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1 NT RO DUCC 1 ON 

Después de varios años de experiencia al aplicar y supervisar la aplicación del Curriculum 

con Orientación Cognoscitiva (COC), se ha hecho cada vez más evidente la importancia del 

proceso ohsen'ació11-e1•a!uació11 ya que juega un papel primordiaJ en el proceso enseñanza.

aprendizaje. Es decir, a partir de la información que se adquiere acerca del niño, el maestro decide 

las actividades y estrategias que apoyarán mejor su desarrollo. Este proceso implica observar aJ 

niño durante la ejecución de las actividades y bajo el marco de referencia que proporcionan las 

experiencias clave derivadas de la teoria del desarrollo, mediante las cuales el maestro comprende 

y da significado a todo lo que el niño hace y dice, es decir, a todo lo observado. Para ello, deberá 

saber escuchar, tener conocimiento claro de las experiencias clave y emplear aJgún instrumento de 

registro que le permita recordar y analizar la información obtenida sobre el niño. con el fin de 

planear oportunidades que pongan en juego el pensamiento del niño y promuevan su desarrollo. 

En las experiencias de capacitación del maestro que aplica el COC, se han detectado 

problemas tanto en el desarrollo de Ja habi!id:id para observar y evaluar, c-0mo en el empleo de 

estos aspectos para Ja planeaciñn rli:- !<! e!'!~e:'?:!.."..Z.::.. E;; gcnaal d v10ceso observar~evaJuar se 

desarrolla poco y cuando se rea1iz.a, resulta con poca objetividad, crc<indosc registros tendientes a 

interpretar, más que a registrar las acciones del niño. Todo ello trae como consecuencia la 

selección d~ : . .m enfoque de plancación incongruente con las necesidades del niño. Esto es, un 

enfoque de planeación es apropiado cuando es congruente con las necesidades del niño obtenidas 

de la observación sistemática, real y objetiva. 

El imerés por desarrollar este trabajo, surgió de la confrontación generada en la experiencia 

respecto al tipo de registros de observación que el maestro hace y la utilidad e importancia que a 



estos le confiere. Por tal motivo, se propone un programa de crecimiento personal mediante el 

cual e\ docente logre modificar su concepción sobre el proceso observación-evaluación. así como 

desarrollar habilidades y estrategias de aplicación, en el ambiente escolar. El programa que se 

propone es congruente con la filosofia del COC, es decir, se basa en la visión constructivista de 

adquisición de conocimiento derivada de la teoria de Piaget, la cual concibe al individuo como 

constructor de su propio conocimiento. Bajo este marco teórico, se afinna que el individuo va 

logrando su crecimiento mediante la reflexión, ante situaciones cuya asimilación genera en él un 

desequilibrio. Este crc:cimicnto sigue un procc!i.o evolutivo, a largo plazo, en cambio de actitudes, 

formas de pensar y concebir el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Se propone por tanto, un "Programa de Crecimiento Personal del Docente", que integra 

"Actividades de Capacitación" y "Actividades de Apoyo a la Capacitación". congruentes con la 

aproximación de marco abierto y bajo un esquema de trabajo basado en el proceso de adquisición 

de conocimiento que sigue el individuo. a largo plazo .. 
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CAPITULO 

EL CURRICULUM CON ORIENTACIÓN COGNOSCITIVA 

El Currículum con Orientación Cognoscitiva (COC) es un programa educativo para niños de 

3 a 6 años de edad, estructurado por la Fundación de Investigaciones Educativas High/Scope con 

cede en Ypsilanti, Michigan e implementado en México en 1983-1988 por un grupo de profesores 

de la especialidad del desarrollo del niño de la UNAM. El COC propone una metodología de 

marco abierto que consiste en la participación compartida por parte del niño y del maestro para 

iniciar experiencias de aprendizaje; se centra en los procesos de pensamiento y pone énfasis en que 

el niño es constructor de su propio conocimiento y que dicho aprendizaje se produce a través de la 

experiencia directa con los objetos, personas y situaciones, es decir, el elemento central y el 

principal modo de aprendizaje le corresponde al aprendizaje actil'o. 

Desde sus inicios, el COC ha sufrido muchos cambios debido a la participación de adultos 

(mujeres y hombres) de diferentes procedencias y tipos de enseñanza. A lo largo de este trayecto, 

se vi~uWia d prvcc:=;o d~ trnnsformación que sufre el maestro al acercarse a esta aproximación de 

marco abierto, lo cual implica cambios en él en ténninos de actitudes, formas de pensar, de 

interactuar con el niño y de concebir el proceso enseñanza~aprendizaje. 

Con el fin de comprender el proceso de camblo que sufre el maestro dentro de la 

metodología señalada. a continuación se describen las etapas por las que atra ... icsa la 

consolidación del COC, haciendo énfasis en las caracteristicas esenciales del papel del adulto en 

cada una de ellas. 



Antecedentes 

Debido al alto indice de reprobación detectado durante los últimos años de Ja década de los 

cincuenta en el estado de Michígan, se ve la necesidad de dar más servicio a niños con necesidades 

especiales o atraso en el desarrollo, por lo que se emprendió una rápida expansión de los servicios 

especiales de educación. Como consecuencia de este trabajo, David Weikart, psicólogo del distñto 

escolar y su equipo de trabajo detectaron el predominio de este problema en niños que provenían 

de un nivel socioeconómico bajo, creándose la hipótesis de que gran parte del problema provenía 

del deseo de adaptar a los niños a las demandas de los sistemas educativos. Como respuesta a este 

problema Hohmann y colaboradores. sugiñeron adaptar el sistema educativo a las demandas del 

niño. Dichas recomendaciones no fueron bien recibidas, por lo que proponen entonces dar 

educación preescolar a esos niños, bajo el supuesto de que aprenderían en esta etapa las 

habilidades que les permitirían aprovechar mejor la educación escolar, logrando con ello disminuir 

los indices de reprobación (Hohmann et a~ 1990). 

Es así como en 1962, nació el Ypsilallli Perry Preeschool Project, en Ypsilanti, Michigan, 

bajo la dirección de David Weikart. Este proyecto fue desarrollado por la Fundación de 

Investigaciones Educativas High/Scope y marca el inicio del Currículum con Oñentación 

Cognoscitiva, que se consolida a lo largo de tres etapas de desarrollo. 

Pri:r.~Et:ip:i 

Se caracteriza por el deseo de crear un plan de estudios que no fuera un código de "moral y 

buenas costumbres". Esta idea surgió como resultado de observar escuelas~ en las cuales la clase 

se centraba en desarrollar hábitos de disciplina y conductas correctas, a lo cual los niños se 

rehusaban. Por otro lado, los programas preescolares se limitaban al desarrollo del aspecto socio

emocional del niño dando poca importancia al aspecto intelectual. Aquellos que si lo abordaban se 



centraban básicamente en el desarrollo de habilidades especificas, es decir, en el aprendizaje por 

repetición y por memorización. Muy molestos por estas alternativas y sin fundamentos sólidos, 

Hohmann y colaboradores ( 1990) eligen centrarse en el desarrollo cognoscitivo para estructurar 

el plan de estudios y se crea un compromiso con el equipo de trabajo en el que maestros y alumnos 

ayudarían a dar forma al programa, de la misma manera en que las necesidades escolares de los 

niños habían contribuido en la detenninación de un enfoque correcto del contenido educativo. 

No obstante su gran interés, dichos autores tuvieron serias dificultades para estructurar el 

plan de estudios debido a In. carencia de literatura sobre programas escolares y a que la existente se 

abocaba básicamente a la dinámica de grupos y al desarrollo físico, social y emocional del niño. 

Por consiguiente, se vieron en la necesidad de elaborar planes diariamente como producto del 

trabajo cotidiano en el salón de clases y de establecer metas a largo plazo. Se hizo responsable, 

además a cada miembro del equipo. de seis o siete niños incluyendo visitas domiciliarias 

educativas, y se reali?..aron reuniones periódicas para analizar sus observaciones y resultados. No 

obstante lo anterior, comenzó a presentarse ambivalencia sobre la colaboración y las actitudes de 

los miembros reflejando cada uno que haria lo que le conviniera, sin planeación central alt:.runa. Al 

parecer, el grupo babia olvidado que las ideas básicas del cuniculum, habían surgido de las 

necesidades de los niños (Hohmann et al, 1990). 

Después de algunas semanas frustrantes de trabajo en el proyecto y como producto de un 

incidente, en el que 11un niño de cuatro años lanzó una silla por el salón en desafio y por 

aburrimiento". se realiza una reunión en la que se crea un plan serio er. el cual se proponíR a los 

maestros crear un programa que, pennitiera al niño adquirir las habilidades intelectuales que la 

escuela le demandaba, a través del descubrimiento. (Barocio, Q. R, 1993). En esta etapa: 

... el maestro instruye a los niños en una fonna bastante relajada, pero organizada. en 

aquellas habilidades que estima importantes con respecto a la preparación para la escuela. El 



maestro usa el 'bombardeo verbal' para rodear al nifío con lenguaje y planea experiencias 

secuenciales en problemáticas: pre-ciencias. pre-lectura, etc.. estimulando el aprendizaje 

gradual en cada niño. El niño recibe educación a través de Ja instrucción del adulto 

(Hohmann el al. 1990, p 13-14). 

Segunda Etapa 

En el desarrollo de la segund3 etapa, resuhan determinantes dos sucesos. En primer lugar, 

en el otoño de 1963, se hizo una revisión del libro de Hunt lnte/ligem:e ami Experience, 

publicada en el Co111emporary Psychology. en el que se comentó el papel que juega la educación 

en el desarroJJo del potencial del niño. En su libro, Hunt presenta una descripción de Ja obra de 

Jean Piaget, psicólogo suizo entonces poco conocido, cuyas ideas sobre el aspecto cognoscitivo 

coinciden con las preocupaciones de los integrantes del Proyecto Peny. Se programó entonces un 

seminario para analizar Ja teoría piagctiana y se organizó el salón de clases y el contenido del 

programa en tomo a las implicaciones educativas de dicha teoria. En segundo Jugar, estas ideas se 

vieron enriquecidas un afio después por la asesoria de Sara Smilansl')', psicóloga israelí. El 

formato del día constituido por Ja secuencia planeación-trabajo-evaluación. y el m¿todo gt-:neral 

de interacción entre el maestro y el niño, tuvieron su raíz en las sugerencias de Smilansky, 

conviniéndose, Ja primera, en el principio rector de la rutina diaria que el programa propo~e 

(Hohmann el al, t 990). 

Entre 196.:1 y 1969, Ja teoría piagetiana generó cambios importantes en el plan de estudios, 

al enfocarse en las potencialidades del niño desde Ja perspectiva de los niveles de desarrollo, 

desechando por completo las actividades pre-académicas. En esta segunda etapa: 

... el maestro acepta Ja idea de que los niños se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, 

y trata de enseñar a cada nifl.o las habilidades que tipifican su etapa, a fin de que puedan 



avanzar a la siguiente. Aún cuando se emplea Ja tenninologia piagetiana y se organiza la 

clase en tomo a metas de desarrollo, el maestro todavia instruye primordialmente mediante 

preguntas de las cuales ya conoce la respuesta; prueba constantemente a los niños con sus 

preguntas. El niño tiene mils libertad de interactuar que antes, pero no se le concede el 

tiempo o la libertad para tomar realml!nte la iniciativa o, de manera más adecuada, para 

compartir la iniciativa en el proceso de aprendizaje (Hohmann et al., 1990, p .14). 

Tercera Etapa 

Se inicia en 1972, después de una década de trabajo en la que el equipo adquiere un 

conocimiento práctico riquísimo. Es entonces cuando el Curriculum con Orientación Cognoscitiva 

se consolidó al estructurar el programa con base en las experiencias clave , es decir , con base en 

habilidades derivadas de la teoria del desarrollo (Hohmann et al, 1990). 

En la etapa anterior, el adulto se abocaba a enseñar las habilidades piagetianas básicas, 

mientras en esta última es determinante el rol que adquiere el niño de ser él el constructor de su 

propio conocimiento mediante su experiencia directa, es decir, al contar con las experiencias 

clave: 

... el maestro dejó de hacer preguntas cuya respuesta ya conocía de antemano y empezó a 

generar oportunidades para que .. .los niños hablaran acerca de lo que hacían, pensaban o 

intentaban ... el objetivo era explorar las dimensiones del pensamiento del niño ... ajustar el 

pensamiento del desarrollo a las finalidades del niño .. ayudarlo a usar el ambiente preescolar 

y hogareño para sus propias actividades y metas ... (Hohmann et al, 1984, p.13, Cit. en 

Barocio, R. 1993 ). 



En esta tercera etapa se constituye la estructura de marco abierto: niño y adulto comparten 

la responsabilidad de iniciar experiencias de aprendizaje al concebir al niño como constructor de 

su propio conocimiento a través de los encuentros activos con la realidad de acuerdo a sus 

procesos de pensamiento. 

Dos dCcadas después Ja Fundación de Investigación Educativa High/Scope, continúa 

realizando estudios que han enriquecido al COC. Como consecuencia de estos trabajos, en la 

actuaJidad, el elemento central del programa lo conforma el aprendizaje activo a diferencia de los 

primeros años de investigación en los que la importancia ccmraJ le correspondia a las experiencias 

clave. 

En México, durante Jos años comprendidos entre 1983 y 1988, un grupo de profesores de la 

UNAM de la espccialidad del Desarrollo del Niño, implementó el Cuniculum con Orientación 

Cognoscitiva en una escuela de educación preescolar oficiaJ "Anton S. Makarenko", cuya meta 

fue adaptar el cae. a ambientes educativos mexicanos. Los resultados fueron exitosos ya que 

como producto del trabajo d~ capacitación continuo dentro del salón de clase, logró 

implementarse casi en su totalidad. 

En et cuadro 1.1 se resume el desarrollo del plan de estudios del Curriculum con 

Orientación Cognoscitiva en el que se enfatizan las características esenciaJes del papel del adulto 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La teoría de Piaget: sustento teórico del COC 

La mela última del trabajo de la fundación High/Scope era crear la estructura para una 

educación válida en ténninos de desarrollo. Debido a que Jos mayores logros en la consolidación 

del Curriculum con Orientación Cognoscitiva se dieron gracias a las aportaciones de la teoría del 



Cuadro 1.1 Proceso de cambio del maestro durante el proceso de innovación del COC 

ETAPAS ENFOQUE ESTRATEGIA RESULTADOS CAMBIO 
EN EL MAESTRO 

"' Instrucción relajada y 
Se centra en • Planeación diaria "' Creación de un organizada de habilidades 
el desarollo ·oernlr metas a largo plazo programa menos importantes 

Etapa 1 del •Visites domiciliarias rigido, que permitiera *Bombardeo verbal 
niño *Revisión periódica al niño adquirirr habilida· • Planeación de experien. 

. je observaciones des Intelectuales cias secuenciales . 
y resultados de todo lo El niño recibe 

anterior educación a través de 
la instrucción del adulto 

• Ortanizar salón de clases "' El niño tiene mayor * El maestro instruye me-
segun la teoría piagetiana libertad de interactuar, mas diante preguntas de las que 

Se analiza • Enf,1sis en potencialidades no se le concede tiempo ya conoce la respuesta 
Etapa 2 la del niño, reemplazan acti· para tomar iniciativa "'Enseña habilidades 

teorla de Jean Piaget vidJdes preacadémicas. •La clase se organiza del desarrollo 
en tomo a metas de "' Acepta que los niños 

desarrollo se encuentran en 
diferentes etapas 

del desarrollo 

Retoma de la • Organización del salón 
teoría de Piaget: en tomo a un conjunto •Generación de • Explora las dimensiones 

Etapa 3 1)Diferencias cualitativas du experiencias clave oportunidades para del pensamiento del niiio 
entre pensamiento del derivadas de la que los niños hablaran • Concibe al niño como 

niño y del adulto l'3orla del desarrollo de lo que hacían, constructor de su propio 
2) Visión constructivista: pensaban o intentaban. conocimiento 
niño con~iderado como 

individuo activo 

CAMBIO XLS 
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de~arrollo intelectual de Piaget, a continuación se describe ésta, con el fin de comprender los 

aspectos que sustentan al curriculum. 

Piaget fue un psicólogo suizo, ampliamente conocido por su teoria del desarrollo del 

pensamiento infantil. Biólogo, epistemólogo y psicólogo infantil, en 1920 participó en la 

estandarización de una prueba intelectual, donde se le asignó la tarea de registrar las respuestas 

correctas a ciertas preguntas. No obstante su función, a Jo largo de esta actividad observó que los 

niños de Ja misma edad present.:ib:m los mismos errores. A partir de ese momento se interesó 

profundamente en Jos procesos de pensarrüento existentes detr<is de esos errores. Como scña1a 

Labinowicz (1986, p.20), surgió así su interés por comprender " ... cómo los niños ven al mundo y 

cómo organizan y reorganizan sus pensamientos acerca de lo que les rodea". 

A partir de este momento, Piaget inicia una serie de estudios encaminados a encontrar la 

naturaleza de la inteligencia, así como su estructura y funciones. 

Para aproximarse al problema de la inteligencia, Piaget eligió como el método ideal para 

descubrir el contenido del pensamiento infantil, el método clínico. Este método, además de ser 

flexible, abre la posibilidad de plantear interrogaciones constantes dirigidas a dilucidar el 

pensamiento. Ta1es interrogantes son originadas por el pensamiento latente en el niño en el 

momento de su interacción con objetos o individuos, de tal manera, que son las respuestas del 

1iji1u (y no un plan preconcebido), las que determinan el curso de la encuesta. Como señalan 

Ginsburg y Opper (1977, p.3) "el objetivo de este método consistia en adaptarse a la linea de 

pensamiento infantil, sin imponerle dirección", siendo la posibilidad de manipulación de los 

objetos el elemento principal del método clínico ya que permite interactuar con niños con pobre 

habilidad verbal. 
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Autores como Labinowicz (1986), Kamii y DeVries (IQ85), Ferrciro (1985) y Ginsburg y 

Opper ( 1977). entre otros, discuten las ideas fundamentales de Piaget referentes a la naturaleza 

del conocimiento y a los mecanismos de su desarrollo. Tales ideas se describen en los 

planteamienros de Kamii y DeVries quienes las explican . en función de a) la orientación 

epistemológica del pensamiento de Piaget, b) su perspectiva biológica y e) su constructivismo. Es 

decir, retoma las áreas intelectuales a partir de las cuales surge el deseo de Piaget por integrar la 

biología y la epistemología. 

a) Orientación coistemolócica del pensamiento de Piaget. Dichas autoras consideran a 

Piaget interaccionista-relativista ya que percibe la construcción del conocimiento como un 

proceso interactivo entre la experiencia sensorial y el razonamiento. indisolubles entre sí, pero 

con un predominio en la tendencia racionaJista. De esta interacción resultan los conocimientos 

fisico y Jógico~matemi!tico. El primero de ellos lo construye el sujeto a través de sus sentidos, y 

tiene su origen en el objeto, mientras el segundo es construido por el sujeto a través de su 

actividad, encontrándose en el sujeto. Piaget, explica particularmente el desarrollo argumentando 

que el conocimiento fisico es producto de una abstracción simple y el conocimiento lógico· 

matemático de una abstracción refle,Ova. Ambos constituyen el proceso por medio del cuaJ el niño 

estructura su conodmi1?!1tc. L.::. :b:;tracdóii :.impic es la abstracción de las propiedades que están 

en los objetos (fonna. color, tamaño) o más ampliamente en la rea1idad externa; a través de ésta 

se estructura el conocimiento fisico. La abstracción reflexiva en cambio requiere del conocimiento 

fisico, es decir. el conocimiento Jógico·matemitlico se construye a través de las relaciones que el 

sujeto establece entre los objetos, entre sus características propias, en donde l?.s operaciones de 

clasificar, seriar, entre otras, están sólo en la mente del niño al exponerse a diversos objetos. Por 

tamo existe una interdependencia entre ambas abstracciones de tal manera que una no puede 

darse sin la otra. 
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Este proceso constructivo está determinado por la relación estímulo-organismo en la que "el 

estímulo no es tal hasta que el individuo actúa sobre él y se acomoda a él, aJ mismo tiempo que lo 

asimila a sus conocimientos anteriores, es decir se da una relación ... [en la que], el estímulo es 

dependiente del proceso activo de asimilación y acomodación dentro del organismo" en una 

relación· O~ E. A diferencia de lo anterior. los empiristas conciben los objetos como estímulos 

que actúan sobre el organismo en una relación E--+O (Kamii y DeVries. 1985, pp 17 y 18). 

En sum~ la teoria de Piaget es interaccionista ya que "todo conocimiento implica siempre 

una parte que es provista por el objeto ... y [otra] que es provista por el sujeto (Ferreiro. 1985, p. 

5). Y es relativista, puesto que " .. .lo que el individuo 'lee' de la realidad no depende tanto del 

estímulo como de la estructura de conocimiento previo en que éste es asimilado" (Kamii y 

DeVries, 1985, p. 18). es decir, de la organiz.ación de sus esquemas de asimiJación y 

acomodación. 

b) Perspectiva biológica. Piaget señala que la inteligencia hay que definirla en ténninos de 

las fonnas que adoptan los niños para pensar. Como resultado de sus estudios concibe "el 

desarrollo de la inteligencia en función de un proceso evolutivo a través de diferentes etapas 

cualitativas del pensamiento. fü;tabit:i;t: que ld iuldigefo:ia o conodmiciito :mpUca uro~ !ld::.pt;!.cién 

biológica, porque es el rendimiento biológico del individuo lo que le pennite interactuar con el 

medio ambiente a través de estructuras cognoscitivas (organización y adaptación) tendientes a 

mantener el equilibrio al coordinar las actividades mentales y su medio ambiente, desarrollando 

así. estructuras intelectuales cada vez más eficaces que cambian a lo largo de una serie de etapas a 

través de las cuales avanza el desarrollo intelectual (Ginsburg H. y Opper, S., 1977). 

e) El constructivismo de Piagct señala que el conocimiento es generado mediante la acción 

directa del individuo con los objetos, situaciones y personas. Es a través de esa interacción que el 

individuo va construyendo conocimiento, al poner en juego su pensamiento actual. 
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Por lo tanto. el desarrollo del pensamiento del niño es producto, de la reestructuración de la 

realidad en su mente al interactuar con su medio ambiente. con base en la organización presente 

en nuestro conocimiento. Este proceso puede ser explicado mediante cuatro factores que no 

pueden existir aisladamente: l) maduración, 2) experiencia con los objetos, 3) la transmisión 

social y 4) la cquilibración. siendo Ja interacción entre ellos lo que influye en et desarrollo de lo 

que Piaget denominó procesos de abstracción (simple y reflexiva), es decir el proceso por el cual 

el niño estructura su conocimiento. Autores como Labinowicz (1986) y Kamii y DeVties (1985), 

definen estos aspectos de la siguiente manera: 

l) Maduración. De acuerdo a su edad, el sistema nervioso central habrá alcanzado un 

desarrollo tal que le pemUtirá hacer cierto tipo de reflexiones. 

2) Experiencia con los objetos. Es a través de la manipulación de los objetos que e-1 niño 

podril conocerlos, explorarlos y analizarlos. 

3) Transmisión Social. Es importante ya que al interactuar con otros individuos, tenemos la 

oportunidad de conocer otros puntos de vista y de analizar los nuestros. 

4) Equilibración. Proceso interno, que integra a los otros, regulando la influencia de cada 

uno tendiendo siempre a una adaptación creciente. 

