificar, realizar y evaluar 

su práctica con iniciativa y madurez critica. 

este espacio de trabajo académico grupal, propiciará la reflexión y la 

reconceptualización de nuestro papel como responsables de la formación 

académica profesional de las docentes en el ejercicio de su función, y de 

comprender la relación docencia-investigación como un medio para recuperar 

nuestro saber, que está conformado de elementos pedagógicos, afectivos y 

disciplinarios, mediante la participación activa en la producción del conocimiento. 

De esta manera, los procesos de formación, quedarán inscritos en un programa 

de formación continua, en la Dirección de Educación Preescolar. En el ámbito 

laboral es donde las profesoras evaluarán las acciones y la congruencia o 

incongruencia de la propuesta de formación y la instrumentación de la misma, así 

como las limitantes institucionales que la posibilitan u obstaculizan. 

Ce acuerdo con lo que plantea Anita 6arabtarlo, en su libro "Investigación-acción. 

Una didáctica para la formación de profesores", la conformación teórico 

metodológica de un modelo didáctico para formar, en este caso, Asesoras-

coordinadoras, se encontraría en construcción permanente, esto es, no sería un 

modelo didáctico terminado, estaría en constante retroalimentación con la 

68 



realidad, ya que su fuente principal es la experiencia, la práctica cotidiana de las 

docentes, en la función de Asesoras-coordinadoras de grupo de trabajo 

académico. 

Asimismo, los contenidos, la producción de conocimientos se orientaría a la 

construcción del marco teórico conceptual del trabajo grupal, común, colectivo, 

para la interpretación y análisis de las experiencias, la elaborarían las participantes 

del grupo. esta construcción seria parte del proceso de formación. 

estos talleres no tienen un programa estructurado definitivo. el programa es una 

propuesta de aprendizaje, que se diseña a partir de las necesidades específicas 

del grupo institucional que se va a formar con la aplicación de esta metodología. 

Lo que permanece constante en todos los talleres es la concepción epistemológica 

y metodológica que subyace en los mismos y que se refiere a la concepción de la 

educación y, en consecuencia, del proceso de ensenanza-aprendizaje. 

La conceptualización de educación que se considera para el proceso formativo es 

la de G. Bertin (1983), que plantea que: "educación es un proceso por el cual se 

estimula en el alumno su potencial de vitalidad en los aspectos teórico-prácticos 

de la inteligencia, la disponibilidad hacia los otros y el compromiso social". 50 

el proceso ensenanza-aprendizaje se concibe como una situación en la que se 

generan vínculos específicos entre los que participan en él, tanto docentes y 

alumnado, son considerados sujetos de aprendizaje, a partir de experiencias de 

problematización, concienciación y socialización, encaminadas a conocer, 

comprender, explicar, valorar y a transformar la realidad de la práctica educativa.51 

~ lbkt /l ' 
51 

Vid. !Dld. p ~ 
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"Enseñar es tundamemaJmeme dejar aprender y aprender es poder pensar y recibtr 

conoc:Jmlentos de acuerdo con nuestros mecanismos personales de entenderlos, 

manipularlos y potenciarlos" 

Juan Carlos de Brassl 

3.2. Propuesta didáctica de formación de Asesoras-coonlinadoras 

de grupo con docentes del nivel de la Educación Preescolar 

Taller "Práctica docente e Investigación acción" 

Objetivo general de la propuesta didáctica: 

Crear un taller de trabajo académico. que se constituya en espacio de reflexión. de 

confrontación, de investigación y de acción. en el que las Asesoras-coordinadoras 

de grupo, vinculen la investigación con su práctica, como un medio para 

transformar su hacer docente, a través, de la reconstrucción de su actitud 

profesional, crítica, comprometida y abierta al cambio ante las docentes 

participantes en el taller. 

Primera unidad: de diagnóstico y análisis 

Duración: 20 horas. 5 sesiones diarias de 4 horas. 

Objetivo especifico: 

ldentiiicar las situaciones. circunstancias y formas de interacción actuales de las 

profesoras que se van a integrar en un grupo de trabajo. 
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Actividades que se sugieren: 

• Construir un instrumento de observación y evaluación de la práctica del 

proceso grupal. 

• Elaborar en común un marco teórico de referencia para la interpretación y 

análisis de las experiencias en la práctica cotidiana. 

