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Ii-iTRODUCCIÓN 



El presente trabajo de investigación se refiere a las deficiencias 
metodológicas de la educación inicial. 

El motivo por el cual se realizó ,buscó desde su ÍIJÍCÍo encontrar respuestas 
de algunas interrogantes que sohre el fenómeno han surgido; a~i mis.mo, en el estudio se 
hace u.n s.mílisis de la trnsceHdencia educativa y social que tieHe la educación inicial. 

Se hacen algunas conBideraciones sobre las estrategia~ metodológicas que 
ut.ilizan las maestras de preescolar que realizan actividades de educación inicial, sus 
resultados y dificultad.es que han te!Íido en el desempeño de sus funciones. 

La investigación liace énfa.<ri.s en la exposición de principios y teorias g_u.e 
pern1iten situar el problema, dentro de un cu.cipo de conocimientos en el cual establece 
una relación causal del problema ,respaldada por diferentes po,turas psicológfoas que 
ofr~G~n IJna núoI!ll_ación_ que permiw enten&.r la importa.n_cia de la inwrncción en el en 
el desarrollo del 1i.ifío y la educación para los adultos. 

En el apartado que se refiere al marco lústóri,,o as hace un antecedente de 
como s-r.uge y evoluciona la educación inicial~ se contempla en el estudio un marco legal 
que fü.ndmnenta jurídicamente la existencia de este nivel educativo; algunas vrnfables 
contemplad$ en la investigación son: el perfil · de la educadora, las estrategias 
metodológicas entre la~ cuales se considero a la planeación, evaluación y supervisión. En 
el esiudio St' anafü.an los resultados y Sl' presentan en fonna de cuadros y gráficas 

Con todos estos elementos incluidos en la investigación es logro comprobar 
la hiJJÓtesís de trabajo planeándose la~ recomendaciones necesaria~ parn la solución del 
problema objeto de estudio 
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El presente estudio es producto de una profunda reflexión sobre las condiciones 
actuales de la educación inicial en el estudio de jalisco. 

El principal motivo que genero este trabajo, fue la evidente nc,,esidad del 
sector educativo para redoblar esfuerzos en la educación, orientl!ción y difusión de temas 
e,tratégicos a padres de familia o tutores, para la construcción de una sociedad mas 
participativa e interesada en el desarrollo cognoscitivo del niiio de O a 4 años. 

Otra de fas preocupaciones que despertaron nuestro interés, füe por el alto 
sentido de responsabilidad de la practica profesional de la maestra educadora en quien 
recae la función de la educación inicial. 

Sabemos de antemano que en este nivel de la ed11cación existen serios 
probkmas de orden 1m,1odol6gico, que tienen que ser atendidos y que solamente por 
medio de inve~igaciones educ!ltivas es posible conocer científicammte cllllles son las 
perspC'.tivas de la educadón iniciaron donde se pueden presentar correctivos. 

Pretendemos que de los resultados del presente estudio se puedan platear 
alternativas que pemritan que la~ maestras que se dedic8.ll a realir.ar acciones de 
educación inicial, puedan mejorar su practica docente conjugando todas las bondades 
que tiene este programa y perfeccionando las formas, estrategias y materiales de 
capacitaron que deben hacerse en el proceso. 

Desde hace algún tiempo se ha afirmado: "el hogar es la primera t,scuela y la 
familia los primeros maestros" ,esto encierra una grnn verdad, que hasta nuestros 
tiempos es cuando se rea.lila en fonna sistemática. 

El primer intento por atender a niiios menores de 6 rufos, aquí en México, 
nace en 1837 en el "MERCADO DEL VOLADOR por la necesidad de atender a los 
niños de madres trabajadora5. En 1937 se fundan las primeras "GUARDERÍAS 
INFANTILES" y hw;ia enero de 1980,cuando la sccretwia de educación publica establece 
la dirección general de educación inicial, an1pliando significativamente sus facultades y 
atribuciones al respecto. La educación inicial es un. espacio edu,'lllivo que pennite 
ampliar el horizonte de fomlación de los pequeños través del interés y colaboraci6n de 
padres de familia, dando a los pequeños desde su nadmíento ha<;ta justo antes de 
ingresar al jardín de niños. 

En este programa de cducaci6n inicial, se pretende que la orientación sea 
dirigido a maestras y padres de familia sobre estipulación a niños de O a 4 años 
aproxi.madanicnte. 
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Con el fin de brindar atención educativa a la mayor población infantil 
posibles programa de educación inicial adecua sus contenidos a cada conlei..to o 
situación, basándose en la~ experiencias particulares y contemplando la participación de 
las personas involucradas en este nivel como agentes educativos para lograr un procesó 
integral cimentado en la interacción adulto - niño. ·~ 

La familia desempeña un rol fundamental en la efectividad de las 
interacciones del niño con el medio social por lo que esta debe participar en. los 
programas de atención con el objeto de desarrollar actitudes conducentes a crear una 
atmósfera favorable en el hogar, considerando que la participación activa y afectuosa por 
parte de los padres influye en el equilibrado desarrollo del niño la forma de presentar 
ciertas actividades de educación inicial, pretende ser útil, &,ccsible y motivanie, para las 
maestras educadoras y padres de familia para que tomen su papel y oc.túen en beneficio 
de sus pequeños y satisfacción propia, al ocuparse de la estimulación de sus hijos en 
forma ordenada y sistemática. 

Las actividades están organizada~ de acuerdo a las edades de los niños 
tomando en consideración con los recursos elementales que pueden milizarsc para su 
realización. Sin embargo será el ingenio y creatividad de las maestras y padres de familia 
la materia prima del trabajo. 

Cada actividad sugerida ofrece una muestra de las múltiples acciones que 
pUf-den realiz.arse con los niños a lo largo de su penrumencia en el programa. 

Para !os núfos lactantes, se eligió el ejercicio y !a estinmladón como la 
característica mas importante. 

Para los niños maternales el desarrollo de la~ actividades en cooperación 
con los adultos los integrara poco en la toma de decisiones. 

Actividades sugeridas para los lactantes ( desde el nacimiento hasta el año ó 
meses). 

Al momeii!o de nat,er la actividad del niño es emíneniemenle reflejada. 
E . ., 'al. .•. J. , de s convemente mantener una !!tenc10n especL a estos mnos !:!JJL,IllllS __ una 

observación deuillada para percmamos de como expresan sus gustos e inquietudes. Es 
conveniente también llevar una ficha individual para anotar o regh,imr los diferentes 
cambios y comportamientos que suceden en las actividades diarias. Es importante 
enfatizar en los cuidados y precauciones que hay que tomar en cuenia para no causarles 
algún imfio al niño. 
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T wübién debemos recordar que impmtancia tienen para los niños rns 
primeras experiencias de vida, sí estas son agradables, formativas, atrayentes y 
motivantes, estaremos dando un valor real II la formación del niño. 

º l,11 percepci6n del univer~o llega si niño a través de sensaciones y 
moYi:rrjCT1Jos(s1Jnsopersepciones),por !o que deb!Jmos proporcion!!f el momento y la 
experimentación de sensaciones.* 



¡:;¡ PD nm IJU A 
.Ll.Li J. .l\.VJ..,I.Ld..fJ.tl.t'\. 
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E:Nv'NCIADO DEL PROBLEMA 

Las deficícncÍa5 mc!odológíca~ propias de la educadón inicial deben 
ser producto de una serie de con.iderociones a través de las cwiles podemos establecer 
los limites y iilc@ce~ qw: pudienm. tener en este nivel educ8!.i.v,i, de oqi.Í qi.e 
procedemos a defuúr método y metodología t,on el primer intento para plantear el 
problema o~icto de investigación. 

"El método es 1.lll8 guía planeada y por lo tanto racional, para 
emprender el estudio del objeto para generalizar y profundizar los conocimientos as.í 
adquiridos, para e1q1licarlos en sus conexiones sistemáticas y comprobarlos en la 
eiqieriencía pradfoa y fu1almcnte para transfonnar el obje-to en un produdo. 

La investi~ación del método, exª1nin@do sL~mfili.can1errle ITT.1S 
procedimientos supuestos y modos de aplicación, se llllma metodología o estudio acerca 
del método."( 1) 

'lfu,ióricrunente la educación inicial surge en México en el año de 
1837,cuyos inicios estuvieron marcados por una ausenda metodología y guiada mas por 
acciones empíricas, por,'leriormcnte en el año de 1980 se tom.an algunos aspectos 
metodológicos y se replantean en 1988" .(2) 

En d. presente estudio se pretende establecer una relación entre fas variables, que se 
refieren a los aspectos metodológicos de educf!ción inicial y sus perspectivas y alcances, 
los cuales tendrán categoría~ de variables, todo ello para poder encontrar una 
metodología a las interrogantes siguientes: 

¿Cuales son las perspectivas y alcances de la eplicadón de la metodología 
en la educación inicial'/ 

¿ Que factores dificultaran la aplicación de la metodología en la educación 
Í!úcíal? 

t i.KiNSERMAN',Natalio y Miirla lG.de Gómez, Teoría y practica dci u-.ibajo ooci.i. en: lomo Il. Ei método: 
Investig,!dón, Editorial Hw:rnmist•. Bueno, P..ire,. l 981 3, Edidón. p p 21·22. + 
t( 2) SECRE'J'ARIADE l!DUCACIÓN PÚBUCA Programa de Educación inicial.Mexico, 1992.pp 41-43. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las deficie1K'Ías metodológicas y capacitación, así como la falta de 
supervisión, causan un deficiente rendimiento de la educación inicial, 

Por tal motivo es evidente la necesidad del sector educativo para 
redoblar esfuerzos en la educación, orientación y difusión de temas estratégicos dirigidos 
a padres de familia o tutores, para la construcción de una sociedad mas participativa e 
interesada en el desarrollo cognoscitivo del niñ.o de O a 4 años. 

Otra9 de las pre.ocupaciones que despertarnn nuestro interés, fue por el alto 
simtido de responsabilidad de la practica profesioml de la maestra educadora en quien 
recae la funci<'m de la educación inicial. 

Sabemos de antemano que e-n este nivel de la educación existen serios 
problemas de orden metodológico, que tienen que ser atendidos y solamente por medio 
de investigaciones educativas es posible conocer cie-ntí:fícamente cuales son las 
pcrspectiYas de la educación inicial, en donde se pueden presentar correctivos. 

' ' LIMifACION. 

DIMENSIÓN 1EMPORAL. 

La investigación que se refiere a las deficiencias metodológicas de la 
educación inicial, perspectivas y alcances se aplico en el periodo escolar correspondiente 
al ciclo escolar 1996-1997. 

' ' DIMRNS!ON GEOGRAFICA 
Esta determinada por la zona preescolar No IO,municipio de Guadalajara, 

Jalisco, México. 
Los jardines que componen esta zona son: 

32,34, 79,164,31 l,329,417,41S,420 y 421. 
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Todos están compuestos por dos turnos y cada plantel cuenta con 6 
educadoras en cada turno y en total se habla de 120 maestras educadoras. 

' ' DIMENSION TEORICA. 
La principal teoría que se maneja es de tipo psicológico y pertenece a la 

corriente ,fa Piaget que se ilr.nomina p¡,foogenética. 

' JUSTIFICACION. 
''La educación iiúcial confonna actualmente una realidad mundial y una 

necesidad inherente al desarro.llo de la sociedad, constituyente, además, un requi~ito 
indispensable para garant.Í?.ar el optimo desarrollo de la niñez. Su iinportancia lra.~cendió 
del simple cm.dado diario para formularse como una medida educmi.va".3 

''En México, la educación inicial se plantea como prnner nivel del sistema 
educativo, con objetivo propios que propician el desarrollo integral del ruño a través de 
distintas estrategias, con participación de la familia y la comunidad. La familia es el 
principal agente educativo en los procesos de estiinulación integral del niño en sus 
prin1cros ruios, basándose estos en la mtcracción y mediados por el afecto" .4 

3 ldcm. 
4 S"gund"' jt)rnad,s ínter. de F.duc. Inicial. F,duc. Inicial, Jali,co, Ma 94 p.4 
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Sin embargo, será el ingenio y la creatividad de los padres de familia la 
mai.eria prima del proceso de educación inicial. 

En los momentos actuales las necesidades de educación inicial en la mayoría 
de los países de América Latina re¡rresentan un reto social de gran magnitud, ya que 
unicamente se cubre una cobertura del 20"/4 del total de la población que tiene demimda 
de educación inicial. 

''En nu.estro pafa, se observa un alto nivel de deterioro y regresión en los 
indicadores económicos que afectan el funcionamiento en los programas du 
educacion" .5 

En el Estado de Jafü,co, exbien necesidades de educación .inicial ya que 
únfoamenle cuenta c.on i5 escuelas y 158 maestros, que atienden solo el 2.4% de la 
población potencial para este servicio (O a 4 afíos).La educación inicial solo se ofrece en 
9 de los 124 Muiúcipios de la Entidad: Puerto Vallruta , Ciudad Guzmru1, Ocollán, Lagos 
de Moreno, Guadalajarn, Z...apopan, Tlaquepaque y Tepatitlán. Enfrenta problemas no 
solo de cobertura y centraJi,,ación, sino también de ausencia de calidad, falta de 
capacitación del persomtl docente y desvinculación con la educación basica. "6 

Es evidente que el cumplimiento de la política social que corresponde a la 
modemÍ?l!CrÓn de la educación & la educación en el área de educación inicial, le 
sobreviene u.na serie de implicaciones de carácter metodológico, cuyo fin príndpal es el 
de lograr mayor grado de eficiencia en el correcto funcionamiento del sistema de 
e.du.cadón iuicíal. 

j Prillier Sknpoi;io LatifuJitmffidlflü. Ducurr,.-:•nto flnal.;Desaffül!o de llílfl ate:i1eión integral pcrtinffitt! en Arné-i-ica L:Ufaa 
par, d niño meoor de 6 míos.Sepl93.Sariliago de Chile,p,4 

6 U, de, G. Jalisco a tiempo. Primer informe sobre probkma, del de,arrollo y ,ltematim de pol!Llcas publicas, Resumen 
Ejecutivo 1994.Me.xico,Nov.94.p.28. 



La sociedad Jalisciense no ha tomado con Slificiente seriedad las 
posibilidades que ofrece este tipo de educación; la mayoría de los padres consideran 
estos planteles como lugares en donde depositar a sus hijos y no como auténticos centros 
educativos. 

