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Introducción. 

Los primeros años de vida de los seres humanos son fundamentales para conocer 

el mundo que nos rodea, de pequeños exploramos nuestro entorno y aprendemos 

el lenguaje y asumimos formas de socializar mediante el modelo de 

comportamiento que nos brindan nuestros padres y maestros, tanto en el hogar 

como en la escuela. En nuestra realidad, las conductas transmitidas varían de 

acuerdo al sexo, siguiendo el rol de género que les fue enseñado, niñas y niños 

aprenden diferentes formas de actuar ante las mismas circunstancias. 

El género, como una construcción social, determina comportamientos particulares, 

genera diferentes oportunidades y expectativas de los adultos para cada sexo, 

estas acciones tienden a dificultar la convivencia diaria de los niños; al ser una 

construcción social implica que, estas prácticas estén presenten en los diferentes 

ámbitos de desarrollo, por supuesto, el educativo no es la excepción. 

Este trabajo busca visibilizar las prácticas educativas y los modos de convivencia 

diaria mediante los que se transmite a los niños el rol de género que han de 

cumplir,  se aportan conceptos fundamentales para establecer la profunda relación 

que existe entre el género y la convivencia tanto familiar como escolar. 

La escuela, como reflejo de la sociedad ha sido testigo y cuna de las relaciones de 

poder y autoridad que algunos niños ejercen sobre otros, las burlas, 

sobrenombres, señalamientos, incluso el ignorarse entre ellos a manera de juego, 

los ha orillado a incluir y adoptar estas formas de comportamiento naturalmente, 

sin identificar la brecha que sus acciones provocan en las relaciones personales, 

por lo que se presenta a la escuela como un espacio privilegiado para promover el 

cambio de estas acciones. 

Por muchos años, a las docentes se les ha pedido brindar amor, cariño y 

comprensión a los niños, en la actualidad, las demandas son otras, con el objetivo 

de formar ciudadanos críticos y preparados para las exigencias que la vida futura 
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implica.  En la actualidad, las maestras tienen la responsabilidad de contar con un 

bagaje cultural que proporcione las bases necesarias para promover el desarrollo 

integral del niño, dar amor ya no es suficiente, se requiere promover valores, 

actitudes, conocimientos, trabajo colectivo, despertar en el niño el deseo por 

aprender, conocer y descubrir su entorno mediante el conocimiento de diferentes 

corrientes pedagógicas que le brinden los fundamentos para su correcta 

aplicación.   

Por ello, se realizó una reflexión sobre mi práctica docente en la que, si bien no se 

fomenta la desigualdad, si se permiten algunos comportamientos que obstaculizan 

la convivencia de los niños. 

El trabajo de investigación incluye cuatro diferentes capítulos en los que se 

plantea la ausencia de una perspectiva de género que permita una mejor 

convivencia; el desarrollo social y cognitivo del niño; la propuesta de intervención 

educativa; y se presentan los resultados obtenidos en la intervención docente. 

En el Capítulo 1, se abordan las acciones que niños, padres y personal educativo 

llevan a cabo en las actividades que  diariamente se desarrollan al interior del 

CENDI, la relación familiar que se da el interior de la escuela y que influye en el 

comportamiento de los niños, se detalla la interacción entre niños y niñas durante 

el juego y las situaciones didácticas, la convivencia dentro y fuera del salón de 

clases. El mensaje que se envía a los niños mediante un breve análisis de la 

estructura del CENDI y las labores que se asignan a cada persona en función de 

su sexo. 

En el Capítulo 2, se exponen los diferentes aspectos del desarrollo infantil 

relacionados con el ámbito social, psicológico y pedagógico. En el primero de ellos 

se presenta el proceso de socialización desde el nacimiento hasta los seis años de 

vida. Se hace énfasis en la adquisición del lenguaje y en la importancia que éste 

tiene dentro del desarrollo de la autonomía del niño.  
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En el ámbito psicológico se brindan conceptos fundamentales que permiten 

entender  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  la  manera  en  la que  él niño  

asimila e interioriza los modelos de comportamiento. 

El tercer ámbito hace referencia al desenvolvimiento del niño en la escuela,  

señala el papel de la maestra, la importancia del currículum oficial y oculto, 

finalmente plantea tres diferentes concepciones pedagógicas en las que se 

fundamenta la intervención educativa, la pedagogía crítica, la constructivista y de 

la convivencia. 

El Capítulo 3, muestra que la incorporación de una convivencia enfocada hacia la 

perspectiva de género es una urgencia que hay que atender mediante el breve 

análisis realizado, en primer lugar, al compromiso que el Estado plantea en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la promoción del trato 

igualitario entre hombres y mujeres, posteriormente la igualdad de oportunidades a 

ambos sexos que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo, y las diferentes 

garantías educativas en la Ley General de Educación, el Acuerdo número 592 por 

el que se establece la Articulación de la Educación Básica y se exponen las 

similitudes y diferencias entre el Programa de Educación Preescolar 2004 y el 

Programa de Estudios. Guía para la Educadora 2011.  

Se considera el contenido de estos documentos para la elaboración de la 

propuesta didáctica, a través de la que se promueva la convivencia, el respeto, la 

solidaridad, el gusto por el trabajo colaborativo y la valorización de la diversidad.  

En el Capítulo 4, se muestran los resultados obtenidos de la intervención 

educativa y el impacto que tuvo en los niños la aplicación de las diferentes 

situaciones didácticas.  Finalmente, este trabajo es un compromiso personal para 

modificar mi práctica docente, no sólo durante el proceso de investigación que 

implica este documento, sino un compromiso permanente en la búsqueda y 

promoción para lograr, cada día, una mejor convivencia, en la que los niños 

cuenten con las competencias necesarias para desenvolverse. 



7 
 

CAPÍTULO 1. Acercamiento y colaboración entre niños, padres y maestras 

del CENDI “Rosario Castellanos”. 

1.1  La escuela. Un ambiente propicio para la interacción social de los niños. 

El Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) “Rosario Castellanos” depende de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores (S.R.E.), y es el lugar en el que he 

desempeñado mi labor docente desde hace diez años, se encuentra ubicado en la 

esquina que forman el Eje Central Lázaro Cárdenas y la Av. Ricardo Flores 

Magón. Debido a la gran afluencia vehicular y la longitud de su recorrido, se 

considera al Eje central, una de las vías más importantes de la Ciudad de México. 

Frente al CENDI se encuentra el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, 

perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México y está ubicado 

dentro de la colonia Guerrero que se considerada una zona conflictiva por su 

cercanía con lugares como Garibaldi, Lagunilla y el Barrio de Tepito, motivo por el 

que no se permiten las salidas de los niños del CENDI hacia los establecimientos 

cercanos o visitas al Jardín de Santiago, que también se encuentra muy cerca. 

Al igual que la colonia, el CENDI cuenta con todos los servicios necesarios para 

asegurar el bienestar físico de los niños, tales como: agua potable, drenaje, 

alumbrado público, energía eléctrica, servicio de gas y recolección de desechos. 

El CENDI ofrece servicio únicamente a los hijos de las trabajadoras de la SRE y 

de los padres que demuestren tener la custodia de ellos, -en la actualidad no 

tenemos ningún caso así-  por lo que los niños provienen de diferentes contextos y 

ninguno reside en las cercanías del inmueble. 

Cada día diversas situaciones tienen lugar en la convivencia del CENDI, sin que 

alguna persona se detenga a analizar el efecto que estas acciones pueden tener 

en el desarrollo de los niños, ni en el ejemplo tan significativo que es para ellos.  

Algunas conductas y actitudes forman parte de las costumbres de varios alumnos 

y/o agentes educativos, otras son actos de profunda convicción y las más, son 



8 
 

aquellas que emergen de la espontaneidad de cada persona y se llevan a la 

práctica de manera natural, por lo que no representen un motivo de preocupación 

o reflexión para ellas ya que son hábitos adquiridos en sus hogares y ante sus 

ojos son comportamientos frecuentes en las relaciones diarias. 

Al identificar y observar estas conductas con detenimiento y una baja perspectiva 

de género cobran mayor importancia, y ya no es posible ignorarlas. Me refiero a 

aquellos actos en que se tolera una convivencia difícil entre los niños, así como la 

promoción de un trato diferente en los niños al asignar tareas específicas a cada 

sexo, crear diferentes expectativas sobre cada uno de ellos, prohibir y fomentar 

conductas en función del sexo al que pertenecen, ya que estas acciones 

obstaculizan la sana convivencia y sólo refuerzan la desigualdad entre los niños. 

Es importante resaltar que las actitudes que han dificultado la convivencia y la 

igualdad entre los niños deben verse desde varios puntos para lograr identificar su 

verdadera influencia y percibir los momentos en que se llevan a cabo con mayor 

facilidad; al tener presente que el cuidado de la familia y en general de otras 

personas ha sido asignado a mujeres, una de estas situaciones es la estructura en 

la que está organizado el personal del CENDI con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de los niños inscritos 

El número total es de cincuenta y cuatro personas de las cuales una mínima 

cantidad son varones, se limita sólo a seis hombres, y ninguno de ellos permanece 

una jornada completa con los niños ni al frente de las actividades como único 

responsable, a esta cantidad corresponde el 11% del total, y el 89% restante lo 

tienen las cuarenta y ocho personas que pertenecen al sexo femenino. 

Es común ver cifras parecidas en la plantilla del personal en el nivel preescolar y  

pensar que así debe de ser, en realidad es imprescindible profundizar en esta 

situación y saber que se trata de un reflejo más de la forma en la que a la mujer se 

le han  asignado oficios y/o profesiones que representan una extensión de los 

cuidados y tareas que realiza en el hogar, en este caso es el cuidado y atención 
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de los niños, caso contrario es el de los hombres, ya que a ellos les ha sido 

negada esta tarea. 

Hemos visto las cifras que se refieren a los agentes educativos, ahora 

observaremos las relativas a los niños inscritos, actualmente la cantidad asciende 

a ciento dieciocho niños, de los cuales sesenta y tres son niños y cincuenta y 

cinco son niñas, respectivamente les corresponde el 54% y el 47% a cada sexo. 

Estas cantidades reflejan un mayor equilibrio en el acceso a la educación, porque 

la diferencia es de sólo ocho y es poco significativa ya que puede variar 

constantemente, no obstante es pertinente analizar las conductas que se 

presentan diariamente en todas las actividades y espacios del centro escolar. 
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1.1.1  Más allá de la entrada y salida de los niños del CENDI.  

Diariamente las actividades del CENDI comienzan con el filtro de entrada de los 

niños, en donde una maestra de cada grupo espera a los niños en una hilera, con 

un semblante agradable para los niños y sus padres y para brindar mayor 

seguridad a los pequeños. Al ser vista desde afuera, en la fila de maestras 

resaltan los jumper´s que cubren sus cuerpos y que solo dejan mostrar su rostro, 

cuello y manos, el resto queda cubierto por la ropa que por años se ha 

considerado adecuada para ser maestra de preescolar.    

 La  mayoría de los niños llega al CENDI en compañía de sus mamás,  ellas se 

trasladan con sus hijos desde sus domicilios para llevarlos al CENDI sin la 

compañía de sus parejas, esta situación se puede dar por diversas razones, en  

algunos casos sus maridos las acompañan hasta el CENDI pero permanecen 

esperándolas fuera de las instalaciones sin salir de sus automóviles, en otros 

casos los papás se acercan solamente a la puerta sin entrar, con frecuencia se 

quedan hablando con el policía, mientras esperan a que su hijo entre, de esta 

forma la mamá es quien lleva al niño hasta el filtro de entrada, cuando ellos 

atraviesan la puerta voltean hacia la entrada en busca de sus padres para 

despedirse de ellos con un movimiento de su mano, ellos responden de la misma 

manera y esbozando una pequeña sonrisa. 

También hay días en que algunos padres llevan solos a sus hijos, pero se 

presentan diferentes situaciones que no tienen lugar cuando son llevados por sus 

madres, al menos no en la misma cantidad, ya que es más frecuente que esto le 

suceda a los padres, y es que al solicitarles los materiales que los niños deben 

llevar diariamente o de manera especial, como su gafete, libro, juguete o incluso 

su mochila, es común que respondan con frases como que su esposa no les avisó 

y/o ellos no sabían nada, en esos casos les explicamos que para llevar a cabo las 

actividades que se tenían planeadas es necesario que trate de conseguir el 
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material y regrese a entregarlo lo más rápido posible para que su hijo pueda 

participar y no se sienta excluido.  

En la mayoría de los casos preguntan a las maestras sobre algún lugar en el que 

puedan comprar el material solicitado porque ellos no conocen los comercios 

cercanos o no tienen tiempo de ir a buscarlos, en estos casos la justificación que 

dan es que tienen que llegar a su trabajo y aseguran que no hay  problema en que 

su hijo se quede sin trabajar, jugar o leer durante ese día. Los menos, hacen lo 

posible por cumplir con el material, excepto en el caso de que se trate de la 

mochila. 

Dado que no es posible mantener a un niño sin participar en las actividades las 

maestras son las responsables de resolver esta situación en el salón y son ellas 

quienes proporcionan al niño el material necesario.  

Así como en ocasiones se solicita determinado material, diariamente para que los 

niños puedan entrar al CENDI es necesario que lleguen bañados, peinados y 

portando el uniforme completo, al respecto, se cuestionó a los menores acerca de 

quién los alista para ir a la escuela, y doce de los catorce respondieron que es su 

mamá quien los despierta, baña, viste, peina, y lleva a la escuela, en el caso de un 

niño y dos niñas comentan que su papá es quien los arregla para asistir al CENDI, 

situación ante la que varios compañeros manifestaron no estar de acuerdo  porque 

en su realidad más cercana los papás no saben peinar ni vestir como las mamás. 

Esto es respecto a los niños de preescolar, pero qué hay de los más pequeños, 

ellos tienen necesidades diferentes, ellos no requieren uniforme y no 

necesariamente tienen que entrar peinados, ellos requieren tener el pañal seco y 

no tener rozaduras causadas por el mismo para ingresar a su salón. Con más 

frecuencia a estos niños los llevan papá y mamá juntos, en la mayoría de los 

casos, la mamá es quien carga al menor y el papá se hace cargo de la bolsa de su 

pareja y la pañalera del niño. 
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Ya que es requisito que los niños entren sin rozaduras y con el pañal seco, las 

mamás deben desnudar al pequeño de la cintura hacía abajo con la finalidad de 

mostrarlo a la maestra, en algunos casos sus papás  acercan  la pañalera o lo que 

requiera de ella, como pomada u otra muda de ropa,  sin participar en el cambio 

del mismo, en otros casos pueden ser más distantes y sólo se limitan a observar y 

esperar a que su pareja termine, el cambio de pañal es una acción que en su 

mayoría es llevada a cabo por las mamás. Al terminar cargan al menor y lo 

acercan a su papá para que se despidan de ellos con un beso, en ocasiones los 

padres les dan una pequeña nalgada, como a manera de cariño, los niños  

responden con una sonrisa. 

Es importante resaltar que en la actualidad sólo un papá lleva con frecuencia a su 

bebé al CENDI, sin la compañía de su esposa pero con bastante naturalidad, sin 

embargo al revisar su pañal se muestra un tanto temeroso al realizar el cambio de 

pañal ya que es común que empiece a transpirar y respirar agitadamente, como 

consecuencia tarda mucho tiempo para hacerlo, y en varias ocasiones ha pedido 

el apoyo de la maestra que recibe a la niña, aun así él permanece atento 

acercando lo que se requiera; en algunas ocasiones logra hacerlo sin pedir ayuda. 

Puede ser que el nerviosismo y temor provoquen que se concentre tanto en 

hacerlo bien, que se olvida de hablar e intercambiar miradas con su hija o porque 

todavía es pequeña y teme lastimarla, y por su corta edad (8 meses) y ser su 

primogénita tal vez aún no adquiere la suficiente habilidad para hacerlo con más 

confianza y seguridad, y por eso solo se limita a realizar el cambio. 

En el caso específico del grupo preescolar 3°”B”, de los catorce niños, solamente 

a una niña su papá la lleva diariamente al CENDI, y a dos o en ocasiones tres 

compañeros los llevan ambos padres, al resto los lleva solo su mamá.  

Estas situaciones corresponden al filtro de entrada pero las acciones que se  

tienen lugar en el filtro de salida no varían mucho a las que ya se han mencionado 

ya que también son las mamás quienes van por la mayoría de los niños al CENDI, 
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ellas anotan las tareas que deben llevar al día siguiente y las que reciben los 

comentarios de la alimentación, desempeño y conducta de sus hijos diariamente, 

en general con ellas existe una relación más cercana y fluida. 

Los papás de dos niñas del grupo de preescolar 3°”B” han sido los únicos que 

diariamente van por sus hijas desde que ellas estaban en el grupo de Lactantes 

“A”, una de ellas es a la que cada día llevan ambos padres al CENDI  y es su papá 

el responsable de ir por ella. 

En el caso de la niña a quien su papá la lleva diariamente al CENDI también es 

quien recoge a sus hijos cada día, él se acerca a las maestras con naturalidad y 

mayor confianza que el resto porque desde que sus hijos estaban pequeños era él 

quien los llevaba y la situación no ha cambiado ya que pueden pasar semanas 

enteras sin que su esposa los acompañe, ella puede faltar pero su esposo no. 

Cabe mencionar que es frecuente que diariamente algunos papás también asistan 

por sus hijos, la cantidad no es muy alta y puede variar entre tres y poco más de 

diez señores,  las mamás deben avisar que ellas no irán y en su lugar lo hará su 

esposo o algún otro familiar, como abuelas o tías. Cuando los papás van por  sus 

hijos, es fácil notar el gusto que les da a los niños ver a sus padres y desde que 

los identifican por el pasillo cerca de la puerta corren a saludarlos con un fuerte 

abrazo.   

Es común que tres de los diez padres vayan por sus hijos a la hora de la salida del 

CENDI sin necesidad de dar aviso al área de Trabajo Social ya que desde que sus 

hijas ingresaron al CENDI, así lo han venido haciendo y lo que tienen en común 

los tres señores es que su trabajo les permite no estar sujetos a un horario 

establecido y tienen la facilidad de ir por sus hijos.  Aun así, al tener en cuenta que 

en el CENDI se encuentran inscritos 118 niños y aproximadamente solo a diez de 

ellos es común que sus padres vayan a la salida a recogerlos, es fácil notar que, 

ya sea por decisión propia, de su pareja o por el horario del trabajo de ellos, pero 

la responsabilidad de llevar y traer a los hijos del CENDI es de las madres.  
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1.1.2  Mamá o papá, ¿quién va a las reuniones escolares? 

Esta responsabilidad va más allá de la entrada y salida de los niños, pues la 

situación se amplía a entrevistas, juntas, reportes y firmas de boleta que se llevan 

a cabo a lo largo del ciclo escolar.  

Con la finalidad de conocer la relación de los alumnos con sus padres, cada 

principio de año se realiza un cuestionario a los padres de familia, que consta de 

cuarenta reactivos aproximadamente, por lo cual, la fecha se les entrega con 

quince días de anticipación con la finalidad de que ambos padres asistan, el 

objetivo de la entrevista es conocer el tipo de comunicación que tiene cada uno de 

ellos con sus hijos, así como el tiempo que le dedican, lo que nos permite detectar 

fortalezas y debilidades para crear oportunidades de aprendizaje y acercamiento 

entre padres e hijos, así como aprovechar el oficio o profesión de cada uno de 

ellos para la realización de alguna actividad. (Véase Anexo 1) 

A pesar de esta petición solamente asistieron el 50% de las parejas, de los siete 

restantes asistieron sólo las madres. La entrevista cuenta con treinta preguntas 

aproximadamente, a las siete parejas que asistieron juntos, se les formularon las 

preguntas a ambos esperando que alguno de los dos respondiera, resulta 

interesante que de los siete padres únicamente tres tomaron la iniciativa y 

respondieron sin esperar a que la pregunta se dirigiera especialmente a ellos, es 

curioso que son los mismos tres señores que diariamente llevan y van por sus 

hijos al CENDI. 

Los cuatro padres restantes respondieron una vez que la pregunta fue dirigida 

especialmente a ellos, a lo largo de la entrevista se mostraron tímidos, inseguros y 

con prisa de terminar, se pudo notar que se les dificulta estructurar sus frases por 

lo que responden muy pocas palabras a cada pregunta, puede ser porque no 

tienen contacto constante con las maestras y tal vez no se sienten cómodos. 
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Respecto a las siete madres que asistieron solas a la entrevista, muestran 

seguridad y confianza al responder a todas las preguntas, incluso se sienten con 

la libertad de realizar algunas sugerencias y comentarios extras al cuestionario, 

acerca del desempeño de sus hijos en el salón y de la forma en la que los pueden 

reforzar y apoyar a sus hijos en casa.  

De la misma forma cada ciclo escolar, las maestras de grupo tienen la 

responsabilidad de presentar a los padres de familia el Programa Anual de 

Actividades que se llevaran a cabo a lo largo del año, así como los objetivos a 

seguir y la metodología del trabajo pedagógico que se llevará a cabo con los 

niños, es importante mencionar que durante el ciclo escolar sólo se tiene una 

reunión con estas características y comúnmente se realiza a lo largo del primer 

mes de clases. 

Con la finalidad de que asistan todos los padres, también se les avisa con quince 

días de anticipación la fecha de la junta para que puedan pedir permiso en sus 

trabajos y asistan en tiempo y forma, las juntas se llevan a cabo a partir de las 

8:00 a.m. y pueden durar un máximo de dos horas. 

A pesar de los avisos que se les da a los padres mediante letreros y 

personalmente, el promedio de padres por grupo que asisten a las juntas es de 

uno a cinco máximo, y los padres que asisten lo hacen en calidad de 

acompañante de sus esposas y no como único responsable de hacerlo, caso 

opuesto es el de las madres, quienes asisten a la junta en su totalidad. 

En referencia al grupo de preescolar 3°”B”, de los catorce menores en lista asisten 

la misma cantidad de madres y solamente cuatro padres a la junta inicial del 

grupo, uno de ellos permanece callado y se limita a escuchar, los tres restantes 

formulan las preguntas que llegan a tener, nuevamente se trata de los tres padres 

que asistieron a la entrevista. 
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Por su parte, las madres hablan con mayor confianza y libertad ya sea para 

realizar alguna pregunta o para proponer alguna idea que les parezca útil, como el 

horario para asistir al taller de cocinita  que se imparte cada dos o tres semanas 

según la disponibilidad de las madres. Más adelante me referiré en especial a 

dicho taller. 

Misma situación es la que se vive cada vez que al grupo de preescolar 3°”B” le 

corresponde la realización de Honores a la Bandera, esto es una vez al mes, y en 

cada una de ellas todos los niños desarrollan un papel muy importante, puede ser 

el presentador, parte de la escolta, decir el Juramento a la Bandera o mencionar 

alguna efeméride de la semana por lo que se invita a los padres a asistir.  

De igual forma, la pedagoga del CENDI asigna la realización de una Ceremonia 

Cívica a cada grupo de preescolar, este año el grupo de preescolar 3°”B” ha 

realizado la representación de la Conmemoración de La Independencia de México, 

con la finalidad de enterar a la comunidad educativa y a los padres de familia, se 

les realiza una invitación por escrito que en la mayoría de los casos son 

entregadas a las madres y son ellas quienes asisten en su totalidad  y no más de 

cinco padres en estas ocasiones. 

Tanto a Honores a la Bandera y como a las Ceremonias Cívicas asisten sólo los 

niños de los grupos de preescolares, y los padres que deseen y puedan hacerlo, 

en estas actividades también es frecuente ver a todas las madres y una mínima 

cantidad de padres. Ya sea por costumbre familiar, o influencia social, para la 

escenificación de estas fechas conmemorativas el papel de los personajes se 

pone a la elección de los niños, y a lo largo de diez años se ha visto que los niños 

eligen solamente personajes masculinos y las niñas personajes femeninos.  

Igualmente, cada grupo debe presentar una obra teatral al año al resto del CENDI, 

en el caso de preescolar 3°”B”, los niños son los únicos responsables de elegir el 

tema, personaje y vestuario que portaran, a los padres se les sugiere que ellos 

mismos lo confeccionen y eviten comprarlo, tanto para la realización de la 
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Ceremonia Cívica y la obra teatral, los niños comentan que su vestuario lo hizo o 

compro su mamá, de su papá no comentan ningún tipo de participación. 

Es curioso que a la presentación de la obra de teatro sí asisten todos los padres y 

madres de los menores, en algunos casos incluso asisten abuelos, tíos y primos, 

por alguna razón este es un evento de su total interés al que no faltan a menos 

que se trate de cuestiones de fuerza mayor. 

Durante el ciclo escolar, se entregan tres evaluaciones del desarrollo de los niños 

a las madres y padres, el promedio de padres que asisten a recoger la evaluación 

de sus hijos es muy bajo y nuevamente los padres que lo hacen solamente asisten 

acompañando a su esposa, las evaluaciones cuentan con espacio para que 

ambos padres firmen de enterados, aunque en la mayoría de los casos las únicas 

que firman son las madres aunque sus esposos las acompañen. Del grupo sólo 

son tres los padres que van con sus esposas a recibir la evaluación de su hijo. 

Cuando asisten ambos padres se les ofrece la boleta para que la tomen y quien la 

recibe es la mamá, ella es la que le pide a su esposo que se acerque y leen juntos 

o primero la lee ella y después se la pasa a su esposo, con frecuencia las señoras 

preguntan con mayor detalle cómo está el desarrollo de su hijo y de qué manera 

pueden fortalecer su aprendizaje, o comentan alguna situación que les parece 

importante, en general la relación madres-maestras es buena y sobre todo 

constante, caso contrario con los padres, al asistir con poca frecuencia les cuesta 

más trabajo acercarse a las maestras.  

Las situaciones y comportamientos que los padres y madres de familia que se 

presentan durante los filtros de entrada y salida del CENDI, así como la asistencia 

de los padres de familia a las juntas informativas y eventos conmemorativos, nos 

permiten tener una visión más amplia del contexto educativo en el que se 

desenvuelven los niños. 
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1.1.3  El personal del CENDI y sus comportamientos. 

Los agentes educativos por su parte, también manifiestan conductas que dificultan 

la sana convivencia y favorecen la desigualdad de género en los niños y en la 

mayoría de las ocasiones no toman en cuenta el impacto que puedan tener. A 

continuación mencionaré los actos más frecuentes que se presentan. 

Resulta imprescindible mencionar la división del trabajo que se da en las 

actividades diarias del CENDI a fin de resaltar la necesidad de reestructurar y 

fortalecer la convivencia entre el personal y así incorporar una perspectiva de 

género en las relaciones que se presentan día con día. 

Con frecuencia solemos escuchar, que se logra educar más con el ejemplo que 

con las palabras, para determinar qué valores, costumbres y hábitos se transmiten 

en la convivencia diaria con los niños es necesario mencionar el tipo de 

actividades que llevan a cabo los hombres que laboran dentro del CENDI, conocer 

el espacio y las ocupaciones que tienen. 

El primer hombre al que se mencionará es el Dr. Camarena, aunque los niños lo 

ven diariamente el tiempo es aproximadamente de cinco minutos cuando él realiza 

su recorrido durante las mañanas, ya que una de sus responsabilidades es visitar 

cada uno de los salones para verificar el estado de los niños y del grupo en 

general. 

 Durante su estancia en el grupo de preescolar 3°”B”, intercambia saludos con los 

niños sólo de manera colectiva acercándose en ocasiones a algún menor en 

particular cuando sabe que sufre alguna enfermedad, en ocasiones  los niños lo 

invitan a cantar con ellos una canción  de  bienvenida y es común que  el  Doctor 

acceda sin problemas, no obstante por la naturaleza de su trabajo no puede ser un 

tiempo mayor a diez minutos porque él debe continuar su recorrido por todos los 

grupos. 
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En pocas ocasiones y a petición de la maestra titular del grupo, el Doctor puede 

brindar pláticas breves a los menores acerca de alguna enfermedad o virus de los 

que los niños tengan dudas o deseen saber más, por ejemplo, en época de frío ha 

brindado pláticas de quince a veinte minutos a cada grupo sobre enfermedades 

respiratorias y el virus de la influenza AH1N1, pero son casos excepcionales. 

El resto del día el Doctor permanece en el Consultorio Médico esperando brindar 

consulta a algún menor, pero lejos de la vista de todos ellos y pueden pasar varios 

días sí él no tiene tiempo de realizar su recorrido y de ser así pocos niños 

preguntan por él o manifiestan deseos de verlo. 

El CENDI cuenta con autoservicio de comedor, y el encargado de organizar las 

mesas para el desayuno y la comida de los niños, es Alberto Ortega. Al entrar al 

comedor los niños toman sus alimentos de la barra -sopa fría, guisado y postre-,  

en sus charolas y se dirigen a la mesa,  Alberto sólo les pone los vasos, cubiertos 

y servilletas para que cuando ellos lleguen la mesa esté lista. Durante el desayuno 

y la comida Alberto permanece en el comedor pero lejos de los niños, durante la 

comida se acerca solamente a servirles la sopa caliente para evitar accidentes y 

ofreciéndoles más cuando terminan su porción. 

A media mañana se destinan diez minutos para que los niños tomen un vaso con 

agua para mantener su cuerpo hidratado, Alberto es el responsable de llevar los 

vasos y la jarra a cada uno de los salones, en ese momento él procura preguntarle 

a algún niño que esté cerca de la puerta el número de niños que asistieron para 

dejar el mismo número de vasos entregándoselos a uno o varios niños, 

inmediatamente más niños se acercan y el reparte los vasos a dos o tres niños y 

entra a dejar la jarra con agua. Con frecuencia los niños realizan actividades fuera 

del salón y no están presentes cuando Alberto lleva los vasos. 

Cabe mencionar que Alberto realiza sus actividades con una excelente actitud en 

todo momento y se muestra atento e interesado en lo que los niños le solicitan, a 
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pesar de esto no tiene mayor interacción con los menores y el tiempo que está 

presente con ellos es muy corto. 

Por su parte, el área de mantenimiento del CENDI se encuentra a cargo de dos 

hombres más, Héctor y Gabriel, ambos tienen la tarea de reparar los desperfectos 

que se presenten en las instalaciones del inmueble, así como mantener en 

funcionamiento los aparatos electrónicos que se usan diariamente.  

Por las características propias de su labor y por los riesgos que representan las 

herramientas que ellos usan, no tienen permitido  llevar a cabo las reparaciones 

dentro del salón mientras los niños se encuentren en el mismo, por lo que deben 

esperar a que tengan alguna otra actividad fuera del salón o realizar dichas 

reparaciones cuando los niños se retiran del CENDI, o bien llevar a su área el 

aparato que se descomponga y repararla lejos de los menores. 

Por lo anterior, la relación que los niños pueden tener con las personas 

encargadas del área de mantenimiento es prácticamente nula, a pesar de ello los 

niños los identifican muy bien, pues ellos procuran pasar todos los días a 

saludarlos al salón, de tal forma que los niños reconocen sus funciones y saben la 

importancia de las mismas, cuando arreglan algo del salón se muestran 

agradecidos y contentos porque las cosas funcionan nuevamente. 

Cuando los niños llegan a coincidir con Gabriel en los pasillos, lo saludan con 

gusto, y él responde de manera cordial, por su parte, Héctor es un hombre mayor 

y es más serio no sólo con los niños, sino con el resto del personal y cuando 

coincide con ellos y lo saludan con respeto, él solo les sonríe sin prestarles mayor 

atención.  

Por su parte, Gabriel, Maestro de cantos y juegos sólo asiste al CENDI tres días a 

la semana y en un horario reducido, él llega dos horas después de la hora de 

entrada de los niños y se retira dos horas antes, asiste exclusivamente durante el 

horario de sus clases y a cada grupo de preescolar le imparte en promedio dos 
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clases de treinta minutos a la semana. La relación que los niños tienen con el 

Maestro es mucho más amplia y de mayor calidad que la que pueden tener con el 

resto de los varones que laboran en el CENDI. 

Los niños esperan con gusto la clase de cantos y juegos porque desde que entran 

al salón destinado para esta actividad el Maestro los recibe con una canción de 

saludo y en el trascurso de la misma ejecuta dinámicas atractivas en las que 

desarrolla la imaginación de ellos y la hace ver más atractiva para los niños. 

Aunque el Maestro toca el piano para acompañar las canciones, esto no limita su 

movilidad y acercamiento con los niños, ya que a cada uno le habla por su nombre 

y logra con facilidad apropiarse de la sala, de la atención y disposición de cada 

uno de los niños que responden con entusiasmo a las rutinas y actividades que el 

Maestro les sugiere, él fomenta una convivencia sana entre los niños al fomentar 

el respeto y la tolerancia en todo momento mediante sus juegos. 

Durante esta clase se le brinda las mismas oportunidades de participación a cada 

uno de los niños del grupo, en ella todos realizan los mismos ejercicios, por 

ejemplo, maromas, salto de obstáculos, rodar, girar, correr, brincar, etc. y las 

representaciones las pueden llevar a cabo ambos sexos, por ejemplo, las niñas 

pueden hacer las veces de tiburón, rey, mago, o cualquier personaje masculino y 

los niños de bruja, hada, flor, entre otras sin hacer distinciones de su sexo. 

 A algunos menores se les dificulta un poco tomar un rol, que por su sexo 

consideran no le corresponde y aunque al principio se muestran renuentes ante la 

petición finalmente lo hacen rápidamente para acabar cuanto antes. A los que más 

les incomoda es a los niños, las niñas lo hacen pero la idea no les encanta.  

Sin embargo, el tiempo de esta clase es muy poco porque es de una hora por 

semana y en la interacción directa con el Maestro, los niños muestran confianza al 

acercarse a él libremente, lo abrazan con gusto y al despedirse las niñas buscan 

hacerlo con un beso mientras que a los niños les basta con chocar sus manos. 
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Punto importante es el de la clase de Educación Física impartida por la Maestra 

Ángeles, dos días a la semana con una duración de treinta minutos cada uno, en 

esta clase también se presentan diversas situaciones que obstaculizan la 

convivencia de los niños, para comenzar se realiza el calentamiento de los 

músculos y al término el enfriamiento de los mismos para evitar lesiones en los 

niños y este es  el único momento en que el grupo trabaja junto. 

Las dinámicas se basan en separar a las niñas de los niños y realizar 

competencias de niños contra niñas y viceversa, la maestra motiva a los niños 

diciéndoles que deben ganar porque son los más “fuertes” y a las niñas porque 

son más “bonitas”, sin que esto en realidad tenga una relación con su desempeño 

físico. 

Cuando los niños ejecutan sus indicaciones y realizan los ejercicios con rapidez, 

ella los “recompensa” organizando juegos como futbol, en el que nuevamente los 

equipos son formados totalmente por niños o niñas, no permite que se mezclen. 

Al finalizar su clase les obsequia una calcomanía para “premiar” su esfuerzo, claro 

que a las niñas les da estampas de princesas y a los niños de superhéroes y les 

dice que si quieren ser tan guapos y fuertes como ellos deben de hacer los 

ejercicios más rápido la siguiente clase, esta idea está presente en los niños por el 

resto del día y es común que hagan algún comentario alusivo. 

Por su parte, el policía de la entrada del CENDI, al cual los niños solamente ven a 

su llegada y salida de las instalaciones, al llegar todos los niños lo saludan con 

gusto, algunos le dan la mano y otros simplemente le sonríen. 

A pesar de que los niños tienen una interacción muy breve con él, lo identifican 

como la persona que nos cuida a todos, así como la persona que castiga si te 

portas mal y el que los regañará si no hacen caso, será por eso que todos lo 

saludan. 
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El resto del personal está conformado por cuarenta y ocho mujeres asignadas a 

las áreas de cuidado más cercanas a los niños, como maestras, cocineras, 

enfermera, secretaria y personal de limpieza, son quienes tienen la mayor 

interacción con los niños durante su estancia en el CENDI. 

Los niños son clasificados en los doce grupos, hay tres grupos de lactantes con 

tres maestras cada uno, tres grupos de maternales con dos maestras cada uno y 

seis grupos de preescolares, también con dos maestras por salón. 

Una acción más  que se ha presentado recurrentemente es el hecho de que las 

maestras tienden a dividir a los niños en dos filas para avanzar por los pasillos, el 

aspecto que toman en cuenta es el sexo, una fila de niñas y otra fila de niños, a 

las maestras no les parece buena idea que se formen juntos o que simplemente 

caminen libremente para llegar a su destino, argumentan que  es más fácil tener 

un control de los niños al ver a las niñas de un lado y niños del otro.  

Cuando llegan a su destino, por ejemplo, la biblioteca, hacen pasar primero a las 

niñas porque son unas “damas” y los niños después porque son unos “caballeros”, 

aunque más de una vez algún niño ha manifestado que no es justo que siempre 

sean ellos los últimos en entrar a todas partes. Pero de acuerdo con la mayoría de 

las maestras, primero van las damas. 

Se ha mencionado una situación que ocurre en los pasillos ante los ojos de las 

personas que pasen por ahí en ese momento; un detalle más íntimo puesto que 

ocurre dentro de cada salón es que el pase de lista –elemento fundamental del 

salón- es diseñado por las maestras de cada grupo sin tomar en cuenta la opinión 

de los menores, pues con frecuencia se realiza durante las vacaciones. 

En nueve de los doce salones, las maestras asignan el color rosa a las niñas o 

bien el rostro o el cuerpo de alguna princesa y a los niños el color azul o algún 

personaje masculino de la película de moda en el pase de lista, argumentan que 
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es para que los niños logren identificar rápidamente su pase de lista y no tengan 

mayores problemas. 

