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IN TRODUCC ION 

La educación preescolar actual toma conciencia de· las reno" 

vaciones que ha sufrido el sistema educativo. Acepta las ideas -

de muchos pedagogos y las adapta a las flexibilidades actuales -

en nuestro país. 

El programa de educación preescolar, propuesto en el año 

1992, (PEP-92) propone el Método de Proyectos como forma de org_i! 

nización para nuestro trabajo. 

Podemos definir al ·método de proyectos como una estrategia 

educativa basada en el principio de la acción y la globalización 

cuyo fin es prdmover la adaptación de un individuo tanto social

como individual. 

El presente trabaj_o es una investigación de campo, que se -

realizó en tres zonas escolares~ se conforma de cuatro capítulos 

que de una manera u otra menciona el método de proyectos. 

El primer capítulo es el planteamiento general del problema, 

motivo de esta investigación. 

El segundo capítulo ,es el marco teórico, donde señalamos 

los orígenes y bases teóricas del método de proyectos; que es el 
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método de proyectos, cuáles son algunas de sus aportaciones, có

mo lo marca el programa de educación preescolar y por último có

mo se desarrolla en la práctica docente. 

El tercer capítulo, es el trabajo de campo, donde mostramos 

cómo seleccionamo_s la mu·estra, qué instrumento aplicamos y cómo 

fue que lo aplicamos. 

Por último en el cuarto capítulo incluimos los resultados -

que obtuvimos al aplicar la encuesta; la interpretación que se -

hizo de los mismos, algunas gráficas y una encuesta contestada a 

modo de ejemplo de cada zona como representante o muestra de to

das las demás. 

También• se incluyen conclusiones generales del trabajo, 
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JUSTIFICACION 

Dialogando nos dimos cuenta que las tres laboramos en el ni 

vel preescolar como Educadoras, y preguntándonos sobre nuestra -

prfctica docente, encontramos que tenemos en coman ciertas difi

cultades para aplicar el Método de Proyectos que nos sugiere el 

Programa de Educaci6n Preescolar (PEP-92) al relacionar la info~ 

maci6n que este nos da con las diversas actividades que se reali 

zan en el Jardfn de ni ñas. 

Consideramos importante saber aplicar lo mejor posible el -

Método de Proyectos para el logro de los objetivos que este mis

mo nos marca en beneficio de los nifios. 

Con base en los problemas que nos enfrentamos en nuestras -

aulas de trabajo, al aplicar la metodología del Método de Proye_c:_ 

tos, decidimos realizar esta investigaci6ff con la finalidad de -

conocer si nosotras somos las únicas que tenemos dificultad para 

aplicar dicha metodología o también existen otras compañeras con 

dificultades similares para trabajar con esta estrategia educati 

va. Confrontando las respuestas obtenidas de las educadoras con 

nuestras propias dificultades, buscaremos soluciones con informi 

ci6n que obtendremos de textos variables. que nos ayuden a elevar 

la calidad de nuestra práctica docente y así contribu,ir al desarrollo in 

tegral de los educandos. 



OBJETIVOS 
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OBJETIVOS 

1.- Detectar y analizar la problemática a la que se enfrentan -

las educadoras al ampliar el método de proyectos. 

2.- Diseñar y aplicar una encuesta en las zonas escolares donde 

laboramos, con la finalidad de conocer las problemáticas 

que tienen las educadoras respecto al Método de Proyectos. 

3.- Identificar si el Método de Proyectos es congruente a la 

práctica docente, elevando la calidad de la educación y fas 

cilitando procesos significativos en los escolares. 

4.- Conocer si en realidad el Método de Proyectos está contrib!!_ 

yendo a elevar la calidad de la educación preescolar. 



METODOLOGIA 
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METOOOLOGIA 

La metodologfa a utilizar para llevar a cabo buestro traba

jo, será una investigación de campo, tomando como universo de e~ 

tudio a 105 Educadoras del nivel preescolar eligiendo como mues

tra a las zonas escolare~ donde laboramos, siendo .las zonas: 070, 

004, 26. 

Aplicaremos como úiico instrumento una encúesta que consta

r, de 5 preguntas abiertas, de las cuales dependerl el logro de 

los objetivos propuestos que ayudarln a fundamentar y justificar 

el desarrollo del presente trabajo. 

Como primer pregunta tenemos como búsqueda acercarnos a co

nocer cuál e~ el concepto o la significación que tienen las edu

cadoras dal método de proyectos. 

La segunda pregunta tiene como finalidad indagar cuál ha si 

do el origen por medio del cual las educadoras conocieron el mé

todo de proyectos. 

La tercer pregunta nos marca algunas dificultades a las que 

•se enfrentan las Educadoras al aplicar el método de proyectos. 

La cuarta pr.egtinta nos brinda la oportunidad de conocer qué 



resultados han obtenido las educadoras al trabajar el método de 

. proyectos. 
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La quinta pregunta tiene como finalidad conocer los coment~ 

ríos generales de cada educadora sobre el método de proyectos o 

el trabajo en preescolar. 

El trabajo lo hemos estructurado de la siguiente manera: 

Nuestfo objeto de estudio viene siendo las dificultades que 

tienen las educadoras para apl,icar el método de proyectos lo cons 

truimos después de reconocer que su apllcaci6n tiene muy poco 

tiempo y que ha generado muchas dudas y .confusiones en las Educ~ 

doras. La vinculación con la teo~ía la haremos después de inda-

gar el origen, la fundamentación psicopedagógica y la propuesta 

dé trabajo del método de proyectos. 

En términos metodológicos nuestra investigación la deflnl-

mos como un estudio <le carácter descriptivo es decir, s61o mas-

tramos parte del panorama de las problemáticas a las que se en

frentan las educadoras al aplicar el método de proyectos sin pr.9. 

fundizar al respecto, esto sería motivo de otro trabajo. 

Presentamos al final parte de los hallazgos y las conclusio 

nes que aborda nuestra Investigación. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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/ 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Como parte de la actividad educativa, que realizamos en los 

jardines de nifios Isidro Castillo, (2ona 070), Narciso Mendoza -

(zona 26, est) y Fernando Amilpa (zona 004) ubicados en la Colo

nia Tabachines, Colonia Morelos y en la Colonia Fábrica Atemajac 

respectivamente, nos hemos dado cuenta que tenemos algunas difi

cultades para aplica~ el Método de Proyectos (M.de P.), desde -

que inici6 dicha propuesta de trabajo. Dentro de dicha problemá

tica, destacamos las siguientes cuestiones: se nos dificulta el 

desarrollo de las distintas etapas que integran cada proyecto, -

el surgimiento del tema, la elaboraci6n del friso - plan, la for 

ma como es posible mantener el interés de los alumnos y el com-

promiso de trabajo de dicho planteamiento, etc, 

A partir de las situaciones antes enunciadas que hemos viv! 

do y detectado de nuestro trabajo, hemos decidido realizar un• -

investigaci6n de campo con la finalidad de conocer lculles son -

las diversas dificultades a las que se enfrentan las educadoras 

al aplicar el Método de Proyectos? 

Partimos al reconocer que la educación en nuestros dfas ha 

sufrido algunos cambios en los altimos tiempos. 
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Entre dichos cambios destacamos lo siguiente: 

A partir de 1972, México experimenta algunas modificaciones 

en su sistema educativo nacional con el fin de elevar la calidad. 

·Dichos cambios tienen que ver con'la revisi6n curricular del mo~ 

délo educativo vigente en todo el sistema de educación básica, -

el cual databa de la reforma educativa de 1972 implementada por 

el Presidente Luis Echeverrfa A. 

A estos cambios a los que nos referimos se les llamó Progra 
---- -

ma Nacional para la Modernización Educativa (PRONAMODE) que tuvo 

varias etapas: 

El Programa Emergente, el Establecimiento de Contenidos Bá

sicos y La firma del Acuerdo para la Modernización Educativa 

19 9 2 . ( AN MEB ) . 

En este marco institucional, en el nivel prees·colar se im-

planta el Método de Proyectos señalado en el Programa de Educa-

ción Preescolar 1992 (PEP 92) que es un documento normativo e i~ 

dicativo, cuya finalidad es orientar la labor educativa, y el 

trabajo de las educadoras. al interior del jardfn. 

En lo que corresponde al origen del Método de Proyectos te

nemos lo siguiente, parte del pensamiento pedagógico de John De

wey y William Heard Kilpatrtck (principio de acción) y Decroly -

y Claparade, (principio de globalización) indicando el PEP 92, -
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qye el Método de Proyectos es "un método,globalizador que con-

siste en llevar al niño de manera grupal a construir proyectos 

que le permitan planear juegos y actividades, a desarrollar 

ideas y hacerlas realidad al ejecutarlas'. (Programa de Educ. -

p. 8) 

Un proyecto, viene siendo el conjunto ordenado de acciones 

en una perspectiva de mediano o largo plazo, de esta manera, se 

puede tener prÓyecto de vida, proyecto de elección de carrera, 

proyecto escolar. Los proyectos en preescolar, es lograr que -

los niños se involucren al elaborar proyecciones (conjunto de -

actividades) con finalidades concretas y productos específicos 

como parte de la realización. 

El proceso que vivimos para conocer o para enterarnos del 

Método de Proyectos, fue a través del Programa ,Emergente de Ac

tualización para el Magist~rio, inbluido en el programa de la -

Modernización Educativa a travé~ de un curso que duró una ■ema

na con un total de 15 horas, impartido por educadoras y direct~ 

ras de lá misma zona ese.alar, quiien:es fueron adiestradas con ·an 
terioridad. 

Se nos entregaron dos libros al inicio del curso, el "Pro

grama de Educación Preescolar" y _"Lecturas de Apoyo 11 los ~uales 

se analizaron por equipos dividiendo los temas que contenía ca

da libro y posterioimente se exponía el tema con el punto de 
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vista de los exponentes. 

Algunos de los temas que se trataron en forma general fue 

la fundamentación del programa, los objetivos y la estructura-

ci6n del mismo. Profundizando mis en el Gltimo tema seílalado. 
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J. 2 SUPUESTOS 

Por otro lado, este trabajo parte de los diversos problec

mas para aplicar el método que se pueden deber a: 

Las educadoras tienen dificultad para elegir proyecto que sea 

de interés grupal. 

Las educadoras no cuestionan lo suficiente a los niños para -

lograr identificar el verdadero interés del tema que proponen. 

- A las educadoras se les complica dar un seguimiento apropiado 

a los diversos juegos y actividades que se planean para el d~ 

sarrollo del proyecto. 

- Las educadoras· no logran relacionar las actividades del friso 

con el trabajo en las diversas áreas. 

- Otra dif~cultad a la que se enfrentan las educadoras es el mo 

mento de culminar el proyecto, ya que todos los niños quie-

ren participar y no se puede controlar la disciplina. 

- El material que existe en las lreas de trabajo no tiene rela

ción con. el proyecto que ·se está trabajando, ni al interés 

del niño. 

- Los padres de familia no se interesan por una comunlcaci6n 

constante con la educadora para lograr un mejor desarrollo de 

los proyec.tos. 

Los padres de familia no cumplen con las tareas de investigl 
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ción que se les solicita para apoyar el tema del proyecto. 

- Las. actividades que se realizan no se desarrollan satisfacto

riamente debido a los espacios ffsicos reducidos del aula. 

- Las educadoras tienen dificu1tad para mantener la disciplina 

escolar con el método de proyectos. 

- El docente está saturado ae trabajo administrativo, impidién

dole elaborar material variado y adecuado al tema y a la vez 

suficiente para todos los alumnos. 

- La situación econGmica de los padres de familia no permiten -

realizar varias excursiones que sirven para apoyo de los di~

versos proyectos. 
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l. 3 EVIDENCIAS 

El Método de Proyectos después de llevarlo a la práctica -

durante más de tres años, nos hemos venido enfrentando con di-

versos problemas en torno a su aplicación frente a} grupo de -

alumnos. También hemos escuchado que la mayorla de las compañe

ras dé las zonas escolares donde prestamos nuestro servicio, se 

enfrentan al igual que nosotras con diversas dificultades para 

llevar a la práctica la metodologla que sustenta el PEP 92. 

Algunos comentarios son: 

- No se puede trabajar este método co~ tantos niños. 

- No contamos con el apoyo de los padres de familia para la bu~ 

na realización de los proyectos. 

- Existe poco material en las áreas de trabajo para apoyar los 

temas elegidos. 

- La atención de los niños se dispersa fácilmente. 

- Los temas que surgen para realizar un proyecto son casi siem

pre sugeridos por un mismo niño. 

- Nos hace falta más información para conocer más a fondo este 

método. 

Con base a las dificultades propias y a los comentarios e~ 

cuchados de las compañeras de las d"if-.erentes zonas escolares, -
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respecto a la apl icaci6n del método de proyectos nos planetamos 

las siguientes preguntas para problematizar nuestra propia rea

lidad educativa: lEstaremos aplicando correctamente el Método -

de Proyectos? o &Estamos provocando una desvinculación entre la 

teoría y la práctica? &Qué tanto conocemos este método? &De dó~ 

de surgid? y &Quién lo propuso? &Es esta la metodología de tra

bajo que requieren nuestros niños preescolares, tomando en cuen 
ta, su realidad socio-cultural?. 
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1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

Después de haber analizado los supuestos y las evidencias 

nos planteamos la siguiente pregunta para generar esta investi

gación: 

¿A qué Je deben laJ d161cultadeJ a laJ que Je en64entan -

ta& edueadMa• d; la, zanaJ ucolMe. 070 26 004 al t4a

baja4 ean ·el Método de PMyecta1, a al 1ntenta4 v1ncula4 la 

tea41a y la p4~ct1ca del m1,ma? 
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MARCO TEORICO 

2.1 ORIGEN Y BASES TEORICAS DEL METODO DE PROYECTOS 

El Método de Proyectos es una estrategia de enseñanza ca-

racterizada por la relaci6n de un proyecto de trabajo y cuyo ob 

jetlvo es una mejor adaptaci6n individual y social. 

Por 1928, el pedagogo estadounidense William Heard Kilpa-

trick dio origen a este método en Estados Unidos con ideas ed~ 

cativas del fll6sofo y pedagogo John Dewey. (ALijARRAN, p.129) 

"Basaba sus id~as~ en sus observaciones y opiniones y no 

en una teorfa cientffica acerca de cdmo los niños y los hombres 

construyen el conocimiento". (Antología de Apoyo S.E.P. p. 85) 

Su pedagogfa se basa en la experiencia del niño y en su n~ 

cesidad .de actividad y libertad. Para él la escuela ha de repr~ 

sentar la vida presente y ha de ser ~an real y vital para el ni 

fio como la que vive en su casa, en la calle o en el_ ~ampo de 

juegos. La educacidn está al servicio de la vida y eleva el ni

vel vi tal. 