"La metodología o aspectos metodológic.os son las herramientas científica~ 
a través de las cueles los agentes de le educación inicial podren cumplir con sus 
objetivos, que es el de ofrecer a los niños menores de cuatro años, iguales oportunidades 
de servicio mediante un. modelo que nivele sus potencialidades de desarrollo y fomentar 
actitudes de afectividad, solidaridad, identidad y pertenecía al grupo social". 7 

La metodología cumple una función importante en los resultados 
pedagógicos de ia educación inicial, en esia es común establecer con claridad el camino 
mas idóneo para cumplir el funcionamiento de este programa y es en este sentido que la 
planeación, la evaluación y la supervisión coIL<:tituyen en los momentos actuales un 
motivo de preocupación para el sistema educativo, ya que de la correcta aplicación que 
se haga de estas CUI_PW se podrá garantizar el éxito de la educación inicial coIL~olidando 
en el corto plazo un major rendimiento escolar en el nivel básico de primaria, disminuir 
índices de repoblación y de deserción en niveles de secundaria. bachillerato y 

, profesional. 
El estudio aporta un conocínúc1rto preliminar de la~ perspectivas y elcanct•s 

de la educación inicial, a.i como datos significativos que pemriten establecer niievas 
eslrategias ¡mm garnntízar la calidad de la educación en este nivel. Los beneficios serán 
para el sistema educativo, la sociedad, la familia y en un futuro los niños. 

7 S. E.P .. Programa para la Modernización educativa 1990-1994 . .Tali,co.¡>35. 
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OBIHTIVOS 



12 

OBJETNO GENERAL: 

Describir las deficiencias Metodológicas de la educación info:ial, así como 
los al.canees y perspectivas de la zona 10 de preescolar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.-lrnmlificm: fas cm:acwrkiicas de la p!!rticipación en las actividades de fa 
pluneación. 

2.-Dcscribir el proceso de evaluación que las educador.is del preescolar 
aplican a sus acfr,idades de educadón inidal. 

3.-Esiahlecer los mecanismos vigentes de supervisión que se establecen para 
las adivídudes de educación ÍIÚ.cíal. 

4.- Identificar los factores positivos y negativos que dificultan o favorecen 
la educación inicial, a partir de la Metodología empleada. 



' ,m,oTE""' u.u tJll..) 
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De acuerdo a la información recabada por medio de una encues'ia nos 
permitió dw-nos cuenta sobre la problemática que existe en la gnm mayoría de maestras 
que desconocen la aplicación de la Metodología de la educac.ión inicial. 

1 'Rl P""" ;nf-n"nc' C" nnn "[C"ºIl'"'"' 11\eo ,1,.,..., ... nt,n,('< ,:,,n 1n nnt; ... ",.;ÁTI d.n. 1~ 
J.,-Ul VVV .Ul!r,\,J. .:i ".1,1.1-\f ,t-' •°JI,,, 1~1 J.V-' IJ.\.l\,,._.U. '-'•' \,-11 .1G GJ.·'il\lQl./1\111 \,, ....,. 

Metodología son las que originan un deficiente rendimiento de la educación inicial. 

2.-La falta de capacitación de las maestras educadoras originoo una 
deficiente aplicación de la Metodología a la educación inicial. 

3.-La limitada supervisión de personas capacitadas ocasionan falta de interés 
de las maestras educadoras ha..cia la educación inicial. 
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MARCO HISTORICO, JURIDICO Y TEORICO. 
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MARCO H!STÓRIC0.(8) 

En particular, 1a educación úúcial se entiende como un proceso de 
mejoramiento de la~ capacidades de aprendi.7..aje del infante, de sus hábitos de higiene, 
salud y alimentación; del desarrollo de la.~ habilidades para la convivencia y la 
participación so(,-ial, y sobre todo de la formación de valores en los díforentes ámbitos de 
la vida social de los niños. 

Esta concepción se ha configurado en el trflllllcurso de varias década.~ en las 
cuales ha privado un determinado sentido en la educación de niños pequeños, que va 
desde una acción de beneficio social hasta una acción intencionada con car/ictcr 
formativo. 

Las culturns Mesoamericanas tienen u.na concepción del niño, lo cual deja 
entrever los cuidados e Ínl.enciones, esí como al.endones que reciban. Dentro de la 
estructura familiar, el niño ocupaba un lugar importante; los Azte<,'8S, Mayas, Toltecas y 
Chichimecas se refieren a el como ''PIEDRA PRECIOSA", COLIBRÍ, PIEDRA DE 
JADE, FLOR PEQL'EÑA, FLOR PEQUEÑITA, manifestando así, el respeto y cuidado 
que sentían por ellos. 

La conquista española, además de significar un cambio cultural, una 
modificación de valores y crccnCÍa.9, trajo consigo w1a gran cantidad de nÍJios huérfanos 
y desvalidos. En esta situación, la participación de la~ ordenes religiosas fue decisiva, ya 
qu.e f,mron ellos los que dieron la tarea de educarlos y cui.d.mfos, su !ahor estaba 
orientada básicamente a la conversión religiosa. 

Consolidada la época colonial, las "CASAS DE EXPÓSITOS" fueron las 
únicas instituciones de atención infantil. Su labor se limitaba al cuidado y la 
alimentación de los ni.fios a través de las • AMAS", y eran adnúni.mados por rcligiosa.9, 

8 Secreu,,i, de Educación Pública .Programa de Educación ir•cial.Mexicr,,1992,pp.i0·75. 
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Los niños permanecían en esta.9 casas hasta los seis años de edad y si no 
eran adoptados, se les enviaba a un hospicio. Estos últimos fueron creados en apoyo a la 
extrema pobreza de la9 fa.mili.as que se veían en la incapacidad de proporcionar a sus 
hijos cuidados adecuados, lo que causaba mortandad y orfandad. 

De los arios posteriores a la bl.dependencia de México no se tienen noticias 
sobre la existencia de instituciones dedicadas a la atención de los niños pequeños. 

Los primeros esfuc17..os que se pueden identificar respecto a la atención de 
niños menores de cuatro años los podemos ubicar hacia el año 1837,cuando en el 
mercado del V allc, se habré un local para atenderlos. Esto junto con la "CAJ!JA DE 
ASILO" de la infancia fundada por la Emperatriz Carlota (1865),son las primeras 
instituciones para el cuidado de los hijos de Ja9 madres trabajadoras de las que se tiene 
referencia. 

En 1869 se crea el "ASILO DE LA CASA DE SAN CARLOS", en donde los 
pequeños reciban alimentos ademes de cuidados. 

En 1928 se organiza la asociación nacional de protección a la infancia que 
sostiene diez "HOGAi.'IBS INFANTILES", los cuales en 1937 cambian de denominación 
por la de guarderías infantiles. 
- - En 1939,cuando el Presidente Lázaro Cárdenas com~erte los talleres fabriles 
de la nacíón t,n cooperativa.~, incluye en el n11,n10 decrelo la fundación de una guarderia 
para los hijos de las obrera.~ de la cooperativa. 

En 1943,la Secretaria de Salubridad y Asisumcía. implementa prog.r¡¡mas ,1,, 

higiene, aistencia materno infantil y desayunos infantiles y se crean el In,,iirnto 
Mexicano del Seguro Social (I.M.S.S.) y el Hospital Infantil de la ciudad de MÉxico, 
ambos con beneficio para la infancia, 

Con el Presidente Miguel Valdéz (de 1946 a 1952),se establecen un.a serie de 
guardenas dependientes de organismos Estatales y Paraestatales 

Así, en Diciembre de 1976,por acuerdo del Líe. Porfirio Muñoz Ledo, 
entonces Secretario de Educación Pública_ se crea la dirección General de centros de 
bienestm- social para fa infando y de e;;te fonna cambia la denominación de 
"GU,A.RDERÍAS" por la de "CENIB.OS DE DESARROLLO INFANTIL"(CENDI)y se 
les da un nuevo enfoque: el de ser i1rntituciones que proporcionan educación integral al 
niño, lo cual ii1cluye el brindm:le 
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atención nulricional, asbiencia y estimulación para su desarrollo fisico, cognoscitivo y 
afecttvo - social. 

La demanda para atender a los 1Ú!ios ,emores de cuatro años en forma 
institucional fue creciendo, lo que hizo indispensable la búsqueda de nueva~ alternativas 
que permitirán e).1,andir el servicio y al,arcar un numero mayor de niños. 

Se creo entonces el programa no escola:rizado(l980),el cual empezó a operar 
enl981 en 16 Estados de la república Mexicana, teniendo como principales agentes para 
su difusión y realización a padres de familia y miembros de las comunidades en las que 
se im11lw1to. Ese nru;mo ai"io se amplio su cobertura a los 15 Estados restantes. 

Debido a que el prngrn:ma reque.úa de la participación activa de ambos 
padres en la actividad educativa, se decidió cambiar nuevamente de denominación a la 
d!: DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MATEitNO - INFANTIL, quedando en 

' ' 1980 como D!RECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL. 
En 1982 el program.a no escolarfr.ado se in1plan.ta co1no pilotaje corr un 

grupo indígena Maz.ahua en el Estado de México, obteniendo resultados positivos; así 
para 1983 empieza a operar también en algunas zonas urbano - marginmms en las 
delegaciones política~ del Di.striio Federal. 

En 1985,debido a la reestructurac.ión de la administración publica federal, 
' ' desaparece la DIRECCION GENERAL DE EDUCACION lNICIAL para quedarse 

integrada como "UNA DIRECCIÓN DE ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENEIW, DE 
' EDUCACJON PREESCOLAR 

En 1990 desaparece como DIRECCIÓN DE ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN PREESCOLAR y se confommla "UNIDAD DE EDUCACIÓN Jl',UCIAL", 
la cual pasa a depender directamente de la Subsecretaria de Educación Elemental. 

En la actualidad en Educación Inicial, el servicio se ofrece lo mismo en 
instituciones ( CEND I)muy bien equipadas con i11frnestructura y especialistas, que en 
centros con pocos recursos; a través de la modalidad no fonnal, en zonas rurales, 
urbano - marginadas e indignas, en toda la República Mexicana. El servicio se caracteriza 
por brindar al niño una educación integral, apoyada en la participación activa del adulto 
y centrada en el desarrollo de aspectos referidos a su persona, a su relación con los 
demás y con el enlomo. 
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MARCO JURÍDIC0(9) 
La educación inicial es parte de un conjunto de regla~ normativas que le dan 

carácter legal y en el mismo se establecen los principios que habrán de regular al sistema 
_J mi """' J_l d ., wuc ___ vo en e,.., area wi a e _ucac1on. 

El com;tjo de participación soda! en la educación, a,í e-orno el Art.3o. 
constitucional, son los dos elementos que integnm el marco legal, del cual se habrán de 
desprender las vertientes que habrán de confinnar el cumpliJniento de la educación 
inicial y que prácticamente están contemplados en los siguientes Artículos: 

Art.13.-Gorresponde de manera exclusiva a las autoridades locales en sus 
respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 

FRACCIÓN I: Presentar los servicios de educación ini.d!!! bá9ica 
incluyendo lo indígena - especial, así como la nonnal y demas para ia fonnación de 
maestros. 

9 Sec. de Educación Jalisco. Consejos de participación en la Educación Fundamentos Jurídicos y Llneamientos 
Gcnernle, para ,u org,mización y funciomnnimto.Guadalajara, 1991p.p.31 •38. 



zo 

A.ti.39.-En el sis'iilma educativo nacional queda comprendida la educación 
especial y la educación para adultos. 

Art.40,-La cdu,,acíón inicial tiene como propó5ito favorecer el desar.rollo 
Físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de O a 4 años de edad. Incluyendo 
orientar a padres de familia o tutores para la educación de sus hijos o pupilos. 

MARCO TEÓPJCO 

La educación inicial esta respaldada teóricamente por las diferentes posmras 
psicológicas que ofrecen la información pertinente para entender la importancia de la 
interacción en d !ksarro!lo social @l niño y la configuración @ la pjñez, 

La escuela conductual marca un referente de interacción con el nifio al 
con,i.derar una estimulación necesaria y suficiente para producir un repertorio 
conductual. capaz de responder 1l fas contingencia.~ 1l111bientales. Entre mayor grado de 
programación se tenga en los estímulos medio ambiente, mayor solidez tendrá la 
capacidad del niño, 

Para la psicología no pasa desapercibido el hecho de abstraer al niño y 
rnconoccr que el plano de relación entre niños se guía por los mfamos procesos y 
mecanismos, no obstante, es necesario situar el aporte psicológico para esclarecer el 
priJnrcr plano de la int.eracdón. 

El aporte psicológico muestra la necesidad de comprender los intrincados 
mecanfamos que utilizan los niños, cualquier niño, para conocer o responder al medio 
ambiente. Obliga a comprender muy cercanamente los motivos e intereses de los niños 
cuando actúan en los diferentes 

momentos de su vida. El niño no es un adulto en pequeño, no nace en blanco, ni mucho 
menos invierte su tiempo en cosas sin importancia hasta que asume responsabilidades en 
la vida social. 
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''La escuela psicoanalítica contiene como elemento capital del desarrollo 
humano la interacción del niño con su ambiente, a grado tal de encaw..ar sus 
sentimientos y emodones a una objetividad que establece una relación y control de sus 
comportamient-OS. 

En la escuela genética se encuentra el mayor énfasis proporcionado a la 
interacción del niño consigo mismo -y con los demás. El acucioso proceso de 
construcción hace de la interacción el mecanismo por excelencia para alcanzar un estado 
mayor de conocimiento. El niño no solo recibe o se enfrenta con su esqu= 
configurado, sino que es en la interacción donde co1rntituirá la mas compleja red de 
capacidades y respuestas. 

La foccíón que ofrece el conocimiento psicológico es prccísamc.nte ubicar al 
!lÍ!io en su proceso de construcción de sus herramientas para integrarse al mundo".10 

''Para Píaget ,el conocimiento es un proceso dialéctico de interacción entre 
el sujeto cognoscente y el objeto de conocinúento, dado que el sujeto actúa sobre el 
medio para transfom1arlo, pero a su vez, en su contacto, se transforma a si mismo, por 
lo tanto, el sujeto y su actividad sobre los objetos de conocinúento dados por las 
cstimulaciones dd medio ambiente son fundamentales para Píagct. 