Mismo caso es el de los percheros que los niños utilizan para colocar su suéter y 

las sillas en las que se sientan, los percheros están al alcance de ellos, y para que 

los identifiquen con facilidad las maestras los decoran con las mismas imágenes y 

colores del pase de lista, respecto a las sillas también son decoradas con la 

misma imagen del perchero. 

Esta es una situación que se presenta desde los grupos de lactantes, continua en 

maternales y termina en preescolares, de tal forma que cuando los niños llegan al 

último grado del preescolar ya no se equivocan porque están acostumbrados a 

que así debe ser, sin embargo estas actitudes pueden reforzar la creencia de que 

los niños no pueden utilizar el color rosa y las niñas tienen vetado  el color azul de 

sus colores favoritos. 

Es frecuente que se trate de proteger y brindar mayor atención a las niñas que a 

los niños, por ejemplo, cuando las niñas sufren algún pequeño accidente, como la 

raspadura de un codo o una rodilla o un pequeño golpe, seis de las siete niñas de 

preescolar 3°”B”  lloran sin parar hasta que el Doctor o la Enfermera llegan al 

salón y sólo una de ellas se aguanta el llanto reprimiendo sus sentimientos y finge 

que no le dolió. 

Cuando esto pasa se tiene que informar al Servicio Médico, quienes  asisten al 

lugar del accidente y aunque ellos saben que no les pasó nada grave les ponen un 

poco de pomada para las rozaduras para que dejen de llorar y mágicamente lo 

logran, pero con el transcurso del tiempo y con sus movimientos se les cae la 

pomada y nuevamente lloran y se convierte en un círculo que se repite una y otra 

vez a lo largo del resto del día. 

Por su parte, los niños no lloran con tanta facilidad, incluso hay más de uno que 

aunque le duela el golpe se aguanta y dice que ni siquiera sintió en donde se pegó 
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y que no debe llorar porque sus papás dicen que “solo las viejas lloran”, a pesar 

de estas situaciones también se informa  al Servicio Médico lo ocurrido, pero en el 

caso de los niños no les ponen pomada para tranquilizarlos y cuando Daniel o 

José Manuel lo llegan a pedir les dicen que esa pomada es para las niñas que 

debe de esperar a que traigan la pomada que es para  los niños o bien, que “los 

niños no deben llorar”. 

Claro que se van y la pomada nunca llega, sólo es para distraerlos y que dejen de 

insistir y lo logran porque ya no la vuelven a pedir, a ellos se les olvida con mucha 

mayor facilidad. Esta es una muestra sencilla de la manera en la que el personal 

del CENDI hace diferencias en el trato que se brinda a los niños. 

Otra situación que ha llamado la atención es el hecho que para la realización de 

las actividades es necesario ir a la bodega por el material requerido, es común que 

las maestras se hagan acompañar por uno o dos niños para que sean ellos 

quienes lleven el material a su salón, sin embargo es común escuchar que cuando 

alguna niña quiere ayudar le respondan que como debe de cargar es mejor que se 

lo deje a los niños.  Cada una de estas actividades nos muestra como a pesar de 

estar en una misma escuela niñas y niños reciben mensajes diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

1.2 El aula. Espacio para generar conocimientos a través del juego. 

1.2.1  Festejos del Día de la Madre y del Padre ¿iguales o diferentes? 

La cantidad de actividades que tienen lugar al interior del aula son infinitas, y a 

pesar de ser básicamente las mismas, tienen una constante variación en la forma 

en la que se llevan a cabo. Lo interesante, es identificar el tipo de aprendizaje que 

los niños generan a partir de sencillas situaciones, como la distribución de tareas, 

el uso de determinados espacios, e incluso, la elección de un color. 

Asimismo, es fundamental subrayar que estas acciones influyen en la construcción 

de una  sana convivencia entre las niñas y los niños. Pueden ser actividades 

planeadas con un fin pedagógico, o bien, situaciones de la vida diaria, como de 

higiene y alimentación.  

Para los festejos del Día de la Madre, los niños elaboran una invitación 

decorándola con el material y los colores que ellos desean, en su mayoría varían 

los materiales, pero no los colores, ya que  de los catorce niños a doce les gusta el 

color rosa para sus mamás y así lo hacen, los dos restantes eligen colores que les 

gustan a ellos mismos sin pensar en su mamá, siendo el verde y anaranjado los 

más mencionados. 

De la misma forma cada niño puede elegir el regalo que le hará a su mamá, como 

primer paso, los niños proponen lo que les gustaría regalarle, después de verificar 

con qué material cuenta el CENDI, la lista se reduce a las opciones que se pueden 

llevar a cabo. 

Los regalos más populares han sido tortilleros, bolsas (de trapo) e imanes para el 

refrigerador, pocos eligen un portarretratos, la mayoría decorados en colores rosa 

y lila. Después de varios días de trabajo y cuando el regalo está terminado, 

también pueden elegir la envoltura  y trece de los catorce niños elige papel de los 

mismos colores porque para ellos ese es el color de las mujeres y sólo un niño se 

inclina por el anaranjado argumentando que a él le gusta mucho. 
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Para la realización de este festejo, se invita a las mamás a pasar dos horas en el 

salón con sus hijos para llevar a cabo algunas actividades junto con ellos, para lo 

cual,  la pedagoga del CENDI nos pide la lista de las actividades que se llevarán a 

cabo y nos pide dejar tiempo para comer un sándwich, partir un pastel y que los 

niños les entreguen sus regalos. Esto resta aproximadamente treinta minutos y el 

tiempo de actividades  se  ve  muy  reducido, por lo que se planean actividades 

que se lleven a cabo dentro del salón para no perder tiempo en trasladarse a otras 

áreas. 

Para que las mamás abran sus regalos se les pone música clásica de fondo y para 

finalizar la actividad los niños las invitan a bailar la canción que previamente 

eligieron para ellas. 

Las madres no son las únicas festejadas en el CENDI, también a los padres se les 

ofrece una celebración en su día, pero con algunas diferencias, para el festejo del 

Día del Padre los niños eligen también el regalo que les darán, en su mayoría 

eligen un portaplumas o portarretratos decorados con balones de futbol, 

basquetbol, futbol americano,  o del deporte y equipo que le guste más a sus 

papás. 

Decoran su invitación con diferentes tonos de color azul y su regalo es decorado 

con los colores de su equipo favorito, la envoltura también es de color azul y pocos 

niños eligen verde o anaranjado porque para ellos esos también son colores son 

de niño. 

El festejo del día del Padre es igual al de la Madre, sólo que para esta ocasión, la 

pedagoga pide que sean actividades fuera del salón y muy dinámicas, de 

preferencia competencias en el jardín o algún rally para pasar la menor parte del 

tiempo en el salón, porque ellos se pueden aburrir fácilmente. 

El área de pedagogía del CENDI, ha decidido que para los papás no es importante 

partir pastel o abrir sus regalos en compañía de sus hijos, así que a ellos 
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solamente se les reservan los diez minutos finales para que tomen un vaso con 

agua y se despidan de sus hijos. Para este festejo tampoco se solicita cantar o 

bailar alguna canción, porque eso a ellos no les gusta, dice la pedagoga. 

Alguna de las pequeñas diferencias más significativas es que por instrucciones de 

la pedagoga, todos los niños entregan sus regalos a sus papás al mismo tiempo 

con la finalidad de no perder tiempo, mientras que a las mamás se les entregan 

individualmente y con música de fondo. 

Aunque asisten todos los papás, es común que algunos de ellos lleguen tarde o 

deban de retirarse antes de tiempo, en estos casos le pedimos al Doctor 

Camarena que sea él quien siga trabajando con el niño y en caso de ser más de 

uno los que se deban retirar pedimos su ayuda a Alberto o Gabriel para que el 

niño no se sienta tan mal, aunque claro está que no es lo mismo, pero hasta el 

momento ha funcionado. 
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1.2.2  ¿Qué leen los niños del CENDI? 

Otro aspecto importante es que en el CENDI, los días jueves están destinados al 

fomento de la lectura y se le pide a cada niño que ese día lleve un libro, de 

preferencia se busca que cada jueves sea un libro diferente para brindarles mayor 

variedad, también se sugiere que sea un libro adecuado a la edad de cada uno de 

los niños, que cuente con dibujos y letras y de preferencia que no sean cuentos 

clásicos con princesas y príncipes como sus protagonistas. 

Sin embargo, los padres, especialmente de las niñas, no hacen caso a estas 

sugerencias ya que es muy común que las niñas de los tres grados que asisten al 

CENDI lleven solamente cuentos clásicos jueves tras jueves y con frecuencia 

lleven el mismo por dos o tres semanas consecutivas. 

Para llevar a cabo la lectura de los libros se destinan veinte minutos de la mañana 

para realizar la lectura de los libros, el horario es de 10:00 a 10:20 a.m., en este 

tiempo los niños pueden leer sus libros con diferentes dinámicas, los cuentos 

también los pueden leer durante el filtro de entrada y salida del CENDI. 

Algunas dinámicas para la lectura puede ser que cada uno lea su propio libro, 

aproximadamente durante diez minutos, al terminar lo pueden intercambiar con 

otro compañero y al final el niño que lo desee puede compartir al resto del grupo 

de qué trato su libro y el que le prestaron. 

También han sugerido que la maestra lea los libros de todos a lo largo del día, por 

lo que al finalizar la lectura de cada libro se les realizan un par de sencillas 

preguntas a los niños y en los libros con mayor contenido como valores, las 

preguntas se hacen en función de cómo actuarían ellos si fueran los protagonistas 

de la historia. 

Otra forma de llevar a cabo la lectura, es que los niños elijan uno o dos libros del 

área de biblioteca y ya sea que los lea la maestra o que algún niño se ofrezca a 
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leerlo -de forma no convencional- al resto del grupo y se les pide que también 

formulen un par de preguntas a sus compañeros. 

Por último, pueden visitar a otro grupo e intercambiar los libros y realizar la lectura 

de los mismos en el salón que se visite, cada una de estas actividades permiten 

brindar a los niños nuevas experiencias y opciones de una buena convivencia con 

niños de otros salones e incluso grados escolares, así como una variedad más 

amplia de libros para que conozcan otros diferentes a los suyos. 

Respecto a las niñas, se ha hecho mención de que frecuentemente llevan el 

mismo tipo de libros, así los más comunes, son precisamente los cuentos clásicos 

que se les ha pedido a sus papás que no lleven, como Blanca Nieves, Caperucita 

Roja, La Bella y La Bestia, Cenicienta y La Sirenita, pocas ocasiones las niñas 

pueden llevar algunos cuentos de Plaza Sésamo o de algunos animales, pero en 

general son de Las Princesas. 

A lo largo del ciclo escolar ha sido notable que las niñas tienen muy poca variedad 

de libros y en general llevan seis o siete libros diferentes y en su mayoría son de 

las princesas, provocando al repasarlo constantemente lo aprendan y conozcan de 

memoria, lo que les permite representarlo con facilidad, y ya ni siquiera lo lean. 

Incluso entre ellas ya conocen los libros que tienen cada una y un día antes se 

sugieren el libro que deberán llevar al día siguiente, así al llegar el jueves, durante 

el filtro de entrada y salida escenifican la historia e interpretan los momentos más 

representativos de cada uno de los cuentos. 

Muestran preferencia por el cuento de Cenicienta, en el que Valeria siempre se las 

ingenia para ser la afortunada en representar a dicha Princesita, toma su vestido 

con los dedos y al caminar lo levanta como lo hace Cenicienta y designa a otras 

niñas como sus hermanastras y a una más como su madrastra, las tres niñas que 

faltan les asigna el papel de hadas madrinas buena y pide a una de las maestras 

ser el hada mala. 
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Así, ella simula realizar tareas de limpieza en el salón, mientras canta una 

canción, las hermanastras le gritan pidiéndole que se apure o no podrá ir con ellas 

al baile, por su parte la madrastra hace lo propio y también la regaña porque se 

tarda mucho. 

Cuando llega el momento del baile, Valeria frecuentemente le pide a Carlos Jahír 

que sea el Príncipe pero él nunca accede, entonces se conforma con José Manuel 

o David Rogelio, quien baila rápidamente con ella y se regresa a jugar con los 

niños, mientras ella se desabrocha un zapato y corre por el salón dejándolo en el 

piso. 

Es cuando una de las niñas que la hace de hermanastra toma el zapato de Valeria 

y se lo mide diciéndole que es ella a quien busca el Príncipe del Reino, 

nuevamente le piden a José Manuel o David Rogelio que vaya otra vez para 

casarse con ella. Lo toma de la mano y bailan brevemente, él se retira y ellas se 

quedan felices porque se casó con el Príncipe. 

Pasa lo mismo con cada uno de los cuentos que he mencionado anteriormente, 

las niñas los han escuchado tantas veces que ya se los saben y logran 

representar cualquiera de ellos sin ningún problema, si en algún momento a 

alguna niña se le llega a olvidar una parte de la historia  las demás le recuerdan lo 

que sigue y continúan la escenificación una y otra vez durante el mismo día. 

Cuando una niña lleva otro tipo de libros, lo deja guardado en el área de biblioteca 

del salón, y solamente lo toma para realizar el tiempo de lectura establecido en el 

horario de actividades del grupo y buscando en cada momento intercambiarlo por 

uno de Princesas, pero las niñas que sí lo llevan no aceptan el cambio y sí lo 

llegan a hacer es por un tiempo muy breve, al terminar la lectura de los libros lo 

regresa al área de biblioteca y  en  todo  el  día  no  lo  toma  hasta que se retira a 

su casa, mientras tanto se acerca a otra niña que sí lleva un libro de su agrado y 

lee junto con ella. 
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De la misma forma, las siete niñas constantemente comentan entre ellas 

diferentes capítulos de alguna novela que ven por las tardes y noches en 

compañía de sus mamás comentando también lo que a ellas les gustaría que 

pasara y se acercan a preguntar a las maestras si ven la novela porque está muy 

buena, sólo uno de los niños dice que él también ve la novela y por un momento 

plática con las niñas  del capítulo de la novela. Todas las niñas comentan que ven 

la novela acompañadas de su mamá, sólo dos niñas también lo hacen 

acompañadas de sus papás. 

Respecto a los libros que los niños llevan es importante mencionar que ellos 

cuentan con una variedad más amplia de libros que llevan los días jueves, entre 

los que se encuentran algunos de películas como Toy Story, Los Increíbles, El Rey 

León, Sherk, Madagascar, también llevan de Robot´s, Carros y Plaza Sésamo, 

asimismo llevan varios de ellos llevan libros con temas educativos como El mundo, 

El universo, Los Planetas, El zoológico, Dinosaurios, Animales terrestres, 

acuáticos, aéreos, Valores, Matemáticas, entre otros. 

Incluso dos de los seis niños han llevado en varias ocasiones libros que 

pertenecen a alguna enciclopedia infantil,  por ejemplo Mi primer Atlas y   

Laurousse Infantil con diversos temas como Los insectos, El cuerpo humano y 

Dinosaurios. 

A los niños les llaman la atención los libros con este tipo de contenido y las 

ilustraciones que tienen, por lo que constantemente preguntan el nombre de los 

animales que aparecen ahí y que conocen.  

Al realizar la lectura si los niños eligen que sea de forma individual, ellos se 

sientan juntos y todos observan el libro que les resulto más interesante, 

generalmente son los que lleva Juan Antonio o Carlos Jahír, ellos se sienten muy 

importantes, por lo que disfrutan compartir su libro con sus compañeros. 



33 
 

Al realizar la lectura ellos les van narrando el libro al resto de los niños 

mencionando algunas de las frases escritas, lo que permite darnos cuenta que en 

casa sí les leen los libros y ellos ponen tanta atención que empiezan a apropiarse 

de las ideas principales y es lo que le comentan a sus compañeros. 

Aunque se les ha mostrado a los niños que ellos pueden leer (de manera no 

convencional) sus propios libros y así lo hacen, cuando alguna fotografía llama su 

atención piden a las maestras que leamos exactamente lo que dice el libro 

respecto a la fotografía y posteriormente lo comentan entre ellos repitiendo alguna 

de las palabras que se leyeron o afirmando la información, como si de antemano 

ellos ya lo supieran. 

Los niños muestran mayor interés en los libros del cuerpo humano y de los 

planetas, por lo que los días que llevan ese tipo de libros nos piden que se los 

leamos una y otra vez, incluso ellos toman la iniciativa de realizar un dibujo acerca 

de alguno de estos libros.  

Toman material del área de Expresión Creadora y en hojas recicladas realizan sus 

dibujos y al llegar la hora de retirarse a sus casas se llevan los dibujos que 

realizaron mostrándose satisfechos de cada uno de ellos. 

Cuando algún niño lleva un libro de dinosaurios, durante cada tiempo libre el resto 

de los niños se acercan a verlo y por momentos permanecen pasivos 

observándolo sentados en las sillas recargados en las mesas o recostados sobre 

el piso formando un círculo alrededor del libro. Cuando terminan de leer cada uno 

elige un dinosaurio para representarlo y así se muevan libremente por el salón con 

movimientos similares al dinosaurio que cada uno eligió.  

Los  niños representan la característica más importante del  dinosaurio que 

eligieron sin más recurso que su propio cuerpo, así el niño que eligió un dinosaurio  

aéreo o “volador”, como ellos lo llaman, eleva sus brazos y se mueve rápidamente 

imitando el vuelo de los mismos, los niños que eligen ser un T-Rex encogen sus 
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manos hacia sus hombros y mueven sus dedos en repetidas ocasiones 

desplazándose por todo el salón, el que elige ser un dinosaurio herbívoro, mejor 

conocido entre los niños como “cuello largo”, camina por el salón con las puntas 

de los pies y estirando el cuellos lo más posible  y así sucede con cada uno de los 

dinosaurios, puede ser que dos niños elijan al mismo sin que esto represente un 

problema para su juego. 

Igualmente cada uno de los niños realiza un sonido que lo identifique como el 

dinosaurio que eligió, el sonido no puede ser igual si se trata de dinosaurios 

diferentes. Pueden  jugar a ser amigos y trasladarse todos juntos hacia el mismo 

lugar, por ejemplo, debajo de las mesas para cubrirse de la lluvia o de un 

dinosaurio más grande que se los pueda comer o pueden ser enemigos que 

luchan para sobrevivir. 

 En el segundo de los casos, los niños se persiguen entre sí y a los que van 

atrapando se sientan en una esquina del salón hasta que queda sólo uno y aparte 

de que lo nombran ganador también lo consideran como el más fuerte de los 

dinosaurios que representaron aunque en realidad no sea así. 

Cuando llevan libros de carros, la situación es muy diferente, generalmente a este 

tipo de libros no lo consideran atractivo para ser observado y leído por los niños, 

solamente miran los diferentes tipos de carro que se presentan e inmediatamente 

eligen el que más les guste nombrando el color de cada uno para representarlo 

igual que lo hacen con los dinosaurios, pero sin prestar atención a la historia que 

se narra en el libro. 

Durante las representaciones que llevan a cabo los niños, las niñas no muestran 

interés en participar o en leer alguno de estos libros. 
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1.2.3  Y para divertirse, ¿usan los mismos juguetes? 

Asimismo, los días viernes es denominado “viernes de juguete”, este día los niños 

pueden llevar el juguete que elijan, juegan con él durante el filtro de entrada y 

salida, durante el recreo y en el lapso de descanso que deben tener entre cada 

actividad. 

Los únicos juguetes que no se permiten son los llamados “bélicos”, bicicletas y 

globos, el resto lo pueden llevar sin problemas. Cada viernes es un desfile de todo 

tipo de muñecas que llevan las niñas, las hay en diferentes presentaciones, pero 

sin duda el más popular es el bebé que se hace acompañar siempre de su cobija, 

mochila, mamila y en ocasiones hasta carriola. 

Algunas niñas llevan muñecas conocidas como Las Princesas, pueden ser Blanca 

Nieves, Ariel, Aurora, Cenicienta y Bella, cada una con su respectivo peine, 

cepillo, muda de ropa y un par extra de zapatos, todo dentro de una bolsita de 

mano que las niñas llevan en su brazo. 

Otras niñas prefieren llevar un kit completo de maquillaje y mientras no sea tóxico 

está bien y puede pasar sin problemas, cuentan con sombra para los párpados, 

brillo para los labios, peine, cepillo y en algunos casos hasta incluyen una corona 

de princesa. 

Sólo algunas niñas llevan un muñeco de peluche cubierto con una cobija, de 

preferencia un oso, aunque al entrar en el salón el oso sea convertido en osa con 

ayuda de unas ligas sujetando sus orejas y con la imaginación que caracteriza a 

las niñas, en este caso. 

Con estos juguetes  a las niñas no les queda más opción que jugar a ser mamás 

de sus muñecos, así durante el día los atienden, peinan, cambian de ropa, 

arrullan, duermen, dan de comer, al simular que es su bebé, mientras realizan este 

juego, permanecen sentadas en un rincón del salón, en pocas ocasiones se paran 

para pasear a los muñecos, pero en general es un juego pasivo.  
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Cuando  llevan maquillajes, las niñas acercan varias sillas al espejo y comienzan a 

maquillarse entre ellas y simulan estar en el salón de belleza, entablan fácilmente 

pláticas de este tipo al asumir el papel de chica en el salón y preguntan cuánto 

costará el peinado, cuánto dinero por ponerles uñas, cuánto cobra por peinar a su 

hija, etc. cada pregunta es planteada con la respectiva seriedad que el juego 

implica. 

La niña que imita a la peinadora usa el atomizador y en cada movimiento pregunta 

sí le está gustando cómo le queda o sí quiere que le cambie algo, mientras que la 

niña a la que están peinando también peina a su muñeca mientras espera a que 

termine. 

Durante estos juegos, cinco de los seis niños no son invitados a participar y a decir 

verdad, ellos tampoco muestran algún interés en formar parte de estas dinámicas, 

ya que desde su punto de vista son considerados como juegos  “aburridos”. 

Durante el viernes de juguete, también hay niñas que no necesariamente llevan 

algún tipo de muñeca, pueden ser cajas registradoras, carritos de auto-servicio, 

baritas mágicas o rompecabezas con el dibujo de alguna princesa. 

Entre las niñas de preescolar 3°”B” también es común jugar con este tipo de 

juguetes y simular ser la cajera del centro comercial al manipular la caja 

registradora, cuando llevan el carrito de auto-servicio, las niñas discuten porque 

les cuesta trabajo decidir quién de las siete debe empujar el carrito, después de 

varios intentos han logrado ponerse de acuerdo, así cada niña da una vuelta al 

salón y al terminar lo pasan hasta que todas lo hacen. 

Al recorrer el salón, toman material de los muebles para simular que es la leche 

que se acabó en la mañana, los pañales del niño, el pan para la cena o el cereal 

para desayunar, cada niña menciona algo diferente, pero todas hacen la 

referencia  de comprar algo para el hogar. 



37 
 

En ocasiones alguna niña toma el papel de mamá y el resto de las niñas toman el 

rol de las hijas que la acompañan a comprar lo que hace falta en casa, en este 

caso piden que les compren brillo para los labios o pintura para los ojos, para 

simularlo toman bloques de madera en forma de rectángulos y frente al espejo 

realizan la acción de pintar su rostro. 

Cuando se trata de baritas mágicas, la afortunada (considerada así por el resto de 

las niñas) que la lleva juega a ser la princesa de algún cuento, generalmente 

Cenicienta o Blanca Nieves y con ayuda del resto de las niñas representan alguna 

escena del cuento. 

Ya que para este tipo de juegos necesitan que un niño sea el príncipe, invitan a los 

niños, pero aunque sólo dos están dispuestos y con frecuencia uno accede, 

aunque muestra un poco de resistencia logran que haga lo que le piden, la niña se 

acuesta en el piso y le solicita que le dé un beso, con un poco de vergüenza, José 

Manuel besa la frente de la niña muy rápido y después bailan brevemente. 

El resto de las niñas permanecen atentas a lo que sucede esbozando pequeñas 

sonrisas ante lo que ven, mostrando también alegría expresándola con aplausos. 

Otro juego popular entre las niñas es de “la casita” y en cada oportunidad  lo llevan 

a cabo, para narrarla es importante mencionar que en el CENDI contamos con una 

cocina de plástico y durante los recreos las niñas la utilizan para simular que  

hacen la comida, preguntándoles a otras niñas y algún niño qué se le antoja 

comer. En algunas ocasiones los niños responden y cuando su plato está servido 

simulan comer rápidamente lo que les prepararon sin mostrar mayor interés en 

dicho juego y se retiran. 

Por su parte, los niños cada viernes llevan al CENDI juguetes completamente 

diferentes a los llevan las niñas, entre ellos son populares los muñecos de “acción” 

tipo Max Steel y Action Man, los superhéroes como Batman o Superman, 



38 
 

diferentes robots como Transformers, es común que lleven  carros, camiones, 

motocicletas y tráileres, diferentes dinosaurios, así como pelotas o videojuegos. 

Entre los niños de preescolar es poco común que lleven algún muñeco de 

peluche, sin embargo en los niños de maternal y lactantes esto más frecuente, 

claro que la edad es una causa muy probable por la que pasa esto. 

Los siete niños del grupo de preescolar 3°”B” tienden a llevar con mayor 

frecuencia muñecos de acción con su respectivo automóvil, por lo que sus juegos 

se desarrollan en todo el salón y no se restringen a estar solo en un rincón, ellos 

se mueven libremente apropiándose de todo el espacio disponible. 

Los días viernes los niños organizan sus juegos en base a los juguetes que cada 

uno lleva, si la mayoría lleva carritos, camiones o motos, organizan carreras o 

forman un circuito con bloques de madera extendiéndose en la mayor parte del 

salón, si por casualidad las niñas juegan por donde va a pasar su carretera les 

piden que se hagan a un lado y ellas acceden sin poner oposición, los niños 

continúan formando el camino en el suelo y cuando logran terminarlo avanzan a 

sus carros uno tras otro, si algún niño no lleva carro ese día pide permiso de tomar 

uno del material del salón y se incorpora al juego sin mayores dificultades. 

Ocurre los mismo cuando llevan algún tipo de superhéroe o animales salvajes, se 

ponen de acuerdo y los superhéroes se convierten en cazadores de los animales, 

en este juego no quitan las mesas y sillas, al contrario las usan como un 

escondite, también es común que los niños se muevan por todo el salón y con 

frecuencia intentan correr, pero saben que por ser una regla del salón, no pueden 

hacerlo, entonces gatean rápidamente entre las mesas y sillas. Cuando alguno 

llega a tropezar con una niña, se enoja y le dice que es su culpa por estar donde él 

va a pasar y nuevamente le piden que se retire y no estorbe su camino. 

Las niñas se enojan pero no expresan sus emociones frente a ellos, se retiran y lo 

hablan sólo entre ellas, es común que el consejo de las que escuchan la queja sea 
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“no le hagas caso”, incluso Diana ha llegado a decir “es que fíjate y mejor quítate”. 

Hay una niña que en varias ocasiones les ha pedido  a los niños jugar con ellos, 

pero siempre recibe la misma respuesta, “no, tú eres niña”, aunque se siente mal 

Elsy no insiste y regresa con las niñas un poco frustrada. 

La situación se vuelve más difícil cuando los niños llevan alguna pelota, en esos 

días sí mueven las sillas y las mesas al fondo del salón, marcan sus porterías con 

bloques de madera, una en cada lado, y les piden a las niñas que se hagan “hasta 

atrás” para que ellos puedan jugar y no les peguen. 

Las niñas no ponen resistencia y mientras ellas juegan en un lugar reducido con 

sus muñecas, los niños hacen lo contrario, juegan futbol en todo el salón, mientras 

seis juegan, uno se sienta en una silla a narrar el partido imitando a un famoso 

comentarista del mismo deporte. 

Aunque no sea viernes, se presenta la misma  situación, cuando los niños juegan 

lo hacen ocupando la mayor parte del salón, sus juegos son más dinámicos y se 

organizan con facilidad para llevarlos a cabo. Con las niñas pasa lo contrario, ellas 

juegan la mayor parte del tiempo en  espacios reducidos y de preferencia buscan 

alejarse de los niños para que no les peguen mientras corren. 

Se ha notado que el tipo de juguetes que llevan niños y niñas no son nada 

parecidos, y el interés que muestra cada sexo por los juguetes del sexo opuesto 

es prácticamente nulo, sin embargo es una buena oportunidad para fomentar una 

mayor convivencia entre ellos despertar su interés y crear juegos mixtos, en los 

que niñas y niños convivan y disfruten la compañía de todos sus compañeros. 
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1.2.4   Entrevista a los niños y otras actividades. 

Se realizó una pequeña entrevista a los alumnos del grupo preescolar 3°”B”, con la 

finalidad de conocer la organización y distribución de tareas domésticas en sus 

hogares, para identificar fácilmente qué hacen papá y mamá, lo que sin duda, 

incide en la concepción  que cada niño tiene de las responsabilidades del hogar.  

Acción. Papá. Mamá. Ambos. 

Quién trabaja fuera de casa. 9 3 2 

Barre y trapea. 0 13 1 

Tiende la cama. 2 11 1 

Cambia el foco. 10 2 2 

Lava y plancha la ropa. 1 12 1 

Va al mercado. 0 12 2 

Limpia el patio. 3 11 0 

Hace la comida. 1 10 3 

Sirve los alimentos. 1 12 1 

Lava los trastes. 1 13 0 

Riega las plantas. 4 10 0 

Arregla las cosas. 11 2 1 

Va por las tortillas. 1 11 2 

Lleva a los niños a la escuela. 2 8 4 

Ayuda a la tarea. 3 8 3 

Juega con los hijos. 6 5 3 

Juega con las hijas. 2 8 3 

Tiene más dinero. 11 2 1 

Trabaja más. 10 3 1 
 

Tabla de resultados. Actividades que realizan padres y madres en el hogar. 
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El principal objetivo es obtener información sobre las actividades básicas que 

realizan los padres de los niños, identificar el rol que cada uno tiene en su hogar, 

así como el grado de participación en las tareas domésticas. Se realizó de manera 

individual a los catorce integrantes del grupo preescolar 3°”B”, a fin de evitar la 

influencia del resto del grupo. 

La tabla muestra una marcada diferencia en la distribución de las labores 

domésticas, se percibe que la madre es la responsable del cuidado de los hijos y 

del orden del hogar, mientras que el padre es el responsable de trabajar y aportar 

el dinero, así como realizar actividades que demandan mayor fuerza física. 

Esta diferencia en la percepción de niños y niñas comienza en sus hogares, ya 

que a pesar de que ambos padres trabajan, el niño atribuye a su madre tareas 

domésticas, como lavar, planchar, barrer, limpiar, cocinar y demás labores 

domésticas, mientras que a su padre simplemente se le asigna la tarea de trabajar 

fuera del hogar, así como la realización de tareas que implican fuerza física, como 

cambiar un tanque de gas, un foco, arreglar aparatos electrónicos, pintar, 

construir, entre otras, el niño infiere que trabajar es mucho más importante que 

realizar labores domésticas, por lo que las tareas de la madre son desvalorizadas.  

Estas respuestas se manifiestan en las actividades diarias que se llevan a cabo 

dentro del salón, y para identificar los obstáculos de la sana convivencia de los 

niños en la escuela, se detallará la forma de trabajo que se lleva a cabo a lo largo 

del día, lo que permitirá  ampliar el escenario en el que los niños se desenvuelven.  

Por ejemplo, para decidir el tema a desarrollar, el primer paso es elegirlo, para lo 

cual se pregunta a los niños qué tema es el que les gustaría trabajar, ellos brindan 

varias opciones y para poder decidir someten sus opciones a votación, así cada 

niño vota libremente por el tema que le interesa más, sin embargo las niñas votan 

por el tema que votó su amiga o entre ellas se aconsejan sobre cual votar, al 

percatarse de esta situación se les pide que pasen al frente a votar sin la 

influencia de sus compañeras. 
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Cuando un tema gana por obtener mayor número de votos se lleva a cabo una 

asamblea en la que se plantean sencillas y breves preguntas a los niños sobre lo 

que conocen del tema, qué les gustaría conocer, a quién le pueden preguntar, 

cómo lo quieren trabajar, qué material se ocupará, en qué áreas del CENDI se 

hará. 

Seis de los siete niños responden con mayor facilidad que las niñas, ellos no 

esperan a que se les de la palabra como sucede con Elsy, Fernanda y Lidia, a 

ellas se les debe preguntar directamente  para que respondan con la confianza de 

hacerlo, si no se le brinda la palabra, mejor no opinan, que no todas las niñas 

tienen la misma reacción, Samantha, Valeria, Diana y Alison expresan  

abiertamente sus ideas. 

Durante la realización de las actividades es común que sean los niños quienes 

tomen la iniciativa y exclusivamente Samantha y Valeria se imponen para ser ellas 

las que conducen las actividades en sus equipos, con  frecuencia se les pide 

formar equipos de un determinado número de integrantes y al formarlos las niñas 

buscan otras niñas y los niños otros niños, pero no se combinan niñas con niños 

hasta que se les da la instrucción de incluir tanto niñas como niños, no de la mejor 

manera pero lo aceptan. 

Durante el trabajo en equipos regularmente se les dificulta llegar a acuerdos, por 

lo que piden la ayuda de las maestras para evitar conflictos mayores, pero Juan 

Antonio  responde que las maestras siempre ayudan a las niñas porque tienen el 

mismo sexo y deduce que como no hay maestros los niños no tienen quien los 

defienda. 

Se les explica que las maestras tienen la responsabilidad de escuchar a todos y 

ayudarlos por igual sin que el sexo intervenga en las decisiones que se tomen y 

aunque se habla con él es difícil convencerlo, para lograr que unifiquen ideas les 

resulta más fácil someter las decisiones a votación, de la misma forma que lo 

hacemos grupalmente. Constantemente se les recuerda a los niños que en el 
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CENDI se encuentran el Doctor Camarena, Alberto, Gabriel y Héctor para que los 

apoyen si lo requieren, aun así hasta el momento no lo han sugerido.  

El taller de cocinita del que se habló con anterioridad, es un taller en el que se 

pretende involucrar a las madres y padres de familia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los menores y acercarlos a los temas que se desarrollan en sala, 

asimismo es una alternativa para reforzar los conocimientos adquiridos al 

apoyarse en los platillos que se cocinan.  

Aunque a todas las mamás se les entregan las fechas del taller de cocinita desde 

el comienzo del ciclo escolar, se les recuerda nuevamente con una y dos semanas 

de anticipación y se les proporciona el tema que deberán abordar y de ser 

necesario se les brindan algunas sugerencias de diferentes platillos que pueden 

cocinar con los niños. 

Algunos niños comentan que le pidieron a su papá que fuera a dar la clase de 

cocinita pero no pueden porque tienen que trabajar, por lo que en general son las 

madres quienes asisten a dar esta clase a los niños.  

El taller se lleva a cabo de 10:20 a 10:40 a.m., puede ser que el horario influya en 

la poca asistencia de los padres porque la mayoría trabaja en oficinas y ya que las 

trabajadoras son las beneficiarias de este servicio son ellas quienes tienen 

mayores posibilidades de asistir porque se les otorga un comprobante de tiempo al 

finalizar la clase para justificar su estancia en el CENDI. 

Durante la clase en la que asisten las madres solas, se notan confiadas en que los 

niños les prestan la atención suficiente para llevar a cabo la actividad como la han 

planeado, durante esta actividad las madres reciben el apoyo necesario de las 

maestras y en todo momento se está al pendiente de la reacción y participación de 

los niños. 

Cuando asisten ambos padres -en este año lo han hecho solamente dos parejas-

son las madres quienes toman la iniciativa y dirigen la actividad, siendo ellas 
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quienes las que dan las indicaciones a los niños y realizan el platillo para que los 

niños lo observen y les sea más fácil hacerlo. 

Por su parte, los padres son quienes les acercan los alimentos a los niños y en 

menor cantidad pero también intervienen en la explicación aunque se nota que les 

cuesta más trabajo. 

A pesar de que los niños no están acostumbrados a ver a los padres en el CENDI, 

les gusta preguntarles y dirigirse más a ellos que a las mamás para realizar algún 

comentario o formular alguna pregunta. Aunque esto les provoca un poco de 

nervios y se les dificulta responder, sin embargo poco a poco se relajan  y para el 

final de la clase logran entablar una plática con todos los niños.  

Hasta el momento solo dos padres han asistido a impartir él taller y  en ambos 

casos se vivió la misma situación. 

En algunas ocasiones, cuando los niños lo han sugerido así, se ha pedido a los 

padres en tres ocasiones que asistan a una clase especial para profundizar en 

determinado tema, por ejemplo, “El futuro del Mundo”, que por ser un tema 

complejo para los menores, se presta para que los papás apoyen a explicarlo a los 

niños. 

En este tema cada niño eligió un elemento de la naturaleza o un aparato eléctrico 

y con ayuda de sus padres investigaron a lo largo de dos semanas cómo será o 

cómo cambiará en el futuro. 

Los niños eligieron diferentes elementos de la naturaleza como el aire, agua, el 

clima, los bosques y algunos aparatos eléctricos como el teléfono, la televisión, el 

celular, algunos otros como la bicicleta y los carros. 

Durante una semana realizaron en sus casas un dibujo referente al objeto o 

elemento que cada uno eligió, para la siguiente semana debían preparar una 
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pequeña exposición en la que tanto niños como padres debían explicar una parte 

de lo que investigaron. 

De los catorce niños, doce fueron acompañados por sus madres y sólo dos niñas 

estuvieron acompañadas por ambos padres, la indicación fue que si su papá no 

asistía sería él quien realizaría el dibujo y según los doce niños, de los que su 

papá no fue, su papá realizó su dibujo, lo cual animó a los niños a presentárselos 

al resto de sus compañeros. 

Es importante mencionar que los únicos padres que asisten son los que se 

dedican al comercio y no cumplen con un horario establecido, esto puede influir en 

el hecho de que ellos estén más presenten en las actividades de sus hijas. 