Dewey considera positivo dejar al niño que descubra por él 

mismo ·10 que p~ede y no hacer, de _esta forma una vez desnudas -
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sus posibilidades, él no perderá tiempo en cosas imposibles, si 
no que dirigirá todas sus energías a sus posibilidades. 

La energía_, vitalidad, curiosidad, iniciativa, espontanei
dad y vivacidad del niño, deben ser e.anal izadas de manera que -
constituyan un factor determinante en la enseñanza, en lugar de 
ser estas disposiciones perjudiciales y que han de reprimirse. 

Cuando la curiosidad natural del niño y el gusto por la ª" 
ción son dirigidos, ha de actuar en problemas útiles a descu--
brir por sí mismo cómo acomodar su ambiente a sus necesidades -
se descubre que el niño canal iza todos• sus esfuerzos en tal ac
tuación. 

John Dewey rompe así con los es~uemas de la educación tra
dicionalista, memorista y pasiva, para legarnos la oportunidad 
de actuar sobre nuestro propio aprendizaje, de tomar una acti-
tud activa frente a los problemas que se nos presenten a lo lar 
go de nuestra vida escolar. 

Contempla además la relación entre los intereses del niño 
y 1 os intereses del adulto, no como intereses independientes y 
lejanos uno del otro, sino como conceptos que pueden y deben 
ser compartibles para lograr .una mejor educación. 

Lamentándose de los abusos que se cometían en las viejas -
escuelas, dice que hay tres cosas que debieran cambiar sin dem~ 
ra: los materiales del programa, el modo de enseñarlas, y el m2. 

40680 
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do de estudiarlas. 

W.H. ~ilpatrik, el creador del método de proyectos define -

un proyecto 11 como una activi~ad previamente determinada., cuya 

intención dominante es una finalidad real, que orienta los pro"

cedi~ientos y lei confiere una motivaci6n 11
, ~~un acto problemáti

co llevado a la realización completa en un ambiente natural". 

(Antología de Apoyo p. 52). 

Se caracteriza por no tener horario detérminado previamente 

el plan de trabajo va surgiendo segün lo acónseja el desarrollo 

del proyecto. (ALBARRAN, p. 173). 

Para Kilpatrik el interés de la educación radica en formar 

personalidades autó~omas mediante la colaboración de los demls. 

Su objeto es acrecentar y perfeccionar la vida en todos sus as-

pectos. 

Para él, la educaci6n es la reconstrucción de la vida, en 

niveles cada vez más altos y ricos; por eso, el lugar de la edu

cación está dentro de la vida. Las bases de la educación son la 

propia actividad que se incorpora a la vida y forma parte de 

ella. Considera que la educación debe tener un carlcter democrl

tico-so~ial y que la escue1a sirve para ense~ar a pensar yac- -

tuar inteligente y l ibt'emente. 

Al inicio el método de proyectos consistía en la proposi-

~i6n y realización de un trabajo en e~uipo, ~ue permitía el do-



25 

minio de una serie de técnicas y conocimientos que 11 llevaran 

a una adaptación a la sociedad. El proyecto educativo era cual

quier activldad intencional, real izada de todo coraz6ti en situ_¡,_ 

clones sociales, forma parte de los métodos de enseílanza socia

lizada que tienen por objeto social, desarrollar aptitudes para 

trabajar en grupo, crear sentimientos comunitarios y despertar 

actitudes de respeto hacia los demls. 

La ensefianza socializada, tiene el rn~rito de conducir a 

trabajar en grupo de acuerdo con sus posibilidades y preferen-

cias, contribuyendo con lo que cada cual pueda para la realiza

ci6n de una tarea coman, que seri ejecutada mediante la integr! 

ci6n del esfuerzo de tqdos. 

El método de proyectos, es un método esencialmente activo, 

cuya finalidad es hacer que el alumno actúe y realice. 

Intenta imitar la·vida ya que todas las acciones del hom-

bre no son otra cosa que realizaciones de proyectos. La difere~ 

cia entre el proyecto del adulto y el proyecto del niílo, es que 

el primero proyecta después de conocer y el segundo proyecta p_¡,_ 

ra conocer. 

Este método procura desenvolver el esplritu de iniciativa, 

responsabilidad, solidaridad y libertad. 

Cada proyecto es una cadena de actividades organizadas en 

torno a un motivo central, cuyo prop6sito es realizar algo. 
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La autora Josefina Dfaz Infante, nos sefiala cuatro tipos -

diferentes de. proyectos: ( Dfaz Infante, p. 32). 

1.- Constructivos: se propone realizar algo concreto. 

2.- Estéticos: se propone disfrutar del goce de algo como 

música, la pintura, etc. 

3.- Problemáticos: se propone resolver un problema. 

4.- De Aprendizaje: se propone adquirir conocimientos, há

bitos, habilidades y actitudes. 

Por otro lado, en uno de los libros de apoyo a la práctl ca 

docente editado por la SEP, Antologfa de Apoyo p.p. 9 a 16 y 89 

a 106; nos sefiala puntos muy importantes respecto al método de 

proyectos como -son: 

- Cow el método de proyectos los niños adquieren el hábito 

del esfuerzo, buscan por sí mismos los caminos y los instrumen

tos, continuan con la preocupación fuera de la escuela y todo -

ello les acostumbra a dos cosas de extraordinario valor educati 

voy social: bastarse a sf mismos y a medir con justicia y reco 

nacimiento la ayuda que le prestan los demás. 

- Atiende a las necesidades del hombre ante todo y a la 

vez lo adiestra para la v'1da profesional. 

- Realizarlo implica victoria sobre los obstáculos y fami-



27 

liaridad con los materiales de trabajo. 

Cuadra perfectamente este método con un principio admiti 

do hoy por los pedagogos modernos, en virtud del cual la activi 

dad se ha de fundar sobre la libertad. 

- Con su complejidad de actividades, hay quehacer para to

do el grupo. 

- Pone a los niños desde el primer momento en una actitud 

de enorme sentido pedagógico: saben lo que persiguen y precisa

mente por ello se les coloca en trance de descubrir y empleat -

los instrumentos adecuados. 

- Este método representa la más alta expresi6n del trabajo 

colectivo. 

- Fue aplicado por educadores como Stevenson Wells, Krado

witzer. 

Te6rlcamente sus raíces se hallan en la filosofla de la 

vida y más concretamente en la filosofía pragmática, de la que 

como se sabe es Dewey_ su ~«s. alto exponente. 

- Su base está en la realidad, en los problemas y dificul

tades que esta presenta y que deben ser resueltos y superados. 

- Intervienen en el método cinco factores: 1) Un problema 

o situaci6n problemática; 2) Una actividad original o suscita-

da, encaminada a resolver; 3) Un ambiente ·o medio natural,· en -

que está situado; 4) Una finalidad o prop6sito respecto a la 
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aplicación; y 5) Una serie de proyectos para la realización de 

esta finalidad. 

" Incluye toda clase se actividades: manuales, intelectua
les, estéticas, sociales, etc. 

- Puede emplearse en t6da escuela, pero no puede emplearse 

como método absoluto. 

Empleadas las tendencias integradoras que siguen en gen~ 

ral la educación, nueva, incluye varias técnicas globalizadoras 

o'totalizadoras, entre las cuales se hallan los Centros de Inte 

rés de Decroly y la enseñanza sintltica (sincretismo) de Clapa

rade. 

- Las actividadei se basan en las ~xperiencias inmediatas 

del niño - en su mundo circundante. 

- Las actividades parten del lenguaje propio del niño, de 

sus manipulaciones, de los cuentos y cantos populares, de obse~ 

vaciones de su ambiente próximo, etc. con una orientaci6n di-

dlctica general. 

- Los alumnos aprenden a observar y expresarse cbn clari-

dad, adquiriendo también experiencia y conocimiento. 

- En fin el método de proyectos ha recibido diversas in-

terpretaciones y aplicaciones, pero el fundamento ha llegado a 

ser una forma de trabajo activo incorporado definitivamente a -

la educación con el fundamenio de llevar la actividad colectiva 
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con el prop6sito real en un ambiente natural. 

- El iétodo de proyectos se apoy6 y fundament6 con ideas -
de otros pedagogos como Mar fa Montessori, Jean Piaget y otros -
más haciendo posible el hecho de que hoy en día se considere e~ 
te método como modelo operativo para la ejecuci6n del programa 
de educaci6n preescolar 1992, en donde el método de proyectos -
adquiere criracterfsticas di-versas, en comparación por lo pro- -
puesto po~ su actor inicial; y su evolución a lo largo de los 
aílos, valiéndose además de factores que le dan un mejor manejo 
en el preescolar, como la ambientación, la organización por me
dio de bloques de juegos y actividades, el manejo del tiempo, -
etc., que dejan una mejor viabilidad para la aplicaci6n del mis 
mo en los jardines de niflos. 
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2. 2 EL METO O O DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE EOUCACION PREESCOLAR 

El Programa de Educaci6n Preescolar estl estructurado metQ 

dol6gicamente con el mltodo de proyectos, con el fin de respon

der al principio de globalizaci6n. 

La globalizaci6n considera el desarrollo infantil como un 
proceso integral, en el cual los elementos que lo conforman son 

las dimensiones afectiva, social, intelectual y ffsica que se -

interrelacionan entre sí. 

El principio de globalfzaci6n se explica desde las perspe~ 

tivas psicol6gica, social y pedag6gica. (Bloques, p. 25) 

La primera perspectiva, nos señala como fundamental el pen 

samiento sincrltico del niño que lo conduce a captar lo que le 
rodea por medio de un acto general de percepci6n, sin prestar -

atenci6n a los detalles. 

La perspectiva social señala el uso de la inteligencia pa

,a extrapolar hacia nuevas representaciones que acrecentan la -

propia, _a la vez q_ue fomentan la socialización, la comprensión 

y la tolerancia. El saber ver una misma realidad desde distin-
tos puntos de vista es, sin duda, un gran enriquecimiento que -

hace crecer y madurar la inteligencia y los sentimientos. 
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La tercera perspectiva contemplada que es la pedagógica, -
-implica pro_piciar la participación activa del niño, estimularlo 
para que a los diferentes conocimientos que ya tiene, los rees
tructure y enriquezca en un proceso caracterizado por el esta-
blecimiento de múltiples relaciones entre lo que ya sabe y lo -
que está aprendido. 

Correspondiendo al docente organizar estas perspectivas -
que corresponden al principio de globalizar a través de juegos 
y actividades que lleven al niño a la construcción de aprendiz! 
jes significativos. 

Para esto los juegos y actividades deben reunir las siguie!! 
tes taracterfsticas: ser interesante para los tiifios, favorezca 
la autonomfa de los niños, propicie la investigación por parte 
del docente y de los alumnos, propicie la expresión y comunica
ci6n entre nifios-niAas, nifio-docente, adulto-niílo; acordar la -
realización de trabajos comunes, desarrollar la creatividad del 
docente y alumnos, partir de lo que los niños ya saben, ser de 
interés también para el docente, respetar las necesidades indi
viduales de pequeños equipos y grupales, ampliar y fortalecer -
conocimientos, experiencias, ac~itudes y hábitos, proponer att! 
vidades que requieran de una variedad de respuestas. 

El programa señal a que el método de proyectos "es un méto
do globalizador que consiste en llevar al niño de manera grupal 
a construir proyectos que le permitan planear juegos y activid! 
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des, a desarrollar ideas, deseos y hacerlos realidad al ejecu-

t•rlas" (Bloques, pág. 28) o sea que es una búsqueda. 

A través del jugar de los niños y de la realizaci6n de di~ 

tintas actividades, un proyecto tiene un sentido fundamental co 

lectivo, que implica y propicia una riqueza enorme de interac-
ciones con los otros, con intercambios, decisiones y realizaciQ 
nes comunes al implicar el trabajo colectivo org.anizado el tie!J! 

p-0 y las actividades de una manera abierta y con aportaciones -

de todo el grupo. 

El desarrollo de un proyecto comprende diferentes _etapas: 

(Bloques, p. 41) Surgimiento, elecci6n, planeación, realización, 

término y evaluación. 

Antes de desarrollar cada una de estas etapas, es conve- -

niente señalar el papel que juega el niño, en todas y cada una 

de estas. El niño es el centro de nuestro proceso educativo de 

él surgirán las necesidades que son la médula espinal; temática 

de nuestro programa. A partir de sus intereses y. capacidades se 

despliegan la mayor parte de los proyectos en el jardín de ni-

ños. 

En cuanto al papel de la educadora ella coordina, supervi

sa, prevee, interroga, indaga, propone, sistematiza. 

- La primera parte del proyecto es el surgimiento, los pr.Q_ 
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yectos tienen su fuente de surgimiento en la experiencia del ni 
n~. de sus ~ecesidades y los aspectos que le son significativos 
para él, dentro de la realidad que vive ya sea dentro o fuera -
del jardín. 

Intereses que pueden ser detectados en diversos momentos y 
aquí encontramos la mayor responsabili.dad de la educadora y tal 
vez la más difícil es detectar estos intereses y canalizarlos -
hacia la propuesta de un proyecto, para ello se debe estar al -
pendiente de toda actividad que realiza el niño, intereses que 
pueden ser captados en diversas fuentes. 

1.- A través de juegos y actividades libres donde el niño 
expresa sin inhibici6n todos sus ·sentimientos,- deseos, emocio-
nes y conocimientos, y se siente libre sin la dirección y super 

visión de la educadora y se muestra tal cual es y sale a flote 
mucho de si mismo, de su vida familiar, lo que le rodea y le in 
teresa. 

2.- Durante el desarrollo de un proyecto pueden registrar
se propuestas que hayan sido. significativas y de interés colec

tivo. 

3.- En los jardines de niños existen diversas festividades 
conmemorativas donde todo el jardín, directora, educadoras, ni
ños, padres de familia, etc., se ven involucrados, estas festi

vidades pueden ser tomadas como proyectos y que el niño preesc~ 

1 

ji 
~! 
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lar absorverá irrtere:sándose luego .en ella mediante los diálogos. 

Existen otras fuentes de donde pueden provenir los proyec
tos que se relacionan directamente con los _ni~os; la comunidad 
de donde podemos tomar: 

~ Los problemas o necesidades de la·misma comunidad, en 
donde se ubica el jardfn de niños. Este tipo de proyectos pue-
den ser muy Importantes, ya que involucra a padr~s de familia, 
directora, educadora, nifios y comunidad en general. 