"El tennino ESTADIOS en la ternúnología Piagetana, describe dos 
situaciones diferentes: en primer lugar, se refiere a las princípales etapas del desarrollo, 
el periodo de la inteligencia sensoriomotriz, el de las operaciones concretas y el de la~ 
operaciones fonnales. En segundo lugar, existen estadios en la construcción de !a noción 
del numero"(ll) 

10 DOMrnGUFZ del Castillo, Carolina Ciencias de la Educación. Piaget y Bumer. Aportación a la practica, 
M10,t.iV1LU.P,N.Mexko,D.F.112.19<"1 pp2-4. 

11 HANG Vính. ~.,i p,icologla de Jean Pia.ct y ,u ímportwICia en la Educación'. Teorfos Psicológica.,, Antoi<>¡¡la, 
S.P.ll., Jalisco pp 17-20. 
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"El periodo sensoriomotor precede al lenguaje y ocurre aproximadamente antes 
de los dieciocho meses. Al nacer el niño no se percata de la diferencia entre el y el 
mundo; sin embargo, su sistema sensoríomotríz lo posibilita a tener sensaciones. Con la 
succión, el niño Uega a diferenciar los objetos; con la vista, empieza a enfocar objetos; a 
partir de la interacción del niño con su ambiente, adquiere nuevos modelos de conducta 
o adaptación; en resumen, en este periodo los objetos se hacen e1iemos y permanentes, 
creándose un i.stema de relaciones sensoriomotrices entre el niño y el objeto. 

El periodo preoperacional abHrca aproximadamente del año y medio a los 
cinco mios. Este periodo se caracteriza por la aparición del peru;amiento simbólico 
originado 
a partir d3cl pensamiento se115oriomotriz, que le permiie al niño: 

-Emplear sus representaciones anteriores en contextos distintos de aquellos 
en que füeron adquiridas. 

-Emplear objetos sustitutivos en el medio para 8filStÍr su manipulación 
mental simb6lica; y 

-Divorciar la representavión de su conducta de su propio cuerpo y aplicar 
fuera de si. 

En este periodo, el niño maneja imágenes estadísticas y concretas, las 
imágenes se producen primero, para luego seguir una actividad e.xlema. 

Las condiciones necesm para un sistema de estadios son que estos deben 
presentar un orden constan.te de aparición en todos los sujetos; que cada estadio deba 

caracterizarse por una estructura general y no solo por WIB caracterí,,iica predominante; y 
que las estructuras sucesivas se integren cada una en lru; si¡,<JUicntes, según se inicia al 
nacer y concluye en la edad adulta, es compHrablc al crecimiento orgánico al igual que 
este último, corntlste esencialmente en wa marcha hacia el equilibrio. 

12.Idem 



Z3 

El desarrollo es, por lo tanto, en cierto modo una progresiva equilibración, 
un perpetuo pasar de Wl estadio de menor equilibrio a Wl estadio de equilibrio superior. 
El. desarrollo mental es una construcción continua, comparable al levanlarniento de un 
gran edificio, que a cada elemento que se le mi.acle, se hace mas sólido; o mejor aun, al 
montaje de im. mec!lnismo delicado cuyas sucesivas fases de ajust.amiento contribuy!l!l a 
una flexibilidad y una movilidad de las piezas tanto mayores cuanto mas estables va 
siendo equilibrio. 

Toda conduda supone unos instrumentos o una técnica os movimientos y la 
inteligencia. Pero toda conducta implica también u11os móviles y unos valores fu1.ales: los 
sentimientos, 1a afectividad y 1a inteligencia son, pues, indü,]olublcs y constituyen los dos 
aspectos compfomentarios de toda conducta humana".13 

!fay dos mm!IB @ la psico!ogfa qoo ofrecen posibilidades @ aplirndón a h! 
educación en general: la psi.cología infantil y ia psicología de la afectividad 

EL MÉTODO DE LA PSICOLOGÍA INF Ai"ITIL Y LA PSICOLOGÍA DE LA 
AFECTIVIDAD. 

La psicología educativa debería cc.ntrarse en 1a prevención y en esta perspectiva, 
extraer de la ciencia en general lo que pueda ayudar al educador y de la psicología 
infantil una comprensión del des!!ITollo t1Rl níño y de los efoctos que la educación ejer,a 
sobre el. 

No debemos olvidar que la psicología educativa tiene sus propios intereses 
y objetivos. El niño como tal no es objeto de estudio~. La psicología evolutiva de Piaget 
ha posibilitado la comprensión del niiio, pero el objetivo de la educación es ¡ryudar y 
guiar al niño en la adquisición del conocimiento. 
13PIAGET.J.Seis emldios de psicologfa .. ir. Muda Peti~ México. Seis Barral 1977 .p.228. 

14 U.D.G: Jalisco a 11EMPO. Primer informe sobre problemas de de,mol!o y altem.,tivas de polltica 
puhllt:a.1994.p,28, 

81395 
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El hombre, corno todo ser vivo, nacer, crece, adquiere la capacidad para 
reproducirse y finalmenie muere, el crecimiento y el desarrollo son los procesos que nos 
pcrmilen explicar esa serie de cambios que ocurren durante la vida de un individuo y 
que hacen que se transfonne de niño en adolescente y luego en adulto. Ambos procesos 
ocurren al mismo tiempo y no se pue.de decir donde termina ,m.o y donde empiew el 
otro. Si se menciona como eventos aislados es con el objeto de entender mejor su 
importancia. 

El crecimiento significa aumento de tmmmo y peso, y pu.cde rcforiue a todo 
el organismo o alguna de sus pmtes. 

El desarrollo es un proceso, óse-a una serie de pasos sucesivos que hacen 
que el individuo, a través de variados cambios en su organismo, se va capacitando para 
realiwr !imciones cooa vez mª8 compkjª8 y de mejor cruidad, ha.$.! llegfil a la madurnz, 

El desarrollo es el proceso que permite al individuo aprender, mejorar y 
anmzar. El niño nace con la potencialidad, es decir, con la posibilidad y la capacidad de 
crecer y desmrollme ha,,111 un limite máximo. Que tanto puede crecer y hasia donde 
pueda desarrollar su inteligencia, sus movimientos y sus relaciones humanas, va a 
depender de que tan favorablemente influyan en el una serie de factores. 

Aunque los periodos prenatal y posnatal son continuos, el momento del 
nacimiento y el comienzo de una nueva manera de vivir representa un punto divisorio 
importante. 

La etapa prenatal comprende desde la concepción ( unión de una 
célula masculina con una femenina) hasta que el niño nace. Durante este tiempo ocurren 
una serie de ca..11.bios en el nuevo ser que hacen que al cabo de 9 meses 
aproximadamente este listo para vivir fuera del organismo de la madre. 

Al nacer, es capaz de hacer varias cosas, como respirar,moverse, tragar, 
toser, estom necesita de alguien que le proporcione alimentos y lo cuide. 

Para el niño, es un periodo de mucho riesgo, ya que es muy sensible a 
C!l!!lbios de tiJm.perah!r!!; falta de oirjgeno, golpes, lesiones y eniermcdades, de tal forma 
que lo que le ocurra en este tiempo puede traer graves consecuencias para 1,11 futuro. 

La primera infanda( o sea, el prüner año) es muy ünportante ya que en 
ninguna otra etapa de la vida la velocidad de crecimiento es tan grande. De ahí que su 
alimentación y la prevención de enfennedades deban ser atendidas con especial esmero. 

· Durante la segunda infancia y la niñez el crecimiento es relativamente lento, 'pero 
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sostenido. El resto de lo que generalmente se llama infancia entra en relación con la 
consolidación de todos los primeros logros y con un progreso continuo en cada 
dominio. 

Las habilidades motoras del niño progresan firmemente; de la habilidad de 
gatear pasa a la de caminar y a la de c-0rrer. La mieliniwción de los nervios esw. 
prácticamente temúnada a los dos años y los huesos se han endurecido completan1ente. 
La agudeza pcrccptual continua en progreso, aunque muchas de las diferentes con.s',antes 
se hallan presentes en una fonna rudimentaria durante los primeros seis meses, L 
lenguaje empieza a jugar un papel importante, aparecen la.q palabras y alrededor de los 
dos affos se oyen las prime.ras frases de dos palabras. 

En cuan1o al aspc.clo cognoscítivo, el JÚñ.o e,ta aun en el periodo 
sensoriomotor, aun depende de la acción y no de una repre~entación interna amplia. Sin 
embargo existe una tendencia hacia la e:i.-perimentación sistemática. 

Las relaciones interpersonales durante estos primeros 18 meses están 
centrados !l1lJJ en los adultos, aunque existen también cierta dispersión de apego. Al 
final de este periodo, el niño empieza a tener concepto de si mismo o al menos de su 
propio cuerpo y de ru nombre, La edad de los dos años es también un momento crncíal 
en muchos aqpcctos, Es alrededor de esa edad, cómo lo señalo Piaget, cuando el niño es 
capaz de marupular y c.ombínar sus representaciones internas rudimentarias, lo que a su 
vez representa un gran paso en el des0IIol10 cognoscitivo. El lenguaje tan1bien sufre un 
g.ran progreso, tal vez porque el ni11o descubre que se pueden Emplear las palabras para 
representar cosas, o tal vez porque el crecintlcnlo neurológico ha llegado al punto en 
q !ue el niño puede entender los a.11ectos mas complejos de la gramática. 

A los dos años ocurre también un cambio en las rclat,'Íones interpersonales, 
puesto que el niño empieza a centrase mas en ifüS compañeros y menos en el iidulto. 

De los dos a los cinco anos, es un periodo de transición. Ocurren can1bios 
e11 mu,,hos aspectos; el niño continua creciendo pero no parece tener puntos críticos sino 
después de los cinco a los siete. 

El programa de educación inicial tiene como columna vertebral el desarrollo 
del niño para orientar el trato y la fonna de interacción entre el educador y el a través de 
medida.'l fommtivas si.stemáticwnentc aplicadas como les actividades a contimwción 
sugeridas: 
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ACTIVIDADES PROPOSITN AS( 3 PRIMEROS MESES). 

-Colocar al niño en diferentes posiciones, en la cama o en el suelo, boca 
abajo, boca arriba, de un lado o del otro. 

-Tocm: las paln111., de la, manos del niño para sentir reflejo de presión. 
-Abrir y cerrar nuevamente ;;us manitas. 
-Colocar un objeto en la Ill!ll10 del niño pma que palpe y presione, jalándolc 

ligeramente el objeto. 
-Conversar bastante con el nifío en un tono nom1al de voz. 
-Hacerle ruido con una sonaja, colocándola en diforcnks posiciones 

alrededor de su cuerpo para que mueva su cabeza hacia donde va el sonido. 
-Movilimr S'llllVemente los pies del bebe en toda, direcciones, para el frente, 

para atrás, para un lado y para otro. 
-Cantar canciones suaves junto al niño. 
-Estimular brazos, piernas, cuellos y cuerpo del bebe con toallas de folpa de 

texturas diferentes. 

ACTIVIDADES PROPOSITN AS (3-6 MESES) 
PSICOMOTRICIDAD. 

-Realice cambios de posición al cuerpo del niño, flexión, exteru:,ión y 
rotación. 

-Recargue al niño en Ulla almohada alta, tómelo de las manos y levantelo sin 
que llegue a sentarse por completo, hagaló varias veces y Luego déjelo dcscaru;ar. 

-Ponga al niño boca abajo con su estomago sobre un cojín 
cilíndrico(rodillo )o w1a pelota y trate de me.ccilo en el rodillo sostcnú.\ndolo de las 
manos. 

-Invite el niño a sentarse dándole las manos 
-Jale al niño suavemente estando boca abajo para incitarlo a sentarse. 
-Tómelo de las manos y ayúdele a rotar hacia. Ull !ado y hacia otro. 
-Acuestes en el suelo con el e invítelo a rodar y a arrastrarse a través de la 

imitación. 
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COGNOSCITN AS. 

-Hagale varios sonidos con diferentes objetos(sonajas, palos, ete,)alrededor 
,le su cuerpo, !!.rriba, abajo, adelante, atrás, e, lejos, y observe que siga la secuencia del 
sonido. -

-Llévelo a alguna reunión y mu.émle diferentes a.<ri.'llentes para qu.e el 
identifique familiares y demás personlls. 

-Estimúlclo par,1 que presente uJ1a respu.cstavocalOrncerlc camios, moverlo, 
hacerle cosquillas, etc). 

-Dele a probar sabores dulces, salado, ácidos (no muy concentrados). 
-Frnnte a el esconda fa cara con una tela y haga qµe el la jale para qtw fo 

descubra el rostro. 
-También puede perderse de su vista y háblele para que siga la voz y lo 

encuentre. 

SOCIALES. 

-Muestrele objetos y juguetes coloridos y observe si el ve la mano de quien 
los sostiene. 

-Coloque un juguete amarrado a un cordon y balancéelo para m1 lado y para 
otro varias veces, a fin de que el niño lo acompañe con los ojos. 

-Provoque la HJ!arición de la sonrisa social, háblcle por su nombre, h/Jgale 
caricias, mímelo, etc. 

ACTIVIDADES PROPOSITIVAS DE (6-9 MESES). 

-Repítale las actividades de rodado y arrastrado en el piso sobre una cobija, 
hágalo junto con el. 
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-Tómelo de las manos estando acostado, jálclo suavemente hacia adelante 
hasta seniarlo varias veces, déjelo solo para que conserve el equilibrio sentado. 

-Colóquclo boca abajo sobre una pelota o un rodillo y mézalo sosteniéndolo 
por la cintura. 

-Dele objetos de diferentes texturas p!m! que los palpe y presione. 
-Sientelo con ayuda de almohadas, juegue con el frente a frente para que 

vaya adquiiiendo equilibrio en la sentados . 
-Sientelo., tomelo de la cintura y balancéelo hacia un lado y hacia otro, 

después póngale las manos en sus hombros haciéndole carga de peso ligero hacia un 
lado y hacia el otro. 

-Propicie que juegue con sus píes estando descalzo para que adquiera 
diforenw~ posrnrns y ejerdw al wismo tiempo mi equilibrio, 

-Ofr-é7.cale varios objetos y haga que los pase de llJlll mano B otra, 
-Colóquelo boca abajo, tratando que se apoye en las manos y rodillas, 

esti.múlelo con objetos atractivos. 
-Cuando logre que se sostenga en cuatro puntos o apoyos, invítelo a 

IIVllllZllf haciéndolo al mismo tiempo con el para darle confianza. 
-Propicie e.1 gateo, tratando de quitarle obstáculos u objetos peligrosos a Sll 

pa~o. 
-Motivelo a levantarse apoyándose en una silla u otro objeto. 

COGNOSCITN AS. 