En el salón existen tareas que se deben asignar diariamente a un niño diferente, 

como borrar el pizarrón, pasar la lista, realizar la higiene del salón, apagar las 

luces, los niños demandan ser ellos quienes borren el pizarrón o apagar las luces 

al salir del salón, las niñas por su parte constantemente piden ser las encargadas 

de mantener el salón limpio, para lo cual tenemos una escoba y un recogedor 

pequeño y al finalizar cada actividad deben barrer el salón. 

Aunque estas actividades les son asignadas indistintamente de su sexo y se toma 

como guía la lista de asistencia, cada uno muestra una clara preferencia hacia la 

realización de algunas de ellas y aunque no las rechazan completamente tampoco 

son los más felices al llevarlas a cabo. 

En la relación que entablan las niñas con las maestras se muestran afectuosas y 

constantemente buscan una caricia o palabras de aprobación ante lo que ellas 

hacen, con frecuencia nos preguntan cómo se ven esperando que la repuesta sea 

algo como, hermosa, preciosa, bella o cualquier otro cumplido. 

Buscan el contacto físico con las maestras durante prácticamente todo el día, en el 

filtro de entrada saludan con un beso y piden que jueguen con ellas, en la 

realización de las actividades solicitan que la maestra se siente junto a ellas o que 
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les ayude a realizar lo que se les pidió, durante el recreo buscan que jueguen con 

ellas y las niñas toman el papel de mamás y las maestras de sus hijas. 

A ellas les gusta jugar a cantar y toman un cepillo para simular el micrófono, nos 

piden que pongamos canciones de su agrado para que puedan hacerlo, se pone la 

música que piden y ellas invitan a los niños pero a ellos no les llama la atención 

fingir que cantan y no lo hacen a pesar de la insistencia de las niñas. 

El acercamiento de los niños con las maestras es menor, por la mañana cuando 

algunos de ellos llegan en varias ocasiones ni siquiera saludan a las maestras y a 

sus compañeros, simplemente entran, dejan sus cosas y toman el material, por lo 

que se les pide que saluden,  algunos de ellos saludan por sí mismos sin 

necesidad de pedírselos. 

Sólo tres de los siete niños se acercan a las maestras para abrazarlas y les dan 

algunos besos en la mejilla, pero el momento es muy breve y rápidamente se 

retiran a seguir con sus actividades. Los cuatro restantes lo hacen con menor 

frecuencia. 

Durante los recreos, ellos no piden la intervención de las maestras, se enfocan 

sólo en sus juegos, en los que no son invitadas, claro a menos de que se trate de 

algún deporte y necesiten un portero, solo así piden la participación. 

Aunque también nos dicen que nos quieren o que nos vemos bonitas los hacen 

más esporádicamente que las niñas, se muestran dispuestos a ayudar y colaborar 

en las actividades que se les piden y les gusta ser los primeros de la fila para 

tomarnos de la mano. 

Es fácil notar las situaciones que impiden una buena convivencia entre niñas y 

niños, igualmente, es evidente en qué forma colaboran los agentes educativos en 

esta situación. Es importante identificar estas acciones para evitarlas en el futuro. 
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Capítulo 2. Una aproximación a las teorías del aprendizaje. 

2.1  Cómo aprende el niño a socializar. 

Desde el momento de la concepción, cada niño forma parte de una familia, llega a 

su nuevo mundo rodeado de personas que por meses han esperado su llegada, 

cada familia tiene características específicas y diferentes a las demás, pero 

también puede tener similitudes en su organización y tradiciones; puede estar 

formada por una o más personas y con un sistema de reglas previamente 

establecidas que el niño tiene el compromiso de aprender, aceptar, interiorizar y 

cumplir de acuerdo a las exigencias de sus padres o de las personas 

responsables de su cuidado, así la familia se define como: 

…grupo primario de dos o más personas emparentadas por la sangre, 
el matrimonio o la adopción”, constituye el primer ámbito social del niño 
en el que cumple con diferente magnitud todas las funciones sociales: la 
división de trabajo, la producción de bienes, la conservación del orden 
entre otras. . .1 

Dentro del ambiente familiar, el niño comienza a convivir con el resto de las 

personas a través de los diferentes canales de comunicación que su cuerpo le 

provee, aprende paulatinamente durante los primeros meses de su vida a 

establecer relaciones interpersonales, mediante su capacidad oral, visual, táctil, 

auditiva y olfativa, que le facilitan construir su propia comunicación a través del 

diálogo. Para que el niño sea capaz de entablar un diálogo es necesario que en un 

primer momento se comunique mediante diversas señales que le serán de gran 

ayuda para obtener la atención del adulto, de  acuerdo  con  Shaffer,  estas 

señales o estímulos causados por el niño, son: 

. . . la base del vínculo que surge entre padres e hijos, y permiten 
asegurar la cercanía de las personas que cuidan de los niños con 
ellos, el niño emite la primera señal mediante el llanto, que 
representa también, su primer medio de expresión, aunque  no es 
consciente de la utilidad que representa para él, hasta que 
experimenta los efectos de sus acciones y comienza a aprender 

                                                           
1
 “Guía para la organización e implementación de la escuela para padres” en Antología básica El 

niño y su relación con lo social. Licenciatura en Educación Preescolar. Plan 94. Coordinación 
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de sus consecuencias, así descubre que después de llorar, su 
madre saciara su hambre, lo cargará y hará lo posible porque se 
encuentre en óptimas condiciones.  . .2 

Por lo tanto, el llanto es el comportamiento de mayor utilidad para el niño mientras 

desarrolla su lenguaje, ya que necesita a otras personas para satisfacer sus 

necesidades básicas y asegura su cercanía; mediante el llanto, el niño es capaz, 

sin proponérselo de fomentar su interacción social, hasta que el niño comience a 

hablar y caminar, el llanto es suficiente para atraer la atención de sus padres. 

Si bien, el niño no puede hablar, por lo menos durante el primer año de vida, 

desde su cuna ha escuchado diferentes sonidos, como: el medio ambiente, el 

radio, la televisión, diferentes frases dirigidas a él y la manera en la que su familia 

se comunica; comienza a identificar pequeñas y sencillas palabras o frases, que 

después él las imita y repite hasta que logra apropiarse de ellas. 

Con el transcurso del tiempo, el niño también conoce los límites y reglas que rigen 

su hogar y que más adelante tendrá que cumplir, dichas normas y 

responsabilidades aumentan conforme el niño crece para ser aceptado, premiado 

e incluso para evitar el castigo, así el entorno familiar es el primer responsable de 

formar al niño en un ser social al transmitirle su herencia cultural, es decir, hábitos, 

costumbres y tradiciones familiares; tiene la tarea de promover en el niño 

diferentes deseos, sueños, aspiraciones y retos para su vida futura, así como, la 

responsabilidad de propiciar y brindar los medios necesarios para que el niño 

pueda lograr cada uno de sus deseos. 

Al realizar estas acciones, la familia se considera una generadora de estímulos 

para sus integrantes, es ahí donde se brindan las primeras oportunidades de 

desarrollo a los niños, pero también en donde se les niegan. En ocasiones, estas 

oportunidades dependen del sexo de cada integrante, así como el trato y las 

obligaciones que el niño reciba, en primer lugar por parte de sus padres, en 

                                                           
2
 Heinz Rudolph Schaffer. “Sistemas de señalización en el niño” en Antología básica El niño y… op. 

cit. p.72. 
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segundo lugar el resto de su familia, posteriormente de los profesores, y 

finalmente de la sociedad en conjunto. Las expectativas sociales que  la familia, 

amigos y sociedad establecen hacia un niño de sexo masculino y una de sexo 

femenino son completamente diferentes, lo que influye en ellos de manera 

intrapersonal e interpersonal en cuanto a la visión que tengan de sí mismos y de la 

sociedad, Rebeca Padilla describe a la familia: 

…no solo como el espacio idealizado y armonioso (que 
usualmente se representa), sino también como un campo de 
conflicto, de relaciones de poder y desigualdad.3 

La íntima relación que se da en el núcleo familiar, permite que los padres, a través 

de su comportamiento, muestren a sus hijos la manera de relacionarse entre sí, es 

decir entre hombre y mujer, estas relaciones personales pueden manifestar desde 

amor, afecto, cooperación y apoyo que se brinda una pareja hasta la completa 

indiferencia e incluso violencia por parte de uno o de ambos padres. Estas 

actitudes influyen,  modifican y guían el comportamiento de los miembros de la 

familia, sí los adjetivos que usan para llamarse entre sí, y el trato que brinden uno 

al otro se da en el marco del respeto muto, entonces los niños tendrán la 

confianza y seguridad necesaria para expresar sus opiniones y deseos. Por el 

contrario, los padres que tengan una relación más lejana y desinteresada por las 

necesidades de su pareja y familia, fomentan en sus hijos desconfianza para 

expresar libremente sus emociones y sentimientos.  

Estas diferencias permiten a Virginia Satir, clasificar a la familia en dos diferentes 

tipos, a la primera la llama, familia conflictiva: 

. . . que está formada por el deber y no por el deseo de 
permanecer unidos, los adultos ejercen un amplio dominio sobre 
los hijos indicando en cada momento lo qué y cómo hacerlo, 

                                                           
3
 Rebeca Padilla de la Torre. “Ser mujer se aprende, enseña, disfruta y sufre. Telenovela, cultura e 

identidad de género” en Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal. México. 2005. p.156. 
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impidiendo con esto llegar a conocerlos realmente como son y 
formando personas, también conflictivas.4 

En la medida en la que la convivencia familiar se desarrolla bajo estas condiciones 

provocará que el niño se relacione con sus compañeros de escuela de la misma 

forma, así al presenciar algún tipo o nivel de violencia en el hogar es más fácil que 

tienda a repetirla, mediante la imitación de las acciones de sus padres;  con 

frecuencia el niño, a través del juego, tiende a tomar el rol del padre que pertenece 

al mismo sexo que ellos, y mediante esta situación es fácil que reproduzcan el 

comportamiento de sus padres. 

El segundo tipo de familia que señala Virginia Satir, es la familia nutridora, que se 

caracteriza por: 

. . . la armonía y fluidez en sus relaciones. Los hijos, aún de 
pequeños, parecen espontáneos y amables, el resto de la familia 
los toma en cuenta como personas. . . se manifiestan hablando 
con franqueza y escuchando con interés, el trato es abierto y 
sincero, los integrantes se sienten libres de expresar sus 
sentimientos. . .5 

Una convivencia familiar que promueva las relaciones igualitarias, en las que, 

todos sus miembros lleven a cabo las actividades del hogar de manera 

proporcional, establezca el respeto como principio fundamental y sus opiniones y 

participación sean valoradas, facilita que los niños adquirirán gradualmente la 

confianza y seguridad que necesitan para entablar relaciones positivas a lo largo 

de su vida. 

El  tipo de relación que los padres establezcan es fundamental para el niño, 

porque a partir de ella reúne información que lo ayudará  a comprender la realidad 

social y actuar sobre ella, asimismo se les transmite la información necesaria 

sobre la conducta que esperan de él y las normas a respetar, porque el niño 

conoce el mundo a través de las relaciones e interacciones que establece con 

                                                           
4
 Virginia, Satir. “¿Cómo es tu familia?” en Antología básica El niño y… op. cit. p. 97 y 98. 

5
 Ídem.  
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distintas personas, lo cual le permite conocer lo que otras personas sienten a partir 

de sus conductas y expresiones externas.6  

En la actualidad, la conformación tradicional de la familia ha cambiado rompiendo 

el paradigma de la familia formada por papá, mamá e hijos, hoy en día esta 

estructura tiene diversas variantes y alguno de los miembros pueden no estar 

presente o estarlo solo de manera intermitente, las familias cuentan con una 

amplia diversidad de organización, estructuras y formas de pensar, 

independientemente de su conformación, sin embargo, en todas predomina la 

transmisión cultural que hacen las personas adultas, hacía los miembros más 

jóvenes. En relación con estos modelos de comportamiento, Cabrera, Guevara y 

Barrera, señalan que la familia: 

 … es considerada como el contexto básico de desarrollo humano, 
es quien tiene la acción socializadora del niño o niña en primera 
instancia; a través del modelamiento y del tipo de comunicación 
que se establece dentro de ella, busca llevar a cabo el alcance de 
metas y pautas comportamentales vinculadas por medio de dos 
acciones: control y afecto, lo que busca controlar la familia tiene 
que ver con el nivel de socialización, la adquisición de patrones de 
responsabilidad, la evitación de riesgos y fracasos, y la generación 
de niveles de obediencia.7 

Por lo tanto, las conductas que presente el niño dependen estrechamente del 

comportamiento que tengan los miembros de su familia, entre ellos y hacia él, por 

ejemplo, para algunas familias, el hecho de encomendar tareas domésticas sin 

realizar alguna distinción a todos los integrantes es algo natural, es una forma de 

distribuir equitativamente las labores y representa un medio para formar personas 

responsables y colaborativas. 

A pesar de los beneficios de este tipo de distribución de las labores domésticas, la 

mayoría de los hogares no lo práctica, ya que el modelo patriarcal que impera en 

nuestro país, los ha permeado, y ha logrado asentar una serie de conductas, que 

                                                           
6
 Cfr. Álvaro, Marchesi. “El conocimiento social de los niños” en Antología básica El niño y…op. cit. 

pp.32-46. 
7
 Victoria Cabrera, et. al. “Relaciones Maritales, relaciones paternas y su influencia en el ajuste 

psicológico de los hijos” en Acta Colombiana de Psicología. Colombia. 2006. pp.115-126. 
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actualmente se consideran una tradición de las familias mexicanas. Dichas 

costumbres se gestan dentro de la convivencia  familiar, tales como brindar un 

trato diferente a las personas tomando como base el sexo al que pertenecen.  

Culturalmente, los adultos atribuyen a las niñas cualidades de ternura, delicadeza, 

bondad, amor y demás sentimientos o emociones que les facilitan llevar a cabo las 

mismas acciones que realizan sus madres, tal delicadeza se refleja en el 

vestuario, los juegos, juguetes, cuentos, programas televisivos, estilo de hablar, 

entre otras características, por ejemplo, en la asignación de tareas domésticas, ya 

que frecuentemente el primer acercamiento que tienen las mujeres con estas 

labores es mediante el juego desde que son pequeñas, a través de juguetes como 

algunos utensilios de limpieza con los que ayudan a su mamá a limpiar su casa, 

en un intento de divertirse y agradar a los demás, lo hacen con suma facilidad, la  

característica de estas familias radica en el hecho de que las actividades 

asignadas de forma tan natural a las mujeres están prohibidas o son limitadas 

para los varones. 

A los hombres, también de forma natural, se les considera  ajenos a las tareas 

domésticas y se les atribuyen otras capacidades considerándolos más fuertes, 

intrépidos y activos que las niñas, a ellos se les enseñan y permiten actividades 

que, primordialmente pongan a prueba sus habilidades motrices y en menor 

medida las labores domésticas. 

Tomando como referencia solamente su naturaleza, también asignan  a las niñas 

el estigma de progenitoras y algunos padres piensan que desde pequeñas tienen 

el instinto materno, porque antes de saber caminar y hablar aprenden a cargar un 

muñeco simulando ser su hijo, lo arrullan, le acercan el biberón, lo cubren y 

atienden como una madre atiende a su hijo. Al respecto, Elena Gianini sostiene 

que: 

… se ven niñas de apenas diez-once meses que ya han adquirido 
el reflejo condicionado de mecer muñecas, y apenas se le da en 
mano una muñequita o un muñeco, se lo estrechan al pecho y 
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arrullan. Los adultos olvidan que este comportamiento es 
solamente el resultado de sus instrucciones, evocando el milagro 
biológico: tan pequeña, ya tiene el instinto materno.8 

Esta puede ser una razón por la que los padres prefieren que las niñas realicen 

actividades que no impliquen demasiado esfuerzo físico ni realizar juegos que 

requieran mucho movimiento o representen un peligro para ellas, consideradas 

más frágiles que los niños y en un intento de protegerlas les niegan practicar 

juegos de acción prefiriendo los más tranquilos para ellas, situación que se 

relaciona estrechamente con el vestuario que portan, el cual incluye vestidos y 

faldas que les impiden moverse con total libertad para rodar en el pasto, subir a un 

triciclo, o jugar con tierra, y al hacerlo es común que cuiden constantemente que 

su falda no se suba más de lo adecuado para que sus piernas no se ensucien con 

el piso o la tierra, ó que su ropa interior no se alcance a ver. Sus vestidos y faldas 

pocas ocasiones cuentan con bolsillos para guardar juguetes pequeños que les 

permitan llevarlos consigo y a la vez tener sus manos libres para continuar 

jugando. 

Por su cuenta, los niños pueden realizar juegos a ras de piso, con carritos a escala 

con los que comúnmente realizan carreras, o muñecos de batalla, lo mismo con 

juguetes que con pasto o tierra, pueden ensuciarse sin mayores dificultades, 

porque incluso su ropa se los permite, entre su vestimenta se encuentran los 

pantalones largos y cortos que les permiten mayor libertad de movimiento, en ellos 

siempre encontraran bolsillos para guardar todo tipo de objetos manteniendo sus 

manos libres para continuar explorando su entorno. Así como se les permiten 

estas actividades, hay otras que no lo están, como manifestar el dolor que sienten 

al tener algún accidente, porque se considera que ellos no son delicados ni mucho 

menos frágiles, cuando llegan a llorar, es común que sus padres les pidan que no 

lo hagan y que se aguanten, de tal forma que los niños interiorizan estas 
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 Elena Gianini. “Pistolas para el niño, muñecas para la niña. La influencia de los 
condicionamientos en la formación del rol femenino, en los primeros años de vida” en Revista 
Venezolana de Educación. Venezuela, 2001. p.88. 
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enseñanzas y posteriormente las aplican por sí mismos en otros ámbitos fuera del 

hogar. 

Independientemente de su sexo, los niños nacen con un fuerte ímpetu, deseo y 

capacidad de aprender, dichas capacidades serán alimentadas desde sus 

hogares,  en cada uno de ellos las reglas varían, los horarios no son iguales, las 

costumbres difieren y los padres tienen actitudes muy variadas, a pesar de que el 

niño tiene sus propios sistemas de interpretación de la realidad, la convivencia en 

su familia es fundamental para la adquisición de los procesos intelectuales que le 

permitan construir una visión autónoma de su cultura. 

Los niños deben de realizar constantes ensayos que fortalezcan estos procesos 

en sus hogares, en donde siempre cuentan con la influencia directa y presencial 

de sus padres, por lo que debe contar con otros ámbitos para poner en práctica 

los aprendizajes que han desarrollado en su casa y en el ámbito escolar encuentra 

el medio idóneo para hacerlo, ya que no asiste a otro sito con tanta frecuencia 

como a la escuela. 

En la escuela convergen  niños con  diversas costumbres, hábitos,  religiones y 

una amplia gama de características físicas y emocionales, como resultado de 

dicha diversidad, en esta institución se ve favorecida la socialización de los 

alumnos, mediante la interacción con sus pares, maestra y demás agentes 

educativos. Al respecto, Durkheim define a la educación: 

 …como un proceso de socialización, y en este sentido cumple 
dos objetivos. La socialización en las formas de pensar y de 
actuar, asegurando la transmisión cultural en las nuevas 
generaciones y, el control social…”, aumenta que es “… la acción 
ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que todavía 
no han alcanzado el grado de madurez necesario para la vida 
social. Tiene por objeto, suscitar y desarrollar en el niño un cierto 
número de disposiciones físicas, intelectuales y morales, que le 
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exigen tanto a la sociedad política en su conjunto, como el medio 
especial al que cada niño es particularmente destinado. . .9 

Tanto en casa como en la escuela, las personas adultas son las responsables de 

asignar a sus miembros diferentes tareas mediante el proceso de socialización 

que se vive en cada lugar, el cual cuenta con diferentes etapas, la primera hace 

referencia a la percepción de las conductas de las personas que son relevantes 

para el niño, como sus padres; en la segunda se aprenden las situaciones sociales 

que proceden de la conducta de esas personas significativas para él, finalmente 

estas mismas personas se presentan ante el niño como modelos de conducta, que 

posteriormente serán sustituidas por los personajes de cuentos y películas. 

Dentro del ámbito familiar, los niños imitan las conductas de sus padres y/o 

hermanos mayores y en ocasiones también las de los menores,  o las personas 

responsables de su cuidado, pero al no estar estas personas, en  la escuela  las 

conductas que los niños reproducen provienen de otros modelos, ninguno con 

mayor influencia como el de la maestra de su grupo. 

Algunos de los niños provienen de hogares con una estructura tradicional, unos 

cuantos viven sólo con su madre y hermanos, en ambos casos la madre es la que 

se encuentra a cargo de su cuidado, y los padres llegan por las noches a ver 

dormir a sus hijos, por lo que su presencia es menor, se considera que al llegar a 

la escuela esto no cambia demasiado, ya que pasa de estar bajo la protección de 

su madre para estar bajo la supervisión y cuidado de la maestra.  Para Asunción 

López: 

… la escuela es un lugar privilegiado donde el niño puede 
aprender a  construir relaciones interindividuales, a orientar su 
conducta social en función de sus necesidades, a entender que la 

                                                           
9
 Emile Durkheim citado por Emilia Moreno. “Procesos sociales de desarrollo de los roles sexuales: 

hacia la igualdad hombre-mujer en el sistema educativo” en Pedagogía Social. Revista 
Interuniversitaria. Núm.6-7 segunda época. Dic. 2000- 2001. pp. 145-158. 
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organización social es relativa a los individuos que la componen y 
como tal puede modificarse. . . 10 

La estructura de la escuela es una reproducción de la estructura del hogar, así, el 

hecho de asignar la educación de niños pequeños a las mujeres puede 

considerarse un estereotipo de género, ya que aún en la actualidad, se considera 

que el sexo femenino es el único capacitado para desarrollar dicha tarea porque 

se le asignan cualidades como la ternura, paciencia, dedicación, entrega y amor, 

sentimientos propios de una madre, que han encasillado a las mujeres en esta 

actividad.  

La educación preescolar desde sus inicios, a finales del siglo XIX, asignó a las 

mujeres al trabajo docente en las Escuelas de Párvulos, lo que determinó la 

percepción y valoración del trabajo pedagógico que se realiza en la actualidad. 

Estas escuelas sólo eran atendidas por mujeres religiosas o señoritas de clase 

media sin alguna preparación pedagógica pues solamente se les pedía brindar 

amor, cuidados y atención a los niños. Para 1939 la formación de Educadoras se 

amplió   a   seis   años   y   Berta  Von   Glümer   hizo   énfasis   e   insistió   en  

que: 

 . . . la responsabilidad de la educación preescolar tenía que recaer 
en la mujer, cimentarse en la vocación y acompañarse de la 
capacidad para desempeñar agregando disposiciones innatas. . .11 

La sociedad mexicana y el sistema educativo han aceptado naturalmente la 

asignación de diferentes tareas al hombre y a la mujer en función del sexo de cada 

uno, por lo que, dentro del hogar, a las mujeres se les hace responsables de las 

tareas domésticas y el cuidado de la familia, mientras que fuera del hogar 

fácilmente ocupa puestos como puericultistas, maestras de preescolar, 

enfermeras, cocineras, secretarias y empleadas domésticas entre otros, dichas 

ocupaciones representan una extensión de las tareas que realizan en casa, ya que 
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 Asunción López. “Evolución de la noción de familia en el niño” en Antología básica El niño y…op. 
cit. p. 92. 
11

 El enfoque de género, una perspectiva necesaria en la reforma curricular de la educación inicial 
y preescolar. México. Instituto Nacional de las Mujeres. 2004. p. 38. 
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culturalmente se asocia a la mujer con sentimientos de nobleza y se cree que esta 

cualidad le facilita hacerse cargo del cuidado de otras personas. 

En su mayoría, los  hombres al no realizar actividades de limpieza y cuidado del 

hogar o la familia en la misma medida que la mujer, encuentran fuera de ella 

mayores oportunidades de desarrollo en los ámbitos públicos y de producción en 

los que frecuentemente llevan a cabo labores desde la jefatura y dirección de 

alguna oficina, representación de amplios grupos hasta ser presidente de nuestro 

país. 

Rosaura Zapata, en 1944 señaló las características que toda mujer con 

intenciones de  dedicar  su  vida  al  cuidado  de  los  niños  debería  de poseer, 

así lo expresó:  

. . .queremos Educadoras que se forjen con aire puro de montaña 
y se alimenten del maravilloso paisaje de provincia, queremos que 
el corazón de esas educadoras palpite hacia el impulso del amor 
hacia el terruño; ya que el amor hacia los pequeños no se obtiene 
con la lectura de un libro, sino estando en contacto con ellos. 
Porque la actuación de la educadora afirmará su vocación, la 
personalidad marcada, que se deje ver en sus ademanes, en su 
voz, en su porte. . .12 

Las características que se mencionan y la actitud maternal han sido exigencias 

instauradas histórica y socialmente para la maestra de preescolar y han 

determinado en gran medida la postura que debe asumir frente a los niños, como 

una dadora de amor, cariño, bondad y comprensión, misma que por su aspecto 

también debe transmitir a los padres, ya que los debe convencer de que su hijo 

está en buenas manos, tan buenas como las de su madre. A la mujer maestra, se 

le considera una persona muy responsable y trabajadora,  asignándole una 

imagen estereotipada porque por unas horas cumple el papel de la madre de los 

niños y se le toma como tierna, amable y agradable con mucha paciencia y 

facilidad para realizar las tareas manuales que caracterizan al preescolar. 

                                                           
12

 Ídem. 
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También se considera que en esta profesión, las mujeres ensayan a ser madres y 

esposas. Ser educadora es considerado parte de la naturaleza femenina. 

…La educadora, desde un modelo único de ser mujer, es 
conceptualizada en algunos sectores como linda y buena, 
asexuada y sin pretensiones de carácter político, económico y 
social…13 

Estas cualidades deben ser coherentes con el aspecto físico que tiene la 

educadora, por ello la vestimenta es un complemento imprescindible para ella, la 

mayoría cubre completamente su cuerpo con un jumper sutilmente decorado con 

personajes infantiles o en tonos pastel, y es largo para brindar mayor  libertad a 

los movimientos que necesita realizar para permanecer cerca de los niños, con el 

puede correr, rodar, saltar, jugar, agacharse, brincar, y demás acciones, sin dejar 

sus piernas al descubierto y propiciando la cercanía física que el niño requiere 

para aprender, la relación maestra-alumno es inseparable. Al igual que la madre, 

la maestra ofrece seguridad al niño, su protección en todo momento y sobre todo 

su apoyo para propiciar la formación de los alumnos, entendiendo por formación 

un proceso interno que tiene relación con procesos externos en los que el cuerpo 

de la maestra es una pieza fundamental.14 

Por su parte, el hombre que logra insertarse en las tareas docentes en preescolar 

es profundamente estigmatizado, porque se considera que no tiene la capacidad 

natural para atender a otras personas y su presencia en las aulas fomenta cierto 

nivel de temor y suspicacia entre el resto del personal, en su mayoría formado por 

mujeres, y sobre todo en los padres de los niños, pudiendo ser esta una razón por 

la que los hombres no se integran a este ámbito laboral.15  

Dentro del ámbito escolar, la relación que el niño entable con la maestra es una 

analogía de la relación madre e hijo, sin embargo no es la única que se hace 

presente en la escuela porque los niños también entablan diferentes relaciones 
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 Ibíd. p.39. 
14

 Cfr. Ruth Páez. “El cuerpo de la maestra de preescolar y su papel en la formación de los niños” 
en Revista Iberoamericana de Educación. España. 2008. pp.123-137. 
15

 Cfr. INMUJERES. El enfoque de…op. cit. p.40. 
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con cada uno de sus compañeros durante las actividades recreativas y 

pedagógicas, no con todos se comporta de la misma forma, dependen de las 

circunstancias y también del sexo del otro lo que determina el comportamiento de 

cada uno de ellos. Estas relaciones son los ensayos que realizan los niños en la 

búsqueda constante de comportamientos aceptados por los demás miembros del 

grupo a la vez que facilitan su descentramiento social porque las actuaciones y 

perspectivas de los otros se encuentran más cerca que los de cualquier adulto, y 

por lo mismo son más fáciles de comprender, aceptar y si es el caso, también de 

modificar. 

Pertenecer a un grupo implica un intercambio constante que sólo es posible 

mediante el movimiento y acción de nuestro propio cuerpo en interacción con otros 

cuerpos y de la relación que tenga con el medio ambiente, depende el nivel de 

aprendizaje que adquiera cada niño, interactuar con su maestra y sobre todo con 

sus compañeros en el ambiente escolar le permite identificar otros puntos de vista. 

Ángela Peruca menciona: 

… el ambiente educativo de la escuela es para el niño fuente de 
muchos acontecimientos profundamente significativos para su 
crecimiento personal; también la relación con el adulto adquiere 
aquí especiales connotaciones: el educador es la presencia 
compartida. La relación con el educador en el jardín de infantes es 
vivida por cada niño de manera personal y exclusiva y tiende a 
reproducir la díada del vínculo afectivo originario.16 

La mejor manera con la que cuenta el niño para interactuar con sus pares es por 

medio del juego, el cual realiza con una libertad incomparable ya que ninguna otra 

actividad la podrá realizar con este mismo nivel de decisión, porque él mismo lo 

crea e incorpora las reglas que le convienen para asegurar su diversión, en el 

estimula y favorece su exploración, descubrimiento y recreación de sus propias 

experiencias. En el juego pone en práctica los comportamientos que tienen lugar 
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 Ángela Peruca. “La acción y la interacción en un contexto ampliado” en Antología básica Grupos 
en la Escuela”. Licenciatura en Educación. Plan 94. Coordinación Xóchil Leticia Moreno 
Fernández. México. UPN. 2004. p.48. 
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en sus hogares actuando como alguno de sus padres, es un ensayo sin las 

consecuencias de la vida real. Para Ángela Peruca: 

 La capacidad de interactuar del niño y sus aptitudes sociales 
tienen ciertamente una sólida raíz en las experiencias familiares; 
aquí es donde nace la predisposición del niño a buscar o rechazar 
los contactos interpersonales, a vivirlos como gratificantes o como 
frustrantes, a manejarlos como posibilidad de expansión 
adaptativa o de cierre defensivo.17 

Las relaciones familiares, en la escuela, son el modelo a seguir en la interacción 

con los otros, mientras el niño percibe otras formas de relacionarse con el resto, 

debe identificar las conductas aceptadas por la mayoría y serán estas las que 

adopte dentro del aula y posteriormente las aplicará también en sus hogares, si es 

que las condiciones y demás integrantes se lo permiten. 

La influencia que tiene el entorno familiar en el comportamiento del niño en la 

escuela es innegable, se puede decir que es la raíz de sus relaciones sociales. 
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 Ídem.   
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2.2   Aspectos básicos en el pensamiento del niño. 

Para fomentar un desarrollo integral en el niño es necesario estimular todas sus 

capacidades motrices y cognitivas mediante las sensopercepciones  con las que 

cuenta cada niño, con la finalidad de desarrollar y estimular sus conexiones 

cerebrales mediante el descubrimiento de sus sentidos; un aspecto fundamental 

para facilitar la adquisición de nuevos aprendizajes depende de la comunicación 

que el adulto entable con el niño. Durante los primeros meses de vida esta 

comunicación es relativamente sencilla, realizándose por medio del llanto que el 

pequeño emite, dicha comunicación es más compleja conforme el niño crece. 

Desde el nacimiento, el niño tiene  la necesidad de comunicarse con el resto de 

las personas que lo rodean, por lo que, en base al lenguaje que utilizan los 

adultos, el niño  desarrolla un lenguaje propio, la edad del niño al que hago 

referencia  va de los cinco a los seis años, y de acuerdo con Piaget se encuentra 

en el período preoperacional que se caracteriza por la descomposición del 

pensamiento en función de imágenes, símbolos y conceptos. Las acciones se 

realizan internamente a medida que pueden representar cada vez mejor un objeto 

o algún evento por medio de una imagen mental o de una palabra.18 

Desde su nacimiento, el niño tiene la capacidad de escuchar los sonidos que se 

presentan a su alrededor y con el tiempo puede identificar a las personas por el 

timbre de su voz, escuchando a las personas adultas comienza a imitar su forma 

de hablar al repetir las palabras que pronuncian con mayor frecuencia y pronto 

sabrá que esa es la manera de comunicarse. 

A partir de esta imitación, el niño realiza constantes ensayos para poner en 

práctica su lenguaje, puede indicarle a su cerebro que emita algunos sonidos pero 

todavía no puede formular y expresar frases estructuradas y completas, por lo que 

                                                           
18

 Cfr. Ed Labinowicz, Introducción a Piaget. Pensamiento, aprendizaje, enseñanza. México. 
Pearson. 1998. p.67. 
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requiere de una enseñanza formal para adquirir el lenguaje, porque no solo está 

relacionado con hablar correctamente, sino que: 

 …está íntimamente ligado a otras formas de representación-
imitación, juego simbólico y fantasía mental que emergen 
simultáneamente de su desarrollo…19   

Piaget distingue tres niveles y tipos de representación: 

1. Índice, en donde parte del objeto real representa a todo el objeto, el niño es 

capaz de completar la imagen sin tener presente el modelo completo. 

2. Símbolo, que cuenta con cuatro tipos, el primero es la imitación, en la que 

el niño logra representar un objeto o animal usando su cuerpo; el segundo 

es el juego de fingir, en el que el niño usa un objeto para representar a 

otros objetos; el tercero es el de modelos físicos en donde el niño puede 

representar mediante el dibujo o modelado de plastilina o barro evocando al 

objeto real, y por último, el cuarto hace referencia a los dibujos que el niño 

logra realizar de animales u objetos que ha visto en el pasado.  

3. Signo, que es un símbolo que no tiene parecido al objeto real, es decir, las 

palabras que no se parecen a los objetos que representan y sin embargo sí 

las representan.  

El lenguaje, entonces, sólo es una parte del gran sistema de representación con el 

que cuenta el niño para comunicarse con el resto de las personas, porque las 

palabras son dichas después de que las ideas se han creado en la mente y son 

transmitidas mediante el lenguaje mismo. En cada momento de su desarrollo, el 

sujeto construye su propio conocimiento a partir de sus propias estructuras 

cognitivas o esquemas, siendo el lenguaje sólo una manera de expresar el 

pensamiento, pero no es el pensamiento mismo, asegura Jean Piaget. 20 

El lenguaje está íntimamente ligado al ser humano y está profundamente 

arraigado en todos los aspectos de nuestra vida diaria, es nuestra manera de 
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 Ibíd. p.113. 
20

 Ibíd. p.118. 
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mantenernos en constante comunicación con las personas que nos rodean, a las 

que vemos cada día y a las que vemos ocasionalmente, es la manera idónea para 

intercambiar información, así desde su nacimiento el niño se comunica con las 

demás personas, pasa del llanto al lenguaje.   

Para Vigotsky, la relación entre palabra y pensamiento no es un hecho, sino un 

proceso. Un continuo ir y venir del pensamiento a la palabra y de la palabra al 

pensamiento. En su teoría sociocultural, señala que las palabras dan forma al 

sistema de signos que llamamos lenguaje, el cual lejos de ser estático y universal, 

es dinámico, cambiante y flexible. El lenguaje tiene una función mediadora como 

signo de la conducta humana.21   

Es un instrumento fundamental para establecer todas las relaciones sociales, es a 

través de él, como el niño expresa sus acuerdos y desacuerdos al resto de las 

personas, a pesar de que el lenguaje tiene reglas específicas para su correcto 

uso, el niño es libre de realizar las modificaciones que sean necesarias para él, 

mientras logra un dominio total. 

Para que el niño adquiera el lenguaje es necesario que cuente con modelos que 

ya lo dominan, como sus padres y demás adultos que tienen la responsabilidad de 

su cuidado, a los cinco años, el niño muestra un buen domino del lenguaje, 

independientemente de cualquier instrucción formal, para él la imitación juega un 

papel importante en la adquisición del lenguaje. En la adquisición gradual de una 

estructura gramatical, el niño tiende a reducir la oración adulta a un mínimo de 

información necesaria para transmitir el conocimiento. Las oraciones abreviadas 

sugieren que el niño está creando reglas que se relacionan con los modelos 

gramaticales de los adultos. 

El lenguaje es la herramienta más eficaz con la que cuenta el ser humano para  

compartir información, expresar aquellos pensamientos que se desean compartir,  
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 Cfr. Iván Ríos H. “El lenguaje: Herramienta de reconstrucción del pensamiento” en Razón y 
palabra. Tecnológico de Monterrey. México. 2010. núm. 72. 
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llegar a acuerdos, y comunicarse de manera asertiva, con otras personas, es la 

base de las relaciones humanas, ya que el ser humano es un ser social por 

naturaleza que requiere de la interacción con los demás para promover y facilitar 

sus aprendizajes, sin él difícilmente sería posible entablar una comunicación, así 

el lenguaje es una extensión de la mente. 

A medida que el niño avanza en el período preoperacional, se vuelve cada vez 

más hábil para representar objetos tanto existentes como ausentes, también 

puede comunicar sus representaciones mentales a otros a través del lenguaje y 

del dibujo. Para Piaget el lenguaje es el modo de representación más complejo y 

abstracto, cree que el lenguaje tiene raíces en la coordinación infantil de 

movimientos, los cuales son más profundos que el lenguaje, explica que los 

patrones de actividad efectivos para la acción inteligente a nivel físico necesitan 

ser reestructurados antes de que sean encerrados en un nivel de representación, 

es decir, no pueden ser trasladados inmediatamente al nivel del pensamiento sino 

hasta ser reaprendidos. 