Las implicaciones pedagógicas más amplias de Piaget radican en su concepción 

constructivist~ llevada tanto al ámbito intelectual como al moral, social y afectivo. De acuerdo 

con esta concepción, 11 los niños aprenden modificando viejas ideas en lugar de acumular porciones 

nuevas" (Kamii, 1981, p. 27). Es a través de experimentos, del pensamiento critico, de la 

confrontación de puntos de vista y de que las actividades tengan sentido para él, que el niño 

obtendrá la respuesta a sus propias preguntas. En otras palabras, Piaget destaca el papel de Ja 

autonomia como el medio esencial para Ja construcción de aspectos tanto intelectuales como 

morales y afectivos. Como señala Kamii ( 1981 , p.2) ser autónomo significa "ser capaz de pensar 

por sí núsmo con sentido critico y teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito 
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moral como en el intelectual...sígnífica gobernarse así mismo, y como decía Piaget, ésta debería 

ser la finalidad de la educación". 

Si deseamos estimular el desarrollo de la autonomia, debemos reducir, tanto como sea 

posible, nuestro poder como adultos, intercambiar puntos de vista con los niños al tomar 

decisiones, hacer del respeto mútuo un rasgo esencial de nuestra interacción y anlmrufos a que 

construyan sus propios valores y conocimientos (Kamii, 1985~ Cit. en Barocio, 1993), 

Plan de estudios del COC 

Tras la búsqueda de un programa que permitiera desarrollar una educación válida en 

términos de desarrollo, la Fundación de Investigaciones Educativas HighJScape, , encontró en Jos 

posrulados de Piaget, sustento teórico para la creación de un plan de estudios que, sin ser 

estrictamente piagetiano, diera importancia a 1a solución de problemas y a ta toma de decisiones 

por parte de los niños y de los adultos (Barocio, Q. R., 1993). 

DeVries y Kohlberg ( 1983) señahm que p~ü aplicar la teoria de Piaget a la educación, hay 

que desarrollar prácticas que mantengan la filosofia de la misma. es decir a través de Jas 

implicaciones y no aplicaciones de la tcoria genética (Cit. en Barocio, 1993}. 

Et COC aspira a hacer realidad varias de las implicaciones pedagógicas que pueden derivarse 

de la tcoria genética. Retoma de ella en primer ténnina, las diferencias cualitativas entre el 

pcnssmiento del niño y el del adulto las cuales radican en Jas etapas o fonnas sucesivas de 

razonamiento que resultan de un proceso constructivo. Y en segundo ténnino, al considerar al 

niño, como un individuo activo, (no receptor pasivo) capaz de construir su propio conocimiento, 

se resalta la importancia de la iniciativa del niño y del aprendizaje activo. 
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Bajo esta concepción, Hohmann y colaboradores señalan que una educación es válida en 

ténninos de desarrollo si "ejercita y desafia las capacidades del alumno que surgen en una 

dctenninada etapa del desarrollo, estimula y ayuda al alumno a desarrollar su patrón distintivo de 

intereses, talentos y metas a largo plazo y, presenta las experiencias de aprendizaje cuandO' el niño 

se encuentra evolutivanu::nte en mejon::s com.licione:. de ap1enJer lo que se le presenta" ( 1990, p. 

17). 

En suma, el Cuniculum con Orientación Cognoscitiva se fundamenta en los planteamientos 

de Piaget sobre el desarrollo psicogenético del niño y las destrezas intelectuales que emergen 

durante la edad preescolar, es decir, se enfoca en los cambios en el pensamiento del niño de 3 a 6 

años de edad. Se puntuaJiza que éste, sigue un proceso evolutivo en el desarrollo de sus 

habilidades y conocimientos, y pasa por una serie de razonamientos que construye a través de la 

acción directa con el medio ambiente. 

El COC concibe "el proceso enseñanza-aprendizaje, ... como un proceso compartido, en el 

que niño y maestro tienen la posibilidad de iniciar experiencias de aprendizaje activo" (Barocio, 

1993, p. 24). y considera tanto el papel del niño y del maestro, como el ambiente fisico, los 

métodos, el proceso observación-evaluación-planeación, estrategias de enseñanza y metas, desde 

una perspectiva diferente a las formas tradicionaJes. Estos elementos se presentan a continuación, 

organizados en cuatro rubros: características filosóficas, características estructurales, estrategias 

de enseñanza y plancación de la enseñanza. 

a. Caracteristicas filosóficas del COC: aprendizaje activo. experiencias clave. metas del programa 

y papel del adulto 

Aprendizaje Activo. En este marco metodológico, en el que tanto maestro como niño 

comparten la oportunidad de iniciar actividades de aprendizaje, el elemento central es el 
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aprendizaje activo, es decir. aquel aprendizaje autoiniciado por el niño, aquella experiencia 

inmediata y directa con los objetos. la gente y Jos eventos, que al ir acompañada de una actividad 

mental, reflexiva, en la que el niño pregunte, experimente y descubra hechos y relaciones, 

promueve la reestructuración cognoscitiva y por lo tanto de desarrollo (Ginsburg y Opper, J 977). 

El aprendizaje activo implica la oponunidad de manipular e interactuar espontáneamente con 

otros niños y i1dulto5, con e! fin de cambiar infunnación e ideas, resolver conflictos, compartir 

experiencias y argumentar puntos de vista, lo cual contribuye al desarrollo cognitivo, afectivo y 

social del niño. 

Una mela fundamental del COC es involucrar a los rtiños en experiencias de aprendizaje 

activo, pues como menciona Barocio (1993), el aprendizaje activo es motor del desa"ollo del 

co11ocimie11to. 

Cuando los niños hacen una elección o toman decisiones, tienen acceso a una variedad de 

materiales, manipulan y exploran objetos libremente, hablan y reflexionan con otros sobre lo que 

hacen, está.n involucrados en experiencias de aprendizaje (Tompkins. M. 1991a r¡t en .AJtm.::..":, -:-:. 

y Spencer, L., 1991 Eds.). Por consiguiente todas aquellas experiencias que involucren estos 

componentes generarán oportunidades para el aprendizaje activo. Es así, como los niños 

construyen sus propios modelos acerca de la realidad en respuesta a una serie de acciones y 

experiencias específicas y aJ exponerse a otros puntos de vista, por lo que Ja aceleración del 

proceso a través de Ja e;:nscñanza didáctica, resulta aversivo aJ desarrollo. Por ejemplo: 

... los niños dominan los actos de comparación y ordenación, antes de que la formas 

sintácticas del comparativo y el superlativo aparezcan en el lenguaje. Una vez que los niños 

han dominado un concepto, es posible enseñarles una etiqueta verbal para ese concepto, 

pero Ja enseñanza de un marbete, no enseña el concepto, ... en otras palabras, el lenguaje no 
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es el medio principal para dominar las relaciones lógicas y fisicas, la acción. si lo es 

CHohmann el al. I 990, p. 22). 

De lo anterior se deduce, que todo conocimiento es construido por el niño a partir de 

muchas acciones con la realidad y experiencias especificas y que si!,YllC una secuencia evolutiva 

predecible la cual se resiste a la aceleración a travCs de Ja imervenciém del adulto. Es así, como el 

preescolar va adquiriendo, aptitudes para reflexionar sobre sus propias acciones, para recordar. 

predecir y solucionar problemas. 

En suma, el aprendizaje activo connota aquel aprendizaje autoiniciado por el niño que le 

pennite hacer uso completo de sus habilidades, confonnado por los componentes motor y mental. 

latentes en el momento de la acción. La oportunidad para el aprendizaje activo garantiza además el 

interés del niño, seguridad e independencia. Es por tanto la parte medular del COC que promueve 

la toma de decisiones y solución de problemas a diferencia de los sistemas instruccionales que 

obslaculizan el desarrollo de dichas habilidades. 

Experiencias clave: columna vertebral del COC. Por ser el aprendizaje activo el componente 

clave para la construcción de conocimiento es importante señalar que durante su experiencia, el 

niño ~C't! .. rn.d dc¡;cr.dk11Ju de sus caracteristicas propias de des.arrollo. Resulta por tanto 

fundamentaJ que el maestro se documente sobre las arcas de desarrollo y sobre Jos progresos que 

puede esperar, es decir, sobre el proceso evolutivo de Ja edad correspondiente, de manera tal que 

sea capaz de identificar las caracteristicas y pueda proporcionar aJ niño oportunidades para su 

desarrollo. 

Puesto que el COC es un programa dirigido a niños de 3 a 6 años de edad, las caracleristicas 

de desarrollo corresponden, de acuerdo con Ja teoria de Piaget, a Ja etapa preoperacioual. En este 

programa las caracteristicas, se hayan expresadas, en experiencias clave, es decir, en una lista de 
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cincuen!a frases derivadas de la teoría del desarrollo, organizadas en JO caregorias que describen 

el desarrollo social, cognitivo y ftsico del niño. Estas experiencias clave describen la experiencia 

que es esencial para el desarrollo de !as habilidades fundamentales que emergen durante los años 

preescolares. Ellas forman la columna vertebral del plan de estudios, al guiar la planeación y 

enseñanza del maestro sin ser, ni pretender ser objetivos a lograr (Hohmann, J 991b, Cit. en 

Altman, y Spcncer, 1991, Eds.). 

Los programas educativos en genern.I, proponen acth.idades enfocadas a cubrir obje1ivos, en 

las que se dice al niño lo que hay que hacer. En el COC, el maestro deja que los niños decidan lo 

que quieren hacer y !os ayuda a organizar, describir y aprender de Ja experiencia. Las experiencias 

clave resultan entonces de lo que los niños eligen hacer; siendo éste el punto de partida para 

promoverlas. En este sentido, las experiencias clave ocurren y deben ocurrir en muchas y diversas 

situaciones y niveles de desarrollo y no en situaciones específicas de enseñanza en tomo a 

conct:ptos especificas. 

A partir de la observación que hacen los adultos sobre lo que Jos niños dicen y hacen, 

aprenden e identifican sus intereses y habilidades. Las experiencias clave sirven como marco de 

referencia para entender Jo que el niño hace, ya que están rehv:ion:ufa.:; con liis características del 

preescolar, y guían así Ja observación. Por ejemplo, "a1 comprender la manera en que el niño se 

acerca a la estruc1uración del tiempo, el maestro puede comentar después de un paseo: ¿qué fue lo 

primero que hicimos al llegar al zoológico, en lugar de ¿a que hora llegamos? y observar con 

interés la respuesta del niño" (Barocio, 1993, p.33). 

De igual manera, guian al maestro en la introducción de nuevos materiales y experiencias a 

su salón, en otras palabras, se centran en la decisión de cómo pueden apoyar más efeclivamente el 

pensamiento y la acción de los niños, para guiar la planeación. Además, proporcionan al maestro el 

contexto para trabajar y hablar con los nh1os. Por ejemplo "al entrar en contacto con el proyecto 
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de un niño. el maestro puede decir. ¿qué mas podrias hacer con esos bloques?, en lugar de 

simplemente afinnar: ¡qué bonito!" (Barocio, 1993, p.33). 

Actualmente la Fundación High/Scope ha propuesto la organización de las experiencias 

clave en tres grandes categorias: experiencias clave para el desarrollo cognitivo (len&111aje. 

representación, clasificación, seriación, número, tiempo y espacio). experiencias clave para el 

desarrollo socio-emocional y experiencias clave para el desarrollo fisico y el movimiento (música y 

movimiento) 

El proceso de usar las experiencias clave como un marco de observación y de apoyo a los 

niños, resulta de fundamental importancia en el COC. Enfocan la atención del maestro sobre un 

elemento entre una gran cantidad de mensajes dando significado a las observaciones del juego de 

los niños (Hohmann, M. I99Ib. Cit. en Ntman, y Spencer, 1991, Eds.). 

Metas del programa. Son las habilidades cognoscitivas, sociales y fisicas que el niño 

desarrollara a largo plazo, como producto de su exposición cotidiana a situaciones que pongan en 

juego !'J pC~!;!lmÍí:nto, d\;; mauc:1<t 1dl que vaya siendo cada vez más autónomo, tanto moral como 

social e intelectualmente. Estas metas son 11 las cuales se agrupan en tres grandes metas: 

1 Habilidad para desarrollar intereses e ideas 

1. Habilidad pua decidir qué hacer y cómo hacerlo 

2. Habilidad para definir y solucionar problemas 

3. Habilidad para identificar metas personales y capacidad para llevar a cabo y completar 

tareas autoelcgidas 

4. Un espíritu inquisitivo y un sentimiento personal de metas y valores 
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5. Intereses a. )argo plazo o pasatiempos que pueden ser cultivados tanto dentro como fuera 

de la escuela a través de la vida 

11 Aprender n convi\'ir y trabnjl!r con otros 

6. Habilidad para participar con otros niños y adultos en la planeación en grupo, el esfuerzo 

cooperativo y el liderazgo compartido 

7. La apertura a los puntos de vista, valores y conducta de los demás 

8. Habilidades para comprender Ja manera en que otras personas se expresan a través del 

lenguaje o de las representaciones escritas 

lll Usar un amplio rango de capacidades físicas e intelectuales 

9. Habilidades para aplicar la clasificación. seriación y razonamiento espacial, temporal y 

lógico-matcmil.tico cuantitativo en diversas situaciones de la vida 

1 O. Habilidades de expresión, es decir, hablar, escribir, dramatizar y representar 

gráficamente, c."'periencias, sentimientos e ideas 

11. Habilidades en las artes, ciencias y el movimiento fisico, corno vehículos hacia Jos cuales 

dirigir los talentos y energías personales 

En el COC. las metas y experiencias clave garantizan el desarrollo integral de los niños. El 

niño vive una experiencia integral y no como si fuera únicamente social, afc.:fr;c o in1electual. 

Papel del adulto. Lo que hace al COC un programa único, es la forma como Jos adultos 

interactúan con los niños. Al hablar de interacción, Powcl (1991) se refiere al "diálogo verbal o no 

verbal" que se genera cuando el a<lulto se involucra en el trabajo del niño. jugando con él, 

modelando, imitando, o simplemente hablando sobre lo que hace. Lograr el balance entre ta 
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contribución del niño y Ja del adulto para que se de este diillogo es el aspecto más dificil de 

implementar en el cae. ya que requiere del adulto cambios en su estilo propio de trabajo con los 

niños. Ño obstante, f-lohmann {199la.) señala que las experiencias educativas de la mayoría de los 

adultos se asemejan a los sistemas directivos, por lo que estos, le resullan fáciles de implementar. 

En un ambiente tradicional o directivo Jo que se espera del maestro es poseer un cUmulo de 

conocinúentos para transmitir a los niños con el fin de cubrir objetivos. Este ambiente castiga 

conductas que no cumplen con las c.xpectativas del maestro tales como atención, asertividad, 

seguimiento de instrucciones (Cit. en AJtman. N y Spencer, L., 1991, Eds.). 

Como señala Labinowicz (1986, p.54), "los errores infantiles constituyen ... pasos naturales 

para el conocimiento. Por lo que el adulto debería de animar al niño a la reflexión", es decir, los 

adultos no p~rmiten la equivocación, exigen respuestas correctas y, bajo esta visión, dificilmente 

generarán oportunidades para que el niño construya su conocirnien10 a través del aprendiz.aje 

activo. 

En este programa, el maestro es un apoyador del desarrollo del niño y como tal, su meta 

primordial es promover el aprendizaje activo por parte de los niños y por ende, las experiencias 

clave. Debe escuchar, observar y conversar con ellos sobre lo que hacen; proporcionar apoyo 

consistente y usar el método de resolución de problemas para guiarlos hacia la construcción efe 

conocimiento (Hohmann, M. 1991a. Citen Altman y Spencer, 1991, Eds.). En conclusión, "más 

que imponer o transmitir conocimiento, Ja función del maestro consiste en ayudar a crearlo 

(Barocio, 1993 ). Un programa como éste da como resultado que los niños sean cada vez más 

autónomos, que utilicen su iniciativa para perseguir sus intereses, que sean curiosos e 

in<..lt:pendientes, que desarrollen un pensamiento divergente y que adquieran confianza en si 

mismos para relacionarse con otros, para resolver problemas, asi como defender sus puntos de 

vista (Barocio, Q. R., 1993 y R.ansom, 1978). 
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Así mismo, un programa de marco abierto demanda del maestro un cambio de actitud, de 

forma de pensar e interactuar con los niños y, por consiguiente, un cambio en su concepción del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Esto, hace dificil implementar el programa, especialmente al 

principio, aún cuando el maestro conoce las ventajas que tiene este cambio para el desarrollo de la 

seguridad, autonomía, autoestima, toma de decisiones y solución de problemas en el niño. 

La meta inicial del adulto es tener conciencia de que "los niños aprenden mejor cuando son 

animados a explorar, interactuar con otros, son creativos, siguen sus intereses y juegan" 

(Tompkins, 1991a. Cit. en Altman, y Spencer, 1991, p. 6). Además, los maestros pueden aprender 

mas acerca de cada niño en una situación de 3prendizajc activo, ya que en activiJadcs que son 

totalmente dirigidas, lo que los adultos aprenden de los niños es qué tan bien siguen instrucciones. 

Durante el proceso de estructuración del COC, desde la segunda etapa se ve una clara 

resistencia a este cambio. Aún cuando el equipo había aceptado el hecho de que el niño construye 

su conocimiento de acuerdo a su pensamiento y a la experiencia directa con tos objetos. los 

educadores tomaban las actividades experimentales de la teoria de Piaget y se abocaban a 

enseñarlas, es decir, se enseñaba infonnación y habilidades específicas necesarias para entrar a la 

escuela primaria. 

Existe por tanto, una fuerte preocupación por desarrollar ht m1tnnnmia y mejorar !as 

capacidades del maestro para observar, escuchar y colocarse en la perspectiva del niño, 

compartiendo con él la responsabilidad de iniciar experiencias de aprendizaje. Para promover el 

conocimiento. el maestro debe fomentar Ja actividad fisica y mental en el niño y establecer 

oportunidades para que éste pregunte, experimente, descubra hechos y relaciones. En pocas 

palabras debe apoyar lo que es esencial para el niño: la e1:perimentación" (Barocio, 1993, p. 25) 
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b. Características eslructuralcs del COC: ambiente físico v rutina diaria 

Ambiente fisico: contexto para el desarrollo del COC. ¿Cómo idear un programa que dé la 

oportunidad al niño de construir su propio conocimiento y desarrollar una serie de habilidades. 

cognitivas, socio-afectivas y físicas? Para tal fin. resulta de gran importancia el diseno de un 

ambiente fislco ad-hoc a las necesidades de Jos niños. 

Un ambiente que dé oportunidad al níi'lo de involucrarse en el aprendizaje activo y que 

promueva expcñencias clave, va a depender del sistema t:<lucativo. En un sistema tradicional 

donde el maestro transmite información· a sus alumnos, el salón requiere equiparse con tan sólo un 

escritorio, un pizarrón. sillas y mesas. Mientras que un salón diseñado para un sistema con 

orientación cognoscitiva, requiere de una amplia gama de materiales Jos cuales serán seleccionados 

de acuerdo a Ja edad de los niños. Ademas ser<in ubicados y almacenados en Meas de trabajo y 

espacios claramente definidos, al alcance de los niños, que les permita, elegir. manipular, explorar, 

trabajar solo o con otros, moverse, crear, clasificar, ordenar objetos, contar~ representar, etc. y 

que cubran necesidades e intereses particulares de los niños. En suma, "Ja manera en que un 

maestro dispone y arregla el espacio fisico de un salón de clases •... afecta al contexto en que la 

enseñanza y el aprendizaje puede ocurrir" (Barocio, 1993, p. 28). En el COC, el salón de clase se 

divide en cuatro áreas básicas de trabajo: área tranquila, del hogar, de constmt:."ción y de a.1 lc, cuyo 

arreglo y equip:uttic;ulo cumplen con las características señaladas. Además, durante et ciclo 

escolar el maestro va introduciendo nuevas áreas o materia.les, con base en las necesidades, 

intereses o habilidades específicas, manifestadas por algunos niños {Graves, M. 199} 

En suma, " ... el arreglo y equipamiento del i.alón de clases son procesos continuos, que el 

maestro percibe como una estrategia básica de enseñanza, puesto que le ayuda a adaptarse a las 

necesidades e intereses de los niños y, a la vez, le permite promover las llamadas experiencias 
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clave" (Barocio, 1993, p 2Q). Los adultos constantemente miran lo que los niños están haciendo y 

usan esas observaciones para cambiar materiaJcs. 

Rutina Diaria. Se refiere a la organización del dia de trabajo. La organización de este va a 

estar detenninada por la inclusión de periodos que permitan tanto al niño como al adulto iniciar 

experiencias de aprendizaje. La rutina se encuentra por tanto constituida por tres periodos básicos: 

a) ciclo báscio en donde el niño es quien inicia la actividad y b) grupo pequeño y circulo en los que 

es el maestro quien ta propuesta de trabajo. Con ello, se logra así el equilibrio entre maestro y 

niño. Se propone :!dem:is, la inclusión de algunas acti\idades adicionales al COC, como son la 

actividad de música. psicomotricidad, cera.mica, entre otras, las cuales pueden ser iniciadas por 

ambos. según se establezca. 

Con el fin de comprender los periodos básicos del COC, se describen a continuación. 

1.Ciclo Básico. Es el periodo que inicia el niño, ideal para la toma de decisiones y solución 

de problemas, lo cual le pennite desarrollar su habilidad en la definición de intereses e ideas. Este 

periodo sigue una secuencia de planeación-trabajo-limpieza-recucrdo. 

Planeación. En este periodo, los niños toman decisiones acerca de un proyecto de trabajo. 

Eligen los materiales que necesitan, describen el desarrollo de su actividad y anticipan, con 

apoyo del maestro, posibles problemas, elaborando así un plan de trabajo. con el fin de que 

el niño desarrolle la capacidad de definir sus intereses. Planear ayuda al niño a desarrollar su 

comprensión del tiempo, su habilidad de lenguaje y búsqueda de alternativas, entre otras 

(Graves, M. 1991. CiL on Altman, N. y Spcncer, L., 1991. Eds). 

Trabajo: Durante el periodo de trabajo, los niños llevan a cabo sus planes iniciales. Con la 

ayuda de los adultos y de otros niños, enriquece su trabajo, resuelve problemas, adquiere 
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conocimiento. reílc.\,;ionando sobre las cosas que está haciendo. Compara, ordena, cuenta, 

cte. es decir realiza continuamente diversos razonamientos y operaciones mentalmente. 

limpieza. Durante este periodo, los niños guardan Jos juguetes y materiales que usaron 

para trabajar. También limpian las mesas. lavan los pinceles que usaron, los envases, etc. A 

medida que guardan Jos materiales, los niños clasifican, apilan, cuentan. vacían y acoplan. De 

esta manera, no aprenden únicamente en dónde van las cosas, sino también que los objetos 

similares van juntos. 

Recuerdo. En este periodo, el niño habla acerca de las actividades realizadas, lo cual 

completa el proceso pfaneación-ejecución-recuerdo. Al reflexionar sobre lo que hace 

adquiere conciencia de sus propias ~ccioncs e ideas de lo que descubrió, construyendo así el 

aprendizaje. 

2. Grupo Pequeño. Es el período durante el cuaJ el maestro trabaja con cinco niños, propone 

una actividad, los apoya individualmente y fomenta la interacción y discusión entre ellos, sobre lo 

que eslán haciendo y descubriendo, lo cuaJ genera en cada uno un aprendiz.aje nuevo en el cual 

intcn.icne tanto Ja maestra como los niños. 

