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Resumen 
 

El presente trabajo pretende documentar el Acompañamiento como una 

estrategia efectiva de enseñanza-aprendizaje para personas adultas. Para la 

realización de la presente investigación, se tomaron en cuenta las 

experiencias, conocimientos, opiniones y testimonios de once egresadas(os) 

de la maestría de Psicología Escolar y de treinta y tres educadoras de 

estancias infantiles del sur de la Ciudad de México que a lo largo de diez 

años han participado en un proceso de Acompañamiento. 

En primera instancia se presenta la definición del Acompañamiento, la cual 

fue creada a partir de la conceptualización que tienen personas que fueron 

acompañadas y que acompañaron a otras sobreeste proceso educativo. Así 

mismo, se presentan las tres fases identificadas por las que se atraviesa 

durante un Acompañamiento, definiendo para cada una de ellas, cómo se va 

estableciendo el vínculo entre acompañantes y cómo va cambiando el rol del 

(la) acompañante y acompañado(a) a lo largo de todo el proceso. 

Se definen también, las estrategias que permiten el poder de acompañar a 

otras personas. Algunas de ellas se enfocan principalmente en el 

fortalecimiento del vínculo entre acompañante y acompañado(a) y  otras en 

el desarrollo de habilidades y actitudes.  

Finalmente, se elabora un perfil de un acompañante eficiente, en donde son 

identificados los conocimientos, habilidades y actitudes que una persona 

necesita para poder involucrarse en un proceso de Acompañamiento.  
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Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los aspectos que hacen del Programa de Residencia en Psicología 

Escolar de la Maestríaen Psicología de la UNAMun programa de alta calidad, 

es la formación de profesionales que se especializan en dar respuesta a las 

necesidades de cualquier contexto e Institución educativa, desde la 

educación inicial, que abarca rangos de edad de 0 a 3 años, el preescolar, la 

primaria y hasta la educación secundaria.  

Los alumnos y alumnas de la maestría se adentran y forman parte de estos 

contextos en diferentes sedes, cada una de acuerdo a la población y nivel 

educativo. La sede Promoviendo el Desarrollo en los Primeros Años de Vida, 

atiende los niveles de educación inicial y preescolar y se trabaja en las 

Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) del ISSSTE de la zona sur 

de la ciudad de México.  

Para atender a las necesidades de aprendizaje de los alumnos(as) de la 

maestría y apoyar su formación como especialistas en desarrollo infantil, 

surge una herramienta de enseñanza-aprendizaje que la tutora de la sede ha 

implementado a lo largo de seis generaciones: El Acompañamiento. Cada 
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alumno o alumna es acompañado(a) por la tutora durante los dos años que 

dura su formación. 

El Acompañamiento también es una herramienta que utilizan los alumnos y 

alumnas en el campo de trabajo. Ellas(os) participan en un proyecto llamado 

Programa de Formación de Educadoras (PFE) (Pastor 2001), el cual consiste 

enun taller que tiene por objeto dar respuesta a las problemáticas que 

enfrentan las educadoras de niños(as) pequeños(as). De tal forma que los 

alumnas(os) por un lado son acompañadas(os) por su tutora y al mismo 

tiempo son capaces de acompañar a las educadoras con las que trabajan.  

De acuerdo la experiencia en la formación de psicólogas(os) y educadoras, el 

Acompañamiento ha mostrado ser una herramienta educativa efectiva, no 

sólo se refleja en la evidente adquisición de aprendizajes y habilidades, sino 

también en la generación de cambios perdurables en las prácticas 

profesionales y en el ámbito personal.  

Es por ello, que resultaba necesario documentar esta herramienta, 

indagando en primera instancia, la percepción de los(as) agentes 

involucrados sobre el constructo del Acompañamiento para poder así, 

construir una definición que englobe todos los elementos que la conforman; 

describir paso a paso las etapas por las cuales atraviesa el proceso de 

acompañamiento; identificar aquellas estrategias que permiten acompañar a 

otra persona; definir cuál sería el perfil de un acompañante, y por último, 

reportar los logros y aprendizajes identificados por las y los participantes. 
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Parte 1: Fundamentos Teóricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Educación para personas adultas. 

Cuando se piensa en “educación” tradicionalmenteviene a la mente una 

relación jerárquica entre un maestro(a) y un aprendiz. El maestro(a) es 

quien cuenta con todas las habilidades y experiencias, es quien comúnmente 

tiene un posición de autoridad y de poder pues es el (la)responsable del 

aprendizaje de su alumno(a), y al contar con todos los conocimientos se 

posiciona en un lugar incuestionable y de verdad absoluta. En concordancia a 

esta visión, tenemos al alumno(a) a quien se le ha asignado un rol pasivo en 

su proceso de aprendizaje, dado que es sólo un receptor de esos 

conocimientos y quien cuenta con menorpoder por carecer de ellos.  

La reflexión sobre esta concepción del proceso educativo nos hace pensar y 

cuestionarnos  ¿será la relación jerárquica y de poder la que facilita o 

contribuye al aprendizaje del alumno(a)? Investigaciones y literatura reciente 

sobre educación para personas adultas sugieren una reestructuración en la 
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relación educativa, en donde la jerarquía desaparece y los roles tanto de los 

alumnos(as) como de los maestros(as) cambian radicalmente. (Vella, 2002; 

Parlakian, 2001; Fenichel, 2002; Shahmoon, 1992; Bertacchi, 1999) 

En su libro Learningto Listen, LearningtoTeachVella (2002),propone doce 

principios esencialesque deben guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las personas adultas, en donde reconoce que la clave y el medio para lograr 

esos aprendizajes es a través del diálogo. En sus palabras: 

 “La vía de entrada a la educación de personas adultas basada 

en estos principios reconoce que los adultos tienen la suficiente 

experiencia en la vida como para dialogar con cualquier maestro 

sobre cualquier tema. Ellos aprenden mejor los nuevos 

conocimientos, actitudes o competencias en el contexto de sus 

propias experiencias en la vida”(Vella, 2002, p. 3). 

Así mismo, plantea que el aprendizaje en laspersonas adultas se da por 

medio de la acción, es decir al hacer o practicar lo aprendido.  

Para que este diálogo se pueda establecer, mantener y enriquecer propone 

doce principios, los cuales están íntimamente relacionados entre sí y que 

resultan efectivos dentro de cualquier sistema educativo de personas 

adultas. 
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Principios para una Educación de Adultos(as) Efectiva 

 

Principio 1 Evaluación de Necesidades. 

Principio 2 
Seguridad, tanto en el ambiente como en los procesos de 

aprendizaje. 

Principio 3 Relaciones significativas entre maestros(as) y alumnos(as); 

y entre alumnos(as) 

Principio 4 Secuencia en los contenidos y reforzamiento. 

Principio 5 Praxis: Reflexión sobre la acción. 

Principio 6 
Respeto hacia los alumnos(as) en su capacidad de tomar 

decisiones sobre su propio aprendizaje. 

Principio 7 

Las Ideas, Sentimientos y Acciones que se refieren a los 

aspectos cognitivos, afectivos y psicomotores involucrados 

en el aprendizaje. 

Principio 8 Inmediatez en lo aprendido.  

Principio 9 
Establecimiento de roles claros entre maestros(as) y 

alumnos(as). 

Principio 10 Trabajo en equipo. 

Principio 11 

 

Compromiso de los alumnos(as) en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Principio 12 
Responsabilidad 

 

 

A continuación se describe cada uno de los principios para la educación de 

personas adultas. 
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Principio1: Evaluación de Necesidades. 

Este principio se refiere a que se debe dar la oportunidad a los alumnos(as) 

de ser partícipes de su propio aprendizaje en el sentido en que sean ellos(as) 

los que puedan reconocer e identificar lo que necesitan y quieren aprender. 

El rol del maestro(a) consistirá entonces en averiguar los conocimientos 

previos con los que cuenta el aprendiz y ser capaz de “escuchar” las 

necesidades particulares de aprendizaje de su alumno(a). Esta “escucha” o 

diagnóstico de necesidades va a permitir diseñar experiencias de aprendizaje 

que resulten más significativas, es decir, que les sirvan en lo que 

cotidianamente hacen o viven, y a motivar a las personas adultas a seguir 

aprendiendo. La retroalimentación se convierte en una herramienta 

fundamental para ir evaluando el progreso del desarrollo de habilidades y 

aumentar la motivación del aprendiz. Vella (2002) afirma que “Las personas 

se emocionan naturalmente en aprender cualquier cosa que les ayude a 

entender sus propios temas (práctica), su propia vida.” (p. 6)  

 

Principio 2: Seguridad. 

De acuerdo a Vella, las personas adultas están listas y motivadas para 

aprender siempre y cuando se les ofrezca un ambiente de seguridad, respeto 

y confianza. Los maestros(as) son los responsables de crear dichas 

condiciones para garantizar el aprendizaje de sus alumnos(as). Los 

elementos más importantes para crear un ambiente de confianza son los 

siguientes: 

 

 Cuando los(as) aprendices se dan cuenta que los objetivos y el diseño 

son viables y están relacionados con las situaciones que ellos(as) viven 

cotidianamente y con las cosas que ellos(as) necesitan aprender, se 

sienten seguros(as) y motivados(as) a aprender.  
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 Las personas adultas se sienten más seguras participando en pequeños 

grupos. Trabajar en equipos pequeños crea la oportunidad de ser 

escuchado(a) y da la seguridad para compartir miedos, expectativas o 

dificultades antes de hacerlo en un grupo más grande.  

 

 La secuencia en el diseño de actividades, en donde se planeen 

actividades de menor a mayor complejidad, dará una sensación de 

seguridad al aprendiz. Es importante ir creando oportunidades que 

impliquen mayores retos, de esta manera se construirá la confianza de 

ser capaz de realizar o resolver tareas cada vez más complicadas. 

 

 Uno de los aspectos más importantes para que los y las aprendices se 

sientan seguros es crear un ambiente libre de prejuicios. El maestro(a) 

se debe asegurar que todos(as) los aprendices tengan las mismas 

oportunidades para ser escuchados y poder escuchar activamente a 

cada uno(a) de ellos(as). Esta escucha activa involucra el hecho de 

asegurarse por medio de afirmaciones que el (la) aprendiz se sienta 

escuchado(a) y seguro(a) para compartir y expresar sus ideas, 

opiniones y sentimientos.  