Dado que el lenguaje es utilizado en todos los ámbitos de la vida diaria, Piaget 

reconoce que es: 

 …un instrumento valioso que tienen las personas involucradas en 
las tareas académicas para expresar, organizar y debatir sus 
ideas. . . respecto al papel del maestro, también señala que. . . lo 
que enseñamos no siempre es lo que los niños aprenden. . .  para 
él, el nivel de comprensión modifica el lenguaje que se utiliza y su 
principal función es traducir lo que ya se entendió, en otras 

palabras. . . escuchamos lo que estamos preparados para oír.
22  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Desde pequeño, el niño debe apropiarse de un sistema de comunicación que rige 

su entorno, lo que implica un conocimiento sobre el mismo, dicho conocimiento lo 

construye mediante las interacciones que se van presentando en su vida, es un 

proceso largo y en ocasiones puede no seguir las órdenes que se le dan, no 

                                                           
22

 Ed Labinowicz. op. cit. p.119. 
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porque decida no hacerlo sino porque los niños solamente observan y escuchan lo 

que entienden, de acuerdo a su nivel de desarrollo. 

En un principio las palabras no representan nada para él, con el paso del tiempo 

esta situación se modifica y comienza a asignar un significado a cada nueva 

palabra que escucha, a través de la repetición descubre que la persona más 

cercana a él responde cuando la llaman “mamá”, esto es porque la palabra por sí 

misma no tiene significado, el niño asigna un significado relacionado con su marco 

de referencia. 

…oír una palabra evoca representaciones internas basadas en 
nuestras interacciones anteriores con el medio ambiente y con 

ideas afines. . .
23

 

Sí bien es cierto que a través del lenguaje se adquieren nuevos conocimientos, se 

intercambia información, se expresan emociones y sentimientos, también es cierto 

que para que esto sea posible se requiere que el adulto y el niño, tengan las 

mismas referencias comunicativas, de tal forma que en la escuela es necesario 

que surja una correspondencia entre las ideas que el maestro plantea y las ideas 

que el alumno tiene. El maestro debe conocer al niño y no dejarse guiar sólo 

porque el menor exprese una nueva palabra con la creencia de que sabe a lo que 

se refiere porque realmente no significa que el niño conoce lo que quiere decir, a 

pesar de utilizarla correctamente en alguna situación. 

…la asimilación verdadera de nueva información implica su 
integración a una red de conceptos. El grado en que el estudiante 
puede repetir la definición del concepto y retener su significado, o 
aplicar el concepto en un contexto diferente, es un índice confiable 

de su verdadera comprensión…
24

 

De acuerdo con Piaget, para que el niño logre la adquisición de nuevos 

conocimientos es necesario entender el desarrollo intelectual como un proceso de 

reestructuración del conocimiento, dicha reestructuración está conformada por la 

asimilación, la acomodación y el equilibrio. En el proceso de asimilación, el niño 
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 Ibíd. p.120. 
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 Ídem. 
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sólo integra nuevas experiencias a su marco de referencia actual, posteriormente 

se presenta el proceso de acomodación, en el que modifica y enriquece ese 

marco de referencia con nuevas ideas que exigen un cambio, ambos procesos son 

complementarios e inseparables, y pueden expresarse en la adaptación del nuevo 

conocimiento en la estructura mental del niño, entre ambos procesos es necesario 

que exista una compensación entre la interacción del niño con el ambiente que 

permita niveles superiores de entendimiento, el proceso de equilibrio es esta 

compensación  intelectual del niño con el medio ambiente.25  

Mediante las relaciones con el medio ambiente y con otras personas, el niño no 

sólo aprende a utilizar correctamente el lenguaje, aprende también las formas de 

conducta socialmente aceptadas, que en un principio son transmitidas por las 

personas adultas que tienen la responsabilidad de su cuidado y depende 

completamente de ellos en todos los aspectos, lo que lo hace una persona 

completamente heterónoma y sin poder de decisión propia. De dicha dependencia 

emana la moral heterónoma que el niño lleve a cabo.  

El nivel del desarrollo cognitivo del niño, le permite realizar acciones cada vez más 

complejas, en un principio dependerá de la presencia de un adulto y de la ayuda 

que éste le pueda proporcionar tanto para satisfacer sus necesidades básicas 

como para tomar todo tipo de decisiones, posteriormente cuando el nivel cognitivo 

del niño aumenta y las condiciones se lo permitan, logrará ser un sujeto autónomo, 

y será capaz de tomar decisiones sin la ayuda de otras personas, tomando en 

cuenta las exigencias propias y ajenas a fin de evitar dañar física y 

emocionalmente a los demás. Piaget, lo explica utilizando el concepto de lo moral, 

que es expresado mediante un sistema o conjunto  reglas y concluye que existen 

dos etapas dentro de estas reglas, la primera es la heteronomía y la segunda es la 

de autonomía. 
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 Cfr. Ed Labinowicz. op.cit. p.36. 
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El  juicio moral heterónomo tiene sus bases en las relaciones interpersonales que 

están marcadas en la presión que ejercen e imponen los adultos a través de un 

sistema de reglas obligatorias que debe el niño debe cumplir, de tal forma que el 

niño no respeta las reglas por sí mismas sino que respeta al adulto que las marca, 

el niño experimenta un respeto unilateral hacia el adulto, es una mezcla de afecto 

y temor. 

La heteronomía es la tendencia que el niño muestra a depender de los demás, a 

nivel interno, es la disponibilidad que el niño tiene a pensar como lo hacen las 

personas a su alrededor, sin la necesidad de realizar un razonamiento al respecto, 

a nivel externo son las condiciones del medio las que obligan al niño a sujetarse a 

determinados juicios y razonamientos planteados por sus padres, maestros, 

compañeros y los medios de comunicación. En la vida de todos los niños se 

presentan etapas en las que necesita depender de los demás a nivel físico, 

cognoscitivo y emocional, durante estos períodos sus padres o personas a su 

cargo son sus modelos de referencia que le brindan la seguridad que necesita. En 

esta etapa, el niño está sometido a las influencias de su entorno.26 

Sin embargo, el respeto hacia el adulto y la coerción que ejerce sobre el niño no 

son los únicos factores que influyen en la moral heterónoma, el egocentrismo, 

propio del niño a esta edad, también tiene un papel fundamental. La percepción 

egocéntrica que tiene el niño del mundo y de las relaciones sociales le impiden 

diferenciar su propio yo del exterior, de tal forma que lo externo se interioriza, y  lo 

interno se le otorga una consistencia objetiva y real. El niño no es capaz de 

distinguir su perspectiva de la de otras personas, lo que trae como resultado 

confundir los deseos ajenos con los propios, lo cual facilita la aceptación de 

órdenes, opiniones y sugerencias de las demás personas. En esta etapa es muy 
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 Cfr. José Pérez Alarcón. “Nuestro modelo de currículo y los contenidos del programa” en 
Antología básica Metodología didáctica y práctica docente en el jardín de niños. Licenciatura en 
Educación. Plan 94. Coordinación Xóchil Leticia Moreno Fernández. México. UPN. 1994. p. 42, 43. 
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fácil que el adulto imponga sus reglas de una manera autoritaria y exija todo el 

respeto del niño. 27  

Las reglas en el juicio moral heterónomo tienen un origen divino e inmutable para 

el niño, ya que son transmitidas  por el adulto, lo que las hace externas a él, así el 

cumplimiento de las reglas proviene del respeto que inspira el adulto y no de la 

regla por sí sola, por lo que permanecen como algo ajeno al niño, impera el deber 

y la obligación de llevarlas a cabo, el bien y la autonomía no son considerados 

dentro de esta etapa.  

Todo lo que diga y haga el niño estará regulado por la presión que el adulto ejerza 

sobre él, y el niño lo aceptará sin problemas porque su egocentrismo le permite 

aceptar decisiones ajenas como propias, y en base a estas reglas impuestas por 

el adulto el niño no sólo las acepta sino también las interioriza y se apropia de 

ellas, de ahí la importancia de que las relaciones que entablen sus padres entre sí 

y hacia él, sean cordiales e igualitarias, para facilitar en el pequeño la ejecución de 

conductas que propicien el respeto y la igualdad entre sus compañeros, al tiempo 

que eviten las relaciones de poder. 

La segunda etapa se refiere al juicio moral autónomo, que también tiene sus 

bases en las relaciones interpersonales pero en esta etapa están marcadas por la 

igualdad, reciprocidad y cooperación, se fomenta la interacción mediante el 

diálogo y la colaboración, estas reglas favorecen el nacimiento de la conciencia 

del sujeto, así como las normas ideales que regulan la conducta necesaria para la 

vida social, construir y reconstruir las reglas permiten al niño una mejor asimilación 

de las mismas y las cumplirá con mayor esmero y convicción, la coerción y presión 

del adulto están ausentes en esta etapa. 

La autonomía es una meta social, afectiva e intelectual, es un proceso enfocado 

en fomentar la capacidad del niño para controlar sus relaciones con las personas 
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 Cfr. Joseph  Puig Rovira y Miguel Martínez. “Teorías del desarrollo moral” en Antología básica El 
niño preescolar y  los valores. Licenciatura en Educación. Plan 94. Coordinación Xóchil Leticia 
Moreno Fernández. México. UPN.1995. p.63. 
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que lo rodean, controlar decisiones que puedan afectarlo, apropiarse de su 

educación y para dirigirse a sí mismo. Es la respuesta que tiene el niño ante las 

reglas impuestas por el adulto.  

Para conseguir dicha autonomía, es imprescindible que el niño alcance otras 

metas, la primera de ellas se refiere a la solución de problemas, en la que se 

debe fomentar el razonamiento y la búsqueda de soluciones  que permitan al  niño 

resolver por sí mismo los problemas que se le presenten con sus compañeros o 

con el espacio físico. La segunda, es el desarrollo de la creatividad que tiene el 

niño para expresarse y para buscar nuevas y originales soluciones a sus 

problemas y conflictos, por lo que es imprescindible desarrollar en los niños su 

capacidad de inventar, reinventar, crear y expresarse. La tercera, es la 

independencia, que es la capacidad que tiene el niño de tomar y ejecutar sus 

propias decisiones. La cuarta, es la responsabilidad, en la que el niño asume 

tanto sus derechos como sus responsabilidades. En quinto lugar,  se encuentra el 

autoestima, en la que el niño debe sentirse respetado, escuchado, valorado y 

amado, lo cual, le permite crecer con la convicción de que es capaz de realizar 

aquello que se proponga. La sexta meta, hace referencia a la criticidad, que es la 

capacidad o seguridad que tiene el niño de mantener su opinión ante las personas 

que representan a la autoridad, y de cambiar esa opinión ante las evidencias que 

se le presenten, lo que implica también, una autocrítica. La última meta, es la 

solidaridad, y se refiere a la capacidad que tienen las personas de ayudar a otros 

individuos ante los problemas que se les presenten. 28 

La  escuela un espacio socializador, puede  intervenir en este proceso para apoyar 

al niño en su camino hacia la autonomía, la tarea del docente es colocar al niño 

frente a situaciones que deba resolver por él mismo, así como entender, aceptar, 

buscar y negociar la mejor manera de hacerlo. Presentar al niño una amplia gama 

de materiales y brindarle la libertad para utilizarlos de varias formas, asignar 

tareas a cada niño para fomentar su responsabilidad, hacerlo sentir parte 
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 Cfr. José Pérez. Op. cit. pp.42-46.  
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importante del grupo, escucharlo, prestarle la atención necesaria, aceptar sus 

desacuerdos y fomentar el trabajo colectivo, de tal forma que el niño construya y 

evolucione su forma de entender el mundo y de entablar relaciones con los 

demás. 

El respeto mutuo es un aspecto fundamental para facilitar la moral autónoma y se 

logra una vez que el egocentrismo es superado y en su lugar aparecen las 

conductas autónomas y cooperativas, en las que el niño es capaz de distinguir 

entre los deseos, opiniones y sentimientos propios de los ajenos, considerando y 

comprendiendo también las posturas de los demás, esto le permite entablar 

discusiones críticas y enriquecedoras. 

La cooperación y el respeto mutuo son factores indispensables en la interacción 

que los niños llevan a cabo en la escuela, específicamente, en su salón de clases, 

sin embargo al estar dentro de la etapa egocentrista, el modelo de conducta que 

reciben de sus padres es fundamental para el comportamiento que ellos 

presentaran con sus pares. 

Mientras Jean Piaget marca sólo dos etapas morales, Lawrence Kolhberg señala 

seis estadios y defiende la tesis de que el pensamiento moral del hombre se 

produce de manera natural a través de ellos, para él la moralidad, se refiere al 

juicio moral, o a la evaluación y justificación de determinados valores de lo 

correcto y de lo incorrecto, el fundamento de este juicio moral no es la experiencia 

sino el “deber”, y propone que el desarrollo del juicio moral se da mediante las 

modificaciones de la estructura cognitiva, estos cambios se dan de manera 

ascendente y tienden a lograr niveles de mayor equilibrio y abstracción cada vez.29  

Para Kolhberg, el juicio moral es: 
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 Cfr. Eduardo Aguirre. “Aproximación pragmática a la teoría del juicio moral, desde la crítica a 
Kohlberg” en Revista Latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud. Colombia. 2009. 
pp.1276-1279.  
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…una capacidad cognitiva del individuo que permite dilucidar 
entre lo que está bien y lo que está mal, y que tiene que ver con la 

justicia, en tanto que igualdad y equidad…
30

 

Señala que “lo moral es lo justo” y la moral sólo es una forma de regular las 

interacciones sociales, teniendo como meta el mantenimiento del respeto a los 

demás, y exigiendo una consideración de  equidad y un querer bien para los 

demás. 

Los seis estadios del juicio moral que plantea Kolhberg consideran un progreso en 

el nivel de desarrollo intelectual, la capacidad de asumir roles y una perspectiva 

social cada vez más completa por parte del sujeto, para superar cada nivel es 

necesario alcanzar el desarrollo intelectual requerido en cada uno de ellos. Es 

importante señalar, que cada estadio lleva consigo diversas consecuencias, la 

primera es que cada estadio implica una forma de pensar distinta al resto, por lo 

tanto, en  la segunda se supone que el paso de un estadio a otro implica una 

reestructuración de las opiniones que se tenían en todos los ámbitos morales,  la 

tercera señala que para avanzar a otro estadio necesariamente se tuvo que haber 

superado el anterior, y el cuarto es que los estadios superiores integran 

jerárquicamente las estructuras del pensamiento de los anteriores. 

Los niveles de desarrollo moral representan las distintas perspectivas que una 

persona puede aplicar con relación a las normas que marca la sociedad, son tres 

tipos diferentes de la relación que se da entre el sujeto, las normas y las 

expectativas de la sociedad, estas relaciones están distribuidos en tres niveles, a 

saber, el preconvencional, convencional y postconvencional.  

En el nivel preconvencional los temas morales son planteados desde la 

perspectiva del individuo afectado, quien no tiene una comprensión de la regla, ya 

que permanecen como algo ajeno al yo. Dentro de este nivel se encuentra el 

estadio 1, enfocado a la moralidad heterónoma, al igual que el planteamiento de 

Piaget, no es más que la orientación al castigo y la obediencia, el niño se somete 
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 Joseph Puig Rovira. op. cit. p.70. 
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a las reglas que están apoyadas en el castigo, es decir, a la obediencia por sí 

misma con el fin de evitar el castigo, y desafiar el  poder superior del adulto. Tiene 

un punto de vista egocéntrico, que no permite considerar los intereses de otros ni 

reconocer que difieren de los propios.  

El estadio 2, hace referencia al individualismo, con fines de intercambio, es decir, 

se siguen las reglas, sólo cuando es por algún interés inmediato. Lo correcto 

también es lo justo, satisfacer los propios intereses en un mundo donde se debe 

reconocer que los demás también tienen intereses. En esta perspectiva 

individualista se distinguen los intereses propios de los de la autoridad y de los 

otros. Lo que Piaget llamó la moral autónoma. 

En el nivel convencional se enfocan los problemas morales desde la perspectiva 

que ofrece la pertenencia a algún grupo social y la necesidad de defenderlo. El 

estadio 3. Se refiere a las expectativas interpersonales mutuas y de 

conformidad interpersonal, o bien a la orientación del niño bueno, el 

comportamiento depende de  lo que espera la gente de un buen hijo, hermano, 

amigo, y demás personas, ser bueno y mostrar interés por los demás es 

importante por la necesidad de ser bueno ante los propios ojos y ante los demás, 

así como preocuparse por ellos, manifestar deseo de mantener las reglas y la 

autoridad que apoya la típica buena conducta. La perspectiva individualista cambia 

por la perspectiva del individuo en relación con otros individuos, es capaz de 

relacionar puntos de vista a través de la regla de oro concreta y de la empatía, 

poniéndose en lugar del otro.  

El estadio 4. Considera el sistema social y de conciencia, es decir, la orientación 

de la ley y el orden. Se deben cumplir los deberes a los que se ha comprometido 

el sujeto, y verificar que las leyes se cumplan, sólo con excepción de casos 

extremos o cuando entra en conflicto con otras reglas sociales, lo correcto es 

contribuir positivamente a la sociedad, grupo o institución a la que se pertenece, 

preservando el funcionamiento del sistema, mediante el cumplimiento de las 
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obligaciones definidas de cada uno de los miembros. Asume puntos de vista del 

sistema que define reglas y roles y es capaz de diferenciar el punto de vista de la 

sociedad de acuerdo con motivos interpersonales. 

El estadio 5. Contempla el Contrato social o utilidad y derechos individuales, o 

bien, la orientación legalista del contrato social, el sujeto es consciente de que la 

gente tiene una variedad de opiniones, y que la mayoría de sus valores y reglas 

son relativos al grupo, estas reglas deben ser mantenidas en el interés de la 

imparcialidad y porque son parte del contrato social. Tiene un sentido de 

obligación de la ley a causa de este contrato social, por lo que se ajusta a las 

leyes por el bien de todos, el individuo es un ser racional, consciente de los 

valores y derechos anteriores a los acuerdos y contratos sociales, integra 

perspectivas por medio de mecanismos formales de acuerdo, contrato,  

imparcialidad objetiva y proceso debido.  

Estadio 6. Se refiere a los Principios éticos universales, o la orientación de 

principios éticos y universales, en los que el sujeto es guiado por principios éticos 

auto-escogidos. Las leyes y los acuerdos sociales suelen ser válidos porque se 

fundamentan en tales principios, estos principios universales de justicia son: la 

igualdad de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de los seres 

humanos, la creencia como persona racional radica en la validez de los principios 

morales universales y un sentido de compromiso personal con ellos. La 

perspectiva es la del individuo racional que reconoce la naturaleza de la moralidad 

de que las personas son fines en sí mismas y como tales se les debe tratar, dicha 

perspectiva emana de un punto de vista moral del que parten los acuerdos 

sociales.31 

Se encuentra gran similitud en el planteamiento sobre el juicio moral que llevan a 

cabo Piaget y Kolhberg, en donde ambos, hacen referencia al proceso que lleva a 

cabo el niño de la heteronomía a la autonomía, para los autores es claro que el 
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 Cfr. Enrique Barra. “El desarrollo moral: Una introducción a la teoría de Kolhberg” en Revista 
Latinoamericana de psicología. Colombia. 1987. pp.7-18. 
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niño pequeño requiere de la presencia del adulto aunque esta presencia implica 

una fuerte presión sobre el niño, ya que las conductas, opiniones y visión del 

mundo que tenga dependen completamente de sus padres o adultos a su cargo, 

sin embargo esto no siempre es así, ya que posteriormente puede tomar 

decisiones por sí mismo, podrá elegir entre lo bueno y lo malo, lo que está bien y 

lo que está mal, siendo capaz de tomar la elección que considere correcta 

basándose en los valores y educación recibidas en casa. 

Al estar en la escuela, lejos de la influencia de sus padres, el niño comienza una 

nueva etapa en su vida, en la que, si bien sus padres ya no lo pueden apoyar de 

manera presencial, el niño buscará otros medios u otras personas para satisfacer 

sus necesidades. Así como en un principio requiere al adulto para tomar 

decisiones también lo necesita para realizar otras actividades. 

Cuando el niño ingresa a la educación preescolar cuenta con una gama de 

conocimientos previos que construyó en su hogar, Beatriz Carrera, citando a 

Vigotsky, lo señala así: 

… todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia 
previa, todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la 
fase escolar, por tanto aprendizaje y desarrollo están relacionados 

desde los primeros días de vida del niño…
32 

Independientemente  de  la edad que el niño tenga cuando ingrese a la escuela, 

en su hogar ya habrá adquirido múltiples conocimientos desde su nacimiento, lo 

que Vigostky llamó aprendizaje no sistemático, y la mayoría de los conocimientos 

que el niño adquiere en la escuela se encuentran relacionados en mayor o menor 

medida con este aprendizaje, que al realizarse en la escuela es nombrado 

aprendizaje sistemático, en ambos espacios con frecuencia se considera sólo la 

edad del niño para tratar determinados temas, sin tomar en cuenta otras 

características, como su capacidad mental, el contexto en el que se desarrolla y 

sus conocimientos previos, que son determinantes de su desarrollo evolutivo, para 
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 Beatriz Carrera. “Vigotsky: Enfoque sociocultural” en La revista venezolana de educación. 
Venezuela. 2001. p.43. 
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comprender este proceso es necesario mencionar dos niveles evolutivos que 

Vigotsky llamó, nivel evolutivo real y nivel de desarrollo potencial. 

El primero, el nivel evolutivo real, se refiere al nivel de desarrollo de las 

funciones mentales del niño y considera aquellas actividades que los niños 

pueden realizar por sí solos y que son indicativas de sus capacidades mentales, 

por ejemplo, sí se coloca al niño frente a algún problema y es capaz de resolverlo 

por sí mismo y sin recibir ayuda de otra persona, entonces estamos frente a su 

nivel evolutivo real, este nivel define las funciones que ya han madurado.33 

A esta edad, el niño presenta cierto grado de autonomía para llevar a cabo 

actividades sencillas, de higiene personal, como vestirse, lavar sus dientes, limpiar 

sus zapatos, también puede cuidar sus pertenencias, tomar algunas decisiones, 

así como resolver pequeños conflictos por sí mismo, no todos los niños lo hacen 

en la misma medida ni de la misma forma, pero al ejecutar estas y otras acciones 

sin ayuda de alguien más nos indica que esas funciones ya han madurado y 

puede empezar a practicar algunas más complejas. 

El segundo, se refiere al nivel de desarrollo potencial, considera que sí 

ponemos al niño frente a un problema y no logra resolverlo por sí mismo, sino que 

recibe ayuda de otra persona, la solución no se considera indicativa de su 

desarrollo mental. Frecuentemente, el niño solicita el apoyo de un adulto o de 

algún compañero para llevar a cabo tareas que aún no puede hacer por sí mismo, 

lo que le permite observar, comprender, y apropiarse del método que se utilizó 

para realizar dicha acción. Con frecuencia, el niño pide el apoyo de otra persona 

para realizar aquellas actividades que aún no puede  realizar  por sí mismo porque 

esas funciones aún no han madurado. 

La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 
capacidad de resolver independientemente un problema,  y el nivel de 
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 Cfr. Lev S. Vigotsky. “Zona de Desarrollo Próximo: una nueva aproximación” en Antología básica 
El niño preescolar: Desarrollo y aprendizaje. Licenciatura en Educación. Plan 94. Coordinación 
Xóchil Leticia Moreno Fernández. México. UPN. 1994. p.23. 
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desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz…
34

 

Fue a lo que Vigotsky llamó la Zona de Desarrollo Próximo, y se refiere a las 

funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en proceso de 

maduración, en este sentido se caracteriza el desarrollo mental prospectivamente. 

Apoyarse  en otra persona le permite observar de cerca la realización de dicha 

tarea, comprender la secuencia de los hechos, y posteriormente ensayarlo 

mediante la imitación hasta lograr hacerlo de manera independiente. Así, para que 

el niño logre realizar alguna acción por sí mismo es necesario que antes lo haga 

con ayuda de otra persona, puede ser un adulto o un compañero que tenga esa 

capacidad, en otras palabras podemos decir que es una actividad  realizada  entre  

un  niño  experto  y uno novato. 

En cada etapa de nuestra vida, los seres humanos requerimos del apoyo de otras 

personas para realizar alguna actividad que no dominamos, ya sea por la falta de 

práctica, o porque no es necesaria para nosotros, o porque se trata de nuevo 

conocimiento, pero en algún momento necesitamos la guía de un experto en dicho 

tema que nos facilitará el aprendizaje y dominio de la misma. Particularmente, el 

niño requiere con mayor frecuencia de este apoyo porque empieza a explorar el 

mundo que le rodea y a conocer las capacidades y limitaciones que tiene para 

llevar a cabo ciertas acciones, por esto, la convivencia e interacción con los otros 

es  fundamental  en  el  desarrollo  del  niño.   Vigotsky  lo enfatiza al explicar que:    

 ...el desarrollo no puede ser concebido como una característica 
del individuo independiente del contexto en el que éste piensa y 
actúa; por el contrario, se ve determinado por el entorno 
sociocultural a dos niveles: la interacción social proporciona al 
niño información y herramientas útiles para desenvolverse en el 
mundo; por otra parte, el contexto histórico y sociocultural controla 
el proceso a través del cual los miembros de un grupo social 
acceden a unas herramientas u otras. . . el niño se va apropiando 
de las manifestaciones culturales que tienen un significado en la 
actividad colectiva, es así como los procesos psicológicos 
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superiores se desarrollan en los niños a través de la enculturación 
de las prácticas sociales, a través de. . . la educación en todas sus 

formas…
35

 

Durante la transmisión de dicha educación, el niño puede comprender la 

información que recibe, así como determinar el valor que tiene para él y finalmente 

decide incorporarla o no a su proceso de construcción de conocimientos, 

generando una conexión entre los conocimientos previos y los nuevos.  

Cuando la información nueva se asocia con los conocimientos previos en la 

estructura cognitiva del niño, se promueve un aprendizaje significativo, para que 

esto suceda, debe existir disposición del alumno, así como que, los contenidos 

tengan sentido para el alumno, ya que lo aprenderá por analogía, por lo que debe 

haber una clara relación entre los conceptos. 

La manera natural que tiene el niño de aprender es a través del juego, ya que 

mientras más atractivo sea el conocimiento más fácilmente lo podrá adquirir, 

mediante el juego, también puede establecer relaciones sociales. 

Dentro del aula, existe una distribución del espacio que permite la organización del 

entorno educativo mediante los diferentes escenarios de aprendizaje que facilitan 

las interacciones entre los alumnos, en ellos el niño, a través de sus propias 

acciones puede aprender, crear, transformar, experimentar,  y poner en práctica 

diversas habilidades.  

El área en la que nos enfocaremos, por las acciones que se favorecen, es el 

escenario de representación, conformado por todo tipo de disfraces de personajes 

reales y animados, así como los accesorios de cada uno de ellos, elementos de 

limpieza y cuidado personal, títeres, dedicos, es un espacio que favorece la 

imitación en el niño, lo que podemos llamar también juego simbólico, que tiene 

como su principal característica el abundante uso de simbolismos  mediante la 

imitación, el niño representa acciones de la vida real adoptando los papeles 
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 Ana Chaves. “Implicaciones educativas de la teoría sociocultural de Vygotsky” en Red de 
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sociales más cercanos a él, como: mamá, papá, maestra, médico, cajera, 

comerciante, conductor, y tiene la libertad de modificar las acciones que cada 

personaje realiza de acuerdo a sus deseos y necesidades, esto le permite 

comenzar a dominarlas.36  

El juego simbólico representa para el niño un ensayo de la vida real, pero sin las 

consecuencias de la misma, ya que imita las acciones sin llevarlas a cabo 

realmente, él no necesita una escoba real para poder barrer ya que tomará 

cualquier objeto que, con su imaginación, pueda cumplir esta función. En este tipo 

de juego en frecuente que el niño simule las tendencias familiares que prevalecen 

en su hogar, en especial  el cuidado de los hijos, que bien puede estar 

representado por un compañero, un muñeco e incluso un suéter envuelto, estos 

objetos se convierten en símbolos. 

El símbolo implica la representación de un objeto ausente, puesto 
que es la comparación entre un elemento dado y un elemento 
imaginado, y una representación ficticia puesto que esta 
comparación consiste en la asimilación deformante. . .37 

Durante el juego, el niño expresa simbólicamente gran parte de su conocimiento 

social  mediante la simulación de situaciones que ha vivido en otros ámbitos, en 

especial en su hogar, generalmente las niñas ejecutan el papel de alguna persona 

del sexo femenino apropiándose de las características de esa persona mediante la 

imitación sus movimientos, lenguaje y actitudes, lo que nos muestra nuevamente 

que las conductas que tenga cada uno de los miembros de su familia es 

fundamental para el comportamiento que los niños adopten como su estilo de vida. 
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 Cfr. Juan Delval. “Los tipos de juego” en Antología básica El juego. Licenciatura en Educación. 
Plan 94. Coordinación Xóchil Leticia Moreno Fernández. México. UPN.1994. p.26.  
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 Jean Piaget. “La clasificación de los juegos y su evolución a partir de la aparición del lenguaje” 
en Antología básica El juego… op. cit.p.33. 
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2.3   El desarrollo de habilidades y destrezas del niño en el aula. 

Cada niño recibe un capital cultural diferente en sus hogares dando lugar a 

diversos modelos educativos que inciden en su nivel de tolerancia hacia 

determinadas conductas, su capacidad de socializar, la imaginación con la que 

llevan a cabo sus juegos y utilizan sus juguetes, la seguridad con la que toman sus 

decisiones, la capacidad de encontrar una solución a las problemáticas que se les 

presentan, así como el lenguaje que utilizan en todo momento; son acciones que 

están condicionadas por el tipo de familia al que pertenece, condicionadas pero no 

determinadas.  

La escuela conforma un sistema social que incluye a los sistemas sociales 

primarios del niño, tal como su la familia y la sociedad, por lo cual, en la escuela 

coinciden las creencias, ideas, y valores socialmente aceptados por esa sociedad, 

y dentro del centro escolar el niño reproduce los modelos de conducta que ha 

recibido desde su nacimiento en su propio sistema social formado por su familia.    

La familia, cumple así, su función socializadora, misma que posteriormente será 

trasmitida a la escuela una vez que el niño sea inscrito en ella, al ingresar a la 

escuela, cada niño pasa por un período de adaptación en el que comienza a 

descubrir su nuevo entorno, maestra, compañeros, y otras personas nuevas, así 

como a ajustarse a los nuevos espacios, horarios, reglas y actividades que son 

controladas por una serie de normas ajenas a él. 

Una característica de la educación preescolar es que las personas a cargo de la 

formación de los niños, pertenecen al sexo femenino, igual que sus madres, así 

cuando el niño llega a la escuela, con frecuencia la maestra toma el lugar que su 

mamá ejerce en su hogar, es a ella a quien pide apoyo para realizar alguna 

actividad, es quien le proporciona la seguridad y la confianza necesaria para 

actuar y desenvolverse en su nuevo entorno social, lejos ya de su familia, esta 

similitud provoca que el niño relacione a su maestra con su madre y así como 

realiza acciones en su hogar para agradarle, también las realizará en la escuela 
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para agradar a la maestra, entonces es frecuente que a la maestra se le vea como 

una extensión de la madre.  

En el ámbito escolar se llevan a cabo diferentes tipos de relación entre los agentes 

educativos que se producen con diversos niveles de interacción, tales como: 

supervisor-directivo, directivo-docente, docente-docente, docente-alumno, alumno-

alumno, docente-padre, padre-alumno, siguiendo el patrón jerárquico de las 

personas involucradas en las que el niño tiene el último lugar, porque a pesar de 

ser él, el centro de atención escolar, no es tomado en cuenta en la justa medida. 

La escuela también cuenta con una estructura parecida a la de la familia, y en 

ambos espacios, el niño está bajo el control y los deseos de las personas adultas 

que tienen la responsabilidad de su formación, los niños están sujetos a las 

normas y reglas que los mayores imponen. De tal forma que también se puede ver 

al preescolar como la prolongación del hogar de los niños. 

Para facilitar la reorganización que el niño realiza de su personalidad cuando 

ingresa a la escuela, es imprescindible que la docente tenga claro que no es la 

madre del niño y que sus acciones se enfoquen a cumplir la función que debe 

desempeñar, la función docente, así el niño acepta el intercambio anual que se 

realiza de las maestras, comprendiendo que son intercambiables y no fijas ni 

exclusivas como su madre, de igual forma acepta compartir su atención con el 

resto de sus compañeros. Esta  separación entre el rol materno y el rol docente 

permite que el niño se perciba en la escuela como alumno y en su casa como 

hijo.38 

La función socializadora que se fomentó en el hogar, es útil para el niño cuando 

llega a la escuela, es el lugar en donde pone en práctica el tipo de relaciones 

sociales que fomentaron sus padres en él, ya que todas las actividades que se 
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 Cfr. Talcott Parsons. “La familia y el grupo de iguales” en Antología básica Construcción social y 
teorías de la educación. Licenciatura en Educación. Plan 94. Coordinación Xóchil Leticia Moreno 
Fernández. México. UPN. 1994. pp.136, 137.  
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realizan se llevan a cabo en compañía de otros niños, a través de estas 

interacciones reconoce las conductas y comportamientos similares a los propios, 

que refuerzan a los adquiridos en el hogar, al mismo tiempo que rechazan 

aquellos que no le resultan familiares. 

La educación preescolar gira en torno a los intercambios sociales que el niño 

puede establecer con sus compañeros y los descubrimientos que lleva a cabo en 

su entorno, este nivel educativo requiere de condiciones específicas para facilitar 

su proceso de aprendizaje, es fundamental propiciar el vínculo entre los alumnos, 

ya que estas interacciones facilitan la construcción, modificación y reelaboración 

de su propia formación. 

El proceso de enseñanza–aprendizaje que el niño construye no es producto de la 

casualidad ni está formado por la espontaneidad de la maestra, sino que esta 

específicamente estructurado en el currículum plasmado en los planes y 

programas que rigen la educación preescolar, gira en torno a los objetivos que se 

pretende que los niños alcancen y las maestras son las responsables de llevarlo a 

cabo. 

El currículum es una herramienta útil para guiar la práctica docente porque 

representa el modelo que los maestros tienen que ejecutar en sus aulas, ofrece 

una intencionalidad a las actividades que la docente propone y una guía para las 

que proponen los niños con la finalidad de conseguir los objetivos que se propone 

el proyecto educativo, estimula su acción docente estableciendo una secuencia y 

coherencia a sus acciones. 

La maestra no puede llegar al salón y proponer o llevar a cabo actividades al azar, 

sin un objetivo educativo y sin un contenido pedagógico,  para evitar estas 

acciones, el currículum, proporciona al docente la información necesaria sobre 

cuatro aspectos básicos para promover correctamente la enseñanza en los 

alumnos, el primer aspecto se trata de qué enseñar, señala de forma clara 

aquellos contenidos y objetivos a promover en los niños, el segundo señala el 
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momento de cuándo enseñar la secuencia y organización de esos contenidos y 

objetivos, el tercer aspecto se refiere a la manera de cómo enseñar, ofrece  la 

estructura que deben de tener las actividades de enseñanza-aprendizaje en la que 

participan los niños para alcanzar los objetivos, y por último, el qué, cómo y 

cuándo evaluar, en la práctica pedagógica todas las acciones están sujetas a un 

período de evaluación, aquellas que realiza la maestra y los alumnos, el material 

que se usa, los espacios en los que se llevan a cabo las actividades, el tiempo que 

se les dedica, todo forma parte de la evaluación y este proceso es indispensable 

para asegurar que la acción pedagógica responde adecuadamente a las 

necesidades del grupo. 

Se considera al currículum como la pieza fundamental para señalar puntualmente 

las funciones que son asignadas a la escuela con la finalidad de comprender la 

práctica educativa institucionalizada, Stenhouse citado por Cesar Coll, describe al 

currículum como:  

… la tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales 
de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a 
discusión crítica y puede ser trasladado efectivamente a la 
práctica…39  

El hecho de contar con un currículum oficial no asegura que los niños  logren la 

construcción de los conocimientos que se consideran en él, ni que adquieran las 

habilidades y aptitudes que se pretenden consigan en el tiempo señalado, el 

currículum plantea un aprendizaje académico y se caracteriza por el logro de los 

resultados que se espera tengan los alumnos sin considerar la comprensión real 

que tengan en el proceso que implica ese aprendizaje, es decir, se centra en los 

resultados y no en los procesos.  

Respecto a la visión del género, la  adquisición, socialización y la aceptación del 

mismo, se da en la escuela con dos vertientes completamente diferentes,  en el 
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 Cesar Coll. “Consideraciones generales en torno al concepto de currículum” en Antología básica 
Análisis curricular. Licenciatura en Educación. Plan 94. Coordinación Xóchil Leticia Moreno 
Fernández. México. UPN. 1994. p.20. 
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currículum formal, se plantean contenidos que impulsan y promueven los 

principios de igualdad entre mujeres y hombres. 

El conocimiento académico, que contempla el currículum trasciende los planes y 

programas educativos, porque está influenciado en gran medida por la forma en la 

que la docente decide llevarlo a cabo, el currículum le señala los contenidos, pero 

no determina la forma en la que lo debe hacer, menciona secuencias de 

aprendizaje pero no especifica los horarios y organización de las actividades 

diarias ni la manera en la que utiliza los recursos materiales y espaciales. Para 

Elsie Rockwell: 

…lo que conforma finalmente el proceso escolar es una trama 
bastante compleja en la que interactúan tradiciones históricas, 
variaciones regionales, numerosas decisiones políticas, 
administrativas, burocráticas, consecuencias imprevistas de la 
planeación técnica e interpretaciones particulares que hacen las 
maestras y los alumnos de los elementos en torno a los cuales se 
organiza la enseñanza…40 

En la educación tradicional, los docentes son los responsables de mantener bajo 

su control todo cuanto ocurra, es quien concede o niega permisos y estímulos, 

aprueba lo que se debe hacer y prohíbe lo que no se debe, las decisiones que 

toma se basan únicamente en su criterio y no en los intereses, necesidades, 

deseos y características de los alumnos, lo cual puede provocar en ellos 

sentimientos negativos, de frustración, e inseguridad ya que se le asigna el papel 

del que no sabe y está sujeto a las indicaciones de quien sí sabe, la maestra.  