• Abordar aspectos como la conceptualización de aprendizaje grupal. y el 

método investigacción-acción, asf como el vrnculo docencia-investigación, a 

partir de la interrelación aprendizaje grupal-investigación acción. 

E6trateglas de aprendizaje: 

El diálogo, la participación, el trabajo individual y grupal, y la aplicación del 

instrumento de observación: "Diario de campo", que a continuación se describe52: 

Diario de campo 

Instrumento de observación de la realidad. implica la descripción detallada de los 

acontecimientos, asi como, la interpretación de éstos con base en un marco 

teórico de referencia. 

Permite observar en perspectiva la cotidianidad de la práctica educativa, y las 

manifestaciones concretas del proceso ensef!anza-aprendizaje. Es un instrumento 

de reflexión y análisis del trabajo en el aula, y por esto mismo, un trabajo de 

descripción, valoración y explicación de los niveles de signiñcación de la práctica 

educativa. 

:n DescnpCJOn que se tomó del libro oe BaraXano Arnra !(1\/esooaaon-acoon. p. 5454 y 167-168. 
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En la investigación-acción, la planeación, ejecución y evaluación de las tareas son 

momentos inseparables del binomio aprendizaje-investigación, el diario de campo 

se conforma como un instrumento de observación para la Investigación, así como, 

de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y del proceso grupaL 

Al ser, el sujeto que investiga su propio objeto de investigación, formador

investigador, es también un elemento del proceso de observación, no 

abstrayéndose de la realidad observada, sino incluyéndose en ella, 

El marco teórico en el que se apoya el investigador tiene una importancia esencial 

en el trabajo de observación, Pensar es el eje de la indagación científica y la base 

para la observación, Este pensar implica un mayor rigor en el pensar según la 

observación. De esta manera, práctica y teoría se retroalimentan y enriquecen en 

un proceso alternativo y recíproco. 

El coordinador (formador) y el grupo elaboran. comprenden y devuelven, en forma 

de interpretación, lo que observan. En las fases y elementos del fUncionamiento 

grupal, la observación tiene como ejes la interacción, la conciencia de la 

interacción y la finalidad, en los momentos de indiscriminación, discriminación, 

síntesis {fases). La interacción supone un vínculo, una manera de relacionarse. La 

formación del profesor, como un coordinador investigador, supone un vínculo 

analítico, donde el coordinador se centra entre el grupo y la tarea. 

Un aspecto que se debe considerar como elemento del vínculo analffico, es 

comprender al hombre en situación. Hay una historia y hay actores en ella, 

hombres que no siempre tienen una conciencia clara de la misma. 
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Tarea-Disefio de lnvestigaclón 

A. tndtvldual 

- Detectar los pJOblemas a enffenter en 

ta lnstltuci6n para tntrodudr 1.m proyecto 

de tnvestlgadón-acclón en ta docencia. 

- Diseñar una estrategAI pera tntrodudr 

1!!i m-"estiqación-acción. 

- ::-~rtk.i.;:>ar como sujeto an la formación 

.,, .• ..;:·1 grupo. 

B. Delgrupo 

- Conformar un grupo de aprendizaje. 

- Construir un proyecto participativo a 

perttr oe los principios 18órlco

metoelológlcos de .. lnvesflgae16n

acel6n. 

C. DelaCOOfdínod6n 

- Centrar la relación entT& e/ grupo y la 

llna. 

Diario de campo 

CUedro No. 1 

Fecha~-------
NUmero de Obselvación. __ _ 
Observador ______ _ 

Asistentes. ______ _ 

Momentoa de Proceso de Aprendizaje 

(fases) 

ln<flScrlmtnoelón Discrlmtnad6n s,-
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Observaciones 

FASES 

A. lndíscriminación 

Esquemas referenciales en términos de: 

B:Discñminación 

Esquemas referenciales en términos de: 

C: Slntesis 

Esquemas referencial grupal: 

Interacción grupal 

Vínculos: de Dependencia 

RO,es: en relación con una posición de status y 

poder y a una concepción de conocimiento como 

de "dominio del mismo" 

Ac!iludes: 

. Resistencias al cambio 

. Ansiedades: temor al ataque y miedo a la 

pérdida 

Lenguaje: monólogos en términos de status y 

poder. 

Vinculas: En relación con la pertenencia aí grupo 

y de pertinencia con la tarea. Cooperación. 

Rotes: Liderazgos funcionales; centran la tarea; 

ayudan a comprender e interpretar. 