Principio 3: Relaciones significativas. 

Dentro del proceso educativo, se involucran procesos afectivos y la creación 

de vínculos o relaciones significativas entre maestros(as) y alumnos(as). De 

acuerdo con Vella, estas relaciones se deben caracterizar por tener 

elementos como el respeto, la seguridad, la comunicación abierta, la escucha 

activa y la humildad para que por medio de ese vínculo afectivo se promueva 

un ambiente en donde el alumno(a) se sienta seguro para adquirir y 
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reconocer habilidades, conocimientos y actitudes; así como apropiarse de los 

aprendizajes obtenidos. 

Los aprendizajes se van construyendo poco a poco mediante ese vínculo, a 

través de dialogar y compartir experiencias y conocimientos. Este principio 

caracteriza a la experiencia educativa como un proceso individualizado. Es 

decir, al establecer un vínculo, la atención se vuelca a esa diada, él (la) 

aprendiz se siente importante, valorado y digno de ser escuchado. Este 

vínculo generará un ambiente seguro para que él (la) aprendiz obtenga 

conocimientos y practique sus recién adquiridas habilidades.  

El vínculo entre maestro(a) y aprendiz no se da de manera automática o de 

la noche a la mañana, es un proceso que se da de forma gradual. 

 

Principio 4: Secuencia y Reforzamiento. 

Este principio se refiere a que todo el diseño de contenidos curriculares y de 

experiencias educativas debe tener una secuencia y un reforzamiento. La 

secuencia implica programar actividades o ejercicios que vayan de lo más 

simple a lo más complejo. Si un ejercicio demasiado complejo se le presenta 

a una persona, él o ella se sentirán incompetentes para realizarlo y eso se 

reflejará en su motivación para aprender. En cambio si la tarea demanda la 

aplicación de conocimientos con los que sí cuenta el (la) aprendiz, entonces 

no sólo se sentirá capaz de realizarla sino también motivado(a) a continuar 

con un reto mayor. 

El reforzamiento tiene que ver con la oportunidad del aprendiz para practicar 

las habilidades que está adquiriendo. Es necesario practicar y volver a 

practicar en diferentes contextos lo que se va aprendiendo, de tal forma  que 

el aprendizse pueda apropiar de ese conocimiento y lo pueda incorporar a su 

práctica cotidiana. De esta manera se garantiza que los aprendizajes 

perduren a lo largo del tiempo.  
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Principio 5: Praxis.   

Es ahora sabido por los educadores(as), que es a través de la práctica 

(acción) que las personas adultas son capaces de adquirir habilidades, 

conocimientos y actitudes de una manera más eficaz. Sin embargo, Jane 

Vella (2002), considera que el simple “hacer” no es suficiente y que para que 

se den aprendizajes significativos el (la) aprendiz debe reflexionar sobre eso 

que está haciendo, a lo que llamamos praxis. Esta reflexión sobre la acción le 

da la oportunidad al aprendiz de analizar el cómo y porqué de cada una de 

sus acciones permitiéndole ir monitoreando su aprendizaje y apropiarse del 

mismo. La praxis es una habilidad que se va adquiriendo de manera gradual 

a través del tiempo y cuando él (la) aprendiz la llega a sistematizar tiene la 

posibilidad de reflexionar sobre sus potencialidades, pero también puede 

concientizarse de los aspectos en los que tiene que trabajar para mejorar su 

práctica, lo cual hace de la praxis un factor que empodera y motiva en el 

proceso educativo.  

 

Principio 6: Respeto a los(as) aprendices como tomadores de 

decisiones. 

Desde el preescolar hasta la universidad, como estudiantes estamos 

acostumbrados(as) a aprender lo que otros(as) (nuestros maestros(as) o 

instituciones educativas) deciden que debemos de aprender, ellos(as) 

imparten clases y nosotros(as) sólo escuchamos y retenemos la información. 

Si bien es cierto que el contenido curricular ya se encuentra establecido por 

las Instituciones educativas, es importante darle la oportunidad al aprendiz 

de decidir sobre qué otras cosas necesita o le interesa aprender; o sobre de 

eso que se está enseñando, qué cosas le pueden ser de utilidad o cómo las 

puede aplicar en su propio contexto. En la medida en que el (la) aprendiz 

asuma un rol más activo, decidiendo sobre qué, cómo o cuándo aprende, 
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estará más motivado y obtendrá aprendizajes más significativos. En palabras 

de Vella (2002) “Nunca hagas lo que el aprendiz puede hacer; nunca decidas 

lo que el aprendiz puede decidir” (p. 16). 

 

 

Principio 7: Ideas, Sentimientos y Acciones. 

Es frecuente que dentro del diseño curricular sólo se tomen en cuenta los 

factores cognitivos y no así los afectivos y psicomotores del aprendizaje. Es 

por ello que este principio señala la necesidad de tomar en cuenta las ideas y 

sentimientos que se generan dentro del proceso educativo, así como las 

acciones que se toman a partir de ellos. Comprendiendo este principio es 

posible diseñar experiencias educativas más enriquecedoras que den una 

atención integral a los diferentes aspectos del aprendizaje. 

Otro aspecto que toma en cuenta este principio es la percepción del mismo 

proceso educativo. No es raro que las personas adultas como tales, ya no 

estén acostumbrados a involucrarse en un proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que por él se pasa cuando uno es niño(a) o joven. Tal 

percepción puede generar miedo, inseguridad e incertidumbre. Por lo tanto 

cuidar la forma en que el aprendiz se aproxima a su proceso educativo es 

muy importante y determinante en la consecución de metas y en la 

motivación de tanto el aprendiz como del maestro(a). 

 

Principio 8: Inmediatez.  

De acuerdo con investigaciones en andragogia, se ha demostrado que las 

personas adultas necesitan ver el uso inmediato de los conocimientos, 

habilidades y actitudes que están adquiriendo. De hecho la inmediatez que el 

(la) aprendiz perciba puede determinar su motivación o deseo de seguir con 

el proceso de aprendizaje. Lo que nos quiere decir Vella con la importancia 
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de este principio, es que en la medida que las personas adultas puedan dar 

respuesta a las necesidades de aprendizaje que ellos(as) tengan en el aquí 

yel ahora va a determinar el éxito de su aprendizaje. Aquellos contenidos o 

cursos que se puedan quedar como “en el aire” con una aplicación teórica a 

largo plazo no serán igualmente asimilados o significativos que los que 

puedan llevar a la práctica de manera inmediata. Es por ello que los(as) 

facilitadores de aprendizaje depersonas adultas deben de tener muy en 

mente las necesidades e intereses de las y los alumnos(as) al diseñar las 

situaciones didácticas o de los contenidos curriculares de los programas 

educativos o de formación profesional. 

 

Principio 9: Roles Claros 

Dentro de la relación que se establece entre maestro(a) y aprendiz, los roles 

de cada uno deben quedar muy claros. Se ha venido hablado que la calidad 

de esta relación o vínculo va a determinar que el aprendiz adquiera 

conocimientos y desarrolle habilidades. Sin embargo, la cualidad esencial de 

este vínculo es la no jerarquización de sus integrantes. Es decir, si el 

aprendiz ve en su facilitador(a) o maestro(a) una figura de autoridad, en 

donde por su vasto conocimiento difícilmente se le puede cuestionar o estar 

en desacuerdo, según Vella, el dialogo muere y se limita el proceso 

educativo. Por eso es necesario que el maestro(a) cuide ese rol, que sea uno 

en donde esté en toda la disposición para dialogar, discutir, argumentar y 

compartir con su aprendiz. Vella (2002) plantea que “Toma tiempo para que 

los adultos se vean a sí mismos y a sus maestros en un nuevo rol” (p.20). 
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Principio 10: Trabajo en equipo 

Cuando pensamos en trabajar en equipo, no siempre nos viene a la mente 

una idea o sensación muy placentera. Es verdad, trabajar en equipo no es 

cosa fácil. Sin embargo, en la educación de personas adultas trabajar en 

equipo nos brinda una gran ventaja: crea un ambiente seguro. Al trabajar en 

equipo la responsabilidad de que las cosas salgan bien no recae en sólo una 

persona, si no en todos los(as) integrantes del equipo. En grupos pequeños 

es mucho más probable que los adultos(as) se atrevan a externar su opinión 

o a participar activamente en las actividades.  

Otra ventaja del trabajo en equipo es el andamiaje entre alumnos(as) pues 

es posible que entre pares logren aprendizajes más significativos, ya que 

comparten situaciones y experiencias y el entendimiento del contexto es 

mucho mayor y más amplio del que el maestro(a) pueda tener. Entre 

alumnos(as) se crea un ambiente de mayor seguridad sobre todo para lidiar 

con tareas o conceptos difíciles de entender.  

La competitividad es otra característica del trabajo en equipo. Los aprendices 

se motivan al tener un reto que lograr o al competir con otro equipo. Esto 

constituye una ventaja siempre y cuando esa competencia sea  constructiva 

y que genere aprendizajes para ambos equipos.  

Si bien se encuentran muchas ventajas en trabajar en equipo, es importante 

cuidar la participación de los(as) integrantes del grupo. No todas las 

personas tienen la misma personalidad; hay personas extrovertidas a las que 

les gusta hablar y participar, pero también existen personalidades más 

introvertidas y tímidas en donde su participación es muy limitada. Es por ello 

que los(as) facilitadores de aprendizaje necesitan equilibrar la participación 

de todos(as) los(as) integrantes del equipo, sin presionar demasiado a 

aquellos que son tímidos(as) y más inseguros(as). En la medida que se 

mantenga dicho equilibrio, aquellos(as) introvertidos(as) poco a poco se 
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darán la oportunidad de tener un rol más activo y así aprovechar las 

ventajas del trabajo en equipo.   

Principio 11: Compromiso 

Este principio habla de que en la medida en que los(as) aprendices tengan 

un rol activo y decidan y participen en lo que necesitan aprender y cómo lo 

van a aprender, se sentirán comprometidos(as) en el proceso y esto 

contribuirá en gran medida en su motivación.Otro factor motivante es el 

compromiso que el maestro(a) o supervisor(a) demuestre en el proceso 

educativo.  