- Las actividades principales que se realizan en la comuni 
dad, ya sean econ6micas, recreativas o culturales. 

- Las fiestas tradicionales de cada comunidad o aconteci
mientos previstos o imprevistos ocurridos y que de cierta forma 
sean relevantes. 

A partir de todas estas fuentes pueden surgir propuestas -
para organizar un proyecto. 

La elección del proyecto es la parte básica y fundamental. 
Es en este momento cuando se debe tener más cuidado puesto que 
la correcta o Incorrecta Interpretación de la pregunta lQué 
quieren hacer?, tendrá repercusión a lo largo del proyecto. 

Parte de esta correcta o incorrecta elecci6n del_ proyecto 
tiene que ver con el enunciado que dará nombre a nuestro proye~ 
to, ya que el niño no va a darnos el enunciado completo de lo -
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que quiere investigar, por lo que es nuestro deber tomar todas 
---1a-s ideas que surjan y concretizarlas en un enunciado _claro que 

defina hacia dónde vamos, qué es lo qué queremos lograr que pr~ 
cise el fin perseguido. Un enunciado en el que quepan todos los 
aspectos que sean de curiosidad para los niños. Este enunciado 
además debe llevar implícita la participación de todos: niños, 
educadora y otros en caso de que se requiera. 

La elección del proyecto puede derivarse de diversas pláti 
cas, diálogos, puestas en coman, ~te. 

Una vez seleccionado el proyecto se procede a la siguiente 
etapa: 

La planeación del proyecto. Esta etapa se inicia a base de 
cuestionamientos múltiples que la e.ducadora realiza con el fin 
de conocer qué tanto es dominado por los niños, la problemltica 
a investigar para de ahí partir con cuestionamientos como: lqul 
se va a realizar?, lean qué?, lcómo?, lcuándo?, ldónde?, lquié
nes intervendrán?, lpara qué?. 

Las respuestas de los niños correctamente interpretadas 
por la educadora, constituirán.nuestra planeación.general del -
proyecto, representada de dos formas. 

1.- Por medio de .dibujos, grafjas, sfmbolos, etc. realiza
dos por los propios ·niños en un. espacio denomin·a·do 11 fr:iso 11 este 
espacio es un lugar especifico donde el niño plasma el proceso 
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a seguir para llegar al fin determinado. 

En el friso deben quedar resueltas las preguntas iniciales, 
especificándose acciones o actividades abarcativas de 'donde se 
desprendan otras acciones. 

El friso debe situarse en un lugar visible, de manera que 
el ni.no diariamente pueda visualizarlo y contrastar lo realiza
do con lo planeado. El nombre del proyecto es importante desta
car dentro del friso, asi como ·diversos enunciados ·o fra,es re
dactadas, que encierren el contenido de los dibujos, graffas, -
reCortes u otras represen~aciones. 

2.- En un formato que la educadora en base~ los acuerdos 
establecidos y representados en el friso debe redactar previen

·cto tiempos, materiiles, recursos, etc. y organizando su plan g~ 
neral para la resoluci6n del proyecto, "estableciendo una rela
ci6n de juegos y actividades que favorezcan los aspectos de de
sarrollo del niño de manera integral• ·(Bloques ... p; 44) en es
te momento la educadora analiza qué bloques de juegos y activi
dades serln favorecidos de acuerdo con las actividades y juegos 
que los niños propusieron determinando de que manera se puede -
incluir, dentro del desarrollo del proyecto los diversos aspec
tos de manera que intervengan de forma equilibrada a lo largo -
del mismo. 

La planeaci6n del proyecto no queda definida y se olvida, 
·sino que está ahf para recibir cualquier ampliaci6n y/o modifi-
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caci6n que se presente en la marcha misma que debe ser registr! 
--da en el frisó. 

La planeaci6n dentro del jardfn de niños adquiere un caráf 
ter flexible, abierto a posibles modificaciones, ideas, sugere~ 
cias, jueras y actividades. 

A lo largo del proyecto se presenta otro nivel de planea-
ción con la igual participaci6n de niños y educadora que es el 
plan diario. Esta planeación diaria, se realizará -todos los 
dfas al terminar la clase, en una sesión donde -se de opción al 
diálogo, se -analice lo realizado y lo que falta por realizar, -
de acuerdo con el friso, para de ahf partir y planear las acti
vidades para el siguiente dfa. &Qui attividades se van a reali
zar mañana para continuar con el_ proyecto? &Qui falta? a partir 
de cuestionamientos como los anteriores obtendremos los elemen
tos para decir las actividades y juegos para el siguiente d1a, 
en concordancia con el proyecto. 

Al igual que la planeación general, la planeación diaria, 
debe registrarse en un formato donde se especifican todas las -
actividades que ~e vayan a· realizar durante el dla de trabajo. 
Esta planeación se realiza y se registra diariamente. En el 
plan diario no solo se registran las actividades y juegos rela
cionados con el proyecto, sino toda actividad que se realice 
(actividades rutinarias, ensayos, actividades libres), todo con 
el fin de obtener una visión de la jornada de trabajo. 
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ET formato incluye también un apartado de observaciones, -
en el cua1 se registran aquellos acontecimientos sobresalientes 
de ese dfa, y que de alguna forma nos sean de utilidad para re
organizar nuestra prlctica, proponer otras alternativas, modifi 
car actividades, reajustar los contenidos, etc. 

Es importante senalar que la investigaci6n en esta parte -
del proyecto (planeaci6n) es necesaria para definir hacia donde 
vamos, partiendo de lo que ya conocemos. Por part~ del nino es 
preciso que cuestione a sus padres o personas con quien vive; -
para averiguar más sobre el tema. En cuanto a la educadora es 
forzoso que se prepare, que investigue y se empape del tema pa
ra que pueda en un momento dado responder a todos los cuestion-ª' 
mientas que el nlfio realice, orientarlo en la basque~a de info~ 
maci6n, sembrar en él la ijuda para que realic~ posteriores in-
vestigaciones a través de los medios que estén a su alcance. 

Una vez que se ha decidido la problemática a estudiar y se 
ha organizado un plan de trabajo en base a las propuestas de 
los ninos se procede a llevar a cabo lo planeado, entonces se -
entra en la tercera parte ijel proyecto. 

La realización. Esta etapa 11 es el momento de poner en práf. 
tica aquello que se ha planeado y plasmar objetivamente las 
ideas y creatividad de los alumnos y docente a través de juegos 
y actividades significativas para los ninos" (Bloques, p. 45). 
Es decir que es tiempo de realizar todas aquellas acciones que 
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término del mismo. 
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En esta etapa concluye diversos aspectos para el mejor de
sarrollo del proyecto. 

En primer lugar "los momentos de búsqueda, reflexi6n y exp~ 
rimentaciOri de los niños" (Programa de Educ., p. 26) 

Estos momentos son valiosos, esenciales y se presentan a lo 
largo del desarrollo de un proyecto, no en espacios temporales -
especff{cos, sino contfnu,mente desde el surgimiento, eleccl6n -
y planeación, hasta la realizaci6n y culminaci6n del proyecto. -
Estas acciones constituyen avances considerables en el desarnollo 
del niño y en la realizaci6n y mejor desarrollo del proyecto. PA 
ra alcanzar momentos de reflexión, búsqueda y experimentación, -
d~ben proporcionarse al niño en primer término, diversos máteri~ 
les que despierten su interés, estimulen su actividad y creativ! 
dad y den pie a la manipulación·, la experimentación. En segundo 
término se debe establecer un ambiente en que los niños sa inter 
relacionen, dialoguen, discutan, resuelvan entre ellos mismos 
los problemas que en la marcha se susciten. En este ambiente los 
niños comparan, descriminan y seleccionan diversos materiales, -
actividades y procedfaient.os que pueden utilizar o real izar y 
que se adecílen mejor a sus· necesidades en ese momento. 

El segundo aspecto metodológico se refiere a la "inverven-
ción del docente durante el desarrollo de las actividades" (Pro-
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grama de educ., p. 26). La educadora es guía, promotora, orientadora. Su. intervencr6n a lo largo del proyecto ·es indispensa-ble, relevante y vital para él mismo. Esta intervención puede -ser de dos formas, 

A) Cuando el niño la solicite, y 

B) Cuando la educadora lo considere necesario. 

Así mismo pueden darse situaciones en que la participación de la educadora sea necesaria ya ~ea porque el niño no propone, porque se presenta una situación conflictiva, porque es imperii so para resolver una situación, etc. 

Es conveniente señalar que la· intervención de la educldora es precisa cuando ella lo juzgue conveniente. Esta invervencl6n debe ser siempre con 1 a intenci6n· más que de resolver una situ!! ción problemltica, de propiciar en los alumnos que piegunten, -busquen respuestas ·a soluciones diversas mediante el intercam-bio de opiniones o puntos de vista. Animar a sus alumnos a que expresen su opinión, reflexionen y c.onfronten diversos ·puntos -de vista entre él y sus compañeros; todo esto e~ un ~mbiente de ¿onfianza, seguridad y respeto. 

El siguiente aspecto metodo16gico, hace referencia a 11 La -relación de los bloques de juegos y actividades con el proyec-to" (Programa de Educ. p. 27). Antes que nada es necesario precisar a qué se hace alusión cuando hablamos de juegos de bloques 
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y actividades, hablar de bloques y actividades en el nivel -preescolar es denominar de este modo a una organizacl6n de• 
diversas acciones recreativas y a la vez formativas que se -relacionan con distintos aspectos del desarrollo del niño 
pretendiendo favorecerlo por se~arado·, uno a .uno, pero aun-que suene un tanto parad6jico,. lo cierto es que esta organización por bloques responde al principio de globalizaci6n. 

Resulta que el niño al rea11tar cualquier acci6n se involucra totalmente, por lo cual al proponer determinada actividad no favorecemos solo un aspecto, sino varios a la vez. 

Él organizar estas actividades por bloques pretende, 
un mejor manejo-metodológico de los mismos, es decir, que 
de esta forma· el docente puede observar y vigilar el equili_ brio existente entre los diversos aspectos, 'El docente a -
partir del conocimiento que tiene de sus alumnos, de los 
procesos de desarrollo y de su experiencia profesional, analizarl las propuestas de los juegos y actividades para de-tectar qué aspectos del desarrollo se pueden favorecer en -la realización del proyecto, a la vez que proveerá la manera de considerar aquellos aspectos que necesitan ser atendi_ dos individual y grupalmente, para favorecer equillbradameil te el desarrollo en las dimensiones: intelectual, afectiva, social y física" (Bloques, plg. 53), En este momento es Importante reiterar que las actividades no deben realizarse --
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como acciones aisladas, fuera del contexto del proyecto s! 
no como parte elemental del mismo. 

Los bloques proporcionan al docente sugerencias de co~ 
tenidos que se consideran adecuados para favorecer los pro
cesos de desarrollo en los niftos. Estos contenidos se re-
fieren al conjunto de conocimientos, hábitos, habilidades, 
actitudes, valores, destrezas; que el nino puede construir 
a partir de la acci6n y reflexi6n relacionada con sus esqu~ 
mas n~tural y social t ~nriqueciendo sus estructuras a tra-
vls de la interacci6n y la participación en los diferentes 
juegos y actividades del proyecto. Los contenidos y sugere~ 
cias de acciones que instrumente nuestros b,l oques propuestos 
por el programa de educación preescolar y bloques de juegos 
y actividades en el desarrollo de los proyectos en el Jar-
dfn de Niftos, no son determinantes, Qnicos o absolutos. " -
Constituyen una alternativa de·la cual la educadora puede -
partir y enriquecer su práctica educativa proponiendo otros 
mQltiples. 

Los '.loques de Juegos y Actividades propuestos por el 
Programa de Educación Preascolar 1992 (PEP 92) son sinco, -
cada bloque incluye actividades y contenidos relacionados 
con aspectos específicos de cada uno. 

El primar bloque es da Sensibilidad y Expresión Artfs
tica. Con el conjunto de actividades propuestas en este blQ 
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que, se pretende establecer una forma de comunicación, que 
el niño logre expresar sus sentimientos, emociones, ideas, 
conoci·mientos, e9tados de ánimo, etc. La comunicaci6n es -
un proceso fundamental en la vida de todo individuo, y con
forme crece se desarrollan formas de comunicación mas com-
plejas, valiªndonns de distintos medios como el lenguaje, -
la música, la pintura, el teatro y el arte, 

Entre más se relacione el niño con sus compañero$ y 
con los adultos, más se enriquecerán sus posibilidades y 
formas de expresi6n, de comunicacl6n y a la vez de compren
sión~ 

Se pueden señalar diversas formas de expresi6n 'la ge~ 
tual y corporal, el lenguaje verbal, la expresl6n plástica 
en sus diversas modalidades (pintura, dibujo, modelado), la 
expresión dram~tlca y la mílsica" (Bloques, pág. 56) 

El jardfn de niños puede y debe ser el lugar Indicado 
para propiciar que las formas de expresión que el niño ha -
ido adquiriendo en el contexto familiar, se ampllen y diver 
sifiquen dotando a su comunicaci6n de medios c~da vez mis e 
complejos. 

Los contenidos de1e~te bloque son: 

Mdsica.- ~Es· el arte de combinar sonidos y silencios -

1 

l 
¡ 
( 
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de la voz humana, de instrumentos, sonidos onomatopéyicos y ob

jetos en general" (Bloques, pág. 57), La música .tiene un alto -

valor formativo, ya q·ue a través de ella el niño desarrolla su 

imaginacl6n, despierta s~ sensibilidad estética desarrolla no-

ciones temporales, espaciales, rítmicas, enriqueciendo su soci~ 

bilizaci6n y formas diversificadas de expresi6n, lenguaje, per

cepciones sensoriales y mucho más. 

Las· artes escénicas.- Este contenido hace la representa- -

ci6n de aspectos de la vida, implica. una organizaci6n y prepar~ 

ción previa, o surge de manera expontánea ·respondiendo a las n~ 

cesidades de expresi6n del niño, quien desarrolla su creativi-

dad, su Yocabulario, su socializaci6n. 

La dramatizaci6n por parte del juego simb6lico donde el ni 

ño manifiesta mucho de su personalidad e incluso un gran número 

de actividades formativas que pueden ser desarrolladas a las ne 

cesidades de cada proyecto, posibilitando así uh desarrollo in

tegral y arm6nico. 