-Sentados en el piso muéstrele objetos de diferentes tcxtura,(hasta 3)Juego 
escóndalo bajo una tela e invítelo a buscarlos.(permanencia de objetos). 

-Póngale frente a un espejo y vaya señalándole las parles de su cuerpo, al 
mi"1!1o tiempo que fas toca. 

-Pase ligeramente por la cabeza, piernas y bT87,os del niño algunos objetos 
suaves,(plumas de ave, esponja, etc. ),al tiempo que le menciona el nombre de la parte 
que va tocando. 

-Hágale movimientos de la cabeza utiliz.ando e>.1Jresiones gestuales, 
acompañándolas con alguna rima. 
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-Proporciónele objetos para que utilice el índice y el pulgar haciendo 
movimientos de pima 

-Presénlele 2 o 3 juguetes que hagan ruido para que discrimine la fuente 
sonora. 

-Proporciónele una pelota y dígale; entrégasela a tu hermano, a tu herma.110, 
ll. tu papá, étc, 

-Escóndale un JU.,'lllete en algún lugar de la habitación y pídale que lo 
bUlique gateando. 

-h!vitc a jugar al espejo, usted hace los movimientos y el los imita, 

-Preséntclc algunos juguetes con fo1ma.9 de animalcs(sino los ti.ene puede 
ser con !@.lillas ),para q!!e jun!-Os imiten !os sonidos de estos.Ejemp!o;perro - gwm, guau, 
gal-O ' 

-Cárrtele coros sencillos que tengan mucha mímica para que el siga la 
secuencia del coro y la mímica. 

SOCIALES. 

-Propicie que el nfüo jut•guc con otros pequeños de su edad. 
-Acostúmbrclo a repetir horarios de comer, dormir, jugar, étc. 
-Muéstrele sus pertenencias y dígale el nombre de ellas rara que las 

diferencie e identifique de las demás. Ejemplo: este es tu pantalón, esta es tu camisa 
amarilla, etc. 

-Pemútale que conviva con sus hermanos y vecinos, 
-Enséñele a identificar a su familia, anrigos y p0.L--ientes, llamándolos por ro 

nombre para que el los sefüile con su mano. 
-Enséñele a decir adiós, a hacer ojitos, a aplaudir, ele. 
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ACTIVIDADES PROPOSITIV AS (DE 9 A 12 MESES). 

PSICOM011UCIDAD. 

-Continúe motivándolo para que de estar sentado pueda pararse 
sost.erüéndose de algo, 

-Propicie cubos grmdcs para que intente hacer torres coru;crvando el 
equilibrio. 

-Ayúdele a sostenerse en pie por si solo con el estimulo de algún juguete 
por el que sienta prc<líleccíón y le de seguridad. 

-A_póyelo a dar sus primeros pasos S1/.jetándolo de un dedo ruyo para que 
poco a poco adquiera seguridad. 

-Ya de píe, póngale al frente estímulos bastantes significativos que lo 
impulsen a caminar para al.canzarlosGuguctes) 

-Proporciónele objetos de WJJ1ado o ensamble, puede ser un rompecabezas 
de 2 picz.¡¡¡; o bien objetos pequeños que los meta en un orificio también pequeño. 

,Propicie que p·ueda caminar ayudado de usted para ir observando lo que le 
rodea en un plano l1orizontal. 

-Juegue con el niño a cachar y aventar una pelota. 

COGNOSCITIVAS. 

-Proporcióncle bote~ y pomos con tapaderas de enroscar y ensamblar para 
que trale de cerrados y ponerles sus tapas correspondientes. 

-Elabórele juguetes que puedan separarse en 2 partes a manera de 
rompecabezas para que encuentre la~ partes que componen el juguete y lo arme. 

-Invite a meter la mano en una caja de cartón con juguetes dentro, cuando el 
saque alguno dígale su nombre y permítale que lo explore. 

--Muéstrele un. títere de algún animal e invítelo a imitarlo y a moverlo. 
-Proporciónele una cnrjola gruesa para que dibuje trazos en un papel en fa pared o 

en el piso. 
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-Pase a un plano mas reducido como wrn hoja de papel invítelo a jugar con el. 
- " - - e -

-Proporciónele revistas o cuentos para que los hojee y mencione que señale 
objetos conocidos. 

-Llévelo a sostener un objeto por la punta de un cordón, moviéndolo en varias 
direcciones. 

-Dele muchos juguetes para que el los separe como quiera y los acomode como 
crea que deben ir. 

-Nárrcle cuentos y repítafo palabras que el no conoce, explicándole el significado 
de estas. 

-Repítale palabras de una sola sílaba mostrándole imágenes, alusivas a las mismas. 
-ConlÍ!rné c.on los coros pequeños en los que deberán ayudar a cantar. 
-Pregú.nte!e donde tiene cada parte de su cuerpo, pídrue que las muestre e intente 

decirlas. 
-Pídale que inúte como hacen los a pijaros, perros, etc .. 
-Solicítele algún objeto en especial y que se lo traiga estando l~jos de el pero a la 

vista. 

SOCIALES 

-Enseñde un coro muy sencillo p&a que lo cante y favorecer así su sodal:iz.ación. 
-Muéstrele como lavarse las manos, diciéndole los pasos que debe seguir. 
-Apóyelo para que coma solo sin ayuda o con menor ayuda cada vez. 
-Continué motivándolo para que siga diciendo adiós, gracias, por favor, etc. 
-Muéstrele los alimentos que toma y dígale el nombre de ellos. 
-Al acostar al niño, hágalo contándole alguna canción de cuna, haciendo la mímica 

correspondiente. 
-Dele segmidoo clIB!ldo vaya a rnal.iwr algo aprobándolo con un simple 

movimiento de cabeza. 



3Z 

ACTIVIDADES POPOSITIV AS(DE 1 A 2 AÑOS). 

Al niño de esta edad deberá pcnnítirfo la manipulación 
de objetos situándolos lejos de el para que logre establecer la diferencia entre medios y 
fines, y se de al descubrimiento de nuevos medios para alcanzar los fines deseados. Por 
lo tanto la fonnación mas importante de los niños de esta edad es el logro de la 
autonomía que se adquiere y se va enriqueciendo al dominar la arnbulaci6n. También es 
la etapa del desprendimiento, de la dependencia de mamá, la lucha del poder, explorar 
el medio, así como la interacción con los demás miembros de la familia que no sea 
mama. 

PS!COM01RICIDAD. 

-Invite a subir y bajar escaleras con ayuda, después sin ella. 
-Juegue con el a pararse y sentarse de la silla cada vez con menos apoyo. 
-Pídale que recoja objetos que se encuentre tirados en el suelo para que vaya 

practicando el inclinarse y levantarse cada vez con menos ayuda. 
-Dele objetos con diferentes texturas para que manipule y guarde en el lugar que le 

corresponde. 
-Incitclo a pasar una pelota grande, a aventar y a cachar la pelota. 
-Juegue a vestir y desvestir muñecos. 
-Juegue competencia~ para ver que tan rápido se viste. 
-Pídale que colabore a que lo vi'lta. 
-Amárrcle un carrito de un cordón y pídale que lo jale caminando. 
-Proporciónele pomos, botes para tapar, y destapar, ademá.9 de encontrar la 

lilpadera correcta para cada pomo. 
-Juegue con el a locar agua fría y agua tibia, explíquele su sc1rnacíón. 
-Juegue a las estatwis de marfil para quedar en diferentes posicione~ y pu.eda 

pararse cada vez. con menos dificultad. Ejemplo: quedarse hincado y pararse sin volver a 
utilizar cuatro apoyos(manos y pies). 

-Pídale que construya una torre(puede hacerlo con 4 o 5 cubos). 
-Invitel9o a colocar argolla~ grandes en un bastón detenninado 
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-Invité a probar miel galletas salada. limón partido, muestrelc un csp¡¡jo para que 
observe las caras que hace. Pregúntele cual le gusta mas. 

-Pídale dame el grande, dame el pequeño, enséñele juegos digitales por medio de 
coros para que distinga los dedos de la mano. 

-Proporciónele algún material con perforaciones amplia~ y una agujeta para que 
pueda ensartar estos objetos. 

-Pídale al niño que coloque un juguete cerca de su CUCIJJO como le vaya 
indicando: a un lado de tu cabeza, al otro lado, abajo de tf detras de tÍ , etc. 

-Hágale un.as rutinas sencillas de pcrcui,iones en su cuerpo (3) y pídale que lo 
imite. 

GOGNOSGITIV AS 

_fo('pnf-ivn a mnof-ror !•• parte• de "'U "UP.!110 v "Ompar' alao al rr'r opn"aJJ-dnlao en un .1..u.v.,.lfil1v u.1.u.Vi:HJ:u.i. ~ '°"IJ v 1.1 v V.L,t' J v .u ,uu.ii., """ ._..,,tul v.1.u..,.,,. ¡, .1, 

muñeco. 

-Use una caja que contenga 3 objetos de i enteres para el niño y pídale que los 
identifique. 

-Converse con el niiio sobre los mismos y después pregúntele: 
¿donde esta la pelota? 
¿donde esta el carro? 
¿donde estq la mufieca? 

-Muéstrele u.na revista para que el señale y nombre lo que ve. 
-Muéstrele objetos iguales para que fom1e pares. 
-Trabajar el control de esfinteres organizando su tiempo de evacuación para 

invitarlo a hacerlo en el baño. Ejemplo: observai1dolo dos días a que hora ocupa ir al 
sanitario, después al tercer día recordarle y llevarlo cuando vaya llegando la hora 
aproximada en que el evacua. Continuar así llllsta que por sí mismo acuda al bafio. 

-Invite a ei,rresar verblJ]_1nente los nombre de las cosas qu.é hey en ¡¡¡¡ alrededor 
,ayudillldolo sí pre.enta una dificultad y sí dice mal la palabra solo repítala usted en 
forma correcta. 

-Sí se le dificulta alguna palabra ayúdelo a decirla. 
-Dele dos ordenes seguidas para que el las realice: ajemplo: 

trae esa toalla al baño por favor. 



ponw tus zapal:os cafés. 
-Nárrele l!J1 cuento y al terminar hágale preguntas sobre el tema del cuento. 
-Juegue con el a preguntas y respuestas, ejemplo: 

¿como te llamas? 
' ¿pf!fa que sirve la regadera'/ 

¿para que sirve la manzana? 
-Realice ejercicios con la voz de fuerte a quedo, a través de un juego. 
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-Eru;éñcle a medir el peligro cuando vaya a hacer algo intrépido, cuestionelo ootcs 
los riesgos que corre. 

SOCIALES 

-Recuérdele al niño practicar normas de cortesia, como despedirse, saludar tanto al 
llegar como al retirarse del lugar, etc. 

-Pennítale que se lave las manos con mínima ayuda, 
-Muéstrele dibujo con cara de enojo, de llanto, de risa, de preocupación, etc. 
-Pídale que identifique cada lamina, ejemplo: dame la cara triste, la lamina de la 

ca:rallorando, etc. 
-Nárrelc un cuento y luego a través de preguntas sobre lo que fo gusto, ínvitelo a 

expresarse. 
-Llévelo a lugares publicos, digale que es y para que sirve. 
-Llévelo a visitas cortas con familiares o amigos. 
-En el recorrido a casa preguntele sobre la visita y lo que le haya gu;,iado. 
-Pídale que ayude a recoger juguetes para drjar ordenado su cuarto o el lugar de la 

casa que se haya ocupado. 
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ACTIVIDADES PROPOSITIV AS (DE 2 A 3 AÑOS). 

Durante este periodo las actividades que realizan los niilos adquieren un carácter 
mas independiente, ellos formulan sus juegos, sus busquedas, sus relaciones. Por tal 
motivo es conveniente fortalecer el desarrollo de actividad.ns de fomm conjunta dejll!ldo 
paulatinamente la iniciativa a los propios niños. 

El papel del adulto esta rclcionado a la orientación de la actividad mas qu.e a la 
indicación de realización. 

El adulto marca la pauta pero el núio puede continuar por caminos no previstos, 
~n tl!! c-1JS0 el adulto sigi,w la actividad del Piño orfontando rn participaáón a la 
fom1ación de nuevos conocimientos o majores procedimientos para obtener resultados. 
La peculiaridad mmi destacada la constituye el creciente dominio del lenguaje como 
herramienta pera intercan1biar ideas, formular juicios, calificar acciones, integrar la 
realidad y ampliar su dominio social. 

Otro factor importante en esta edad es la introducción del niño al orden y la 
disciplina no como imposición sino como parte de un grupo en un contexto de acuerdos 
y concentraciones: este grupo primero es la familia donde. debe participar respetando las 
regla~ establecidas. El desarrollo de lenguaje, la autonomia, la interacción y la disciplina 
son necesidades que ti.ene el pequeño en esta e.dad y corresponde a nosotros adultos 
entender y propicifil estos procesos sin coartfil la respuesta novedosa del niño. 

PSICOMOTRICIDAD. 

-Colo,,ar al 1J.Ílio de rodilla.,, estúnulandolo a levantarse sin ayuda. 
-Eii!inrnlarlo ª bajar y rnbir esc!tlmis, us@do el pasammto como !!l)oyo. 
-Invítelo a subir al triciclo al principio ayÚdelo a hacer el movimiento de los 

pedales con lmi piernmi, después poco a poco déjelo solo. 
"Esparr.ele juguetes pequeños estimulándolo a buscarlos y a colocarlos en una caja 

utilizando movimientos de pinza. 
"Estimúlclo a con.muir una torre de 7 a 8 rnbos. 



-Colóquele unjuguere en una parte alta de tal manera que el haga el esfuerzo de 
alcanzarlo parándose de puntas 
-Incentivelo a tapar y destapar pomos con rosca y sin ella. 
-Déjelo que juegue li.bremente en una caja de arena. 
-Jueguen a las estatuas de marfil para propiciar que se pare, se sit'llte, corra, se 
incline, se hinque, etc. 
-Juegue al capitán ordena, para que el niño ejercite el ponerse boca abajo, boca 
arriba, manos han alto, manos abajo, tronco gúnado, cabeza abajo, arriha,a un 
lado, al otro, etc. 
-Enseff.ele, nomb.relc y localicele las partes de su cuerpo parado frente al espejo. 
-Ejercítclc la misma actividad solo que ahora acostado y luego de un lado a otro. 
-Desp@3, q@ m@strn las parte3 d!Jl lldulto q@ i;sta en el espejo. 
-Invítelo a hojear un libro o revista para pasar pagina por pagina . 
• A~ooh\n¡brplo ahPhPr """º º"10 J .I.V ..,\-1,1,U .l.11.1. V't,'VV ~MU i.,v , 

-Invítelo a abotonar y desabotonar su camisa o saco, abrir y cerrar cierres, 
abrochar y desabrochar(broches de presión). 
-Juegue a giglllltes y enl!Ilos. 
-Juegue a saltar como conejo, como grillo, etc. 