Actitudes: Propiciar formas de organización 

social para un trabajo participativo. 

Lenguaje: Diálogo. 

Vlnculos: Democráticos. 

Roles: Intercambio de roles funcionales en 

relación con la cohesión de grupo. 

Actitudes: Productividad. 

Lenguaje: Consenso. 
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Técnicas: 

Las técnicas que a continuación se describen como "Encuadre" y "Saber 

escuchar" fueron tomadas del libro de Edith Chehaybar.53 En tanto que. "Grupo 

operativo", "Debate", e "Historia biográfica" del libro de Anita Barabtarlo54
• Son 

algunas técnicas que se sugiere utilizar, en el proceso de formación de formadoras 

de docentes, mismas que pueden variar de acuerdo a las características y 

necesidades del grupo de trabajo. 

Encuadre 

Los propósitos que se persiguen deben ser compartidos por todos al principio del taller, en 

lo que se llama Encuadre. Consiste en la explicitación de los objetivos, de la metodologla 

a ~uir, de 1~ c:ontenid=, prog11:1mirti~, de l~ rcc:::ur.s=. J=, ~ims de cvi::dua.dOn, 

los horarios. las funciones y las responsabilidades. tanto def coordinador como de los 

participantes. 

Objetivo: que los participantes obtengan toda la información necesaria respecto del taller. 

Esta información debe ser presentada por la coordinadora con la mayor claridad posible, 

quien responderá a las preguntas que le hagan al respecto, de manera que quede muy 

claro cuáles son las funciones y responsabilidades que cada uno contrae. 

Una vez cubierto el Encuadre. éste se analiza. se discute, se modifica, hasta que el grupo 

lo acepte y se comprometa a asumir la responsabilidad común, tanto en cuanto al grupo 

mismo, como en cuanto a la tarea a realizar. Esta primera reunión es básica, ya que 

supone un cambio en el fondo y la forma de concebir al aprendizaje, cambio que propicia 

ciertos temores que deben ser explicitados y elaborados en el mismo grupo. 

Por otra parte. el Encuadre tiene también como objetivo, en este primer acercamiento con 

el grupo, que el coordinador perciba las inquietudes y aspiraciones de los participantes en 

el procese: analice los posibles alcances y limitaciones de si mismo, del grupo y del 

programa, y replantee sus hipótesis y estrategias a partir de la realidad concreta del grupo 

53 
O'renaybeí. Eo1th Técnicas oora 01 aorerctZ818 orupal México. UNAM/OSE, 1982. p 47 y 108-100 
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con el que se va trabajar. Una vez que se ha realizado esta reunión. citará al grupo pare 

la siguiente sesión. en la que dará comienzo el taller. 

Saber escuchar 

El coordinador y/o la coordinadora pide que cada participante reflexione y anote en una 

hoja las cualidades que según él. debe reunir quien quiera aprender a escuchar a los 

demás. Les da un tiempo prudente para hacerio. Después les pide que pasen al pizarrón 

y escriban sólo una cualidad. Pueden regresar cuantas veces quieran y escribir otra vez. 

Esta parte del ejercicio se hace en silencio. 

Cuando el pizarrón está lleno, les pide que cada uno, jerarquice doce cualidades, 

poniéndoles su número de orden en razón de la importancia que se les asigne. Divide al 

grupo en peque/los grupos para áisculir y pongan de acuerdo para quedarse con las que 

consideren pertinentes de las que se anotaron. diciendo por qué y asignándoles una 

nueva jerarqula acordada como grupo. 

El coordinador pide a los grupos que digan cuales son las cualidades que eligieron y que 

las anoten en el piZarrón. Ejemplo: 

Grupo1 Grupo2 Grupo3 Grupo4 

Franqueza Progu- C0mpronslón Apertura 
Apertura Oportunas ,.._.,crllleo Atención 
Sentido crftlco Sentido crllleo Franqueza Pregun!ss 
Rospoto Respoto Apertura Oportunas 
Comp.er.si6n Compre111sl611: A!endón Interpretación 
Pteguntas Franqueza Interpretación Franqueza 
Oportunas Apertura Bondad Comprensión 

Atención lnterprelllClón Lógica Lógica 
lnte!p<emdón Bondad Preguntas Prudencia 

Lógica DiscUsl6n Oportunos Respeto 
Segwidlci Seguridad Prudencia Sentldocrltioo 
Discusión Atención Seguridad D!saJSlón 
Prudencia Prudencia DlscuslOn Seguridad 

