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Hemos dicho que para el estudio comparativo se seleccionaron 38 programas 
de universidades de los países mencionados en los capítulos anteriores. Se es-
tablecieron los indicadores básicos del análisis comparativo que se refieren al 
nombre del programa, los objetivos, el perfil, el análisis del plan de estudios 
(malla curricular), la organización curricular del programa (núcleos, ciclos, 
áreas, etc.), y variables por universidades como el número de asignaturas, el 
número de créditos, el número de semestres, y las asignaturas más frecuentes. 

Es importante considerar que no todos los programas presentan sus mallas 
curriculares. De los 38 programas seleccionados solo 29 las tenían publicadas. 
Por lo tanto, con base en ellas, se realizó el estudio de las asignaturas que tenía 
cada uno con el propósito de examinar su frecuencia de aparición en los planes 
de estudio, y elaborar algunas interpretaciones sobre los conocimientos bási-
cos que constituyen el campo de formación. Este procedimiento no fue fácil, 
dado que no todos los programas poseen una estructura curricular definida, 
y la forma de organización dominante es la de asignaturas, con muy escasos 
tipos de agrupación.

Para comenzar, es importante considerar que el currículo es el corazón de 
cualquier proyecto educativo, y que su diseño se fundamenta en principios y 
lineamientos que provienen ya sea de las políticas internacionales y nacionales, 
ya sea de las políticas de cada institución. Esto es lo que permite afirmar, con 
base en la información analizada, que los programas de formación de los paí-
ses estudiados presentan sus propias características curriculares y pedagógicas, 
las cuales pueden ser convergentes o divergentes de un país a otro.

La primera tendencia que se encuentra a partir de análisis es que las estrategias 
de diseño curricular de los programas de educación infantil o sus equivalentes 
provienen de dos fuentes: a) del Estado que en el caso de los cuatro países 
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(Chile, Perú, Ecuador y Colombia) define el proceso, las secuencias y pasos 
previstos en el diseño curricular, y b) de las universidades públicas o privadas 
que elaboran los diseños a partir de sus modelos institucionales. Sin embargo, 
a pesar de la autonomía que tienen las universidades, en algunos países como 
Colombia el diseño de los programas de formación de los licenciados de edu-
cación o pedagogía infantil deben someterse a los criterios definidos por el 
Ministerio de Educación. Los efectos de estas estrategias sobre el diseño tienen 
que ver con la homogeneidad del currículo. En unos casos es posible encon-
trar diseños homogéneos y centralizados, como ocurre en los institutos de 
educación superior en Perú. En otros es posible encontrar marcos curriculares 
generales que orientan el proceso como en Chile y Colombia.

Otro aspecto que se deriva del estudio tiene que ver con la organización del 
conocimiento. En los programas analizados fue posible encontrar parcial-
mente formas de organización del conocimiento en unidades mayores de las 
asignaturas. Éstas últimas constituyen las unidades menores de las formas de 
organización dominante, esto es, tienen un peso fundamental en el currícu-
lo. En pocos casos la organización incluye el lenguaje de los componentes o 
núcleos. Una revisión de la organización curricular por países muestra una 
variedad de asignaturas (de formación general, básica, específica, disciplinaria, 
profesional, de complementación, práctica, de gestión, de formación ética, y 
electivas). Esto significa que el lenguaje curricular gira alrededor de las asigna-
turas y es el que más se utiliza. 

A partir de estas nomenclaturas se han elaborado los cuadros comparativos por 
países. Estos cuadros dan una idea de la divergencia de criterios organizativos 
de los planes de estudios. Muy pocos programas se organizan en áreas (cinco 
universidades, entre las estudiadas). Es interesante observar que escasamente 
tres presentan ejes en la organización del currículo. En consecuencia son po-
cas, las universidades que apelan a formas organizativas diferentes. Esto nos da 
la idea que los currículos pueden considerarse agregados, esto es, compuestos 
por asignaturas que se agrupan en áreas. En este sentido, las áreas terminan 
siendo la sumatoria de asignaturas.