Las artes gráficas y pl§sticas.- 11 Son forma de expresión y 

comunicación que se caracteriza por el uso de diversos materia 

les\ta trav€s de diferentes ticnicas como el dibujo, -la pintura 

y la escultura" (Bloques pág. 59) este tipo de expresi6n es fun 

damental ya que aportará elementos indicadores del proceso de -

desarrollo .en las dimensiones del niño: afectiva, social e inte 

lectual. Es una excelente forma de que el pequeño preescolar -
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muestre sus ideas, creatividad e iniciativa en 1a transforma- -
ci6n de los diferentes materiales que se le presenten a lo lar
go del· próyecto. 

J.jteratura.- Los contenidos de esta rama se refieren espe
cíficamente al uso de la palabra oral o escrita como medio de -
comunicación y posibilidad de desarrollo cognoscitivo. Podrfa -
decirse que el objetivo de este contenido es sensibilizar al ni 
ílo en el uso est€tico de la palabrci. La palabra no solo como 
una forma de comunicación (la más importante) sino como arte. -
La educadora se vale de diversos elementos literarios (rimas, -
cuentos, adivinanzas, poe~fas, anécdotas, leyeridas, etc.) para 
lograr el objetivo antes mencionado. 

Las artes visuales.- Se refiere a todas aquellas acciones 
que llevan implícito el uso del sentido de la vista. Todos los 
conocimientos que tenemos los adquirimos a trav€s de nuestras -
percepciones sensoriales, el uso de ·uno o varios de nuestros 
sentidos siempre es acampanado a todo aprendizaje. 

En los ültimos anos se ha concedido mucha importancia a 
los medios audiovisuales y a la gran tecnología que los acompa
ña, correctamente utilizados, estos medios constituyen un fuer
te recurso didáctico en el proceso educativo. 

Ya no podemos cerrar los ojos ·y negar que estos medios au~ 
diovisuales tienen una severa influ~ntia en todos los indivi- -
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duos, principalmente en los nifios y lo correcto para aprovechar 

nos de ellos, sacarles al máximo el beneficio, valernos desde -

una simple estampilla, hasta proyecciones fílmicas y videos. 

El segundo Bloque es el de Juegos y Actividades de Psicom_Q_ 

tricidad. El conjunto de acHvidades y juegos de este bloque 

permiten al nifio descubrir y utilizar las diferentes partes de 
su cuerpo, las posibilidades que tiene de acci6n y las limita-

ciones con que se topa. Una característica infantil es el deseo 

de estar en constante movimiento y este está fntimamente rela-

cionado con las funciones mentales la formación de la personal! 

dad y el aprendizaje en general. Las actividades psicomotrices 

además de ser lnterelantes y agradables para.el nifio son enri
quecedoras del proceso Integral del desarrollo infantil. 

Gracias a la psicomotricldad el nifio exterioriza sus emo-

ciones, sentimientos, necesidades y conocimientos. D~sarrolla -

sus habilidades, se diferencia como sujeto y adquiere su lndivi 
dualidad personal. 

Es ·importante recordar que en este bloque en especial deb! 

mos dejar que el nifio actúe lo mis llb_re poslble_de acuerdo a-_ 

sus posibilidades, no debemos forzárlo, de esta forma expresará 

su creatividad y una parte muy importante de sí mismo con la 

que se identifica parte primordial para desarrollar los conten! 

dos de este bloque son las relaciones afectivas. 
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Asf mismo es notable que las actividades psicomotrices no 

se deben realizar como acciones independientes o aisladas, sino 

que se enmarquen dentro del contexto globalizador del proyecto, 

y que sean lo más ricas y variadas posibles. 

Los contenidos que el libro de bloques y juegos de activi

dades propone para este bloque son: 

imagen corporal.- Esta imagen de si mismo permite al nino 

identificarse consigo mismo primero, y luego identificarse y 

pertenecer a un grupo social. Para llevar al nino a ello nos V-ª. 

lemas de mCTltiples actividades con o sin el auxilio de materia

les de apoyo que le facli!ltan en la comprensi6n de su cuerpo, c_Q_ 

mo medio de expresión. 

Estructuración.Espacial.- Conjuntamente con la imagen cor

poral el ntno c_onstru_ye esta noción del esp.acio, como pro·ducto 

de las relaciones que establece con su medio natural y social; 

de la interacción que tien~ 2on los objetos y con las personas. 

Poco a poco el ni~o ·toma conciencia de que existe, de su propio 

cuerpo y de la relación que guarda con. el espac.io .. En este con

tenido se incluyen- nociones como: arribam abajo, derecha, iz- -

quierda, cerca, lejos, delante, atrás, etc. 

Estructuración temporal;- "Se entiende por ello la capaci

dad del nino para ubicar hechos en una sucesión de tiempo ... • -

(Bloques, pág. 70) 
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El niño empieza a situarse en el ahora y a partir de este 

en un antes o uli des-puéS. Gr·acia·s a 1as relaciones dé sú-ci.fé-t'po 

y de su movimiento en un espacio y un tiempo, el niño adquiere 

paulatinamente conceptos de sucesión cronológica, orden y dura

ción de hecho. 

El siguiente bloque se refiere a los Juegos y Actividades 

relacionados con la.naturaleza, la naturaleza Oltimamente ha si 

do tan explotada irracionalmente por el hombre y que nos coloca 

en un punto de alarma y de toma de conciencia sobre su cuidado. 

La Educación sabe de este problema y reconoce que la solu

ción recae en gran medida en lo que ella halla al respecto. Lo 

que la educación logre inculcar a los alumnos comenzando desde 

el preescolar donde es necesario para formular el amor y el re~ 

peto por la naturaleza, perdura hasta nuestra vida adulta. 

Pero este lado no es solo el lado mlgico de la Ecologla, 

sino que también se propone fomentar hlbitos de higiene y con-

servación de la salud, así como impulsar el conocimiento de la 

ciencia, mediante la observación de fenómenos naturales. 

En fin todas aquellas actividades que se relacionen con la 

naturaleza, plantas, animales y el hombre mismo. Los contenidos 

propuestos para este •bloque son: 

Salud.- Hace referencia a todas aquellas actividades que -
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_co_n_tribuyan_ al bienestar físico, emocional y social del niño. -

Entre ellas adquirir hábitos alimenticios, de autocuidado y de 

cuidado dél medio natural, de higiene personal, familiar y de -

la comunidad. 