Los equipos pueden poner las cualidades que ellos eligieron. sin que necesariamente 

sean las mismas que escribieron en su hoja personal. Una vez escritas en el pizarrón, el 

profesor propicia una discusión general en el grupo, no con la finalidad de que se pongan 

5'" Vid. Barabta:rlo. Op. Cit. p. 51-52-53~ 174--175 y 178 
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de acuerdo en jerarquizar las cualidades. sino con el objeto de lograr Que el grupo tome 
conciencia de las condiciones necesarias para que se pueda llevar a cabo un diálogo, se 

ejercite en su capacidad para escuchar y avance en su proceso de comunicación. 

Al finalizar el ejercicio el coordinador pide al grupo que responda. en equipo a las 

siguientes preguntas: 

¿Cuáles son las condiciones necesarias para llevar a cabo una discusión? ¿Qué 

aprendizajes lograron con este ejercicio? 

Después, en e1 plenario, se ponen en común las respuestas y se evalúa el ejercicio. 

Grupo operativo 

La dinámica de grupos se interesa por el total de los componentes y de los procesos que 

aparecen en la vida de aquellos conjuntos cuyos miembros existen psicológicamente los 

unos para los otros. en una situación de interdependencia y de interacción potencial; que 

adquieren un sentido colectivo en el interior de una estructura previa o emergente que rige 

el juego de las interacciones e impiica, en un piano más o menos consciente, una meta, 

un marco de referencia y una Vivencia comunes. 

Permite apreciar, sellalar, e interpretar la vinculación entre lo afectivo y lo racional del 

acontecer humano en los grupos. Facilita el medio para que los sujetos cambien sus 

formas de relacionarse y desarrollen una personalidad. 

Se trata de constituir un grupo no estereotipado, coherente y operativo. En este sentido la 

participación es la estrategia de integración. La acth,idad de este grupo está centrada en 

la remoción de estructuras estereotipadas. en las dif,cullades de aprendizaje y 

comunicación ocasionadas por la ansiedad que produce todo cambio, tiene por objetivo 

aprender a pensar. 

AQUl se desarrolla un proceso de aprendizaje de relaciones e interrelaciones que lleven a 

una conciencia de la situación, a partir de la superación de los comportamientos arcaicos, 
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resistencias al cambio, generando formas democráticas de relación para lograr un 

consenso que posibime la producción en grupo. El logro de este consenso supone 

elaborar y sobreponerse a las resistencias al cambio a partir de un análisis e 

interpretación de los diferentes papeles sociales preestablecidos y asumidos por los 

profesores a lo largo de su vida, asl como de la legitimidad de los mismos. 

A partir de los tras pnnctp,os que rtgen la estructura de todo grupo: pertenencia, 

cooperación y pertinencia, es como se interpreta el proceso de interacción grupal con 

respecto a la producción participativa de conocimientos. 

Esta interacción supone la manera particular como cada sujeto se relaciona con los otros, 

creando una estructura particular para cada caso y momento. En estas retaciones 

subyace siempre un vinculo. En el grupo operativo el trabajo de interacción se centra en 

fa identificación y aceptación, para su superación de roles que sociaimenie nos han sido 

adjudicados y que asumimos a lo largo de la vida para tener una serte de modelos de 

respuestas frente a las situaciones que se van presentando. 

De esta manera el trabajo y análisis colectivo permiten que se manifieste clara, objetiva y 

concretamente cómo los sujetos se sitúan frente a diferentes fenómenos, por ejemp1o: 

liderazgo, roles estereotipados, ansiedades y temores, resistencias al cambio, conflictos 

intragrupo, concepciones de "dominio de conocimiento", contradicciones entre diferentes 

vlnculos autoritario-democrático; dependencia-intedependencia, etcétera, y como se 

interpretan y tratan estos fenómenos. 

Debate 

El coordinador pide a los participantes que lean previamente sobre el tema a tratar, 

sefialando los doeument0$ nee~rios para ello. L~ pide que indlvldualmente le8n y 

elaboren las preguntas que consideren importantes sobre el tema. y que ellos mismos las 

contesten. 