 

Principio 12: Responsabilidad 

El principio de Responsabilidad se refiere a que el diseño del programa tiene 

que estar íntimamente relacionado a lo que en un principio se propuso 

enseñar o lograr. Los conocimientos y habilidades que se pretendieron 

adquirir en los(as) aprendices deben de ser evidentes o visibles para los 

mismos alumnos (as).   

 

Es notable que si se sigue la lógica de estos principios, se entiende que la 

relación tradicional entre maestro(a) y aprendiz se ve transformada en una 

relación no jerárquica, en donde el rol del enseñante consiste en crear las 

condiciones adecuadas para que su alumno(a) pueda desarrollar habilidades 

de reflexión, autoconocimiento y retroalimentación. Así mismo el poner 

atención en los procesos emocionales del aprendizaje y aprovechar la 

experiencia de las personas adultas resulta fundamental para generar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo y significativo. 

Estos principios no son recetas ni se tienen que dar de cierta manera, los 

principios se aplican de acuerdo a la realidad de aprendices y maestros(as), 
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se adaptan de acuerdo a sus posibilidades y a su contexto. Lo importante es 

que si se tiene un profundo entendimiento de la esencia de cada principio, 

será posible el diseño de experiencias educativas eficientes y perdurables.  

En palabras de Vella (2002) “El supuesto básico es que todos los aprendices 

llevan consigo una experiencia y percepción personal del mundo basado en la 

experiencia y todo eso merece respeto como temas de un diálogo-

aprendizaje” (p. 27). 

 

 

1.2 Modelos de Supervisión  

Existen novedosos modelos de supervisión que nos brindan un panorama de 

cómo se percibe la relación entre supervisor(a) y aprendiz y cuáles son los 

elementos, principios y momentos fundamentales que contribuyen a que la 

experiencia educativa sea enriquecedora y significativa. 

Al respecto, Norman-Murch y Wollenburg (2000), plantean cuatro principios 

básicos que les han ayudado a facilitar relaciones de supervisión y 

educación: 

1. Pensar sobre la formación como un proceso y no como un evento 

aislado. 

 La reflexión continua ayuda a que los alumnos(as), con la 

asistencia del supervisor(a), puedan explorar y practicar todas 

las ideas y conocimientos que van adquiriendo y así tengan la 

confianza de poderlos incorporar a sus interacciones con las 

personas con las que trabajan e integrarlas en sus prácticas 

cotidianas.  
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 Aprovechar cualquier situación o conflicto como oportunidades de 

aprendizaje. La característica más noble del aprendizaje es que 

se puede dar en todo momento, en todo lugar y a toda hora del 

día. Depende de cómo se utilicen esos momentos para poder 

aprovecharlos para enseñar algo. Más aun tratándose de 

conflictos o situaciones problemáticas, es ahí en donde la 

oportunidad para aprender adquiere sentido.  

 

2. Atender los elementos emocionales del aprendizaje. 

 Para que la supervisión sea efectiva, es necesario crear un 

ambiente de confianza y seguridad. Los(as) aprendices son 

capaces de expresar lo que piensan cuando se les ofrece un 

ambiente libre de prejuicios y en donde se respeta lo que tienen 

que decir. La observación y la escucha son  elementos 

fundamentales para responder a las necesidades de los (las) 

aprendices. En la medida que el supervisor(a) conozca más sobre 

la historia, contexto y personalidad de su aprendiz podrá 

responder de manera adecuada.  

 

 Al iniciar una supervisión es necesario que el supervisor(a) y el 

(la) aprendiz dialoguen sobre cuáles son sus expectativas con 

respecto al proceso educativo. Al conocer las expectativas, será 

más fácil diseñar estrategias de aprendizaje que se ajusten a lo 

que él o la aprendiz necesita aprender. También es importante 

que los roles queden claros. El(la) aprendiz necesita saber qué se 

espera de él o ella, es decir, en qué puede participar o qué puede 

decidir. Requiere también conocer qué esperar de su 

supervisor(a), cómo se va a trabajar, de qué forma lo(a) va a 

apoyar o guiar.  
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 Para que los aprendizajes sean asimilados y permanezcan a lo 

largo del tiempo es necesario que la supervisión enfoque sus 

métodos o estrategias para lograr que él o la aprendiz relacione 

la teoría con su propia experiencia, es decir,el (la) aprendiz 

necesita ver la aplicación del conocimiento en su práctica 

cotidiana.   

 

 Un elemento fundamental de la supervisión en la reflexión 

continua. A través de ella (la) aprendiz va monitoreando su 

aprendizaje, identificando sus puntos fuertes pero también 

aquellos aspectos en donde necesita trabajar o esforzarse más. 

De tal forma que en la medida en que se reflexiona se va 

desarrollando la habilidad del auto-conocimiento. Mientras más 

se conoce uno mismo(a), mejor puede responder ante lo que 

sucede y ser capaz de alcanzar las metas que se proponga.  

 

3. Usar el andamiaje para apoyar nuevas formas o estilos de trabajar. 

 Siempre es indispensable trabajar desde las fortalezas. Es muy 

común que cuando un maestro(a) diseña una estrategia 

educativa, empiece pensando en lo que su alumno(a) no sabe, 

no puede hacer o en lo que necesita desarrollar. Sin embargo al 

trabajar con personas adultas es necesario considerar lo que si 

saben, lo que pueden hacer y las experiencias que han vivido en 

lo laboral, profesional o personal. De esta manera resulta mucho 

más complejo diseñar un programa educativo desde cero, que 

desde los conocimientos previos del aprendiz. 

 

 Para que un(a) aprendiz pueda desarrollar una habilidad,se le 

tiene que dar la oportunidad de practicarla una y otra vez. La 
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repetición permite poder dominar dicha habilidad para entonces 

incorporarla a la práctica cotidiana.  

 

4. Tener un pensamiento ecológico. 

 Se debe tener en mente que son los diferentes ambientes en los 

que se desarrolla una persona los que van a influir en su 

comportamiento, en sus ideas, valores, personalidad y forma de 

ser o sentir. Desde el micro sistema, es decir, el ambiente 

inmediato en donde se desenvuelve el individuo como su familia, 

hasta el macro sistema que se refiere al ambiente social, 

cultural, económico y político al cual pertenece (Bronfrenbrenner, 

1987). 

 

 La escucha activa y observación ayudan a conocer más sobre las 

personas. La observación participante es una gran herramienta 

para el supervisor(a), ya que a través de ella tiene la posibilidad 

de conocer las actitudes de su aprendiz, su forma de trabajo, sus 

preferencias e intereses,  sus ritmos y  la forma en la que se 

relaciona con otras personas.  

Por otro lado, Fenichel (1992), habla sobre los elementos esenciales que una 

relación de supervisión debe de tener para ser exitosa. Estos elementos son: 

reflexión, colaboración y regularidad.  

Reflexión:La reflexión es el medio por el cual se pueden adquirir 

aprendizajes significativos, ya que le permite al aprendiz “hacer un alto”  

de la acción o práctica inmediata para poder analizar el objetivo y la 

intencionalidad de lo que está haciendo.  

Así mismo la reflexión también emerge en el ámbito afectivo, es decir, el 

aprendiz tiene que aprender a reflexionar sobre las emociones que se 
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generen dentro de su proceso educativo y de cómo este factor emocional 

impacta en la forma de aproximarse al mismo proceso educativo y a su 

labor cotidiana. 

Aprender a reflexionar es parte de un proceso y el rol del supervisor(a) 

resulta muy importante,  ya que éste le ayuda al aprendiz a utilizar la 

praxis como un espejo en donde la retroalimentación posibilita al 

alumno(a) redirigir su práctica y conceptualizar lo que está observando y 

experimentando. De la misma manera, el supervisor(a) enseña al 

aprendiz a cuestionarse sobre cómo sus valores, conductas y creencias, al 

igual que el de las de las instituciones u organizaciones para las que se 

está trabando, pueden influir la forma en que percibe o vive su práctica 

profesional.  

En el momento en que él (la) aprendiz ha adquirido la habilidad de 

reflexionar sobre sus acciones, entonces será capaz de sistematizar su 

práctica, ir monitoreando por sí mismo las habilidades y conocimientos 

que va adquiriendo, así como modificar aquello que no esté dando buenos 

resultados, convirtiéndose así en un profesional reflexivo.  

Colaboración:Dentro de la supervisión una aspecto que resulta 

fundamental, es la relación que se establece entre supervisor(a) y 

aprendiz. Estas relaciones cercanas y de colaboración necesitan tener una 

base sólida construida bajo tres elementos fundamentales: poder, 

comunicación y expectativas mutuas y claras. 

En una relación de colaboración el poder no recae en el supervisor(a) 

como tradicionalmente se considera por ser el experto en una 

determinada área de estudio. Ese modelo de supervisión plantea que el 

poder se deriva del conocimiento o las experiencias que cada persona 

pueda aportar. Por ejemplo, si se trabaja con familias dentro de un 

contexto escolar, la mamá o el papá serán los expertos en lo que al 
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conocimiento de su hijo(a) concierne.  De tal forma que la relación 

jerárquica y de poder entre supervisor(a) y aprendiz se va desdibujando 

dando paso a un rol mucho más activo por parte del aprendiz.En palabras 

de Fenichel (1992) “Puede haber un poder conjunto sin que se comparta 

de manera equitativa”(p. 15) 

Como es común, la responsabilidad de evaluar el desempeño del 

alumno(a) recae completamente en el maestro(a), es él/ella el encargado 

de valorar si se han adquirido los aprendizajes propuestos o si las metas 

fueron alcanzadas. Esto le da al maestro(a) el poder sobre la evaluación 

del alumno(a) y en general sobre su aprendizaje. Sin embargo, esto no 

sucede en las relaciones de colaboración que describe Fenichel. Estas 

relaciones en donde el poder se comparte promueven que el aprendiz se 

haga responsable de su propio aprendizaje y adquiera la habilidad de 

autoevaluación, siendo el supervisor(a) una guía para lograrlo.  