La educadora debe promover todos estos hábitos en beneficio 

de nuestra salud e higiene, no solo a través de actividades, 

pláticas, cantos y juegos, sino con el ejemplo de la constancia. 

~~~l_c>_gía.- Para lograr atender este contenido es necesario 

poner al niño en contacto con el medio físico que le rodea; ai

re, suelo, agua, vegetales, animales y por supuesto el hombre. 

Esta no solamente le formard conciencia eco16g_ica, amor, respe

to y cuidado por la naturaleza, sino que además le va a permi-

tir desplegarse íntegramente en todos y cada·ulo de sus aspee-

tos de desarrollo. 

Es labor de la educadora preveer activida~es que logren e~ 

te objetivo. Asf mismo propiciar momentos en que los nii"ios en

tren en contacto directo con la naturaleza, la observen con to

das sus características y maravillas, reflexionen sobre los fe

n6menos que ocurren, especulen ·causas, establezcan diferencias, 

semejanzas y relacion~s y concluyan c6mo podemos evitar la des

trucci6n de tal maravilla, 

Ciencia.- La ciencia es el c6mo y el por qué. En el jar-

din de nii"ios para llegar a esto es necesario que el niño observe, 
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investigue, reflexione y experimente de manera metódica. Convi-

---ve-con- ·sus cOmí.iañéroS ~ -dfscl.lte·,--ar·gümen"tci, -comprueba y cónci"U,Y8. 

Esto propicia un avance en el desarrollo físico, afectivo, so-

cial e intelectual. 

El sigui•nte bloque es el de Juegos y Actividades Matemlt! 

casque es tal vez el más complejo y cuya ejecución requiere de 

mayor conocimiento del niño por parte de la educa~ora. Las·mat~ 

mlticas implican un pensamiento lógico y cierto nivel de abstra.cc 

ción, características que el preescolar aun no desarrolla. 

Por ello no podemos dar conceptos matemlticos antes que e~ 

tructuras blsicas para su futuro desarrollo lógico-matemltico, 

quiero decir con esto, que no es posible que primero se le diga 

al niño "cuenta del 1 al 10", que permitirle 10 objetos para -

que los manipule y experimente con ellos. Si hacemos lo primero 

obligamos al niílo a memorizar y repetir esta numeración, sin 

comprenderla, sin asimilarla, puesto que no hay estructuras pr~ 

vias, 11 archivos 1
' o 11 casilleros 11 en donde el niño pueda relacio

nar la información y depositarla. Estos se forman a partir del 

contacto directo que el niño tenga con los objetos, a mayor re

lación sujeto-objeto, mayor experiencia. Con esto nos damos una 

idea de que el mismo niño es quien construye por sí mismo los -

conceptos matemáticos básicos, la educadora no puede dárselos, 

sólo puede facilitar el ambiente para que~ pequeño realice 

sus acciones. 

L 
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El libro de Bloques y Juegos propone los"siguientes conte

lri dos: 

Seriación y Clasificación.- La clasificación se define co

mo un proceso mental sin el que se analizan las propiedades de 

los objetds, se reünen por semejanzas, se separan por diferen-

cias. Se define la pertenencia e incluso del objeto en clases y" 

subclases. Es un requisito previo para que el niño se habilite 

en la formación de conjuntos. 

La seriación es un proc.eso que incluye acciones de campar'ª 

ción para est~blecer diferencias entre los elementos de conjun

to y ordenarlos de acuerdo a un criterio creciente o decrecien

te. Es necesario señalar que los ctiterios para clasificar y s~ 

riar pueden ser\ muy diversos, no debemos imponer- nuestro crite-· 

ria a los niños como válidos y únicos. Es posible que el niño -

establezca sus propios criterios de clasifica¿i6n y seriaci~n. 

En este punto es esencial que la educadora esté al pendiente de 

ello y cuestione al niño respecto al criterio que está utiliza~ 

do para realizar las actividades. 

La seriación y la clasificación, conjuntamente con la in-

clusión de clases y el orden, dan origen a la conservación del 

número. 

Adición y Sustracción.- Estos conceptos se inician a tra-

vés de acciones que el n_iño realiza con los objetos, oomo unir-
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los, combin~rlos, separarlos, e~c. Estas acciones el niflo las -

-real iza con ol)jetos concreto-s y no de-forma abstracta sobre una 

hoja o un pizarr6n; el pequeño se vale de piedras, lápices, se

millas, hojas, bloques o cualquier material que está a su alean 

ce. Tambiln puede valerse de su propio cuerpo y de las acciones, 

movimientos, gestos que con el logre realizar. 

El juego debe aprovecharse para que de manera lúdica y na

tural el niílo se interese en estos conceptos matemáticos y pau-

1 atinamente vaya adquiriendo las bases. 

Medici6n.- Como los anteriores conceptos, la medici6n impli 

ca el uso de abstracciones mentales que los preescolares aún _no 

pueden realizar, asf como la utilizaci6n _de medidas convencion1 

les que el niño aún no comprende. Estos procesos están -endesa-

rrollo gracias a la comparaci6n que los pequeños puedan reali-

zar al entrar en contacto con los objetos que sean susceptibles 

de comparación numlrica de acuerdo a los criterios más, menos, 

igual. En cuanto a nuestras unidades de medición, no s-on ;conve!J_ 

cionales sino que podemos utilizar recipientes, regletas, listo 

nes de diversos tamaños, bolsas, etc. como unidades. 

Figuras Geométricas.- Parece ser que los Jardines de Niños 

el aprendizaje de la~ figuras geométricas se ha reducido a la -

visualización, identificación y representación imitativa de las 

figuras geométricas. No se tiene en cuenta que la enseñanza de 

la geometría implica, como en los conceptos anteriores, un pro-· 
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ceso paulatino que se establece a partir de relaciones como: de 

--i-ante, atrás, arriba, a·bajo•, deredia; izquierda, dentro, ·fuera, 

abierto, cerrado, cerca, lejos, desde, hacia, hasta. 

Para abordar correctamente el contenido de la geometrfa, la 

educadora debe tener en cuenta que el juego psicomotriz es funda 

mental para esta causa, así como la manipulaci6n de bbjetos y m~ 

teriales, la representación gráfica de objetos y sucesos, la ide!l_ 

tificación de figuras geométricas en diversas posiciones incluso 

como parte de figuras complejas. 

Por último. y tal vez el punto clave para todos los concep

tos matemáticos, cabe señalar lo significativo que es la rela-

ción del niño con los objetos, no solo manipulación a través 

del tacto y de todos sus sentidos, sino estableciendo al mismo 

tiempo relaciones entre ellos, transformándolos, reconstruy~ndQ 

los. 

El último bloque propuesto en el programa, pero no por ello 

menos importante, es el de Juegos y Actividades relacionados 

con el lenguaje. Este bloque tiene la intención de llevar al ni_ 

ño a la comprensión y utilización gradual del lenguaje conven-

cional. El niño no adquiere el lenguaje a través de la imita- -

ción o la repetici6n, sino que él mismo construye su propio sis 

tema de lenguaje con el cual se comunica hasta ese momento. En 

el Jardín de Niños se facilitan elementos para que el niño re-

construya este sistema propio, hasta integrarlo en el sistema -
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de lenguaje convencional. 

Los contenidos para este bloque se relacionan con: 

1~!1__g_uaje Oral.- Al ingresar al Jardín, el pequeño puede ya 

comunicarse a través de la palabra, gracias a la relación esta

blecida con su familia y comunidad. Durante su estancia. en el -

preescolar, se pretende que enriquezcas~ lenguaje. Que vea en 

la palabra una forma de expresi6n, de comunicación y que a tra

vés de ella puede entender a los demás y darse a entender. 

En este período el niño forma las nociones básicas del le!'_ 

guaje, por ello la educadora debe tener mucho cuidado en propi

ciar un ambiente de confianza y respeto, que le de seguridad pa 

ra- comunicarse con sus compaíleros y con los adultos. 

Deb~mos tener en cuenta que uno de los intereses de esta -

etapa, es el glósico, por lo que no hay que coartar la libertad 

del niño cuando éste platique con sus compañeros. Más bien, es 

necesario llevar al niño a descubrir qu~ existen momentos para 

hablar y otros para escuchar. 

Escritura.- Este aspecto aún no está desarrollado como tal 

en e·1 niño; él tiene su sistema de escritura, como con él l:en-

guaje, de acuerdo a sus posibilidades. En un primer momento ut! 

liza dibujos, posteri.ormente gra_fías, y así sucesivamente en b~ 

se a hip6tesis que se formula, comprueba, rechaza y replantea, 
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llegar al sistema de símbolos. Este proceso no se puede acele-

r•ar o. de-ten·er, s6·10 se plféde favéire·cer. Es el rilisíllo niñ-o quien 

marca las pautas de su desarrollo, nosotros s6lo podemos propor 

cionarle elementos externos que sean capaces de motivar su~ in

tereses internos. 

Lectura.- Este proceso se desarrolla paralelamente a la e~ 

critura. El niño interpreta imágenes y dibujos, como un primer 

momento en la lectura, para gradualmente distinguir textos de -

dibujos, letras de imágenes. Posteriormente adquiere las nocio

nes de direccionalidad y linealidad en la lectura. 

Cabe mencionar que tanto la lectura como la escritura, son 

procesos complejos que requieren de una paulatina maduraci6n en 

base a juegos y actividades formativos en este sentido. 

En general estos son los contenidos y propósitos que prop~ 

ne el Programa con apoyo del libro de Bloques.de Juegos y Acti

vidades en el Desarrollo de los Proyectos en el Jardín de Niños. 

La combinación de actividades de los diferentes .bloques, -

relacionadas con el proyecto, constituyen la mayor parte del 

proceso de realización de un proyecto en el preescolar. Estos -

juegos y actividades pueden realizarse de tres formas: Trabajo. 

individual, trabajo por equipos y trabajo grupal. Las formas de 

trabajo deben combinarse para asf favorecer al niño tanto en su 

desarrollo individual como social. El trabajo individual impli-

40680 
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ca un espacio y un tiempo en el que el nifio desarrolle su crea

YiVidid, su periona1·1dad, sus cono¿imientos, sus intereses de -

manera personal, pero no por ello aislada. El trabajo por equi

pos y grupal favorece la interacción social del niño con sus 

compañeros, para intercambiar puntos de vista, discutir, argu-

mentar, relacionarse afectivamente, etc. 

A~nque el Ja~dtn de Nifios es eminentemente socializador no 

deben olvidarse los espacios de desarrollo individual como par~ 

te de la formación integral de un individuo. 

Una vez que se han agotado las actividades planeadas al -

inicio del proyecto y otras que se fueron incorporando en la -

marcha, hasta llegar al objetivo o fin previamente establecido, 

_podemos hablar de que hemos concluido nuestro proyecto. Cuando 

la reflexión de _los nifios llega hasta el punto de sefialar que -

ya hemos realizado el plan o programa de nuestro proyecto, si-

multlneamente llegamos a la parte final de las etapas del pro-

yecto. El siguiente paso es valorar el proceso de desarrollo, -

rescatar aquellos elementos significativos, y detectar al mismo 

tiempo, aquellos que no lo fueron tanto. Entonces entraremos en 

la última etapa del proyecto: La evaluació.n. 

La evaluación en el preescolar no pretende medir o cuanti

ficar, pretende obtener una visión integral del proceso educa

tivo durante el proyecto. Es de carácter cualitativo, es decir 

se propone interpretar situaciones de forma integral, para obtt 
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ner información so_bre cualidades desarrollada-s, no solo en el -

·rnño Sino e·n ·nuestra práctica ·doc·ente; 1a: re"la-ción niño~niño, 

niño-educadora, la aplicación del programa, los errores cometi

dos, los aciertos, las limitaciones, los logros, el gusto por -

tales o cuales materiales, la tendencia por ciertas actividades 

y mucha otra información. 

La evaluación nos permite retroalimentar nuestr~ práctica, 

nos da la oportunidad de observar los posibles errores y corre

gi'rlos, de preferencia en la marcha, por ello es necesario ser 

contínuós en nuestras evaluaciones, realizarlas de manera perm~ 

nente. Respecto a esto es indispensable establecer diversos mo

mentos de evaluación. 

En primer lugar, una evaluación iniciil o de con-ocimiento 

diagnóstico del grupo, sus caracte~fsticas, tendencias, gustos 

y necesidades. También implica un cierto nivel de conocimiento 

del niño en lo individual. Este primer momento evaluativo se r~ 

gistra en un formato que aparece en el Programa de Educación 

Preescolar 1992 p. 85. 

Otro tipo de evaluación, y es posible que sea la que apo_i:: 

te elementos c;le mayor valor, es la autoevaluación diaria, real..!. 

zada el término de cada jornada de trabajo. Esta valoración nos 

permite realizar los reajustes necesarios en la práctica~ en la 

uttl izacióff de materiales, en la propuesta de actividades. En -

esta evaluaci6n -~articipan conjuntamente niílos y educadora, y -
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precisa hacer las modificaciones día tras día, en la marcha del 

- proyecto. 

Otro momento de evaluación .es la autoevaluación grupal al 

término de cada proyecto, cbmo lo dice su nombre, se realiza e! 

da culminación del proyecto. Gracias a este tipo de evaluación 

confrontamos lo planeado y lo realizado, obteniendo informa- -

ción sobre los procesos que se suscitaron en el desarrollo del 

proyecto, por qu§ se complicaron, por qué, se limitaron, por qué 

se facilitaron, por qué no se lograron, etc. 

Nos permite, además, retomar elementos como actividades, -

materiales, juegos, etc. que fueron del agrado del niño, asf c_Q. 

mo aspectos del desarrollo que fueron descuidados y que es pre

ciso atender en el siguiente proyecto. 

Tanto en la evaluación diaria, como en la autoevaluaci6n -

del proyecto, 1·0s comentarios de los niño~ son esenciales_, ya -

que a través de sus respuestas nos dan referencia de su evolu-

ción cognitiva, sus tendencias afectivas, sus relaciones inter

personales, en fin el desarrollo de aspectos_. 

La educadora por su parte, debé promover el diálogo y la -

ref1exión en los niños por medio de cuestionamientos diversos, 

que lleven al nifio a concluir sobre los juegos, las activida-

des y los materiales que fueron de su agrado, los que de algu

na forma le causaron problemas ~l realizarlos o utilizarlos~ -
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aquellos que no se lograron realizar y los moti~os por los que 

-- nó se realizó. A partir de esta info·rmaci6n el docente debe lle 

nar el formato incluido en el Programa, plg. 86. 

Por último señalaremos a la ev-aluaci6n final, que se reali 

za casi al final del ciclo escolar. 

Es la síntesis de las anteriores autoevaluaciones diarias 

y del proyecto, ·así como de las observaciones de la educadora -

a lo largo del año escoJar, de aspectos relevantes durante todo 

ese tiempo, tanto en lo individual como en lo grupal, para re

dactar informes correspondientes. 
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2.3 ORGANIZACIONi DEL ESPACIO, MATERIALES Y TIEMPO. 

La metodologfa de los proyectos a todo los elementos que -

intervienen en él como flexibles, dinámicos, propensos a modifi 

carse o reajustarse. Una parte muy importante del trabajo por -

proyectos lo constituye ''la ambientaci6n", como lo citaba KilPA 

trick, y la organizaci6n y distribuci6n del horario de trabajo. 

De la forma en que aprovechamos el espacio para desarrollar di

versas actividades en un horario manejable y prope~so a cambios 

segdn las necesidades presentadas. dependerá el enriquecimiento 

de nuestro trabajo, de nuestra practica y del proceso de ense-

ñ anza. 

Nuestro espacio no debe limitarse al sal6n de clases y su 

ambientaci6n por áreas de trabajo. Es preciso definir que exis

te un espacio interior (aula) y un espacio exterior (patio, co

rredor, jardines, etc.) y que ambos deben ser aprovechados al -

máximo. 

El espacio interior, que regularmente es el lugar donde se 

desarrollan el mayor ndmero de actividades, se organiza tenien

do en cuenta la exigencia de atender tanto la individualidad 

del niño, como su interacción social; el Programa de Educación 