J. Círculo. Durante este periodo se rcüne el grupo completo durante JO ó 15 minutos muy 

activos. A diferencia de cualquier otro periodo, en éste todos participan al mismo tiempo en la 

misma acliv"dad. Se puede abordar el tema del mes, ~e c;cncran. di:,cu.!iioncs y proponen juegos en 

los que se conduce al niño al razonamiento y amilisis en matemáticas, relaciones espaciales y 

temporales, Jecto-escritura, lenguaje, representación y relaciones interpersonales. 
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La organización de la Rutina Diaria debe cumplir con ciertos principios, de manera tal que 

proporcione al ruño una estructura que pennita al niño la panicipación activa necesaria para el 

logro de las metas. Con base en las interpretaciones de Barocio (1993), Graves (1991. Cit en 

Altman, N. y Spcnccr, L. 1992), Hohmann y colaboradores (1990) y Espriú (1988) los principios 

que sustentan la rutina diaria son: 

- Ofrece una secuencia de p1aneación. ejecución y recuerdo, que brinda a los niños un 

proceso para ayudarlos a explorar, diseñar y llevar a cabo proyectos y tomar decisiones 

sobre su aprendizaje. 

- Da oponunidad a muchos tipos de interacción niño-niño, niño-maestro, niño-materiales, 

grupús grandes y pequeños. 

- Propicia ocasiones en que las actividades las inicia el niño y otras el adulto, logrando un 

equilibrio entre ambos. 

- Proporciona tiempo para trabajar en diferentes ambientes: dentro, fuera. en excursiones, en 

paseos y en diversas áreas de trabajo. 

- Es e1 elemento idóneo para la ubicación temporo-espacial del niño, pero debe ser 

constante, facilitando la anticipación por parte del niño. 

- La constancia de la rutina proporciona sc&,.'Uridad al niño. 

- Se basa en la necesidad que tiene el niño de trabajar a..:tivamente y de tomar decisiones. 
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c. Estrategias de Enseñanza 

Son dos los principios que sustentan al COC: 

- Los niños construyen su entendimiento del mundo a través de la involucración activa con la 

gente, los materiales y las ideas. 

- El rol del adulto es apoyar la construcción del entendimiento que los niños tienen sobre el 

mundo. 

Para apoyar al niño en la construcción del conocimiento, dentro de un programa educativo 

confonnado por las caractcrísiticas señaladas, la interacción reflexiva por parte del adulto, juega 

un papel esencial. 

La estrategia idónea en un ambiente que da al niño Ja oportunidad de involucrarse en el 

aprendiz.aje activo, va a estar determinada por el tipo de interacción que establezca el adulto con el 

niño. High/Scope, hace referencia a tres aspectos que caracterizan la interacción maestro·alumno: 

l. Ambiente 

2. Apoyo no verbal 

3. Apoyo verbal 

l. Ambiente. se refiere a la posibilidad de un espacio fisico equipado con una gran variedad 

de materiales , almacenados de manera tal que estén al alcance de los niños y que respondan a sus 

necesidades e intereses para promover su desarrollo. Un ambiente como éste, dará oportunidad al 

niño de: 

a. Tomar decisiones 

b. Trabajar solo o con otros 
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c. Apoyar al niño de acuerdo a sus intereses 

El ambiente es en sí mismo. una estrategia fundamental para promover el aprendizaje activo. 

2. Apoyo no verbal. Se refiere al tipo de acercamiento, de comunicación que se establece 

con el niño durante su juego y consiste en: 

a. Ponerse en la perspectiva fisica del niño 

b. Mirar lo que los niños hacen con el material que seleccionaron 

c. Usar los materiales que seleccionaron e imitar sus acciones (Referir a los niños con otros 

niños, modelar a los niños fonnas de representar y establecer límites razonables). 

d. Mirar con interés las ideas de los niños 

e. Escuchar lo que dicen y aceptar sus expectativas 

3. Apoyo verbal IguaJ que el <rnterior. se refiere al tipo de acercamiento. de comunicación 

que se establece con el niño durante su juego. A diferencia de la anterior, ésta consiste en: 

a. Hablar con el niño acerca de sus ideas 

b. Repetir el lc::;uajc de lc5 o.iño5 

c. Hacer preguntas significativas divergentes, que reten las capacidades que estan 

emergiendo en ese momento. es decir. cuestiona para poner en juego los proceso del 

pensamiento. 

d. Participar en el juego dramático del niño 

e. Animar a los niños a responder a sus propios cuestionamicntos. 
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Barocio (1993. p. 35) señala que "si el niño está actuando un rol, Ja interacción debe 

encaminarse a apoyar esta experiencia y ampliarla en la medida que ésta lo pem1ita; no se 

intenumpe la actividad del niño ni se impone una preocupación". 

Cualquiera de las interacciones señaladas deben darse una vez que se ha observado en 

silencio, se ha escuchado y comprendido lo que está haciendo el niño. 

A manera de conclusión, cabe señalar que un programa educativo constituido por las metas, 

experiencias clave, arreglo del salón de clases en a.re.as de trabajo, una rutina diaria dispuesta en 

periodos en los cu~es maestro y niílu companen la responsabilidad de inciar experiencias de 

aprendizaje, y por el aprendizaje activo como el elemento central. requiere de estas estrategias 

básicas para lograr una educación vá.!ida en témUnos de desarrollo. 

d. Pfaneación de Ja enseñanza 

Es un proceso complejo. dinámico. Toma en cuenta toda la estructura del programa: el 

aprendizaje activo, los principios de orden de la clase, la secuencia y periodos en la rutina diaria., 

las experiencias clave • y da un sentido a la clase por medio de la observación, la discusión, 

experimentación de ideas nuevas y evaluación de estas últimas {Ransom. 1978). 

Bucklcitner. Freeman y Grecne (1991) señalan que una observación precisa de Jos niños, es 

esencial para el proceso de planeación: aprender a ver lo que hacen, lo que aprenden y el material 

que están usando (Cit. en Altman y Spencer, 1991, Eds.). Es de gran importancia que las acciones 

de los maestros tengan un propósito definido y estén enfocadas claramente (Ransom, 1978), es 

decir, deben encaminarse a apoyar los intereses y desarrollo de los niños.De esta aseveración se 

deduce que se planea en función de lo que se recoge de las experiencias de los niños, por ello lo 

fundamental es, todo lo que el maestro hace para recoger infonnación. 
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El COC cuenta con dos instrumentos de observación para obtener información acerca del 

niño: 

1) La guía de observación. Re1ristro anecdótico, organizado en categorías de desarrollo que 

consiste en abstraer información de las experiencias de los niños y registrarla en la categoria 

correspondiente: lenguaje, clasificación, representación. etc. 

2) El registro de observación del niño. Es una pauta de desarrollo que decribe los niveles o 

etapas del desarrollo del nñc de 1 años 6 meses a 6 años, en cada categoría y, el cua1 se llena con 

base en la guia de observación. Sirve además de apoyo al maestro para identificar de manera más 

especifica, la experiencia de aprendizaje en la que está involucrado el niño. 

Hohmann (1991d. Cit. en A!tman y Spencer, 1991. Eds.) señala que la observación en el 

COC es una forma de capturar en palabras (notas anecdóticas) o en video, lo que un niño hace y 

dice, lo más detalladamente posible, bajo un marco de referencia bien definido proporcionado por 

las experiencias clave. Tompkins (199lc. po cit) agrega que dichos registros pemúten al maestro 

planear y proporcionar experiencias apropiadas de desarrollo para los niños. Define la planeación 

como: 

... un proceso de averiguar lo que los niños han estado haciendo y qué les interesa; de usar 

información para planear para el día siguiente o para la semana. En vez de tomar una 

decisión arbitraria, para enfocarse en un tema, (p.ej.oficios). los adultos que utilizan este 

enfoque están construyendo alrededor de los intereses de los niños, al mismo tiempo que 

ex1endiéndolo:i." (Cit. t:n Altman. y Spencer, 1991, p. 210, Eds.). 

. Los periodos de grupo pequeño y circulo se diseñan con el fin de observar algún aspecto 

especifico en los niños, o responder a cienas necesidades que se observadas en el niño, asi como 
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para ayudarlos a utilizar sus habilidades en situaciones nuevas De esta manera el maestro puede 

estructurar actividades especificas encaminadas a promover el desarrollo de sus habilidades. 

considerando los componentes del aprendizaje activo. (Ransom, 1978). 

Dado que un enfoque debe reflejar los intereses, necesidades y habilidades de los niños. las 

observaciones hechas durante los periodos de trabajo. proporcionan algunas pistas que sirven de 

referencia para la planeación de los periodos de grupo pequeño y círculo.(Ransom, 1978). 

Con base en la observación. el maestro debe pensar y anotar un foco de trabajo, es decir, 

debera pensar en la experiencia clave que mejor apoyarla la necesidad, interés o habilidad del niño; 

planeará actividades que apoyen este foco: deberá escribir observaciones sobre la fonna en que 

cada niño ejecutó dichas experiencias; deberá evaluar el desempeño de1 niño y planear nuevamente 

actividades que pongan en juego sus capacidades. "Las metas del programa, las experiencias 

clave, las estrategias de enseñanza y [la observación principalmente], son utilizados como recursos 

para la planeación ... " (Ransom, 1978, p. 8). 

En suma, el proceso de plancación, no es un problema técnico, sino como señalan 

Bud .. lc:ilne;r y w!ubmudorc:; (1991 }, cz un:i. "t:rre:? slstemátka de tom:\ ..i~ cfecisiones", que emerge 

de definir el problema, analizarlo y discutir alternativas (Cit. en Altman, N. y Spencer, L. 1991. 

Eds.). 

Barocio (1993, p.36) señala que "planear y observar son dos actividades indisociables y 

continuas" del proceso enseñanza-aprendizaje (ver cuadro 1.2). 

1 
1 

1 



Cuadro 1.2 Flujo del proceso enseñanza-aprendizaje 

Observación de los niños 

,:valuación o interpretación de suconducta 

Registro de la información relevante 

Programación de las actividades 

para el día siguiente 

32 
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CAPITULO 11 

OBSERVilCION-EVAf,UAC/ON 

Desde una perspectiva de marco abierto, resulta importante hacer notar que el niño al 

interactuar con los objetos, los manipula, reflexiona scbrc lo que sucede, predice, establece una 

serie de relaciones y razonamientos. desarrolla pensamiento en el que se provocan desequilibrios 

que, de estar la actividad adecuada a su nivel de pensamiento, provocará una reequilibración. es 

decir, se dará el aprendizaje (Labinowicz, 1986). Es mediante las oportunidades para el 

aprendizaje activo, que el niño va construyendo conocimiento. Dada esta posibilidad que lleva a la 

búsqueda de respuestas congruentes con su pensamiento a través de ta reflexió~ se requiere un 

método de evaluación basado en fa ejecuciOn y no únicamente en el logro de metas, es decir debe 

ser congruente con el tipo de programa orientado cognoscitivamente. 

Veamos a continuación cómo es conceptua1izado el proceso de observación~evaluación 

dentro de una aproximación de marco abic110 y la importancia que tiene dentro del COC. 

Importancia de la Obscrvación~Evaluación en el COC 

La observación-evaluación en el COC es parte del proceso enseñanza-aprendizaje. Dentro 

de este proceso en el que ambos, maestro y niño tienen ta responsabilidad de iniciar experiencias 

de aprendizaje. Ja tarea más importante del maestro es la de observador. Es a partir de la 

observación, que el maestro podrá, al interactuar con el niño, retar las capacidades que están 

emergiendo en ese momento, 
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Primero. el maestro debera observar en silencio y comprender las acciones y lenguaje del 

niño (con base en el marco de referencia), y luego podrá. interactuar con él en fonna verbal o no 

verbal. Como producto de esta experiencia, el maestro obtendrá infonnación que empleará para 

tomar decisiones subsecuentes, es decir, para planear actividades u oportunidades que apoyen las 

habilidades, intereses y necesidades observadas en el niño y pongan en juego sus procesos de 

pensamiento. 

El niño, al actuar y reflexionar sobre lo que está haciendo, establece una serie de relaciones, 

y construye hipótesis sobre su reaJidad, cada vez mas útiles Por Jo que, a medida que el maestro 

trabaja con sus alumnos, va desarrollando habilidades de observación: saber escuchar, advertir 

señales de comprensión o confusión, comprender la experiencia de aprendizaje e hipótesis en la 

que está involucrado y poner a prueba las reacciones de los alumnos ante preguntas y respuestas 

del maestro (Ransom, 1978). 

Al observar, el maestro identifica qué Je gusta e interesa al niño, qué le causa problemas, 

dónde está la falla por la cual no puede hacer algo, qué necesita experimentar, qué materiales son 

adecuados a su edad, en qué situaciones requiere más tiempo, en cuáJes pennanece mayor tiempo, 

qué hace cuando tiene un problema, cómo Jo resuelve, cómo se relaciona con otros, cómo 

organiza los materiales, etc. 

La importancia de la observación-evaluación en el COC radica por tanto en identificar esas 

habilidades, necesidades e intereses con el fin de apoyar a1 niño. Se podria entonces definir la 

observación y evaluación, como un proceso cominuo y rínico que pemlile dar seguimiemo al 

desarrollo del nitio. Lo cual significa que mediante éste, el maestro adquirirá información no sólo 

sobre el niño, sino que detectará indicadores del por qué puede o no hacer algo, las circunstnnci11s 

en las que si puede o no. Los comportamientos así observados servirán para generar ciertas 

actividades idóneas para cada momento y necesidad. En suma, la observación-evaluación "se 

integra en la dinámica misma del proceso enseñanza-aprendizaje, respondiendo a la finalidad de 
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ajustar progresivamente la enseñanza a la evolución del aprendizaje de los alumnos" (SE.M.A.P .. 

1985. p.21). 

Ransom ( 1978) señala que observar y seleccionar un enfoque de planeación son elementos 

indisolubles en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es a partir de observar, que tiene lugar la 

planeación, cuyos efectos serán evaluados nuevamente mediante la observación, dentro de un 

proceso circular: observación-evaluación-planeación: 

1.- Observación 

Respecto a esta etapa, Ransom ( 1978, p.22) dice que "los adultos observan y registran las 

actividades de los túños, para lo cual, requieren aprender a escuchar: Registr:in cómo planearon, 

qué hicieron durante Ja hora de trabajo, cómo se relaciona con otros, qué representaron. El 

maestro se limita a informar algo que un niño hizo o dijo". 

2.- Interpretación 

Una vez que los adultos han observado las actividades, los productos o las representaciones 

de los niños, evalúan sus habilidades en ténninos del marco de referencia, es decir, identifican el 

concepto o la destreza que el niño utiliza y las habilidades que intenta dominar y lo ubican en la 

categoría correspondiente en la guia de observación (Ransorn, 1978). 

3.- Planención 

Pnr último, lm adultos utiliz.an su conocimiento sobre los niños (las interpretaciones que de 

ellos han hecho), para planear oportunidades para el aprendizaje, para dar apoyo y seguimiento al 

desarrollo del niño. 

En otras palabras, con base en la observación-evaluación, el maestro selecciona un enfoque 

de pl:mc::ición (metas, experiencias clave o alguna preocupación específica, por ejemplo 

desarrollar habilidades para cortar, entre otras) y planea estrategias de enseñanza, tales como 
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ajustar el material. a las necesidades de tos niños, plantear cuestionarnientos y acciones que 

promuevan conflicto cognitivo, así como documentos o tareas que informen a los padres sobre ta 

forma de apoyar a sus hijos en casa. 

Observar y evaluar al niño en los términos planteados ofrece varias ventajas. Estas se 

describirán a continuación al comparar el proceso observar-evaluar en e\ COC, con las pruebas 

aplicadas tradicionalmente. (Schweinhart, L., 1993, High/Scope, 1992 y Tompkins, M. 1991c. Cit. 

en Altman, L. y Spencer, S., 1991, Eds.). 

a. Observar-evaluar nos da una visión mi5 clara y amplia de la ejecución de los niños, ya que 

en cada una de sus actividades o juegos pueden verse naturalmente integradas todas las 

dimensiones del desarrollo, asi como sus habilidades, intereses y necesidades (Schweinhart, 1993). 

En cambio, las situaciones de prueba se centran más bien en el ]Qgro de metas y habilidades. El 

maestro no se preocupa por e1 proceso y atribuye a la falta de dominio, la dificultad del niño para 

alcanzar metas. En estas situaciones, pueden no presentarse conductas que el maestro ha visto 

hacer al niño de manera espontánea, lo cual puede deberse a timidez. malestar, aburrimiento o 

rebeldía, entre otros. 

b. Al observar~evaluar, "los errores infantiles constituyen en realidad pasos naturales para el 

conocimiento" (Labinowicz 1986, pp.55-56), por lo que la observación de ellos nos proporciona 

una visión más exacta del perfil del nin.o, lo cucJ. ayud:. :: un.? órtima planeación. congruente con 

sus necesidades y habilidades. En contraste, en las situaciones de prueba en las que se pide 

respuestas correctas, generalmente se "subraya lo que los niños no pueden hacer" (dando 

calificaciones que etiquetan) y se felicita aquellas respuestas correctas. Esto da origen a una 

presión por aprender cosas aceptadas por el consenso social (obtener buena calificación). En este 

contexto Santos ( 1990) comenta, de manera muy acertiva, que el hecho de superar una prueba no 

garantiza aprendizaje, muchas veces el éxito en éstas se obtiene por trampa o por memori1.ación, 

dadas las presiones señaladas. En consecuencia, resulta una valoración inexacta, que conlleva a 
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una planeación inapropiada y a atribuir una capacidad inexacta al niño. Jo cual deja secuelas en 

etapas posteriores. 

c. Observar-evaluar permile al maestro balancear la cantidad de atención que da a varios 

niños y seguir su progreso en todas las áreas. Mientras con las pruebas se hace una evaluación 

grupal y, a partir de ella se pasa a un nuevo tópico. Como consecuencia de ello, se van quedando 

reugados aquellos niños que obtienen bajas calificaciones, ya que no se atiende Ja problemática de 

fondo sino sólo se promueve la ejercitación. 

d. Observar-evaluar proporciona infonnación objetiva de los n.1iios inJi...,iJualmentc, p~nnite 

valorar si se está ofreciendo un rango amplio de oportunidades en todas las áreas del desarrollo 

{High/Scope, 1992).y nos ayuda a juzgar la efectividad del programa (Tompkins, 1991c. Cit. en 

Altman y Spencer, J 991, p.205, Eds.). En situaciones de educación tradicional, el éxito o fracaso 

de Jos niíl.os se atribuye a su falta de capacidad y no se piensa en las estrategias de aplicación. 

En suma. el proceso ohscnació11-cvaluació11, es e! elemento c/ai:c en et proceso cnscñanza

aprendizaje. 

¿Cómo se lleva a cabo la Observación-Evaluación en el COC? 

El proceso observación-evaluación demanda del maestro sistematización y conocimiento de 

experiencias clave como marco de referencia, para extraer la información relevante de las 

experiencias de aprendizaje del niño. 

La sistematización implica captar y registrar informat:ión de manera continua. 

El COC cuenta con dos instrumentos que guían el proceso observación-evaluación, los 

cuales pueden ser aplicados a cualquier ambiente educativo, y que además pueden ser sustituidos 
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por otros que se adecúen mejor a las necesidades del grupo y del maestro. Estos son instrumentos 

de importancia centra] en el cae. que pueden ser enriquecidos. 

l. Guía de observación del niño (Registro de notas anecdóticas) 

2. Registro de observación del niño (RON). 

J. Gula de obsenoación del nifio 

Es un registro de notas anecdóticas, el cual se crea con el fin de sistematizar la observación, 

anotando diariamente lo que los niños hacen y dicen cuando están planeando, construyendo. 

explorando, resolviendo problemas, conversando, negociando, en suma, durante las actividades 

nonnales del programa (Schweinhart, L. y McNair, S., 1991). 

En el COC, la guía de observación está conformada por las categorias correspondientes a las 

experiencias clave por lo que se conoce como "Registro de Notas Anecdóticas de las Experiencias 

Clave". Las categorias que constituyen estos registros son diez, organizadas en tres grandes 

categorías: 

Desarrollo Cognitivo: 1. Representación 

2. Lenguaje 

3. Clasificación 

4. Seriación 

5. Número 

6. Espacio 

7. Tiempo 

Desarrollo Socio emocional: 8. Socio emocional 

Desarrollo Físico y Movimiento: 9. Movimiento 

10. Música 

Esta forma de registro consiste en un formato en el cual las categorias se encuentran 

organiz.adas en columnas (una por cada experiencia clave o categoría del RON) con espacio 

suficiente para describir brevemente, los comentarios alusivos a cada una, de tal manera que el 
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maestro pueda clasificar las observaciones recabadas. en aquella(s) categoria(s) que refleje más la 

experiencia clave del curriculum. (ver cuadro 2. l ). En suma, la guía de obsen·ución consiste 

entonces en recabar infonnación de la ejecución del niño, a lo largo del año. 

A continuación se hacen algunas sugerencias para completar la G11ia de Ohst!n'{l(.:ió11, 

(High/Scope, 1992, Tompkins, 1991c. Cit. en Altman, L. y Spencer, S., 1991 Eds. y Ransom, L. 

1978): 

* El registro anecdótico debe ser parte del plan diario del maestro y debe tomar poco 

tiempo. 

• Las observaciones deben adquirirse de situaciones rutinarias dentro del salón de clases, es 

decir, este sistema no requiere que el maestro prepare situaciones de pruebas artificiales y 

tardadas. 

•Todo registro debe ser fechado (2/8: 2 de agosto) 

• Las notas deben describir al niño en términos específicos, siri generalidades vagas, 

calificaciones numéricas, abstractas, o escalas de valoración. 

• Obtener información diaria de cinco niños y ver la forma en que todo el grupo se 

desenvolvió durante las actividades. Esta es una estrategia que facilita obtener inionnación 

profunda de todos los niños. a lo largo de la semana. Intentar hablar de todos los niños en un día, 

es una tarea verdaderamente dificil. No obstante, al relacionarse los cinco niños con otros durante 

el juego, el maestro también tendrá la oportunidad de observar a los otros. 

• Para registrar las observaciones se sugiere llevar consigo una libretita o papelitos del 

tamaño del espacio de la columna del registro, con el fin de anotarlas en el momento en que 

observamos al niño, o al término del día, sentarse a recordar solo o junto con un segundo adulto 

involucrado durante las actividades (maestro o asistente). 



Cuadro 2.1 Registro de Notas Anecdóticas de las Experiencias Clave 

GUIA DE OBSERVACION 

NOMBRE DEL Nlf:.10 
[~---------------------------------] 

~ 1 REl'RESellTACloN ¡ · · U!l<GWUe 1 'ICVIMIEHTO 1 MUSICA 1 CLMIFICACION 1 ll!RIACION 1 MJl.ICRO 1 ESPACIO 1 TIEMPO 

1/2C"'""º J""' 1 2/2Ul1ltzólapal'lala- HY4AldffcribW Br.l\lcorrerma- 1rJCuando~ elSPuaotodol 514 Al formtrw 1f2.0ljoquelbll 7/SMlrnl"""' l l'SOljoq,.loO 
seenoj11con61, racomopetaca. la1foto:1,dec!•q1J• le'~ples.Se cuehamU&leai lolceme.'losjun- entre tus ami· aponer muchas wn a votar carroa gral'ICIH 

llora. estaba enojada por ca11muya.egu\. ltum:idla.sapo- tos y dijo que a- p,ncompa- SOpUpllflla· m.b alto, por- corr1an mb 

212Hizounacana .. la lorma en qua lo- do aballar.Sus rancamo!toa. t0conelmá1 par lodo queett6nmi11 rtpldo. 

ta con barro. con n1a!O!lbr'ftzoly!a m<Mmlentoa ba)o,acomo- grendetlque 

plllet!Shlzolaba- boca. El n\flo estaba ton r1tmlccs. 29/S Se pulO. d!ndosahacl:1 los de Juan 

seyvartasp&qi>e- llcrandO porque es- hacer una avión el otro lado. 
n111lu8f0ntapa'.. tabllmuytmte. conlOScopl!loa 
red. Las fue pe- y.olou.ólot 

gando una a una CU4drad0ll. 

enlabase.Lue-

hizo el asa con un 
rollo.Pamta 

orrenda. 