 Para que las relaciones dentro de la supervisión funcionen necesitan 

tener expectativas claras. Cuando una relación es muy cercana se crean 

vínculos afectivos que se pueden confundir con relaciones de amistad, de 

amor o de paciente-terapeuta. Es por ello que se deben establecer roles y 

límites claros entre el supervisor(a) y el aprendiz para que la relación 

cumpla su objetivo primordial: el aprendizaje.  

Para lograr esto, el modelo habla sobre la importancia de establecer un 

“contrato” en donde se establezcan las responsabilidades y los límites de 

cada participante en esta relación única. Dentro del contrato se deben 

acordar la forma de trabajo, los horarios, las fechas, los lugares en donde 

se va a trabajar y todo lo que concierne a la logística de las condiciones 

de la supervisión. Las expectativas que ambos participantes tengan sobre 

la relación de supervisión también requieren ser discutidas, consensadas y 

en general todo el contrato necesita ser re-negociado periódicamente.  
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Establecer expectativas claras es muy importante ya que en la medida 

que cada participante tenga claro qué se espera de él/ella y que puede 

esperar del otro(a), habrá una sensación de seguridad y confianza en la 

relación, lo que permitirá un ambiente propicio para generar aprendizajes.  

Como en toda relación humana, la comunicación es un elemento esencial. 

Es por ello que en las relaciones de colaboración dentro de la supervisión 

necesitan ser caracterizadas por tener una comunicación abierta  y activa 

que fluya en ambas direcciones. Si bien ya decía Vella que el aprendizaje 

de los adultos(as) se basa en el diálogo, la comunicación debe ser una de 

las vías para intercambiar conocimientos y las experiencias que tanto el 

supervisor(a) como él (la) aprendiz tengan para compartir.  

Un aspecto fundamental dentro de la comunicación es la escucha activa. 

El (la) aprendiz necesita sentir que lo que dice y piensa es importante, 

necesita sentirse libre para expresar sus ideas, sentimientos y 

pensamientos sin miedo a ser juzgado(a) o ignorado(a). Es por ello que el 

supervisor(a) necesita estar siempre escuchando activamente a su 

aprendiz para motivar su aprendizaje y para crear un ambiente seguro en 

donde se pueda desenvolver.  

Regularidad.Como en todo proceso, la clave para alcanzar los objetivos 

propuestos es la regularidad. Es por ello que dentro de una relación de 

supervisión es importante respetar los tiempos y condiciones de trabajo. 

La supervisión se debe llevar a cabo dentro de periodos de tiempo 

establecido 

y previamente calendarizados y acordados por ambas partes. De esta 

forma se le podrá dar seguimiento al trabajo y se podrán ir evaluando las 

metas u objetivos establecidos. 
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Fenichel (1992), a partir de los elementos que se acaban de describir que 

caracterizan una relación de supervisión, plantea una serie de 

oportunidades que brinda la supervisión y que enriquecen el proceso 

educativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundizar en conocimientos y desarrollar habilidades es el objetivo principal 

de las relaciones de supervisión, este objetivo se va a alcanzar a través de 

llevar a cabo una reflexión constante de los aprendizajes que se van 

adquiriendo yde la posibilidad de que entre alumno(a) y supervisor(a) 

discutan las metas que se pretenden alcanzar y así poder evaluar todo el 

proceso educativo, desarrollando en el alumno(a) habilidades de auto 

evaluación. 
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Una habilidad que la supervisión permite desarrollar en los aprendices es la 

de autoconocimiento. En la medida en que el aprendiz va reflexionando 

sobre lo que hace, va también concientizándose de sus propias fortalezas, 

cualidades, habilidades, actitudes, pero también de sus necesidades y 

limitaciones. Este autoconocimiento permite el empoderamiento de las 

personas, propicia la generación de cambios tanto en lo profesional como en 

lo personal. Impacta también en la manera de relacionarse con las personas, 

de tal forma en que al presentarse una situación conflictiva se tenga la 

posibilidad de responder y no reaccionar de forma visceral. El entendimiento 

de uno mismo permite el entendimiento del otro(a). 

 “Having a friend in a difficultjourney” (Es como tener un amigo(a) en un 

viajedifícil)” es la percepción general de las personas involucradas en una 

relación de supervisión, según la experiencia en procesos educativos de 

Emily Fenichel y Linda Eggbeer (1992, p. 14).  

Otro modelo de supervisión que habla fundamentalmente sobre el rol que 

debe tener un supervisor(a) dentro de una relación de enseñanza-

aprendizaje, es planteado por Parlakian (2001).  Ella describe una relación 

que se caracteriza por la confianza, apoyo y crecimiento entre los 

implicados; es una relación que es muy valorada y en donde se alcanzan 

metas a través del trabajo común.  

Las características de esta relación son las siguientes: 

 Metas comunes y compartidas.Al compartir metas hay un mayor 

compromiso por parte tanto del aprendiz como el supervisor(a). Al 

establecerlas es posible que paulatinamente se vayan evaluando y esto 

permitirá un reacomodo y rediseño de las experiencias educativas con 

la finalidad de cumplir las expectativas del aprendiz y alcanzar las 

metas establecidas. Es posible que durante el proceso educativo las 
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metas se modifiquen o se adapten de acuerdo a las necesidades del 

contexto o a las particularidades del aprendiz. 

 

 Compromiso para el crecimiento y cambio. Se aprende de la 

experiencia, se cuestiona el status quo y se generan cambios. 

 

 Compromiso al reflexionar sobre el trabajo propio.No solo se 

enseña al aprendiz a reflexionar sobre lo que hace y aprende. Es 

también necesario que el supervisor(a) reflexione sobre su rol, sobre 

las estrategias que lleva a cabo con su aprendiz y sobre cómo logrará 

la consecución de las metas que se propuso. 

 

 Respeto a las y los individuos. Se fomenta a través de la aceptación 

de las personas con sus fortalezas y sus necesidades, se caracteriza 

por la confianza y estima entre los compañeros(as). 

 

 Sensibilización del contexto. Un supervisor(a) al momento de 

planear el contenido curricular o diseñar actividades debe considerar el 

impacto que tiene el contexto  en su aprendiz. Esto solo se logra 

conociendo dicho contexto y entendido sus características específicas.  

 

 Comunicación abierta.El dialogar y compartir creencias, 

pensamientos e ideas va a fortalecer el vínculo entre el supervisor(a) y 

el (la) aprendiz. Este diálogo y sobre todo la escucha son elementos 

que favorecen un ambiente seguro en donde el (la) aprendiz se siente 

en libertad para expresarse y aprender. La comunicación abierta y 

bidireccional asegura la construcción de conocimientos y da pie a la 

retroalimentación que motivará al aprendiz en su proceso educativo. 
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 Establecer estándares. Todos los implicados están comprometidos a 

aprender y crecer a través de ciertos estándares o normas. Ya nos 

decía Fenichel con su principio de regularidad que es necesario 

establecer “las reglas del juego”, es decir, dejar claro formas, lugares, 

momentos y tiempos de trabajo. De eso dependerá la consistencia del 

programa educativo y brindará al aprendiz confianza y certeza en su 

proceso de aprendizaje. 

 

Las tres habilidades que debe tener un supervisor(a) eficiente son:  

o Conciencia de los propios procesos (autoconocimiento):Un 

supervisor(a) tiene que considerar no sólo la personalidad, historia de 

vida, estilo y ritmo de trabajo del alumno(a), sino también los propios, 

ya que la relación de supervisión sugiere un trabajo conjunto y en 

coordinación. 

 

o Escucha activa: Significa dar al otro(a) una atención individualizada, 

hacerle sentir que lo que tiene que decir es importante. Los pasos que 

define Parlakian (2001) para una escucha activa son los siguientes: 

 

 Detenerse: Cuando el alumno(a) tenga algo que decir, es 

necesario que el supervisor(a) deje de hacer lo que está 

haciendo y ponga atención. De esta manera se genera una 

sensación de ser escuchado(a) y de que se está poniendo 

atención a eso que tiene que decir. 

 Observar: Al escuchar, es necesario hacer contacto visual y 

observar el lenguaje no verbal del alumno(a). 

 Escuchar: Se pone especial atención no sólo en lo que el 

alumno(a) está expresando, sino también en el tono y las 

expresiones corporales que está demostrando.  
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 Responder: Se responde de tal forma que el alumno(a) sienta 

que si fue escuchado(a). Se puede echar mano del parafraseo o 

hacer preguntas para guiar al alumno(a) a responder sus dudas 

o inquietudes. 

 

o Observación. Para conocer a otra persona es necesario observarla, de 

esa manera es posible darse cuenta de las actitudes, conocimientos y 

habilidades con los que cuenta el alumno(a), cuales son también sus 

limitaciones y necesidades. 

Estas habilidades le permitirán conocer al aprendiz como individuo, entender 

su temperamento, su historia personal, sus aspiraciones y motivaciones, 

indagar sobre su estilo de trabajo y responder a sus necesidades de 

aprendizaje.  

El modelo planteado por Theiheimer y Casper 

(2000): “HandsOn, Hands Off, HandsOut” 

(Entrar en acción, Retirarse y Guía) 

ejemplifica cómo debe de ser la 

interacción del supervisor(a) durante 

el trabajo conjunto y a lo largo de 

todo el proceso de Acompañamiento 

o supervisión. Consiste en tres 

momentos:  

 

 Entrar en acción e interactuar. El supervisor(a) necesita 

involucrarse en situaciones reales y cotidianas al lado del aprendiz, 

modelando comportamientos y actitudes que se relacionen al tema o 

contenidos que se estén enseñando.  
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 Retirarse.Así como es importante que el supervisor(a) se involucre 

directamente en el ambiente del aprendiz, es necesario que 

eventualmente este se retire, es decir, que tome un momento para 

ver las situaciones o el proceso educativo desde fuera, desde otra 

perspectiva. Esto da pie a poder reflexionar sobre cómo se está dando 

el proceso, cuáles son las fortalezas y necesidades de su aprendiz, si 

se están cumpliendo los objetivos y expectativas de aprendizaje, si se 

está respondiendo a las necesidades de la institución o población en 

donde se esté trabajando y además permite poner atención en los 

procesos propios, dando pie a una autoevaluación como supervisor(a). 