Después de un tiempo suficiente, se forman equipos, cuidando que quede un número par 

por equipos. Una vez formados los grupos, el coordinador explica que la técnica, en un 

primer momento, consiste en que cada equipo ponga en común las preguntas y 
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respuestas que prepararon, y que elijan. de entre todas. les diez que consideren más 

importantes, y que se preparen a presentartas a otros equipos. Cuando han terminado, se 

dividen los equipos en la siguiente forma: 

Izquierda 

Equipo 

1 

3 

5 

Derecha 

Equipo 

2 

4 

6 

Uno de los grupos de la derecha hace una pregunte de las que ya tiene preparadas a 

alguno de los equipos de la izquierda; éste le da la respuesta, pudiendo ser ayudado por 

alguno de los otros equipos de su mismo lado. Cuando terminan. los equipo de la derecha 

pueden completer o ampliar la respuesta: ésta puede ser discutida por el grupo. Después 

toca a uno de los equípos de la derecha, seguir el mismo proceso y asi sucesivamente 

hasta quedar agolado el tema. 

El coordinador sólo participa para hacer aclaraciones dar la información que no haya 

quedado aclarada. 

Al finalizar. se evalúa la técnica: ¿Para qué sirvió este ejercicio?, ¿Qué aprencflzajes se 

obtuvieron?, ¿Qué modfficaciones se le podrlan imponer a la técnica? 

Historia biográfica 

Se trata de una técnica que sirve como auxmar en investigación de hechos acaecidos a lo 

largo de la historia vivida por los sujetos en una institución, a fin de dilucidar y aciarar 

ortgenes y causas de lo sucedido. Asl. a partir de esta reflexión se llega a comprender la 

situación actual de la institución que se analiza, así como la de los sujetos en la misma. 

La actividad consiste en una puesta en común, y en una discusión y análisis de los 

participantes en el proceso de aprendizaje, de cómo han venido recogiendo la vivencia de 
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su quehacer cotidiano en la institución donda laboran. asi como la del desarrollo de la 

misma. 

Las técnicas descritas, sólo son algunas, entre otras, que nos apoyan, para 

facilitar el trabajo y aprendizaje grupal.55 

55 Para proft.mdizsr en e: c:mocimier.to y maneje óe !as tecnicas se reccmier.00 Vid. Sa.'1fcyo Sanchez Rafael. Algunas 
refieX!ones sobre 1a coorou1aoón en ios gru¡xs oe apreno!Zaje Y a ZerzElí Oianir, C. La omármca de 105 grupos oe 
aorenorza¡e desoe un erTfoooo operaovo 
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CONCLUSIONES 

La Educación Preescolar emerge a partir de determinadas condiciones histórico

sociales, es decir, aspectos geograficos, económicos, pollticos, culturales, e 

institucionales, entre otros. En el ámbito institucional, se encuentra, lo 

concerniente a tas autoridades educativas, a la norma y lineamientos técnico 

pedagógicos, todos estos aspectos al conjuntarse, al entrelazarse, generan las 

condiciones para la aparición de diversas prácticas docentes. Por tanto, es 

fundamental Identificar y ubicar, los contextos a los que están circunsaitas, para 

poder conocerlos y participar en la transformación de las condiciones en que éstas 

se realizan. 

Experimentar los procesos de autoanálisis, de autorreflexión, de autocrllica, de 

autoconfrontación, de mi persona, como docente que realiZo la práctica, y mi 

práctica misma, con postulados teóricos de autores como Paulo Freire, Enrique 

Pichon-Riviére, Can R.. R.ogers y Henry Girox, permitió constituirlos en sujetos

objetos de Investigación, es decir, colocarlos en el proceso de elaboración del 

trabajo; reconsiderar y reconstruir la práctica; sistematizarla, dialogar con los 

autores y conmigo misma, resultó una experiencia de aprendizaje significativa, 

interesante que retroalimentó mi proceso de formación profesional. 

La propuesta didáctica para orientar la formación de las Asesoras-coordinadoras 

de docentes en el nivel de la Educación Preescolar, no constituye nada nuevo, 

pero como plantea John Oewey, "la originalidad no está en lo fantástico, sino en el 

nuevo uso de cosas conocidas', lo interesante de esta propuesta, es que et objeto 

de estudio, es la docente y su propia práctica en un proceso de relaciones 

dialécticas con la teorfa, lo que permitirá la construcción de un pensamiento 

critico, analrtlco, reflexivo, abierto al diálogo, a la conflanza y a la transformación 

de las relaciones escolares y sociales. Para ello la Investigación-acción y el 

aprencfizaje grupal constituyen la estrategia que permitirá la vinculación 

aprendizaje-investigación. 
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