Htgh Scope EdUQtlonal Reuarch Foutldltktn COR02·1XLS 

~ 
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En la medida que se consideren tas sugerencias para el regislro de notas, la guia de 

ohsen'Qc:ión. nos ofrecerá \'arias ventajas: 

• Fechar las notas anecdóticas permite al maestro ver el progreso y desarrollo de los niños. 

Ayuda a recordar los pasos del crecimiento y a pensar en los niños en términos de sus habilidades 

actuales. 

• Sirve al maestro como base para tomar decisiones que guien el aprendizaje de los niños, 

diaria y semanalmente. Un registro preciso, permite planear y proporcionar experiencias 

apropiadas de desarrollo para los niños. 

• Ayuda aJ maestro a percatarse de aquellos niños que no están recibiendo suficiente 

atención. 

• Al realizar registros anecdóticos diariamente, el maestro va desarrollando habilidades para 

una observación "objetiva", se va volviendo cada vez más sensible a las diferentes necesidades de 

cada niño. 

• El maestro va aprendiendo sobre las experiencias clave y el desarrollo del niño día a día,. 

cada vez que ubica las observaciones, Jo cual convierte en realidad la teoría del desarrollo del niño 

a diferencia de sólo leer al respecto. (Tnmpkinz, ~.t 199ic. Citen AJtman, L. y Spencer, S., 199J, 

Eds.). 

• Permite al maestro compartir infonnación con Jos papás. 

• A través de la toma de notas, el maestro se percata si esta pasando por alto alguna área en 

la p!ancación del salón de clases o bien, si el niño necesita mas entrenamiento en un área en 

particular, ya que al revisar su registro observa que algunas categorias se llenan más seguido o con 

más variedad de datos que otras. 
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• Los registros anecdóticos proporcionan al maestro elementos reales y objetivos para 

completar posterionnente el RON o cualquier Instrumento de Evaluación ad-hoc a sus 

necesidades. 

Por lo tanto, resulta de gran importancia el proceso de toma de notas, discutirlas en términos 

del desarrollo del niño y registrarlas de una manera sistemática. 

2. Registro de ohm·pación del niño (RON) 

De acuerdo con Schweinhart (1993), Schweinhart. y McNair (1991) y High/Scope (1992). 

el Registro de observación del niño (RON1) es un instrumento para evaJuar a niños de 2 años 6 

meses a 6 años, el cual se diseñó para ser usado por el maestro durante las actividades cotidianas 

del niño. Se completa con base en el registro de notas (guía de observación) sobrn el 

comportamiento del niño durante varias semanas o meses. Este instrumento está organizado en 

seis categorias, que a su vez se conforman por items (de tres a ocho), cada uno de los cuales, 

devela el desarrollo del niño, en orden progresivo. (ver ejemplo Apéndice A). Con base en las 

observaciones realizadas sobre el comportamiento del niño a lo largo de varias semani;lS. el 

maestro elige el nivel de conducta más alto que caracteriza al niño. Cada una de estas categorías 

se enfoca en habilidades cada vez mil~ complo:j:?.~ que e! n.iñv dc~d.11 uiiH a iargo plazo. En términos 

cuantitativos, el valor máximo y mínimo que el niño podrá alcanzar, dependerB. del número de 

items y niveles existentes en cada uno. En el caso de la categoría 1 Iniciativa confonnada por 

cuatro items con cinco niveles de desarrollo cada uno, el valor mínimo será de cuatro (cuando el 

niño se encuentra en el nivel uno de cada item) mientras el máximo alcanzará los 20 puntos. Para 

1 Las siglas en High/Scopc son COR:"Child obscr.·a1ion record 
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cada calegoria los valores son diferentes ya que varían en nümero de items y de niveles de 

desarrollo. 

Además de las habilidades académicas. el RON contempla aspectos como la representación 

creativa, planeación del niño, iniciativa de pensanúento y solución de problemas sociaJes, aspectos 

de desarrollo humano cruciales en el desarrollo del pequeño (Schweinhart, L. y McNair, S. 1991). 

En el cuadro 2.2 se presenta la forma de "Resumen de las categorias" del RON. 

El RON es de gran utilidad ya que junto con las experiencias clave sirven de recordatorio al 

maestro sobre la sccucrn:ia de desarrollo, Jo entrenan para observar proporcionando un marco de 

referencia, limitan y dirigen la infonnación que puede ser registrada y sirven como herrantienta de 

planeación de oportunidades de aprendiz.aje que sigan una secuencia de desarrolle y reten sus 

capacidades. En suma, el conocimiento de estas categorías proporciona al maestro un marco de 

referencia para observar, evaluar y planear. No obstante, es muy importante que estas categorías 

no se conciban como objetivos, empujando a los niños a1 logro de los mismos, ya que estos no 

describen conductas a perseguir, únicamente ayudan al maestro a ubicar el nivel de desarrollo del 

niño (High/Scope, 1992 y Ransom, L., 1978). 

El RON corresponde a un tipo de evaluación que puede ser comp1etado varias veces al año~ 

su periodicidad dependerá del tipo de inform.acién que :,e pre1enda obtener. 

En el COC, el RON se completa tres veces al año: 

J. Con fines diagnósticos, a principio de ciclo escolar. 

2. Con fines formativos, R Ja mitad del ciclo escolar, es decir, con el fin de valorar sus 

logros y planear estrategias de apoyo. 

3. Con fines sumativos, al ténnino del ciclo escolar. 



Cuadro 2.2. Resumen de categorías deJ Registro de Obsen·ación deJ niño 

J. INICIATIVA 

U. RELACIONES 
SOCIALES 

III. REPRESENTAR 
COSAS 

IV. LENGUAJE Y 
CAPACIDAD PARA 
LEER Y ESCRIBIR 

V.LÓGICA Y 
M."-~.!ÁTICAS 

VI. DESARROLW 
FISICO 

RESU.\/EK D/i C~TliGORJ.IS 

_A. E.'q>TCSal' preferencias y decisiones 
_ B. Resolver problemas 
_C. Ocuparse de juegos mis complejos 
_o. Cooperaren rutinas)' acli\idadcs del programa 

_PUNTUACION DE INICIATIVA (4-20) 

E. Relaciones con adultos 
F. Relaciones con otros niilos 

_ G. Hacer amistad con otros niilos 
_H. Ocuparse en rcsol\'cr problemas sociales 
_l. Enlen..kr) e.-,.prcsar scnunuenlos 

_PUNTUACION DE RELACIONES SOCIALES (5·25) 

_J. Hacer y construir 
_ K. Dibujar y pintar 
_ L. Pretender y jugar roles 

_PUNTUACION DE REPRESENT ACION. (3-15) 

_ M Entender el lenguaje 
N Hablar 
O. Mostrar mlcrcs en actmdades de lectura 

_P. Demostrar conocimienlo acerca de Jos libros 
_ Q. Empezar a leer 
_ R Empezar a 1.-scribir 

PUNTUACION DE LENGUAJE Y CAPACIDAD PARA 
LEER Y ESCRIBIR (6-30) 

_ S. Arreglar materiales en orden graduado 
_T. Usar palabras de comparación 

U. Clasificar 
=V. Usar •no", "algunos" y "todos" 
_ W.Compa.rar número de objetos 
_ X. Contar objetos 
_Y. Describir relaciones cspacialc-; 
_ Z. Describir secuencia y tiempo 

_ PUNTUACION DE LOGICA. Y MATEMATICAS (8-40) 

_AA.Demostrar coordinación corporaJ 
BB. Demostrar coordinación manual 
CC. Imitar mO\imienros a un ritmo constante 

=DO. Seguir indicaciones en ac1h·id1dcs de mo\·imicnlo 

_ PUNTUACION DE DESARROLLO FISICO (4·20) 
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Completar el RON, pemtite obtener información relevante acerca de: a) el desarrollo del 

niño, b) la planeación y e) el proceso de instrucción: 

a. Puede usarse como parte de un perfil de evaluación, al enfocarse hacia el desarrollo de 

habilidades y necesidades individuales y al combinarse con otras medidas, tales como 

muestras de trabajo o videos, entre otros, para tener una comprensión del individuo o del 

grupo. 

b. Oñenta la planeación. al ayudar al maestro a identificar las necesidades, habilidades y 

potencialidades de Jos niños. 

c. Sirve al maestro durante Ja aplicación del COC para valorar el programa y decidir qué 

áreas deberá reforzar. 

A manera de conclusión, cabe señalar que tanto la Guia de obsermción como el RON, son 

esenciales en el proceso enseñanza-aprendiz.aje. Si bien, la observación cuidadosa de las 

actividades de los niños y la toma de notas anecdóticas diarias son vistas como el aspecto central 

en el proceso enseñanza.aprendizaje, sin un marco de referencia como el que proporcionan el 

RON y las Experiencias clave seria imposible juzgar el valor de desarrollo de las actividades y las 

acciones (Schweinhart, L. J., 1993). 

En consecuencia, un empleo exitoso de la Guía de Observación y del RON. requiere que el 

maestro desarrolle ciertas habilidades y cambie la fonna de conceptualizar el proceso 

observación·evaluación, es decir, el maestro deberá: 

l. Adquirir conocimiento y clara comprensión de las categotias del RON y Experiencia 

Clave. 

2. Ser primordialmente un asesor del niño, un observador en silencio, aprender a escuchar y 

comprender al rúño. 
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3. Tomar notas de su observación diariamente. 

4. Conceplualizar la observación como la estrategia clave para la enseñanza, debido a su 

continuo empleo que la hace la forma natural de relacionarse con los niños (~m, L. 

1978). 

Problemática de la Observación-Evaluación en el COC 

Durante Ja aplicación del Curriculum con Orientación Cognoscitiva, el maestro se enfrenta 

con una gran cantidad de elementos nuevos en el quehacer educativo, orientados hacia una 

filosofia constructivista, que requieren de inicio un cambio de actitudes, fonnas de pensar y 

concebir el proceso enseilanza-aprendizaje, (Espriú, 1988). Entre ellos figuran: 

- Generar oportunidades para e1 Aprendiz.aje Activo. 

- Comprender y manejar las Experiencias Clave. 

- Conocer y emplear Jos instrumentos de observación-evaluación 

- Desarrollar habilidades y estrategias para la Observación. 

- Desarrollar habilidades para interactuar con el rüño en una perspectiva centrada en el niño, 

su juego y sus intereses. 

·Concebir el proceso enseñanza aprendizaje como un proceso centrado en el ruño, en el que 

adulto y niño comparten la responsabilidad de iniciar experiencil'I~ de aprendizaje. 

Desde las primeras etapas en la historia del COC, se visualizó la dificultad del adulto para 

generar oportunidades para el aprendizaje activo, regresando constantemente a la instrucción y 

tomando las experiencias clave como objetivos a lograr en los niños. 

En la actualidad, los sistemas educativos se basan fundamentalmente en el logro de 

objetivos, por lo que aJ maestro le resulta dificil: a) dejar de guiar a los niños hacia el 

cumplimienlo de tos mismos; b) concebir el aprendizaje como aquel que va construyendo el niño a 
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través de oportunidades generadas para que actüe y reflexione; y e) interactuar con el niño. no con 

el fin de enseñar sino de reflexionar y promover la solución de problemas y toma de decisiones. 

Todo ello obstaculiza la posibilidad de obtener infonnación acerca de las necesidades, 

habilidades e intereses del niño, de observar y evaluar sus capacidades en ténninos de desarrollo. 

El maestro como se mencionó al comparar la observación-evaluación con las pruebas, obstaculiza 

la visión sobre el proceso. Por otro lado, se han detectado problemas fündamentales en el proceso 

mismo de la obsen·adcfo-ei·a/uación, cuyos efectos son detenninantes en el proceso cnscñanza

aprcndizaje. 

A continuación. se presenta el análisis de la problemática existente en el proceso 

observación-evaluación para lo cual se tomó la documentación generada del trabajo de cuatro 

maestras del Centro de Creatividad en ta Educación (Institución preescolar que aplica el COC), y 

constituida por cuatro documentos: 

1) Guia de observación del niño (Api:ndice D) y Formato de Plancación, observación y 

cvaJuación semanal (Cuadros 2.7 a 2.9). Se extrajo de las guías de observación de cada maestra el 

registro de un niño para revisar la infonnación recabada. De igual manera, se extrajo los planes de 

dos semanas consecutivas de trabajo. de cada maestra con el fin de anaJizar el seguimiento que da 

a la información recabada. 

2) Entrevista a cada maestra acerca de su opinión sobre el proceso observación·evaJuación, 

(Api:ndicc C). Se entrevistó individualmente a cada maestra con et fin de conocer sus impresiones 

respecto a observar y evaluar. 

3) Hoja de Control del seguimiento de la Aplicación de cada maestro, en la que, el 

supervisor registra observaciones en el sa1ón de clase (Api:ndice D). Se retoma este documento 

con el fin de conocer el grado de cambio que ha logrado et maestro en la aplicación del COC, 

básicamente en cuanto a la actitud instruccional. 



4) Lista de Verificación para evaluar las observaciones de los niños reportadas por el 

maestro (Apéndice E). La Fundación High/Scope, propone una lista para verificar el grado de 

aplicación del maestro en la observación. se presenta por tanto, la lista de verificación de cada 

maestro, donde se ubica el nivel alcanzado a lo largo del ciclo escolar. 
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Como resultado del amilisis de estos documentos, se detectaron tres problemas básicos en el 

uso que el maestro hace del proceso observación~aluación en el COC, los cuales se discuten a 

continuación. 

1) Al observar el maestro posee una tendencia a evaluar antes que observar, es decir, espera 

respuestas correctas y registra si el niño es capaz o no, por ejemplo, "Pepe ya clasifica por color", 

"no sabe Jos números", además hace inferencias de alguna acción del niño por ejemplo "eligió el 

objeto de su preferencia"; por último se hacen registros poco claros como "ya se encuentra en el 

lenguaje receptivo", o carentes de información "cuenta en desorden". Ambos tipos de 

afirmaciones, no proporcionan al maestro información sobre el desarrollo del niño. 

2) Al intemretar. el maestro ubica las conductas observadas, en categorías a las que no 

corresponden. 

J) Al planear. el maestro no utiliza la infonnación recabada. De los registros obtenidos, no 

se observa en el foco del plan semanal, las experiencias clave u otras afirmaciones que den apoyo a 

las necesidades, habilidades e intereses manifestados por los niños. 

De las Guias de Observación de cada maestra (~ B. C y D) se extrajeron aJgunas 

observaciones, con el fin de ejemplificar los problemas que presenta el maestro al observar y al 

interpretar (ver cuadros 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5, respectivamente). Los comentarios encuadrados en 

negro hacen referencia al problema para observar los cuales generalmente tienden a ser una 

evaluación, algunas veces no son claros o les falta información. En cambio, aquellos comentarios 

encuadrados con punteado se refieren al problema al interpretar, en el que las observaciones 
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pertenecen a olra categoria. Debajo de cada comentario, se presenta con sombreado el significado 

de los mismos 

1) Problema al observar. El maestro manifiesta una gran dificuhad para e~cuchar y 

comprender en 1emUnos de desarrollo lo que el niño hace y dice, esto es, al centrarse en las 

respuestas correcras y no tomar en cuenta el proceso, el maestro dificilrnente desarrolla esta 

habilidad Por lo general al acercarse al niño dice:: "mira Juanita, si tienes aquí 2 manzanas y te 

regalan 3 ¿cuánta" son7 Que te parece si las comamos: una, dos y tres; ¿Dónde hay más fichas. en 

esta larga o en esta corta? Vamos a contarlas para ver si es cierto: ya viste, hay los mismos sólo 

que están separados". 

En consecuencia. su observación la dirige más a· ver que el niño logre Jos objetivos, que a 

identificar la forma en que Juanita ha desarrollado el concepto de número. En suma. las notas, más 

que observaciones, en su mayoria expresan una evaluación de la categoria: "Juanita conserva 

cantidad". El hecho de que Juanita haya contado correctamente los objetos, no determina que 

conserve cantidad. Es decir, podría ocurrir que aJ exponer a Juanita a contar objetos cuando están 

en desorden, se salte alguno o lo cuente dos veces dando como resultado un total incorrecto. Por 

tanto, cuando Juanita logre contar correclamente Jos objetos, sin importar como se dispongan, y 

sepa Ja cantidad que hay aún cuando le quiten o agreguen elementos, podremos entonces asegurar 

que Juanita conserva cantidad. En este sentido, observar seria registrar la forma en que Juanita 

cuenta en diversas situaciones sin for711rh1 ~ 1!! re~p:.:c.:;t.¡ cüocxta. 

2) Problema al interpretar. En este rubro nos referimos a la dificultad que el maestro 

manifiesta para ubicar la observación realizada en Ja categoria adecuada, es decir, lo que el niño 

dice y hace es interpretado de manera inadecuada. Un ejemplo de ello se puede apreciar en el caso 

en el que un niño de 2 años y medio, a fa horn del lunch partió su hot dog y tiró la mitad a Ja 

basura. Inmediatamente Ja maestra pensó que era una experiencia de "número" debido a que Jo 

partió y ahora tenía dos piezas. Al analizarla con el equipo de trabajo, comentó que el niño 
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Cuadro 2.2 Maestra A 
Gula de Observación del niño ( Paco ) 

RELACIONES Cl.ASIFICACION NUMERO LENGUAJE TIEMPO 
SOCIALES 

Muerde cuando quiete Oice¿dóndeest!elca- 1211 Dice3sinhacef 1519Nohaylenguaje EmpiezaalenernodOn. 

un ob¡elo y lo tiene otro mlón grande? Resp:Klde acción de conteo, res- exp<eslVo de «den de las activl· 

2719 No mord'6, recurre a dame el coc:.hc peque- pondleodo a la pregun- 1---'EV-'-AL-'UA"'-C"'-IÓN-'--'--f--""""-·-• '""--'"',..'-· -
al adulto et.':!~o k! qu~ no la ¿C:Wntos tienes?, sin r-------+--'EV=AUJA=clON=.c--i 
renqurtarodtcedame 08SERVAClbN acertar. 2719 Incrementó su 

7110/ntentaacerea~ OBSERVACIÓN lenguajee:qxcsM.para ttt4Dice·ar.ncomuy 

1a;1~:S~;t;:;:_ ~~:.~:a~::. 5.1t1s~: neceskia· 1--oe-s-:::'~.-cKIN~-1 
vió a morner pam sahsra- pero se le d1flculta saber 

Cff~~...C!'i· dOodeV<t Rewetveso-

qultarmaterlal,subir1'a mdosdean!malesyotros 

un Juego, quitar lunch. NO ES CLARO 
20/10 llega IJorando y 

pld:cndo a 1wJ ~~ Se 

1nvolucraydejadeJJorar. 

2111 Responde agresiva 

cuandO otros se acercan 
OOSERVACIÓH 

4JIO Repite lo que se le 

cbce aunque aUn con ra
l!as !!rticul;rtori:::J. 

7/tODicedameslquie

reaJgolarrebalasJno 

SOCK>EMOCIONAI. 

1 Protilema al Observar 

MU SI CA 

rc:;~-al~-;;;;; 
: memos y escogió una 
1 c:astal'luclaydl,ioqueno 

: sonaba igual quo las 
1 

Cuadro 2.3 Maestra B 
Gula de Observación del niño ( Pepe ) 

ClASIFICACJON 

Yaclas1f.caporcolor. 

EVAWACfÓi-1 

Selccclona entre vanos 

el material de su ~e-

t:;,;~ 

Relaciona en forma df. 

ferente a persona~. si· 

'""""""" E.VALUACk>N 

LENGUAJE 

Ya se encucotra en len-

guajer~vo 

NOUCU\RO 

Su ~ua¡e oral es ade--

cuada para la comun'°3--EVALUAC!ÓlJ 

Gencralmerrle compq!n-

dc~osdelas """"'53C..,.. 
EVALUAClON 

Ufi!izaoraciOncscompJe.

tas, con aJgunos errores 

al formarlas 

NODICE 

NUMERO 

Recita n~os en au-

scocia de objetos po: 
Imitación aJ8dulto 

OBSERVACIOO. 

Fuente: Centro de Creatividad en la Educación ( 1993 • 19!M ) 

RELACIONES 
SOCIALES 

Yainicialalnleracción 

con sus ccrr.p.:1~ y IJ 

mantier.e 

EVALUACIÓN 

EVAUJACJON 

Gcncr.i!mcnte es socia-.. 
-~;~~-: 

algunaadMdadoc.ómo 1 

seMcealgO. : 
- - -tÉÑ<iiiA.1"E- - -1 

CDR02-23 XLS 



Cuadro 2.4 Maestra C 
Guia de Observación del niño ( Chuco ) 

REPRESENTACION C\.ASIFICACION NUMERO ESPACIO RELACIONES 
SOCIALES 
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f P;~-e;;¡¡;;de-A7. Haci! agrupaciones de 1-"'c""""'...,.,'.,"•d""'...-"'-.'"-o!""'º•""--""'-..''.-poo;• .. rción...,do"'"' Es sociable con sus 
1 le. 01bu}6 con acuarela objetos semejantes para NO DA INFORM.AC. EVALUACIÓN compal\efos. Le agrada 

: a su familia Ya sabe ~un lodo compartir sus juegos y 

: cuáles sen los ma\ena- ,_~EV~AL_U~AC~.O..~·---< E~t.!~e corr~pon- Descnbe distancias entre sus trabajos con los de-

l ~-:~~~~rt!· -rra-;;}6-e~-el-á~d;~:-'°""':-_EV~-:~-·-·u:~"'o;C_IÓN..,·_:"_"•º_·:~::obl"::.""EV~·-:AL~YUA:pe::-'"'IÓN}~'-'_-:-_,'"~---_-_EV:Ai.:m-UA_'-·~c".:.IÓ:N:::: 1-------1 malemáhcas HIZ'O co
Pone más atención a de. 

la\les en los otite1os y 

materiales que usa, para 

lograr su representación 

más realista. 

EVALIJACl6N 

Todavla le falta obser

var un rol, para llevarlo 

ª"'"" 
1 EVALUActON 

1 Problemaa!obsel'Var 

SERIACIÓN 

01p que con los c1lmdros 

chico5noyr.et\a\61os 

grandes. 

OBSERVACION 

-----------
' Oijoloscolor~d1Jlos 
1 

caballos d:Clcndo cuá.les ' 1 se parec1an. luego tue 
' 1 cncimal'ldolosyve!a 

' cuales no y los ponla 1 

' con otros 
--cl.AslrícAC16Ñ-

rresponder una figura 

con el número que tenla 

enlalabia 1pto.•1globo ---Ñtff.1ERO __ _ 

Reconoce las partes de 

su cuerpo 

EVALUACIÓN 

Descnbc lo que ve en 

uria lotograna o lámina. ---ü:'ÑGÜAJÉ __ _ 

Cuadro 2.5 Maestra D 
Gula de Observación del niño ( lvonne ) 

1 REPRESENTACION 1 CLASIFICACION 1 ESPACIO 

Sus dibujos comienzan Desde su lugar VIÓ una Tomaba la tarjeta y roco-
a ser esquemáticos al espon¡a y dijo que era rr1a e! Are.a para ponerla 

igual que el trabajo con C()fTIOlade e!!ayqueera encontraba el lugar pero 

"'"º ---~~~~--- no podla poner la lar· 

EVAW~~K>N OGSERVACK>N ¡etayun.antl\alaa"'..v. 

FALTA IN!". ------------H~ un.a. casa con ta· Se pus.o a descnbir una 

bias y un barco con los muneca y dijo que era Sabe doode va todo el 

cepíllos para pascar los bonita y que tenla el pe- ma\crialdctoiteadclllO-

animales de la casa --~~[ª-°-~!.'~-- gar y le dice a los demás 

FALTAINF. 00.SERV~cto:.I """''~ 
OSSERVACION ------------SCpus.oacasarala 01joqoonecesitaba los 

bestia y la arreglaba. zapatos neg1os y t:i ...._.,.... 