No hay un lenguaje organizativo alterno. Cuando se mencionan proyectos, 
éstos son asignaturas distribuidas en los últimos semestres, y cuando se hace 
referencia a la investigación, igualmente se traduce en asignaturas que se dis-
tribuyen en dos o tres semestres. También, como sucede en Colombia, la 
práctica se segmenta en asignaturas, y casi no tiene una continuidad de un 
semestre a otro, con pocas excepciones. A pesar de esto, la tendencia a su ho-
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mogenización depende de la política del Ministerio de Educación, el cual ha 
establecido los componentes curriculares y las competencias de los educadores 
colombianos.

En la mayoría de los programas no figura la investigación como práctica que 
incentive el desarrollo de la cultura investigativa está ausente. En cierta ma-
nera, la investigación es un requisito y no una disposición que se internaliza y 
que configura mentalidades críticas y abiertas a la interrogación. Lo que sigue 
es una presentación de los cuadros comparativos por países. 

Cuadro 16. Comparativo de las nomenclaturas de las asignaturas, de los 
programas de Licenciatura en Educación Parvularia en Chile.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Un breve análisis de este cuadro permite observar que la organización curri-
cular de los programas de Licenciatura en Educación Parvularia se realiza en 
una diversidad de nomenclaturas. En primer lugar, la dispersión de éstas en el 
conjunto de las nomenclaturas de los programas da una idea de lo variada que 
puede ser la estructura curricular de plan de estudios, debido a la amplia gama 

Consideraciones generales sobre los programas
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de denominaciones clasificatorias existentes. La nomenclatura de las asigna-
turas que tiende a ser común a casi todos los programas es la disciplinaria o 
profesional. En segundo lugar, aparecen las asignaturas electivas, denominadas 
de ésta manera en los planes de estudio. Lo que también se puede observar 
es que cada institución ha creado su propia nomenclatura curricular, lo que 
hace relativamente difícil la comparación de los programas, en este sentido. Es 
importante aclarar que las nomenclaturas no están descritas en los programas.

Cuadro 17. Comparativo de las nomenclaturas de las asignaturas, de los 
programas de Licenciatura en Educación Inicial en Perú.

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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Los programas de Licenciatura en Educación Inicial en Perú también se ca-
racterizan por tener una organización mayoritaria en asignaturas sin que per-
tenezcan, en la mayoría de los casos, a una clasificación o tipología definida. 
Las que presentan una relativa figuración son las asignaturas complementarias, 
las asignaturas electivas, y las de especialidad. La formación ética no aparece 
en la mayoría de los programas. Tampoco hay asignaturas relacionadas con la 
gestión o la práctica. Algunas universidades hacen referencia a asignaturas de 
la especialidad.

Los programas de licenciatura en educación inicial en Ecuador muestran es-
casa variedad de nomenclatura de las asignaturas, tal como se observa en la 
siguiente tabla:

Cuadro 18. Comparativo de las nomenclaturas de las asignaturas, de los 
programas de Licenciatura en Educación Inicial en Ecuador.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Los programas de las universidades seleccionadas en Ecuador tienen, igual-
mente, una organización curricular simple ya que no presentan un lenguaje 
común más allá del de asignaturas, con unas escasas tipologías. Quizás el pro-
grama que presenta una organización más amplia es de la Universidad Téc-
nica de Loja que incluye formación básica, complementaria, competencias, 

Consideraciones generales sobre los programas
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y electivas. Como puede observarse, no hay mayor diferencia con respecto a 
los programas de los otros países estudiados. No se clasifican asignaturas de 
fundamentación, formación general, o ética. Tampoco se incluye la gestión 
dentro del plan de estudios. 

Cuadro 19. Comparativo de las nomenclaturas de las asignaturas, de los 
programas de licenciatura en pedagogía infantil en Colombia.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Finalmente, si examinamos los programas colombianos observamos que se 
mantienen las diferencias, y que la organización curricular es muy aleatoria. 
En Colombia no hay mayor creatividad con respecto a la organización curri-
cular. Se observa que la mayoría de los programas ofrecen electivas, aunque 
éstas se encuentran en una proporción muy escasa, esto es, dos o tres asignatu-
ras electivas durante toda la carrera. Se exceptúan la Universidad Javeriana, la 
Universidad del Norte, y la Universidad Santiago de Cali, las cuales tienen un 
amplio número de opciones. Antes de la promulgación de la Resolución N° 
02041 de 2016, la organización curricular de los programas de formación de 