 

 Guía.En un tercer momento, el supervisor(a) adopta un rol de ser una 

guía para su aprendiz, en donde su función primordial es de 

retroalimentar para que el aprendiz de manera gradual se dé cuenta 

de los logros y aprendizajes que va obteniendo y de cómo estos se van 

incorporando en su práctica cotidiana. De tal forma que llegue el 

momento en que ya no necesite al supervisor(a) para poder 

reconocerse y retroalimentarse. 

Este modelo no se da en un solo momento o tiene un orden establecido, son 

tres momentos que se van dando dependiendo de las demandas del aprendiz 

y de su entorno. Sin embargo estos momentos deben de estar presentes 

para garantizar que la relación de supervisión o Acompañamiento se 

fortalezca y propicie el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Todos los modelos de supervisión anteriores constituyen el fundamento 

teórico que sustenta al Acompañamiento, que aunque es un proceso único y 

diferente a dichos modelos, es posible incorporar la esencia, elementos y 

estrategias al Acompañamiento. Así mismo la revisión de los modelos dan 

evidencia de cómo la relación o vínculo entre supervisor(a)/acompañante y 
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aprendiz/acompañado(a) es la vía por la cual se generan aprendizajes, 

siendo la praxis la herramienta primordial para lograrlo.  

 

Dificultades en la Supervisión 

Las autoras de los anteriores modelos de supervisión nos dan un amplio 

panorama de los elementos que se deben considerar en la supervisión y de 

la efectividad de la misma en la adquisición de aprendizajes. Sin embargo, 

también plantean algunos aspectos que pueden dificultar la relación de 

supervisión o elementos que suelen obstaculizar su objetivo.  

 Las personas que con anterioridad han tenido experiencia con 

supervisores, tutores o coordinadores suelen recibir la supervisión con 

una buena actitud, en el sentido de que valoran esa experiencia. Sin 

embargo, las personas que no han tenido experiencias en este sentido 

pueden sentir la supervisión como una relación controladora, pueden 

sentir al supervisor(a) como un intruso o como alguien que critica su 

trabajo.  

 Con respecto a la regularidad, es necesario establecer una agenda de 

trabajo para no caer en una saturación de actividades que limiten o 

interfieran en la calidad de la supervisión.  

 El supervisor(a) tiene que estar muy consciente de sus limitaciones o 

sus alcances con el aprendiz.  

 Los supervisores(as) necesitan a su vez tener a alguien que los guíe, 

escuche o acompañe y retroalimente.  

 La coordinación con la dependencia o institución para la que se trabaja 

puede llegar a ser también un obstáculo. Es por ello que se debe 

planear y acordar los objetivos de la capacitación, de las formas de 

trabajo, contenidos y logística. 
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 Lamentablemente, una persona no puede supervisar o acompañar a un 

número grande de aprendices porque la relación de supervisión 

perdería su esencia su objetivo y  su característica individual y 

personalizada.  

 

Es importante considerar y tener en mente estos aspectos al planear y 

evaluar una relación de supervisión, la mayoría son subsanables, pero es 

importante nunca perderlos de vista. 

 

1.3 Profesionales Reflexivos(as) 

 

En la actualidad vivimos inmersosen un ritmo de vida muy intenso, andamos 

de arriba para abajo, de un lugar a otro,  siempre pensando en lo que nos 

falta por hacer, lo que otros(as) nos dicen que tenemos que hacer, y lo que 

hacemos, lo realizamos casi de manera automática, sin pensar mucho en 

ello, simplemente lo hacemos.  

En el caso de los profesionistas, estudiantes o empleados, la historia no es 

diferente. Difícilmente uno se cuestiona el por qué estoy haciendo algo, cual 

es la intención de eso que estoy haciendo, si estoy cumpliendo 

satisfactoriamente con los objetivos, si necesito cambiar o modificar algo, si 

estamos aprendiendo algo de eso que estamos haciendo o tal vez si me 

siento cómodo o no haciéndolo.   

La reflexión da la oportunidad de hacer “un alto” para poder dar un poco de 

luz a ese cuestionamiento y abre la puerta a una nueva perspectiva: el 

profesional reflexivo(a).  

A principios del siglo pasado, el filósofo, pedagogo y psicólogo John Dewey, 

estableció las bases para una enseñanza reflexiva. De acuerdo a sus estudios 
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en educación y como profesor mismo, detectó que la generalidad de los 

maestros(as) no reflexionaban sobre su ejercicio docente, simplemente lo 

aceptan, con frecuencia de manera acrítica. Por tanto marcó una distinción 

entre la acción humana reflexiva y la rutinaria, en donde la rutinaria estaría 

dirigida por el impulso, la tradición y la autoridad (Zeichner, 1993). 

Dewey reconoce que la riqueza que encierran las prácticas de los 

maestros(as) está en la reflexión sobre las mismas, igualmente resalta que 

se pueden comprender, perfeccionar y compartir dichasprácticas y 

conocimientos a otros(as) profesores(as). Los docentes reflexivos también 

tienen la oportunidad de ver otras formas de solucionar los problemas o 

dificultades que surgen en las aulas y evaluar su propio desempeño. 

Dewey definía la acción reflexiva como la acción que supone una 

consideración activa, persistente y cuidadosa de toda creencia o 

práctica a la luz de los fundamentos que la sostienen y de las 

consecuencias a las que conduce. La reflexión implica intuición, 

emoción y pasión: no es algo que pueda acotarse de manera 

precisa, como han tratado de hacer algunos, y enseñarse como 

un conjunto de técnicas para uso de los maestros(Zeichner, 

1993, p.4). 

Dewey planteaba que para la acción reflexiva eran necesarias tres actitudes: 

 Actitud intelectual: se refiere a un constante cuestionamiento sobre el 

por qué se hacen las cosas, ver más allá de solo un punto de vista, 

pensar en que tal vez no se está haciendo lo suficiente y en la 

probabilidad de que existan fallas o errores en la  manera en que se 

están haciendo las cosas.  

 

 Actitud de responsabilidad: consiste en considerar las consecuencias de 

las acciones que se llevan a cabo, observando la manera en que 
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funcionan y para quién lo hacen. Se evalúa el cumplimiento de 

objetivos y metas fijadas. 

 

 Actitud de sinceridad: implica que los maestros(as) se responsabilicen 

de su propio aprendizaje. 

 

Donald Schön(1983) también hace importantes contribuciones sobre 

profesionales reflexivos, él plantea que se vive en una crisis de 

desacreditación de las profesiones, en donde la obtención de conocimientos y 

su aplicación estricta a los problemas ya no es suficiente y deja de responder 

a las necesidades prácticas de los problemas de esta sociedad. Es decir, 

tener el conocimiento ya no basta para ser un buen profesionista, ni para 

que su práctica sea efectiva. Esto se da porque el contexto hace de estas 

situaciones o experiencias únicas que se caracterizan por tener elementos de 

inestabilidad  y poca predictibilidad, lo que hace un ambiente profesional 

altamente complejo. 

Esta complejidad en los ambientes en donde la práctica profesional se 

desenvuelve, se puede ver claramente en el trabajo con niños, niñas, 

familias y maestras(os). En el caso de un psicólogo escolar, por ejemplo, no 

hay teoría o manuales que digan exactamente qué se debe hacer ante un 

niño(a) que tiene problemas para adaptarse o con problemáticas que puedan 

surgir con el personal educativo de la institución.  

Es por ello que Schön dice que las profesiones tienen que cambiar y 

evolucionar con los cambios mismos de la sociedad y de sus necesidades. En 

donde la forma para lidiar con esa inestabilidad, complejidad, incertidumbre, 

carácter único y conflicto de valores que se da en la práctica, es por medio 

de la reflexión desde la acción. Con esta reflexión desde la acción es posible 

pensar en lo que se hace y además, dar cuenta de las cosas que se llevan a 
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cabo bien y poder entonces repetirlas, lo cual es esencial para una práctica 

profesional eficiente.  

En palabras de Schön“A través de la reflexión pueden hacer emerger y 

criticar las comprensiones tácitas que han madurado en torno a las 

experiencias repetitivas de una práctica especializada y puede dar nuevo 

sentido a las situaciones de incertidumbre o únicas que él puede permitirse 

experimentar” (1983, p. 45). 

La reflexión sobre la acción es una herramienta que empodera al profesional 

y le da la posibilidad de adquirir las siguientes habilidades: 

 

 Intencionalidad en la práctica. Es muy frecuente que en el trajín de la 

vida laboral, las personas en “automático” realicen sus prácticas. El 

preguntarse el ¿por qué? y el ¿cómo? se está llevando a cabo cada cual 

o tal acción, o el por qué  se tiene cierta actitud hacia el trabajo o las 

personas, hace la diferencia. En la medida que se reflexione sobre la 

intencionalidad de lo que hacemos, será más probable que las 

prácticas que tienen buenos resultados se reconozcan y se repitan de 

manera sistematizada. 

 

 Permite reconocer el cómo se están haciendo las cosas, e identificar las 

que no funcionan o las que sí están dando resultados. La 

retroalimentación contribuye a generar cambios y a mejorar la práctica 

profesional. 

 

 Permite reconocer los aspectos personales que se involucran en la 

toma de decisiones o en la forma de abordar ciertos problemas o 

dificultades. Muchas veces es el factor emocional que se involucra en 

los procesos educativos, poner atención en los sentimientos o 
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emociones que se generan es importante para que la motivación por 

aprender permanezca.  

 

 Permite ver las situaciones o problemas de manera ecológica. Es decir, 

tomando en consideración que son los diferentes ambientes en los que 

nos desenvolvemos los que van a influir en las personas, desde el 

ambiente más inmediato como la familia, hasta el macro sistema que 

puede ser la cultura en la que se vive.  

 

 Permite reconocer las fortalezas y las necesidades propias 

desarrollando habilidades de  autoconocimiento.De tal forma que él o 

la aprendizpodrá aprovechar sus cualidades para trabajar en sus 

limitantes.  

 

La praxis no se adquiere de la noche a la mañana, es una habilidad que se va 

desarrollando de manera gradual y a través de repetidos ejercicios de 

reflexión. La ventaja de esta habilidad y su bondad recaen en el hecho de 

que cualquier momento es propicio para realizar ejercicios de reflexión, por 

ejemplo, cuando se está en el momento de la acción dentro del campo de 

trabajo, en asesorías junto con su supervisor(a) o acompañante, a través de 

bitácoras, en sesiones de taller programadas y en cada encuentro 

espontáneo del día. Lo importante es reflexionar y señalar que se está 

reflexionando y que a partir de esa reflexión se generen cambios tanto de 

actitud como de comportamientos. 