COGNOSC!TIV AS. 

-Proporciónelc .r.iguctes de diferentes tamañ.~,, texturas, fom1a, pidalc que los 
observe, los toque y los describa después como el pueda. 
-Con un títere o marioneta haga que esre de ordenes al niiio y el las ejecute. 
-Enséñele a decir cuando ir al baflo. 
-Dentro de una caja o costal coloque diferentes fotos o laminas para que el ruño 

>- . . SfüJ.@ 1..~ una por una y mencwne qmen es. 
-Proporciónele algunas herramientas de juguete parn que se enseñe a martilla, 
atornillar y a desarmar. 
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-Cucstionelo sobre que haría para ale= un dctem1in!ldo juguete que esta fuera 
de su alcHnce. 
-Invítelo a armar un rompecabezas de 2 o 3 piezas. 
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-Estimúlelo a que dibuje libremente proporcionándole papel y crayolas gruesas. 
-Hágale masa o compre pla,tilina para que manipule y haga sus propias creaciones 
con el modelado. 

DE LENGUAJE. 

-Ju.egue con el frente al espejo a hacer caritas y gestos, 
-Dale sabores contrastantes para que el describa estos a través de mímica 
-Póngale cajeta en el labio para que lo ¡fospegue del paladar. 
-Que sople. una vela para apagarla con una di~cia de 20 a 30 ccn!Ímctros. 
-Qlw sopfo sobre la mesa difornnt.es objetos livianos, menos livianos, pesados, 
menos pesados, para que se impulse y los aviente hasta la orilla. 
-Enséñele coros de sonidos de ar.inmles para que pueA..a talarear: ejemplo: el 
sapito. 
-G-rnvele difornntes soriidos de animales para que los hT.i.te al escucharlos. 
-Nárrcle llJl cuento y luego pídale que lo narre como lo entendió. 
-Juegue a las adivin81JZ.as de palabras. 
-Pídale que acomode 3 objetos y luego diga porque los acomodo a5Í. 
-Dejelo que atienda solo al vestirse con muy poca supervisión por parte del adulto. 

ACTIVIDADES PROPOSITIV AS (DE 3 A 4 AÑOS). 

Ya han pasado los 2 primeros años de vida del pequeño y continua desarrollándose y 
aprendiendo. Toda la experiencia adquiiida la ha et4ado preparando pwa conocer el 
mundo que le rodea y además para desarrollar algunas habilidades que le pemiitan 
desenvolverse mejor Realiza sus movimientos con ma~ seguridad a partir de los dos años 
aproxi_madament.e el pensamiento del ni:íio adquiere una caracterl.,1ica & S1Lma 
importancia: el poder representar en pensmniento. "Es un mecmusmo mucho mes rápido 
y móvil que pude recordar el pasado, reprepresentar el presente y anticipar el futuro, es 
un acto organizado y breve"(la psicología evolutiva de Jean. Piaget), 

Durante este periodo, el niño adquiere el mooajo de símbolos y signos como 
forma de representar la realidad. L1.1 representación de 11.1 realidad se logra a traves de 
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diferentes actividades, que si bien son estudiadas por separado, en el proceso del 
desarrollo son solidarias y paralelas en su aparición. Estas son imitaciones diferida, 
juego simbólico, dibujo, imagen mental y lenguaje. 

Al inicio de los 2 años el pequeño todavía necesita tener el modelo de imitación 
presente, al fmal de esta edad ya realiz.a imitaciones diferidas, es decir en ausenda del 
modelo. Aparece entonces el juego simbólico, es decir la representación de situaciones 
viv~nciadas y observadas en los adultos y otros niños con creaciones propias, producto 
de su iniciativa y observación. 

El dt1m.jo es otra manücstaáón de este penBamiento simbólico a través de las 
imágenes mentales que el va estru.ct:u.rando en su interacción con el medio y lo que le 
rocwa. 

El lengw.zje ªPfilece iniciw.men!e como una posibiliood de evoctIBCión qne se suma 
a la imitación. 

Las av'iivi.dades realizadas con el niño deberán ir encaminadas a favorct-er el 
manejo de aímbolos utilizando estos, para reconocer objetos de uso personal, los 
mil!eriales del salón de clase, las depmdencias de la escuela, etc. 

El niño deberá di.bujar,rnlorcar,juger,c!I.Iltar, cte. Pre en fonna espont!I.Ilca a fin de 
favorecer su desarrollo en fonna annóllica 

Las posibilidades de socíaliz.ac:ión se amplían con la aparición y el manejo <fo 
signos y símbolos. 

El niño ha adquirido la posibilidad de pensar sobre &Us propios pensamientos, 
estos van de lo general a lo particular, sus conclusiones pueden ser muy simples y 
meca..'Úcas, lo que nos pemüt.e hacer pensar que sus respuestas son equivocadas, por lo 
que debrntos tener presente la importancia de aceptar las respuestas del niño como 

! validas, ya que estarán determinadas por su nivel de desarrollo, y no dependerán de lo 
1 

que con,.11:ideremos correcto desde el punto de vista del adulto. 

PSICOMOTRICIDAD. 

J._::onthmar con las actividades sugeridas en los dos años respecto al andar en 
triciclo por si solo. 

-Subir y bajar escaleras alternando los pies y después brincando con los pies 
junto,. 



-Pintar en el piso 3 figuras geométricas repetidas en varios colores, y pedirle que 
se coloque en determinada figura y color. Primero en forma lenta, después mas rápido 
para dar la orden .. 

-Proporcionele corcholala5, retaws de madera, corcho, carretes y otros materiales 
de desuso para que d construya. Luego pregúntele que con.<;truyo, Siempre hay que 
mostrar interés por lo que rem. 

-Cont6inue jugando al capitán ordena. 
-Juegue con el niño a imitar a algiín animal en su forma de moverse. 
-Carnfae con las pnntas de los 1;ies pilrn adelante de talones y de puntas para atrás, 
-Pídale que camine de rodillas para adelante, para atrns, a los lados, etc. 
-Pinte un círculo en el suelo y ayúdele a ca.minar sobre eL Íuera de el y de.ni.ro de 
~!, 
-Avíentde una pelota lento y riipido. 
-Pemútale que solo se lave las manos y cara sin intervención del adulto. 
-Perrníla.le que se bañe solo, unicamente supervisándole el tiempo y la calidad del 
baño. 
-Elógielo CUll!ldo real.ice adividades de ayuda al hogar o mlioayuda. 

COGNOSCITIY AS 
-Converse con el cuando realice actividades ju:n«>s, trate de que la conversación 
no sea simple pregunta y respue¡,ta, dejelo expresarse. 
-Propicie jugar al teatro representando personajes, animales y situaciones que le 
permitan pasar del pemamicnto simbólico al abstracto. 
-Invítelo a hacer experimentos sencillos y que el observe y participe en estas 
trun.sfonnaciones que haga. 
-Juegue a las adivinanz.as 
-lnVÍielo a que ponga junto lo que va junto, sus juguetes, su ropa, y las cosas de 
casa. 
-Señale acciones de unas laminas y pídale que las imite. 
-Pennítale que ensaye a vaciar el agua de una jarra a un vaso y viceversa. 
!ncentivelo a sonarse la nm:iz sin ayuda del adulto. 
-Enséñele a conse!Va:r plantas y anímales e inVÍielo a cuidarlos participando tm 
ello. 
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:METODOLOGÍA. 
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TIPO DE ESTIJDIO. 

El presente estudio de campo, sera descriptivo, predictivo y ohservacíonal, ya que por 
un lado describe las deficiencias de la aplicación de la metodología en el area de 
educación inicial para poder encontrar una explicación sohre sus l!Vances y perspectivas, 
asi como de los factores causales que dificultan su objetivo. 

REPRESENf ATIVIDAD. 

La investigación trala de medir y descnoir las deficiencias de la meiodología empicada 
por los agentes en el area de educación inicial, a.~ como las pcrspect.ivas y alcances que 
tiene esta en ia zona 10 de preescolar de ia ciudad de Guadalajara, Jalisco y sus 
resultados en función del objetivo propuesto en la educación inicial. 

POBLACIÓN. 

La población del presente estudio esta c.onslituída por ma1.,stra~ de educación preescolar 
de la zona JO,la cual esta ubicada geográficamente en el municipio de Guadalajara, 
Jalisco. Contando c.on un total de 40 nme,tra~ educadora.~. 

CENSO. 

El censo se maneja a trRVés de la técnica de numeracion; es decir quedaran incluidas 
todas las educadoras de la zona 10 que parlicipan en el programa de educación inicial. 
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' CRITERIOS DE INCLUS!ON. 

Fonnanm parte del estudio aquellas maestras de educación preescolar de la 
zonal0,sicmprc y cuando tengan un periodo escolar mayor de un año de antigüedad 

RECURSOS. 

Humanos; Maestras de educadón preescolar. 
Tecnicos: Calculadora, maquina de escribir y computadora. 

VARIABLES. 

La opcracionalidad de variables se hace en función de CU-8Íro elementos respetados en m1 
curul.ro:en 1a p.rimera colunma aparecen lim variables, en la segunda la dimensión, en 
donde se señala en cuantas partes se divide la variable para su estudio, y en Ul1Jl tercera 
columna apBrcce el indicador que sirve pBra medir cada una de l!IB variables. La ultima 
columna se usa para especílfoar el ínstn,meulo a través il~J cu.al se recoge la ínfonnación. 
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VAPJABLE Dllv1ENSION INDICADOR INSTRill,ffiNTO 
P~tlil de la 
educadora Edad menos de 20 ru1os Encuesta 

21 a 2-5 mi.os 
26 a 30 affos 

n1a.s de 30 años 

Grado Maestra educadora 
Líe.en educoc'Íon 

otro 

Antm.üedad Menos de I año 
l afio 
2años 

. 3 a/ios 
Ill.8S de 3 años 
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VARIABLE DIJ\f.h'NSION lNDICADOR INSTRUUENTO 
J'IBneación Criterio para los oro- talleres Eiicm,sta 

cedimienios didaclicos Rincones de irab~io 
Arellil de !rnb~io 

l'artidpa.dou de los Comíte de padres 
oadres de fiimilia Escuela de padres 

Result Obtomdos en la Excelenfos 
participación de oadres Buenos 

Rel(l!lares 
Malos 

Frecuencia de csnacit Cada 15 dias 
Cada mes 

Ceda2 meses 
Cada 3 meses 

Mas de 3 meses 

Capacitación Para di,efiar orow= 
l'llfi¡lldm.v, as, 
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VARIABLE DIMENSION INDICADOR INSTRUMENTO 
Logros de obi. La formación de 

los niños 
La aortlcipación de 

los adultos 
La org.dc las 
actividadesa 

Los recursos de 
apoyo 

La org. operativa 
Los efoctos del · 

uso de materiales 

-----·-~--. 
Evaluación Tiemeo empleado De 2 a 3 lrrs. Encuesta 

con padres de fam. de3a4hrs 
de4a5hrs 

mas de 5 hrs. 
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VARIABLE DThffiNSION 1Nl)JCA00R INSTRUMENTO 
p.- di . ... oce nuento F onna de control 

Infonne 
Ap'' . d ücac10n e 

encuesta 
Presenraáon de 

resultados 
Cantidad. 

(niños y padres) de 3 a5 
de 5 a8 
de8a 11 

mas de 11 
Momentos Inicial 

Intermedia 
final 

Dificultades Poco tiempo 
Recursos no 
disnonobles 

C:maiJacion Para evaluar 
dL,cño de prorrramas 
Para eiecucuoin de 

pro1ITamas. 
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REPRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA lNFOPJviACIÓN 
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ENCUESTA APLICADA (VER ANEXO) 

La encuesta es el instrumento a través del cual se obtiene la infonnaci6n que se 
pretende obtener. 

El diseño del instrumento contiene las preguntas que se consideran necesarias para 
la comprobaci6n de las bip6tesis y así identificar lw deficiencias metodológicas de la 
educación inicial, así como SU5 alcances y perspectivas; el cuestionario tiene 23 reactivos 
estrncturndos y scmiestructurados, que responden de manera amplia a las interrogantes 
planeadas en el estudio. 

La ínfonnacíón obtenida se considera suficiente, para identificar la prohlcrnátíca 
@ la tdl!G<\Qión iniciª1. en ~ diferenti;s m@jfesw.;iones y ª fa vez hª"er l!n análisi.5 @ 

sus causa.,, considerando la valoración de cada hipótesis. 

' ' ANALISIS E INTERPRETACION DE CADA PREGUNTA; 

EDAD DE LA."i MAESTRAS EDUCADORA,<; DE LAZO NA 
PREESCOLAR JO 

CUADRO# J 

Edades Frecumcia Poroenhie % 
23-28 13 325 
29-34 11 275 
35-40 10 250 
41-.6 4 100 

no contesto 2 50 

lota! 40 100% 
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La edad es un indicador que se debe tomar en cuenta para cumplimiento de ciertas 
fu:ncioncs, principalemente cuando estas responden a un proceso de socialización 
CSC()Jar, 

En la zona preescolar 10 de Guadalajara, Jalisco, se identificaron cuales son las 
deficiencias metodológica~ de la educación inicial, en donde se incluyeron maestras 
educadoras lo cual. significa un 100# del personal. 

Los re:rultados respecto a la edad se dieron de la siguiente fomia: 

GRÁFICANº I 

A/los 29-34 (27,5%) 

Al grupo de 23-28 años de edad corresponde el 32.5%;al de 29-34 años el 
27.5%,ohservandose el mismo porcentaje en el grupo de 35-40 años. A su ve,, los 
comprendidos en una edad de 41-46 añ.os contienen el 10"/4 de la muestra, nüsmo 
porcentaje que comprende a quienes no contestaron. 



, 
GRADO A.CADEMICO QUE T!El\1EN LAS EDUCADORAS QUE DESARROLLAN 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN INICIAL. 

CUADR.0#2 

Normal basica 13 325% 
Uc.educaclor1 9 225 
l'laestria 12 300 
Normal superior 2 50 
rabajo social 2 50 

No oonlesto 2 50 

otal 40 1000. 