208

licenciados en educación era discrecional de cada institución. Así, podían en-
contrarse formas organizativas en ejes, núcleos y asignaturas. Los núcleos eran 
herencia curricular del Decreto 272 de 1998. A partir de la expedición de la 
Resolución 02041 se reguló no sólo la denominación de los programas, la cual 
debe depender de las áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento o 
del grupo etario o poblacional al cual va dirigido el proceso formativo, sino 
también la organización curricular de los conocimientos y las competencias 
en cuatro componentes a saber: 1. Componente de fundamentos generales; 
2. Componente de saberes específicos y disciplinares; 3. Componente de pe-
dagogía y ciencias de la educación, y 4. Componente de didáctica de las dis-
ciplinas.

En materia de créditos también hay diferencias. Para comenzar los conceptos 
varían entre los países. Así, por ejemplo, mientras en Ecuador un crédito equivale 
a 25 horas de actividad formativa integral del estudiante, y el período académico 
es semestral, equivalente a 18 semanas lectivas, con 40 y 45 horas de actividades 
de aprendizaje cada estudiante de tiempo completo, incluidas las fases de evalua-
ción, en Colombia un crédito equivale a 48 horas semestrales, distribuido en 16 
semanas lectivas con una intensidad promedio de 18 horas de trabajo presencial 
semanal. Chile se rige por el Sistema de Créditos Transferibles (SCT) que inclu-
ye tanto las horas de docencia directa, o presenciales, como las horas de trabajo 
autónomo del estudiante.85 

Mientras en Colombia el crédito presupone actividades de tiempo presencial y 
tiempo independiente, en Ecuador el crédito implica a) actividades de aprendi-
zaje con docencia asistida, b) actividades de aprendizaje autónomo, c) actividades 
de aprendizaje práctico y, d) actividades de aprendizaje colaborativo 

En Ecuador, la dedicación del estudiante de tiempo completo supone la realiza-
ción de 29 a 32 créditos por semestre. En Colombia el promedio es 18 créditos 
por semestre pero hay instituciones que varían este promedio al incluir más cré-
ditos semestrales. Entonces podemos decir que, en Colombia, el promedio oscila 
entre 18 y 23 créditos semestrales.

85  El SCT-Chile establece los siguientes valores de referencia del crédito, los cuales son producto de 
la aplicación de los principios y componentes del Sistema:

•	 Un año académico a tiempo completo equivale a 60 créditos
•	 Un estudiante a tiempo completo debe dedicar entre 45 a 50 horas cronológicas de trabajo 

académico a la semana
•	 Un año académico debe tener entre 32 y 38 semanas académicas, lo que da un rango posible 

de 1.440 a 1.900 horas de trabajo efectivo
•	 Un crédito por lo tanto representa entre 24 y 31 horas de trabajo real de un estudiante.

Consideraciones generales sobre los programas
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En Ecuador las licenciaturas oscilan entre 210 y 240 créditos. En Colombia el 
promedio es de 180 créditos, con variaciones de mayor o menor número de cré-
ditos, de acuerdo con el programa y con las políticas institucionales. 

En Perú no existe un sistema nacional de créditos académicos. Los créditos están 
mencionados pero no definidos en la Ley que regula las universidades. Todos los 
certificados de estudios deben mostrar los créditos de cada curso, determinados 
por el reglamento de cada universidad. 

Sin embargo, el Reglamento General de los Institutos Superiores Pedagógicos y 
Escuelas Superiores de Formación Docente Públicos y Privados tiene un capítulo 
sobre Titulación, promulgado mediante el Decreto Supremo Nº 023-2001-
ED que legisla para los institutos superiores pedagógicos y escuelas superiores 
y establece que: 

“La carrera se realiza en no menos de diez ciclos académicos, equivalentes 
a cinco años calendario; la formación profesional del docente se rige por el 
Sistema de Créditos, y los créditos constituyen el peso que se da a las califica-
ciones en las diversas áreas, debiéndose lograr 220 para la titulación”.86 

Cuando se analizan los créditos de los programas de licenciatura en educación 
infantil se observan diferencias sustantivas, debido a que los sistemas de créditos 
son discrecionales de cada país. 