Preescolar 92, considera que la organización por áreas es la m~ 

jor alternativa para atender ambos aspectos del nino. Un área -

de trabajo 11 es un espacio educativo ~n el que se encuentran or

ganizados, bajo un criterio determinado, los materiales y mobi-
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liario con lo que el nifio podrá elegir, explorar, crear, exp~r! 

11\éntar, resolver problemas ... " (Areas de Trabajo. pág. 11). 

Esta alternativa de trabajo implica la organizaci6n de di

versos materiales en un espacio determinado ubicado a la vista 

y alcance del niño, de manena que llamen su atención. 

Al organizar nuestro trabajo con apoyo de las áreas de 

trabajo, es preciso entender que tomaremo5 en cuenta que el au

la no es el espacio ünico, sino que se deben considerar todo t! 

pode anexos con que cuente el Jardín, como patios, corredores, 

jardines, huerta, etc. así como espacios de la comunidad que 

sean atiles para nuestro proyecto en desarrollo, oomo pueden 

ser parques, unidades deportivas, hospitales, oficinas públicas 

e incluso casas particulares, siempre y cuando se soliciten los 

permisos corre~~on~ientes. 

Asimismo, debemos tomar en cuenta que áreas de trabajo va

mos a establecer, con qué materiales y para cuántos niños apro

ximadamente ciara cabida. 

El Programa sugiere cuatro áreas de trabajo como las más -

stgnificativas para el trabajo, éstas son: 

- De biblioteca. 

- De expresión gráfica y plástica. 

- De dramatizaci6n. 

L 
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- De naturaleza. 

El Programa señala en la pág. 56-58 algunos lineamientos 
para la organización de las áreas y el libro Areas de Trabajo -

amplía estos lineamientos y propone algunos materiales para ca
da área. En este punto es imprescihdible señalar que la educadQ 
rano debe considerar estos lineamientos y materiales coma úni

cos; el docente tiene la obl igaci6n de adaptarlos a sus requeri 
mientas de acuerdo a las caracterfsticas de su entorno, del Jar 
dfn y de su grupo. 

Lo ideal es que el niño y educadora de manera conjunta de
cidan el lugar destinado para cada área, los materiales que in

cluirá, el namero de elementos que puede recibir, el nombre crin 
el que se le denominará, en fin toda la organización de las mis
mas; aunque existirán casos en los que esto no sea posible de -

realizar. Lo ciertamente importante es que el niño identifique 
cada área por su nombre y esté consciente de las formas de tra
bajo que implica cada una. 

El principio de 1 ibertad y autonomía se ve ampliamente fa
vorecido gracias a la organización del espacio con áreas de tra 

bajo. 

Lo valioso en la organización del espacio es el carácter -

flexible, diriámico y funcional con que d~be tomarse constante-
mente. No porque se hayan establecido ciertas áreas de trabajo 
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quiere decir que éstas serán eternas o imposibles de mover, qui 

taro ampll~r. Debe organizarse el espacio baj¿ el crlieri~-de 

que puede transformarse en cualquier momento que el desarrollo 

de nuestro proyecto lo requiera. 

La combinaci6n de espacios, mobiliario y materiales deben 

favorecer las interacciones del niño con: A) El niño, B) Los 01?. 

jetos y C) El medio. 

En cuanto a la.organización dél tiempo, es preciso que se 

establezca bajo las mismas condiciones que la organizaci6n del 

espacio, o sea debe ser flexible, dinlmico y funcional. Flexi-

ble porque el ritmo de trabajo en el desarrollo de las activid~ 

des puede ser muy variable. Dinlmlco porque nos permite estar -

reajustlndolo constantemente. Funcional porque es moldeable pa

ra flUestros requer.imientos o necesidades, 

Se puede definir el manejo de dos tiempos en la educación 

preescolar. Un tiempo que enmarca la duración de nuestro proye~ 

to y otro a la duración de nuestras actividades cotidianas. 

La duración de un proyecto es variable y no se puede pre

ver, ya que está en funci6n de la temática, inter§s, activida-

des planeadas, etc. Es decir que estln en juego numerosos fattQ 

res para determinar cuándo nuestro proyecto termina, cuánto tie!!! 

po nos va a llevar el realizarlo. 
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En cuanto a la duración de las actividades, tampoco se pu~ 

ae determinar con exactitud, s6lo podemos señalar que cada día 

debe tener lugar para las siguientes actividades: ~ueifo y Acti

vidades relacionados con el proyecto, actividades libres y acti 

vidades rutinarias. 

El tiempo destinado a los juegos y actividades del proyec

to debe ser al que se le destine mayor espacio durante este pe

ríodo el niño puede trabajar individual o colectivamente, y el 

docente debe vigilar el desarrollo de estas actividades, auxi-

liando al pequeño cuando lste lo requiera. La duración de las -

actividades y juegos del proyecto estln determinadas por los 

mismos niños, por su ritmo de trabajo individual, por lo que no 

debemos forzarlos a seguir un mismo ritmo. Estas actividades 

ocupan la mayor parte de nuestra jornada de trabajo. 

Las actividades libres deben realizarse en un período me-

nor que las actividades del proyecto pero son importantes para 

darle al pequeño un espacio personal, donde pueda expresar sus 

emociones, sentimientos, gustos indepen.dientemente de la temáti 

ca del proyecto. 

Es probable que algunos niños trabajen o jueguen en rela-

ci6n al proyecto a pesar de ser libre la temltica en este momen 

to y otros realicen actividades con temática variable. Estos mo 

mentos pueden constituir un gran indicador de intereses para 

posteriores proyectos. 
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En cuanto a las actividades rutinarias como el saludo, los 

- h-óhoreS a la bandera, ritmos, cantos y juegos, etc. son activi

dades que probablementi tengan un horario establecido y que es 
necesario respetar y esto nos serl de gran ayuda para ubicar al 

ntno en un antes y un d¿spuls, gracias a ellos el niílo ettable

ce un orden, una secuencia temporal. Este tipo de actividades -

deben abarcar un periodo mínimo de tiempo en nuestra jornada de 
trabajo. 

Para hacer consciente al nino del tiempo que transcurre se 
pueden Implementar diversos instrumentos para medir el tiempo, 

que el nifto pueda comprender y observar constantemente mientras 

desarrolla sus actividades. 

Todo lo anterior. seftalado constituye la parte te6rica del 

método de proyectos en el nivel Preescolar. El conocimiento a -

fondo de esta parte es fundamental para la realización de la si 

guiente parte: La práctica. 
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2.4 LA PRACTICA DOCENTE EN PREESCOLAR 

La educación preescolar constituye el primer nivel de edu

cación formal dentro del sistema educativo nacional,. propicia -

el desarrollo armónico del ni~o con fundamentos en sus caracte

rísticas afectivas, sociales, físicas y cognitivas; a través de 

su participación activa en el proceso educativo y la estimula-

ción de su iniciativa, su sentido de respons,bilidad social y -

su creatividad a p~rtir de su realidad. Sustenta las bases de -

su formación como individuo y ser social en el contexto de su -

familia y su comunidad. 

Organizar los conocimientos y traducir las reflexiones en 

actos es un trabajo lrduo que requiere constancia por parte del 

educador, persistencia e iniciativa, puesto qu~ puede cometerse 

numerosos errores. Mdltiples factores intervienen en la relación 

t~orfa-práctica, en beneficio o perjuicio de la misma. 

Resulta sencillo criticar los errores ajenos y emitir una 

opinión o juicio al respecto, lo complicado resulta autoanali-

zarnos, ser jueces crfticos de nosotros mismos y -de nuestros ac 

tos. 

Originalmente nuestra idea era cuestionar la práctica de -

las educadoras, pero ahora comprendemos que lo mejor es anali-

zar nuestros propios errores, y posibles aciertos. No podemos -

cambiar al mundo entero y la opinión que tienen las educadoras 

r 
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del método de proyectos, o la ideologfa que llevan consigo; pe

-,.-o lo que si p6demos cambiar y mejorar son nuestros prop-io-s ac

tos, modificar esos juicios err6neos sobre el método que aplic~ 

mas actualmente 'Método de Proyectos''. 

A continuación trataremos de analizar paso a paso la apli

caci6n del método de proyectos en el preescolar, tomando en 

cuenta nuestra propia experiencia y algunas observaciones expo!l_ 

t!neas a ~ducadoras, pero con esto no queremos que se generali

ce, lo que nos interesa es hacer una reflexión personal sobre -

la relación entre la teorí.a y la práctica del método de proyec

tos para mejorar nuestra práctica educativa. 

Para iniciar comenzaremos con la primera etapa del proyec

to. La forma en que regularmente surgen los proyectos es a par

tir de propuestas individuales por parte de los niftos, El próc! 

dimiento es el siguiente: Se lanza la pregunta lQué quieren ha

cer? o lDe qué vamos a platicar? etc, La respuesta de los niños 

es variada y cuando la educadora percibe algún tema que tiene -

posibilidades según su criterio deposita su atención en el niño 

que lo propuso e inmediatamente después la mayor. parte de los -

nílños comienzan a relatar sus experiencias al respecto. 

Se hace un en]istado de los temas propuestos, procediendo 

a hacer una votación para elegir un solo tema o puede surgir de 

un interás suscitado en el momento. 
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Es relativamente flcil llevar a los nifios por donde noso-
tros queremos pero sin embargo esto puede convertirse en un ar
ma de dos filos, puesto que no pueden estar realmente interesa
dos los niños y esto nos llevarfa al fracaso de nuestro proyec
to. 

Pocas veces· damos oportunidad de •ondear intereses durante 
toda una mañana o sección de trabajo y en ocasiones se olvida -
tomar en cuenta l~s juegos y actividades libres como fuente de 
información, que confirme una idea sobre el. interés por tal o -
cual tema. Casi no hay diferenciación entre el surgimiento, la 
elección y la planeación del proyecto. Se debe.rfa dejar madurar 
la respuesta, .es decir, que paulatinamente tome forma y no pre
cipitarnos en estas etapas. La planeación resulta problemltica 
debido a que las educadoras ~Y los niños no logramos adaptarnos 
todavfa a este siste~a. los niños de 3er. año ya tienen antece
dentes o bases de la forma de trabajo y los pequeños de !º. y -
2°. grado les resulta sumamente complicado proponer, o a noso-
tros nos resulta el entenderlos. 

El famoso friso constituye una duda bastante óbvia ya que 
existe nucha confusión respecto a los que se debe representar -
en este espacio. 

Anteriormente se plasmaba la planeación o el plan de trab~ 
jo a realizar sin tener un objetivo o propósito educativo al 
cual llegar, por lo que la realización del proyecto cayó en una 
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sin saber nunca el propósito de nuestro proyecto. 
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Conforme a las reuniones que se han tenido con las consul

toras técnicas, hemos modificado un poco la manera de dar cohe

rencia a las actividades que se planeaban en el friso, procura~ 

do que lleven un propósito u objetivo y modificando con esto -

nuestra práctica educativa. 

En cuanto a la culminación del proyecto creemos que está -

marcada, más que por haber conseguido el fin deseado por el po

co o mucho interés que muestren los niños por continuar o termi 

nar . 

. Creemos que los dos aspectos son importantes y dignos de -

tomarse en cuenta no como opcitines separadas, sino relacionadas; 

si logramos que los niílos se muestren interesados en continuar 

se puede replantear nuevas actividades, o si el niño perdió el 

interés es valioso no dejar las propuestas sin terminar, sino -

modificar nuestra idea original de manera que la meta por alean 

zar no parezca tan lejana. 

La Evaluación la realizamos en base a cuestionamientos.tá~ 

ticos que la Educadora realiza para destacar los elementos que 

de alguna forma fueron valiosos, y porqud' además de aquellos -

que no tuvieron la relevancia que se esperaba. 



70 

Consideramos que la base del buen o mal funcionamiento del 

m-étodo de proyectos en el nivel preescolar, reside en la rela-

ci6n y adecuación a las necesidades y características de las si 

tuaciones y personas Implicadas a los propósitos que se preten

den obtener y a los medios de que se dispone. 

Después de h_aber anal izado las diferentes etapas del méto

do de proyectos, la relacionaremos con la práctica educativa 

describiendo un día de trabajo. 

La jornada la iniciamos con actividades rutinarias en las 

que se incluyen la rutina de ejercicios colectiva, el saludo y 

la revisi6n de aseo personal) todo esto se realiza con coros, -

rimas en forma natural, étc. 

La rutina colectiva se realiza con el fin de que el niño -

'descubra sus habilidades ffsicas- y adquiera un control corpo-

ral que le permita relacionarse eon el mundo de los objetos y -

las personas, hasta ll•var a interiorizar una imagen de sí mis

mo" (Bloques, pág. 68). 

La actividad del saludo la realizamos como parte del proc~ 

so de socialización gracias a la intervención con los otros, el 

niño aprende normas, hábitos, habilidades y aptitudes para con

vivir y formar parte del grupo al que pertenece. 

En la revisión de aseo que aquí realizamos, se pretende 
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que el niño observe y viva diversas prácticas de aseo para el -
cuidado y conservación de la salud que parte de la aplicación -
de los miembros de su familia. 

Se procede a anotar la fecha del dfa y su asistencia, para 
que el niño tome conciencia de la estructuración del tiempo, h'!_ 
ciéndolo de diferentes maneras: con lista, gráficas, etc., va
riando de acuerdo a la creatividad del grupo y el docente ... 
'dicha noción permfte que paulatinamente el niño adquiena los -
conceptos de duraci6n, orden y sucesión de acontecimientos 11

• 

(Bloques, pág. 70). 

Al terminar de anal izar dichas actividades rutinarias, se 
procede a retomar el tema del proyecto, revisando el friso para 
recordar lo real izado anteriormente, la tarea sobre el tema de 
investigación y lo planeado para ese dfa. Organizando el traba
jo verbalmente para intercambiar ideas, habilidades y lograr la 
meta planeada, conjuntamente y que permita ·tomar en cuenta los 
puntos de vista de los otros. 

El papel de 1 a Educadora en esta actividad ;os favorecer ·la 
motivación del niño, lo que le permitirá seguir una continuidad 
en la tarea hasta concluirla. 

Inmediatamente despufis se decide como organizar la realiz! 
ción de los juegos) actividades, para llevar una continuidad en 
el proyecto; el trabajo puede ser grupal, individual o en pequ_<l_ 
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ños equipos. 

Dependiendo de la motivación que tenga el grupo en ese mo

mento se cuestiona a los niños si desean continuar con la acti

vidad que se está relalizando o quieren pasar a otras activida

des de rutina como son (Música y Movimiento o Educación Física), 

estas con el fin de lograr el desarrollo integral en el niño y 

a su vez apoyando el proyecto. 

Cabría mencionar que el docente organizará las actividades 

de acuerdo a los horariós establicidos en la organización gene

ral del plantel dándole prioridad a las actividades específicas 

del proyecto, sin olvidar un tiempo dentro de la jornada a las 

actividades libres que nos permitirán conocer los estados de 

ánimo de 16s pequeños, entre otras cosas. 

Dentro de las actividades rutinarias, encontramos la de re 

frigerio que se aprovecha para reforzar prácticas de higiene 

personal, adquiera hábitos de alimentación nutritiva y de auto

cuidado. 

Se tiene un breve espacio para el recreo, aquí el niño re~ 

liza actividades libres y a la vez interactúa con otros niños y 

docentes, favorecien-do la afectividad en el preescolar, que im

plica em6Ciones, sensaciones y sentimientos. 

Al término del recreo se real iza alguna actividad para re-
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lajar a los pequeños, ejemplo: (ejercicios corporales, juegos, 