Esta actitud obstaculiza la construcción y adquisición de nuevos conocimientos en 

el niño que está ávido de nuevas experiencias que le representen un reto cada día 

mayor, él no desarrolla un aprendizaje razonado siguiendo de un modelo para 

imitarlo ni obedecerlo incondicionalmente, él niño aprende naturalmente en la 

interacción diaria con su entorno y con sus compañeros, con una persona, que 

                                                           
40
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más allá de ser su maestra sea capaz de facilitar su aprendizaje mediante el 

acompañamiento en las actividades diarias,  de  acuerdo  con  la  Guía  de la 

educadora, lo fundamental es colaborar para que los niños construyan su propio 

aprendizaje, por lo cual, establece que la labor docente se debe centrar en :  

. . . los procesos de aprendizaje de cada niño, promoviendo su 
disposición y capacidad para aprender, desarrollar su habilidad 
para solucionar problemas, así como fomentar la búsqueda de 
diferentes explicaciones, así como el manejo de la información. 
Estos aspectos exigen del maestro el conocimiento de sus 
alumnos con la finalidad de crear propuestas educativas en las 
que cada uno tenga la oportunidad de enriquecer sus saberes y 
adquirir nuevos aprendizajes. . . 41 

La Guía señala las acciones que debe tener la educadora, pero no garantiza que 

así sea y que todo se cumpla al pie de la letra, la forma y estilo de ejecutarlo 

dependerá de cada maestra. La escuela no se puede limitar a procurar 

exclusivamente la transmisión de contenidos los intelectuales incluidos en el 

currículum oficial; también enseña formas de comportamiento, valores, delimita las 

conductas que son aceptadas y las rechazadas por la sociedad, separa a los niños 

buenos de los malos y asigna tareas específicas a cada alumno de acuerdo a sus 

características naturales, por ejemplo sexo, estatura, peso, entre otras, tales 

como, los contenidos culturales propios de esta sociedad. 

Estas conductas que no contempla el currículum oficial, forman parte del 

currículum oculto que está más cercano al niño, lo que permite que sea adquirido 

con mayor facilidad, para Gimeno Sacristán, el currículum oculto:  

...tiene más estrecha relación con las dificultades del alumno que 
con sus éxitos, porque es ahí donde se aprecian mejor las 
exigencias de adaptación a los requerimientos que plantea a los 
estudiantes...42 

La institución escolar tiene la responsabilidad de plantear una propuesta educativa 

que sea capaz de promover el trabajo colectivo fomentando la cooperación y la 

                                                           
41
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solidaridad entre los alumnos, y así lo establece en el currículum formal, sin 

embargo, la forma en que se relacionan los adultos, es decir, las maestras, ya sea 

con respeto, atención, solidaridad o sin ellos, los niños reciben los mensajes que 

estas actitudes les transmiten, porque al estar presentes, no sólo reciben la 

información sino la viven; sí las relaciones se basan en el respeto mutuo, 

seguramente el niño también lo hará de la misma forma, y si por el contrario 

presentan una falta de respeto, el niño se relacionará de la misma forma, porque a 

pesar del currículum oficial, no se le puede pedir a los niños lo que no se les da.  

En la escuela los niños viven diversas situaciones que les permiten generar 

nuevos conocimientos con los que pueden reforzar algunos anteriores, o bien 

pueden ser diferentes a lo que ellos conocen y dudar sobre algún hábito o 

creencia, en ocasiones algunos niños son el centro de atención de compañeros y 

maestras y otras tantas son ignorados por las mismas personas, entre sus 

compañeros puede encontrar amigos y enemigos también, recibe buenos y malos 

tratos de los demás, aunque ambos aspectos son constantes en la vida escolar no 

todos los niños reciben la misma atención, las acciones buenas y positivas son 

consideradas las más importantes y están dentro del currículum oficial porque se 

llevan a cabo dentro de las normas establecidas que los alumnos deben aprender, 

así las conductas de obediencia ya no lo son tanto al salir del salón. 43 

El niño no sólo adquiere los conocimientos que el proyecto educativo plantea y 

que la educadora le facilita, aprende también de los rasgos, movimientos, visión, 

actitud y carácter de la maestra y compañeros de grupo, logrando la mayoría de 

los casos una identificación con ciertas conductas que le son familiares, por lo que 

las interioriza apropiándose de ellas y llevándolas a cabo de manera natural.  

El currículum oculto, enfocado a la construcción de género se ve como un 

conjunto de reglas, costumbres, creencias y símbolos que se exteriorizan en la 

estructura y el funcionamiento de la institución escolar, sin proponérselo, establece 
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la causa de diversos aprendizajes para el niño y todas las personas que forman 

parte de la comunidad escolar.  

Las acciones más representativas de la falta de equidad de género son las 

conductas que manifiestan los agentes educativos, así como la tarea que tengan 

asignada, el uniforme, el espacio y el material que utilice para llevar a cabo sus 

actividades, el hecho de que todas las personas responsables del cuidado y 

atención permanente de los niños pertenecen al sexo femenino, son parte 

fundamental del mensaje trasmitido por el currículum oculto, de la misma forma lo 

es que las personas de limpieza y las cocineras sean solo mujeres y los 

encargados del mantenimiento y la seguridad sean hombres. 

Las otras acciones consideradas negativas o malas forman parte del currículum 

oculto, porque no se planea llevarlas a cabo, aparentemente no cuentan con una 

intencionalidad pedagógica, se dan de manera natural y espontánea en las 

interacciones de la convivencia diaria, estos intercambios, frecuentemente envían 

un mensaje contradictorio al currículum oficial y en general están relacionados con 

los conflictos sociales y actuales de la sociedad, por ejemplo, en el currículum 

oficial se promueve la equidad de género, pero las relaciones que se dan en los 

salones entre niñas y niños, así como la visión que ofrecen los libros de texto 

sobre cada sexo, son una manifestación de la contradicción que existe entre el 

currículum oficial y el currículum oculto.44 

Entonces, lo más importante y trascendental no es lo plasmado en los planes y 

programas, sino las acciones que se lleven a cabo en la vida diaria del salón, las 

interacciones entre alumnos y hacia la maestra, estas experiencias son 

determinantes en el aprendizaje y formación de la identidad del niño.  

Ya que la maestra es la persona que acompaña de manera permanente a los 

niños durante su estancia en la escuela, es responsable de transmitir y mediar el 

currículum oculto a los alumnos, para tal fin debe propiciar espacios de 
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aprendizaje óptimo para ellos, fomentar su constante participación en las 

actividades, promover las relaciones basadas en el respeto y tolerancia hacia sí 

mismos, y hacia los demás, proporcionar la atención necesaria a los procesos de 

aprendizaje, observar el desenvolvimiento de cada niño durante el desarrollo de 

las actividades pedagógicas, así como brindar un abanico de posibilidades para 

que el niño elija libremente, en donde todos son escuchados y aceptados. 

Para promover el aprendizaje en los niños, se toma como fundamento a la 

Pedagogía Crítica, en la que, los maestros: 

…deben promover prácticas pedagógicas que relacionen las 
experiencias de los alumnos con los aspectos de la vida 
comunitaria, con la finalidad de que los maestros entiendan a la 
escuela como un cuerpo político y tienen responsabilidad de 
generar espacios públicos en donde los alumnos tengan la 
oportunidad de debatir, aprender y apropiarse del conocimiento, 
actitudes y habilidades necesarias para vivir en una verdadera 
democracia crítica…45 

No basta con transmitir los contenidos educativos a los alumnos sólo para cumplir 

con el programa establecido, lo imprescindible es fomentar en ellos la exploración 

y la resolución de problemas, la seguridad  y confianza necesarias que requieren 

para expresarse sin temor de ser rechazados, para lo que es necesario crear un 

ambiente positivo en el salón y en la escuela. 

Es necesario que la maestra de educación preescolar amplíe su visión respecto a 

los aprendizajes que se promueven en este nivel y dejen de verse sólo como un 

espacio de entretenimiento mientras sus padres trabajan, si bien se busca tener el 

juego como base para adquirir fácilmente diferentes conocimientos y aptitudes, 

estos son actos que repercuten a lo largo de la vida de los niños. Los aprendizajes 

que adquiera en este nivel son sumamente importantes para su desempeño en la 

educación primaria. 
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Para la Pedagogía Crítica, la escuela es una especie de arena cultural donde una 

heterogeneidad de formas sociales e ideologías suelen enfrentarse en una lucha 

constante por la dominación y el poder sobre el otro.  

La pedagogía crítica se funda en la convicción de que para la 
escuela es una prioridad ética dar poder al sujeto y a la sociedad 
sobre el dominio de habilidades técnicas, que están ligadas a la 
lógica del mercado de trabajo.46  

En la actualidad se marcan pautas de comportamiento a las niñas en base a su 

sexo, mediante las formas que ya se han mencionado, por lo que es importante 

ampliar su capacidad para tomar decisiones, que van desde las más sencillas  

hasta las complejas, que sean capaces de expresar sus emociones y sobre todo 

sus desacuerdos, plantearles otra forma de ser niñas, ya no en base a la 

abnegación, cuidado y entrega a los demás. Asimismo brindar a los niños  la 

oportunidad de aprender a serlo desde una perspectiva diferente, ya no en base a 

la represión de sus sentimientos. 

La pedagogía crítica brinda a los maestros medios óptimos para comprender el 

papel que desempeña realmente la escuela dentro de una sociedad dividida por 

razas, clases y géneros, sostiene que las escuelas funcionan para reproducir los 

valores y privilegios de las élite, por lo que se compromete con las formas de 

aprendizaje a favor de la solidaridad con los grupos marginados para dar poder al 

sujeto y fomentar la trasformación social.47 

Esta pedagogía presenta a las maestras otra opción de desempeñar su labor sin 

la presión de ser un ejemplo para padres y alumnos, ser acompañante de los 

niños en su proceso de aprendizaje, en la búsqueda de romper con las jerarquías 

y privilegios de unos cuantos, que los niños expresen sus opiniones sabiendo que 

son escuchados y valorados por sus aportaciones. 
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Los técnicos de la pedagogía crítica parten de la premisa de que los hombres y 

mujeres no son en esencia libres y que habitan un mundo repleto de 

contradicciones y asimetrías de poder y privilegios.48  

Tales contradicciones, como lo he mencionado, están presentes en el currículum 

oculto, por lo que es una necesidad no hacerlo a un lado, ser conscientes de lo 

que se transmite a través del mismo, para modificarlo y llevarlo a cabo con la 

seguridad de lo que se está haciendo. 

La maestra debe observar a los niños en todo momento, así como prestarle la 

atención necesaria, y escucharlos cada que lo requieran, para lograr entender sus 

deseos y sentimientos, también es una señal del respeto que la maestra debe 

tener por sus alumnos, verlos como una persona con necesidades propias y 

receptora de un trato digno. 

La observación es la base fundamental del resto de las acciones de la docente, es 

un instrumento de gran utilidad para obtener información real de cada niño, como 

sus costumbres, preferencias, hábitos, deseos, fantasías, sus temores  

capacidades y debilidades, también se puede dar cuenta de su capacidad de 

comunicación gestual, corporal y oral, de la misma forma identifica sus estados de 

ánimo y de salud.   

No se puede pretender que el niño adquiera nuevos aprendizajes con un modelo 

de trabajo que se ha quedado estancado, la metodología en la práctica docente 

exige un cambio radical que le permita mayor autonomía, genere espacios de 

aprendizaje, promueva la exploración y el descubrimiento del mundo.  

Por otra parte, la concepción Constructivista es una valiosa alternativa que 

promueve la adquisición de aprendizajes significativos de una manera 

intencionada y reflexiva, sostiene que aprendemos, sólo cuando somos capaces 
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de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o cualquier 

contenido que deseamos aprender. 

La concepción constructivista del aprendizaje y de enseñanza 
parte del hecho obvio de que la escuela hace accesible a sus 
alumnos aspectos de cultura que son fundamentales para su 
desarrollo personal y no sólo en el ámbito cognitivo; la educación 
es el motor para el desarrollo globalmente entendido, lo que 
supone incluir también las capacidades de equilibrio personal, de 
inserción, social, de relación interpersonal y motrices.49 

Para el constructivismo no es suficiente que el maestro transmita los 

conocimientos al alumno, porque esto le impide crear una apropiación de los 

mismos y no despierta algún interés por lo que se le enseña; es imprescindible 

tener en cuenta que a esta edad, el niño tiene grandes deseos de explorar, 

descubrir, imaginar y construir todo cuanto esté a su alcance, hacerlo, le será 

posible en la medida en que la docente genere oportunidades de aprendizaje que 

logren impactar al niño. 

El niño aprende significativamente cuando logra modificar los conocimientos que 

ya poseía con la interpretación, integración y finalmente la apropiación de los 

nuevos conocimientos. Si bien, la concepción constructivista plantea que el 

alumno construye su propio conocimiento, no es el único responsable, es 

necesario que los adultos a su alrededor le provean una gama de posibilidades 

que le permitan desarrollar sus capacidades mediante el acompañamiento, que 

abarca desde la demostración hasta la corrección, lo que Vigotsky definió, la Zona 

de Desarrollo Próximo. 

La concepción constructivista asume que en la escuela los 
alumnos aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden 
construir significados adecuados en torno a contenidos que 
configuran el currículum.50 

Se busca evitar la memorización de conceptos que al no ser representativos, 

pueden llamarse “vacíos”, pues no significaran nada para él,  y que, el niño 
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adquiera los conocimientos planteados en el currículum escolar mientras  

desarrolla el gusto por hacerlo y pone en práctica sus experiencias previas. 

Por otra parte, pertenecer a un ámbito, familiar o escolar, jugar, escuchar y 

aprender nuevas conductas implica necesariamente que el niño conviva con otras 

personas y con el medio que lo rodea, a través de esta convivencia diaria el niño 

adquiere determinados valores, pensamientos y conductas que lo identifican con 

el grupo al que pertenece.  

Por lo tanto, se considera a la pedagogía de la convivencia, como el andamio para 

promover en el aula un mejor entendimiento, que a pesar, de las diferencias de 

pensamiento, costumbres y hábitos logre perdurar. Dentro de sus aportaciones 

nos obliga a reflexionar sobre el tipo de convivencia que aspiramos a tener y no al 

que tenemos, para Jares, convivir significa: 

 Vivir unos con otros basándonos en unas determinadas 
relaciones sociales y en unos códigos valorativos, forzosamente 
subjetivos, en el marco de un contexto social determinado.51 

La convivencia a lo largo de nuestra vida es permanente, pero no estática, ya que 

nuestro comportamiento dependerá del lugar y las circunstancias en la que nos 

encontremos. El niño se comporta diferente con sus compañeros que con su 

maestra, y la maestra lo hace de otra forma cuando se encuentra fuera de la 

escuela.    

Los aprendizajes que se generan en el ámbito escolar, no pueden limitarse a un 

puñado de conceptos estructurados. Los modelos de convivencia que lleva 

consigo el currículum oculto, repercuten en las relaciones que el niño establece 

con sus pares, son parte fundamental del proceso de aprendizaje del niño, Jares 

lo explica así: 

Toda convivencia se rige, explícita o implícitamente, por un marco 
regulador de normas y valores, tanto en el ámbito más micro de la 
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familia o entorno inmediato, como en el conjunto de los diferentes 
contextos sociales en los que vivimos.52 

Esta pedagogía busca construir una convivencia basada en la dignidad, vista 

como inherente a todo ser humano, y la sitúa entre tres diferentes cualidades, la 

libertad, la justicia y la plena igualdad de los derechos humanos. Los contenidos 

de la pedagogía de la convivencia se separan en tres categorías, los contenidos 

de naturaleza humana, de relación y de ciudadanía.  Se incluyen varios factores 

básicos a desarrollar individual y colectivamente, el respeto, como una cualidad 

básica del ser humano; diálogo, como factor indispensable para mejorar la calidad 

de vida; solidaridad, como la cualidad que todo ser humano debe aprender y 

desarrollar desde la primera infancia; la no violencia, como la forma de luchar 

contra la injusticia; laicismo,  como el principio inseparable de la democracia; el 

carácter mestizo de las culturas, como un proceso activo y cercano a la condición 

de vida de las personas; ternura, como una necesidad indispensable de los seres 

humanos; perdón, como un acto de amor; felicidad, independiente de las cosas 

materiales y la esperanza, como una necesidad esencial. 

Es necesario incorporar cada uno de estos factores en la práctica docente y 

fomentarlos en la convivencia diaria con la finalidad de crear oportunidades de 

aprendizaje que permitan a los niños desarrollarse en un ambiente óptimo e 

igualitario. 
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Capítulo 3. Elaboración de la propuesta educativa. 

3.1  La Reforma educativa y el enfoque por competencias en preescolar. 

Para el niño de preescolar, el juego forma parte imprescindible de las actividades 

que desarrolla, es un medio para fomentar la convivencia con sus compañeros y 

con el medio que le rodea,  resulta importante que las relaciones que se dan de 

manera, tanto natural como planeada, cuenten con normas que la regulen, la 

mayoría de estas reglas son planteadas por los propios niños y comúnmente 

provienen de los valores que han adquirido en sus hogares.  

Durante su estancia en el CENDI, los niños construyen una gran cantidad de  

conocimientos, aprenden a regular su conducta y a expresar sus sentimientos 

mediante la convivencia diaria, en diversas acciones, como, brindar su apoyo unos 

a otros para la ejecutar diversas tareas y alcanzar ciertos objetivos, que de 

manera individual difícilmente lo harían, dicha convivencia puede ser también un 

medio para la discriminación de algunos compañeros o conductas, al basarse en 

características físicas, biológicas, económicas, entre otras, los niños pueden 

considerarlas suficientes para manifestar su rechazo. 

Resaltar este hecho es importante  porque los niños tienden a señalar y considerar  

ciertas conductas como “prohibidas” o “permitidas”, al tomar como referencia sus 

relaciones familiares, por lo tanto pueden ser aceptadas o rechazadas por el grupo 

en general o sólo por un integrante, en la medida en la que conviven con sus 

compañeros, los niños aprenden a basar sus acciones en los comportamientos 

aceptados, y a exigir la misma conducta del resto del grupo, a la vez que evitan 

realizar las conductas “prohibidas” en un afán por no ser excluido del grupo. 

El niño de preescolar, asume reglas sociales como propias, busca solución a los 

problemas que se le presentan, establece conversaciones con otras personas, 

participa activamente en la rutina grupal, mediante la convivencia diaria con sus 

compañeros, maestra y el medio que lo rodea. 
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La educación que el niño recibe en el ámbito educativo facilita las relaciones con 

sus pares, mediante la promoción del  respeto a sus derechos y costumbres, en el 

marco de la convivencia que se ha señalado, el artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la carta magna que rige nuestro país y 

en la que se establecen las garantías de los derechos humanos, señala 

puntualmente: 

…La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 
armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará 
en él (…)  el respeto a los derechos humanos...53 

 

Se puede tomar por facultades, aquellas capacidades y aptitudes intelectuales, 

físicas y morales que poseemos todas las personas y que se ponen en práctica al 

buscar la solución de un problema o la realización de una tarea; fomentar, 

desarrollar y estimular estas capacidades en los niños ha sido una responsabilidad 

asignada a la escuela. Con el desarrollo de estas facultades en el niño, el inciso c 

del artículo 3° Constitucional, establece que la educación: 

Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el 
aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la 
persona, la integridad de la familia, la convicción del interés 
general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, 
de grupos, de sexos o de individuos.54 

 

Lograr esta convivencia escolar de calidad y brindar un trato igualitario, es una 

tarea compleja que requiere la atención y colaboración de los agentes educativos 

involucrados en la atención de los niños; así, el funcionamiento y finalidad de cada 

una de las áreas con las que cuenta el CENDI tienen la responsabilidad de 

promover relaciones respetuosas, así como brindar las mismas oportunidades de 

desarrollo a los integrantes de los grupos sin distinción para fomentar su desarrollo 

integral. 
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La carta magna de nuestro país no es el único documento que manifiesta la 

necesidad de promover una mejor convivencia, dentro de los objetivos nacionales 

que la Administración actual fija en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, es 

la política pública referente a la igualdad de oportunidades, específicamente el 

aspecto dirigido a la igualdad entre hombres y mujeres,  busca promover acciones 

que fomenten la equidad entre mujeres y hombres, entre sus objetivos se 

persigue: 

Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y 
garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los 
hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por 
igual.55 

La intención de promover la igualdad entre hombres y mujeres es clara, sin 

embargo, no basta con establecer varios objetivos para que se cumplan, por lo 

que dentro del Plan Nacional de Desarrollo también se implantan diversas 

estrategias, entre las que se encuentran: 

16.2- Desarrollar actividades de difusión y divulgación sobre la 
importancia de la igualdad entre hombre y mujeres, promoviendo 
la eliminación de estereotipos establecidos en función del 
género.56 
 
16.3- Implementar acciones para elevar la inscripción de las niñas 
en las escuelas y asegurar su permanencia en éstas.57 

 

Para llevar a cabo estas estrategias, El Estado utiliza a las instituciones como un 

puente para hacerlas llegar a la población,  respecto al área escolar, el primer 

paso para lograr la equidad de género, es garantizar el ingreso de todos los niños 

al sistema educativo nacional, con la finalidad de brindar las mismas 

oportunidades de desarrollo a todos, así la Ley General de Educación, que regula 

la educación que imparte el Estado, en el artículo 2° refiere: 
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Todo individuo tiene derecho a recibir educación, por lo tanto, 
todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de 
acceso al sistema educativo nacional…la educación es el medio 
fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es 
proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a 
la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la 
adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a 
hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.58 

Los temas sobre la convivencia para promover la equidad de género han 

impactado de manera importante en la sociedad, ya que en la actualidad este 

tema ha logrado permear diferentes ámbitos de la vida pública, prueba de ello es 

que el artículo 3° Constitucional es reforzado y enriquecido con lo establecido en 

el artículo 7° de la Ley General de Educación, en varios de los incisos, establece:  

V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la 
forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en 
la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad.  
 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de La Ley y 
de la igualdad de los individuos ante ésta, así como promover el 
desarrollo de una cultura por la paz y la no violencia en cualquier 
tipo de sus manifestaciones y propiciar el conocimiento de los 
Derechos Humanos y el respeto a los mismos.59 
 

XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo.  
 

XV.- Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y 
adolescentes y las formas de protección con que cuentan para 
ejercitarlos.60 

 

Al considerar que en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se presentan diferentes condiciones, como el origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, que a 

pesar de no ser un motivo han sido causa de diferentes modos de discriminación, 

por lo que se prohíben contundentemente, en el artículo 8° de la Ley General de 
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Educación se busca colaborar a la erradicación de estas prácticas, al atribuir a la 

educación que imparte el Estado, entre otras responsabilidades: 

. . . luchar contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, 
los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la 
discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las 
mujeres, niñas y niños. . .61 

 

Erradicar la discriminación y la violencia en los centros escolares, permite a los 

alumnos aprender a entablar relaciones sanas, basadas en el respeto y la 

tolerancia, para facilitar el desarrollo de la empatía por sus compañeros, aceptar 

sus diferencias y valorar sus fortalezas, independientemente de su sexo, con 

estas acciones se favorece que los niños construyan y adquieran una perspectiva 

de género que logre trascender más allá de las aulas escolares y llegue hasta sus 

hogares y círculos sociales más cercanos. 

La incorporación de una perspectiva de género en preescolar, que logre impactar 

a los niños y sus familias, se promueve en gran medida en las actividades 

cotidianas que absorben parte importante de su estancia en el CENDI, tales como 

el momento de higiene, alimentación, saludo, preparación de las situaciones 

didácticas, es decir, las acciones que no se les atribuye una intencionalidad 

educativa y que, sin embargo la tienen, aquellas que forman parte de la 

convivencia diaria. 

Algunas acciones, como la atribución de tareas no estereotipadas contribuyen a 

modificar la visión que tienen los niños de sí mismos y de la forma de relacionarse 

con sus compañeros, la importancia de promover una mejor convivencia humana 

desde este nivel escolar, también se manifiesta en el artículo 8° de la Ley General 

de Educación:  

. . . robustecer en el educando, junto con el aprecio para la 
dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción 
del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que 
ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, 
de religión, de grupos, de sexos o de individuos.62 
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En la medida en la que el niño socializa con el medio que lo rodea comienza la 

construcción de sus propios aprendizajes mediante la imitación de ciertas 

conductas que le permiten apropiarse de las costumbres, tradiciones y actitudes 

de estas personas, mismas que posteriormente forman parte de su personalidad.  

 

Al ingresar a la escuela, los niños ponen en práctica las conductas y modos de 

comportamiento que han aprendido en sus  hogares, de esta forma, en el salón se 

concentra una amplia variedad de pensamientos, costumbres, ideas y diferentes 

formas de actuar ante una misma situación, es por esto que la escuela y de forma 

directa, las docentes tienen la tarea de promover en los niños la regulación de sus 

emociones y fomentar una convivencia de calidad. 

En preescolar se pretende que los niños adquieran una forma diferente de 

relacionarse, para convivir con personas de diferente sexo, raza, cultura, religión,  

al desarrollar su comprensión para saber que ante la diversidad cultural, sexual, 

funcional y biológica, lo ideal es respetarnos sólo por el hecho de que todos 

somos seres humanos. 

Es claro que lo fundamental, más allá de asegurar el acceso y permanencia 

escolar a la misma cantidad de niñas y niños, es promover el respeto a los 

derechos humanos, brindar las mismas oportunidades para eliminar cualquier 

manifestación discriminatoria a cualquier condición que presenten los niños,  así 

como expresar que en realidad no existen motivos para brindar un trato diferente 

a ninguna persona en los ámbitos educativos, familiares, sociales y demás 

contextos. 

Para el beneficio de los niños entre tres y cinco años de edad, en el año 200263 se 

presentó el decreto de obligatoriedad de la educación preescolar, la cual se 

realizó de manera paulatina a partir del ciclo 2004-2005 para el tercer grado, 

2005-2006 para el segundo grado y finalmente el ciclo 2008-2009 para el primer 

grado.  
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Dos años después fue presentado el Programa de Educación Preescolar 2004, 

con el que se buscó renovar el currículum para colaborar con la articulación de la 

educación preescolar con la educación primaria y secundaria, así como reforzar la 

función docente en el proceso educativo de los niños al asignarle la 

responsabilidad de propiciar ambientes de aprendizajes que faciliten a los niños la 

construcción de nuevos conocimientos, llevar a cabo la planeación de las 

situaciones didácticas, fomentar en los niños el interés por las actividades 

planeadas, a través del desarrollo de sus competencias y potencialidades. 

El Programa de Educación Preescolar 2004 representa un instrumento para las 

educadoras que ofrece una orientación pedagógica y didáctica para  enriquecer  

la experiencia escolar de los niños. Contiene varios apartados, como: 

fundamentos, características del programa, propósitos fundamentales, principios 

pedagógicos, seis campos formativos con cincuenta competencias, organización 

del trabajo docente y la evaluación. 

Una de las características más importantes que presenta el Programa de 

Educación Preescolar  2004, es su carácter nacional, con el que asegura la 

cobertura total del territorio mexicano y da mayor importancia al fomento de la 

equidad en los niños, en la búsqueda de una convivencia diferente que considera 

la diversidad cultural, lingüística, étnica, sociocultural y sexual del país. 

En la búsqueda de una mejor convivencia diaria de los niños en el ámbito escolar, 

el Programa de Educación Preescolar 2004, también considera diversos 

propósitos individuales y grupales, como: desarrollar en los niños un sentido 

positivo de sí mismos, que logren expresar sus sentimientos para promover la 

regulación de sus emociones en la construcción de su autonomía; que se 

expresen con suficiente confianza para seguir una conversación de acuerdo a su 

edad, a la vez que mejoran su capacidad de escuchar a los demás; que asuman 

diferentes roles en el juego y en las actividades para trabajar en colaboración con 

sus compañeros y apoyarse entre ellos para la realización de algunas tareas, así 

como identificar y respetar las reglas de convivencia que existen en el salón y en la 
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escuela; que reconozcan los rasgos culturales de cada persona, que compartan 

sus experiencias familiares; que se apropien de los valores y principios 

fundamentales para vivir en  la comunidad basándose en el respeto a los demás, 

responsabilizándose de sus obligaciones y reconocer la diversidad de género, 

lingüística, cultural y étnica. 

Para lograr estos propósitos, el Programa de Educación Preescolar 2004 ofrece 

una serie de principios pedagógicos que permiten dar un fundamento a la práctica 

docente que se lleva a cabo diariamente, y tienen por objetivo  presentar las 

características y los procesos de aprendizaje de los niños a fin de organizar el 

trabajo educativo que incluye la evaluación en sus diferentes formas; resalta 

algunas condiciones que pueden enriquecer el trabajo docente.  

Son diez principios pedagógicos divididos en tres diferentes grupos, uno de ellos 

se refiere al tema de la diversidad y la equidad, en el que se menciona 

puntualmente: 

…La escuela debe ofrecer a las niñas y a los niños oportunidades 
formativas de calidad equivalente, independientemente de sus 
diferencias socioeconómicas y culturales. 
La educadora, la escuela y los padres o tutores deben contribuir a 
la integración de las niñas y los niños con necesidades educativas 
especiales a la escuela regular. 
La escuela, como espacio de socialización y aprendizajes, debe 
propiciar la igualdad de derechos entre niñas y niños.64 

 
Con la presentación de los principios pedagógicos, las educadoras pueden 

identificar fácilmente las áreas que se han desarrollado con los niños, aquellas 

que no se han atendido y las que deben de reforzarse para fomentar un desarrollo 

integral en los niños. El Programa de Educación Preescolar 2004 está basado en 

el desarrollo y fortalecimiento de las competencias de cada niño, y define a las 

competencias como: 

. . . conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, 
actitudes, habilidades y destrezas que una persona logra 
mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su 
desempeño en situaciones y contextos diversos.65 
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Se percibe que las competencias en los niños, se pueden desarrollar durante la 

realización de las actividades diarias, permanentes o temporales, ya que en todas 

ellas se presentan diversas situaciones que representan una oportunidad para 

generar diferentes y nuevos aprendizajes en los niños. 

Es importante considerar que los niños tienen procesos de desarrollo y 

aprendizaje internos y externos, es decir, biológicos y culturales, y que en cada 

acción no utilizan sólo una capacidad sino que en cada actividad ponen en juego 

una serie de aptitudes que pueden ser afectivas, sociales, cognitivas, 

comunicativas, físicas y motrices; el programa agrupa a las competencias en seis 

campos formativos que toman en cuenta estas capacidades, se trata de: 

desarrollo físico y salud; lenguaje y comunicación; pensamiento matemático; 

exploración y conocimiento del mundo; expresión y apreciación artísticas; 

desarrollo físico y salud. 

Cada campo formativo está dividido en dos o cuatro aspectos con sus diferentes 

competencias y señala puntualmente una serie de acciones que indican el 

momento en que una competencia se favorece y se manifiesta cuando. . ., y son 

utilizadas como un referente para reconocer el momento en que los niños 

desarrollan cierta competencia e identificar con mayor facilidad las acciones que 

se deben promover para que los niños continúen ese proceso. 

 

Es fundamental que todas las actividades que se llevan a cabo dentro del salón y 

de la escuela tengan una intención pedagógica, por lo que el Programa de 

Educación Preescolar 2004 brinda a las educadoras una organización para el 

trabajo docente y señala dos aspectos importantes para la realización de la 

planeación de las actividades, el primero de ellos es el conocimiento de los 

alumnos que es fundamental para que las actividades logren satisfacer las 

necesidades detectadas y fortalecer diversas de cada uno de los niños; el segundo 

aspecto se refiere al ambiente de trabajo, es importante porque las educadoras 

tenemos la tarea de fomentar un ambiente de convivencia sana, de respeto a los 
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demás y de generar en los niños la suficiente confianza para desenvolverse sin 

inhibiciones, así como usar los espacios que se tengan disponibles para brindar 

mayor variedad a las actividades a realizar.   

Con la finalidad de brindar mayores opciones a los niños, el Programa de 

Educación Preescolar 2004 ofrece tres diferentes modalidades del trabajo, como el 

proyecto, talleres y unidades didácticas para elegir entre ellas y utilizarlas de 

acuerdo a la situación que se va a desarrollar. 

Finalmente el Programa de Educación Preescolar 2004 brinda a las docentes las 

funciones y finalidades de la evaluación, y señala tajantemente que los niños de 

preescolar no tienen que cumplir con el requisito de aprobar una boleta de 

calificaciones, ya que sólo por el hecho de cursar el ciclo escolar, obtiene una 

constancia de acreditación, y define a la evaluación como: 

. . . proceso que consiste en comparar o valorar lo que los niños 
conocen y saben hacer, sus competencias, respecto a su 
situación al comenzar un ciclo escolar, un periodo de trabajo o una 
secuencia de actividades, y respecto a las metas o propósitos 
establecidos en el programa educativo de cada nivel. . . 66 

 

En la práctica docente no solo se evalúan los aprendizajes que construyen los 

niños a lo largo del ciclo escolar, sino también una serie de aspectos que forman 

parte de ese aprendizaje, como: el proceso educativo del grupo y la organización 

de los espacios, incluso la misma práctica docente debe someterse a la 

evaluación constante, así como la organización y el funcionamiento de la escuela, 

incluyendo la participación de los padres de familia. Podemos decir que cada uno 

de estos aspectos forman parte de un engranaje y como tal, todos están sujetos a 

una evaluación pertinente para detectar alguna debilidad en cualquiera de ellos, 

con la finalidad de brindar una educación de calidad a los niños.  

No sólo se evalúan los procesos, planes, organización y práctica docente, sino 

también a las personas que llevan a cabo cada una de estas funciones, de tal 

forma que se somete a evaluación la participación de los niños, sus capacidades 

y logros alcanzados; la función de la educadora en el proceso educativo de los 
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niños; la participación y cooperación de los padres de familia con la escuela para 

fortalecer la formación escolar de sus hijos; las funciones primordiales del 

personal directivo incluye a la responsable de la dirección y a la supervisora de la 

zona escolar. 

Señala dos momentos para realizar la evaluación, al principio y al final del ciclo 

escolar; la evaluación inicial es el punto de partida para establecer las 

competencias a desarrollar con los niños; la evaluación final es un recuento de los 

logros alcanzados y de los obstáculos que se presentaron. 

También se expone el diario de la educadora como es una herramienta para las 

docentes en la que se narra de forma breve y clara la jornada de trabajo que se 

lleva a cabo diariamente, con el fin de identificar los hechos que influyen negativa 

o positivamente en el desarrollo de las actividades. 

Para el año 2011 fue decretado el Acuerdo número 592 por el que se establece la 

Articulación de la Educación Básica, en el artículo primero estipula: 

La Articulación de la Educación Básica, que comprende los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria, determina un 
trayecto formativo –organizado en un Plan y los programas de 
estudio correspondientes– congruente con el criterio, los fines y 
los propósitos de la educación aplicable a todo el sistema 
educativo nacional, establecidos tanto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Ley General de 
Educación. . .67 

 

La estructura y articulación educativa actual reconoce el papel primordial de la 

educación preescolar en la calidad y formación educativa de los niños en sus 

primeros años de vida, en la que sin duda se forman las bases de su 

personalidad, así en el artículo 2° del Acuerdo número 592 por el que se 

establece la Articulación de la Educación Básica se menciona: 

La articulación de la Educación Básica es requisito fundamental 
para el cumplimiento del perfil de egreso. Este trayecto se 
organiza en el Plan y los programas de estudio correspondientes a 
los niveles de preescolar, primaria y secundaria, que integran el 
tipo básico. Dicho Plan y programas. . . están orientados al 
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desarrollo de competencias para la vida de las niñas, los niños y 
los adolescentes mexicanos; responden a las finalidades de la 
Educación Básica, y definen los Estándares Curriculares y los 
aprendizajes esperados para dichos niveles educativos. . .68 

 

La  articulación de los planes de estudio de los tres niveles que actualmente 

forman la educación básica, permite mejorar la calidad educativa de los niños, 

mediante la secuencia de los contenidos pedagógicos al egresar de un nivel 

educativo e ingresar en otro, así para los docentes de todos los grados escolares, 

es una responsabilidad compartida, ya que no se fragmenta la educación recibida 

en cada nivel educativo. 

En esta estructuración se consideran las características de la edad de los niños en 

cada nivel favoreciendo la continuidad de las asignaturas que van de lo simple a lo 

complejo a lo largo de doce años, y facilitar  la adquisición de aprendizajes en los 

alumnos. Respecto a la educación preescolar, el Programa de Educación 

Preescolar 2004 ha sido sustituido por el Plan de estudios 2011 de Educación 

Básica, este nuevo plan ofrece varias novedades y es definido en el Acuerdo 

número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, como:    

. . . el documento rector que define las competencias para la vida, 
el perfil de egreso, los Estándares Curriculares y los aprendizajes 
esperados que constituyen el trayecto formativo de los 
estudiantes, y que se propone contribuir a la formación del 
ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad 
mexicana del siglo XXI. . .69 

 
A diferencia del Programa de Educación Preescolar 2004, el Plan de estudios 

2011 de Educación Básica, plantea cuatro diferentes campos de formación, el 

primero está enfocado al lenguaje y comunicación, en el que se pretende el 

desarrollo de competencias de lectura y argumentación de los niños; el segundo 

es pensamiento matemático, y se busca fomentar el razonamiento para la solución 

de problemas; el tercero es la exploración y comprensión del mundo natural y 

social, que establece el desarrollo del conocimiento histórico y científico; y por 
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último el desarrollo personal y para la convivencia, enfocado a desarrollar en los 

niños el juicio crítico, democrático, libertario y respetuoso. 