Las siguientes tablas ilustran las diferencias de créditos en las universidades selec-
cionadas. 

Tabla 5. Número de créditos de los programas de Chile y Colombia.

86  Oficina de Coordinación universitaria del Ministerio de Educación del Perú. Estructura y titula-
ciones de Educación Superior en Perú. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018.
NR*: No reporta

En Chile los programas no ofrecen datos sobre los créditos con excepción de 
la Pontificia Universidad Católica, cuyo programa tiene 400 créditos. Con 
respecto a Colombia la tabla muestra que en el país los programas tienen un 
promedio menor al establecido en la normatividad oficial, esto es, están por 
debajo de los 180 créditos. El programa del Instituto Tecnológico de Antio-
quia (TDEA) (Medellín) es el que más créditos tiene con 160, mientras que la 
Universidad de la Guajira tiene 122 créditos. Es importante aclarar que no fue 
posible obtener el número de créditos para tres universidades.  El programa 
de la Universidad de Pamplona en Colombia no reporta número de créditos.

En Ecuador los programas tienen los siguientes créditos.

Tabla 6. Número de créditos de los programas de las universidades 
seleccionadas en Ecuador.

Fuente: Elaboración propia, 2018.
NR*: No reporta

Consideraciones generales sobre los programas
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Como puede observarse, hay diferencias sustanciales en el número de créditos 
de un programa a otro. Así, mientras el programa de la Universidad Técnica 
de Loja tiene 225 créditos, el de la Universidad Nacional del Chimborazo 
presenta 200 créditos. El programa de la Universidad del Azuay (UAZUAY) 
(Cuenca), es el que más créditos tiene, mientras que el dela Universidad Na-
cional del Chimborazo es el que menos créditos tiene, con un total de 200. 
Como puede observarse, hay disparidades entre un alto número de créditos 
y un bajo número de créditos. Es probable que la diferencia de 34 créditos 
pueda reflejarse en la dinámica y la calidad de los programas. La Universidad 
San Gregorio de Portoviejo no reportó créditos.

Finalmente en Perú se observan, igualmente, diferencias en los créditos de una 
institución a otra, tal como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 7. Número de créditos de los programas seleccionados de Perú.

Fuente: Elaboración propia (2018).
NR*: No reporta

Se puede observar que hay universidades como la UNAP cuyo programa tiene 
240 créditos, en comparación con el de la Universidad Carlos Mariátegui que 
tiene 201 créditos, el de la Universidad Privada Antenor Orrego que tiene 
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204 créditos y el del Instituto Superior Pedagógico Privado Alfonso Ugarte 
(ISPAU) (Los Olivos), junto con el de la Universidad Peruana Unión que 
tienen 200 créditos.

Tal como se planteó atrás, cada país tiene su propio sistema de créditos, lo que 
hace difícil una comparación, por una parte, y homologaciones o equivalen-
cias, por la otra. Los conceptos de tiempo presencial y tiempo independiente 
varían. Ahora bien, independientemente de este aspecto, dentro de cada país 
también se presentan disparidades. En Colombia, dado que el régimen de 
créditos está regulado por el Estado, es posible observar un mayor equilibrio 
promedio en su número en cada programa. En síntesis, un estudio más amplio 
sobre el sistema de créditos haría más visibles las diferencias entre los países y 
dentro de éstos.  

En cuanto al número de asignaturas de los programas, también se presentan 
diferencias dentro de cada país y entre los países. En Chile es posible encontrar 
variaciones en el número de asignaturas, tal como se observa en la siguiente 
tabla:

Tabla 8. Número de asignaturas de los programas seleccionados en Chile.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

De acuerdo con la tabla, se observa que el programa de la Universidad Adven-
tista de Chile tiene 71 asignaturas. Le siguen la Universidad Arturo Prat que 
tiene 62 asignaturas, y la Universidad Mayor de Chile con 61. Los programas 
de estas universidades tienen un exagerado número de asignaturas mientras 
que la Universidad de Bío Bío solo tiene 42 asignaturas. 