Para que los/as acompañantes o supervisores(as) puedan enseñar él cómo 

reflexionar, es indispensable que ellos o ellas mismas sean profesionales 

reflexivos(as).  
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Parte 2: Desarrollo de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo. 

 

El objetivo primordial del presente trabajo fue documentar el 

Acompañamiento desde la perspectiva de las y los involucrados. El 

Acompañamiento fue utilizado como una estrategiade enseñanza-aprendizaje 

en la formación de cinco generaciones de alumnas(os) de Maestría en 

Psicología Escolar dentro de la Sede de Promoción del Desarrollo en los 

Primeros Años de Vida; así como en la formación de cuatro grupos de 

educadoras que participaron en el Programa de Formación de Educadoras 

que fue implementado en cuatro Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 

(EBDI) del ISSSTE.  

 

En la presente investigación participaron nueve psicólogas y dos psicólogos 

egresados de la Maestría de Psicología de la UNAM. En el caso de las 
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educadoras, participaron un total de treinta y tres, quienes tienen a su cargo 

a niños y niñas de cero a seis años. 

 

A continuación se presenta la investigación realizada con las egresadas(os) 

de la maestría y la investigación que se llevó a cabo con las educadoras.  

 

Investigación con egresadas(os) de maestría 

Un primer paso para poder documentar lo que significa el acompañamiento y 

evaluar su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y 

alumnas de la maestría, fue indagar lo que para ellos y ellas representó y 

significó dicho acompañamiento y de acuerdo a esa percepción poder 

construir una definición que englobe todos los elementos que se involucran 

en el proceso. En ese proceso se cubrieron las siguientes metas: 

1. Dentro de la conceptualización del Acompañamiento era relevante 

saber los elementos y estrategias que a ellos y ellas les habían sido 

útiles en su propio acompañamiento y para acompañar a las 

educadoras; además de las actitudes que tuvieron que desarrollar para 

ser acompañadas(os) y para acompañar a otra persona.  

2. Explorar si ellas(os) de acuerdo a su experiencia como acompañantes 

podían identificar los momentos o fases por las que atraviesa durante 

el Acompañamiento y sus características principales.  

3. Qué habilidades, conocimientos y actitudes habían desarrollado a 

través del acompañamiento que recibieron de su tutora y además que 

pudieran evaluar el nivel de dominio adquirido de cada una de ellas.  

Se elaboró un cuestionario de doce preguntas el cual fue aplicado a las once  

egresadas(os) de la maestría. (Ver Anexo 3) Consistió en 22 preguntas, de 

las cuales 21 eran preguntas abiertas y 1 consistía en una tabla donde la 

egresada(o) debía ubicar el nivel de dominio de los conocimientos, 
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habilidades y actitudes que adquirió a través del Acompañamiento. El nivel 

de dominio tiene la siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que la escala se generó a partir de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los y las ex alumnas habían 

identificado en una reunión de egresadas(os) de la sede de Promoción del 

Desarrollo en los Primeros Años de Vida (enero, 2008). 

Dicho cuestionario está dividido en dos partes: La primera parte contenía 

preguntas en relación al Acompañamiento que habían recibido de su tutora y 

la segunda parte se refería a su labor como acompañantes de educadoras de 

niños(as) pequeños(as). (Ver Anexo 3) 

De acuerdo a los resultados del primer cuestionario fue posible elaborar una 

definición de Acompañamiento, por ello fue necesario elaborar un segundo 

cuestionario donde se les preguntó a las egresadas(as) si estaban de 

acuerdo con esa definición o si creían necesario agregar algún otro elemento. 

Además se les pidió que ordenaran las estrategias de Acompañamiento de 

acuerdo a su efectividad y que calificaran el nivel de dominio de las 

habilidades y actitudes que habían adquirido al ser acompañadas(os) durante 

su formación.(Ver Anexo 3) 
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Investigación con educadoras 

Con el objetivo de explorar la percepción que las educadoras tienen sobre el 

acompañamiento que recibieron durante su formación y de poder entender 

cómo esta experiencia impactó en sus aprendizajes o en su práctica 

cotidiana, se diseñó un grupo focal, el cual se llevó a cabo con las 

educadoras de cuatro Estancias diferentes, las cuales participaron en el 

Programa de Formación de Educadoras. 

El grupo focal fue diseñado para una sesión con una hora de duración y se 

dividió en cuatro actividades o momentos:  

 

Actividad 

 

Objetivo 

Bienvenida y presentación Dar la bienvenida y explicar el objetivo 
del grupo focal, así como la dinámica del 

mismo 
 

Identificando el 

Acompañamiento 

 

Que las educadoras traigan a su mente la 

experiencia del acompañamiento a través 
de un ejercicio de visualización. 

 
Definiendo el 

Acompañamiento 

 
Que las educadorascontesten un 

cuestionario (Anexo 3) y a partir de él 
plasmen en un dibujo lo que para ellas 

significó el Acompañamiento. 
Que ellas compartan su experiencia con el 

grupo. 
 

Cierre de sesión 

 

Cerrar la sesión y agradecer la 
participación de las integrantes.  

 

Los grupos focales fueron audio grabados y analizados junto con los dibujos 

que realizaron las educadoras y las preguntas que contestaron. Dado que de 

las narraciones se puede obtener información muy enriquecedora pero de 
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muy diversa naturaleza, fue necesario diseñar y aplicar un segundo 

cuestionario para poder integrar categorías y delimitar conceptos.  

Este segundo cuestionario fue aplicado a las educadoras en sus Estancias 

correspondientes de manera individual, explicándoles que este cuestionario 

se derivaba de las respuestas obtenidas en los grupos focales y que era de 

mucha importancia que ellas confirmaran u opinarán nuevamente sobre su 

percepción del Acompañamiento. 

El cuestionario contenía tres ejercicios: el primero consistía en que las 

educadoras señalaran de una lista, la idea que más se acercara al concepto 

de acompañamiento que cada una tiene; en el segundo ejercicio consistíaen 

ordenar  los logros o aprendizajes que consideraran más importantes para su 

trabajo o su vida personal; y por último, se les presentó una lista de las 

estrategias de acompañamiento y tenían que ordenar del 1 al 10 entre la que 

ellas consideraban las más útiles y las que menos les ayudaron durante su 

formación. (Ver Anexo 3) 

En el siguiente apartado se presentarán los resultados obtenidos, mediante 

viñetas de producciones y participaciones, se dará “voz” a los(as) 

protagonistas del acompañamiento para que sean ellos y ellas quienes a 

través de sus dibujos, respuestas y narraciones nos brinden un panorama 

más amplio de lo que el Acompañamiento representó en su formación. 
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Parte 3: Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de mostrar los resultados de la presente investigación, este 

apartado se dividirá en dos rubros: Los resultados obtenidos de los 

cuestionarios aplicados a las egresadas(os) de maestría y los resultados 

derivados de los grupos focales y cuestionarios contestados por las 

educadoras.  

 

 

3.1 La visión de las egresadas(os) 

A) Primer cuestionario.Enseguida se presentan en tablas, la frecuencia de las 

respuestas obtenidas del primer cuestionario.  
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Pregunta 1. ¿Qué es para ti el Acompañamiento? 

 

Número 

de 
respuestas 

Respuesta 

5 Es un proceso de aprendizaje en donde una persona que 

cuenta con mayor dominio de habilidades facilita el 
aprendizaje de otra. 

3 Es una guía. 

3 Involucra la reflexión. 

2 Hay cercanía entre acompañada(o) y acompañante. 

2 Es una asesoría. 

2 Se reconocen las fortalezas, necesidades, sentimientos, 

ideas y miedos 

2 Se modela cómo hacer las cosas. 

2 El acompañante está disponible. 

1 Hay un vínculo. 

1 Existe comunicación. 

1 Es un apoyo. 

1 Se propicia el diálogo no jerárquico 

1 Hay empatía. 

1 Se generan conocimientos y aprendizajes 

1 Se genera un crecimiento personal y profesional 
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Pregunta 2. ¿Para ti qué significó el acompañamiento de tu tutora en 

tu proceso de formación? 

Número 
de 

respuestas 

Respuesta 

3 Aprender a través de su modelo el cómo hacer, interactuar 
y trabajar. 

2 Fue una guía para la formación. 

3 Aprender a través del diálogo y la bitácora de reflexión. 

2 
Me hacía sentir que podía contar con ella ante 

problemáticas. 

1 Establecí vínculos de confianza. 

1 Aprender a través de la escucha activa 

1 
La posibilidad de dialogar para reconocer mis fortalezas y 

necesidades 

1 Dio respuesta a mis necesidades. 

1 Sin ese acompañamiento no hubiera desarrollado en mi 
tantas habilidades, destrezas y conocimientos. 

1 Asesorías llenas de encuentros, entusiasmo, empatía, 

reconocimiento mutuo, emoción y aprendizajes. 

1 Fue un apoyo durante un camino muy difícil lleno de retos. 

1 Significó mi permanencia en la maestría. 

1 Retroalimentación para reconocer mis habilidades. 
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Pregunta 3: ¿Crees que el proceso de Acompañamiento pueda tener 

diferentes fases o etapas? Si tu respuesta es afirmativa ¿cuáles 

serían las fases o etapas? 

 

Egresadas(os) Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 

Generación 

2000-2002: 

Una egresada 

En primera 

instancia es una 

fase  de 

reconocimiento 

mutuo e 

identificación de 

necesidades y 

fortalezas, 

Para posteriormente 

pasar a una etapa de 

desarrollo, aunque 

en realidad aún en 

esta etapa la 

detección de 

necesidades es  

constante, 

Durante esta fase 

paulatinamente se va 

apoyando a la persona 

acompañada para que 

esta sea capaz de 

identificar por sí misma 

sus necesidades de 

crecimiento y la forma 

de trabajar en ellas. 