Derivados de estos campos de formación, aunque cambia el orden, prevalecen los 

seis campos formativos del Programa de Educación Preescolar 2004, lenguaje y 

comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo, 

desarrollo físico y salud, desarrollo personal y social, y por último expresión y 

apreciación artística. 

Se presenta un apartado denominado Estándares curriculares, que son un 

referente para la evaluación de las competencias de los niños al término de cada 

periodo -la educación básica consta de doce años que son divididos en cuatro 

períodos de tres años cada uno- y se basan en las características más 

importantes que presenta el desarrollo cognitivo del niño cada al término de cada 

tres años, es decir, al final del nivel preescolar, tercero de primaria, sexto de 

primaria y tercero de secundaria. 

Los estándares curriculares se exponen sólo en tres asignaturas que se 

consideran claves para el desarrollo óptimo de los seres humanos, y se 

proporciona la lista de competencias que el niño puede dominar al término de 

cada período de tres años. Las asignaturas son: el español, que se asocia con los 

procesos de lectura, producción de textos, al uso y funcionamiento del lenguaje y 

participación en eventos comunicativos orales; las matemáticas se refieren al 

pensamiento algebraico, forma, espacio y medida, manejo de la información; y 

ciencias, que incluye el desarrollo del conocimiento científico, aplicación del 

conocimiento científico y de la tecnología, las habilidades y actitudes asociadas a 

la ciencia, se considera estas asignaturas porque las competencias que se 

desarrollan son la base para el aprendizaje del resto de las materias que se 

trabajan en la educación básica. 

Al igual que en el Programa de Educación Preescolar 2004,  el Programa de 

Estudios Guía para la Educadora 2011 centra el aprendizaje en el desarrollo de 

competencias y tiene como su principal objetivo fomentar en los alumnos la 

integración de aprendizajes en la vida cotidiana, que les sean útiles y se apropie 
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de ellos por el interés que le despierta y no solamente por seguir las indicaciones 

de la maestra en un momento dado, de tal forma que se genere aprendizajes 

significativos en los niños. 

Se menciona que los niños cuentan con diversos conocimientos, capacidades y 

experiencias que han adquirido desde su nacimiento y lo continuaran haciendo a 

lo largo de toda su vida, definiéndolos como “aprendizajes previos” que tienen 

relación con los diferentes temas, contextos y situaciones en las que los niños han 

tenido contacto, son primordiales para la intervención docente porque representan 

el punto de partida para la planificación de las situaciones didácticas y para 

establecer el nivel de complejidad de las mismas. 

Es  importante tener en cuenta que a pesar de sus conocimientos previos y de los 

aprendizajes significativos que adquieren los niños no podemos pensar que 

lograran desarrollar una competencia al cien por ciento durante un ciclo escolar o 

al finalizar un nivel educativo, ya que la articulación de la educación básica 

pretende que estas competencias se desarrollen y fortalezcan a lo largo de los 

doce años del proceso de la educación básica, en el Programa de Estudios Guía 

para la Educadora 2011 se menciona: 

. . .los logros que adquieran los niños en relación con los 
aprendizajes esperados y estándares curriculares, evidenciarán 
en forma concreta los avances alcanzados en el desarrollo de las 
competencias para la vida. Los que tendrán continuidad en forma 
más compleja en los subsecuentes periodos escolares.70 

 

Las competencias se desarrollan durante toda la vida de las personas, el manejo 

de la información, manejo de situaciones, la convivencia y la vida en sociedad, de 

tal forma que los aprendizajes esperados están enfocados en desarrollar los 

llamados, cuatro pilares de la educación, es decir, aprender a conocer, aprender  

a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, de tal forma que el conocimiento 

abarque todas las esferas cognitivas del niño. 
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Mediante  el progreso de las competencias, los aprendizajes esperados y los 

estándares curriculares se pretende impulsar un desarrollo integral en el niño que 

impacte los ámbitos individual y colectivo, que permita cumplir con el perfil de 

egreso que se ha establecido al término de la educación básica, en el se plantean: 

. . . los rasgos deseables que deberán mostrar los alumnos al 
término de la educación básica y tiene un papel preponderante en 
el proceso de articulación de los tres niveles (preescolar, primaria 
y secundaria). . .71 

 

Con la articulación de la educación básica se  contribuye a establecer el tipo de 

ciudadano que se espera formar, para sentar las bases de un sistema escolar de 

mayor calidad para construir una sociedad inclusiva, con ciudadanos críticos y 

reflexivos. Respecto a la promoción de la equidad y género, se consideran: 

. . .Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que 
favorecen la vida democrática; actúa con responsabilidad social y 
apego a la ley. Asume y practica la interculturalidad como riqueza 
y forma de convivencia en la diversidad social, cultural y 
lingüística. . .72 

 

Con la implementación de los aspectos que se han mencionado, se busca 

impulsar en los niños una educación inclusiva, en la que ninguna persona sea 

objeto de discriminación bajo ninguna circunstancia, basar sus relaciones en el 

respeto y la tolerancia, valorar a sus compañeros e impulsar entre ellos una 

empatía. 
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3.2   Presentación del proyecto de innovación. 

Al igual que en la educación primaria y secundaria, en preescolar también se tiene 

un control sobre los temas a desarrollar, si bien la metodología no es la misma y 

no se cuenta con temas específicos, se tiene la obligación de plasmar en papel las 

acciones que llevan a cabo los niños con la finalidad de desarrollar sus 

competencias para evitar las espontaneidades y los tiempos libres. 

Para realizar una planificación, es importante llevar a cabo un proceso reflexivo 

que permita una intervención docente asertiva y parta de la necesidad de facilitar 

al niño la adquisición de aprendizajes significativos que estimulen su desarrollo 

gradualmente, de manera intencionada y planificada; la planificación cuenta con 

diferentes aspectos que permiten impulsar en los niños un desarrollo integral, ya 

que todos los elementos están relacionados y se enfocan en un mismo objetivo: el 

desarrollo de competencias en los niños.  

Es importante que las actividades que forman parte de la planificación se redacten 

de manera clara, breve y específica, conforme a lo establecido en el programa e 

incluir diversos aspectos que facilitan su organización, como: la selección de los 

aprendizajes esperados y articulación de los campos formativos, la atención 

diferenciada y graduación en las situaciones de aprendizaje,  las consignas y los 

cuestionamientos las actividades de apoyo a los aprendizajes, las actividades 

cotidianas o permanentes, los recursos didácticos, la  participación de la familia y 

otros adultos responsables de la atención del niño, así como la duración de las 

situaciones didácticas.  

Entrelazar estos rubros dentro de la planificación y encauzarlos hacia el mismo 

objetivo es una tarea de la docente y hacerlo, depende de su habilidad, porque en 

la medida en que lo haga puede brindar a los niños una mayor cantidad de 

posibilidades para desarrollar sus competencias y obtener los resultados que se 

pretende. 
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Mediante la planificación de las situaciones de aprendizaje se promueve en los 

niños un progreso gradual de sus aprendizajes, de acuerdo con el Programa de 

Estudios. Guía para la Educadora 2011 son: 

. . .formas de organización del trabajo docente que buscan ofrecer 
experiencias significativas a los niños que generen la movilización 
de sus saberes y la adquisición de otros. . .73 

 

Así, las actividades que se desarrollarán con los niños del grupo preescolar 3°”B”, 

tienen la intención de fomentar una mejor convivencia entre los niños mediante 

situaciones que promuevan el respeto por los compañeros, así como el trabajo en 

equipo que facilite valorar la participación de cada niño en la realización de las 

situaciones de aprendizaje brindar a los niños un abanico de posibilidades para 

desarrollar y poner en juego sus competencias; es prioridad que la docente 

conozca el contenido del programa, porque su dominio será fundamental para 

lograr resultados óptimos; también se busca que los niños sean capaces de 

identificar sus capacidades para realizar lo que se propongan independientemente 

de su sexo. 

Las actividades se adaptan al nivel de desarrollo de los niños, al establecer cierto 

grado de dificultad a cada una de ellas, ya que no deben ser demasiado complejas 

para evitar sentimientos de frustración por no lograr lo planeado, ni muy sencillas 

que provoquen que los niños las realicen fácilmente y que terminen por aburrirse, 

se trata de plantear actividades que logren desarrollar sus competencias a través 

de retos cognitivos acordes a su nivel de desarrollo, con la consigna de aumentar 

paulatinamente su complejidad.    

Por tratarse de un tema referente a la convivencia de los niños, y al fomento de 

una perspectiva de equidad de género, y por su relación con los procesos de la 

construcción de la identidad personal, el auto concepto, el autoestima, el 

desarrollo afectivo y de socialización de los niños, el campo formativo desarrollo 

personal y social será el eje sobre el que giren las actividades, sin embargo, no 
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será el único, ya que al buscar el desarrollo integral del niño es importante que los 

seis campos formativos se refuercen entre sí.  

 La propuesta educativa consta de nueve sesiones en las que se parte de la 

necesidad de generar un ambiente en el que los integrantes del grupo tengan las 

mismas oportunidades de desarrollar sus competencias, así como el mismo nivel 

de participación.  

En cada sesión se destaca el tema de las actividades, campo formativo, aspecto, 

competencia, aprendizajes esperados, el inicio, desarrollo y cierre de la situación 

didáctica, así como los recursos materiales, los espacios que se ocupan, el tiempo 

y los rubros sobre los que se basará la evaluación.  Las actividades del proyecto 

de innovación son:  

1. Tema: ¿Cómo eres tú? 

 Campo formativo: Desarrollo personal y social.  

 Aspecto: Relaciones interpersonales. 

 Competencia que se favorece: Establece relaciones positivas con otros, 

basadas en el entendimiento, la aceptación y la empatía.  

 Aprendizajes esperados: Habla sobre las características individuales y de grupo 

–físicas, de género, lingüísticas y étnicas– que identifican a las personas y a 

sus culturas. 

 Inicio: Se realizó una asamblea con los niños, en la que expresaron su inquietud 

por  las diferencias y similitudes que existen entre los cuerpos de niñas y niños, 

algunos de ellos dieron una breve explicación de dichas diferencias; en la 

asamblea se determinaron varias actividades a desarrollar, así como el espacio y 

material a utilizar. 

 Desarrollo: Con la finalidad de despertar el interés en los niños e involucrarlos 

en la realización de las actividades, la maestra,  coloca en el pasillo –lejos de la 

vista de los niños- siete pares de figuras geométricas dibujadas en cartulina en 

diferentes tamaños y colores, e invita a los niños a jugar a ser detectives para 
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buscar dichas figuras, con ayuda de su imaginación, los motiva a disfrazarse como 

algún detective que hayan visto en una película, posteriormente se invita a los 

niños a  encontrar una figura geométrica, a los primeros que logren hacerlo se le 

pide que ayuden al resto de sus compañeros. 

Una vez que todos los niños tengan su figura geométrica, el grupo se pondrá de 

acuerdo para ir a invitar a una persona del CENDI a participar en esta actividad. 

De regreso en el salón y sentados en el piso, por turnos, siete de los niños van a 

describir la figura que encontraron al mencionar sus características y sin mostrarla 

a sus compañeros, el resto del grupo escuchará con atención para identificar la 

figura que es igual a la suya para  formar las parejas por figuras geométricas. La 

maestra y la persona que los niños decidan van a participar en esta actividad.  

Al tener las ocho parejas formadas, la docente pedirá a los niños que se sienten 

por parejas en el escenario de comunicación para formular diferentes preguntas a 

cada niño y por parejas referentes a su cuerpo, mientras el resto del grupo 

escucha con atención, algunas preguntas son: ¿eres niña o niño?, ¿por qué?, ¿te 

gusta ser niña o niño?, ¿qué hacen las niñas o los niños?,  ¿en qué se parecen los 

niños y las niñas?, ¿en qué son diferentes?, ¿su cuerpo es igual, en qué se 

parece, en qué es diferente?, ¿los dos pueden dormir, correr, saltar, comer, jugar, 

bailar, hablar, cantar?, ¿los dos tienen cabello, ojos, boca, brazos, estómago?, se 

dará a cada uno el tiempo necesario para responder las preguntas sin presionarlos 

o influir en sus respuestas. 

De la misma forma se invitará a los niños a realizar algunas preguntas a la 

docente y su pareja, así como las dudas que puedan surgir derivadas de las 

respuestas de ellos mismos. Posteriormente se invitará a cada pareja a tomar el 

material que más les guste del escenario de expresión creadora –pueden ser 

gises, hojas, cartulina, plumones, plastilina, masa play doh, tela, papel crepe, 

papel china, diamantina, resistol, estambre- y realicen un dibujo o figura de su 

compañero y de sí mismos, basados en las respuestas que dieron a las preguntas 
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realizadas se les pedirá que incluyan todas las partes del cuerpo, así como una 

dedicatoria para expresar que parte les gusta más de su cuerpo y del de su 

compañero.  

Mientras los niños realizan esta actividad, la docente va a narrar un fragmento del 

cuento Billy y el vestido rosa 74 , y se resaltará que ambos sexos tienen la 

capacidad de realizar las mismas acciones y ser niña o niño no es un limitante 

para hacer lo que queremos. 

Se invitará a los niños a entregar el dibujo o figura a su compañero, les pedirá a 

los niños que identifiquen a las parejas formadas por niños de ambos sexos, así 

como las diferencias y similitudes que hay entre ellos, se brindará un espacio para 

los comentarios que deseen realizar. 

 Cierre: Al finalizar y a manera de cierre escucharán en la grabadora la canción 

que los niños quieran bailar en parejas, la docente sugerirá algunos movimientos 

para que los realicen, e invitándolos a crear los propios. 

Finalmente se va a invitar a los niños a realizar grupalmente una breve reflexión 

sobre lo que les llamó o no la atención, y lo que les hubiera gustado hacer para 

retomarlo en la siguiente actividad, lo que les pareció más interesante de las 

similitudes y diferencias entre ambos sexos, las actividades que realiza cada uno, 

y sobre qué opinan de ello. Durante la asamblea, las preguntas en pareja y la 

reflexión final, se pedirá a varios niños que colaboren en la realización del friso y 

apunten de manera no convencional las preguntas y respuestas en papel manila 

con un plumón. 

 Recursos materiales: Dos pliegos de cartulina y tres de papel manila, un 

plumón, gises, hojas, plumones, plastilina, masa play doh, tela, papel crepe, papel 

china, diamantina, resistol, estambre,  hojas recicladas, plumas de colores, 

                                                           
74

 Vid. Billy y el vestido rosa. México. Alfaguara. 2010 
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lápices, sacapuntas, grabadora, discos compactos y el libro de Billy y el vestido 

rosa. 

 Áreas: Pasillos del CENDI y dentro del salón los escenarios de comunicación y 

expresión creadora.  

 Tiempo: Dependerá del interés y ritmo con el que los niños realicen las 

actividades, por lo tanto es indeterminado. 

 Evaluación: Cómo se relacionan los niños durante las actividades, las 

características que identifican de cada sexo, así como la reacción que tengan ante 

las respuestas de sus compañeros y la respuesta de los niños ante la secuencia 

de las actividades. 

 

2. Tema: ¿Quién me ayuda? 

 Campo formativo: Desarrollo personal y social. 

 Aspecto: Identidad personal y relaciones interpersonales. 

 Competencia que se favorece: Acepta a sus compañeras y compañeros como 

son, y aprende a actuar de acuerdo con los valores necesarios para la vida en 

comunidad y los ejerce en su vida cotidiana. 

 Aprendizajes  esperados: Identifica que las niñas y los niños pueden realizar 

diversos tipos de actividades y que es importante la colaboración de todos en 

una tarea compartida, como construir un puente con bloques, explorar un libro, 

realizar un experimento, ordenar y limpiar el salón, jugar canicas o futbol. 

 Inicio: Previamente se realizó la asamblea con los niños para definir el tema a 

desarrollar, se formularon preguntas que despertaron su interés sobre las 

actividades que realizan los personajes de sus cuentos favoritos. Los niños se 

interesaron en comparar diversos cuentos, sugirieron algunas actividades, 

materiales y espacios para llevar a cabo la situación didáctica.  

 Desarrollo: Con el objetivo de llamar la atención de los niños en esta actividad, 

la maestra portará una vestimenta llamativa, sin el uniforme acostumbrado y con 

entusiasmo, le comentará a los niños que es una cuenta-cuentos que ha perdido 

su colección de maravillosos libros, por lo que les pide su ayuda para encontrar 
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algún libro que pueda leer, preguntará a ellos sí acaso conocen un lugar en el 

CENDI en el que hay libros y cuentos. 

Sin necesidad de forzar sus respuestas, la maestra escuchará atentamente la 

información que los niños le proporcionen hasta que mencionen el área de  

biblioteca, en ese momento se van a dirigir a ella y al llegar a la biblioteca les va a 

dar una breve descripción de los libros que a ella le gusta leer y que mucha gente 

los conoce como “cuentos clásicos”, que hablan de príncipes y princesas, con 

castillos y hadas madrinas, de esos libros que todos los niños leen, les pedirá que 

formen cinco equipos de la cantidad que ellos prefieran, se dará libertad a los 

niños para que se organicen y elijan un libro por cada equipo. 

A través de algunas preguntas se promoverá que los niños recuerden y respeten 

la clasificación de los estantes de la biblioteca y los busquen de manera correcta, 

y sin maltratarlos. Una vez que se tengan  los libros, la cuenta-cuentos les pedirá 

que se sienten en el piso para realizar una votación y narrar el libro que obtenga la 

mayor cantidad de votos; se pedirá a uno de los niños que anote el nombre de los 

cuentos de manera no convencional en una cartulina y los votos que den a cada 

libro, y al terminar realicen la suma y obtengan el resultado de manera grupal. En 

caso de empate, dará lectura a ambos cuentos. 

La maestra le comentará a los niños que al ser una gran cuenta-cuentos, tiene una 

bolsa especial llamada “cambia-cuentos” que al meter y sacar un libro, cuento o 

revista, los personajes y las situaciones cambian completamente, por lo que les 

pedirá que pongan mucha atención para que puedan identificar los cambios que 

se presentan, ya que el cuento no será como lo conocen. 

Durante la narración se conservará la historia pero cambiará el sexo y nombre de 

los personajes, por ejemplo: La Cenicienta será un muchacho llamado Yo-sí-

siento, Blanca Nieves por Blanco y nieves, La bella durmiente por El bello 

durmiendo, La Sirenita por El Sirenito, Los tres cochinitos por Las tres lechoncitas.  
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Al realizar la narración, la maestra realizará diferentes tonos de voz de acuerdo al 

personaje y sin mostrar las ilustraciones del cuento a los niños los  involucrará en 

la historia motivándolos a tomar el papel de algún personaje y  se moverá 

libremente para utilizar el espacio disponible al caminar con libertad por el área y 

realizar los movimientos que cada personaje requiere.  

La cuenta-cuentos retomará los personajes del cuento que narró y va a cuestionar 

a los niños sobre el papel que tienen los personajes en los cuentos, y las 

actividades que llevan a cabo, y qué harían ellos sí estuvieran en el lugar de uno 

de ellos, por ejemplo: cómo se sentirían si tuvieran que limpiar toda la casa sin 

ayuda de los demás, qué harían si tuvieran que esperar dormidos por mucho 

tiempo a que alguien llegue a rescatarlos, si han estado en una situación así,  qué 

opinan al respecto, cómo se sienten y por qué. 

Al finalizar la historia, se invitará al equipo que desee, a narrar el cuento que 

eligieron, así uno de los integrantes lo meterá y sacará de la bolsa “cambia 

cuento”, y se recordará a los niños que al introducirlo, los personajes cambian de 

sexo, el equipo contará con varios minutos para ponerse de acuerdo en la manera 

en la que realizaran la narración. Tendrán apoyo únicamente sí lo solicitan, pero 

de preferencia los motivará a tomar acuerdos por si solos.  

Una vez que el equipo esté preparado, se va a invitar al resto del grupo a 

escuchar con atención el cuento para que identifiquen los cambios que se 

realizaron. La maestra, permanecerá atenta para acompañarlos, en caso de que 

así lo requieran, de lo contrario será una observadora. Al finalizar cada equipo 

tomará su cuento y volverán al salón. 

La maestra va a motivar a los niños a comentar aquello que les pareció 

interesante y agradable del cuento, sí conocían la historia, cómo la habían 

escuchado, como es la relación de los personajes principales, qué cambios 

identificaron, qué historia les gustó más y por qué, por qué puede o no un hombre 

hacer lo que hacen las “princesas” de los cuentos. Se le pedirá a algún niño que 
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escriba de manera no convencional, las preguntas y respuestas de sus 

compañeros en el friso.  

Posteriormente, se pedirá a los equipos, que en el escenario de expresión 

creadora realicen una nueva historia de su cuento con los cambios parecidos a los 

que se presentaron en la biblioteca, se dará libertad para que elijan su material y 

se organicen entre ellos, pueden ser hojas blancas, de colores, cartulina de varios 

tamaños, con recortes de periódico, revistas, plumas, colores, plumones, confeti, 

mientras escuchan de fondo un disco de música instrumental. Al finalizar le 

pondrán el título que decidan y cada equipo va a narrar su cuento al resto del 

grupo mientras muestran las imágenes que realizaron. 

Posteriormente, van a formar un mural con las ilustraciones de todos los cuentos, 

en cada escena la maestra les pedirá a los niños que escriban de manera no 

convencional  lo que sucede para colocarla en la entrada del CENDI y que todos la 

puedan leer. Será una invitación a los padres de familia para contar los cuentos 

clásicos de otra forma al romper con el paradigma de los cuentos tradicionales. 

 Cierre: Se llevará a cabo una pequeña reflexión sobre las acciones que realizan 

las niñas y los niños, identificar en qué se parecen, por grupos se les va a 

preguntar qué hubiera pasado si no colaboran todos para la realización de las 

actividades, creen que la participación de todos es importante y por qué, se 

invitará a los niños a dar sus opiniones. 

 Recursos materiales: Varios cuentos, hojas blancas, de colores, cartulina, de 

varios tamaños, con recortes de periódico, revistas, plumas, colores, plumones, 

confeti, disco compacto de música instrumental, pegamento. 

 Áreas: Biblioteca del CENDI y salón.  

 Tiempo: Indeterminado. 

 Evaluación: Convivencia que lleven a cabo los niños con sus compañeros de 

equipo, al organizarse y tomar decisiones sin la ayuda de un adulto, al tipo de 

comunicación que logren establecer, así como las actividades que atribuyen a las 
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niñas y a los niños, la participación que cada uno tiene al realizar actividades en 

equipo. 

 

3. Tema. ¿Te imaginas un cuento? 

 Campo formativo: Expresión y apreciación artística. 

 Aspecto: Expresión dramática y apreciación teatral. 

 Competencia que se favorece: Expresa, mediante el lenguaje oral, gestual y 

corporal, situaciones reales o imaginarias en representaciones teatrales 

sencillas. 

 Aprendizajes  esperados: Inventa historias, personajes y lugares imaginarios 

para representarlos en juegos que construye y comparte en grupo.  

 Inicio: Derivado de la actividad anterior, los niños manifestaron en la asamblea, 

su deseo de disfrazarse de sus personajes favoritos y realizar las actividades que 

cada uno lleva a cabo y no limitarse a narrarlo, por lo que propusieron representar 

el cuento, sugirieron invitar a Gabriel a participar en esta actividad, así como a 

traer los disfraces que tengan en sus casas. 

La maestra llamará a Gabriel al salón para que los niños lo inviten a participar en 

la actividad y le pidan que traiga algún disfraz, en caso de no tener alguno, los 

niños le darán sugerencias para improvisarlo, posteriormente la docente, también 

pedirá a los niños traer un disfraz de algún personaje de los cuentos clásicos para 

el siguiente día. 

 Por la mañana, conforme lleguen, los niños colocarán sus disfraces dentro de una 

caja de cartón, más adelante un niño escribirá de manera no convencional, en un 

friso la lista de los personajes a los que corresponden los disfraces que llevaron 

sus compañeros e invitará a los niños a que le recuerden al resto del grupo la 

película o serie de televisión en la que sale el personaje del disfraz que llevaron, 

para que, grupalmente comenten las actividades que lleva a cabo en la historia. 
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A partir de sus respuestas, la docente les preguntará por qué creen que cada 

personaje puede realizar esas actividades, si tuvieran el sexo opuesto lo harían de 

la misma forma, qué harían ellos en su lugar. Las respuestas también serán 

anotadas en el friso. 

 Desarrollo: La maestra invitará a los niños a realizar una historia con todos los 

cuentos en los que sale cada personaje, se creará una nueva historia de manera 

colectiva y la maestra escribirá el cuento en un pliego de papel manila, para 

facilitar la comprensión del cuento, la maestra realizará los dibujos más 

representativos de la historia en algunas cartulinas. Se pedirá a los niños que 

utilicen las historias originales y cambien los personajes y las actividades que 

realizan, por ejemplo, las peripecias del hombre araña las puede realizar la bella 

durmiente. 

Al terminar de escribir la historia, se leerá un par de veces para que los niños 

logren identificar las acciones que realiza su personaje, posteriormente cada uno 

de los niños se vestirá con su disfraz, y  van a nombrar a un presentador para que 

anuncie el cuento, realizaran uno o varios ensayos en el salón y finalmente 

realizarán la representación de la historia que crearon en el teatrín del CENDI, 

Gabriel y la maestra también van a participar. 

Para la representación se invitará a otros grupos para que asistan a verla, antes 

de comenzar el presentador de la obra de teatro pedirá respeto al público por la 

participación de sus compañeros. Se dará completa libertad para improvisar 

durante su participación a todos los niños, sin intervenir en sus participaciones la 

maestra va a brindar su apoyo en caso de que los niños la requieran. 

 Cierre: Al terminar la representación, y volver al salón, la maestra le pedirá a los 

niños que sentados en círculo comenten sus experiencias, y los motivará para que 

manifiesten y compartan con sus compañeros sus emociones y sentimientos al 

realizar actividades de otro personaje, qué cambio en las historias, por qué creen 
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que estas actividades las realiza un hombre o una mujer, les agradó o les 

desagrado realizar esas actividades y por qué. 

La reflexión se guiará de tal forma que los niños perciban mediante la 

representación que realizaron que ambos sexos tienen la misma capacidad para 

realizar las mismas actividades y durante la organización se fomenta una mejor 

convivencia entre todas las personas.  

 Recursos materiales: Disfraces, cartulina y plumones.  

 Áreas: Teatrín del CENDI y salón.  

 Tiempo: Indeterminado, ya que depende de la seguridad que muestren los 

niños en los ensayos que se realicen.   

 Evaluación: Expresión oral que cada niño tiene en sus participaciones en el 

grupo y ante otras personas, su capacidad para inventar cambios a las historias 

que ya conoce, mediante el desarrollo de su imaginación y la manera en la que se 

logran organizar el trabajo en equipo. 

 

4. Tema. ¿A qué juegan los niños de ambos sexos? 

 Campo formativo: Desarrollo personal y social. 

 Aspecto: Relaciones interpersonales. 

 Competencia que se favorece: Actúa gradualmente con mayor confianza y 

control de acuerdo con criterios, reglas y convenciones externas que regulan su 

conducta en los diferentes ámbitos en que participa. 

 Aprendizajes  esperados: Participa en juegos respetando las reglas 

establecidas y las normas para la convivencia. 

 Inicio: Después de realizar la asamblea para conocer el tema a desarrollar, la 

maestra realizó una breve indagación a través de las preguntas que realizó a los 

niños, en la que expusieron el tipo de juguetes y juegos que utilizan ambos sexos, 

a qué  juegan los niños, por qué, en dónde, con quién, qué juguetes utilizan, quién 

les compra esos juguetes, les gustan o no, qué pasa sí juegan juntos niños de 

diferente sexo. Los niños propusieron algunas actividades a partir de las dudas 
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que surgieron de las respuestas que dieron.  Uno de los niños escribirá de manera 

no convencional algunas preguntas, respuestas y propuestas del grupo en un 

friso. 

 Desarrollo: La maestra va a invitar a los niños a visitar un salón de lactantes, 

maternales y preescolares, en cada salón los niños se acercarán a las maestras 

de esos grupos y les pedirán que les muestre alguno de los juguetes que usan los 

niños de ese grupo, van a observar y manipular libremente los juguetes, 

posteriormente van a realizar una comparación entre los juguetes de ambos sexos 

para  identificar las diferencias o similitudes que encuentren en ellos.   

Se cuestionará a los niños sobre qué pasaría sí le dan un juguete de niño a una 

niña y viceversa, promoverá en ellos la realización de hipótesis sobre lo que puede 

pasar, para comprobar sus ideas le pedirá a dos niños del grupo que entreguen de 

esta manera los juguetes a los niños del grupo al que visitan y observen por un par 

de minutos la reacción de los bebés, ante los juguetes que recibieron para 

comprobar si sus hipótesis fueran acertadas o no. 

Posteriormente  visitarán a los grupos de maternales y preescolar para realizar la 

misma acción en cada uno, se aprovecharan las visitas a los diferentes grupos 

para pedir prestados algunos de los juguetes que les mostraron y se los llevarán al 

salón. 

Al finalizar las visitas, de regreso al salón en el área de comunicación, la maestra 

pedirá a los niños que escriban de manera no convencional, los juguetes que 

utilizan los niños en cada grado, será una cartulina por grupo dividida en dos 

columnas para separar los juguetes del sexo masculino y femenino, en una más 

apuntarán los juguetes que ellos utilizan, la maestra va a promover en los niños 

que realicen una comparación de los juguetes que se utilizan en cada grupo que 

visitaron e identifiquen similitudes y diferencias, se les cuestionará por qué creen 

que cada sexo utiliza juguetes diferentes y sí les gustaría usar los juguetes que les 

prestaron. 
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El grupo se va a dirigir al patio y se pedirá a los niños que formen dos grupos de la 

misma cantidad de integrantes, a la mitad del grupo se le ofrecerán los juguetes 

del sexo femenino y la otra mitad los juguetes del sexo masculino para que 

jueguen con ellos por cinco minutos, transcurrido el tiempo, los equipos van a 

intercambiar los juguetes, el tiempo se puede reducir o extender de acuerdo al 

interés de los niños. Se evitará forzar a los niños a jugar si no lo desean, sólo se 

fomentará su participación con el acompañamiento de la maestra.  

Al terminar el tiempo, la maestra pedirá a los niños que se sienten para realizar 

una breve reflexión y para que cada uno exprese sus emociones al jugar con los 

diferentes  juguetes, cómo se sintieron, les gustó o no, lo volverían a hacer, por 

qué; regresarán a los salones a entregar los juguetes que les  prestaron. 

De regreso en el salón, la maestra pedirá a los niños que busquen una imagen  

sobre la actividad que realizaron en el patio y les preguntará en dónde la pueden 

encontrar, se escucharán sus respuestas y de ser necesario se guiarán hacía las 

revistas y el periódico. Cada uno la tomará del área de expresión creadora y en 

caso de no encontrar la imagen que se busca, se les preguntará cómo la pueden 

construir, se escucharán sus respuestas, de ser necesario se sugerirá que la 

construyan ellos mismos con varias imágenes. 

 Cierre: Al terminar, se motivará a los niños a mostrar sus imágenes y a 

compartir sus pensamientos al respecto; se les cuestionará sobre los juegos que 

llevan a cabo dentro del grupo, con quién y qué juegan, por qué, se les plantearán 

diversas situaciones que promuevan la reflexión sobre este tipo de juegos, 

mediante las preguntas se va a fomentar en los niños que identifiquen sí se afecta 

la convivencia al no compartir los espacios y juguetes con todos sus compañeros, 

cómo y con quién les gustaría jugar en los próximos días.  Al finalizar, los niños 

pegarán sus imágenes en el lugar que deseen de todo el CENDI.  
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 Recursos materiales: Juguetes que nos presten en cada grupo, pueden ser 

muñecos de peluche, sonajas, carros, muñecas, pulseras, revistas, periódicos, 

cartulina, pegamento, tijeras.  

 Áreas: Un grupo de cada grado, el patio del CENDI y el salón, en los escenarios 

de comunicación y expresión creadora.  

 Tiempo: Indeterminado, ya que se requiere la disposición de otros grupos para 

visitarlos. 

 Evaluación: Se realizará en torno a la confianza y seguridad con la que se 

desenvuelven los niños en otros grupos y frente a otras personas, su participación 

y colaboración en las actividades sub-grupales y el respeto por sus compañeros.  

 

5. Tema: ¿Cuándo necesitas a…?  

 Campo formativo: Desarrollo personal y social. 

 Aspecto: Relaciones interpersonales. 

 Competencia que se favorece: Establece relaciones positivas con otros, 

basadas en el entendimiento, aceptación y la empatía.  

 Aprendizajes  esperados: Identifica que los seres humanos son distintos y que 

la participación de todos es importante para la vida en sociedad. 

 Campo formativo: Lenguaje y comunicación. 

 Aspecto: Lenguaje oral. 

 Competencia que se favorece: Obtiene y comparte información mediante 

diversas formas de expresión oral. 

 Aprendizajes esperados: Describe personas, personajes, objetos, lugares y 

fenómenos de su entorno, de manera cada vez más precisa.  

 Inicio: Se llevó a cabo la asamblea, en la que los niños retomaron las 

actividades que realizaron con los juguetes de otros grupos y después de recordar 

que sintieron al usar juguetes del sexo opuesto, la maestra guío su interés hacia 

los oficios y profesiones que realizan mujeres y hombres  mediante las preguntas 

formuladas, como: ¿quién maneja el camión?, ¿quién arregla los carros?, ¿las 



123 
 

mujeres pueden ser bomberos?, ¿conocen a un policía, es hombre o mujer?, 

¿quién les corta el cabello?, ¿se han subido a un taxi, quién maneja?, ¿en qué 

trabajan las mujeres, y los hombres?, ¿cuándo seas grande, qué quieres ser?, 

¿cuándo necesitas al Doctor, enfermera, panadero, mecánico, policía? . Después 

de responder las preguntas, los niños sugirieron algunas propuestas para 

desarrollar, en base a sus respuestas se realiza la planificación.  

 Desarrollo: La  maestra  les platicará a los niños que cuando era niña quería ser 

parte del cuerpo de bomberos, pero por diversas situaciones no fue posible y 

finalmente es una maestra, preguntará a los niños sí creen que una mujer podría 

ser bombero, y qué se necesita para serlo, les pedirá a los niños que comenten a 

qué les gustaría dedicarse cuando sean grandes, así como las características que 

han observado de esa profesión u oficio, a quién han visto desempeñar esa 

profesión. 

Se invitará a los niños a formular algunas preguntas que sean parecidas para 

realizarlas a diferentes personas del CENDI, las van a apuntar en su libreta, de 

manera no convencional,  posteriormente visitarán a esas personas. Durante la 

visita, los niños se pondrán de acuerdo para que todos realicen las preguntas 

todos, pero respetando su turno, los niños escribirán en su libreta de manera no 

convencional el nombre de la persona, la profesión u oficio que quería tener  y si lo 

logró o no. Se reservarán las respuestas. 

Posteriormente, cada uno de los niños elegirá una profesión u oficio y se 

acompañará a los niños para pedir los disfraces relacionados con la profesión que 

eligieron en otros salones, así como objetos, utensilios, ropa, máscaras, antifaces 

y sombreros.  

En caso de que dos niños elijan el mismo oficio o profesión, se les sugerirá que 

formen un equipo. Sí un niño no encuentra el disfraz que necesita, se invitará a los 

demás a aportarle ideas sobre cómo lo puede realizar, qué material puede utilizar 

e incluso le pueden ayudar a hacerlo.  

Una vez que todos cuenten con su disfraz e instrumentos completos, cada niño va 

a acondicionar un lugar en el salón con los elementos de su profesión u oficio, 
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para invitar a otros grupos  a visitar a estos profesionales para tomar una consulta 

médica, dental, o visitar al mecánico con su carro y se motivará a los niños a 

realizar las actividades propias de la profesión u oficio que eligieron y atienda a 

sus visitantes.  

La maestra se disfrazará de bombero y realizará la misma actividad que los niños, 

también pedirá a otra maestra que solicite su presencia en otro salón para apagar 

un conato de incendio.  

Al terminar la actividad, pedirá a los niños que  comenten cómo se sintieron y por 

qué eligieron esa profesión, realizarán un friso con dos columnas, en una 

escribirán de manera no convencional los oficios y profesiones que realizan las 

mujeres, en la otra la que realizan los hombres, un  niño se encargará de anotarlo. 

 Cierre: La maestra propiciará un momento para realizar una reflexión   sobre la 

lista que realizaron y les preguntará por qué cada sexo realiza esas actividades, 

qué características tiene cada trabajo y persona que lo realiza, y sí ambos sexos 

lo pueden realizar, qué pasaría sí las maestras del CENDI fueran hombres, les 

gustaría. 

 Recursos materiales: Disfraces, cartulina, plumones, libreta, plumines, ropa, 

silbatos, máscaras, manguera, sombreros de bombero, policía, panadero, cajas de 

cartón, herramientas de plástico, y cualquier objeto que puedan utilizar para esta 

actividad. 

 Área: Salón  

 Tiempo: Indeterminado.  

 Evaluación: La habilidad que tenga el niño para establecer relaciones positivas 

con sus compañeros. 

 

6. Tema. ¿Qué hacen papá y mamá? 

 Campo formativo: Desarrollo personal y social. 