coros, rimas, escuchar o leer cuentos, etc.) 

Para culminar la jornáda de trabajo se realiza la coevalui 

ción destacando qué juegos y actividades les gustaron más, cuá

les quedaron inconclusas y porqué y tambiln se planean las act! 

vidades del día siguiente, con el fin de que el niño conozca y 

se responsabilice a cumplir con la• labores planeadas. 

La Despedida se realiza con un coro, un ritmo, con mímica, 

con rima. 

b 
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3.1 PRESENTACI0N DE LA MUESTRA 

La población que elegimos para realizar la presente inve~ 

tigación, se encuentra en las zonas escolares donde laboramos 

como docentes y son (070, 004 y 26) porque fue en ellas donde -

escuchamos y observamos la problemltica planeada que nos inter! 

sa conocer para confrontar las diversas problemlticas y buscar

les alguna solución apoylrrdonos en información teórica princi-

palmente. 

En un primer momento decidimos aplicar el instrumento en -

una forma universal. 



ZONA Nº DE EDUCADORAS 
ESCOLAR CONTEMPLADAS 

070 35 EDUCADORAS 

04 34 EDUCADORAS 

26 33 EDUCADORAS 

3ZONAS 102 EDUCADORAS 

ESCOLARES 

* 26 EDUCADORAS NO CONTESTARON 

·•-¡---

ENCUETAS ENCUETAS NO 
CONTESTADAS CONTESTADAS 

24 EDUCADORAS 11 

24 EDUCADORAS 10 

28 EDUCADORAS 5 

76 EDUCADORAS 26 

SISTEMA 
EDUCATIVO 

FEDERAL 

FEDERAL 

ESTATAL 

. 

~ 
o, 
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De la conformación de la población estudada de 76 educado

ras, encontramos que el más alto nivel de educaci6n es la nor-

mal Básica, con 31 educadoras y el ·más bajo nivel de prepara

ción fue la Maestría y Educadoras éon Licenciatura Integrada; -

existiendo 3 e~ cada categorfa y por dltimo el nivel medio de -

preparación fue.el de Maestras Normalistas con 7 Educadoras. 

Las categorías que se contemplaron para dicha conformación 

son las siguientes: 

1.- Normal Básica 31. 

2.- Universidad Pedagógica Nacional 22. 

3.- Licenciatura Normal Superior 10. 

4.- Maestras Normalistas 7. 

5.- Maestría 3. 

6.- Educad&ras con Licenciatura Integrada 3. 

7.- Educadoras no Tituladas O. 

El promedio de años de servicio del total de Educadoras en

cuestadas es de 10 años. 
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LA CONFORMACION DE LA POBLACION ESTUDIADA DE 97 EDUCADORAS 
• 

WNAS NOMBRES DE JARDINES DE NIÑOS DOMICILIO TOTAL DE EDUCADORAS 

l. Isidro Castillo Pérez T/M TN Paseo de los Sab.inos sin Tabachines 5 T/M 2 TN EDUCADORAS 
2. Jose Vasconcelos T/M TN Paseo de los Nísperos# 1760 Tab. 5T/M5 TNEDUCADORAS 
3. Emiliano Zapata Carretera a Villa de Gpe. # 1523 6 EDUCADORAS 

07 4. Niño artillero Voli-bol # 5761 Auditorio 5 EDUCADORAS 
5. Obreros de la experiencia T/M TN Teresa Campirana # 54 La experiencia 5 T/M 4 TN EDUCADORAS 
4. La Martinica Conocido 5 EDUCADORAS 

l. Gabriela Mistral Humbolt # 260 5 EDUCADORAS 
2. Elena Zapata General Coronado# 1740 4 EDUCADORAS 
3. Cipriam Gregorio Dá:vila # 4170 5EDUCADORA 
4. Maria Gutierrez Nueva Escocia # 2352 4 EDUCADORAS 

04 5. López lvlateos Andalucía# 22885 esq. La fabrica 3 EDUCADORAS 
6. Clemente Orozco Jesús García# 2730 3 EDUCADORAS 
5. Femando Amilpa T/M TN Fidel Ve!azquez # 1529 Fea de Ate 6 T/M 4 TN EDUCADORAS 

l. Narciso Mendoza Av. Colón# 1903 Col. Morelos 6 EDUCADORAS 
2. No. 355 Av Colóo # 1903 Col. Morelos 6 EDUCADORAS 
3. No. 29 Eva Sámano de López M. Pino 2094 Col. Fresno 4 EDUCADORAS 
4. No. 33 Cannen Serdan 2a Secc. Mercado de Abastos 4 EDUCADORAS 

26 5. No58JuanEscutia Gorrióo # 1078 Fracc. 8 de Julio 5 EDUCADORAS 
6. No 134 Priv. Balderas # 159 Col. Dean 3 EDUCADORAS 
7. No 172 Justo Sierra Cepillo # 282 Fracc. Alamo lnd. 7 EDUCADORAS 

*ALGUNAS EDUCADORAS TRABAJAN DOBLE TURNO EN LA MISMA ZONA, Y SE LES APLICO UNA 
SOLA ENCUESTA 
* NOSOTRAS NO ESTAMOS INCLUIDAS. 

00 
o 
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3,2 DJSEílO Y APLJCACJON DEL INSTRUMENTÓ 

El diseño que elaboramos para formar la encuesta, fue a 

través de cinco preguntas abiertas para tratar de lograr los m~ 

jores resultados sobre el tema que nos interesa, 

Las encuestas que se aplicaron en las tres zonas escolares 

señaladas. En algunos jardines se nos abrieron las puertas muy 

amablemente y en otras como es normal, se nos recibió con un PQ 

ca de rechazo. 

Se nos regresaron las encuestas sin contestar con el pre-

texto de no tener tiempo para llenarla, otras que se les había 

extraviado o que simplemente no querían contestarla. 

Como se refleja el presente trabajo, fue muy pesado pues -

aparte de caminar mucho y gastar en camiones, tuvimos que en- -

frentarnos a ciertos rechazos sobre la encuesta y también nos -

vimos obligados a pedir algunos días económicos para poder re-

partir y recoger las encuestas de los diferentes jardiens que -

conforman ca-da zona. 

A continuación incluimos 1 encuesta de cada zona escolar -

en representación de los demás instrumentos aplicados. 
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CDMPMERA EDUCADORA, ESTAMOS REALIZANDO UNA INVESTIGACIDN QUE SERVIRA 
PARA COMPLETAR NUESTRO TRWAJO DE TITULACIDN; PARA LA CUAL TE PEDIMOS 
CONTESTES ESTAS PREGUNTAS LO MAS SINCERAMENTE POSIBLE. 
AGRADECEMOS DE ANTEMAND TU COLABORACION. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS EDUCADORAS 

NOMBRE Lr1,,.» /D,i;~rsw,1•0 \\a\rH-<ic,\o«e\,· LUGAR DE TRABAJo:S),. \,\ 

·¡· .\ • ' ZO"·' ESCO'' AR cc-4 AÑOS D~ n~RVICIO ¡':< ~). {)( Q "'?/': (\f'I \e ,wn 1..N __L..f, i;; ;;;,,;;;., ---"~,._)'-.. __ 

ESCO/..ARIDAb MAXIMA ?{?Go. de. e,{•Jl'Q'¿'OQ Pr~,?;,rob ,-- ' 
J.-¿ GlJE ES PARA TI EL METODO DE PROYECTOS? 

:b, ''t \::lv\bAo €<:, <'\ o' :Se ,''fc:'J,,,,,, ~,_,,c,,.fü\\.,,, \oc\c,,, \<'1» 
\;c~.:\.~Anbrh ÓC .\o._, 'S>i M-s \,i.._ ss'\~, >vs-SN>-\\n-J\~', C::.:,:sco. S<--.\e\cr\,nQ 
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COMPfif;ERA EDUCADORA, ESTl1NOS REllLJ ZllN/JO UNA INVESTIGACION QUE: SE!i'VIRA PARA CONPLETllR NUESTNO TRllBIJJO DE TITULACION¡ PARA LA CUAL TE PEDIMOS CONTESTES ESTllS Pfi'EGUNTllS LO MflS SINCERAMENTE POSIBLE. 
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CAPITULO 4 

OBTENCION Y APLICACION DEL INSTRUMENTO 
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PREGUNTA No. 1 

En cuanto a esta primer pregunta las Educadoras contestaron asf 

lQUE ES PARA TI, EL METODO DE PROYECTOS? 

- Es un método sistematizado. 5 

- Los niños y Educadora interactúan, cooperan y participan demo 

cráticamente. 4 

- Se toma en cuenta el interés del niño. 6 

- Es un método nuevo. 2 

- Es una alternativa didáctica. 1 

- El alumno es protagonista del aprendizaje. 3 

- El maestro es guía y coordinador. 2 

- Método de enseñanza aprendizaje activo y participativo. 3 

- Es la manena de planear y plasmar sus inquietudes y necesida-

des. 3 

- El niño tiene libertad para elegir un tema. 4 

- El niño investiga y desarrolla actividades que elige. 4 

- Son juegos y actividades adecuadas a la edad del niño. 5 

- Son problemas a resolver. 3 

- Método donde hay responsabilidades. 1 

- No es un m~todp rico, es limitante. 1 

- Es un programa amplio en teoría y vago en práctica. 1 

- Nos indica cómo real izar la práctica. 2 

- Método que trata de atender el desarrollo del niño. 3 

- Método que aporta elementos significativos relacionados· al -

medio. 2 
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- Es un apoyo para la enseñanza-aprendizaje. 1 

- Método donde el niño expresa su creatividad. 2 

- Es un método global izador. 6 

- Apoyo para el docente para dirigir. 1 

- Es la manera de aplicar en secuencia el tema elegido. 1 

- El niño expresa su creatividad. 2 

- Método que busca la reflexión e investigación alumno-maestro.! 

- Enriquece las situaciones educativas. 1 

- Es la base para realizar un objetivo. 1 

- Es un programa marcado por actividades. 1 

- Se da autonomía y socialización. 1 

- Es una opción de trabajo. 1 

- Es la manera de organizar el trabajo en preescolar. 1 

- Es propiciador de alternativas. 1 

Total de respuestas diferentes 33. 



88 

l. !QUE ES PARA TI EL METODO DE PROYECTOS? 

Compactando la información obtenida de la pregunta se obtu 
va lo siguiente: 

31 Educadoras contestaron que es un método en el cual se -
lleva un orden y pasos a seguir. 

28 Edutadoras dicen que es un método donde hay interacci6n 
y partiDipación democrática. 

17 opfnaron o dieron un panorama de lo que implica este mé 
todo. 
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l. lQUE ES PARA TI EL METODO DE PROVECTOS? 

Después de analizar los datos surgidos de las respuestas -

que proporcionaron las compañeras, encontramos que la mayQ 

rfa tienen una Idea de lo que es el método de proyectos. -

Aunque ~e observan diferentes tipos de ideas, se entendi6 

que es un mltodo en el que sigue un orden y pasps a seguir. 

Otro tanto de las educadoras manifestaron que existe inter 

acción, cooperación y participación democrática a partir -

del método, en donde el principal protagonista es el niño 

teniendo cuidado de que su desarrollo sea tomado en forma 

global. 

Solo unas cuantas reflejan un panorama de lo que es el mé

todo de proyectos. 
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PREGUNTA No, 2 

Respecto a esta segunda pregunta las educadoras respondieron de 

esta manera. 

l COMO APRENDISTE EL METODO DE PROYECTOS? 

- En cursos de actualización (SEP y OSEJ}, 31 

- Leyendo el Programa PEP 92. 9 

Investigando sus antecedentes durante mis estudios. 1 

- Por aportaciones de compañeras y directoras. 3 

- Con el método anterior que es parecido. 1 

- En revistas de procedencia española. 1 

- Durante mis estudios en la Normal para Educadoras. 3 

- Poniendo en práctica. 6 

- En los libros de apoyo al PEP 92. 5 

- En diversas asesorías. 1 

- En cursos partic_ul ares. 3 

- En talleres dentro de la zona escolar, con consultoras técni-

cas. 8 

- De manera expositiva e impositiva, en ·la zona escolar. 1 

- Con di.versa informac i6n documental. 2 

- Con observaciones directas a compañeras. 1 

Total de respuestas diferentes. 15 
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2. lCOMO APRENDISTE EL METODO DE PROYECTOS? 

Después de analizar las respuestas de dicha pregunta se observ6 

lo siguiente. 

44 Educadoras contestaron que lo aprendieron en cursos. 

21 Leyendo en diferentes textos. 

11 Manifestaron que lo aprendieron sobre la práctica educativa. 
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2. lCOMO APRENDISTE EL METODO DE PROYECTOS? 

En las respuestas analizadas de esta pregunta, nos dimos cuenta 
que la gran mayorfa de las Educadoras expresaron que el método 
de proyectos lo habfan aprendido por medio del curso Emergente 
de Actualización, que se impartió en el aílo de 1992, y otras 
por medio de los cursos o talleres que se siguen impartiendo en 
los centros de zona. 

Una minorfa de ~stas, lo han conocido al llevarlo a la prlctica 
y leyendo los libros de apoyo que contiene el Programa de Educi 
ción Preescolar. 
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PREGUNTA No. 3 

En cuanto a las dificultades, tenemos enlistadas las siguientes. 

ENLISTA LAS TRES PRINCIPALES DIFICULTADES CON LAS QUE TE EN_

FRENTAS Al APLICAR EL METODO DE PROYECTOS. 

- Definir los proyectos. 1 

- Las respuestas de los niños al cuestionamiento. 6 

- Que los niños son muy pequeños. 3 

- Falta de recursos econ6micos para realizar excursiones. 1 

- Se tiene duda en cuanto a aprovechamiento. 3 

- Se tiene inclinamiento por una área. 2 

- Se pierde el interés debido a la suspensión de clases de 2 a 

3 días. 1 

- Como cubrir todos los bloques. 1 

- Escaso material en las lreas. 11 

- Planear las actividades. 5 

- Exceso de alumnos. 12 

- Se pierde muy fácil el interés del niño. 5 

- El solicitar material a los padres de familia. 3 

- Espacios reducidos en el aula. 18 

Control de disciplina. 4 

- Vinculaci6n del tema con las áreas. 9 

- Falta de interés en las Educadoras para aplicar este método. 2 

- Falta de capacitación a personas que imparten los grupos. 1 

- Sacar actividades abarcativas en el friso. 3 
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- Los niños confunden el término libertad al trabajar. 1 

- ?lasmar grlficamente el friso. 9 

- Trabajar por lreas. 15 

- Elecci6n del proyecto. 17 

-· Evaluaci6n final del proyecto. 4 

- Dificultad para integrarlos al tema. 2 

- Falta de recursos. 11 

- Falta de tiempo. 6 

- Falta de participación de los padres de familia. 7 

- Inclinamiento por el tema que elige un solo niño. 2 

- Que los niños expreses sus investigaciones. 1 

- No siempre se tiene el contacto con el objeto de estudio. 1 

- Surgimiento de temas irreales. 1 

- No existe seguimiento en las actividades. 1 

- Insistencia por elebir un mismo tema. 1 

- La redacci6n al planear. 1 

Organizar el tiempo en los espacios de trabajo. 1 

- Distractores de tipo administrativo. 2 

- Falta de iniciativa por parte de los niños para llevar a cabo 

las actividades. 2 

- Turnos dobles. 1 

- Instalaciones inadecuadas. 1 

- La motivación. 1 

- El lenguaje al nivel del niño. 1 

- Elegir el nombre del proyecto. 5 

- Como manejar virias t€cnicas. 2 



97 

Como encontrar la secuencia al plasmar las actividades en el 

friso. 2 

- Necesidad de un líder para surgimiento de tema. 1 

- Educadoras tradicionalistas. 1 

- Di~ectivas que limitan. 2 

Total de respuestas diferentes. 48 
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Al enlistar las dificultades a las que se enfrentan la.s educado 
ras obtuvimos lo siguiente. 

Tipos de dificultades en cuanto a: 

- Técnicas y estrategias. 53 

- Material de apoyó en lo que se refiere a: 53 

Recursos económicos. 

Temas irreales fuera de nuestro alcance. 

Espacios físicos. 

- Estrategias. 37 

- Con relaci6n a los niños. 33 

- Apoyo técnico. 16 

- En cuanto a Educadoras. 13 

- Planeati6n. 12 

- De ti p o so e i a 1 . 10 
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-3, ENUSTA LAS TRES PRINCIPALES DIFICULTADES CON LAS QUE TE E)i 

FRENTAS AL APLICAR EL METODO DE PROYECTOS. 

De las principales dificultades que encontramos en las respues

tas tan variadas, concluimos que los problemas más frecuentes 

de 1 as Educadoras al aplicar el método de proyectos, son de va

rios tipos como: 

Técnico-Pedagógico, Materiales de apoyo, en cuestión de Es 

trategias y algunas relacionadas con los niños. 

Refiriéndonos a lo Técnico-Pedagógico, observamos que el 

definir, redactar, evaluar y dar secuencia a las actividades 

abarcativas de los proiectos, asf como _vincular este con las 

áreas de trabajo son algunas de las dificultades que presentan 

las compañeras al llevar a cabo su práctica docente. 

Por otro lado los materiales de apoyo económicos y didácti 

cos con los que se cuentan son escasos, las aulas son reducidas, 

los turnos dobles son un obstáculo para el montaje de las áreas 

y el logro de los objetivos que se tenga~ previstos en la reali

zación de cada proyecto. 

Siendo otra dificultad el desconocimiento de estrategias p~ 

ra desarrollar las diversas actividades de la práctica educatiia, 

ya que el contar con grupos numerosos obstaculiza el seguimiento 

de dicho método. 
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PREGUNTA No. 4 

En la pregunta No. 4 las Educadoras contestaron lo siguiente. 

&CONSIDERAR QUE TU. PRACTICA DOCENTE HA MEJORARO AL APLICAR EL -

METODO DE PROVECTOS? 

Considero que el método no es adecuado a nuestro país por va

rios factores. 3 

- No, porque las educadoras no hemos podido vincular la teoría 

con la práctica. 1 

- No siento diferencia al pasado programa. 1 

- Si, los niños expresan más su sentir. 3 

- Sí, se le da mucha libertad a los niños. 4 

- Si, porque los niños son más creativos. 4 

- Sí, porque se le da importancia a las inquietudes e interés 

del niño. 7 

- No he manejado otro método para poder compararlo. 6 

- Poco. 3 

- Sí, se brinda oportunidad a los niños para elegir el tema. 2 

~ Sf, porque puedo obs~rvar al .nifio, para conocerlo. 1 

- Sí, porque los niños eligen y toman el material para traba- -

j ar. 1 

- Poco, por la poblaci6n tan elevada de alumnos. 3 

- Si, porque todos los días se aprende algo nuevo. 3 