La preparación académica es vital para un buen e3ero1c10 profesional 
principalmerúe cuando la labor ayude a la cnsefianz.a a su primer etapa, esto es la 
educación profesional. 

En la zona preescolar 10 del estado de jalisco, se ideniifico el grado académico del 
personal docente que labora en la misma, tomandose 40 casos lo cual represen.ta el 1000/o 
del total de la muestra. 

Los resultados respecto al grado académico se dieron de la siguiente fonna: 



NO CONTI:STO ¡s,0%) TRABPJ'J SOC~..J.. {5J)% 
NO!lMAL SUPERIOR (5,0%) 

NO™"'l llAS rA (32,5%) 
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IMESlRIII. (30,0%) 

El porcentaje mas elevado de la mueétra corresponde a la normal básica con un 
32.5%, el 22.5% a los licenciados en educación preescolar, un 300/o corresponde a los que 
cursan la maestría y a quien han cursado la univers:idad pedagógica 
nacional~] .P .N. ),res:pectívamcnle. 

En un 5 % se identifica a las trabajadoras sociales y a quienes c\lrsaron la nomrnl 
superior respectivamente, y otro porcentaje similar no contestaron. 
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TIEMPO QUE TIENE LA MAES1RAEDUCADORA DESARROLLANDO 
' ACTIVIDADES DE EDUCACION INICIAL. 

CUADRO#3. 

MOS FRECUENCV>. PORCENTAJ: 
1-5 10 25 
6-10 16 40 

MAS DE to 5 12,5 

9 225 
NO CONTEST.1\RON 

TOTAL 40 100# 

En encuesta dirigida a educadoras de la wna prnesco!ar ! O de Guadalajara, en ti.rto de los 
reactivos correspondientes al tiempo que han desarrollado actividades de educación 
inicial, el 25% contesto que han efectuado dicha labor de 1-5 afios; un porcentaje similar 
lo han hecl10 durante un lapso de 6-I O afios; un 40% se han desempeñado por mas de 1 O 
afios y un 22.5% no contesto. 
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GRÁFICA 3 

MJ\S DE 10A,qOS (12,5%) 

6-10AÑOS (40,0%) 

NO CONJESTARON (22,5%) 



CRITEFJOS UTILIZADOS POR LAS MAESTRAS EDUCADORAS PAR.ti. LA 
PLANEACJÓN DE SUS PROCEDIMIENJ'OS DIDÁCTICOS. 

CRllF.RIOS FRECUENCI/.I PORCENTAJE 
Tomw en cuenta ias iooui!'iudes 
e intereses del niño 10 250 

Obsoiilliéloo,platrniiclon y 
obsi!!VOOlon 10 250 

En!ro\!ista,_plon anual 5 125 

C111>aciar a los padreG tn la 
cducaclon 5 125 

Dar a cooocer el contenido del 
plan de trabajo 3 75 

Ama cognoscf!fva,desarrolo mmor 
--&dad,madtm y lenguaje 3 75 

No conies!o 4 100 

Total 40 í00% 
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En todo quehacer profesional la plancadón juega un papel muy importante, 
puesto que de la misma se desprenden estratt.'gias de acción para el logro de objetivos 
propuestos Asi en la zona preescolar 10 de Guadalajara, los criterios a seguir para la 
planeaoión de los prooed:imientos didáotioos son los siguientes: 



SS 

7 (25,0%) 

4 (14,3%) 

El tomar en cuenta las necesidades, inquietudes e intereses, de los nifios, asi como 
la de observación, la planeación y la observación, ocupa el primer lugar con un 25% 
respectivam@teJ as entrevbias, el plan i!ilUal, como la capaci.tllción a los padres en la 
educación de sus hijos se identifican con un 12.5 % y un 7.5 % daban a conocer a los 
alumnos el conienido del plan de trabajo; otro porcentaje equivalente toma en cuenia el 
arna !;ogn_oscitiv!!; la 0000; la madmez, lengw.ije y desarrollo motor del ed!!cando; 
mientras que el 10 % de la muestra no cont.es!o que criterios utili:ran para la planeación. 

Cabe mencionar que 18.5 respuesll!.5 dadas por 18.5 maestras educadoras, no son 18.5 
mas acertacuis pu.esto que algunas no son acordes al contenido del reactivo en alusión a 
los criterios para la planeación. 

81395 
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' FORMA COMO PLANEAN LAS MAESTRAS EDUCADORAS LA P ARTICIP ACION 
' DE LOS PADRES EN LA EDUCACION Il~1CIAL. 

CUADRO # 5 

RESPUESlAS FRECUENCII\ PORCENlAE 
lwolucrar a lo, padres en el proyecto 9 225 
Roon!ooes toonloo-l)ei!ag~cas a pami& do film. 9 225 
Dando curaos a los padre;i d~ ilmiia 6 í50 
En base a actMdades elegidm por e! gruoo 6 150 
férocierrtlzaclon v partldpacion de los paites 
de familia 4 100 
Nq ~Qtrt~!Q ij 15º 

Tota! 40 100% 

La planeación de las actividades de educación inicial en la zona preescolar l O se da 
' de fa ~iguiente. mJlflem· 
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3(10%) 

El 4.8 % de las maestras planea involucrando a los padres de familia en el trabajo 
del proyecto; el 9.5% realiz.a reuniones técnico - pedagogicas con los padres de familia; el 
14.3% su p!!lneación conBisl.e en dar cursos a los padres; el 19.0"/4 de las maestras su 
proceso de planeación se da en base a las actividades elegidas por el grupo. 

El 23.8% promueve la concientiz.acion y participación de los padres 
recomendándoles la.~ tareas de sus hijos; el 28.6% de las maestras no contestaron la 
pregunta. 



RESULTADOS QUE OBTIENEN LAS MAESTRA.'3 EDUCADORAS POR LA FORMA , , 
COMO MANEJAN LA PLANEACION PARA LOGRAR LA P 1\RTICIP ACION DE 

LOS PADRES DE FAMILIA. 

CUADRO# 6 

RESULTADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
OB'ffiNIDOS 

EXCELENTE 1 2.5 

BUENOS 15 37.5 

REGULARES 20 50 

NO CONTESTO 4 10 
TOTAl, 40 100% 

La fomm en que las maestras cducadora_q manejan la planeación se refleja también 
.m d grndo de pwiicipación de los padres de fi,.mili.a. 
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NO CONTESTO (10,0%) --r-

- -"" EXCELENTES (2,5%) 

Asi, en una encuesta aplicada a dichas profesioni<itas, estas contestaron que un 
25% de los padres tienen una exceienle pmticípacíón; un 37.5% dijo que era buena, y en 
otro porcrntaje !kl 50% conrestm:on qv.e es rngl!lm:, wient:ra.s ql!e el l.0"/4 no conwstm:on 
el reBCtivo, 
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FRECUENCIA CON Qú'E LAS MAES1RAS EDUCADORAS RECIBEN 
' ' ' CAPACIT ACION SOBRE LAPLANEACION DE LA EDUCACION INICIAL. 

CUADR0#7 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE% 

UNA VEZ AL AÑO 11 27.5 

NO ES FRECUEN'lli 8 20 

NINGUNA VEZ 6 15 

DOS VECES AJ, AÑO 9 22.5 

NO CONTESTO 6 15 

TOTAL 40 100% 
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NtlGUNA VEZ (15.0%) 
--------.._ NO ES FRECUElflE (20.0%) 

DOS VECES ALMO {22.5%) 

UNA \/f!Zf,J,_ MO (27.5%) 

La capacitación es elemental para el área laboral y mas aun cuando se habla de la 
capacitación par,a la plancación de la educación; por lo tanto, en encucs18 aplicada a 40 
maestras de lawna de preescolar #10 de Guadalajara, el 27.7% reciben capacitación una 
vez al afio al afio; el 200/o afinnaron que no es freclll,11le; el 15% dicen no haber sido 
capacitados ni una soia vez; un 22.5% ia reciben dos veres al afio y el i5% de la encuesta 
no contestaron. 



N!'IGUNA VEZ (6,6%) 

OOS VECES Al AAO (24,7%) 

NO CONTESTO (16,5%) 

~ HO ES FRECUENTE (22,0%) 
'\ 

UNA VEZ AL AAO (30,2%) 

6Z 

La capacitación es elemental para el área laboral y mas aun cuan do se habla de la 
capacitación para la planeacíón de la educación; por lo tanto, en encuesta aplicada a 40 
maestras de fa zona de preescolar 10 de Guadalajara, el 27.7 % reciben capacitación una 
vez al m'io; el 20 % afirnmron qne no es frecuente; el 15% dicen no haber sido 

, capaciiados ni una sola; un 22.5% la reciben dos veces al año y el 15 % de la encuesta no 
contestaron. 
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TIPO DE CAPACITACIÓN QUE REQUIEREN LAS MAESTRAS EDUCADORA.':>. 

CUADRO# 8 

TPO DE CIIJ'ACITACION FRECUENCl6. PORCENTAE 
Cllllaclacion al 
PflliOOal 8 20 
par seguimiento a k>s 
casos 8 20 
IA"'.a de estimi.iaclon 
templlfla 7 17.5 
Ufii1,g~ioo 4~1 p~i;ooal ~ 10 
No esDeciicafQ!l 10 2,5 
No contesto 3 7.5 

Total 40 100% 



NO CONTESTA'sON (l ,5%) 

NO ESPECFICAAON (25,0%) 

UNFICACION OEl PERSONAL (10, __ 

----....,_ CAP flJ.. PERSONAL (20,0%) 

" 

IY\R SEGUMENTO (20,0%) 

AREAOE ESTMJ!ACION (17,5%) 
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La capacitación es una parte importante pw-a el desempeño adecuado de las 
funciones en el área de educación inicial; en encuesta realiz.ada a maestras de educación. 
preescol!lf que reali7lm actividades en esta. lÍre!l; ohtuviJ11os los siguientes resultados: el 
20% requiere capadtoción parn dar seguimiento II los casos; el 20% considero que debe 
r,mar,turcc a tod 1 "'"Olla!, PI 17 ~•/4 rennlMP canacitar,An n oi-;,,,u!aci , TI '"mnr . "'"'t'\,.W.l.'4.W.i.l .... o e p'-'.I.'-' J. V 1 ,.,.,.., ,l. '1.'-+>l"'.\V up .M-ü-v.1v,1 c.,_ C.:;wu LO.u W.1 1y.1.8.Il8.. 

1 
el 10% especifico que requiere Cll[Jacitaci6n para la unificación del personal: el 25% no 

· especificaron y el 7.5 % no contesto. 
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RESULTADOS EN CUANfO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS QUE HAN 
LOGRADO LAS MAESTRAS EDUCADORAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE 

EDUCACIÓN INICIAL. 

CUA.DR0#9 

RESUl TADOS EN EDUC.tllClai.. fRECIJENC~ l'ORCENTA.E 
La brmaclon de los nlftos 15 37,5 
Lii panlc~ackm de lüs padres de m'iilia ., 

37,5 IO 

• «g•nl<•clon d6 lac aotllidadot 8 20 
iio corrlesto 2 5 

,g!ol ~º 1º()% 
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FOro.-1. DE LOS Nl'ios (37,5%) 

ORMN. DE ACTIVDADES (20,0%) 

En relaci6n a los resu.lLados en cuanto al logro de los objetivos, las maestras que 
realiz.an actividades de educación preescolar el 37.5% estos se ha.'! logrado en la 
fonnación de los niños; el 37.5% de la participación de los padres de funúlia; el 20% en 
la orgmúzación de sus actividades :el5% no contesto. 



TIBMPO E:MPLEADO POR LAS MAESTRAS EDUCADORAS PARA ATENDER 
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN D-OCIAL. 

CUADRO# 10 

11-:MPO FRECUENCII\ PORCENTA..E 
Cada semana 15 37,5 
Cada 15 dlas 5 12,5 
Cada mes 9 22,5 
No se realiza 5 12,5 
No conl.sto 6 15 

Total 40 100% 

o/ 

En la encuesta efectuada a mru,'Stras educadorag de la zona preescolar 10 de 
Gusdalajara, se pudo constatar que el tiempo empleado por las mismas para atender 
actividades de educación inicial con padres de familia: 
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CADA 15 DlAS (12,5%) -\ 

CADA SoMANA (~7,6%) 

CADA MES (22,5%) 

/ 
NO CONTESTO (16,0%) 

El 37.5% de las encuestas conieslaron que dicha actividad la practica cada semana: 
un 22.5% lo hacen cada mes, núent.ras que un i2.5% lo llevan a cabo cada 15 días, y un 
porcentaje equivalente al interior no la realizacion. A su ve?, un 15% no contesto que 
ootividad efeotúan.. 
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PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA.':l MAESTRAS DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DE SUS ACTIVIDADES EN 

' EDUCACION INICIAL. 

CUADRO# 11 

l'KUC.:IJ.l.l!: l:VPL. ~RECUENC.:11'1 PORCEN IÁJ!: 
Prueba m dt~.v.cono1 13 32.5 
~ouvaluaclon 
!!l!istro de obs. 10 25 
Obs,sislematica 6 15 
Prooba dó habllldadec 3 7.5 
PM.rlt los niños 3 7.5 
No contestaron 5 12.5 

Tºtal 40 100% 

Respecto a los procedimientos que utilizan los maestros para evaluar los 
resultados de ,1JS actividades en educación iniciale, se observaron los siguientes 
resultados: 
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OBS.SISlBAATIO\ (15,0%) 
f;JJTOEVA.REG.DE OBS. (25,0%) 

PRUE!lA ~ !-4/•.BI. (7,5%) 

PARTC.DE 1.0S Nl'ÍOS (7,5%) 

NO CONTESTO (12,5%) 
PRUE.DE DESlREZAS Y CONOCI. (l2 

Ei 32.5% de los Encuesiados utilizan pruebas de desircz.a y conocímícnios: Ei 25% 
Amoevaluaáón y registro de observaciones; El 15% observación ru,~mf!ti.zwm :El 7.5% 
pruebas de habílídudes: El 7.5% participación de los nifios y el 12.5% no contesto. 
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NUMERO DE EVALUACIONES ANUALES REALIZADA.'> POR LA.'> MAESTRAS 
EDUCADORAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN mICIAL. 