Consideraciones generales sobre los programas
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Por su parte, en Colombia también hay diferencias aunque no muy marcadas 
como en Chile. La siguiente tabla ilustra las diferencias de los programas en 
relación con el número de asignaturas que tiene cada uno.

Tabla 9. Número de asignaturas de los programas seleccionados 
en Colombia.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

La tabla muestra algunas diferencias. Así, el programa del Instituto Tecnoló-
gico de Antioquia es el que más asignaturas tiene (61), y el de la Universidad 
de la Guajira el que menos tiene (33). En términos generales puede decirse 
que el número de asignaturas de los programas seleccionados en Colombia es 
relativamente adecuado al tiempo de formación. Sin embargo, el número de 
asignaturas es un indicador de las diferencias en la formación, y probablemen-
te del recargo innecesario de asignaturas que componen el plan de estudios. 
También puede pensarse que el número de créditos puede tener efectos en 
el valor de la matrícula, especialmente si ésta se define por el valor de cada 
crédito. A mayor número de asignaturas, mayor número de créditos y, en 
consecuencia, mayor el valor de la matrícula. Sin embargo esto no se puede 
corroborar, ya que por una parte las instituciones son cautelosas en relación 
con este aspecto y, por la otra, no existe la costumbre institucional de cobrar 
la matrícula según la cantidad de créditos. 
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En Ecuador las diferencias se presentan en la siguiente forma: 

Tabla 10. Número de asignaturas de los programas seleccionados en 
Ecuador.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Como puede observarse, en Ecuador hay, igualmente, diferencias. La Uni-
versidad de Azuay es la que tiene el mayor número de asignaturas, mientras 
la Universidad Técnica de Machala solo tiene 44. No se ofrecen criterios para 
explicar el número de asignaturas dentro de cada universidad.  

En Perú, las diferencias pueden observarse en la siguiente tabla:

Tabla 11. Número de asignaturas de los programas seleccionados en Perú.

Fuente: Elaboración propia (2018).
NR*: No reporta

Consideraciones generales sobre los programas
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Aquí se encuentran programas que tienen un número elevado de asignaturas 
por encima de las 50. La Universidad Privada Antenor Orrego tiene 72 asig-
naturas, la Universidad Peruana Unión 71. La Universidad Cesar Vallejo es 
la que menos tiene con 51 asignaturas en su plan de estudios. Como puede 
verse, en este país los programas de Educación Inicial se caracterizan por tener 
un elevado número de asignaturas, lo cual probablemente incide en el tipo 
de formación. Sin embargo, no se han encontrado estudios sobre las ventajas 
o desventajas del excesivo número de asignaturas. Podemos concluir dicien-
do que, en general, los programas seleccionados tienen un claro predominio 
asignaturista, que representa un enfoque atomizado del saber, que no presenta 
esfuerzos por promover otras formas organizativas del conocimiento. Si se 
comparan los programas de los cuatro países se observan diferencias sustan-
ciales, que solo se explican por la arbitrariedad curricular del programa o de 
la institución. 

Examinemos finalmente la distribución del tiempo. Si se analiza la distribu-
ción del tiempo se puede concluir que el período de formación oscila entre 
ocho y diez semestres. A pesar de esto, prima la formación en diez semestres, 
ciclos o niveles. No hay una correlación entre el número de semestres y el nú-
mero de asignaturas, ya que éste último tiende a ser elevado. 

En síntesis, la comparación permite mostrar que hay amplias diferencias en 
la forma como se diseñan los programas en cada país. A pesar de existir no-
menclaturas relativamente similares, éstas varían cuando se llenan del conte-
nido específico en cada programa. En consecuencia, no es fácil establecer un 
sistema de homologaciones que permita la movilidad estudiantil, ya que el 
principio de flexibilidad no se aplica de la misma manera en cada una de las 
universidades que ofrece el programa. 

Un ejemplo está dado por la nomenclatura de las asignaturas. Al respecto, se 
elaboró una tabla con las categorías similares de las asignaturas que correspon-
den a los campos específicos de conocimiento más comunes en los programas. 
Solo se obtuvo información a partir de 29 programas.
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Tabla 12. Categorías comunes de las nomenclaturas de las asignaturas.

Fuente: Elaboración propia, 2018.