 Aspecto: Identidad personal. 

 Competencia que se favorece: Reconoce las cualidades y capacidades, y 

desarrolla su sensibilidad hacia las cualidades y necesidades de otros. 
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 Aprendizajes esperados: Habla acerca de cómo es él o ella, de lo que le gusta 

y/o disgusta de su casa, de su ambiente familiar y de lo que vive en la escuela. 

 Campo formativo: Lenguaje y comunicación. 

 Aspecto: Lenguaje oral. 

 Competencia que se favorece: Utiliza el lenguaje para regular su conducta en 

distintos tipos de interacción con los demás. 

 Aprendizajes esperados: Solicita la palabra y respeta los turnos de habla de los 

demás. 

 Inicio: Se llevó a cabo una actividad indagatoria en la que se cuestionó los niños 

acerca de las actividades que realizan sus papás dentro de sus hogares y la 

manera en la que se distribuyen las actividades de limpieza, durante sus 

comentarios, se promovió un ambiente de confianza y seguridad para que 

expresaran sus vivencias, la maestra comentó a los niños cómo era su familia 

cuando era pequeña, con quién vivía, quién cambiaba los focos, el gas, arreglaba 

los contactos, lavaba los trastes, la ropa y demás actividades de limpieza en el 

hogar. 

Después de escucharla, los niños comentaron situaciones parecidas y 

respondieron a algunas preguntas que se les formularon, como: ¿quién lava los 

trastes y la ropa?, ¿quién barre y trapea?, ¿quién tiende la cama?, ¿quién arregla 

las cosas que se descomponen?, ¿quién trabaja más?, ¿qué haces tú?, ¿qué te 

gustaría hacer?, ¿qué pasaría si las actividad que realiza su papá las hiciera su 

mamá y viceversa?, al terminar las preguntas, los niños dieron algunas propuestas 

para desarrollar, mismas que se retoman en la planificación. La propuesta fue 

realizar una  jornada de limpieza en el salón y en los pasillos  de  la escuela.  

 Desarrollo: por lo que se les  pidió a los niños que escriban de manera no 

convencional en el friso los materiales que se necesitan, por ejemplo delantales, 

escobas, plumeros, así como el material con el que lo harán. Al terminar la lista, se 

solicitará a tres niños para ir a la bodega a pedir el material de la lista que 

realizaron. 
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De regreso en el salón, la maestra invitará a los niños a formar libremente tres 

equipos, se acercará el material para que lo tomen libremente y hagan su delantal 

y sus plumeros, se dará libertad para que los niños se organicen mediante el 

diálogo y el respeto,  se fomentará en los niños la colaboración para realizarlos 

con el acompañamiento de la maestra. También visitarán los salones para pedir 

algunas escobas prestadas. 

Al  tener el material completo comenzarán a realizar la limpieza en el salón y al 

terminar saldrán a los pasillos para invitar al Dr. Camarena, a Beto, Gabriel y a los 

maestros, policías y maestras que puedan a que colaboren en la jornada de 

limpieza que se realizará.   

La maestra va a participar activamente y motivará a los niños a que se apoyen 

entre sí y todos colaboren en la limpieza, al terminar de limpiar los pasillos, 

paredes, puertas y piso, se va a invitar al salón a algunas de las personas 

colaboraron y les pedirá a los niños que les pregunten acerca de las actividades 

de limpieza que realizan o no en sus hogares, tanto ellos como sus parejas, si es 

el caso o sus hijos o demás personas con las que viven. 

Posteriormente, se acompañará a los niños, quienes visitarán algunos salones en 

los que preguntaran sí tienen algún desperfecto o material que puedan arreglar y 

entre todos decidirán el material que van a utilizar para hacerlos; se formarán 

equipos de acuerdo a la cantidad de objetos que haya que arreglar, lo llevarán al 

salón para arreglarlo, puede ser un juguete, una caja rota, un cuaderno 

despastado. Los niños se organizaron por si solos. 

Al terminar se regresaran los objetos al grupo que los presto y en el salón, se 

invitará a los niños a pensar sobre las capacidades que tienen todas las personas 

para hacer las mismas cosas, mediante preguntas acerca de la actividad, cómo se 

sintieron, pudieron barrer, qué les pareció trabajar en equipo para alcanzar un 

objetivo, así como propiciar en ellos la reflexión sobre el hecho de que el trabajo 
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disminuye cuando se reparte entre los habitantes de la casa o los integrantes del 

salón, y les preguntará que piensan de ello. 

 Cierre: Se les pedirá a los niños que platiquen con sus familias acerca de esta 

actividad en sus casas, a cerca de las actividades que realizaron, cómo se 

organizaron, qué áreas limpiaron. Posteriormente  comentarán en el salón las 

respuestas que les dieron. 

Se propiciará un momento de reflexión en el que los niños puedan reconocer que 

la responsabilidad de mantener limpios sus hogares es de todas las personas que 

conviven en el mismo lugar, que así como todos ensuciamos debemos contribuir a 

limpiar. 

 Recursos materiales: Cartulina, plumones, diurex, escobas, trapos, plumeros, 

papel crepe, tijeras. 

 Áreas: Se utilizarán los pasillos del  CENDI y salón.  

 Tiempo: Es indeterminado, para dar libertad a los niños de realizar los 

implementos que requieren. 

 Evaluación: Se tomará en cuenta el trabajo grupal y en equipo, la colaboración 

de cada niño, la claridad con la que describen las actividades de su hogar,  la 

convivencia que se dé al tomar acuerdos en los equipos. 

 

7. Tema. ¿Jugamos futbol? 

 Campo formativo: Desarrollo físico y salud. 

 Aspecto: Coordinación, fuerza y equilibrio. 

 Competencia que se favorece: Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le 

permiten resolver problemas y realizar actividades diversas. 

 Aprendizajes esperados: Construye objetos a partir de un plan acordado con 

sus compañeros y se distribuyen las tareas. 

 Competencia que se favorece: Mantiene el control de movimientos que implican 

fuerza, velocidad y flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio físico. 
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 Aprendizajes esperados: Coordina movimientos que implican fuerza, velocidad 

y equilibrio, alternar desplazamientos utilizando mano derecha e izquierda o 

manos y pies, en distintos juegos. 

 Inicio: Durante la actividad exploratoria que implica la asamblea, se preguntó a 

los niños sí han visto un partido de futbol, quiénes jugaban, en dónde lo vieron, lo 

han jugado, en sus casa alguien lo juega, en dónde, conocen o tienen algún 

equipo favorito, quiénes juegan en ese equipo, saben el nombre de un jugador, las 

mujeres, los niños y las niñas pueden o no jugarlo y por qué, sí han visto jugar a 

una mujer. Como resultado de sus preguntas surgieron algunas ideas de los niños 

que se retoman en la planificación. 

 Desarrollo: Se va a invitar a los niños a ver algunos videos en el área de la 

biblioteca de futbol varonil y después femenil  -sin comentarles algo- hasta que 

ellos lo noten, cuando lo hagan, se repetirán los videos y se invitará a los niños a 

buscar alguna diferencia o similitud entre los mismos, qué les parecieron los 

videos, cuál les gustó más y porqué. 

Se propondrá realizar un torneo de futbol con el otro grupo de preescolar 3° y de  

manera colectiva decidirán si cada grupo deberá tener dos o tres equipos, pero 

con la consigna de ser equipos mixtos, después de tomar una decisión visitarán al 

otro grupo para que les comenten e inviten al torneo de futbol. 

Con la participación de los niños, se realizará una lista de las prendas que incluye 

el uniforme de futbol, y  uno color  para que cada equipo, así como el material con 

el que harán sus uniformes, la información se escribirá de manera no convencional 

por un niño en un friso. Por último se les pedirá que decidan el nombre de su 

equipo, y que tomen una hoja del color que eligieron para apuntarlo y si desean 

pueden crear un símbolo que los identifique. 

Se comentará a los niños que en todo torneo es necesaria una ceremonia de 

premiación en la que se obsequian medallas a los participantes, así los invitará a 

elegir el material con el que realizaran las medallas. 
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Para trabajar con mayor comodidad, la mitad de los equipos irá a entrenar al jardín 

por media hora, en compañía de las maestras del otro grupo, mientras la mitad 

que queda realiza sus uniformes en el salón, esta actividad se repetirá por los días 

que sea necesario hasta terminar sus uniformes y medallas. Se impulsará a los 

niños a que sean ellos quienes  marquen, recorten, dibujen sus números y peguen  

sus uniformes, así como a brindarse ayuda entre ellos.  

Las maestras también harán sus uniformes en color negro para realizar el arbitraje 

de los partidos.  

Los niños van a invitar a sus papás para asistir a los partidos y apoyar a sus hijos, 

pueden llevar, tambores, pompones y matracas si así lo desean. 

Al siguiente día, se llevarán a cabo los partidos con duración aproximada de 

cuatro minutos por cada tiempo y dos de descanso, de tal forma que cada uno 

dure alrededor de diez minutos. El tiempo se puede modificar de acuerdo a la 

resistencia física que muestren los niños.   

Al finalizar los partidos se llevará  a cabo la ceremonia de premiación, en la que  

cada equipo obsequiará las medallas que realizaron a otro equipo, cuando todos 

tengan sus medallas posarán para tomar la foto del recuerdo y acompañarán  a 

sus papás a la salida. 

 Cierre: De regreso al salón, la maestra los invitará a tomar un descanso 

recostados sobre el piso y comentarán cómo se sintieron, si les gustó o no esta 

actividad, sí tuvieron alguna dificultad para realizarla y qué necesitaron para jugar 

futbol.  

 Recursos materiales: Computadora, papel crepe, papel metálico, estambre, 

listones, pegamento, cartulina, plumones.  

 Áreas: Biblioteca, el jardín del CENDI y el salón propio y el del otro preescolar.  

 Tiempo: Indeterminado.  

 Evaluación: Se enfocará en la manera en la que los niños manipulan y utilizan 

los instrumentos para realizar sus uniformes, sobre cómo logran organizarse en 

equipos y la manera en que distribuyen las tareas. En las prácticas y el torneo, la 

coordinación que tengan sobre los movimientos de su cuerpo. 



130 
 

8. Tema. ¿Juegas conmigo? 

 Campo formativo: Desarrollo personal y social. 

 Aspecto: Identidad personal. 

 Competencia que se favorece: Actúa gradualmente con mayor confianza y 

control de acuerdo con criterios, reglas y convenciones externas que regulan su 

conducta en los diferentes ámbitos en que participa. 

 Aprendizajes esperados: Controla gradualmente conductas impulsivas que 

afectan a los demás y evita agredir verbal o físicamente a sus compañeras o 

compañeros y a otras personas. 

 Inicio: Se llevó a cabo la asamblea, en la que los niños expresaron su inquietud 

sobre realizar más juegos como el futbol, dieron algunas propuestas que se 

retoman en la planificación. 

Previamente, se preparará el patio con tres estaciones diferentes de juguetes, el 

primero con la resbaladilla y diferentes muñecos, la segunda con la cocinita y sus 

utensilios, y la tercera con una pista de carros, serán distribuidos por todo el patio 

para que los niños puedan jugar y se eviten accidentes. 

 Desarrollo: La maestra pedirá a los niños que formen tres equipos con 

integrantes de ambos sexos, se dará libertad y el tiempo que requieran para 

organizarse, al terminar se les hará una invitación para salir al patio a jugar con la 

resbaladilla, la cocinita y la pista de carros y las pelotas, se les comentará que van 

a realizar un “rally” de juegos, preguntándoles sí habían escuchado esa palabra 

antes o qué es lo que se imaginan que significa.  

Posteriormente se les explicará que tienen diez minutos para jugar en cada 

estación y se les avisará que el tiempo término cuando escuchen sonar una 

campana, y en ese momento se desplazarán al siguiente juego. Para comenzar el 

juego cada equipo elegirá a un niño como su representante y entre los tres 

decidirán en que juego comenzará cada equipo. La maestra acompañará esta 

actividad al ser parte de un equipo. 
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Después de que los tres equipos pasaron por las tres estaciones, se sentarán  en 

el piso a comentar cómo se sintieron los niños, se promoverá su participación 

mediante algunas preguntas para que ellos manifiesten cuál de los juegos les 

gustó más y por qué, así como algún momento o situación divertida o incomoda 

que haya ocurrido. 

De regreso en el salón dentro del escenario de expresión creadora, la maestra 

invitará a los niños a realizar un cuadro, maqueta o dibujo con pintura, acuarelas, 

resistol, pintura  vegetal,  confeti,  material  de rehusó, colores,  y cualquier otro 

material de esta área y representen el momento más divertido que hayan vivido, 

se acompañará la actividad con música clásica, con la consigna de incluir o 

representar a todos los integrantes de su equipo. 

Al terminar, se invitará a los niños que deseen a compartir su cuadro, mostrarlo y 

describir la escena que representaron, se promoverá la participación de todos. 

 Cierre: Posteriormente se guiará a los niños para realizar un recuento de las 

actividades del día y se promoverá una reflexión sobre la importancia convivir con 

todos los compañeros mediante sencillas preguntas. 

La maestra propondrá a los niños realizar una exhibición de sus trabajos dentro 

del salón y cada uno elegirá el lugar en que colocará su cuadro o su maqueta y 

permanecerán ahí un par de días. Por las mañanas y tardes invitaran a sus padres 

a ver la exposición y los niños les mostraran su representación. 

 Recursos materiales: Resbaladilla, pista de carros, cochecitos, muñecas, 

cocinita, trastes, pelotas pequeñas.  

 Espacios físicos: Patio del CENDI y salón.  

 Tiempo: Indeterminado, ya que depende de la respuesta de los niños. 

 Evaluación: Se realizará en torno al cumplimiento de las normas y al autocontrol 

que tenga el niño sobre las acciones de sus compañeros. 
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9. Tema: Cuando no estás, yo me siento… 

 Campo formativo: Desarrollo personal y social. 

 Aspecto: Relaciones interpersonales. 

 Competencia que se favorece: Establece relaciones positivas con otros, 

basadas en el entendimiento, la aceptación y la empatía. 

 Aprendizajes esperados: Acepta gradualmente las normas de relación y 

comportamiento basadas en la equidad y el respeto, y las pone en práctica.  

 Inicio: Se llevó a cabo la asamblea con los niños, para exponer sus inquietudes 

e interés para decidir el tema que se desarrollará, respondieron a varias 

preguntas, como, ¿te gusta la escuela?, ¿te gusta tú salón, tu grupo, tus 

compañeros, tu maestra?, ¿con quién juegas más, qué harías si no viniera más al 

CENDI?, para la planificación se tomaron en cuenta las respuestas que dieron los 

niños. 

 Desarrollo: Con el propósito de promover en los niños el interés por esta 

actividad, la maestra invitará a los niños a dar un paseo por el CENDI y les pedirá 

que observen las acciones que realiza cada persona, el lugar que ocupa, y el 

semblante de su rostro, se invitará a los niños a realizar algunas preguntas para 

saber si está feliz con su trabajo y con sus compañeros y qué hace cuando se 

molesta con ellos y por qué ocurre esto. 

Al regresar al salón, les pedirá que recuerden a todas las personas que trabajan 

en el CENDI y uno de los niños lo apuntará en el friso mediante dibujos, es decir, 

una carita por cada persona y de manera no convencional el nombre de cada 

persona debajo de ella. 

Les pedirá que realicen la suma de las mujeres y hombres que laboran  ahí, y les 

preguntará qué pasaría si en el CENDI trabajaran personas sólo de un sexo, cómo 

sería, cómo se sentirían, se necesitarían personas del otro sexo, es importante 

que ambos sexos estén juntos, por qué, cómo les gustaría que fuera su relación. 

Posteriormente realizarán la misma actividad para el salón, al contarse ellos 

mismos, por lo que la maestra les va a pedir que cada uno realice su propio dibujo 
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y lo pegue en una cartulina, previamente preparada y enumerada del 1 al 14 cada 

niño va a pegar su dibujo en el número que le corresponda, se  pedirá a cada niño 

que lo recuerde. 

Las hojas van a permanecer pegadas en la pared del salón para que los niños 

recurran a ellas si lo necesitan, posteriormente la maestra mencionará los 

números asignados a las niñas y las invitará a salir del salón y que permanezcan 

por veinte minutos –el tiempo se puede ampliar o reducir, de acuerdo a la reacción 

de los niños- en el área de matemateca (espacio destinado para el aprendizaje de 

conceptos matemáticos) en compañía de la maestra responsable de ésta área, por 

su parte los niños se quedarán en el salón. En ambos espacios se les 

proporcionará material del escenario de pensamiento matemático que utilizarán 

sentados en sus lugares, y dejarán libres las sillas de los niños que no están ahí, 

de tal forma que se note la ausencia del resto del grupo.  

Cuando el tiempo haya transcurrido, las niñas van a regresar al salón, y   

colectivamente les preguntaran cómo sienten, qué les hizo falta, cuanto ruido se 

escuchó, cómo se ve el salón con la mitad de las sillas desocupadas, y qué 

sensación tuvieron, se creará un momento de reflexión para que los niños 

reconozcan la importancia de tener una buena convivencia con todos sus 

compañeros. 

La maestra les pedirá a cada uno de los niños, alguna sugerencia para tener una 

mejor convivencia, individualmente anotarán sus ideas en el friso y con ellas 

realizaran  un nuevo reglamento del salón, de acuerdo con las reglas que se 

implementen, se preguntará a los niños qué pasa sí todos cumplen las reglas y por 

qué se tienen que respetar. 

De acuerdo al número de reglas que sugirieron, la maestra pedirá a los niños que 

formen igual número de equipos para que busquen una imagen que represente a 

una de las reglas y la escriban, de manera no convencional, en una tira cartulina, 

de tal forma que realicen una tarjeta por cada regla del salón.  
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Los niños tendrán libertad para utilizar el material que decidan, como revistas, 

periódicos, copias de rehúso, plumas de ave, cartoncillo, cartulina, plumones, 

pintura, entre otros, para realizar su imagen. 

Al terminar,  pegarán en papel manila pegaran las tarjetas de las reglas con sus 

respectivas imágenes y se le asignará un lugar en el salón en el que permanecerá  

por el resto del ciclo escolar. 

 Cierre: La maestra invitará a los niños  a recordar las nuevas reglas del salón 

propuestas por ellos mismos, así como a respetarlas, de tal forma que basándose 

en esas reglas, la convivencia será todavía mejor. 

 Recursos materiales: Cartulina, plumones, revistas, tijeras, pegamento, colores, 

periódicos, copia de rehúso, plumas de ave, cartoncillo, cartulina, tela, pintura. 

 Áreas: Matemateca, el escenario de pensamiento matemático  en el salón.  

 Tiempo: Indeterminado, depende del interés del grupo.  

 Evaluación: Se tomará en cuenta la relación que los niños entablen con sus 

compañeros, el respeto a cada uno de ellos y la convivencia que se da a través de 

las actividades. 
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Capítulo 4. La evaluación como parte fundamental del proceso enseñanza-

aprendizaje. 

4.1  Observación detallada de la evaluación 

Tanto el Programa de Educación Preescolar 2004 como el Programa de Estudios 

2011. Guía para la Educadora, tienen un enfoque basado en las competencias 

que el niño desarrollará durante su permanencia en la educación básica, al 

promover su desarrollo integral,  con el propósito de que perdure  y se refuerce a 

lo largo de su vida. Pero de qué manera se puede saber si el objetivo se está 

cumpliendo, la evaluación es la estrategia para identificar el avance de las 

diferentes competencias en cada niño, y a diferencia de la primaria y secundaria, 

en preescolar  en la educación preescolar no se determina con un valor numérico, 

pues tienen un carácter cualitativo. 

Para realizar la evaluación de las competencias y de la práctica docente propia, es 

importante considerar los aprendizajes esperados que se plantean en los campos 

formativos, este proceso es constante y se plantea en la planificación, de tal forma 

que la evaluación gira en torno a lo que se espera que el niño realice al finalizar la 

situación didáctica, así la observación toma un papel fundamental en este 

proceso.  

En preescolar la evaluación se basa en la observación que realiza la maestra de 

las competencias que los niños ejecutan diariamente en las acciones que llevan a 

cabo; al comparar los conocimientos que los niños tienen en el inicio del ciclo 

escolar con los que adquieren en el trascurso del año, así como identificar los 

factores que favorecen y obstaculizan el proceso de aprendizaje de los niños a fin 

de mejorar la práctica docente. 

En el nivel preescolar se cuenta con matrices de evaluación o rúbricas para 

registrar los avances de los niños, son tablas de doble entrada en las que, por un 

lado, se colocan los criterios que se busca que consigan los niños y, por otra, se 
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indican los grados de consecución de los mismos de mejor a peor o viceversa. 

(Véase Anexo 2).  

La variedad que tienen las situaciones de aprendizaje también las tiene el proceso 

de evaluación, ya que existe la evaluación inicial, intermedia y final. La inicial, se 

realiza en las primeras semanas del ciclo escolar y se basa en la observación de 

las características, capacidades y necesidades de los niños; la intermedia, se 

realiza a la mitad del ciclo escolar para recuperar los logros que han tenido de 

acuerdo a los aprendizajes esperados y confrontarlos con la evaluación inicial a 

fin de identificar las situaciones que han obstaculizado su aprendizaje; y la 

evaluación final que se realiza al término del ciclo escolar, y se compara con la 

evaluación inicial, con los estándares curriculares y los aprendizajes esperados 

que se establecen en el programa para establecer los avances, obstáculos, 

fortalezas y debilidades de cada niño. 

Es importante brindar especial atención a los cuatro pilares del conocimiento, 

mediante los que se busca despertar en cada niño el deseo por descubrir, 

explorar, y aumentar su creatividad en los ámbitos personal y social, para lograr 

su realización como persona. Los pilares del conocimiento son: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

Aprender a conocer, se refiere a adquirir los instrumentos necesarios para 

comprender el mundo que lo rodea, vivir dignamente, desarrollar sus capacidades 

y comunicarse con otras personas.  

Aprender a hacer, está ampliamente relacionado con el aprendizaje anterior, sólo 

que está más enfocado a la formación profesional, al combinar los conocimientos 

teóricos y prácticos, tiene mayor importancia la comunicación y el trabajo 

colaborativo para resolver conflictos. 

Aprender a vivir juntos, es básicamente participar y colaborar con los demás, 

cuenta con dos orientaciones, la primera, se refiere al descubrimiento del otro al 

partir del descubrimiento de uno mismo, y el segundo es la participación en 
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proyectos comunes, porque trabajar en conjunto contribuye a disminuir las 

diferencias entre las personas. 

Aprender a ser, se refiere al desarrollo de la libertad de pensamiento, al juicio 

crítico, sentimiento e imaginación, el respeto a la diversidad de personalidades, la 

autonomía e iniciativa ante diversas situaciones. Este aprendizaje asegura que al  

desarrollar la creatividad de las personas, ayuda a disminuir la violencia y sugiere 

brindar a los niños amplias oportunidades de experimentar y descubrir el mundo 

que les rodea. 

Los cuatro pilares están relacionados entre sí, dado que se busca un desarrollo 

integral en los niños, es igualmente importante el fomento de estos aprendizajes 

en la misma medida. 

Las actividades propuestas se desarrollaron con la intención de fomentar una 

mejor convivencia entre los niños del grupo preescolar 3°”B”, basándose en el 

respeto por las diferencias de los compañeros, al promover el trabajo colectivo. 

Actividad 1. ¿Cómo eres tú? 

 Competencia que se favorece: Establece relaciones positivas con otros, 

basadas en el entendimiento, la aceptación y la empatía.  

 Aprendizajes esperados: Habla  sobre las características individuales y de 

grupo  –físicas, de género, lingüísticas y étnicas– que identifican a las 

personas y a sus culturas. 

Durante la asamblea para determinar el tema, los niños se mostraron impacientes 

en responder y se les dificultó esperar su turno, por lo que en varias ocasiones se 

interrumpieron, sin embargo eso no los amedrentó para continuar con su 

respuesta, esta acción molestó a los niños que esperaban su turno y más de una 

vez pidieron, al que tenía la palabra, que se apurara. Esta situación provocó que 

se hiciera una pausa para que se les explicara a los niños la importancia de 

respetar el turno de todos al tomar la palabra,  uno de ellos comentó que es mejor 
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hablar uno a la vez porque sólo se escuchaban gritos y no se entendía nada, otro 

pidió a dos compañeras que hablaran más rápido porque se tardaron mucho. Se 

resaltó que el ruido altera a las personas, por lo que es importante guardar silencio 

mientras una de ellas habla. 

Al terminar la explicación y después de que varios niños expusieron su opinión a 

favor de respetar los turnos, se continuó con la actividad. Al buscar la figura 

geométrica en los pasillos, los niños se mostraron ansiosos por ser los primeros 

en encontrarla y cuando lo hicieron, lo anunciaron con pretensión al resto del 

grupo, sin embargo al pedir su apoyo para ayudar a sus compañeros, aceptaron 

rápidamente, se evidenció que los niños prefieren ayudar a compañeros del 

mismo sexo, salvo cuando se les da otra indicación. 

No se les dificultó identificar la figura geométrica igual a la suya, cada niño la 

describió por la cantidad de lados y eso ayudo a que terminaran rápidamente, 

cuando las parejas estaban formadas, a algunos niños se les dificultó un poco 

aceptar a la pareja que les tocó, lo cual se evidenció por los gestos de molestia 

que realizaron, pero no lo expresaron verbalmente, al contrario, cuando se les 

preguntó qué pasaba, respondieron que nada y tomaron de la mano a su pareja, 

sólo una niña respondió que ella quería a un niño en especial para ser su pareja, 

el resto lo aceptó sin mayores dificultades. 

Durante la formulación de las preguntas que se realizó sobre su cuerpo, 

rápidamente respondieron cuál es su sexo y aseguraron que sí les gustaba. Sobre 

la pregunta de por qué son niñas o niños los niños, la mayoría respondió haciendo 

referencia a la ropa, accesorios y peinado que usan, por lo que fue importante 

guiar sus respuestas hacia su cuerpo, ante la insistencia, fingieron no saber, hasta 

que se les pregunto cómo hacen pipi, los niños tardaron un poco en responder y 

cuando lo hicieron, todos ellos utilizaron algún sobrenombre para nombrar a su 

pene, lo llamaron “pilín”, “pajarito” o “pirrin”, por lo que fue necesario comentarles 

que algunos hombres lo llaman así, pero es importante que lo llamen por su 
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verdadero nombre para evitar confusiones de cualquier tipo, esto les provocó 

cierta vergüenza y nerviosismo que se manifiesto con un ligero sonrrojamiento de 

sus mejillas, en su defensa comentaron que sus papás les llaman de esa forma y 

ellos sólo lo repiten pero saben que se llama pene. 

A las niñas también les incomoda un poco llamarle a la vagina por su nombre pero 

al no contar con algún sobrenombre como el sexo masculino, terminaron 

haciéndolo con mayor facilidad. Una vez que identificaron estos órganos, les 

resultó más fácil hablar de las características y capacidades de cada sexo, sin 

embargo señalaron que el sexo femenino no juega futbol, en cambio, usan el 

cabello largo, cuando son grandes tienen a los bebés, y sobre todo por la ropa que 

portan.  

El grupo en general, identifica al sexo masculino porque tiene el cabello corto, 

hacen pipi parados y siempre usan pantalón, ellos se mostraron asombrados 

cuando se les planteó que sí las niñas usaban el color azul en su uniforme, ellos 

también podrían utilizar alguna prenda de color rosa, su negativa fue absoluta.  

Al dar sus respuestas, los niños expresaron con claridad sus ideas y dieron sin 

problema sus características individuales, sin embargo al tener que dar una 

respuesta en pareja, les costó trabajo organizarse y hablar por turnos, aun así no 

hubo mayor problema. Las parejas que en un principio no querían serlo, se 

incorporaron a la actividad rápidamente y aunque compartieron ese momento con 

el compañero que les correspondió buscaron sentarse junto o cerca del que ellos 

querían en realidad. 

Al trabajar en equipo sobre el dibujo y maquetas que realizaron, fue el momento 

en el que los niños lograron llegar a acuerdos más fácilmente y olvidaron las 

dificultades que se presentaron en un comienzo, pues al compartir el espacio y 

material para hacerlo se trataron con cortesía, y se turnaron para usar el mismo 

material, en otros equipos mientras un niño utilizaba el color verde,  otro tomaba 

un color diferente, mostrando mayor tolerancia. 
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 Con la realización de esta secuencia didáctica los niños aprendieron a conocer la 

importancia de las relaciones positivas con sus compañeros y el entorno; aprender 

a hacer al identificar y expresar las características físicas de ambos sexos; 

aprender a vivir con los demás  al trabajar en parejas, brindar y aceptar ayuda de 

los demás;  y aprender a ser al desarrollar sentimientos positivos hacia sus 

compañeros. 

Actividad 2. ¿Quién me ayuda? 

 Competencia que se favorece: Acepta a sus compañeras y compañeros 

como son, y aprende a actuar de acuerdo con los valores necesarios para 

la vida en comunidad y los ejerce en su vida cotidiana. 

 Aprendizajes esperados: Identifica que las niñas y los niños pueden realizar 

diversos tipos de actividades y que es importante la colaboración de todos 

en una tarea compartida, como construir un puente con bloques, explorar 

un libro, realizar un experimento, ordenar y limpiar el salón, jugar canicas o 

futbol. 

Antes de la asamblea, se recordó a los niños la importancia de esperar su turno, y 

respetar el de sus compañeros, en pocas ocasiones alguien fue interrumpido por 

otro niño; se observó que algunas niñas realizan comentarios bajo la influencia de 

otra compañera, como si quisieran demostrar su apoyo o solidaridad. Esta misma 

situación se presentó durante la votación, cuando varias de ellas niñas votaron por 

el mismo cuento por el que votó su amiga, por ello, se les pidió realizar su voto de 

manera independiente, al hacerlo votaron por un cuento diferente.  

Al formar los equipos, es claro que todos tienen mayor tendencia a buscar  

compañeros del mismo sexo para participar en las actividades, por lo que  la 

separación de los sexos es clara, aun se les dificulta convivir con todos sus 

compañeros, por lo que fue necesario pedirles que se incluyera a ambos en cada 

equipo, nuevamente la idea no les gustó mucho pero terminaron por aceptar. 
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Durante la organización de las actividades se pudo apreciar que aun en equipos, 

los niños del sexo masculino tienden a realizar con mayor rapidez las actividades 

que se les pide para poder jugar libremente, y con frecuencia se alejaron de las 

niñas de su equipo para rodar en el piso y jugar a los dinosaurios. Las niñas por el 

contrario, se mostraron tranquilas y pacientes para escuchar y llevar a cabo las 

actividades, puede ser porque se trató de sus cuentos favoritos. 

En la actividad que se llevó a cabo en equipos, uno de ellos tuvo algunas 

dificultades para tomar acuerdos que complacieran a todos los participantes, por lo 

que algunos tuvieron que ceder y ante las demandas de la mayoría respetaron las 

decisiones, sólo una integrante pidió la ayuda de la maestra,  se sugirió escuchar 

todas las opiniones y ser tolerantes con la decisión de la mayoría. 

El resto del grupo logró trabajar en equipo y llegar a acuerdos rápidamente sin la 

ayuda de un adulto, y pudieron tomar la iniciativa en su participación, se mostraron 

respetuosos y tolerantes ante las decisiones que no compartían. 

Los niños se sorprendieron al escuchar que los personajes de sus cuento favorito 

tuviera nombre y sexo diferente, en el comienzo de la actividad la mayoría no 

aceptó con facilidad que se le asignaran tareas diferentes y argumentaron que el 

cuento no va así, y que se debe contar de la “otra” manera, sin embargo conforme 

avanzó la historia se involucraron y los cambios les causaron risa, se veían entre 

ellos desconcertados por no conocer el cuento de esa manera. 

Durante la narración que se hizo en equipo de su cuento, también hubo 

confusiones al modificar la historia, pero todos los integrantes mostraron apoyo y 

colaboración, mientras tanto, el resto del grupo permaneció atento escuchando en 

silencio la narración. Al realizar sus propios libros, los niños se organizaron mejor 

para elegir el material y el lugar para hacerlo, compartieron y escucharon las ideas 

de los demás con mayor facilidad y no necesitaron la intervención de la maestra. 
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En el momento de reflexión, los niños reconocieron la importancia de la 

colaboración de los integrantes de cada equipo, y después de responder algunas 

preguntas llegaron a la conclusión de que sin la ayuda de todos hubiera sido más 

difícil realizar el cuento, pues todos son importantes. 

Los niños manifestaron aprender a conocer las capacidades que tienen niñas y 

niños; aprender a hacer  al expresar sus ideas y tomar acuerdos; aprender a vivir 

juntos al trabajar en colaboración para cumplir una tarea; y aprender a ser al 

ejercer su libertad de pensamiento e imaginación al realizar el trabajo en equipo. 

Actividad 3. ¿Te imaginas un cuento? 

 Competencia que se favorece: Expresa, mediante el lenguaje oral, gestual y 

corporal, situaciones reales o imaginarias en representaciones teatrales 

sencillas. 

 Aprendizajes esperados: Inventa historias, personajes y lugares imaginarios 

para representarlos en juegos que construye y comparte en grupo.  

En esta actividad los niños expresaron libremente y sin dificultades sus ideas 

durante la asamblea, estructuraron frases más complejas y respondieron con 

rapidez a las preguntas que se les plantearon, sin embargo se muestran 

impacientes cuando un compañero tarda en exponer sus ideas.  

Durante la visita a los salones para pedir los disfraces, los niños no tuvieron 

dificultad para hablar con las maestras y doce de ellos mostraron seguridad, los 

dos restantes lo hicieron con pena y se notaron inseguros, por lo que recibieron 

ayuda de sus compañeros, quienes con gusto intercedieron. 

Respecto a la creación de una historia con todos los cuentos, en un principio, los 

niños tuvieron dificultades para ligar los cuentos y necesitaron la ayuda de la 

maestra, y después de varios ensayos lograron cambiar el sexo de los personajes 

de los cuentos, así como explicar sus ideas;  les causó algunas dificultades 

cambiar los artículos en varias frases, como, “la hombre araña”, se dieron cuenta e 
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inmediatamente lo corregían, después de repetirlo varias veces ya no tuvieron ese 

problema. Una vez que comprendieron la manera de hacerlo, inventaron la historia 

con mayor facilidad, unos más que otros, pero todos participaron. 

Durante los ensayos, los niños aumentaron algunos diálogos, pero dado que la 

representación fue muy corta, la intervención de cada uno también lo fue. Y la 

historia que en un principio inventaron se cambió en varias ocasiones, parecía que 

nuevas ideas venían a su mente conforme la ensayaban y las expresaron sin 

dudar. 

Por su parte, el narrador logró presentar la obra siempre de la misma manera, en 

un principio se mostró tímido, pero conforme ensayaban adquirió mayor seguridad. 

Durante la presentación, usar su disfraz les ayudó a desinhibirse y realizar los 

movimientos propios del personaje, hablar como ellos e incluso repetir algunas 

frases del mismo. En general improvisar no se les dificultó, sólo a una niña le 

costó más trabajo y pidió ayuda a la maestra, quien motivo a sus compañeros a 

auxiliarla y así lo hicieron, y aunque en un principio le incomodo, prefirió sentarse 

por un momento, poco después y sin presiones se incorporó nuevamente a la 

actividad. 

La imaginación de los niños se expresó al simular algunos objetos que necesitaron 

en la representación, como, sillas, estufa, edificios, puertas, telaraña, vehículos y 

demás utensilios, con algunas cajas de cartón, mochilas y estambre,  por lo que 

no fue necesario tenerlos físicamente. 

Los niños aprendieron a conocer su capacidad de modificar historias y personajes; 

aprendieron a hacer y continuar la secuencia de la historia; aprendieron a vivir 

juntos mientras trabajaron unidos para lograr un objetivo y aprendieron a ser más 

independientes al tener la libertad de cambiar la historia sin consultar a otra 

persona. 
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Actividad 4. ¿A qué juegan los niños de ambos sexos? 

 Competencia que se favorece: Actúa gradualmente con mayor confianza y 

control de acuerdo con criterios, reglas y convenciones externas que 

regulan su conducta en los diferentes ámbitos en que participa. 

 Aprendizajes esperados: Participa en juegos respetando las reglas 

establecidas y las normas para la convivencia. 

Durante la asamblea, se pidió a los niños que expresaran sus inquietudes y 

propusieran algunas ideas sin la influencia de otro compañero, y aunque lo 

intentaron hacer un par de veces, corrigieron rápidamente su acción y se 

retractaron. Mostraron mayor respeto cuando alguien expuso su opinión y en esta 

actividad no hubo interrupciones, lograron tomar acuerdos con mayor facilidad.  

Al expresar sus ideas, se observó que los niños relacionan fácilmente las muñecas 

con el sexo femenino y los carros con el sexo masculino, por lo que en un principio 

ambos, se resistieron a jugar con los juguetes del sexo opuesto, por su parte, las 

niñas manifestaron que no tienen carros en sus casas y explicaron abiertamente 

que sus papás les compran puras muñecas porque a ellas les gusta peinarlas y 

los carros no tienen cabello para poder hacerlo. 

Por su cuenta, los niños del sexo masculino comentaron con naturalidad que ellos 

“no son mamás para cargar muñecas” y que eso lo deben de hacer las niñas 

porque son mujeres y expresaron que es mejor que ellas no jueguen con carros 

para no lastimarse las rodillas porque no tienen pantalones que cubran sus rodillas 

y por eso no pueden jugar con los carros. Ambos se mostraron determinantes en 

sus opiniones. 