CUADRO#l2 

NUiltRO DE EV/l-l.UACIONE:'FRECIJENCIA PORCENTAE 

o~ 22 55 
-7 ' fO 

8-11 4 10 
Con!l111Jas 5 12,5 
No contesto • 12,5 a 

folal 40 100% 

En rcladón al numero al numero de cvaluad.ón que la maestra en educadón 
inici~l aplica, los re.11ltí!dos se di&trilmyen de la manera siguiente: 
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CONTl'füAS (12,5%) 0-3 (55.0%) 

De 0-3 evaluaciones realiw d 55% de las maestras: el 10"/4 aplica de 4-7-
cvaluaciones:cl 10% aplica de 8-11 evaluaciones: en el 12.5% de las maestra.~ las 
evaluaciones son continll$ y el 12.5% no co.nlc~'laron. 



MOMENTOS EN QUE LAS MAESTRAS HACEN EVALUACIONES DE SUS 
ACTfv1DADES DE EDUCACIÓN Il~1CIAL. 

(,'UADRO # 13 

MOhf:NTOS Pl>M LAEVA. FRECUENCIA PORCENT,4..E 

111:Clo a la miad 
y al inal del ron:o 20 50 
Er, el transcurno dol ano 
alml 3 7,5 
Fin de cada mes 3 7/, 
Dos meses al Inicio y cuatro 
mie,c-oc ~nttoe dó: c:.llr 3 7,6 
1\1 termino de cada 
proyecto 3 7,5 --
1\1 termloo del proyecto 
anual. 3 7,5 
No conlesto 5 12,5 

Total 40 100% 
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Los rnorneii1os eñ que fas evaluacioñes de ed:ucaci6ñ @(,W se aplican, se 
describen de la manera siguienhi: 
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12.5 --
7.5 

~·~-, 
7.5 -~ 

50 
----------

7.5 

/ 
7,5 

El 50% de la~ maestras las apfi.t,an. al inicio, a la rnilad y al final del curso: El 7..5% 
al final del mes: el 7.5 evalúa los primeros dos meses y cuatro antes de salir: ei 7.5% al 
termino de ca.da proyecto el 7.5% al termino del proyecto anual y el 12.5% no contesto. 
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TIPOS DE EVALUACIONES QUE REALIZAN LAS MAESTRA'l EDUCADORA'l EN 
' EDUCACION Il{íCIAL. 

CUADRO# 14 

íi'O DE EVALUACIO FRECUENCII\ PORCENTA.E 
QUE REPJ.!'AN lAS EDUC. 
En los proyeclos 12 30 
on la auto ova. 4 10 
No espeollcaron 20 50 
No contost,m,n 4 10 

olal 'º 100% 

En relación al tipo de evaluación que rcali7.an la<i mae&1ras en educación iniciale, 
se observo: 



NO ESPEC, {50,0%) EN PROYECTOS {30,0%) 

NO COWESTO (10,0%) 

C'1Je el 30% evahm en los proyect.os: el ! 00/4 r~iwn @t-Oevalllf!Ciones: el 50% 
no especificaron, y el 10% no contestaron. 
no especificaron, el 10% no contesto. 
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DIFICULTADES QUE Il'1PIDEN EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN 
INICIAL. 

CUADRO# 15 

PRtlC.DlflWLTADES FRECUENCI'\ PORCOOl',l; 

Falta de lnstrumertos 10 25 
H-ingunv 4 1(1 

Falta m p•rsonal 4 1t 

Fana do coflOo.en educ. 
~idal. 8 20 
No conto.prob. 2 5 

lliasls.de los padros 2 5 

P.ttra.de! dMen. 3 7,5 

No contesto 7 17,5 

Total 40 100% 

Res1)ecto a las dillcultades que impiden la tarea de evaluar las actividades de 

educación iniciale, se observaron las siguientes: 



No COileslo (17,5%) 

Retraso de docentes (7,5%) 

haslstonr.la dé los padrts (5,0 

No contontm problem:::¡ (5,0%) 

Fatta de instrumentos (25,0%) 

·--· Falta de peroomli li0,0%) 
hiela!. (20,0%) · · 
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Parn el 25% es por falta de in~irumentos: en el l 0% no existe ninguna dificultad: 
para el J O'i-ó una dificultad es por falia de personal: para el 2.Q0/4 la dificultad principal es 
la falta de conocimientos en e.ducacíón iiúcíal: el 5% no confronta problemas: el 5% d 
problema es la inasistencia de los padres de familia: el 7.5% la dificultad es el retraso de 
docentes y el 17.5 % no contestaron 
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' ' CAPACIT ACION QUE HAN RECIBIDO LAS MAES'IRAS EN EDUCACION INICIAL 
PARA EL MANEJO DE SUS EST"KATEGIAS METODOLÓGICAS. 

CUADRO# 16 

CAPACíiACl'.)N FRECUENCI!\ ~ORCENTA..E 
Cines tmargtntas 5 12,5 
Actuallzaclon 5 12,5 
Teorla pract. 5 12,5 
E ruc .in!c .r,sleologiea 5 12,5 
No especlitaron 7 32,5 
No corrtest:mm 13 17,5 

Total 40 100% 

En relación a la capacitación que han recibido 1~ maestras educador..s en 
educación inicial, entre otros encontramos las siguientes: 



No contestaron (32,5%) 

No especiicaron (17,5%) 

Cursos emerW,ntes (12.5%) 

Actuallzaclon (12,5%) 

Tooria pract, (12,5%) 

Educ.ln!c.ps!cologlca (12,5%) 
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El 123'/o las maesi.ras han recibido cursos emergentes: el 12.5% recibió cursos de 
adualízación: el 12.5% fueron adiestrados en teoría y practica de e.ducacíón ínióal: el 
12.5% en educación inicial psicológica: el 32.5% no especificaron y el 17.5 % no 
contestaron. 
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TIPO DE CAPACITACIÓN REQUERIDA POR LAS MAESTRAS EDUCADORAS EN 
EDUCACIÓN Il~1CIAL 

WAC.REQUERD\ f'J:Cl'ENC~ PORCENTA.E 
l::stral.bmas}'!ralo 
al iiilo ff 20 
Conoc.de metodologla& 5 12,5 
Capaclla.al peruooal 5 12,5 
Conoc.tsqoo.dt apllc. 
pratt.a la tim 5 12,5 
No éspecllearon 7 17,5 
No eónlMló 10 25 

otal 40 100% 

El tipo de capaciiai,':ión que es requerido por las maestras de educación preescolar 
que reali7.an actividades de educación ini~-iale, se encuentran las siguientes: 
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NO COtm'STO (25,0%) 

CONOC.l#S DE WET. (12,5%) 

C.ESQUE DEAPLC.PRACTA !A FN,1 (12,5%) 

El 20"/o requiere capacitación sobre e::.írategías y formas de trato al niño: el 12.5% 
requiere ser capacitado en met.odología: el 12.5% requiere que se capacite al personal: el 
12.5% tiene necesidad de capacitación sobre esquemas ,te aplicación practica a la fo.m.ilia: 
el 17.5% no especificaron y el 25% no contesto. 
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' ' TIPO DE SUPERVISION QUE REQUIEREN LAS MAESTRAS DE EDUCACION 
PREESCOLAR, EN MATERIA DE EDUCACIÓN Il{ICIAL. 

CUADRO# 18 

EIAB.DE UN PROGRM-\tl FRECUENCII\ PORCENTA.E 

'IIIJal 12 30 
No especificaron 27 67,5 
No contestaron 1 2,5 

Total 40 100% 

Sobre el tipo de supervisión que reciben las maestrns que realizan actividades de 
• ., ' 'cial eu ucac1un nn . 



2.5 

30 

67.5 

Se detecto que el 30% de las maestrn.s, la supervisión es sobre la elaboración de un 
programa mual: el 67.5% no especificaron el tipo de. supervisión que reciben y el 2.5% 
n.o conicslaron. 
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FRECUENCIA CON QUE SE DALA SUPERVISIÓN ENTRE LAS MAESTIWl DE 
EDUCACIÓN INICIAL. 

CUADRO# 19 

FRECU.DE LA SUPERV. FRECUENC1A PORCENTAJE 
Une~ p(I; S~li".ooe 14 36 
seguloo 9 22,5 
Nlnguni 9 22,5 
S wces por semane 3 7,5 
No contesto 5 12,6 

Total 40 100% 

l.n rn1n,.;A.., n ln .f.,...,,.11,,..,,.;,.,. con q"e º" da 1 .... -·•·nnnrt,.;.:"to'" ,:,n ln.graron obfnnnr ln,,:, .UJ. J.\;.lOl.,lVU Q, 10 UVVl,l-1,,,ll\llG V.U , 1,1. "'"' J.G .,1.1-,pv1 V.L,')J. U.,..., .lV .a..v 1 l 1,..\,111,,.1 J,Vkl 

sig,uienws datos: 
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No coticsto (i2,5%) 
1 

3 11eces por semana (7,5 \ 
Una \!óZ porsemima (:15,0 

Nlngooa (22,5%) 

Seguido (22,5%) 

El 35% reciben supervisión una vez por se:rruma: el 22.5%, la reciben seguido: el 
22.5% no reciben supervición; el 7.5% la reciben tres veces por sem¡¡¡¡a y el 22.5% no 
co.nte,to. 
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' PERSONAS QUE P ARTICIPAi'l" EN LA SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE 
' EDUCACION INICIAL. 

CUADRO# 20 

PAAliCff'ÁNit.S EN i.ASUP. FKECUi::NCib. ~ORCtN il\..E 

Dnclora 15 l7,S 
Lo de5conoce 8 20 
La !nspet!~ra 6 15 
No contesto 11 27,5 

Total 40 100% 

Las personas que idcmtificaron las maestras de educación preescolar, como las que 
rt:ahz.'111 la ~11pervi~/m· 
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Dil?c!ora (37,5%) 

lo dosconocc (20,0%) 

Para el 37 .~'ó es la directora del plantel: para el 200/4 no identifican a Iringuna 
persona: para el 15% es la inspectora y el 27.5% no contesto. 



89 

, 
RESULTADOS QUE LAS MAESTRAS EDUCADORAS EN EDUCACION Il-OCIAL - , 

HAN OBTENIDO DE LA SUPERVISION RECIBIDA 

CUADRO# 21 

RESUL1AOOS OB11;NDOS FRECIJtNCV>. PORCENTA.E 
Oblub.attnc.e lnf.sobrn ti oroarama 15 37.5 
Melora.en el oro.da mtros v padros 5 12.5 
No contesto 20 50 

Total 40 100% 

En relación a los resultados que se han obtenido de la mpervi.sión proporcionada 
a las maestras de educación preescolar se encuentran los siguientes: 
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----. i (i6.7%) 

3 (!i<l.0%) 

2 (33.3%) 

El 37.5% pudieron obtener información y orientación para el manejo adecuado del 
prngr-atiiii.: para el 12.5% exis'ció llli mejornmieiito en el grupo de educadoras y padres de 
fanúlia y el 50 % no coni.e,1o. 
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CAPACffACIÓN RECIBIDA POR LAS MAESTRÍAS EN:MATERIA DE SUPERVISIÓN. 

CUADRO# 22 

CAPAC.REC.EN SUP. FRECUENC~ PORCENTA.F. 
En el pr!m.cong.en edud 9 22,5 
Er; ol dosoprn.on offlJC.1. 6 15 
No especifico. 20 50 
No contesto 5 12,~_ 

oial 4Ü !00% 

Las maesi.ras han recibido canac,ilación de d.iforcn!e tioo: • • 
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En el prim.coog.de educ.l. (22,5%) 

Sobre el desemp.oo éduo.l. (15,0%) 

El 22% recibió C!!Jx,wimción en el primer congreso de i,ducación i.niciID; el )5% de 
las maestras fué capacilllda sobre el tl~sempeño en la e.ducación núcial: d 12.5% no 
contesto: el 50"/o de las maestras no especificaron la capacitación en materia de .. , 
supCMS!Oll, 



CAPACITACIÓN REQUERIDA POR LAS MAESTRA,<; EDUCADORA.<; EN 
EDUCACIÓN INICIAL. 

CUADRO# 23 

CAPACTIACON REQUER[lll. FRECUENCL!'\ PORCENTAE 
Esquema do apll!);!ofoo 10 25 
Motricidad lna 4 10 
EtiJc.l.ybrmaclon de esquemas ' 10 
No espoolico 15 37,5 
No contesto 7 17,5 

Total 40 100% 
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En relación a la capacitación que es requerida por las maestras de educación 
preescolar, se encuenJ.m lo ,iguiente: 



Educ.ly wnn.de esquem, (10,0%) 

no especifico (37,5%) 

Mclric.lm (10,0o/,) 
"--.. 

Esqu~.de aplic. (25,0%) 

no (»OlestQ (17,5%) 
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Para el 25% requiere capacitación sobre esquemru; dc aplicacion: el 10 % sobn, 
motricidad fina: el 10º/o requiere capacitación en la educación inicial y formación de 
esquem¡¡¡¡: el 37.5% no e~pecifico sus necesidades de capacitación y el 17.5% no 
contesto. 



ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTAOOS. 
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En el censo aplicado a 40 maestras de educación preescolar que rcaliza11 
actividades de educación inicial en la zona preescolar JO ubicada en la ciudad de 
Guadalajara Jalisco en las colonias de Oblatos, Tetlán rlo verde y Bcthel, se detectaron 
algunas deficiencias metodológicas, mi.<mia que a continuación se analir.,an e interpretan, 

En la pobladón investigada se observo que un porcentaje significativo de las 
maestras tienen una edad que oscila entre los 23 y 24 mios y todas ellas realizan 
actividades de educación inicial. 

En relación al grado académico, resalta el hecho de que un porcentaje 
representativo de la población tenga estudios de maestría, nom1al superior y otras 
carreras afines a la docencia: Estas caraclcristicas respecto al per.fil académico denok111 
mia variable importante para garmmzar el mayor grado de eficiencia en las funciones de 
educación inicial, 

En relación al tiempo que tienen las maestras desempeñmido actividades de 
educación inicial, el mayor porcentaje tienen de 6 a 10 años, tiempo suficiente para tener 
una idea clara en la practica de cducaci6n inicial. 

Respecto a los criterios para la plmieación de los procedimi.enlos didácticos que 
utiliza la moostra en sus actividades de educación iniciale, se puede evidenciar por la.s 
respuesias que de, que Wl índice elevado tiene un desconocimiento metodológico sobre 
el uso adecuado de los prn,,edimícntos didácticos, ya que la respuesta no responde a la 
pregunta, como se indica en el. cuadro 3. 