- Si, porque se da un mayor margen para situaciones didácticas.! 

- Si, porque ya no soy tan autoritaria. 5 
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e ~o, por falta de material en las áreas de trabajo. 3 

- Sf, en comparaci6n al programa anterior. 1 

- Sí, porque los niños conocen más su entorno y el mundo que h~ 

bitan. 1 

- Sí, me he vuelto más analítica y reflexiva. 2 

- Sf, peto_ en ocasiones me surgen dudas. 2 

- He ampliado los conocimientos para practicar en los pr6yectos, 

ya que son diversos. 3 

- Lo considero inad~cuado, ya que los conocimientos básicos no 

se dan como debieram darse. 2 

- No, porque en ningún momento estoy libre para observar a los 

niños. 3 

- Sí, los niños son más participativos. 2 

- No he sabido aplicarlo. 3 

- No siento que se avance con este método. 

- Sli, por la coevaluación que se realiza. 1 

- Sí, consiera más el desarrollo de cada niño. 1 

Total de respuestas diferentes. 29 
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4, -l'CONSIDERAS QUE TU PRACTICA DOCENTE HA MEJORADO AL APLICAR 

EL METOOO DE PROYECTOS? 

Al compactar las respuestas de esta. pregunta encontramos lo si

guiente. 

Proceso de mejoría: 

- No ha mejorado su práctica. 22 

- Sí la han mejorado. 44 

- Ha mejorado poco su práctica. 10 



PROCESO DE MEJOR/A CON EL METODO DE PROYECTOS 
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4. lCONSIDERAS QUE TU PRACTICA DOCENTE HA MEJORADO AL APLICAR 

EL METODO DE PROYECTOS? 

Después de analizar las respuestas de la anterior pregunta, de

tectamos que al responder las Ed~cadoras si su práctica ha mejQ 

rado al aplicar el método de pioyectos, la gran·mayorla respon

dió que si, y una minoria que ha mejorado poco. 

Visualizando una gran contradicción ya que mencionaron varias -

dificultades que son determinantes para poder llevar a la prác

tica este método y asf mejorar la práctica educativa. 

Las que respondieron que no ha mejorado su práctica, menciona-

ron varios factores como el dicho método no es adecuado a nues

tro pais, que no han podido vincular la teoría con la práctica, 

que existe poco material en las áreas de trabajo para los gru-

pos de alumnos tan numerosos, se satura de trabajo a las Educa

doras y no dejando espacio libre para observar al niño en el de 

sarrollo de sus actividades. 
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PREGUNTA No. 5 

Refiriéndonos a la pregunta No. 5 observamos los siguientes co

mentarios. 

&ALGUN ULTIMO COMENTARIO QUE QUISIERAS HACER SOBRE EL METOOO OE 

PROYECTOS O EL TRABAJO EN PREESCOLAR? 

- Tiene problemas para llevarlo a cabo. 1 

- Existe indisciplina. 2 

- El avance del grupo es disparejo. 1 

- El desarrollo de los niños es mejor. 1 

- El ndmero de niños debe ser merjor. 

- Que existe material suficiente en'las áreas de trabajo. 7 

- Que haya más interés por parte de los padres. 5 

- Cada maestro interpreta de manera diferente este método. 5 

- No se valora el trabajo de preescolar. 2 

- Que la evaluación preescolar fuera obligatoria. 

- Que tuviera continuidad en otro nivel. 2 

- Que la gente que Imparte los cursos, fuera mis preparada. 2 

- _Conocer actividades que hagan mis prlctico el-método. 1 

- Es un método práctico. 1 

- :01obaliza temas de acuerdo al nivel de los niños. 1 

- Es un buen tema. 7 

- Es inadecuado a nuestro país. 2 

- No se lleva satisfactoriamente. 3 

- Que existan menos distractores de tipo administrativo. 1 
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- No se tiene continuidad de un grado a otro. 1 

- No contest6. 7 

- Que existan mezclas de actividades libres y dirigidas. ¡ 
- En este mjtodo se forman individuos crfticos. 2 
- Que existan actividades dirigidas. 2 

- Es dificil trabajarlo con grupos de primer grado. 1 
- No me gusta. 1 

Que se nos capacite mejor, ya que ser educadora es dificil. 8 
- En su aplicación tenemos errores. 4 

- Que las instalaciones de los jardines son reducidas •. 7 
- Tiene problemas para del imitar el nombre de los proyectos, 2 
- Que exista disposición de las educadoras al cambio, 3 
- Si se combinará con otros métodos serian mejores 1 os resulta--

dos. 2 

- Los niños tienen libertad para trabajar. 1 

- A veces los temas que eligen los niños son fantasiosos. 4 
- Que se fundamenten los programas en Pedagogos mexicanos. 3 
- Es ambicioso. 2 

- Si se llevara tal cual se lograrían los objetivos. 1 
- Que se dejara el método a un lado. 1 

- No se ven resultados. 5 

- Que esta estrategia de trabajo continae. 1 
- Que se unificaran criterios, tanto en autoridades, -como en -M 

todo el nivel preescolar. 1 

- Que exista .libertad para llevar el método con estrategias prQ 
pias de cada educadora, 1 
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- Los niños se pierden muy fácil con este método. 1 
- D.ificultad para ayudar a los niños. 1 

- Los niños son diferentes. 1 

- Agrada más el programa anterior. 10 

- Tiene buenas alternativas. 1 

Se toma más en. cuenta los intereses de los niños. 1 
- Trata de mejorar su práctica. 1 

Tomar en cuenta el desarrollo de los niños para llevar mejor 
este método, 1 

-.Se desatiende a los niños que participan poco. 1 

Total de respuestas .di fe rentes. 51 
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5. - lALGUN ULTIMO COMENTARIO QUE QUISIERAS HACER SOBRE EL METÓ
DO DE PROYECTOS O EL TRABAJO EN PREESCOLAR? 

Refiriéndonos a la siguiente pregunta se obtuvo lo que a conti
nuación se muestra. 

Problemas de Operación: 

13 Educadoras contestaron que el desarrollo del niílo se favore
ce con este método. 

53 Contestaron que el desarrollo del niílo no se favorece con es 
te método. 

10 Educadoras se abstuvieron de comentar. 



COMENTARIOS SOBRE EL METODO 

.-53 

13---

■ DESFIIIORAIILE ■ FAIIOIWIIE □ "8S11NEMCIA ~ 

.._ ______________________________________________________ _,5 

11 
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5. _¿ALGUN ULTIMO COMENTARIO QUE QUISIERAS HACER SOBRE EL METO
DO OE PROYECTOS O EL TRABAJO EN PREESCOLAR? 

Es desfavorable porque: 

Se indisciplinan mucho los niños por ser grupos numerosos y 
por no conocer estrategias para las diferentes áreas de trab1 
jo, ocasionando que el desarrollo de los alumnos sea dispare
jo. 

- No se cuenta con material suficiente en las áreas de trabajo 
para todos los niños, por factores econ6micos, falta de inte
rés de las educadoras, espacios reducidos en el interior del 
aula. 

- Existe poca participaci6n de los padres de familia para la 
realizaci6n de los proyectos. No acuden a ver o ayudar a su -
hijo en el desarrollo o culminación del proyecto, asf como 1 
poyar con materiales para alguna actividad.· 

- Cada educadora. inte~preta a su manera este método, además la 
gente que imparte los cursos de áctualizaci6n, no están lo S)! 

ficientemente informados sobre el tema. 

- Existen muchos distractores de tipo administrativo~ ju~as pa~ 
ra organizar algún evento cívico o tradicional, reuniones de 
consejo técnico, llenado de documentos para carrera magiste-
rial y ensayo para los diferentes eventos. 

- Las instalaciones del plantel educativo son reducidos con re
laci6n al .número de grupos y número de alumnos. 

- No es fácil relacionar la teoría con la práctica, además se -
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carece de informaci6n sobre actividades y estrategias para hi 
cer más práctico este método. 

Por otro lado se comenta que es satisfactorio porque: 

- Es un método práctico que globaliza las actividades al nivel 
de los niflos, haciéndolos críticos, brindándoles libertad pa
ra trabajar, tomando en cuenta el interés y el desarrollo del 
educando, lográndo objetivos si se lleva a cabo como se sugi~ 
re en el programa P.E.P. 92. 

- Apoya la prpactica educativa para elevar la calidad de la edu 
cación. 
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4.1 CONCLUSIONES GENERALES 

Después de la realizaci6n de esta investigación hemos lle
gado a las siguientes conclusiones. 

1.- El método de·proyectos no ha sido completamente compren 
dido por las educadoras, por lo tanto su aplicación no es lo -
adecuado como se quisiera. 

2.- La forma como se ha buscado que la educadora se apro-
pie del método de proyectos no siguió un proceso paulatino que 
sirviera para ir consolidando cada uno de sus pasos. 

3.- El método de proyectos se conforma de varias etapas: 

la. ETAPA.- Surgimiento, Elección y Planeación. 
2a. ETAPA.- Realización. 

3a. ETAPA.- Culminación y Autoevaluaclón grupal. 

Los principales problemas que detectamos en relación a es 
tas etapas son: 

la. ETAPA.- En cada zona escolar y aun en cada jardfn, la 
planeación que la educadora realiza es diferente pero todo con 
un mismo fin que es lograr el desarrollo Individual y social 
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del niño. 

- Un proyecto surge con mayor facilidad con niños de ter-

cer año, porque ya tienen antecedentes o bases de esta forma de 

trabajo y los pequeños de primer grado o de nuevo ingreso les -

resulta sumamente diffcil proponer tema o a nosotras se nos di

ficulta entenderlos. 

- El cuestionamiento no es suficiente para estimular a los 

niños y lograr obtener informaci6n sobre temas de interés para 

trabajar. 

- Hace falta que se aprovechen los momentos de juegos y a~ 
tividades espontáneas de los niños para que surja un proyecto. 

- No necesariamente debe surgir de golpe un proyecto, sino 

que debe darse un poco de tiempo para detectar y analizar corre~ 

tamente los intereses grupales y de esta forma proceder a la si 

guiente etapa. 

- Un proyecto puede ser cualquier tema que interese y sea 

atractivo al pequeílo-preescolar, que se adapte a sus necesida-

des y que se conforme de juegos y actividades relacionados con 

el tema para favorecer todas y cada una de las dimensiones del 

desarrollo infantil, físico, social, afectivo e intelectual. 

- Es dificultad para la educadora distinguir entre una prQ 
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puesta que interesa solo a quien lo propone (Niño-Educadora) y 
una propuesta que interese colectivamente, no resulta nada fá-
cil realizar esta distinción y por ello es preciso que la educ~ 
dora agote sus medios posibles para analizar si la propuesta es 
de interés individual o grupal. Ello es, que se valga .de obser
vaciones, diálogos, interrogantes, etc. 

El famoso friso constituye una ~uda bastante obvia en la -
mayorfa de las educadoras, ya que existe todavfa mutha cdnfu
sión respecto a lo que se debe representar en este espacio, los 
niños no plasman la planeación o el plan de trabajo a realizar, 
sino ideas y actividades aisladas. Es de gran ayuda buscar dif~ 
rentes maneras de realizar el friso para mantener el ·interés 
del grupo con astas nuevas estrategias. 

Cuando se planea en el friso se dispersa la atención gru-
pal mientras algunos niños grafican las ideas de las actividades 
que se incluirán en el proyecto, pues algunas de las educadoras 
carecen de suficientes estrategias didácticas para que la aten
ción no decaiga. 

2a. ETAPA.- La realización del proyecto cae en una prácti
ca sin sentido cuando no se tiene una planeaci6n coherente-en-
tre una actividad y otra. Es decir cuando quedan desligadas to
talmente, esto pasa a menudo al acudir a las diversas áreas de 
trabajo. 
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- Una vez real izada la planeación del proyecto el paso a -

seguir es reunir materiales adecuados para las diversas activi

dades planiadas y distribuirlo en las leeas de trabajo, evitan

do que existan acciones aisladas. 

- Es blsico el apoyo que brindan los padres· de familia pa

ra el logro del proyecto, por lo que la educadora debe tener 

constante comunicación con ellos y asf obtener el mayor éxito -

posible. 

- Dentro de la realización del proyecto la educadora debe 

tener buena disposición hacia el trabajo, para que el grupo 

sienta seguridad y confianza por realizar lo planeado, 

- Existen diversos imprevistos que cortan el surgimiento -

de los juegos y actividades que se tienen planeados para ese m~ 

mento y que de alguna manera el grupo baja el interés sobre lo 

que se estaba realizando. 

3a. ETAPA.- En el proyecto las culminaciones varían según 

sean los intereses y posibilidades de cada grupo de alumnos. -

(Dramatizaciones, excursiones, función de títeres, maquetas, 

etc.). 

En las culminaciones de proyectos frente a personas ajenas 

al grupa, los nifios se cohiben y su participación se ve afecta

da por tanto los objetivos no llegan a su meta fijada. 
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Existen por otro lado, obstáculos en la aplicaci6n del mé

tdo de proyectos y que son necesarios considerar. Uno de ellos 

es el número de niños que se ubica en cada salón y esto dificul 

ta la realización de un proyecto en todas sus etapas, además de 

no permitir una buena atención a todos y cada uno de los niños 

de manera indiv.idual, la educadora n.o se da abasto para dirigir, 

organizar y supervisar el trabajo de .cada equipo, mucho menos -

de cada niño. Esto puede prestars~ a que la atención de la Edu

cadora sólo sea para unos cuantos y los demás se sientan olvid~ 

dos. Por ello se exige que la Educadora se emplee a fondo para 

darle atención adecuada a cada niño. 

Otro obstáculo es el espacio en el aula. Son salones pequ!'_ 

ños para el número de niños .que se tiene. Pana el trabajo por -

proyectos en preescolar propone el establecimiento de las áreas, 

conjuntamente con el número de nifio.s se reduce nuestro espacio 

físico considerablemente. Aunque está la posibilidad de conside 

rar todo el jardin de niños como área de trabajo, lo cierto es 

que esto por lo regular no se lleva a cabo. 

Consideramos que los espacios físicos no son flexibles~ m~ 

dificables, adaptables a nuestras necesidades para los proyec-

tol. Por lo general se col6can las áreas de manera fija, sin oe 

ción a quitarlas y ponerlas de diversa forma o diversas áreas 

para un proyecto; ya que no es lo mismo trabajar el proyecto 

11 Construyamos una casa 11
, contando con las áreas de B•blioteca, 

Gráfico-Plástico, Dramatización y Naturaleza, que si colocamos 
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el ár_ea_d~ Carpintería, Construcción, Albañilería, etc. e_n sus

tltuci6n de al9unas de ellas. 

Un problema más lo constituye la poca existencia de mate-

riales en áreas de trabajo. El material es fundamental en el 

trabajo por áreas y en la metodologfa del proyecto; no nos ref! 

rimos .únicamente al material comercial, sino a todo tipo de ma

teriales (de rehuso, elaborado por la educadora, por los niños 
o por los padres) que son indispensables y que por diversos mo

tivos, en ocasiones por desidia de la educadora, no se cuenta -

con ellos, lo que provoca que el niño pronto se enfade de los -
materiales existentes y pieda el interés en trabajar por áreas. 

Como puede observarse existen algunas diferencias entre la 

teorfa que se plantea en el programa y la aplicación que se re! 

1 Iza dentro de los salones de clases en los jardines de niños, 

Afortunadamente estas diferencias no son !~superables o determi 

nantes, imposibles de solucionar o de remediar, al contrario P! 

~a todos hay soluci6n. Solo es cuesti6n tjue la educadora lo 

quiera y todas las dificultades y obstáculos pueden ser vencl-

dos. Pero para lograr esto es necesario que el docente reflexi~ 
ne sobre su propia práctica, que se cuestione y autoevalúe con~ 

tantemente. Esta sería la solución a diversos, si:.no es que a -

todos los problemas. 

Existe una gama muy amplia de informaci6n a la que la edu

cadora puede y deba recurrir ~uando sienta que existe alguna dg 
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d1, confusi6n, anomalia, etc. La preparaci6n constante y la eva 
luaci6n contfnua de cada docente son elementos valiosfsimos pa
ra estar renovando contfnuamente y no caer en un pozo ideol6gi
co que nos permita tener otra perspectiva distinta a la que ya 
tenemos, la mente abierta, el ~riterio·amplio, son caracterist! 
casque debemos cultivar en nosotros mismos por el bien de nues
tros alumnos y el nuestro propio. 
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