A pesar de expresarse con mayor confianza, la convivencia entre ambos sexos fue 

difícil, sin embargo al pedirles que jugaran de esa manera poco a poco lo hicieron, 

tal vez con un poco de resistencia, pero lo llevaron a cabo, es importante 

mencionar que las niñas lo hicieron con mayor facilidad y se mostraron 
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respetuosas con los compañeros que jugaron con las muñecas, evitaron hacer 

comentarios al respecto, incluso les prestaron poca atención. 

 En cambio, los niños si realizaron algunos comentarios, como: “pareces niña” y “a 

poco eres mamá”, por lo que se realizó una reflexión acerca de los sentimientos 

que ellos tienen cuando sus papás los cargan y juegan con ellos, todos 

manifestaron su gusto ante esta situación y así evitaron repetir estos comentarios, 

y mostraron mayor empatía, así prosiguió el resto de la actividad, las reglas se 

respetaron. 

El resto de los niños aceptó de buena manera jugar con las muñecas pero las 

utilizaban como si fueran muñecos de acción, al cuestionarlos sobre esa forma de 

juego explicaron que así juegan sus papás con ellos. 

Al estar de visita en otros salones, en los primeros dos, algunos niños tomaron 

material sin pedirlo y sus compañeros más cercanos les pidieron que lo dejaran 

porque no era suyo, así en una ocasión lo dejaron en su lugar, y en otra lo pidieron 

a la maestra de ese grupo, aun así, se mostraron respetuosos de las reglas tanto 

dentro como fuera del salón. 

En esta actividad aprendieron a conocer las reglas básicas de la convivencia; 

aprendieron a hacer, al manipular juguetes ajenos a ellos; aprendieron a vivir 

juntos, al compartir el mismo espacio respetando las reglas; y aprendieron a ser 

empáticos con sus compañeros.  

Actividad 5. ¿Cuándo necesito a...? 

 Competencia que se favorece: Establece relaciones positivas con otros, 

basadas en el entendimiento, aceptación y la empatía.  

 Aprendizajes esperados: Identifica que los seres humanos son distintos y 

que la participación de todos es importante para la vida en sociedad. 

 Competencia que se favorece: Obtiene y comparte información mediante 

diversas formas de expresión oral. 
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 Aprendizajes esperados: Describe personas, personajes, objetos, lugares y 

fenómenos de su entorno, de manera cada vez más precisa. 

Durante la asamblea, los niños manifestaron su interés sobre la profesión u oficio 

que desean tener de adultos, cada uno tuvo la oportunidad de compartir con sus 

compañeros el motivo de su deseo, la mayoría de los niños dijeron que quieren 

ser como sus papás, tíos o abuelos, algunos más como algún jugador de futbol; 

las niñas identificaron y mencionaron las actividades que socialmente se han 

atribuido a la mujer, como cocinera, enfermera, maestra. 

La mayoría de los integrantes del grupo se mostraron asombrados al plantearles 

que una mujer podría ser taxista o manejar un autobús incluso un tráiler, algunos 

apoyaron esta idea basados en el hecho de que sus mamás manejan su carro, los 

menos insistieron en que nunca han visto a una mujer manejar un camión. 

De la misma forma, los niños conversaron sobre las actividades que se realizan en 

el oficio o profesión que eligieron, y al describirla mostraron una mejor 

organización en sus ideas. Dieron algunas propuestas y escucharon las de sus 

compañeros, también expresaron sus acuerdos y desacuerdos al respecto, sin 

embargo, lograron tomar acuerdos. En esta asamblea, los niños prestaron 

atención y permanecieron en silencio mientras uno hablaba.  

Al realizar la lista de actividades y profesiones que desarrollan mujeres y hombres, 

los niños pudieron identificar que ambos sexos desempeñan diferentes tareas, por 

lo que son igualmente importantes para la sociedad, sin embargo pensar que una 

mujer puede desempeñar labores con un mayor esfuerzo físico como ser bombero 

o albañil fue causa de una pequeña discusión entre los integrantes del grupo y las 

maestras, ya que aseguraron que una mujer no tiene fuerza para cargar ladrillos. 

Los niños no aceptan fácilmente que los hombres realicen actividades “de 

mujeres” porque ellos son fuertes y pueden hacer otras cosas, sin embargo al 

reunir las respuestas del personal del CENDI se fueron dando cuenta que 
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realmente todos podemos realizar las mismas actividades y se necesita de los dos 

sexos para lograrlo. Para reforzar esta competencia fue necesario solicitar el 

apoyo de sus padres para que en casa difundan esta idea.   

Cuando los niños hablaron con otras personas, formularon las preguntas con 

facilidad y se mostraron seguros al hablar con los niños de los grupos a los que 

atendieron en el salón, entablaron una conversación amable y respetuosa. 

Durante la reflexión, los niños, de primer momento se mostraron firmes ante el 

hecho de que hombres y mujeres no pueden realizar las mismas actividades, sin 

embargo permanecieron atentos a la explicación que se les dio sobre que las 

personas tenemos las mismas capacidades y podemos hacer lo que nos 

propongamos, la mayoría mostro su aceptación y reconocieron que ambos sexos 

son importantes para la sociedad.  

Aprendieron a conocer la importancia de la participación de hombres y mujeres en 

la sociedad; aprendieron a hacer, al recopilar todos juntos la información 

necesaria; aprendieron a vivir juntos mostrando mayor atención y respeto durante 

la actividad; y aprendieron a ser, al tener libertad para crear el espacio de la 

profesión u oficio que eligieron.   

Actividad 6.  ¿Qué hacen papá y mamá? 

 Competencia que se favorece: Reconoce las cualidades y capacidades, y 

desarrolla su sensibilidad hacia las cualidades y necesidades de otros. 

Utiliza información de nombres que conoce, datos sobre sí mismo, del lugar 

donde vive y de su familia. 

 Aprendizajes esperados: Habla acerca de cómo es él o ella, de lo que le 

gusta y/o disgusta de su casa, de su ambiente familiar y de lo que vive en la 

escuela y describe personas, personajes, objetos, lugares y fenómenos de 

su entorno, de manera cada vez más precisa. 
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 Competencia que se favorece: Utiliza el lenguaje para regular su conducta 

en distintos tipos de interacción con los demás. 

 Aprendizajes esperados: Solicita la palabra y respeta los turnos de habla de 

los demás. 

Los niños expresaron con gran facilidad las actividades que desarrolla cada 

miembro de su familia, la mayoría describió una repartición tradicional de las 

labores domésticas y sólo en dos casos manifestaron su desacuerdo porque en su 

casa no es así y todos cooperan para mantener limpio su hogar. La mayoría 

coincidió en que les molesta que no los dejen ver la televisión por más tiempo.  

Describieron detalladamente las actividades que realizan sus papás por la tarde y 

comentaron que su mamá es la responsable de realizar las tareas domésticas y su 

papá es el que trabaja porque es más fuerte y el lleva el dinero a sus casas, a 

pesar de que saben que su mamá los lleva al CENDI para poder ir a trabajar. 

Respecto a la distribución de las tareas domésticas, los catorce niños se muestran 

de acuerdo con la manera en la que se lleva esta distribución. Los niños afirman 

que ellos solamente recogen sus juguetes y su ropa,  por su parte las niñas 

expresaron que ellas ayudan a su mamá a lavar los trastes y a ordenar la mesa 

para comer, mientras los niños sólo juegan. Cinco de las siete niñas se 

manifestaron a favor de ayudar a sus mamás argumentando que les gusta 

hacerlo. 

Después de realizar la reflexión sobre el hecho de que sí todos ensuciamos 

entonces todos tenemos la obligación de limpiar y se puso como ejemplo la 

distribución del salón, entonces todos se mostraron a favor de ayudar a  mantener 

su casa en orden.  

Durante la organización de los equipos se observó que los niños comienzan a 

incluir a compañeros del otro sexo; para hacer los implementos de limpieza que 
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necesitaron, los niños se mostraron colaborativos, llegaron a acuerdos a través del 

diálogo y esto les permitió un mayor entendimiento. 

 Al realizar la limpieza en el CENDI se mostraron contentos y participativos, la 

respuesta que se tuvo de otros agentes educativos fue positiva y permitió a los 

niños identificar que la cooperación de todos para lograr un fin común es 

necesaria y benéfica, los niños valoraron las capacidades propias y ajenas. 

Los niños aprendieron a conocer la responsabilidad que tienen los miembros de su 

familia respecto a la limpieza; aprendieron a hacer, al desarrollar su capacidad de 

comunicar sus ideas; aprendieron a vivir juntos, al participar colectivamente con 

sus compañeros y varios adultos para alcanzar una meta, esta acción que 

enriquece la relación niño-niño, niño-adulto. 

Actividad 7. ¿Juegas futbol? 

 Competencia que se favorece: Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que 

le permiten resolver problemas y realizar actividades diversas. 

 Aprendizajes esperados: Construye objetos a partir de un plan acordado 

con sus compañeros y se distribuyen las tareas.  

 Competencia que se favorece: Mantiene el control de movimientos que 

implican fuerza, velocidad y flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio 

físico 

 Aprendizajes esperados: Coordina movimientos que implican fuerza, 

velocidad y equilibrio, alternar desplazamientos utilizando mano derecha e 

izquierda o manos y pies, en distintos juegos. 

En la asamblea, todos los niños comentaron algo referente al futbol, ya sea que lo 

juegan, lo ven, han ido al estadio, también mencionaron el nombre de su equipo 

favorito; las niñas coincidieron en que lo único que saben es el nombre del equipo 

al que le va su papá o abuelos y que a su mamá no le gusta ver los partidos con 
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su papá. Todos coincidieron en que el futbol es un deporte de hombres y ninguno 

ha visto jugar a una mujer, por lo que al ver el video se mostraron sorprendidos. 

Para realizar sus uniformes, los niños mencionaron rápidamente el material que 

utilizarían y supieron exactamente el lugar del que lo podían tomar. Al tener el 

material, ya sabían cómo los iban a armar, así la coordinación en los equipos fue 

favorable, se brindaron ayuda entre sí y no fue necesaria la intervención de otra 

persona. De la misma forma, utilizaron correctamente los elementos para cortar, 

pegar, unir y apuntar, se brindaron ayuda en el trabajo en equipo. 

Durante los ensayos de los partidos, los niños no tuvieron ningún problema y  

mostraron un amplio dominio de su cuerpo respecto a velocidad y movimiento; 

aunque las niñas aceptaron jugar con facilidad, en las prácticas, dos de ellas se 

mostraron inseguras e incómodas se hizo evidente la necesidad de estimular ésta 

competencia en ellas.  

En principio, los niños expresaron su desacuerdo en que las niñas jugaran futbol 

con ellos, al comentar que no saben jugar, por lo que fue necesario recordarles los 

videos de las mujeres jugando futbol, entonces, su opinión cambió y se mostraron 

satisfechos con la participación de ellas, no hubo más rechazos ante este hecho, 

al contrario, se dieron la oportunidad de disfrutarlo y al final lo hicieron muy bien.  

En general, los niños lograron llegar a los acuerdos planeados sin problemas y 

mostraron tolerancia ante las diferencias que se presentaron, a pesar de solicitar 

la intervención de la maestra se puede decir que los niños lo resolvieron por sí 

solos. 

Los niños aprendieron a conocer que las mujeres también pueden jugar futbol; 

aprendieron a hacer sus uniformes con los materiales disponibles; aprendieron a 

vivir juntos durante la organización y realización de uniformes y partidos; 

finalmente aprendieron a ser al mostrar autonomía en la realización de los 

uniformes.   
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Actividad 8. ¿Juegas conmigo? 

 Competencia que se favorece: Actúa gradualmente con mayor confianza y 

control de acuerdo con criterios, reglas y convenciones externas que 

regulan su conducta en los diferentes ámbitos en que participa. 

 Aprendizajes esperados: Controla gradualmente conductas impulsivas que 

afectan a los demás y evita agredir verbal o físicamente a sus compañeras 

o compañeros y a otras personas; toma iniciativas, decide y expresa las 

razones para hacerlo. 

Durante la asamblea, las intervenciones de todos los niños fueron independientes, 

ya no es tan fácil que se dejen influenciar por otro compañero, así, se expresaron 

libremente, respetaron el turno de los demás y esperaron el suyo. Expresaron con 

facilidad sus acuerdos y desacuerdos ante las opiniones generadas en la 

asamblea. 

Los niños formaron los equipos con mayor rapidez y se integraron con niños de 

ambos sexos, sin necesidad de dar la indicación, comienzan por si mismos a 

respetar y hacer respetar las reglas de la sociedad ante la realización de cada vez 

más actividades y ya no se limitan sólo a las pedagógicas, sino se ha extendido a  

la mayor parte del tiempo de la estancia de los niños en el CENDI. 

En cada uno de los juegos, los niños se desenvolvieron con facilidad, ellos 

participaron con entusiasmo; se presentaron algunas dificultades en un equipo, sin 

embargo, los integrantes lo resolvieron por sí mismos mediante el acuerdo  de 

usar los carros por tiempo, así todos utilizaron los carritos por tiempos que 

consideraron “iguales”.  

Durante la realización de la actividad, no fue requerida la intervención de la 

maestra, ya que entre los niños  se lograron poner de acuerdo con mayor facilidad 

y rapidez, se observó que, entre ellos, promueven el respeto por los demás y por 

el material que ocupan. 
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Lo anterior les permite tener mayor autonomía para tomar decisiones y resolver 

conflictos, al mismo tiempo que procuran el bienestar de sus compañeros, 

igualmente comienzan a pedir la misma actitud de respeto a sus compañeros, 

maestra y otras personas encargadas de las diferentes áreas del CENDI, como al 

personal de la cocina y mantenimiento.  

Los niños aprendieron a conocer la importancia de cumplir las reglas establecidas; 

aprendieron a hacer valer su opinión y respetar la de otros; aprendieron a vivir 

juntos, al compartir el mismo espacio armoniosamente; aprendieron a ser más 

independientes al externar su opinión.  

Actividad 9. Cuando tú no estás, yo me siento… 

 Competencia a favorecer: Establece relaciones positivas con otros, 

basadas en el entendimiento, la aceptación y la empatía. 

 Aprendizajes esperados: Acepta gradualmente las normas de relación y 

comportamiento basadas en la equidad y el respeto, y las pone en práctica.  

Durante la asamblea, los niños se mostraron interesados en expresar, 

intercambiar y escuchar las opiniones de sus compañeros, identificaron algunas 

coincidencias en sus respuestas, como compartir el gusto por asistir a la escuela y 

formar parte del grupo.  

En el recorrido que se realizó por el CENDI, los niños observaron con detalle las 

acciones de algunas personas que llamaron su atención y de manera 

independiente formularon las preguntas para obtener la información que 

buscaban. Se percibió mayor tolerancia de los niños al esperar su turno para 

preguntar.  

Se dio libertad para que los niños ocuparan el lugar que quisieran para llevar a 

cabo las siguientes actividades, y solo dos niños buscaron estar cerca de sus 

amigos, el resto ocupó un lugar sin buscar a un compañero en especial, esto 

permitió establecer empatía con sus compañeros a partir de coincidencias que 

encontraron en su forma de pensar y actuar. 
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Al separar el grupo, hubo un  desconcierto generalizado, los niños no entendían 

por qué y a dónde se iban las niñas, ellas a su vez, salieron del salón con 

desconfianza. En ambos casos expresaron verbalmente sus preguntas e 

inquietudes. Permanecieron cerca de treinta minutos separados, durante este 

tiempo mostraron interés en saber en dónde se encontraba el resto del grupo y 

cuándo iban a regresar al salón, al no obtener respuestas, ellos formularon 

algunas hipótesis, pero el desconcierto permaneció. 

Al momento en que las niñas se incorporaron al salón, los niños se mostraron 

ansiosos por saber a dónde habían ido y manifestaron que el salón se sentía muy 

solo porque ellas no estaban, las niñas dijeron que había mucho silencio porque 

muchas sillas estaban vacías. Durante la reflexión, ambos sexos reconocieron la 

importancia de convivir juntos, porque sería muy aburrido si todos fueran niños o 

niñas. 

Así, durante la realización del nuevo reglamento hubo mayor acercamiento y al 

formar los equipos incluyeron a integrantes de ambos sexos, la organización fue 

más fácil porque tomaron acuerdos con rapidez, es decir, lograron un mayor 

entendimiento.  

En el reglamento que realizaron incluyó las reglas de: respetar a sus compañeros, 

y la maestra; esperar su turno y compartir el material, así como ayudar al 

compañero que lo necesite, reconocieron que éstas son importantes para tener 

una mejor convivencia.  

En esta actividad, los niños aprendieron a conocer la importancia de la 

convivencia con todos sus compañeros; aprendieron a hacer, al formular 

preguntas para obtener la información que necesitaron; aprendieron a vivir juntos, 

al valorar a sus cada uno de sus compañeros, al trabajar en colaboración con ellos 

para lograr una meta; aprendieron a ser, al expresar su iniciativa en las 

actividades y desarrollarlas con autonomía, así como, elegir y transformar el 

material para alcanzar el objetivo. 
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Conclusiones 

Durante la realización de ésta investigación he de aceptar que se han visibilizado 

más prácticas de exclusión hacia los niños en función del sexo por parte de padres 

y agentes educativos que las que imagine desde un principio, lo importante 

respecto a estas acciones es que ya han sido identificadas y el trabajo futuro será 

evitarlas de mi práctica docente lo más posible para beneficio de los niños.   

Así se han expuesto diferentes modelos de comportamiento y convivencia que los 

adultos practican y que los niños imitan, aprenden y asumen en la construcción de 

su identidad social, sin embargo más allá de plantear esta convivencia como el 

problema de la situación actual que se vive en el salón -en la que se desarrollan 

relaciones desiguales, falta de tolerancia y separación de niños de diferente sexo y 

el rechazo hacia modelos diferentes de conducta- se presenta como una 

oportunidad que no podemos dejar pasar por más tiempo, para que, a través de 

ella se refuerce en los niños el valor del respeto y se promueva una convivencia 

que permita el acercamiento de las niñas con los niños y viceversa. 

Se concluye que la convivencia diaria enfocada hacia una perspectiva de género, 

no solamente es posible, sino una necesidad impostergable en el CENDI Rosario 

Castellanos para contribuir a cerrar la brecha existente entre niños del diferente 

sexo. Tal necesidad ha sido expresada por la Secretaría de Educación Pública con 

publicación del documento Equidad de género y prevención de la violencia en 

preescolar75 en el año 2009,  además se requiere de una profunda reflexión de la 

práctica docente para identificar las acciones que promueven o permiten las 

prácticas de poder, para evitarlas en la medida de lo posible y  paulatinamente se 

erradiquen. 

Al buscar y promover la equidad en preescolar se pretende que los niños, desde 

pequeños, tengan las mismas oportunidades de desenvolverse en los diferentes 

                                                           
75

 Vid. Equidad de género y prevención de la violencia en preescolar. México. Secretaría de 
Educación Pública. 2009. 
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ámbitos de la vida diaria, así como el mismo derecho de participar y realizar las 

actividades que elijan con la libertad de hacerlo y sin seguir un patrón. 

Es importante subrayar que el conocimiento que el niño tenga de sí mismo, de sus 

capacidades, actitudes, derechos y límites es la pauta para interesarse por los 

sentimientos y emociones de sus compañeros y así reconocer y valorar al otro, ya 

que en la diversidad, es fundamental respetarnos. 

Los resultados obtenidos de la intervención docente permiten percibir los logros 

alcanzados por los niños, los más significativos, a mí parecer, son los profundos 

beneficios que trae consigo el trabajo colaborativo, pues encuentro en él un medio 

para que los niños descubran y disfruten a cada uno de sus compañeros, brinda la 

oportunidad de reconocer las habilidades de cada uno y valorar su participación.  

Al promover en los niños la resolución de problemas y pequeños conflictos, se 

contribuyó a que desarrollaran mayor confianza, apropiándose de la situación y del 

espacio, facilitando en ellos la toma de acuerdos, de manera colectiva y la 

iniciativa, de manera personal. 

En la gran mayoría de los estudios y campañas realizadas a favor de la equidad 

de género están enfocados hacia las personas adultas, sin embargo el sector 

infantil aún no es receptor de algún programa social encargado de promover la 

equidad entre la infancia. Tal vez, se pretende que los adultos hagan llegar la 

información hacia sus hijos, pero después de realizar la entrevista a los niños de 

preescolar podemos concluir que, al menos con ellos, esto no es así.  

De ahí, que el presente trabajo pretende ser una constante invitación a observar y 

reflexionar sobre los comportamientos con los que cada día me presento ante los 

niños, no sólo tomar en cuenta el currículum oficial sino permanecer atenta al 

currículum oculto e identificar los mensajes que a través del mismo se transmiten 

diariamente a los niños. 
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El trabajo no concluye con la realización de las nueve sesiones que incluye la 

planeación, promover e impulsar la equidad es una labor diaria que no permite 

descanso, es necesario que cada acción y actitud de los adultos esté enfocada 

hacia la promoción de una mejor convivencia entre niños de ambos sexos y no de 

sexos opuestos. La permanencia de la perspectiva de género durante la 

convivencia grupal implica un desafío constante en la práctica docente. 

Los factores involucrados en la construcción social del género en el niño, no se 

encuentran sólo dentro del ámbito educativo sino en los diferentes medios sociales 

a los que pertenecen, como  familia, amigos, vecinos, entre otros, provocan que se 

tenga el reto de acercarse a sus padres con la finalidad de promover una 

convivencia que impulse una redistribución de las labores domésticas y rompa con 

los roles establecidos. 

A partir de esta investigación se promovió un mayor acercamiento entre los 

miembros de la familia con la finalidad de lograr una empatía por los deseos, 

gustos, y aspiraciones de cada uno de ellos, estas acciones sin duda contribuyen 

a replantear el aprendizaje que los niños han construido de su entorno familiar. 

La propuesta de intervención educativa está basada en tres diferentes corrientes 

pedagógicas, con la finalidad de vincular los planteamientos más importantes de 

cada una de ellas, y evitar que algún aspecto no se le brinde la atención 

necesaria, de tal forma que las tres corrientes se retroalimentan y enriquecen y 

van de la mano en esta labor para contribuir y brindar los principios fundamentales 

para promover el pensamiento social crítico de cada niño, que los lleve a la 

reflexión de sus actos antes de llevarlos a cabo y no después, cuando, muchas 

veces ya es demasiado tarde. 

Fomentar una mejor convivencia escolar en la que se promueva el valor y el 

respeto hacia los demás y en la que se generen relaciones equitativas entre los 

niños, es una meta que cada día habrá que afrontar. 
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 ANEXO 1.  Entrevista realizada a padres de familia. 

 

 

 

 

CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA PARA CONFORMAR EL EXPEDIENTE 

DEL MENOR DE PREESCOLAR 

(ESTA INFORMACIÓN ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL) 

 

                  FECHA: ________________________ 

NOMBRE DEL MENOR: ______________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO:_____________________________________________ 

EDAD:_____________________ 

GRADO QUE CURSA:________________________________________________ 

NOMBRE DE LA MADRE:_____________________________________________ 

EDAD:_____________________ 

OCUPACIÓN:_______________________________________________________ 

NOMBRE DEL PADRE:_______________________________________________ 

EDAD:_____________________ 

OCUPACIÓN:_______________________________________________________ 

NOMBRE DE LA MAESTRA QUE REALIZA LA ENTREVISTA: 

___________________________________________________________________ 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

“ROSARIO CASTELLANOS” 
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ASPECTO FAMILIAR 

1. ¿Cómo le llama a su hijo en casa? __________________________________ 

 

2. ¿A qué juega con su hijo? 

Mamá:__________________________________________________________ 

 

Papá:___________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es el programa de TV y la canción favorita de su hijo? 

__________________________________________________________________ 

4. ¿Considera que éstas le dejan un aprendizaje? 

__________________________________________________________________ 

5. Nombre y edad de sus hermanos 

__________________________________________________________________ 

6. ¿Quién es el hermano con el que tiene mejor relación y por qué? 

__________________________________________________________________ 

7. ¿Quién es el hermano con el que tiene peor relación y por qué? 

__________________________________________________________________ 

8. Qué actitudes son características de su hijo en: 

La familia:_________________________________________________________ 

La comunidad: _____________________________________________________ 

La escuela:________________________________________________________ 

CON RELACIÓN A VALORES 

9. Cómo es el desempeño de su hijo, en cuanto a: 

Normas y reglas:____________________________________________________ 

Respeto al prójimo (adultos y niños): ____________________________________ 

Relación con los seres vivos (plantas y animales):__________________________ 
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Cooperación y participación en la familia: ________________________________ 

Urbanidad:_________________________________________________________ 

Convivencia y participación en eventos sociales:___________________________ 

 

10. ¿Cuántas veces tiene que dar una indicación a su hijo para que la realice? 

Mamá:____________________________________________________________ 

Papá:_____________________________________________________________ 

11. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza para solicitar algo a su hijo? ________________ 

__________________________________________________________________ 

12. ¿Demuestra a su hijo cómo hacer las cosas? __________________________ 

 

13. La forma en que orienta a su hijo es: _________________________________ 

 

14. ¿Qué actitud asume Usted ante el incumplimiento de tareas de su hijo? 

__________________________________________________________________ 

15. ¿Qué hace Usted ante un berrinche de su hijo? ________________________ 

 

16. ¿Qué hace Usted cuando su hijo no quiere comer? _____________________ 

AVANCES EN LOS APRENDIZAJES 

17. ¿Qué nuevos aprendizajes adquirió su hijo en el ciclo escolar pasado? 

__________________________________________________________________ 

18. ¿Cómo apoya a su hijo para que adquiera nuevos conocimientos? 

__________________________________________________________________ 

19. ¿Está Usted atenta a los avisos escolares?____________________________ 

 

20. ¿Investiga   junto   con   su    hijo  los   conceptos  o  temas  que   le   son  

solicitados?________________________________________________________ 
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21. Qué tipo de habilidades tiene su hijo en cuanto a: 

Motricidad fina: _____________________________________________________ 

Motricidad gruesa: __________________________________________________ 

Verbal:____________________________________________________________ 

Intelectual: ________________________________________________________ 

Danza:____________________________________________________________ 

Actuación: ________________________________________________________ 

Literatura:_________________________________________________________ 

Música: ___________________________________________________________ 

Pintura:___________________________________________________________ 

Canto: ____________________________________________________________ 

Cómputo: _________________________________________________________ 

Observación: ______________________________________________________ 

Memoria:__________________________________________________________ 

Atención: _________________________________________________________ 

22. ¿Dónde realiza sus tareas su hijo?___________________________________ 

 

23. ¿Cuál es la actitud de su hijo ante las tareas escolares?__________________ 

 

24. ¿Gusta su hijo de participar en la realización de Honores a la Bandera? 

__________________________________________________________________ 

25. ¿Participa en acciones de colaboración en la comunidad? De un ejemplo.  

__________________________________________________________________ 

26. Su hijo en casa es responsable con: 

Sus juguetes, de un ejemplo: __________________________________________ 

Su ropa, de un ejemplo:_______________________________________________ 
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Tareas, de un ejemplo:_______________________________________________ 

27. ¿Sigue órdenes de su mamá? ¿Cuál es su actitud ante éstas? 

__________________________________________________________________ 

28. ¿Sigue órdenes de su papá? ¿Cuál es su actitud ante éstas? 

__________________________________________________________________ 

29. ¿Qué lenguaje utiliza para solicitar las cosas? Cite un ejemplo. 

__________________________________________________________________ 

30.  ¿Sabe jugar respetando las reglas del mismo? De un ejemplo. 

__________________________________________________________________ 

 

APOYO EN CASA EN LA FORMACIÓN DE VALORES 

 

31. ¿Cómo le enseña a su hijo el cepillado de dientes?  

__________________________________________________________________ 

32.  ¿Cómo es el momento de alimentación en casa?  

__________________________________________________________________ 

33.  ¿Cómo enseña a su hijo el uso de cubiertos y servilleta? 

__________________________________________________________________ 

34.  ¿Con quién come el niño? 

__________________________________________________________________ 

35. ¿Supervisa y acompaña a su hijo en la elaboración de tareas?  

__________________________________________________________________ 

36.  ¿Cuál es el horario de sueño nocturno de su hijo? ______________________ 

 

37.  ¿Le  permite  a  su  hijo  autonomía  para  su  arreglo  personal?   De  un  

 

ejemplo: __________________________________________________________ 
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EXPECTATIVAS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES ESCOLARES 

38. Sin incluir el Taller de Cocinita, ¿Expondría una clase en el salón de su hijo? 

De un ejemplo._____________________________________________________ 

39. ¿Qué tipo de conocimiento o habilidad posee Usted para compartir en el aula 

de su hijo?_________________________________________________________ 

40. ¿Requiere información o asesoría de algún departamento del CENDI? 

__________________________________________________________________ 

41. Comentarios de la maestra que realizó la entrevista. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

Anexo 2.  Rúbricas para la evaluación. 

1. Tema: ¿Cómo eres tú? 

 Campo formativo: Desarrollo personal y social.  

 Aspecto: Relaciones interpersonales. 

 Competencia que se favorece: Establece relaciones positivas con otros, 

basadas en el entendimiento, la aceptación y la empatía.  

 Aprendizajes esperados: Habla  sobre las características individuales y de 

grupo–físicas, de género, lingüísticas y étnicas– que identifican a las personas y 

a sus culturas. 

Indicadores. 
No lo 
logra. 

Requiere 
ayuda. 

Lo 
logra. 

Identifica características propias y 
ajenas. 

   

Es capaz de seleccionar a 
compañeros que tienen la misma 

característica. 

   

Acepta a compañeros con 
características diferentes. 

   

Muestra tolerancia a la  
Diversidad. 

   

Comprende que todos tenemos 
características similares, pero no 

iguales. 

   

 

2. Tema: ¿Quién me ayuda? 

 Campo formativo: Desarrollo personal y social. 

 Aspecto: Identidad personal y relaciones interpersonales. 

 Competencia que se favorece: Acepta a sus compañeras y compañeros como 

son, y aprende a actuar de acuerdo con los valores necesarios para la vida en 

comunidad y los ejerce en su vida cotidiana. 

 Aprendizajes  esperados: Identifica que las niñas y los niños pueden realizar 

diversos tipos de actividades y que es importante la colaboración de todos en 
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una tarea compartida, como construir un puente con bloques, explorar un libro, 

realizar un experimento, ordenar y limpiar el salón, jugar canicas o futbol. 

Indicadores. 
No lo 
logra. 

Requiere 
ayuda. 

Lo 
logra.   

Reconoce las ventajas de trabajar en 
colaboración. 

   

Realiza actividades consideradas del 
sexo opuesto. 

   

Participa indiscriminadamente con 
todos sus compañeros. 

   

Rechaza a algunos compañeros, y se 
niega a colaborar con ellos. 

   

 

3. Tema. ¿Te imaginas un cuento? 

 Campo formativo: Expresión y apreciación artística. 

 Aspecto: Expresión dramática y apreciación teatral. 

 Competencia que se favorece: Expresa, mediante el lenguaje oral, gestual y 

corporal, situaciones reales o imaginarias en representaciones teatrales 

sencillas. 

 Aprendizajes  esperados: Inventa historias, personajes y lugares imaginarios 

para representarlos en juegos que construye y comparte en grupo.  

Indicadores. 
No lo 
logra. 

Requiere 
ayuda. 

Lo 
logra.   

Comienza una historia a partir de 
otras ya conocidas. 

   

Inventa una historia completamente 
nueva. 

   

Crea sus propios personajes.    

Organiza la historia siguiendo una 
secuencia lógica. 
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4. Tema. ¿A qué juegan las niñas y los niños? 

 Campo formativo: Desarrollo personal y social. 

 Aspecto: Relaciones interpersonales. 

 Competencia que se favorece: Actúa gradualmente con mayor confianza y 

control de acuerdo con criterios, reglas y convenciones externas que regulan su 

conducta en los diferentes ámbitos en que participa. 

 Aprendizajes  esperados: Participa en juegos respetando las reglas 

establecidas y las normas para la convivencia. 

Indicadores. 
No lo 
logra. 

Requiere 
ayuda. 

Lo 
logra.   

Reconoce las reglas del salón.    

Reconoce las reglas de la escuela.    

Respeta las reglas del salón.    

Respeta las reglas de la escuela.    

Invita a sus compañeros a 
respetarlas. 

   

 

5. Tema: ¿Cuándo necesitas a…?  

 Campo formativo: Desarrollo personal y social. 

 Aspecto: Relaciones interpersonales. 

 Competencia que se favorece: Establece relaciones positivas con otros, 

basadas en el entendimiento, aceptación y la empatía.  

 Aprendizajes  esperados: Identifica que los seres humanos son distintos y que 

la participación de todos es importante para la vida en sociedad. 

Indicadores. 
No lo 
logra. 

Requiere 
ayuda. 

Lo 
logra.   

Reconoce las diferencias físicas.    

Reconoce las diferencias en el 
comportamiento. 

   

Valora la participación de sus 
compañeros en las tareas 

colaborativas. 
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 Campo formativo: Lenguaje y comunicación. 

 Aspecto: Lenguaje oral. 

 Competencia que se favorece: Obtiene y comparte información mediante 

diversas formas de expresión oral. 

 Aprendizajes esperados: Describe personas, personajes, objetos, lugares y 

fenómenos de su entorno, de manera cada vez más precisa. 

Indicadores. 
No lo 
logra. 

Requiere 
ayuda. 

Lo 
logra.   

Explica las características de 
familiares y amigos ausentes. 

   

Describe  objetos y lugares que 
llamen su atención. 

   

Explica fenómenos naturales.    

Brinda detalles con precisión.    

 

6. Tema. ¿Qué hacen papá y mamá? 

 Campo formativo: Desarrollo personal y social. 

 Aspecto: Identidad personal. 

 Competencia que se favorece: Reconoce las cualidades y capacidades, y 

desarrolla su sensibilidad hacia las cualidades y necesidades de otros. 

 Aprendizajes esperados: Habla acerca de cómo es él o ella, de lo que le gusta 

y/o disgusta de su casa, de su ambiente familiar y de lo que vive en la escuela. 

 

Indicadores. 
No lo 
logra. 

Requiere 
ayuda. 

Lo 
logra.   

Expresa libremente sus gustos y 
disgustos. 

   

Describe acciones que le molestan o 
le agradan. 

   

Ofrece una solución a las mismas.    

Se muestra tolerante ante ellas.    

 

 



167 
 

 Campo formativo: Lenguaje y comunicación. 

 Aspecto: Lenguaje oral. 

 Competencia que se favorece: Utiliza el lenguaje para regular su conducta en 

distintos tipos de interacción con los demás. 

 Aprendizajes esperados: Solicita la palabra y respeta los turnos de habla de los 

demás. 

Indicadores. 
No lo 
logra. 

Requiere 
ayuda. 

Lo 
logra.   

Permanece atento mientras otro 
habla. 

   

Identifica su turno de participación 
entre otros. 

   

Al tener su turno, pide respeto de sus 
compañeros. 

   

 

7. Tema. ¿Jugamos futbol? 

 Campo formativo: Desarrollo físico y salud. 

 Aspecto: Coordinación, fuerza y equilibrio. 

 Competencia que se favorece: Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le 

permiten resolver problemas y realizar actividades diversas. 

 Aprendizajes esperados: Construye objetos a partir de un plan acordado con 

sus compañeros y se distribuyen las tareas. 

 

Indicadores. 
No lo 
logra. 

Requiere 
ayuda. 

Lo 
logra.   

Diseña un objeto que se le pida.    

Utiliza material a su alcance.    

Solicita material que no esté a la 
vista. 

   

Construye un objeto con ayuda de 
sus compañeros. 

   

Sigue las indicaciones de otros.    

Designa tareas al resto de sus 
compañeros. 
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 Competencia que se favorece: Mantiene el control de movimientos que implican 

fuerza, velocidad y flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio físico. 

 Aprendizajes esperados: Coordina movimientos que implican fuerza, velocidad 

y equilibrio, alternar desplazamientos utilizando mano derecha e izquierda o 

manos y pies, en distintos juegos. 

Indicadores. 
No lo 
logra. 

Requiere 
ayuda. 

Lo 
logra.   

Practica juegos en movimiento.    

Corre cambiando de dirección.    

Corre deteniéndose cuando se le 
indica. 

   

Se desplaza libremente y con soltura.    

 

8. Tema. ¿Juegas conmigo? 

 Campo formativo: Desarrollo personal y social. 

 Aspecto: Identidad personal. 

 Competencia que se favorece: Actúa gradualmente con mayor confianza y 

control de acuerdo con criterios, reglas y convenciones externas que regulan su 

conducta en los diferentes ámbitos en que participa. 

 Aprendizajes esperados: Controla gradualmente conductas impulsivas que 

afectan a los demás y evita agredir verbal o físicamente a sus compañeras o 

compañeros y a otras personas. 

Indicadores. 
No lo 
logra. 

Requiere 
ayuda. 

Lo 
logra.   

Distingue conductas agresivas y 
pasivas. 

   

Se inclina hacia las pasivas.    

Soluciona problemas a través del 
diálogo. 

   

Expresa tranquilamente su opinión.    
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9. Tema: Cuando no estás, yo me siento… 

 Campo formativo: Desarrollo personal y social. 

 Aspecto: Relaciones interpersonales. 

 Competencia que se favorece: Establece relaciones positivas con otros, 

basadas en el entendimiento, la aceptación y la empatía. 

 Aprendizajes esperados: Acepta gradualmente las normas de relación y 

comportamiento basadas en la equidad y el respeto, y las pone en práctica.  

 

Indicadores. 
No lo 
logra. 

Requiere 
ayuda. 

Lo 
logra.   

Respeta las reglas del salón por sí 
mismo. 

   

Respeta a sus compañeros sin 
distinciones. 

   

Pide el mismo respeto para sí.    

Reconoce que las reglas contribuyen 
a una mejor convivencia. 
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