FALTA !Nf. ----~-~!..º:..---
06SERVACION 

Fuente: Centro de Creatividad en la Educación ( 1993 • 19!M) 

ObServacióocorrecta 

MUSICA 

le gusta mucho locar 

t!O DA INFORMAC. 

Siempre está cantando 

demis. 

COR0245.XLS 



52 

diariamente dejaba su lunch completo y decia que no le gustaba, Se concluyó entonces que estaba 

más relacionado con solución de problemas en el aspecto socio~emocionaJ, al encontrar la 

estrategia para que su mami se diera cuenta de que se comía una parte. Por tanto, las acciones de 

los niños pudieran en ocasiones parecer corresponder a Qtra categoría., no obstante, retomando el 

caso anterior, el maestro podrá identificar con mayor certeza Ja destreza o pensamiento del niño, si 

posee más información sobre el niño y sobre las experiencias clave, y si su interacción abre la 

posibílidad de explorar mas sobre su pensamiento mediante el empleo de preguntas divergentes. 

La dificultad para ubicar la experiencia o conducta del niño, en la categoría o experiencia 

clave correspondiente, y para registrar observaciones en lug;ir de evaluaciones o información que 

no rlice n:lda, s.e ve claramente en los registros anecdóticos mostrados. 

Con el fin de ejemplificar el problema al planear, se extrajo algunos planes de las libretas de 

planeación del maestro. Los cuadros 2.6~ 2.7, 2.8 y 2.9, muestran Ja planeación que hace el 

maestro (A. B, C y D, respectivamente) de una semana a otra con el fin de visualizar el 

seguimiento que da a la información recabada. 

3) Usar la información para planear. Otro problema se manifiesta en la planeación de la 

enseñanza,. ya que el maestro no utiliza ta información obtenida acerca del niño_ Es dcdr, el 

maestro no planea actividades que respondan a las necesidades, intereses y habilidades observadas 

en el niño. Los planes se enfocan básicamente a cubrir experiencias clave con el fin de ?.bcrdar 

todas a to largo del ciclo escnlar J' de a1..:.anzar metas en los niños. Por consiguiente. las guias de 

observación parecen ser Unicamente un requisito administrativo para evaluar a los niños cada tres 

meses. 

Es necesario señalar que cada maestra se desempeña de manera diferente: a1gunas tienen 

dificultad en Jos tres aspectos. mientras otras en dos o sólo en uno. 



Cuadro 2.6 Plan-observación-evaluación 

CENTRO DE CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN 
"La autonomla como meta de la educaclón" 

Planeación, observación y evaluación semanal 

Maestro A 

FOCO 

Experiencia Clave: Espacio 
Aprender a encontrar las cosas en 

el sal6o de ciase, en la escuela y en 

dl<cindano 

Propiciar con Paco, una mayor 
con~ia p>lr8 l'V'l'!>r qu"? mt.~::i 

Apoyar1os para que se tnlegren al 

grupo y se adapten a la escul!la 

FOCO 

Experiencia Clave: Espacio 
Aprender a t!OCOntrat las cosas P.n 

el53ón de clase, en la esci.;ela yen 

~-"" 
E~111:\fid:. i;;.ofJ r-aco para 

quenomuen:la 

OBSERVACIONES DE LA 
SEMANA 

Persisto Paco en morder 

la mayorla se ha Integrado a la es
cuela aunqce JCGé, Pedro y Alán 

siguen llorando , lo que propicia que 

otros se les unan en llanto. 

OBSERVACIONES DE LA 
SEMANA 

Cuando M! les mostró las fotos y le-

Observar el niv-el en lecio--escntura trems de la nrti11a diaria, se Interesa

ron por las fotos Ignorando los leidos 

~finendo que no 00:!.lrl n<tll. S6lo 

Pedro y José lloran y &e sienten an- Pedro dJJO que eran letras 

gustlados Lloran cuando hay cam-

bio de actividad 

Observar a Laura y Pedro, p.lra 

~""""-•no 

Paty se lnlegró a Ja rutina diaria 

aunque los rut'.os la molestan mucho 

altocartaY&bratarlatodoeltlempo. 

Semana 1 ( 1 al 4 Sep. ) 

EVALUACION DE LA 
OBSERVACIÓN 

Es necesario apoyar a José, Pedro y 
A.Un, para que ya no lloren tanto y 

S&'lirJMDdaptandoalaesc:oem. 

Podrla poner la regla de que en el 

salón sólo podemos estar sin llorar 

yaquemolestaaloscompal\eco5y 

nos.elesdciatrabaiar. 

Semana 2 ( 6 al 10 de Sep.) 

EVALUACION DE LA 
OBSERVACIÓN 

CDnslderO que los n1nos se encuen
tran interesados por explorar mate

riales. Por lo que cambi<lré el roco 
ya que no es congruente con los ln-

tcmses de los nlnos 

Se requiere dar mtis sentido aI arre
glo del salón utilizando Jetreros que 

sean sigru!btNos. 
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Cuadro 2.7 Plan-observación-evaluación 

CENTRO DE CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN 
•La autonomla como meta de la educación• 

Planeación, observación y evaluación semanal 

Maestro B 

FOCO OBSERVACIONES DE LA 
SEMANA 

Experiencia Clave: Número Los anlrna!ltos de~ les gustó 

Comparar cantidades y contar oqe.. mucho a lodos. Los rocman, los 

tos. juntan por montones y los paran. 

Juan, Alberto, Maria y Pepe, 

~t;'w~f:: rt~:: ~~Ce! t-...~ncrtic, ~:r~':;.T.C:iCj..Jll 

juego construyan conocimiento de están en la lamina y lo:s comparan. 
nUmern, mostrándok:s como se Pepe y Alberto, los euttltan sin tener 

cuenta, lo cual debe estar relacio- correspoodencia uno a uno. 

nado con su trilbajo y sus propios 

Intereses 

FOCO OBSERVACIONES DE LA 
SEMANA 

Experiencia Clave: Número A 1a hora del lunch 1e pedl a Memo 

Orden:lr dos conjuntos de objetos que rq:xutiera los manteles y fue 
enCOft~auno11t.no. oanao uno porunoaCao<1quien, 

Incluso puso el de él en donde esta-

A.pa'f"dr a losnil'a. para que esta- basuSllla All}egaraldeJuan,di¡o 

timcan ta tebcl6o uno a uno y pue- a ser.as quonoestaba y lo cfó para 
dan desarrollar más &lJ'i aptitudes guardar. Lo mismo hizo con las 

luncherasa la hora de la salida. 

Semana 1 ( 7 al 11 de Feb.) 

He notado que los nit'!Os, con l?ite 

material se ertrebenen mocho y es 

por eso que lo lnclul al haccf el 

g~pequeno. 

Semana 2 ( 14 al 18 de Feb.) 

EVALUACION DE LA 
. . OBSERVAC;óN . 

Apoyar a Memo para que perma
nezca sentado durante el lunch. 

Lo mismo que a Juan, 

Apoyar a ledos en )eogua¡e. 
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Cuadro 2.8 Plan-observación-evaluación 

CENTRO DE CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN 
"la autonomía como meta de la educación" 

Planeación, observación y evaluación semanal 

Maestro C 

FOCO OBSERVACIONES DE LA 
SEMANA 

Experiencia Clave: Espacio Ralael y E~etian u empez.i.ron a 
A~aeocordrarlnc:ousen ~encentar, Ra~CICllpó 

eaJón de~. en U ~y en el et ábaco y conlaba las. figuras segUn 
veclndarla sufkha:que'8tocate Scinl~l'.l 

P"' kts fegletas. Esteban C«ltaba las 

Experíencia Clave: A. A. tig:wasdeur'lollámlnaycoloc:aba l1i 

Participar con otros en planeaci6n los nfr.os recogen tápld.'.lo 
en grupo. esh.lemJ cooperativo A Chucho y Lab se les~ mu-

Estrategia de limpieza cho las reglas. S& platicó coci el gpo 

Segwr regla.~ (Chuc:ho y La.lo) y se vló la Importancia de g.eguh1as. 

FOCO 

Experiencia Clave: Lenguaje 
Describir ~. SUCC$03 y rel<Jcio.. 

Y st las Jornpcn, todos lle pef'ICfl de 

acoetda para reprim!rla. 

OBSERVACIONES DE LA 
SEMANA 

Toma de decisiones En 1a 11m~ saben cual es e1 mate. 

Al inie~ ia pl.:lneaclón llegar a un a- ñal y ccn apoi¡os 5e )es hace V'Cf 

cuerdo para que ~b.'.!}e¡i en grupo. por qué no va si lo guaroan en otro 
Supen.isar y apoyar el peóodo de lado. 

limpieta Mediante candooes o alguna sena! 
Marcar el principio y fin de clperiodo se marca e{ témlmo de los peciodo$. 

Expresar $U! pe;ns.amien!OG y obsef· Esto ey.'A;l a wbef qué~ si-

~ ccnl.:i111drOfcWidadQ1.1e gue. Conmlapoyosepla1icanen!re 

les es~- &I ws expedenetas. Y se les hi:lee 

Semana 1 ( 6 al 10 de Sep. ) 

EVJU.UACION DE LA 
OBSERVACIÓN 

A'fJC'lflr e im'oltJcrarios en !odas. las 

ad'ivldades para que 1'e'len a cabo 

~deooot~. 

ChoehO ha mejorado eo so disciplina 

pera hay que observar su concen-
cmci6n en las adMdades. 

Se dí6 ccoperadón entre eUos para 

¡;anar 1,mbolcto. Sediet'OO~ta 
qoo si en conjunl.:> Meen algo, ter· 

minan m&3.rá?d<J. 

Semana 2 ( 3 al 17 de Sep. ) 

EVALUACION DE LA 
0Sl;ERVACIÓN 

NecesKo~~e?!:"""~jo;¡oei nrno 
ywr qué eslo que planeahacet". 

para a:sl poderio apoy.y i:Oll"ect&-

""""'· Mediante '°5 bolc(os y en forma de 

jUego su limpieza se h<l Ido mejoran

do notablemeote. Recogen rápido y 
todo lo ponen l!!tl «deo. 

Occiden to que van a hacer v cómo 

c!c.:..:..r1bienda 51.1 plan ampbamente. 
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Cuadro 2.9 P!an-observaci6n-evaluaci6n 

CENTRO DE CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN 
wla autonomia como meta de la educación" 

Planeación, observación y evaluación semanal 

Maestro O 

FOCO OBSERVACIONES DE LA 
SEMANA 

Experiencia Clave: Tiempo Se eGtructura muy rápida 1a secuen-

EJpermeolat y ~;w la d.l.:.-c.'1· ~ ~ •!! M'""· ~ dla que caml:>b-

ciade velocii:Sades mos lvOnPfl'9Untaporquénosa-
lin'm al recreo 

Apertura a los puntos de A1con-er1ot»cenrapidoy1entu,y 
vista meoclof\an 1a velocidad. 

Escutha a otros Empiezan a fijarse en el reloj cuando 

Cuida ma!eriales es el recuerdo,~ o s.artda. 

Slgue~estal:ilt-cidas Dicensls.evanatardacrmuc.hoo 

No respeta la. mant!ra de pensar poco tiempo en su trabajo. Al planear 

del compal'lero comienzan a esclJChar a otros. Ho-

Acepta la fonna: de pen:s;!r de otros mero quiere hablar y hablar . santia-

Alaba o hace comentarios &Obre go ~ue ~ mi.rt ~.SI 
la forma de pensar de otros no le piestan algo o se le pres.enta 

un pioblema, Itera 

FOCO OBSERVACIONES DE LA 
SEMANA 

Experiencia Clave: Seriación Usanmáslostérrnlnoschlca;,chl-

Ponervarns cosas en ct"den y de$- qui'.os, ~randcs. grandotes No~I. 

cnbirsus~ el mediano. 

La :s.cnes l.n forman 9'n C111erlo apa-
Apertura a los puntos de rente. Empiel3n ~ p.1p&-h1;o y 

vista uego ctro de mamH1ljo. Acomodan 

por tamano en ornen crrdcnte los 

dlnosautios 

Atvaro y Santiago a veo:i-s sigueo pe
gando pero hay Vece$ que se po

nen a d'racutir o decirse las cosas 

Hanest3do51gukndoreglls Des

pués del taller estuvieron lnauielos 

Semana 1 ( 10 al 14 de Ene.) 

EVJ\LUACION DE LA 
OBSERVAClóN 

Experimenta y descrtbe diferentes 

Yclocid-
Empiezan a usar el reloj para refeón;e 

al t:empo y percatarse de los peno-
do9 que siguen. 

Sus tiempos de concentración son 

cortos al escuchar a otros en gpos. 
grandes. En parep. si lo hacen. 

Apoyar a Sllnüago en el aspecto 

"°"'l. 

Semana 2 ( 17 al 21 de Ene.) 

EVALUACION DE LA 
OBSERVACIÓN 

ManeJan tarnaflo chica, grande y 
gnlf'ldote y ctdqurto, sin usar el lér-

mino medio. 

Se rnanep muchO laS parejas en s.e-
ne y llegan a formar tnos a partir de 

e!las.Lapuedetlliace.rmá.sgr:ir-.di? 

perobil}oelarteriodeparetas. 

Alguno$ logran una seflaci6n de S 

elementos uo Of&.i crcc~ec. 
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AncíUsis tle/ tlocumento 1 

Los registros de la maestra A, muestran claramente que al observar, predominan las notas 

de tipo anecdótico, tendiendo muy poco a evaluar las acciones de los niños; la maestra B, muestra 

mayor tendencia a evaluar las acciones de los niños; la maestra C, muestra una total tendencia a 

evaluar las acciones de los niños y por Ultimo, la maestra D realiza registros anecdóticos en 

muchos de los cuales existe información incompleta. En estos registros existen pocas notas en 

proporción con el tiempo de duración del Ciclo Escolar. 

Al interpretar, las maestras muestran poca dificultad para ubicar la observación en la 

~tcgoria correspondiente. 

Por último, en relación a la planeación, la maestra A muestra el seguimiento de los niños en 

aspectos socio-emocionales mientras en los aspectos intelectual y motor no (ver caso de Paco en 

el cuadro 2.2). La maestras B, C y D, no manifiestan en absoluto una secuencia que dé 

seguimiento a las observaciones de los niños. En los planes de la semana dos. puede observarse 

que ninguna estas maestra tomó en cuenta las observaciones y evaluación de las semana anterior. 

Cabe señalar que la maestra C, enfoca sus planes en función de cubrir objetivos. Por consiguiente, 

no c,.J5te Cüii6'-UCndn. :tlt;Ur.:: entre !os p!af!es y la~ etiiR~ de observación. es decir, la información 

de los registros no es considerada para planear. 

Análisis de los documentos 2, J y 4 

De los datos obtenidos en la entrevista.. la maestra A, expresa la importancia de la 

observación, no obstante su problema radica en la sistematización. Como se puede ver en et 

Control de Seguimiento en la aplicación, su manejo del grupo es muy adecuado, buen manejo de 

los periodos, oportunidad para el aprendizaje activo, es observadora, detecta y aborda con 

facilidad problemas de adaptación, área socio-emocional, dificultándoselc el apoyo y seguimiento 
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del área intelectual. en cuanto a experiencias clave. Con base en la Lista de Verificación se observa 

que identifica con facilidad intereses y habilidades; registra eventualmente experiencias clave 

promovidas sin embargo no las utiliza para dar s1;:guimiento ~ introducir materiales para satisfacer 

necesidades. Tiene pocas notas en sus guias. 

La maestra B expresa dificultad para observar, reconoce la importancia de la observación 

para poder dar apoyo al desarrollo, no obstante no es congruente con su práctica ya que tiene 

pocos registros de los niños. En el control de seguimiento de la aplicación se observa una gran 

dificultad para dar oportunidades para el aprendiz.aje activo; en su interacción con los niños 

predomina un exceso verbal; se le dificulta observar por lo que tiende a interpretar todo cuanto 

hace el niño; muestra una actitud más de enseñanza, no obstante, se esfuerza por promover la 

reflexión. Con base en los datos de la Lista de Verificación se ve que logra detectar intereses y 

habilidades. 

La maestra C muestra una fuerte preocupación por lograr metas, cubrir experiencias clave, 

lo cual es congruente con los datos obtenidos de la hoja de control de seguimiento de la aplicación 

al observar mas una actitud de enseií.anza que de reflexión y oportunidad para pensar. De acuerdo 

con los datos obtenidos de la lista de verificación. detecta intereses y habilidades y registra 

eventualmente experiencias clave promovidas, a las cuales no les da seguimiento. 

Por último, la maestra D manifiesta la importancia de identificar y retar niveles de desarrollo 

a través de la observación y piensa que tener para.metros de desarrollo pennite conocer el proceso 

por el que pasan los niños, no obstante expresa dificultad para registrarlas. De acuerdo ~on el 

control del seguimiento de la aplicación, tiene un buen manejo de los periodos, le cuesta trabajo 

seguir el pensamiento del niño. Por consiguiente, en ningún momento se observa seguimiento del 

desarrollo de los niños. Su control de grupo presenta algunas dificultades. De acuerdo con Ja Lista 

de Verificación, la maestra D muestra dificultad para sistematizar la observación, así como ubicar 
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el nivel de desarrollo. Identifica habilidades e intereses y tiene por lo menos des registros por niño, 

por mes. 

Es dificil separar las capacidades y conocimientos del maestro en la aplicación del COC de 

aquellas relacionadas con el proceso observación-evaluación ya que estas áreas se influyen 

mutuamente. No obstante, independientemente del grado de aplicación. los maestros están 

teniendo problemas para observar y evaluar. Es a raiz de la detección de este problema que surge 

el interés por proponer estrategias mediante las cuales el maestro se confronte con situaciones 

reales denlru Je :;u trabajo diario, de manera tal que lo lleven a concebir el proceso observación

evaluación, como el medio por el cual se logra la educación centrada en el niño. Es decir, que haga 

conciencia de Ja importancia y utilidad de los instrumentos de observación, para dar seguimiento a 

los intereses, habilidades y necesidades de los niños. 

Por lo tanto, se propone , a continuación un programa de capacitación congruente con la 

filosofia y estructura del COC que, de acuerdo con lo detectado se aboque a apoyar al maestro en 

el logro de cambios en su capacidad para observar, interpretar y planear. 



CAPITULO 111 

PROPUESTA 

Acercamiento a Ja capacitación del maestro 
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Un programa de capacitación implica, como señala Griffin (1983. Cit. en Barocio, 1993), 

" ... una visión de déficit: el maestro no tiene necesita". Bajo una aproximación de marco abierto, 

el maestro va satisfaciendo necesidades inherentes a la práctica profesional que desempeña, de 

manera tal que promueva su crecimiento personal. Es decir. no se habla de una capacitación en el 

sentido estricto sino de un proceso de cambio a largo plazo que va sufriendo el maestro en niveles 

cada vez más complejos 

En este sentido. se habla de un programa de crecimiento personal el cual pretenda de 

manera sistemática generar cambios en el docente. En otras palabras, un programa de crecimiento 

personal del docente es aquel, a través del cual éste va desarrollando a largo plazo ciertas 

habiiida<l~~ f,;d<l<t ~e;z más compkj1'.;, ::.::!-hcc :! s>.! l!!bor profei::innnl Para ello. debe adquirir 

primero un compromiso con la misma, es decir, si el individuo no se encuentra interesado e 

involucrado en su área laboral, y ta percibe sólo como un medio remunerador, el proceso de 

crecimiento resulta dificil y tedioso. En este sentido, el proceso de crecimiento personal tendrá 

lugar de manera significativa, siempre y cuando el docente esté comprometido con su trabajo. No 

obstante, se presentarán diferencias en cuanto a valores y actitudes en relación a diversos tópicos, 

o actitudes de perfeccionismo, y es aquí en donde el programa tiene la tarea más dificil: ¿cómo 

partir de las prioridades, actitudes de cada uno, y generar oportunidades que lieven a la reflexión, 

que vayan promoviendo cambios hacia la filosofia del programa.. sin imponer los principios a 

seguir? El crecimiento personal del docente, en la aplicación del COC y, en particular en el 

proceso de Obscrvación~Evaluación, deberá generarse en el marco de la práctica educativa, en 
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donde e1 maestro asuma la corresponsabilidad en e1 planteamiento y diseño de necesidades y metas 

para su desarrollo profesional. 

Congruente con la perspectiva planteada en térrrúnos de un marco abierto, para los fines del 

presente trabajo se retomarán los modelos de Barocio (1993), Diamondstone (1991) y el 

planteamiento de Leíthwood (1981, Cit. en Barocio, 1993 y en Espriü, 1988). con el propósito de 

desarro11ar actividades que apoyen el crecimiento personal del docente en la conceptualización del 

proceso observación·evaluación y para adquirir habilidades para la aplicación del mismo. 

1 Actividades de capacitación y Actividades de apoyo a la capacitación del docente. 

Barocio (1993) integra un programa de desarrollo del docente organizado en actividades de 

capacitación y actividades de apoyo a la capacitación. 

Las actividades de capacUación tienen el propósito de abordar aspectos especíticos tales 

como dwnir conceptos, explicar estrategias, programas, métodos, etc. Estas actividades pueden 

nevarse a cabo mediante Ja impartición de seminarios que. por sí mismos no son suficientes para 

que el mae~lfü lc¡;re e1 cambio. 

Las actívidadf!s de apoyo a la c.:apacltación en cambio " .. tienen la. finalidad de promover hi 

asimilación de las habi1idades y de la información que se proporcionan en los [seminarios] de 

capacitación ... en el cae se considera que la mayor parte de1 aprendizaje y el cambio en el maestro 

ocurre en el salón de clase, como producto de la interacción y retroalimentación de un asesor que 

observa su desempeño, y no como resultado únicamente de los cursos o seminarios que se 

imparten fuera del salón" (Barocio, 1993, p.61). Ejemplos de estas actividades pueden ser: 

observar al maestro periódicamente en el salón de clase, tener reuniones individuales con el 

maestro, reunión con el equipo de trabajo. así como et uso de videograbaciones. Observar al 

maestro periódicamente en el salón de clase, constituye la base de la interacción del supervisor con 
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el maestro. Permite recabar y compartir información con el docente acerca de sus aciertos. sus 

problemas, sus dudas, el grado de aplicación logrado, etc. Son precisamente estos datos, los que 

penniten planear y conducir actividades posteriores de capacitación congruentes con las 

necesidades del maestro. 

La integración de estas actividades al programa de desarrollo del docente, durante la 

implantación del COC en México, funcionó exitosamente. Es posible, por lo tanto crear un 

programa de desarrollo para que el personal docente logre lo que se propone y no sólo limitarse a 

talleres y seminarios fuera del salón de clase. Por consiguiente, se considera que en particular, el 

segundo tipo de actividad juega un papel determinante en el proceso de crecimiento persona) del 

docente. 

Incluir, estas actividades en el programa que se propone producirá efectos diferentes en el 

maestro al permitirle asimilar los componentes del COC de una manera significativa. 

11 La visión del aprendizaje en el adulto 

E1 p!::nte2.m!ento de DiRmondstone (1991) acerca de la fonna en que aprende el maestro 

proporciona una alternativa a las prácticas tradicionales dentro de la capacitación del maestro del 

nivel preescolar. Desarrolla un modelo de enseñanza-aprendizaje para adultos congruente con la 

aproximación de marco abierto que subyace al COC. 