La tabla muestra que no todas las universidades incluyen en sus planes de 
estudios una convergencia de contenidos aproximados. Así, cuando se dis-
criminan las universidades entre aquellas que aplican la asignatura y las que 
no la aplican se obtiene un resultado muy diferente. Por ejemplo, es poco el 
interés que se presta a las asignaturas relacionadas con lenguaje, comunicación 
y escritura. En cambio es mayoritario en interés que se presta a las asignaturas 
relacionadas con nutrición y salud, y educación física. La tabla permite mos-
trar que no todas las universidades ofrecen lo mismo para la formación de 
profesores en educación infantil. 

Consideraciones generales sobre los programas
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CONCLUSIONES

El campo de la educación infantil, inicial o parvularia es un campo complejo 
no solo por los discursos que lo constituyen sino, también, por las condicio-
nes que determinan las prácticas del ejercicio profesional y las posibilidades 
o dificultades para realizar y cumplir los compromisos que están establecidos, 
tanto en las políticas internacionales y nacionales, como en los propósitos, 
perfiles, y planes de estudio de los programas de formación de los educadores 
de la infancia. 

Son muchos los interrogantes que quedan alrededor de este estudio, y muchos 
los desafíos que las instituciones tienen que asumir, si en realidad se aspira a 
formar profesionales de la educación infantil que acepten el desafío que se 
enfrenta en siglo actual.

La revisión realizada de los documentos sobre la atención y educación de la 
infancia en los países seleccionados muestra una abundancia de puntos de 
vista, especialmente en lo que tiene que ver con las políticas y programas 
de cada país. En la mayoría de estos documentos se plantea la formación de 
educadores de la población infantil como un tema crítico. Esto significa que 
la infancia se considera hoy un objeto de estudio muy importante para los 
intereses políticos y sociales, globales. Por una parte, se trata de disminuir los 
riesgos de la población infantil más vulnerable a través de los servicios de aten-
ción y educación y, por la otra, de preparar a la infancia bajo los principios de 
la globalización y de las políticas de formación del capital humano. 

El estudio documental encontró que hay alguna disparidad de criterios en los 
países analizados con respecto a sus políticas, programas, cobertura, estructu-
ras organizativas para la atención y educación, que hay carencia de profesiona-
les de la educación calificados, así como carencia de las condiciones de calidad 
de su formación, de su trabajo y de su remuneración.

El análisis de los diseños curriculares de los programas de formación universi-
taria de docentes ofrecidos por las instituciones seleccionadas partió del análi-
sis del concepto de formación referido tanto a la primera infancia como a los 
maestros. En relación con la infancia se planteó que ésta se dimensiona hoy a 
partir de tres elementos fundamentales: el contexto de redefinición de las po-
líticas públicas, las lógicas familiares, y los sistemas educativos. Esto condujo 



a examinar prioritariamente la infancia en las políticas internacionales pero, 
también, la infancia en las políticas nacionales. 

Se observó que tanto las políticas internacionales como las nacionales reco-
nocen la necesidad que los niños y niñas en edad preescolar desarrollen sus 
potencialidades cognitivas, y puedan socializarse tempranamente en los prin-
cipios y valores que inspiran el ejercicio de una ciudadanía responsable.

El estudio avanzó planteando algunos puntos de vista sobre el campo del di-
seño curricular, dado que se trataba de examinar comparativamente los cu-
rrículos de los cuatro países suramericanos de la costa pacífica. Al respecto 
se consideró que el campo del diseño curricular es un sub-campo del campo 
curricular. Este último campo es bastante complejo y en él se encuentran di-
ferentes concepciones que influyen directamente en las prácticas curriculares 
y en la manera como las instituciones elaboran sus currículos y sus planes de 
estudio.

Con respecto al campo del diseño curricular relacionado con los programas de 
educación infantil se afirmó que éstos están inspirados mayoritariamente en 
la política general del Estado, pero que también se inspiran en las perspectivas 
que ven al maestro como un actor fundamental que orienta las prácticas peda-
gógicas. Esto significa que no solo el Estado es el que define el qué y el cómo 
de la formación de la infancia. También los maestros aportan con sus expe-
riencias la construcción de la identidad de los infantes al moldear sus compor-
tamientos, y al afinar sus habilidades. El análisis derivó en el estudio del diseño 
curricular de la educación infantil en cada uno de los países seleccionados. 