En relación a la forma como plmiemi las maestras la participación de los padre, es 
común observar e:n un porcentaje significativo, que lo hace a traves de reuniones, cursos 
y concientizando a los padres; sin embargo, en las respuestas se sigue evidenciando una 
ausencia de lIUJ!lajo metodológico para la plmieación. 

En cuanto a los resultados de la maestra que participa en actividades de educación 
inicial, estos en un porcentaje significativo considera que son regulares. 

En el caso de la frecuend.a con que las maestras reciben capacitación sobre 
planeaáón, esta se co11.~i.dern que no es suficiente y en un porcentaje inlportante esta no 
exióte. 

Las principales ne.cesidades de capacitación que requieren las maestra.~ de 
educación inicial son en estimulación temprana y unificación del personal: cabe hacer 
notar que un porcentaje significativo de las maestras no especificmi necesidades de 
capacitación, 
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En la pregllllta que se refiere a los resultados en cUffil!o al logro de los objetivos, 
las maestras hacen referencia a sus actividades en grupo, pero no mencionan en ningún 
momento los objetivos pedagógicos propios de la educación inicial. 

El tiempo que las maestras emplean para atender actividades de educación inicial 
es variable, existiendo índices que no son muy significativos y que no se realiz.an dichas 
actividades 

En relación a los procedimientos utilizados para evaluar las actividades de 
educación inicial, los procedimientos que con mayor índice predominaron fueron las 
pruebas de destreza, conocimiento y las autoevaluacioncs por medio de rcgi.'4ros de 
observaciones 

El numero de e-valuación príudpalmcntc predomino entre tersa y cite a lo largo del 
programa. 

En cuanto II los momentos en que se IIJ.)lican las evaluaciones, se presentaron una 
diversidad de criterios predominando las maestras que aplican evaluación al inicio, a la 
mitad y al final. del curso. 

Respecto al. tipo de evaluaciones dato que mas resalta es en relación al índice tan 
elevado de maestras que no especiñcaron el tipo de evaluación que real La.q 
principales dificultades que las maestras sefüi.lan, como las que dificultan la evaluación 
de las actividades de educación iiricial, resaltaron por su Ílnportancia la csca~ez de 
instrumentos de evaluación, la falta de personal fundamentalmente la falta de 
conocimientos de educación illicial. 

Las maestras de educación preescolar han recibido diferentes tipos de 
capacitación, sin embargo existen porcentajes significativos de maestra1 que no pudieron 
especificar el tipo de capacitación que se les ha otorgado, y también fue significativo el 
porcentaje de maestras que no contestaron la pregunta en relación a ala supervi..<ción que 
redben, lo que refleja que no tienen el conocimiento adecll.l!do de la metodología a 
segwr. 

En relación a la supem<ción que reciben las maestras de educación preescolar, por 
, la forma como responden a las preguntas, esta etapa metodología se considera muy 

líuútada en cuanto a sus alcances: en porcentaje mucho muy representativos las maestras 
, no pudieron especificar el tipo de supervi.ión que reciben. 

En l'tk'l!lto a la frecuencia con que la maestra es supervisada, se variable y en 
general se da de acuerdo a los tiempos requeridos. 
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Un hecho s.~~ficativo en cuanto a identificar por parw de la., maestras a las 
personas que participan en la supervis.ión,fué el hecho del alto numero de maestras que 
no conlcstaron la pregunta, por un lado, por el otro el porcentaje de maestra, que 
desconocen que persona, participan de la supervisión. 

Respecto a los resultados que obtienen de la supervisión las maestras, señ.alan 
como importantes la información, orientación y mejoramiento en la organización de los 
grupos: el 50% de las maestras no contestaron la pregunta, lo que señala de nUJJ1cra 
cvidllllle el desconocimiento que tienen del tema. 

En relación a la capacitaciones que han recibido las maestras en lo que so refiere a 
la supervisión, sigue manifestándose el alto índlce de maestra, que no espccillcan o no 
conle1,úm a la pregunta. 

Fimilmentc, respecto a la capacitación que requieren las maestras que realizan 
actividades de educación iniciale, se manifestó su interés de que las capaciten en el 
manejo de esquemas de aplicación, motricidad fina y en educación inicial: persi5ten en 
los datos índices significativos de maestras que no especifican el tipo de capacitación que 
requieren y otro porcentaje que no contesta. 

PRINCIPALES HALLAZGOS. 

El perfil académico de las ma..estra~ que realizan actividades de educación inicial se 
considera como excelente pero los resultados obtenidos en esta área educativa no 
corresponden a dicho nivel. 

Los resultados que las maestras han obtenido en CU81lto al manejo de la planeación 
para lograr la participación de los padres, en un 50% se con:;idcra como regulares, pero 
son un indicador a través del cual se pueden evidenciar la, deficfoncias metodológicas en 
el manejo de la planeacíón. 

Es evidente qm: la capacitación sobre planeación otorgada a las maeslr:ls ,en el 
50% 
de esta no existe. 

Los objetivos que con mayor frecuencia han logrado las maestra, de educación 
inicial, son en cuanto a la formación de los niños y la participación de los padres. 

No existe un criterio uniforme respecto al tiempo que emplean las maestras 
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para atender actividades de educación inicial, pero en un porcentaje de 49% son 
rád' espo 1cas. 

En relación al tipo de evaluacíón que realizan las maestras en el área de rducacíón 
inicial se puede obse.rvar que un porcentaje significativo de estos no pudieron especificar 
el tipo y Gt.ro porcentaje importante no contesto, 
Son numerosas las dificultades que impiden que las maestras realicen sus evaluaciones, 
predominaron por su importancia las siguientes: falta de inmumentos de personal y de 
conocimiento. 

Existe un marcado desinterés por parte de las maestras de educación preescolar y 
un índice significativo no pudieron especificar el tipo de capacitación que en estrategias 
metodológicas han recibido. 

Un alto porcentaje de las maestras no pudo identificar el tipo de supervisión que 
recibe. 

En relación con que han obtenido de la supervisión recibida,el500/4de las maestra.~ 
no contestaron la pregunta. 
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CONCLUSIONES 
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1.-Las hipótesis planteadas en el estudio se pudieron comprobar ya que la información 
recabada así lo. permitió por medio de la encuesta realizada por las maestras de 
educ&'ÍÓn preescolar de la zona 10 de la ciudad de Guadalajara 
Se cont6 con los elementos teóricos y empíricos necesarios que nos permitieron 
identificar con calidad científica las deficiencias metodológicas que existen en las 
maestras de educación preescolar sobre la educación inicial. 

2.--Una de las características de las maestras que realizan actividades de educación inicial 
es la marcada deficiencia metodología en la planeación de procedimientos metodológicos 
para lograr la participación de los padres en el proyecto. 

3.-Las prindpales caracterlsticw de los procedimientos de evaluación son la prueba de 
destreza, la de conocimiento, la autoevaluación y el regL~tro de observaciones; el 
numero de evaluaciones es variable, al igual que los momentos en que se aplica dicho 
procedinúento. 

4. -E.idste u.n marcoo.o desconocinúento por parte de la maestra educadora respecto a la 
fw1cíón de la supervision, es esta la etapa metodología qtw prnsc.nla mas deficiencias. 

5. -Se identificaron factores po,"Ítivos y negativos respecto a la practica de la educación 
iniciaL positivamente pueden resolverse o mejorarse. 

6.-El programa de educación inicial pretende que la orientación sea dirigida a educadoras 
y padres de familia para estimular al niño de 0-4 aI1os aproiámadamente , para que los 
niños crnz.can y maduren en un mundo de i_nter!M;CÍÓ!l-, que a ,traves de el coJL>!ruya y 
asimile el mundo que le rodea. 
7.-Estimular,íncrementm: y orienlar la curiosidad del ruño es adentrarlo en un espacio 
educativo que le pcmúta ampliar sus horizontes de fom1ación. 
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8.-La interacción coru.til11ye un verdadero dialogo, un intercambio de complejidad 
creciente que permite o impide la evolución de las generaciones infantiles. 

9.-La interacción coru;tituye la categoria central rtRl programa. Existen tres planos básicos 
de interacción del :nÍ!io: uno referido a la confrontación consigo mfamo, otro 
caracterizado como un encuentro constante con el mundo social y el ultimo con las 
caradcrfaticas peculiares de las cosas füicas del mundo que les rodea. 

De acuerdo a lo rescatado de la información sobre la educación inicial y la 
problemática que se vive en la zona escolar JO presentamos unas cuantas 
rncomend3ciones qiw nos ayudmian mucho para poder desempeñar mf,jor nuestra fabor 
docente. 

!.-Que se plantee a nivel estatal o en la zona preescolar 10 las políticas de educación 
inicial. 

2.-Que se unifiquen los criterios sobre la aplicación de las estrategias metodológicas de 
la educación íníáaL 

3.-Quc se analicen las perspectivas y akar1<.:es de la educaci6n inicial, para que en base a 
la situación que predomina se plateen al.temativas para mejorarlas. 

4.-Que se capacite a todo el personal docente para que realicen actividades de educación 
inicial. 

5.-Que se díscfüm nllillualcs prácticos o guia9 pedagógicas que faciliten la practica de la 
d . ' .. '-1 e UC!!C.!Oll LTIJCll!!, 
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ANEXO 
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ENCUESTA DilUGIDA A EDUCADORA..<; DE LA ZONA 10 PARA ANALIZAR LAS 
ESIB.AIBGIAS METODOLÓGICAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN INICIAL. 

!.-PERFIL DEL DOC'ENTE. 

NOMBRE --------------------

EDAD _____ GRADO ACADEMICO ______ _ 
SEÑALE USTED EL TIEMPO QUE TIENE DESARROLLANDO ACTNIDADES DE , 
EDUCACION INICIAL. 

DE BASE ____ SUPLENTE ________ _ 

, 
2.- PLA..\1EACION.-

, 2. l.¿CUALES SON LOS CRIIBRIOS PARA LA PLANEACJÓN DE LOS 
' ' PROCEDLMIENfOS DIDACTICOS QUE UTIT,IZA USTED EN LA EDUCACION 

INICIAL? __________________ _ 



2.2.¿DE QUE MANERA.PLANEA USTED LAPARTICil)ACIÓNDE LOS PADRES 
DE I•AMilJA EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA EDUCACIÓN INICIAL? 
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2.3.¿Qlffi RESULTADOS OBTIENE USTED DE LA FORMA CON QUE MANEJA LA 
PLANEACIÓNEN CUANTO ALA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES'/ 

A) EXCELENTE B) BUENOS C) REGULARES D) MALOS. 

2.4.¿CON QlJE FRECUENCIA RECIBE USTED CAPACITACIÓN SOBRE 
PLANEACIÓN DE LAEDUCi\CIÓN lNlCIAL? _______ __c__ __ 

2.5.¿CONSIDERA US'JED NECESARIO RECIBIB. OTRO TIPO DE CAP AGITACIÓN 
SOBRE PLANEACIÓN EN EDUCACIÓN INJCIAL? ---------ES PE C IF l QUE ------------------

3.- EVALUACIÓN.-

3.1 SEGÚN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, ¿ClJALES SON LOS RESULTADOS 
QlJ13 USTED HA.LOGRADO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INICIAL? 

' . 
A) LA FORMACION DE LOS NINOS. 

1 

i B) LAPARTICIPACION DE LOS ADL'LTOS. 
C) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 



D) LOS RECURSOS DE APOYO. 
E) LA ORGANIZACIÓN OPERATIVA 
F) LOS EFECTOS DEL USO DE MATERIALES. 
G)OTROS. 

3.2.¿C\JAl'ITO TIEMPO EMI'LEA USIBD PARA ATirnDER ACTIVIDADES DE 
' EDUCACION INICIAL CON PADRES DE FAMILIA MENSUALMENTE 
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---

3.3.¿CUAL ES EL PROCEDIMIENTO QUE USTED UTILIZA PARA EVALUAR LOS 
RESULTADOS DE SUS ,11.CTIYIDADES PLANEADA.s'I -------

3.4.¿C\JANT AS EVALUACIONES REALIZA USTED EN UN PERIODO DE UN AÑO 
ESCOLAR? 
CON LOS NfÑOS: CON LOS PADRES ______ _ 

3.5.¡,EN QUE MOMENTOS HACE USTED ESTAS 
1 EVALUACIONES? _______________ _ 

3.6.¡,EXJSTE UNA EVALUACIÓN DE LA ACTIYID,11J) QUE REALIZA,l\! LAS 
1 EDUCADORAS QUE PARTICIPAN EN LA EDUCACIÓN INICIAL? 
1 NO _______ SI~-------
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3.7.¿CUALES HAN SIDO LAS PRINCIPALES DIFICULTADES QUE LE Ilv!PIDEN 
EVALUAR SUS ACTIVIDADES? ____________ _ 

3.8.¿HA RECIBIDO USTED ALGUNA CAPACITACIÓN SOBRE EL MAi\i'EJ O DE 
B:lT A EflTitA.TEOIA METODOLOGÍA? 
NO ________ SI. ______ _ 
DEQUE 
TIPO? ____________________ _ 

' ' 3.9.¡,REQUIERE USTED ALGUN TIPO DE CAPACITACION EN ESTE ASPECTO? 

NO ___ SI ___ ESPECIF!Qll~ __________ _ 

4.- SUPERVISIÓN.-

· ' 1 · DT!"mn 'TC•'ff.'o AL""'N TIPO º"' ºUJI"'m ""' ,;., "N'" 'T'nn 'AD" 1 't, ,-[.illi'vIDn ll0 !.C \JU! .,. .Lit) -"ü1\ V 101\..Jf'i B-1 lVlfl.l.Cl\.1 n 

EDUCACIÓN INICIAL? NO___ SI __ _ 
D!GAENQUE 
GONS!STI•:. ______________________ _ 



4.2.¿CON QUE FRECUENCIA SE DA LA 
SUPERVISION? 
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-----------------

4.3.¿QUIENES PARTICIPAN EN EL PROCESO DE 
SUPERVISIÓN? -----------------

4.4.¿CUALES SON LOS RESULTADOS QUE HA OBTENIDO DE LA SlJPERVISIÓN 
RECIBIDA:/ ------------------

' ' ' 4.5¡,HARECIBIDO USTED ALGUN TIPO DE CAP ACIT ACION EN SlJPERVISION 
' ' 

DEEDUCACIONINICIAL? SI NO ----
DIGAENQlJE 
CONSISTE -------------------

4.6.¿REQUIERE USTED onto Til'O DE CAPACITACIÓN EN ESTA ÁREA? 

SI NO ------ ------
DIGADEQlJE 
TJPO --------------------