Su propuesta radica en diseñar talleres que promuevan experiencias de aprendizaje que 

generen cambios, tomando en cuenta al individuo, es decir, lo motiva y promueve una actitud de 

apertura y de respeto a los puntos de vista. De la relación que establezcamos con los participantes 

dependerá el mayor éxito de los talleres, por lo que invitarlos a participar en la organización, en Ja 

toma de decisiones y en la solución de problemas proporciona un sentido de pertenencia al grupo. 
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De acuerdo con Diamondstone (op. cit.) un taller efectivo debe contemplar una serie de 

aspectos. En primer lugar, la detección de necesidades de los participantes ayudará a generar 

motivación; por otro lado se debeni sugerir algunas lecturas relevantes o actividades específicas 

para la sesión; incluir actividades de iniciación que fomenten Ja interacción~ especificar_ claramente 

los objetivos, presentar los conceptos, objetivos o prácticas educativas mediante una secuencia 

lógica de las ideas, empleando una variedad de estrategias (conferencias, lecturas, observ:i.cioncs, 

discusiones en pequeños grupos, presentación por parte de los participantes, dramatizaciones y 

simulaciones, juegos y empleo de medios audiovisuales) y presentar la aplicación de principios, 

concep,tos o estrategias en situaciones lo mits reales y relevantes posibles. Debe además darse 

tiempo para aplicarlo en Ja práctica profesional y así controlar su aprendizaje tomando en cuenta 

el proceso de aprendizaje del adulto. Y una vez concluido el taller, apoyar a los maestros en el 

salón de clases, observándolos y registrando sus avances. 

Diamondstone propone un esquema de trabajo para desarrollar una sesión del taller (ver 

cuadro 3.1), con base en la información sobre la forma en la que aprenden los adultos 

considerando tanto el aspecto motivacional, como Ja visión del adulto como constructor de su 

propio conocimiento. Para ello se proponen una fonna de exposición de los contenidos que 

induzca aJ maestro a procesar y aplicar lo aprendido. 

Este modelo sirvió de base para diseñar las sesiones que se presentan en el siguiente 

apartado, de tal forma que en todas las sesiones se encontrarán cuatro experiencias básicas: 

actividades de apertura, presentación de ideas principales, práctica/aplicación y actividades de 

seguimiento. 
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Cuadro. 3.1 MARCO DE TRABAJO PARA EL TALLER 

Estadios en el croceso de aprendizaje 

Creando motivación 
·Nuestro P'ograma para los runos puede mejorarse en cierta 
foona y este laller va a ocuparse de estos aspectos-. 

•Estov listo para pensar en el tópico del taller". 

Creando motivación y superando las barreras 

para aprender 
"'-'e siento ag~o en este taller. No tengo miedo de hablar o 

de comparta" mis Ideas. Descooiracen:a del tópico del taW. 

Planeación mútua de la experiencia de 
aprendizaje 

·er::.-c:-~:i 1c:.!Ji de ac.u.:1lkl wi kl ~. 00 ío•mulado 

obfet.'"VOS personales· 

Entendiendo fa teorla 
·enbendo y acepto 1os principios y ~os dS desanolo 

Entiendo el cómo 
·entiendo por qué se recomiendan estas tÓCllicas, 
estrateglasomatettales•. 

Generaf¡zación a la experienc;a personal 
·En!ieodo como pueden aplicarr.o en mi caso estos 

póncip1os y prácticas de ensen.anza recomendadaS• 

Desarrollo de habilidades 
"Tengo conrlanll:I. puedo usar las tócrncas, estrategias 

o maleñales porque he practicadO·. 

P::;.r;::::;~fC;-; p:Mfi al scgu;r;;;u11lu 
•Esto es lo que haJó al regresar al salón". 

Planeación mutua do experiencias de aprendizaje 
"Mi retroaliment3ci0n ....... ..ur-:5 a meiorar talleres futuros· 

•estO)' recibiendo apoyo y retroalimentación de los asesores 

Creando motivación 
·Hav algunas otras área en las que roo nustarla trabajar'". 

01a:mondstonc (1991) 

1 

1 

Actividades 

ANTES DEL TALLER 
Evaluación de Necesidades 

"ldentzfique necesJdades e lolereses de los patbcrpantes 

ºDcsarrollelosobjetrYosdeltafler. 

ENEL TALLER 
Apertura del taller: 

ºRompimiento de-1 "h~·. lntrodtx:crOn dcl problema 

º"""""'""" 
Acuerdo en ob}ettvos 

ºRl!'o1sar los objetivos y la agenda 

"Clanricar procedimientoa y~ 

"Oef;arrollo persona/ de los objetM:ls de ap-eocttz:aje 

Presentación de /as ideas centrales 
ºAudiovisuales,locturas,explicaciones,etc. 

Discusión: 
•tos partlcipanles relacionan las Ideas del taller con 

Proctica/Aplicación 
"Simulación, Juego de roles, solución de p.-oblemas. 

toma de decisiones, ejercicios. 

ManeaClón para el seguimiento 
•tos partlclpanles fonnufan un curso definrtNO de acción 

Evaluación 
ºSeevalUaeldisertodeltarlerylocl"aprenchzaje". 

i DESPUES DEL TALLER 
Seguimiento del taller y evaluación posterior 

TALLER XLS 
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111 El cambio en el maestro como un proceso a largo plazo 

Dentro del modelo de Leithwood (Cit. en Espriu 1988 y en Barocio, 1993 ), la aplicación de 

una innovación educativa, implica un proceso de cambio en el maestro, a largo plazo. 

El cambio a realizar se conceptualiza como el proceso de recorrer la distancia entre dos 

puntos, de la situación actual a la situación ideal, a través de diversas estrategias que promuevan el 

crecimiento del docente hacia las metas preestablecidas por el curriculum al que pertenece, para lo 

cual se requiere identificar obstáculos, con el fin de planear acciones efectivas que apoyen a cada 

maestro en la adquisición de conocimiento, habilidades y afectos (Espriu, 1988). 

Conceptualizar el desarrollo del docente como un proceso a largo plazo pennitirá dar 

continuidad al crecimiento personal del docente al atender sus intereses, habilidades y necesidades, 

de manera similar a la fonna como se hace con los niños. 

El programa de "Crecimiento Personal del Docente" que se describe enseguida, integra lo 

analizado en los párrafos anteriores. Nos referiremos primeramente a tos objetivos generales, 

después a los contenidos y a la dinámica citada en actividades de capacitación y actividades de 

apoyo a la capacitación y, por último, haremos referencia al tipo de evaluación. 

PROGRAMA DE "CRECIMIENTO PERSONAL DEL DOCENTE" EN EL COC 

OBJETIVOS GENERALES 

l. Que el maestro desarrolle estrategias y habilidades para observar 

2. Que el maestro desarrolle la capacidad de interpretación 

3. Que el maestro utilice la información recabada para la planeación de la enseñanza 
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CONTENIDOS 

1. Pre-evaluación 

2. Conceptualización del proceso observar-evaluar-planear 

3. Ventajas de Ja observación-evaluación sobre las pruebas 

4. Registro anecdótico 

5. Principios para observar 

6. Experiencias clave 

7. Registro de observación del niño (RON) 

8. Periodos de la Rutina Diaria 

9. Videograbaciones 

DINAMJCA 

Se presenta una serie de actividades de capacitación2 y apoyo a la capacitación aplicables a 

cualqWer necesidad e interés que surja del grupo, las cuales constituyen la estructura de ei;te 

programa. 

Actividades de Capacitación 

J. Se han planeado en senúnarios, con duración aproximada de dos horas, temas que surgen 

por el interés o necesidad de los participantes. Estos, podrán ser dirigidos a través de varias 

actividades: exposición, simulación. juego, discusión, análisis de videograhaciones. 

2. Adicionalmente, se promoverá la participación de Jos maestros en conferencias, cursos o 

congresos. así como, observar y/o consultar a algún experto en la aplicación o manejo de algún 

tema en particular. 

2"C11paciL1dón" cnlcndida como un proceso de dcs.1rrollo personal. 
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Actividades de apoyo a la Capacitación 

1. Básicamente, estas actividades podrán llevarse a cabo por medio de estrategias tales como 

guiar en el momento de los hechos, o modelar algunas situaciones, o bien se tomarán 

videograbacioncs o notas de la actividad, con el fin de discutir después de clase. 

2. Se tendr<in reuniones individuales para discutir la videograbación o las notas registradas, 

así como para analizar los resultados obtenidos al guiar y modelar en el salón. Como conclusión de 

estas reuniones se plantearán estrategias para dar seguimiento. 

3. Se promoverá que los maestros se reúnan en parejas, o en pequeños grupos al término del 

día. con el fin de retroalimentarse, comentando sus observaciones, las situaciones específicas, 

buscando solucionar problemas, lo cual les ayudará a tomar y sistematizar decisiones. 

4. Llevar a cabo actividades grupales, en las que tenga lugar la discusión sobre la práctica 

misma, que promueva la reflexión y el reto cognitivo. 

5. Analii.ar planes y registros de notas anecdóticas semanalmente, con el fin de apoyar al 

maestro en el seguimiento de los niños. 

EVALUACION 

Siguiendo el modelo de Diamondstone ( 199 l ), son dos los aspectos que interesa evaluar: 

1. ¿Cómo se vivió la experiencia de aprendizaje, de capacitación? 

2. ¿Qué impacto tuvo en el comportamiento de los participantes? 

La experiencia de capacitación sera evaluada mediante un cuestionario P.Os-evaluativo (ver 

apéndice F. l). Este será llenado por los participantes, una vez que haya terminado el curso. En él, 

se hace referencia al diseño del curso: actividades, objetivos, contenidos, lógica y dirección,. la 

forma en que percibieron y vivieron la experiencia de capacitación. 
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El segundo aspecto, que hace referencia a los cambios y al producto, será evaluado mediante 

dos instrumentos que hagan referencia a actitudes, forma de pensar y aplicación de la observación 

evaluación: 

J. La revisión de Guias de observación y_ planes semanales, antes de curso, con et fin de 

tener el punto de partida para observar sus cambios. Y una entrevista (ver apéndice F.2). en 

relación a la concepción actual del proceso observación-evaJuación Ambas cstrategias-3, serán 

utilizadas nuevamente al ténnino del curso, para valorar los cambios logrados. 

2. Rsw.stro del Crecimiento del docente. Se empleará una fonna de registro para el 

seguimiento del docente (ver apéndice F.6). Este consiste, en el registro coritinuo de sus avances 

durante la aplicación de Ja observación-evaluación. Es decir, durante Ja ejecució~ registrando 

sistemáticamenle habilidades, necesidades y cambios. De esta manera se evaluará constantemente, 

y esto pcnnitirá planear oportunidades que apoyen su crecimiento. 

A continuación, se presenta Ja propuesta. En ella se sugieren una serie de actividades 

presentadas en orden lógico, sin embargo, dependiendo de las necesidades e intereses que emerjan 

en el grupo o, de manera individual, podrán anexarse otras. y SP. deb~ri ~püyd1 d seguimiento 

individua] el tiempo que sea necesario. Cabe señalar además que el proceso de crecimiento 

personal del docente, no termina con la culminación de ellas, sino que requiere de un seguimiento 

y apoyo en el salón de clase hasta lograr los objetivos y que aún cuando se alcance el grado de 

aplicación, se sugiere el trabajo en grupo como retroalimentación y apoyo al seguimiento del 

desarrollo de los niños con los que cada uno trabaja .. Cada actividad contempla objetivos 

específicos, orientados a apoyar al docente en el proceso ohservació11-e)·aluació11. 

3fin caso de trabajar con un grupo de m.1cstros que se inician en la aplicación del COC. se hará únicamcnle la 
enl!C\ista o. si vienen de olio sistema se Jcs pedid. los registros de obscnación que hacían .. 
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PROGRAMA DE "CRECIMIENTO PERSONAL DEL DOCENTE" EN EL COC 
OBJETIVO 1. El Supervisor determinará las necesidades de los Maestros en el proceso observación-evaluación. 

2. El Maestro definír.l sus expectativas en relación a la capacitación. 

CONTENIDO 1. Cuestionario de expectativas y concepción de la observación-evaluación (Pre.evaluación), 

ACTIVIDAD MATERIAL' 

ENTREVISTA 
1. Se pedirá a los participantes describir la forma en !a que conciben el proceso observaclón~evaluación contestando a las CUEST!ONAR!OS 

siguientes preguntas: APEN.F.2 

¿,Qué es para mi observar y evaluar? 

¿ Qué hago para observar y evaluar ? 

¿ Para qué obseivo y evalúo ? 

2. Posteriormente describirá sus expectativas en cuento el taller: APEN. F. 3 

El Maestro expresara: 

¿Cu él es son las necesidades e lnlert-ses que me gustaría satisfacer e través de este taller? 

¿Cómo me gustaría que este se desarrollara? 

¿Cómo me gustarla participa!? 

3. Enlistará qué demanda del Maestro, el proceso Ob5"rvación-evaluación en el COC .. 

SEGUIMIENTO 
.. 

AC=ACTIVIOADES OE CAPACITACIÓN AAC><ACTIVIOADES OE APOYO A LA CAPACITAC!ÓN PROPl·1.XLS 

fil 
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PROGRAMA DE "CRECIMIENTO PERSONAL DEL DOCENTE" EN EL e.o.e. 
OBJETIVO 1. Se revisará el programa y se describirán expec1alívas. 

2. El Maestro reconocerá las ventajas de 1a evaluación centrada en el Nlno sobre Ja fonna tradicional de aplicar pruebas. 
CONTENIDO 1. Programa. 

2. Tarjetas con tres diferentes situacione5 de evaluación. 

TiPOfflEMPO ACTIVIDAD 

1. Bienvenida 

AA 2. Presentación de los partlcípantes y d{ll curso: 

a. El coordinador se presentará y er,tregará el programa e ceda Maestro. Revisará junto con ellos las objetivos, contenidos, 

tipos de actividad y evaluación 

b. Cada Maestro se presentará y p:aticará sobre su experiencia en la aplicación del proceso observaci6n·evaluaci6n y 

expresnrá sus expectativas en relaclóin a este curso. 

AC 3. Simulación dos siluaciones que lluS1ren estraleglas diferentes para obtener lnformaclón del Nlno y psra evaluar su desarrollo, 

en las que Jos Maestros partlcipen como Nli1os y el Super.risor como Maestro. 

a. Presentar al Niño una prueba '/ mostrar los resultados si terminar 

b. Al mismo Nielo presentarle /o_; mismos conceptos en un grupo pequeiio, mediante el nprendizaje activo. 

c. Hacer un grupo pequeilo cou el mismo Nil\o, bajo una filosofla lns1ruccional (con experiencias clave). 

~Discusión en grupo gererada por tos cuestíonam\entos: 

• ¿Qué informació.1 piensas que adquirió el Maestro sotre el Nirio, en cada situación? 

· ¿ Qué acciones penera el Maestro, en cada situación? 

- ¿ Qué piensas que el Nl~o eprondl6 en ceda situación 7 

SEGUIMIENTO 

ACo:ACTlVIOAD DE CAPACITACIÓN/ PiAC2 ACTIV\OAD APOYO A LA CAPACITACIÓN I AA.•ACTIVIOAO APERTURA 

MATERIAL. 

PROGRAMA 

TARJETA CON 

SITUACIONES 

GUJASAPEN.E7 

GUIA 

PROP1·2.XlS ....., 
o 
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PROGRAMA DE "CRECIMIENTO PERSONAL DEL DOCENTE" EN EL COC 
OBJETIVO 1. Se revisará el programa y se describirán expectativas. 

2. El Maestro reconocerá las ventajas de la eva1uac16n centrada en et Nil\o sobre la formn tradicional de aplicar pruebas. 

CONTENIDO 1. Programa. 

2. Tarjetas con tres diferentes situaciones de evaluación. 

TIPO/TIEMPO ACTIVIDAD MATERIAL 

, ¿Qué le a~ortó cada situación, a su autoconcepto? 

• ¿ CuaJ es t1 diferencia entre una situación tradicional y una de aprendizaje activo ? 

- ¿ Te has encontrado en alguna de estas situaciones en tu salón de ciase? 

• ¿Qué situación aporta elementos mas objetivos al Maestro, para npoyar el desarrollo del Nlno ? 

- En pequef'los grupcs conciu!rl!n las ventajas. Posteriormente nos reuniremos en grupo de manera la! que se 

analicen y se vaclon las ideas en una cartulina alrededor del salón de trabtijo. CARTULINA 

AAC 4. Los Maestros hablarán sobre experiencias personales las cuales serán discutidas con base en lo analízado. 

AC 5. Al terminarse les entreperé información acerca del proceso observación·eva!uación·planeación y las ventajas de éste. OOC. 1 APErt r= 5 

SEGUIMIENTO 
AAC 1. Se videograbará a cada Maestro durante fa aplicación del COC. RESULTADOS 

2. En reunión Individual !;e revisará, bajo los cuestionamientos y análisis realizado durante la sesión dos. SESION APEN.F4 

REG\SlRO SEGUI· 

MIENTO APEN.F.6 

AC,.ACTIVIOADES DE CAPACITACIÓN AAC=ACTIVIDAOES OE APOYO A LA CAPACITACIÓN PROP1·2.X"LS 

:! 



PROGRAMA DE "CRECIMIENTO PERSONAL DEL DOCENTE" EN EL e.o.e. 
OBJETIVO 1. El Maestro reconoceré las características dn un observador. 

2. Et Maestro desarrollará sus estrategias y habilidades para observar. 

CONTENIDO 1. Principios que sustentan el proceso observnclón-evaluación. 

Tn'O'TIEMNJ ACTIVIDAD MATERIAL 
10' 1. Cada Maestro expresara su experiencia de la semana 

AC 2. Se descubrirán las características de un observador. VIDEO 

20' a. Se pasará una vldeograbación en el cual observarán las caracterlstlcas del observador ( con base en la lectura, GUIA APEN. F.7 

análisis de la sesión anterior y análisis iidividua\ ). 
20' b. Se organizaran en pequenos grupos y enlistarán las caracterfsticas. estrategias y conocimientos que debe 

desarrollar un observador en el cae, para obtener infonnación y poder apoyar el desarrollo do cada nlno. 
20" c. Reunidos nuevamente en grupo , los e~ulpos transmitirán sus ideas. Et coordinador moniloroará Ja actividad de 

manera tal que guíe ta reflexión para ,1borclar las caracteristicas: actitud, estrategias y conocimientos. 

(Los puntos que se obtengan de la di ;cusión, se anotarán en una cartulina alrededor del salón de trabajo) CARTULINA 

AC 3. Se vivenclará la actitud de un observador. 

10' a. Se les proporcionará tiempo para leer el documento ·estrategias de Enseñanza• {nivel 1). Discutir dudas. aoc 2APEN. F.5 

20' b. Con el fin de vivenciar la actitud y car.icterlstlcas del observador, se organizarán los Maestros en parejas y uno 

de ellos esempef\ará el papel de obseNador y otro de nitlo desarrollando algún plan propio. Trabajarán durante 

10 min. y luego invertiré.o tos papeles, de manera tal que todos desempeñen el papel de observador. 

AAC/20' 4. Al concluir la actividad se hablará en gru~-0 sobre la experiencia vivida, promoviendo la retroalimentación, pidiéndoles que RESULTADOS 

aue olanleen sus obietivos. con base on lo vivido. SES10N APEN.F4 

SEGUIMIENTO 

1. Cada Maestro planeará, lo que hará para aplicar lo aprendido. REGISTRO 

AAC 2. Se les videograbnrá en el salón de clase y se programará una sesión Individual para analizar su desempetlo {ver sig. act.). SEGUIMIEtrro 

l(En caso de observar situaciones similares -30 varios, el video podrá además analizarse en aruoo} APEN. F.6 ¡;j 
AC=ACTlVIDADES DE CAPACITACIÓN AAC=ACTlVIDAOES DE APOYO A LA CAPACITACIÓN PROP1-3.XLS 



PROGRAMA DE "CRECIMIENTO PERSONAL DEL DOCENTE" EN EL e.o.e. 
OBJETIVO 1. El Maestro aplicará las estrategias para observar. 

CONTENIDO 1. Video. Registro de Seguimiento. 

2. Estrateaias oara observar. 
TIPO/TIEMPO ACTIVIDAD MATERIAL 

AAC Trabajo individual con el Maestro, y en el salón de clase. 

1. En el salón de clases se tomará videograbación al Maestro. VIDEO· TRABAJO 

40' a. En reunión individual o grupal se analizará 1m la videograbación, los factores que facilitaron o dificultaron la REGISTRO 

observación haciendo pausas conforme 5(· vayan presentando. Antes de presentar el video se le entregará SEGUIMIENTO 

una guia para que registre su percepción en cuanto a: APEN. F.6 

- Cómo realiza su observación, si se da tiempos para observar en silencio lo que el Nino hace, si lo escucha GUIA 

- Cómo es su interacción al explorar to que hace APEN. F.7 

- Que oportunidad dá al Nii\o de que hable sobre lo que hace 

- Si se observa algún aspecto que se conslcera puede estar dificultando su observación : control de grupo, oportunidad 

para el aprendizaie-activo y manejo de Ja rutina 

- Si se aprecia una actitud de observación 

- La comprensión del Maestro respecto a Jo que hace el Nii\o 

20' 2. Definir sus obstáculos y proponer estrategias que le den seguimiento RESULTADOS 

SESION APEN F4 

SEGUIMIENTO 

El seguimiento de los resultados del video se dará en forma individual : supervisión en el salón o reunión lnd!vidual REGISTRO 

SEGUIMIENTO 

APEN F.6 

ACrACTNIDADES DE CAPACITAC!Óf! AAC=ACTIVIDADES DE APOYO A LA CAPACITACIÓN PROP1-4XLS -...J 

"' 



PROGRAMA DE "CRECIMIENTO PERSONAL DEL DOCENTE" EN EL e.o.e. 
OBJETIVO 1. El Maestro aplicara las estrategias para obseNar. 

CONTENIDO 1. Puntos discutidos en el análisis de video del Maestro. 

TIPO!TlEMPO ACTIVIDAD MATERIAL 

AAC 1. se entrará nuevamente al salón de clase. donde se observará al Maes1ro con base en los puntos discutidos en el análisis REGISTRO 

de videograbación. SEGUIMIENTO 

Se irá apoyando durante su ejecución las actividades de manera tal que vaya experimentando soluciones y estrategias. APEN. F.6 

AAC 2. Posteriormente se tendré una reunión incfividual en la que se analizará los aspectos obseivados, esf como los efectos de REGISTRO 

la supervisión. SEGUIMIENTO 

APEN. F.6 

AAC En caso de requerir adquirir estrategias !.obre control de grupo, rutina diario, etc .• se programará algún video que lo apoye, VlOEOTECA 

se le invitará a otro Maestro, se le modelará o invitará a revisar algún documento. BIBLIOTECA 

SEGUIMIENTO ·. 

Que el Maestro defina sus estrategias de seguimiento RESULTADOS 

SES10N APEN.F4 

AC,.ACTIVIOADES DE CAPACITACIÓN AAC::ACTIVIOADES DE APOYO A LA CAPACITACIÓN PROP1-4.XLS ;! 



PROGRAMA DE "CRECllVllENTO PERSONAL DEL DOCENTE" EN EL e.o.e. 
OBJETIVO 1. El Maestro conocerá los Instrumentos de observación-evaluación. 

2. El Maestro aprenderá a registrar observaciones. 

CONTENIDO 1. Definición de los instrumentos de observación-evaluación 

TIPO/TIEMPO ACTIVIDAD MATERIAL 

AC/15' 1. Presenlar Jos dos instrumentos de observació.1-evaluación: Gufa de observación y Registro de observación del Niño. EXPOSICIÓN 

AC ¿Cómo registrar las observaciones? 

40' 2. Se les presentará en cartulina o proporcionmá une hoja por cada 2 Maestros, un registro anecdótico de REGISTRO 

las Experiencias Clave. ANECDOTICO 

En grupo se analizará los registros y mediantf! la lluvia de ideas, los Maestros irán describiendo /as características de /as 

notas y de la guia en general: ¿qué nos dice del Nil1o? ¿del desarrollo cognoscitivo, Hslco y social? ¿cómo se hace? 