 

Egresadas(os) Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 

Generación 

2001-2003: 

Un egresado 

Identificación de 

fortalezas y 

debilidades tanto 

en lo académico 

como en lo 

personal 

(evaluación 

inicial) 

Promover el 

aprendizaje (formal e 

informal) con base 

en las fortalezas para 

mejorar las 

debilidades; evaluar 

el avance y redirigir 

el aprendizaje si es 

necesario. 

Evaluar el avance y 

redirigir el aprendizaje 

si es necesario; y dirigir 

el trabajo hacia las 

fortalezas del 

alumno/a, tomando en 

cuenta sus intereses.  
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Egresadas(os) Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 

 

 

 

 

 

Generación 

2003-2005: 

Tres 

egresadas(os) 

Acercamiento al 

contexto y el rol 

profesional a 

partir del 

conocimiento 

teórico 

Moldeamiento y 

discusión sobre la 

acción. 

Observación y 

Supervisión. 

Rapport: 

Establecimiento 

de la relación, el 

objetivo y la 

metodología. 

Acompañamiento per 

se: Guía y apoyo 

durante el trabajo 

con niños/maestras/ 

familias. 

Retroalimentación: Ver 

errores para mejorar. Y 

REFORZAR lo bien 

realizado. 

Conocimiento 

personal: lo cual 

se logra a través 

del tiempo y 

genera un clima 

de confianza y/o 

apertura para el 

dialogo. 

 

Reconocimiento de 

principios teóricos 

básicos: que se dan 

a la par de la fase 

anterior y brinda la 

confianza de poder 

acudir al experto. 

 

Tiempo de reflexión: que 

puede ser de manera 

individual y/o conjunta 

(en la diada o en grupo) 

Puesta en práctica: que 

implica un 

reconocimiento de lo 

aprendido, el 

modelamiento, la 

supervisión, el delegar 

responsabilidades. 

Proceso de evaluación 

continuo. 
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Egresadas(os) Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 

Generación 

2006-2008: 

Cuatro 

egresadas(os) 

Primero 

estableciendo 

vínculos de 

confianza que 

pudieran crear las 

condiciones para 

poder transmitir los 

conocimientos, 

promover y facilitar 

la reflexión antes, 

sobre y  después de 

la práctica, 

Modelar las formas 

adecuadas de 

intervenir  

 Para después solo 

supervisar, es decir 

convertirse en sólo un 

observador(a). 

Inicialmente hay 

que establecer un 

vínculo a través del 

conocimiento entre 

quien acompaña y 

es acompañado, 

para así poder 

identificar 

fortalezas y 

necesidades del 

acompañad@ y así 

generar 

oportunidades para 

esas necesidades.  

Conforme estas 

necesidades se van 

atendiendo, y el 

vínculo entre 

acompañante y 

acompañado se va 

afianzando, el 

primero irá 

“soltando” o 

disminuyendo su 

guía sin dejar de 

“estar” 

 Finalmente se permitir 

al acompañado 

empoderarse o adquirir 

seguridad para que 

aquello que logro 

pueda hacerlo aun sin 

la presencia de un 

acompañante.  
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Al principio hay un 

acercamiento desde 

el conocimiento 

teórico, 

 Después hay una 

fase de 

modelamiento, 

trabajo conjunto y 

reflexivo. 

Finalmente una fase de 

supervisión.  

Considero que, 

como proceso 

cíclico tiene fases 

que se realimentan 

y entrelazan, en 

este momento 

puedo mencionar 

una fase inicial de 

acercamiento 

donde existe un 

conocimiento 

recíproco de las 

partes 

involucradas. 
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Egresadas(os) Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 

 

Generación  

2008-2010: 

Dos 

egresadas 

Una etapa de 

conocimiento 

mutuo. Y creo 

que en este 

momento en 

particular se 

realizan diálogos 

en los que cada 

uno se juega 

como persona, y 

se le apoya a la 

acompañada a 

hacer sus tareas. 

Es el momento de 

generar empatía.  

Poco a poco conforme 

el tiempo avanza el 

compromiso se va 

haciendo cada vez más 

fuerte, comienza un 

diálogo más profundo. 

En este momento de 

confianza, se puede 

discutir en forma sobre 

lo que se habla, 

siempre en un lugar de 

equidad y no de 

jerarquía. Es un 

momento intenso de 

reflexión y generación 

de conocimiento. Es 

muy apasionante. Cada 

una argumenta lo que 

piensa, porqué lo 

piensa, por qué no está 

de acuerdo con la otra 

y porqué sí, es el 

momento de llegar a 

acuerdos. Hay un 

aprendizaje mutuo. 

Y hay un tercer 

momento. Es un 

momento en que el 

acompañado hace  

preguntas cada vez 

más dirigidas, y el 

acompañante pasa a 

ser cada vez menos 

indispensable, el 

acompañado toma la 

batuta del 

acompañamiento y 

establece sobre qué 

quieren trabajar. Es 

el momento de soltar 

y seguir aprendiendo 

de la educadora. Es 

un momento de 

mucho respeto por su 

trabajo y de saber 

dejarla hacer.  

Reconocimiento 

mutuo e 

identificación de 

Etapa de desarrollo se 

va apoyando a la 

persona acompañada 
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necesidades y 

fortalezas. 

para que esta sea 

capaz de identificar por 

sí misma sus 

necesidades de 

crecimiento y de forma 

de trabajar en ellas. 

 

Nota: Los cuadros en blanco significan que la egresada(o) no contempló 

dicha fase. 

Pregunta 4: ¿Qué elementos o aspectos del Acompañamiento te 

fueron de mayor utilidad y por qué? 

No. de 

respuestas 
Elemento Justificación 

 

5 Modelamiento 

Me permite saber el cómo. Me permitió reconocer la 

mejor manera de interactuar con los niños(as). 

 

 

 

 

4 
Asesoría 
individual 

Me permitió valorar mi aprendizaje y labor. Me 

permitió establecer un diálogo a partir de situaciones 
reales, compartir mi punto de vista, reconocer 

elementos de mejora para mi práctica y relación con 
otras personas. Eran tiempo exclusivo para resolver 

preguntas, plantear mis ideas,dialogar y tener una 
relación de confianza. 

 

4 Supervisión 

Me permitió la retroalimentación de mi acción. Para 

reconocer mis necesidades. 

 

3 Reflexión  

 

4 
Bitácoras 

Me permitió identificar los logros y necesidades. Pude 

reflexionar sobre mi acción y reconocer necesidades 
de apoyo. 

 

2 Apoyo 

Enseñarte a ver tus errores y poderlos mejorar para 

ocasiones ulteriores. 
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2 Asesoría 

grupal 

Me permitió establecer vínculos con los integrantes 
del grupo y desarrollar habilidades para la crítica 

constructiva. 

 

2 

Relación de 
confianza  

 

1 
Comunicación  

 

1 

Atención 

individualizada  

 

1 

Permanencia 
de la tutora 

Me ayudó a relacionar ambos contextos (teoría-
práctica) 

 

1 

Retroalimenta- 

ción 
 

Nota: Los cuadros en blanco significan que la egresada(o) no explico o 

justifico la respuesta. 

 

Pregunta 5: ¿Cómo te sentiste al ser acompañada(o)? 

Número 

de 
respuestas 

Respuesta 

3 Bien al saber que podía contar con ella. 

3 Segura(o) 

2 Respaldada(o) 

1 Guiada 

1 
Al principio fue difícil acostumbrarme a ello, sin embargo 
conforme aprendí a hacer uso de ese acompañamiento, la 

experiencia cambió. 

1 En confianza 

1 Tranquila 

1 
Libre de decir lo que pienso y de enfrentarme a nuevos 

retos. 

1 
Me servía de contención y me fortalecía para enfrentar 

problemas. 
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Pregunta 6: En las siguientes tablas identifica las habilidades y 

actitudes que adquiriste a través del Acompañamiento. 

 

Habilidades F* 
 

Actitudes F* 

Escucha Activa 10 
 

Respeto 7 

Reflexión sobre la acción 6 

 

Empatía 7 

Facilitación de aprendizaje 9 

 

Aprendizaje continuo 6 

Trabajo en equipo 8 
 

Disposición 5 

Retroalimentación 5 
 

Compromiso 4 

Observación 5 

 

Escucha 4 

Modelar 4 

 

Autorreflexión 3 

Planeación 3 

 

Responsabilidad 3 

Identificar necesidades 4 

 

Reconocimiento de las fortalezas 
de otras(os) 2 

Trabajo con familias 3 
 

Flexibilidad 2 

Entrevistas  3 

 

Disfrutar el trabajo 2 

Autoevaluación 3 Apoyo 2 

Organización 2 Reflexión 2 

Evaluación 2 Autoconocimiento 1 

Intervención 2 
 

Apertura al cambio 1 

Empatía 2 

 

Humildad 1 

Diseño de talleres teórico-práctico 3 

 

Solidaridad 1 

Emitir sugerencias según el 

contexto 2 
 

Apertura a la crítica constructiva 1 

Implementar estrategias de 

evaluación 1 
 

Motivación hacia mi propio 

aprendizaje 1 

Desarrollar instrumentos de 

evaluación 1 

 

  

Responder de acuerdo a la 
individualidad 1 

 

 
 

Habilidades de comunicación 1 
 

 
 

Aprender de mis errores 1 
 

  

Establecer rapport 1 

 

  

    

  

 
 

 
 

 
  

  

* F corresponde a la 

frecuencia de respuestas. 
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Pregunta 7: ¿Cuáles consideras que fueron tus principales logros a 

partir del Acompañamiento? 

Número 
de 

respuestas 

Respuesta 

5 Reconocer mis habilidades y logros, además de mis 

necesidades (Autoconocimiento) 

2 Reflexionar sobre mi acción 

2 Vincular la teoría con la práctica 

1 Apertura hacia las personas 

1 Trabajar con niños y niñas con alteraciones en el desarrollo 

1 Interacción con niños y niñas menores de seis años 

1 Seguridad para exponer mi punto de vista 

1 Aprender a acompañar a otras personas 

1 Reconocer las diferencias individuales 

1 Retroalimentar 

1 Trabajar en equipo 

1 
Responder a las necesidades de niños(as), familias y 

educadoras 

 

Pregunta 9: ¿Consideras que el Acompañamiento que recibiste tuvo 

algún impacto en el ámbito personal? 