La comparación de los diseños curriculares se realizó sobre la base de un grupo 
seleccionado a partir de la población de instituciones que ofrecen programas 
de educación preescolar, o sus equivalentes, en los países considerados. El gru-
po estuvo integrado por 38 programas de instituciones públicas y privadas. 
Se efectuó una breve descripción del diseño de cada programa con base en la 
información recopilada la cual, como se ha dicho en secciones precedentes, 
fue amplia en algunos casos y escasa en otros. 

La información recabada y procesada permitió establecer las diferencias y 
similitudes de los programas de formación de docentes para la educación 
preescolar. Se encontraron diferencias con respecto a la nomenclatura de los 
programas, sobre la denominación general realizada en cada país, y sobre las 
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formas de organización curricular, las cuales no coinciden cuando se trata de 
programas universitarios. 

En síntesis, el estudio permitió demostrar la necesidad que hay de seguir pro-
fundizando con más investigaciones no solo sobre el concepto de infancia, 
sino sobre los aspectos curriculares, los cuales presentan serias diferencias que 
impiden considerar un maestro para países que tienen problemas económicos 
y socioculturales relativamente similares. Los enfoques comparativos que se 
continúen podrán servir de referentes, en la medida en que se especifiquen los 
propósitos que éstos conllevan.
Como quiera que en este volumen se pretendió establecer diferencias concep-
tuales y metodológicas en relación con la manera como se aborda en el campo 
del diseño curricular de la infancia, resulta conveniente elaborar algunas con-
clusiones y recomendaciones que pueden servir para orientar nuevos procesos 
investigativos y nuevos estudios que conduzcan a fortalecer este campo y a 
reorientar muchas de las prácticas que en él se desarrollan.

En primer lugar es necesario incrementar la cobertura del acceso a los servicios 
educativos a gran parte de la población vulnerable de los países estudiados. Si 
bien ha habido esfuerzos en este sentido, hay necesidad de mejorar el ingreso 
a este nivel de una mayor población en edad preescolar.

También es importante regularizar los programas de atención a la población 
infantil, y lograr que ellos hagan parte de las políticas de Estado, ya que cada 
gobierno trata de introducir nuevas propuestas que generalmente se agotan 
cuando termina un período gubernamental. 

Se requiere ampliar la modalidad de formación de docentes, para que se logre 
mejorar la cobertura del servicio. Esto significa no solo trabajar por la calidad 
de la formación, sino también, considerar las condiciones laborales y de ejer-
cicio de la profesión de educador infantil. Por lo general, los docentes de este 
nivel son muy mal remunerados, y cuando trabajan en instituciones de educa-
ción privadas, son casi que explotados. Además muchas de estas instituciones 
no cuentan con los recursos y los medios para hacer de la educación preescolar 
una educación cualitativamente excelente.

Es necesario realizar un seguimiento permanente tanto a las instituciones que 
ofrecen programas de preescolar como a éstos últimos, y fomentar la evalua-
ción no con el propósito de sancionar o destituir, sino con el propósito de 



mejorar la calidad del servicio educativo, que tiene en la formación de los 
profesores una responsabilidad fundamental.

En consecuencia, es fundamental hacer énfasis en la calidad del servicio edu-
cativo, mejorando las competencias de los educadores de infantes, no sólo las 
competencias metodológicas o instrumentales sino, también, fortaleciendo su 
conocimiento y comprensión de la infancia en la época en que tienen que 
vivir.  

Finalmente se espera que este volumen permita crear un nuevo campo de 
investigaciones en la universidad sobre la educación infantil, que considere y 
profundice en muchos de los aspectos que en este estudio se han trabajado par-
cialmente. Es claro que la investigación sobre la infancia no es algo acabado, 
sino que se considera un punto de partida de un largo camino investigativo 
que habrá que recorrer si queremos que la infancia de América Latina crezca y 
se desarrolle en mejores condiciones de las que actualmente se le proporcionan 
en material de atención, cuidado, educación, y recreación.  
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