¿para qué fechar? ¿cnda cuándo? ¿cuál es su contenido? 

10' 3. se presenlarán registros diferentes. la tarea oJnsistirá en analízar e identificar cuál es una observación, cuál una TARJETAS CON 

inferencia y cuál una evaluación. NOTAS: OSSERV. 
INFEREN. Y EVA. 

4. Empleando la Guía de Observación: 

10' a. se proporcionará tiempo para leer el dc·cumento Gula de Observación: caracterrsticas, empleo y ventajas. DOC. 3 APEN.F.S 

20' b. Video (del observador). Ahora el Maes·.ro registraré Jo que el Nlno hace y dice. (en hojas, para pegar al frenle). HOJAS/PlUMON 

15" c. En grupo se an'11izará cada una. 
RESULTADOS 

10' s. Se proporcionará tiempo para que ros Maestros se planleen objetivos personales en relaclón a Jo analizado. SESION APEN.F4 

SEGUIMIENTO 

Registro de todos los Nii'ios durante toda la semana en papelitos sueltos, con base en las caracterfsticas analizadas. PAPELITOS 

Durante la semana se promoverá que las participantes se reunan al término del dfa, con el fin de retroalimentarse, Resultados de 

comentar observaciones, situaciones, experiencias. la ses10n APEN F4 

AC=ACTIVlDAOES DE CAPACITACIÓN AAC==ACTIVIDAOES DE APOYO A LA CAPACITACIÓN PROPl-5.XLS 
U\ 



PROGRAMA DE "GRECIMIENTO PERSONAL DEL DOCENTE" EN EL e.o.e. 
OBJETIVO 1. El Maestro comprenderá cada cat._>goria del desarrollo; caracterfsticas particulares de cada una. 

2. El Maestro identificará experiencins clave en la ejecución de los Nit'los. 

3. El Maestro aorenderá e utilizar tos instrumentos de observación-evaluación: Gula de observación v Realstro de Observación. 
CONTENIDO 1. Experiencia clave. 

2. Gula de ooservación. 

3. Registro de Observación del Ni~o (RON). 

T!POfTIEMPO A e T 1 v· 1 o A D MATERIAL 

AAC/20' 1. En pequeilos grupos se .analizarán las notas registradas por los Maestros en sus salones (observación. PAPELITOS 

interpretación o evaruación ). 

AC/10' 2. Se hará un resumen de Jo revisado hasta el momento para ubicar el seguimiento; CARTULINAS 

a. Ventajas de le Obseivación-Evaluación en el COC. SESIONES ANT. 

b. Caracterlsticas de un obseivador. estrategias y conocimiento 

•Habilidad para observar 

• Registro de observaclonus 

•Empleo y manejo de Instrumentos de observación·evaluación 

Se revisará el elemento central. que dará sentido y significado a todo lo hasta ahora revisado. 

•Conocimientos sobre el tlesarrollo del Nii'lo (marco de referencia}: comprensión de las categorlas. 

(En la pared, alrededor del salón de trabajo, se tendrá pegadas cartulinas, una por cada categorfa del desarrollo). CARTULINA 

Se les pedirá revisar tas experiencias clave para cada sesión. DOC. 4 APEN.F.5 

AC/20' 3. Presentación por el coordinador. Categorfas. Definición, caracteristicas particulares y sobresarrentes, fonna en que se TARJETAS3 

manifiesta (Experiencias Clave} y niveles de desarrollo (RON), analizando cada rubro. 

Proporcionar las 50 Experiencias Clave en tarjetas. revueltas y repartirlas entre el grupo (en parejas o pequenos grupos). 

Las ExperienciasClave las pegar.~n en la catcgorla, que a su Juicio corresponden. 

SEGUIMIENTO 

¡;¡ 
AC=ACTIVIDAOES o: CAPACITACIÓN AAC=ACTIVIDAOES DE APOYO A LA CAPACITACIÓN PROP1·'3.Xl5 



PROGRAMA DE "CRECIMIENTO PERSONAL DEL DOeEtlTE" EN EL e.o.e. 
OBJETIVO 1. El Maestro comprenderá cada cat~orfa del desarrollo: caracterlsticas particulares de cada une. 

2. El Maestro Identificará experiencias clave en la ejecución de los Ninos. 

3. El Maestro aorenderá e utilizar Jos i11strumentos de obsvrvaclórreveluación: Gula de observación Y Reoistro de Observación. 
CONTENIDO 1. Experiencia clave. 

2. Gula de observación. 
3. Registro de Observación del Nii'lo {RON). 

l1POITIEMPO ACTIVIDAD 

AC/40' 4. Se seleccionará una categoría y el c-.oordinedor expondrá su definición, experiencias clave y nlvetes de desarrollo, 

promoviendo la participación del grupo mediante la lluvia de ideas. 
- Se les presentará un ejemplo. el cual analizarán de la siguiente forma: 

a. Categorra. Ubicarán la experiencia en el érea correspondiente (Seriación). 

b. Experiencia Clave. Reconocerán a las que hace referencia (Hacer corresponder). 

10' c. Nivel de desarrollo. Con el r.igistro de observación en mano evaluarán lo que nos dice del Niño en lénminos 

10' de su desarrollo (Por ensayo y error busca la correspondencia). 

AAC/10' 5. Se analizará alguno de los registrrn:; hechos por los Maestros en el salón de clases en términos de : 

a. ¿Es una observación, ir1f~rencla o evaluación? 

b. ¿A qué categorfa corresponde?. 

c. ¿De qué experiencia clave se trata? 
d. ¿En qué nlvel de desarrollo estarla el Nino? 

SEGUIMIENTO 

AAC 1. Continuar registrando observaciom·s, que serán analizadas individualmente y en el salón d9 clase. 

2. Planear un grupo pequei\o para pro11over la experiencia clave revisada (seriación) y registrar observaciones de todos 

los Nii'los a lo largo de la semana. 

3. Al ténnino de dla se promoverá que tos Maestros se reunan para comentar sus observaciones. Retrollmentarse. 

4. Se estará oresente en el salón v reLniones entre Maestros y se llevará el registro de los avances de cada uno. 

AC,.ACTIVIOADES DE CAPACITACIÓN AAC,.ACTIVIOADES DE APOYO A LA CAPACITACIÓN 

MATERIAL 

TARJETA4 

REGISTROS 

Resultados Sesión 

PROP1-~iXLS 
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PROGRAMA DE "CRECIMIENTO PERSONAL DEL DOCENTE" EN EL e.o.e. 
OBJETIVO 1. El Maestro comprenderá cada categorfa del desarrollo: caracterfstlcas particulares de Cl1da una. 

2. El Maestro identificará las expeiiencias clave en la ejecución de los Nlnos. 

3. El Maestro aorendera a utilizar los instrumentos de observaclón-evaluaclón: Gula de observación v Realstro de Observación. 
CONTENIDO 1. Experiencia clave. 

2. Guia de observación. 

3. Registro de Observación (RON). 

TIPon1EMPO ACTIVIDAD MATERIAL. 

AAC/30' 1. Se compartirá con el grupo los rasultados obtenidos en la AAC: 

• Se analizará si son observaciones, inferencias o evaluaciones 

·Se ubicarán en la calegoriEI, experiencias clave correspondiente y nivel de desarrollo. 

AC/20' 2. Se pasará una videograbaclón en el que se apoye dicha categorfe y se pedirá a los Mae5tros registrar observaciones. VIDEO G.P: E.C. 

15' - Se analizarán en pequef\os grupos GUIAAPEN.F.7 

20' - Se expondrán al grupo 

35' 3. Se analizará otra categorra de la misma manera que la anterior CARTULINA 

RH\Jltados Sesión 

APEN. F.4 

SEGUIMIENTO. 
.. 

·. 

1. Se trabajará con le maestre en el-salón de clase, en la identificación de les experiencias en las que estén Involucrados REGISTRO SEG. 

los Nif\OS, APEN. F.6 

AC=ACTJVIDADES DE CAPACITACIÓN AAC:ACTIVIDADES DE APOYO A LA CAPACITACIÓN PROP1-7.XLS 0: 



PROGRAMA DE "CRECIMIENTO PERSONAL DEL DOCENTE" EN EL cae 
OBJETIVO 1. El Maestro obtendrá lnfonnación del nino durante todo un dfa de trabajo. 

2. El Maestro reconocera la importancia de la observación-evaluación, en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

CONTENIDO 1. Todo lo que el niflo tiace durante un día 

TIPOfTIEMPO ACTIVIDAD 

1:00 hr. Se pedirá a las maestms que traigan para esta sesión, el registro de un nino que se haya observado durante todo el dfa. 

1. Los Maestros se agmparán en parejas con e: fin de interpretar sus observaciones y analizar: 

-Cubre las caracterrstlcas de una observación 

-Contenido 

-¿A qué categorla o experiencia clave pertenece? 

-¿Qué me dice del niño? 

Nivel de desarrollo, necesidaces, intereses, habilidades, comportamiento. 

2. En reunión grupal , cada maestra expondrá l·lda la Información que adquirió sobre el nino. mediante esta observación. 

Se discutirá el punto sobre la utilidad que en este momento tiene la información que les ha proporcionado 

esta observación : 

-¿Para que te sirve saber todo eso del Nino? 

-¿Qué hariís ahora con toda esa información? 

SEGUIMIENTO 

Ahora que se sabe mucho del Niño, ¿qué se ha';8 con la Información? 

Se definirá con el Maestro la estrategia a seguir y se observará posteriormente durante Ja aplicación. 

como material de apoyo a la capacitación se videograbará la observación que haga del Niño, con el fin de utilizarfo 

como material de consulta. 

MATERIAL 

Observaciones 

CAR 

Resu!fadosses16n 

APEN F.4 

"''° 
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PROGRAMA DE "CRECIMIENTO PERSONAL DEL DOCENTE" EN EL cae 
OBJETIVO 1. El maestro tomaré decis\onns (haga planes), con base en lo obseivado. 

CONTENIDO 1. Registro anecdótico del nirto que se analizó en le reunión anterior. 

2. Fonnatos de planeaclón. 

TIPO/TIEMPO ACTIVIDAD MATERIAL 

1:30 hr. 1. Se hará un juego con ellas, en donde se les presentara una tarjeta, cada una con una observación, lnterprelaclón o plan. TARJETAS CON 

Se les pedirá e las maestrns que ordenen y hagan corresponder, las que a su criteiio son congruentes para completar OBSERVACION 

el procesa observación·intdrpretación-planeación. lNTERPRETACIÓtJ 

PLAN APE.N. E.e 

2. Se oryanizará el grupo en parejas o grupos pequenos (agruparse por grados más cercanos}. FORMATOPlAN 

Mediante la lluvia de ideas los Maestros tomarán decisiones que den seguimien!o a los Intereses, habllidades o 

necesidades del nlno analizado. Se planeará consldcmado: 

- Introducción de mateiia\es 

- Oportunidades que dnn continuidad e lo observado 

3. Se anallzarán en grupo los planes con el fin de Identificar si; GUIA 

APEN. F.7 

-¿Hay congruencia entre ta observación-interpretación -pleneaclón? 

- ¿El enfoque es clero? 

-¿Qué pretende? 
-¿Cuál es el fin de esn decisión a diferencie de cubrir objetivos? 

4. Can base en el análisis y discusión, ¿qué demande del maestro la observación-eveluaclón? 

SEGUI MIENT.O .· 

Se revisará semanalmente l~brete de planes y CAR. RESULTADOS 

Pera dar seguimiento al niño, se anotaré diariamente los aspectos que nos preocupan en el foco. SESION4 

Reunirse con otros el término del dfa para Intercambiar opiniones. APEN. F.4 

Definir estrategias a seguir. 

PROP1-9.XLS ~ 



PROGRAMA DE "C:RECIMIENTO PERSONAL DEL DOCENTE" EN EL COC 
OBJETIVO 1. El Maestro definirá estrategias de seguimiento. 

2. El Maestro evaluará el curso. 

CONTENIDO 1. Lluvia de ideas. 

2. Cuestionario de evaluación del cursl. 

TIPOITJEMPO ACTIVIDADES O E SEGUIM IEl~TO MATERIAL 

1. Definir estrategias a seguir. 
:: 

2. Reunirse diaria o periodicamente con el equipa de trabajo al termino del dla, con el fin de intercambiar experiencias y 

promover la retroalimentación. 

3. Establecer como permanente ra sup3rvislón y apoyo dentro del salón de ciases, de sus planos y sus registros, y el 

uso de vidregrabaciones, para ser analisadas de manera individual o con el equipo de trabajo. 

4. El Maestro llenará el cuestionario sobre la evaluación del curso. APENO. F.1 

SEGUIMIENTO 

Programarla semanalmente. APENDICE F.6 

PROP1-10XLS 

~ 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de la creación del Curriculum con Orientación Cognoscitiva y durante la 

aplicación del mismo. se observa una clara dificultad del maestro para cambiar su fonna de pensar. 

actuar y conceptualizar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Esto se debe en gran parte a que el estilo educativo de la mayoria de los adultos se asemeja 

más a los sistemas educativos tradicionales. 

El mayor problema detectado en el proceso observación-evaluación estriba en la persistencia 

del docente por evaJuar el comportamiento de los niños en ténnino de objetivos, en lugar de 

atender a los niveles de desarrollo. 

La observación-evaluación debe ser concebida como un proceso continuo en la enseñanza y 

el aprendizaje; como el componente clave en toda educación centrada en el niño, que da lugar a la 

planeación de estrategias que dan seguimiento al desarrollo del niño. En la medida que dicha 

observación sea clara, anecdótica, sin inferencias, y tenga para el maestro un significado en 

ténninos de desarrollo, entonces el apoyo será congruente con las necesidades del niño. 

Este aspecto, implica un proceso di! cambio a largo plazo, dada la manera diferente de 

pensar acerca del aprendi7.aje y la emrfüm7a Por t<into, un program::: de crcdrr.lcnto pcr:;cn:i.l del 

docente constituye una opción para atender a las necesidades de desarrollo del docente, bajo un 

esquema congruente con la filosofia misma del COC. Este programa debe ser más una 

oportunidad para el crecimiento, que para el dominio de procedimientos impuestos. 

Maestro y niño aprenden de Ja misma m:mcr.:i: a través de la experiencia directa. Por 

consiguiente un programa que integra actividades de capacitación y actividades de apoyo a la 

capacitación, que promueven este tipo de cx:pericncias, constituye una estrategia ideal de apoyo al 

docente en ese proceso de cambio. 
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Apéndice A 

Muestra: Registro de Obsenración del Niño 



Muestra: REGISTRO DE OBSERVAC!ON DEL NIÑO 

Nombre del niño _________ _ 

Marque el nivel más alto de comportamiento que sea caractcristico del niño en cada renglón. 
Cuando no se observa algún comportamiento de los siguientes, escriba "NO" en cualquier 
renglón. 

l. INICIATIVA 

A. Expresa preferencias y decisiones 
__ l. El niño no expresa preferencias o decisiones a otros. 
__ 2. El niño dice o Je muestra al adulto o a otro niño, qué hacer. 
__ 3. El niño comunica verbalmente sus experiencias de Jugar para jugar. materiales o 

compññeros de juego ("Quiero jugar con el camión"). 
__ 4. El niño comunica con frases senciUas cómo se llevaran a cabo los planes ("Quiero 

manejar el camión en la carretera"). 
__ 5. El niño a descripciones detalladas de las acciones que pretende hacer ("Quiero hacer 

una carretera de bloques con Sara y manejar el camión en la calle"). 

Anotaciones _______________________ _ 

B. Resolver problemas 
__ 1.EI niño no parece identificar problemac; en las tareas. 
__ 2.EI niño identifica los problemas pero no trata de resolverlos y en lugar cambia de 

actividad o materiales. 
__ 3.EI niño usa un método para tratar de resolver un problema. pero desiste después de 

uno o dos intentos. 
__ 4 El niño muestra alguna persistencia intentando varios métodos para resolver un 

problema. 
__ 5.EI niño usa mC-todos alternos y está muy comprometido, es persistente. 

Anotad enes. _______________________ _ 

C. Dedicarse a juegos más complejos 
__ J .El niüo no tiene iniciativa para escoger materiales o actividades. 
__ 2.EI niño muestra interés en algunos materiales o actividades usándolos o participando 

de manera sencilla. 
__ 3.EI niño, en fonna individual usa materiales u organiza un juego activo que implica 

dos o tres actividades 
__ 4.EI niño, en fonna individual lleva a cabo secuencias de actividades complejas y 

variadas. 
__ 5.Junto con otros, lleva a cabo secuencias de actividades complejas y variadas. 

Anotaciones _______________________ _ 

'-ft:i;scOROOC' 



Apéndice B 

Gufa de Observación del niño 



Registro de Notas Anecdóticas de fas Experiencias Clave 

GUIA DE OBSERVACION 
MAESTRA A 

NOMBRE DEL NIÑO LJIKo- i 

Rl!LACIONES 1REPRESENTACIOll1 1MOVlMIEl!TO1 1 CLASIFIC/\CION 1 StruACION i 1 1 

':! 
LEOOLLUE MUSfCA NUMERO ESPACIO TIEMPO~ 

~ 

Muerde No~preocup..i 1st9Not·~y Ba:faengrupo E"""' Oce ¿donde Nohece 1211 DJce3 ·""'· Emp'uae 

cuandoqu1et11 l)Ofde!al!es.So lenguajee1Cp't!SivO. g¡gulendoun Instrumentos y M!4 eJ camíOO «lmparaclones. sin hacer encontrar lenernockmes. 
un objeto enlocasotireun 27/91ncrcmrnt0su """º sonidos grande 1 "'"' accldndo objetos en el de orden de 

27/9nomordió, aspr.ctodeuna lenguaje~·estvo Hace o~cnmlna Responde&: tt4nJlllf11tlones cooteo, espacia. acbv\dadesa 
n:curre ar lldu~o experJsndaquecs paraaa!bfac.tt"sus g<1J11batos. e.itre2 Dame el coche respondiendo rea!ll.ar. 

cuandolequ1C!fen 1mp:irtan!een necesidad~ rmrta Jn!Jrumenlos. ""'""'°· a repregunte &perttnerna 
quitar o dice dame csemomen!o. 4/lORep.'!ehque movimlenlos 2/lld11n!Jllceel ¿ CUB:n!os dtferi:nfe& 

71t0inlenta Obje!'l:1inllnimados se el dice, auique en presencia aonJdo{ aon10Q.- tlcoes?,&ln velocldodlt1. 
acercetM111 f.OnUstndoscomo 11Unc.onfaJl1s de un modelo. rigura-~b!erc). acertar. 11/40\ce 

amigosya'Dl'aUlr- persoia¡esenel ar1iculator1Es. pero se le bnncomuy .. juego socio- 7110 Dice dame al drtlcultaaaber """'°· 14110fafto3dlas dnnnN.lco qu\ere11lgo,11rr1ba\a donde va. 
yvotvioamorder 1looseledl R""'1vo 

paraqurtarel Comprende un fOrlldoade 

marenal y el runc.ti amplioVOC11bu!Jtlo. animales y dro9. 

26110hega Es t4pazdo 

Hor.mdoyfidea t114Ahempe:.tdo 
su mama 11pronunctart11s 

2111 respcode llfabaslrabadl'S. 

agresivo cuando l1.~>M 
otross11acercan. 

Hlgh Scope EducatlonaJ Re1t1rch FoundiUon MTRACAR.XLS 



Registro de Notas Ane~dóticas de tas Experiencias Clave 

GUIA DE OBSERVACION 
MAESTRAS 

NOMBREDELNl~O L-......!:P~•~•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

REl.ACIONES REPRESENTACION W<GUAJE MOVIMIENTO MUSICA CLASlFICACION SERL\CtoN NUMERO ESPACIO . 'TIEMPO 

SOCIALES 

Vam1cialain'.er. E1 capaz de imitar Ya se encuentra en En el ensayo Sabe escuchar RelacionJen ALinr;ologra RecdanUrreros Logra colocar Yaemp!elaa 

acción con sus sonldosdeanlmalea leoguajereceptrvo. da baile, lo hizo ydis!ru!arla formad1feren!e confOJmaruna eneusenc:ade las cosas en su tenernoclOnde 

compaiierosyla ysonldosdelmed.lo """ müsica. personasosifua- sr..,-ie. objetos por tm¡.. lugary!>len· lasac!Nldades. 

mantiene. ambiente. Responde a s!mp!es CIOne:J. taclónaledutto. cuentraobjelos 

preguntas y compren Exploralnstru- 015\lnguegran- en otros lados Suspende la 
Explltaasuscom- Cuandoselepooe deyrespondeeór· mentosysonl· 1d1m11r1aisln da da pequeno. los pone en su acciOnauna 

par.eros en que miisJcatomaalQLin denes complejas "°"· problema,perso- lugar. senaleunque 

cons1steu~a objetocorr.omlcrólo- nas,an!malaso Establece di· aveces está 
actividad noys!mu!acantar. Su lenguaje oral es Lopuseat::.>ear '°"'' lerenclaenatto Sabe loquees tan metido en 

adecuado para la co lnsll1.lmen\osy y bajo, muehos dentro-fu1Jra. suplan, que no 
Se relaciona con municación t"SCOgl6una Yaci!ls!flcapor poco>. an1ba-aba}o. lo quiere dejar. 

ausmaestra5es- cast11nuelay colo~. 

ponutneamrnte. YaC<)fflentaeventos d1Joquenoao- Ya observa que 

oaetlvióadesque naba Igual que Selecciooaentre elrelojnpara 

hace encasa. fascampalllls. vanoselr:islerlal marcar el 11empa 

desuprarerencle 

NormalmenteenUen- Le gusta mucho 

deloscooceplosde trabejarconlns Yaemp:ez:aa 

la conversación. trumentos. claslflcarporfor-

Hlgh Scopo Educatlonat Rese.neh Foundatlon MTRACAR.XLS 



Registro de Notas Anecdóticas de las Experiencias Clave 

GUIA DE OBSERVACION 
MAESTRAC 

NOMBREDELNl~O L-~Ch~u~ch~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

REl.ACIONES l REPRESEtlT~CION LENGUAJE MOVIMIENTO MUStCA CtASIFICACtON SER1ACION NUMERO ESPACIO Tl!Ml'O 
SOCIALES 

Es sociable con Planeóeneldrtade En ocasiones le Mueve la parta Sigue patronas Ha:11egrupecio- Crea Irles para Cuenta en Descnbelas Uaaunldades 

suscompath?ros art11.DibujóconlCua cuesta tf'llba/o llX· dlllcuerpo, que rl!mlcos. ntdea'gunos formarunac!i1- de&Qrden posiciones de 
_ ... _ 

Lell{;nidacom- rela a sufam~la. Ya prcgan.eyaquoal- &ole Indica. objutossemejan· setotaldeob- Josobje!os !et.de !lempo 
partlruisjuegosy i;abecu<1lessor1loa gunasveceadlc& Ol!Oerlmlnaalldl· lei.parahacer Jetos,pero&ó!o Eatatreca alhabl1ttobro 

sus trabalos con matertatesparal'llba palabras sueltas en Muevevartas tlvamenlesoni- unlOdO tomaenc1Jenla correspondan- Dascnbed1r.- aucesospau· 

losdemds. jatenolllread11 irte. inglés. pa.1eadolcuer- do9doln!enai· eleurtremoau- cla uno auno tanelas entre dC1Syfuturos. 

poand1ferentea ""' Tr.it>a}óenel porlor,e&declr, con loa objelas. objetosypcr-

Ya no depende Pone mao a!enc.:Sn Usa al lenguaje para formas. droademlllarnb· desc1Jldalalf- '""'' ObleM~teloj 

tanto de Ale. Tam. adet;iUeiienlos)b- comunicar lo que Le agrada llC<!S.Hlzoc;o. 01'8baS&. Cuando cuenta y~ caJendar1o. 
blénsere!aciona jlllosyma!enales :¡ue d~ayJoquepJen. e""..CUChatmúsl- rresponderuna 11'8fTJfnloade Reconoce ras 

con Vero usaparalogruru11 ... "'· flguriconelncl· uncoojunto, lo partes de su Muesiratnllri& 

represant<1clónmis meroquelenla hacebjenpero cuerpo porlu"'8c~ 

Sostler.elarela· realista. logra ldenl!ncard/. enlallblll: cuando se/e n03delaJ'io. 

clóncon ausc:om- ferl!Olessenl!mlentoa 1 pyn!rto proguntacuan. Oewlbeloque 
paneros Selnle-- Todavlalora1tao\1- enOlrMpersar.as. 1 globo lossonentOlaJ ve en una tolo S1/\allleltln1J 
graalji..:egopro- servarcomosert.· naaabecuaJu olámif113 ypnnclplod• 

poolendoyaiaul- presettaunrotpa--. 2B12S1rl9do eln\ilT\ell). unaactrvlct.d. 

andoregraa. llevaraClbo. cfrcul~.al!emó Uaaaucuerpo 

colonlS,colec- Contócuantaa eouna variedad 
12/SHaaprendido ClÓl'.t°gural. manzimasnflC& da formas. 
adetendf:·rseyno 11tamo::1paraar 

d~elnftuirpor coi:l<ll!I. 

loscomen~rlo3da 

Ale:Yo~1lohard 

Hlgh Scope EduClitlonal Rasean:h Foundallon MTRACAR.XLS 



Registro de Notas Anecdóticas de las Experiencias Clave 

GUIA DE OBSERVACION 
MAESTRAD 

NOMBRE DEL NIÑO lvonne 

RELACION~S REPRESENTACIOH LEHQUAJ! MOVIMIENTO MUSICA ClASIFIC/\CION 8ERIACKJN NUMERO E8PACIO TIEMÍ'o 

SOCIALEU 

Ue¡¡ópl11tlcando Susd1bu¡oscomron· Ooscnblócomoeran Se lrepa con Leguslamucho DeSdr su lugar 01joqu<iconlot Jun!Ola1pr1aa Tomabalal111J&- Olee que primo-

sobreloquehzo z.ana&errsquomá- las espoojas dlCJtn. f11c1Jklad11lll rocarlns!rumen. VlóunaespJnjay clllndro!lchlcos d1J0quetenla tayr«;onJeel to&evaavestlt 

encasaypregun- llCO!lallguaJqueet doetcolor,eranes· lnha!adiJLJ, pa. los. dlJ0queen1como no.yscna101oe poquitas cerno llreapataponer ydaunaee-

tóporcompaner. lraba;odebarro. pon¡outsyl.tn!an nl.r.doMl11mba l11d11rnayrm gtllndes. "' la, no podla y cu~delo 

"""" poraaerun Slompreeslj parabal'la:u. unanJnala quevoahater. 

Buucamuclloa puente cantando can- Oljoqueella Sepuaoacon- eyudó. 

AJeparatraba/.1r. Hizo una casa con ,:omen!ó qU6 habla clonesetnvrta Aloavenadcsloa tentaunchk¡ul- larlaaga!linaa CuandoUoga 

tablas y un barco pasado con el agua Uaalaresbala- a los demás ruehac!tndlen lo y un pequeno sena.landouna S11bedondev:1 tarde,dlca·ooo 

concepfülspJrapa. ·1queaeregr~ba d~laalrev~ parcjasklántCll&. ytueuosupare- lodoelma!erla! nasnochea· 

searlosammal&sde eplestllndola potqua Cuando&ele O!joloset>loles Jo Nod1¡ocuan del;1rcadelho.-

"""' chorre8banJHO$p UewaC11bo ponemUslca Uaa501o'°9¡:ta. deloac.uballoa t111er11n garylesdleca El grand• es el 

toda"1 rutma baila siguiendo 1oaylaatazn diciendo cual~ ·- quecorremés 

Sepusoacasarata OJoqUOitS!abaeno- derduca~ón olrltmo. verdea,yloc'.os aepalt'Clan tapido 

beslia ylaarr&glab.1 ja:iaconAldayqua nslC11$lnp~ lea jumex p('fl Oicequelo 

nolbaasersuamtga '""" fden!Jflca ol lomar agua. Describió su ca· guardeelhbro Ledecl1111Ato 

Sepcnaap!ntarer corto-largo, bailo. llene ca- arr1badal11braro que esa no iba 

vestldodalabeltay Oescr1blounaexp.en SL11dibujollson suave-tuerteen Oeacr1b10ut11mu beza yccando para que noto alll,descrlbten· 

dlcecoJor,aslJeva un parque diciendo rJarosymaneja oonldoo. tioca·bonlta.~ l.lgulent:ec!a tomen doeld1bu/o,d1ó 

porilerldod1reren!es loquahlbl1pasa. blaneUAp!zyel lolargocorno1.ra. quealSU}'Opa-. lasetuencla 

ropas o cosas en la do. &aeapunt11s. Tamb!Anvofo.. tu,allaCec/a Manejaelade· rápido. 

e.boza. cldldestn ta Olóvuochlco tambülineJmlo. Janteyatrlls. 

Buen wcabularlo. Noaeulod• 
_, __ 

p.-111 bebá y gte. CUllOdoMIC 

s.,daaantonder loscon\tlff'o<n. per.elJa. ""' ..:J>erfectamente. 

Hlgh Scope Educ1Uonal Reaearch Foundallon MTRACAR.XLS 



Apéndice C 

Entrevista a cada maestra respecto al proceso de observación.evaluación 



Concepción del Maestro sobre el proceso observación-ernluación 

1. ¿Que opina sobre Ja obser\'ación y evaluación? 

Maestra A. La obsen·ación "es el principal elemento del programa e 

independientemente dei programa. Para trabajar con niños es básico conocerlos y tener en 

mente sus necesidades, habilidades, así corno, sus puntos débiles o aspectos, en que cada 

uno necesita más apoyo. Lo cual es et resultado de esta observación. Es importante para 

planear los actos, así corno para saber el desarroHo en general de los niños y proponer 

estrategias casa-escuela o, pedir a;,11da especializada. Con lo que tengo problema es con el 

registro de las mismas por tiempo o flojera. Además en este grupo [ rUños de 2 años y 

medio], es dificil sistematizar, ya que algunos niños han requerido mucho apoyo, y si 

· escribo, muerden o parean" 

Maestra B. "La observación en los niños es importante ya que de allí nace la 

evaluación y ésta nos dice en que nivel de desarrollo se encuentra el niño y vemos sus 

necesidades, habilidades e intereses y así de esta manera los podemos apoyar. Si entiendo Jo 

que es la observación y la evaluación., pero me cuesta trabajo separarlas". 

l\-Iacstra C. "Me es más fácil evaluar que obseivar". 

Maestra D "La cb~c:-•c:..ciúu es ver directamente a los niños, en qué se encuentran 

involucrados y qué elementos está trabajando durante su juego. Tengo problemas al apuntar 

las obseivaciones". 

"La evaJuación es identificar cual es el nivel en que se encuentra el niño, ubicándolo dentro 

de una seri1: de panimerros para poderlo ayudar a avnzar en estos. El tener parámetros de 

evaluación te ayuda a conocer el proceso por el que pasan los niños y al poder hacer una 

observación del niño te ubica por donde puedes apoyar para avanzar en su desarrollo" 



ApéndiceD 

Hoja de Control del seguimiento de la Aplicación de cada maestra 



Maestro: 

Grupo: 

Aspectos 

Planeados 

CENTRO DE CREATIVIDAD EN LA EDUCACION YUPI 
"La autonomia como meta de la educación" 

HOJA DE CONTROL DE LA ESTRATEGIA DE APLICACION 

A 

Aspectos a 

Supervisar 

Oportunidad para 

1.TomardectSIO:'Je'S 
2. Manipularmatenal 

Fecha: 

Responsable : 

Resultado de 

Ja Observación 

La maestra observa al r.ir.o en Silencio 

y comeflla con un segundo adulto. 

Se acerca y habla sobre lo que hace el 

llll"lo" ¿Qué l'laceS7. No obstante se ob-

abundante serva que se le dlflCUlta, permaneciendo 

J. Habla con C1tro$ y re- muchM veces como~. $11'\ in-

l'lex>crla sobre lo que hace l~lr. 

Manejo de los periodos· 

Ciciob.!slco 

Grupo
c1.-

Al escuchar Jos sooidoS, Jos nifios Iban• 

dr.inando que era. Si nadie decla algo, la 

maestra insistla en que~ bién. 

Crees que podtla ir a!ll. ¿En qué ctro lu

gar crees que pueda Ir? "Esto no puede ir 
alll~vamlostransportes•. 

Se le obseNó durar.te toda la rutina y ca· 
be &enalar que los penc:ó:J!i de P'3neaCIOn. 

lrmpie.za y recuerdo, los mane¡a en una 

variedad de !ormas 

Establece reglas con los nil'ios, reflemna 

cone!lossobrek>quellaeen,involucra 

!'I grupo en ta torna de deelSIOOe$ en 

para estableeel' y manteoer una regla, 

en los penodoS de transbón. da tareas a 

losnlfoosylohacealgunaactrildad. 

Aspectos para 

Retroalimentar el plan 

lntervieneeneljuegOdelruflOrespe

tnndo yslguiendosujuego 

Muestra urw. aditud &1t-ita ol deci· 

carsealnino. 

Se sugiere Ir ll'Mlllndo al nil'lo a ra-
tlelcon&f' sobre lo que haee. 

Al escuctw bs s::wUdos y no respon

der los nlt'los. proporcion:anes un indi

cio como alguna c.aractedsbca y asl 

vaya estableciendoreiaciooes. 

Mas que decir si puede o no, si 
debe, etc , s.e 5Ugiere escuchar 

al runo hablar con él sobre sus ideas 

yllevarloalaretlexiOn. 

los penodos se Dewn a cabo 

l>'l}UM:riduiui.¡;¡11~~~:,:-~ 

Estat*!ceregtasconba:Seenla -
Fuente: Cenlro de CreaitMdad en LI Educac:lón ( 1993 .1954) REGYUPI XLS 



Maestro: 
Grupo: 

Aspectos 
Planeados 

RWna Diana 

CENTRO DE CREATIVIDAD EN LA EDUCACION YUPI 
"La autonomia como meta de la educación" 

HOJA DE CONTROL DE LA ESTRATEGIA DE APUCACION 

B 

Aspectos a 
Supervisar 

1.Tomar~ 

2. Maniputa U'lllgral'I 

Fecha:~~~~~~~~~
Responsable : 

Resultado de Aspectos para 
la Observación Retroalimentar el plan 

La maestra se acerca al runo en el área tnter.-.ene. en el juego •enseriando•. 

de oonsln.icoón. Este estaba jugMJCIO con Se obserw exceso vert>aJ por parte 
el CIXhe. La rodaba Q!j maestro lo cual lrnJta la posibtfdacl 

La maestra dJiO. -Vtll que estas jOgarD:I de~ del nirlo. 

3.Habl.acoootn_..y~ o::nd~~.Y:;.•~~C.dg.orl.o&- SU~Menfocaensise 

'1ecóona sobre lo que hace ne ino azu? Ah! y tiene ruedas. Rep«e dió OJerhde las c:aracter\Sic:as o ne . ....... -. 
Su ~rada entonces en si en
tenció o no ia dlfef'encia y si repitió los co. 

'°""· 

Engrupopequet'lo,pro.. ~la!l~delosninos 

porcion6 cepdlosdedife-- "\'eOquepusistelosarnarillos,ytUtodo:s 
n=nteeolofyfcnna a los los iu;i.iies Ya V1l!f"Dn RatJ puso todas bs 

ri.i."icG. U'lÓ todos lo6 CU8dro5 azules con 1o; 

_ .. ,,,_. 
Cicbbásico 

Grupo
C"'""' 

"""""'°"· 

lniclalosperiodosslgviendolaestnJctu.. 

no obstar4e sos acbvidades en la parte 

media resultan Wrectivas. 

CUando estt. trabajando con bs niflos, 
comtnntemeru 1es esta lamandO a a--

'""""· 

8 matenai tue pobre e itudecuado 
par.1 apoyar e1 nr.-e1 de claSlrcadóo. 
Hubo poca oportunidad para la toma 

dodeciSloneS,e:iq:iloradónyexpresión. 

RW!Mf m:intjo de '11JPO pequano y 

oonceptualizaClón da la dasiflcaclón. 

Maneja los penodos. se le dincuta 

no&«á:rediva. 

Se observa que no tiene regias esta
blecidas conlo&nil"K:o. locualdistrae 

constanl:emerie sus actMdades. 

Fuente: Centro de Cr~ en 1.11 Educación ( 1993 • 1994 > REGYUP/JCL.S 



Maestro: 
Gruoo: 

Aspectos 
Planeados 

AprendizajeactJvo· 

CENTRO DE CREATIVIDAD EN LA EDUCACION YUPI 
"La autonomfa como meta de la educación" 

HOJA DE CONTROL DE LA ESTRATEGIA DE APLICACION 

e 

Aspectos a 
Supervisar 

Oporturúdad para: 

1. Tomardecrsiooos 

2. Marupula una gran 

3.Habta.Ct>notroayre-. 

Fecha=~~~~~~~~~
Resoonsable : 

Resultado de 
la Observación 

La /T\31$lrase acerca alosn~ y les 

pregunta ¿qué est.1s haciendo? y regsstra 
lo que w que hacen los ninos. 

No lti!Mene en el ¡uego y cuando lo ha

ce, liiliza comentarlo& referentes alobo

y quo más podrla af1CXl1f o hacer. 

En ~ral cuando se aceiu al nil'lo, lo 

apoya para que se de cuenta de aloa. a-

""""· 

Aspectos para 
Retroalimentar el plan 

Experiencias cla'f1! Clas¡flcación Ouninte la actMdad hace preguntas Sus acttvldades se orientan a ensenar 

expeneneias clave. 

Rutina Diaria 

Cortroldegrupo 

Tableros coo. secuencia cerradas y no sigue el pensamiento del 

de cfrct1Jos de diferente nirlo. Esperea respuestas correctas, y 
eolotyflchasdeloscob- aplaude a aque!Jos n~que&l lasdan. 

res del tablero. 

Manejo de los pef10dos: 

Ciclo básico 

Grupopequer.o 
Ci1QJio 

AUn le cuesta trabaJO ya que tiende aún 

aloln5truccional. 

Mantlen DI grupo en orden a base de 

""""º"""""""' 

Fuen1e: Centro deCre.atlvidMI en 11 Eduadón ( 1993·1"4) 

Nohoyrecipn>cldad. 

REGYUPl.XLS 



Maestro: 
·Grupo: 
Aspectos 
Planeados 

~clave 

RWna Diaria 

Ccntrcfde grupo 

CENTRO DE CREATMDAD EN LA EDUCACION YUPI 
"La autonomfa como meta de la educación" 

HOJA DE CONTROL DE LA ESTRATEGIA DE APLICACION 

D 

Aspectos a 
Supervisar 

Oportunidad para: 

1. Tomar decisiones 
2. ManipUla una gran 

3. Habla con~ y re
tlexlona i;obre lo que hace 

ClasiílCa"Jón 

Mooojo de "" "'"'"º'" 
Ck:ki tmica 

Grupopequol\o 
CI,_ 

Oumnte las adMdades 

Pl!riodostransili'.ot. 

Fecha:~~~~~~~~~
Resoonsable : 

Resultado de 
la Observación 

Se acerca a los nit'ios y explora lo que es. 
IAo~ Soet;".-:!'.Z.ólc.ie:l~ 

ublltandOmuchola~. 

Al guardar los matenales en el peo!Xio de 
iimpj.:lz¡i la maestra k>s cuesbona en tét· 
mnos de 5i ese es su lugar o no. EJ;lb-

ra con ellos pern le cuestzl Lrl pcoo do 

trabajo 5egUir el pensamiento del nlno e 1-

dentlfJC311o. 

Ttene btlf'Orruo~~~~~~. 

lnvoluc:raatodosklsnil"osenlaactM-

dady~llrniteS. 

Aspectos para 
Retroalimentar el plan 

Muestra una actitud de apertura 

no obstanle, vertiallza mucho lo que 
losÑl"lC:J&tiaoen. 

ldenbfieaenocask:loeslae::q:ieriencia 

dei nir.o pero le cuesta trabaja seguir 
su pensamiento. 

DY.:n1 maoe,o oe la niuna dlitr1a. 

Manojo delo-. 

Fuente: Centro de Creatfridad en la Eduaclón ( 19t;J 0 1"4) REGVUPl.XLS 



Apéndice E-

Lista de Verificación para evaluar las observaciones de los niños 

reportadas por el maestro 



Lista de verificación para evaluar las observacfónes de los ninos, 
reportadas por el maestro 

Maestro A 

3. Las observ~ de los n.ifto.s son rrecuentea. al meno& una 
por mes par1 cada uno de Sos~& 

Us obHNaclones reglstndas por d rn.Hctro. ya Aa en fonm 

ltr::fivid'll.11 o colectiva Ueoen que ver con (muque los que apUquen): 

··--

to.Bmaestrou&alu~debsnlftospm~ 
, conGtlcir l$U intencdOn pollle:t10r. 

COMENTARIOS 

. X. 

X 

.X 

X 

X 

X 

USVEROB.XLS 



Lista de verificación para evaluar las observaclónes de los niños, 
reportadas por el maestro 

Maestro B 

1, El maestro registra susobSt!Naclon0$ac.erc.a de la conduci'adef nltlo, 

3. Luobservadooes do los nirlo5 son fnlcUentes.oll monoi; una 
por me: para cad.i WW> w. ~ n'~ 

Las observaciones registradas por el maestro, ya sea en forma 

indMdual o coJectlva tienen que ver con {marque los que apliquen): 

5, Habilidades particulares 

9. Mafer~s requeridos ~a wtisbeerlas~es.de los nh'los: 

10. El rme5tro usa las obselYaclones de los nll'k>s para~ 
y wntkldr Al interacci6n posterior. 

COMENTARIOS 

Fecha 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X. 

USVEROBXLS 



Lista de verificación para evaluar las observacl6nes de tos niños, 
reportadas por el maestro 

Maestro e 

3.1.as.~delo$nil\o• '°" frecuel'l1q. .imenos una 
pormeB pM"A c&e1a; uno dCt Jos nltkls 

Lils ob~rvadones rr:glWadH por el maestro, ya sea en room 
JnóMduaf o colectfva ltenen q~ ver con (marque los q~ apUquen): 

10.Ef~uiaJu~~k1$~p.wilpa.¡nN!. 
y CQndlQ $.U lnt~ paa:Wk>r. 

COMENTARIOS 

1 Focha 

X 

X 

x· 

X 

X 

X 

.X 

.. 

K 

X 

USVEROB.>:.LS 



Lista de veñficación para evaluar las observaciónes de los niños, 
reportadas por el maestro 

Maestro O 

1. El f'!1r.N'WO rsgtsb'a 5US ob$8Nadon&s acarea de la condUCIA del nit\o. 

s. Lu~de SO&n\Oos.on frec:uentu. almeno& una 
'porf1".M~C.0.Ultu..;.;.;...-~= 

Las obstirvadones rrgistradas por d maestro, ya sea en forma 
Individual o colecttvill tienen que ver con (marque Jos que apUquen): 

................... P'....-.."" 

8=Probkmaa.da~~ 

Focha 

X 

X 

X 

"X 

............. ......-.-....._ ... .......,_ ... """ ..... " ;,: . .:. 

10. EtrmeíbVusa~~deio&~~p¡anw . , . ( ~ 

J~sulnteracd6npod9rior. · 

COMENTARIOS 

LISVEROB.XLS 



ApéndiceF 

Formatos correspondientes a Ja Propuesta 



F.t .EVALUACION DEL CURSO 

Con motivo de conocer tus impresiones respecto al curso, a continuación se te presentan 

algunas preguntas. Por favor contéstalas con base en los siguientes criterios: 

Poco Regular Mucho 

1. Los objetivos del curso, fueron claros. 

2. La secuencia de la información fue lógica 

3. Cada sesión retomaba la anterior de manera ta1 que 

se integraba con la información siguiente. 

4. EJ grupo se mantuvo activo y participativo. 

S. Los materiales audiovisuales fueron üti1es. 

6. La discusión por equipos fue efectiva 

7. Hubo oportunidad para hacer pre.guatas, participar discutir 

y aplicar conceptos. 

8. Como resultado de este taller cambio mi perspectiva sobre 

el tema. 

9. Fueron útiles las sesiones para los intereses y necesidades 

profesionales. 

Poco Regular Mucho 



F.I EVALUACION DEL CURSO 

Tu opinión resp~to al curso. 

11. ¿Cuál o cuáles actividades te ayudaron a alcanzar los objetivos? y ¿Por qué? 

a) sesiones grupales 
b) sesiones individuales 
e} sesiones a1 témtino del dia con le1 equipo de trabajo 
d) apoyo en el salón 

12. ¿Qué quitarías, cambiarlas o agregarlas? 

13. ¿Qué experiencias te interesaron más? 



F.1 EVALUACION DEL CURSO 

14. ¿Cambió tu perspectiva respecto a la observaciónRcvaluación'? Si, No ¿Por qué? 

J 5. Opinión General 

16. Sugerencias para futuros cursos 



F.2 Entrevista 

1. ¿Qué es para mi observar y evátuar? 
2. ¿Qué hago para observar y evaluar? 
3. Para ué.observo evaIOo? 

----------- -------------

------·-------------------------! 

-------------------·---------------· ------------------------------------! 
PRE-EVA.XLS 



F.3 Expectativas del Taller 

4. ¿Cuáles son las necesidades e intereses que me gustaría 
·satisfacer ·á través del taller ? 

S. ¿Cómo me gustarla.se.desarrollara este taller? 
6. Cómo me ustarla artlci 

1---~ -· --~·------------------------·- ------

!-------------------------------------
~---·--·------------ -----------------

¡-----------------------------------~ 

----------------------------------

------------------ ------------~ 

1-------------~-------------------------l ·------------ ---· 

--------------------------------~ 

-----------·--------------------
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F.4 Resultados de Ja sesión 

1 
RESUL t ADOS DE LA SES ION. 

NOMBRE 

1 1 
FECHA 

SESlON 

PUNTOS PRINCIPALES DE LA DISCUSIÓN 

QUE HARE COMO SEGUIMIENTO DEL TAUER 

F.5 Documentos 

DOCUMENTOS 

Documento 1 La observación-evaluación en Supporting Yang Leamers. 

Documento 2 Estrategias de Enseñanza (Nivel 1) en Planning by TeacheJS. 

Documento 3 Guia de observación en Manual Child Observation Record. 

Documento 4 Experiencias Clave en Nif\os Pequenos en Acción. 

RESULTA..XLS 



F.6 Registro del Crecimiento del Docente en la Aplicación del e.o.e. 

Maestro: 

Grupo: 

Aspectos 

Planeados 

~pactos a 
Supervisar 

Fuente: Centra de Cteallvldad en la Educación ( 1993 - 1994) 

Fecha: 

Supervisor : 

Observación Retroalimentación 

REGPROP.XLS 



F.7 REGISTRO DE VIDEO O ACTIVIDADES EN SESION 

Objetivo ___________________ _ Tiempo __ _ 

Puntos a obscr\'ar: 

Resultados. 

;_·J·. _,,_, --.-
·-·;c.~':.--:·<~.-;-· - o.: -~-· -

-::-·':.··--,-·· 
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