 

Número 
de 

respuestas 

Respuesta 

5 Reconocerme a mí misma, identificar mis fortalezas y 
necesidades. 

2 Aprender de mis errores 

1 Sistematizar la reflexión 

1 Ser más sensible en mi rol como madre o padre 

1 Replantear situaciones de mi vida 

1 Me ayudó a travesar momentos muy difíciles 
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Pregunta 10: ¿Crees que el Acompañamiento impactó en tu 

desempeño académico o en la forma de vivir la maestría? 

 

Número 

de 
respuestas 

Respuesta 

3 No me sentí sola en ningún momento 

3 
Me ayudó en la obtención de conocimiento y en el 

desarrollo de habilidades 

1 Me ayudó a conocer de qué soy capaz 

1 En poner en práctica lo aprendido 

1 Me sentía escuchada en mis necesidades 

 

 

 

Segunda parte del cuestionario: 

 

A continuación se presentan los resultados de la segunda parte del 

cuestionario, en donde se indaga sobre el Acompañamiento que las 

egresadas(os) brindaron a las educadoras.  

 

Pregunta 1: ¿Qué significó para ti el acompañar a la educadora? 

 

Número 

de 
respuestas 

Respuesta 

4 Poder afianzar mi conocimiento y aprender de otras 
personas 

3 Propiciar el aprendizaje y reflexión 

2 Gran responsabilidad al guiar a otra persona 

1 Compromiso conmigo y con la otra persona 
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1 Guía y apoyo a las educadoras 

1 Ser capaz de enseñar lo que yo estaba aprendiendo 

1 Fue un crecimiento mutuo 

1 Establecer un vínculo 

1 Modelar formas de interactuar 

 

Pregunta 2: ¿Cuáles consideras que fueron tus principales logros al 

acompañar a la educadora? 

 

Número 
de 

respuestas 

Respuesta 

4 Facilitar el aprendizaje 

2 Aprender a acompañar a otra persona 

2 Establecer un vínculo 

2 Reconocer las necesidades de las educadoras 

1 Retroalimentar 

1 Trabajar de manera conjunta 

1 Ver el crecimiento mutuo 

1 Establecer metas 

1 Poner en práctica lo aprendido 
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Pregunta 3: ¿Qué dificultades u obstáculos encontraste en tu labor 

como acompañante? 

 

Número 
de 

respuestas 

Respuesta 

5 Manejar diferentes tipos de personalidad 

2 Organizar los tiempos para trabajar 

1 Limitantes Institucionales 

1 Resistencia al cambio 

1 Operatividad dentro del contexto 

1 Tener diferentes expectativas 

 

 

Pregunta 4: ¿Cómo te sentiste al acompañar? 

 

Número 
de 

respuestas 

Respuesta 

4 Muy bien 

4 Satisfecha 

3 Con gran responsabilidad y compromiso 
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Pregunta 5: ¿Cómo crees que impactó el acompañamiento que diste 

al proceso de formación de las educadoras que acompañaste? 

 

Número 
de 

respuestas 

Respuestas 

6 Contribuyó a mejorar su práctica educativa al promover el 
desarrollo y bienestar de los niños y niñas 

6 Mostraron actitudes de superación personal y de 

disposición a aprender 

 

 

Pregunta 6: ¿Qué conocimiento, habilidades y actitudes son 

necesarias para poder acompañar? 

 

Conocimientos F* 

 

Habilidades F* 

Desarrollo infantil 6 

 

Escucha activa 7 

Educación de adultos 6 

 

Observación participante 7 

Evaluación-intervención 5 
 

Reflexión 5 

Aspecto del 

Acompañamiento 4 
 

Modelar 4 

Reflexión sobre la acción 3 

 

Hablar a través de la conducta de  los 

niños(as) 4 

Conocimiento del contexto 2 

 

Reconocer los logros 4 

Enfoque ecológico 2 

 

Comunicación 4 

De quien es la otra persona 2 
 

Negociación 1 

Pertinentes al área de 

interés 1 
 

Ver proceso y no resultados 1 

Características de 

personalidad 1 

 

Retroalimentar 1 

Autoevaluación 1 

 

Planear 1 

Programas educativos 1 

 

Diseñar 1 

   Tolerancia 1 

Actitudes F*  Establecer rapport 1 

Respeto 6  Entrevistar 1 

Compromiso 5  Crear un buen ambiente de interacción 1 

Empatía 5  
Capacidad de entablar una relación de 
confianza 1 
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Apertura 4  

Comprensión de procesos personales 

de las personas 1 

Disfrute 3  Saber ir al ritmo del acompañado (a) 1 

Tolerancia 2  

Autoconocimiento y conocimiento del 

otro(a) 1 

Disposición 1  Andamiaje 1 

Aceptación 1    

Responsabilidad 1 

 

  

Valorar logros 1 

 

  

Auto-reflexión 1    

Humildad 1    

Solidaridad 1    

Puntualidad 1    

Confianza 1    

Reflexión 1    

Asertividad 1    

 

*F corresponde a la frecuencia de respuestas. 

 

Pregunta 7: ¿Consideras que el ser acompañado(a) te ayuda a poder 

acompañar a otra persona? 

 

Número 
de 

respuestas 

Respuesta 

7 Sí, el acompañamiento brindado por la tutora te sirve como 
modelo para saber cómo acompañar a las educadoras 

3 Se aprende a acompañar a través de la experiencia de 

haber sido acompañada(o) 
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Pregunta 8: ¿Qué elementos son importantes para ir monitoreando 

tu rol como acompañante? 

 

Número 
de 

respuestas 

Respuestas 

7 Reflexión a través de las bitácoras 

2 Comunicación constante 

2 Supervisión  

1 Observación  

1 Retroalimentación 

 

 

 

B) Segundo Cuestionario. 

 

A continuación se presentan los resultados del segundo cuestionario. 

 

Pregunta 1: De la siguiente definición de Acompañamiento, hay algo 

que quisieras agregar o cambiar? 

 

“Es un proceso gradual de enseñanza-aprendizaje que se da a través del 

establecimiento de un vínculo respetuoso entre dos personas, en donde 

aquella que cuenta con mayor dominio de habilidades y conocimientos, 

facilita el aprendizaje de la otra persona, por medio de la cercanía, guía, 

diálogo, escucha, aprendizaje mutuo, reflexión sobre la práctica y los 

sentimientos que esta genera, permitiendo el autoconocimiento, el 

aprendizaje y la generación de cambios tanto profesionales como personales. 
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Número 

de 
respuestas 

Respuesta 

1 Es necesario incluir el modelamiento como una estrategia 

1 Hay que resaltar el establecimiento del vínculo sobre la 

base del respeto mutuo 

1 Creo que el aprendizaje entra en primer plano y la 

enseñanza en segundo plano, lo que daría: “un proceso de 

aprendizaje-enseñanza” 

 

 

Pregunta 2: Elementos que facilitan el acompañamiento 

(Estrategias): Ordena del 1 al 10 los elementos que a tu criterio sean 

de mayor utilidad dentro del proceso de acompañamiento, siendo el 10 

el más útil. Agregarías otro elemento? 

 

Estrategias Orden Sum 

Supervisión 7 5 8 9 2 10 10 10 6 7 74 

Presencia de la tutora 

en el campo 
8 9 1 10 10 9 1 1 7 4 60 

Asesoría individual 4 8 9 4 4 6 6 5 5 8 59 

Asesoría grupal 10 1 10 2 1 8 7 8 1 10 58 

Modelamiento 6 4 5 5 6 3 9 2 8 6 54 

Reflexión escrita 
(bitácoras) 

6 6 7 1 7 4 4 6 4 9 54 

Relación de confianza 1 10 4 7 9 1 3 3 10 1 49 

Disponibilidad 2 2 3 8 3 5 8 9 2 5 47 

Reflexión 5 3 2 3 8 7 5 7 3 3 46 

Comunicación 3 7 6 6 5 2 2 4 9 2 46 

 

Las estrategias en negritas cuentan con un puntaje alto lo que las sitúa como 

las estrategias que las egresadas(as) consideran de mayor utilidad. 
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Pregunta 3: Califica el nivel de dominio de acuerdo a las 

siguientes categorías de habilidades y actitudes que adquiriste 

a través del acompañamiento. 

 

Las habilidades y actitudes presentadas fueron identificadas por las 

egresadas(os) en el primer cuestionario y en el segundo cuestionario 

evaluaron su nivel de dominio. 

 

 

 Habilidades adquiridas a través del Acompañamiento 
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Las habilidades presentadas son aquellas que las egresadas(os) identificaron 

en el primer cuestionario. 

La mayoría de las egresadas(os) se perciben como capaces de enseñar a 

otras personas las habilidades que adquirieron.  

 

1. Actitudes hacia otras personas 

 

 

La mayoría de las egresadas(os) reportan que pueden enseñar a otras 

personas las actitudes de empatía, disposición, escucha, reconocimiento de 

fortalezas, la flexibilidad, el apoyo, la solidaridad y el respeto. En la actitud 
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de solidaridad se muestra que hay cinco egresadas(os) que dominan dicha 

actitud y seis que son capaces de enseñarla. El respeto es una actitud en 

donde nueve egresadas (os) muestran el nivel más alto de dominio al poder 

enseñarla y sólo dos personas reportan que dominan dicha actitud. Sólo una 

persona reporta necesitar practicar las actitudes de disposición y flexibilidad.  

 

  2. Actitudes hacia el ámbito laboral 

 

 

En lo que respecta a las actitudes hacia el ámbito laboral se muestra cómo la 

mayoría de las egresadas(os) pueden enseñarlas a otras personas. Cuatro 

personas reportan que las actitudes de aprendizaje continuo y compromiso 

las dominan. Así mismo tres personas mencionan que dominan el disfrute al 

trabajo y la responsabilidad.  
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3. Actitudes hacia el trabajo propio 

 

Con lo que respecta a las actitudes hacia el trabajo propio se muestra en la 

gráfica que las egresadas(os) en su mayoría son capaces de poderlas 

enseñar a otras personas. Cuatro personas reportan que dominan las 

actitudes de apertura al cambio y humildad. Tres personas mencionan 

dominar las actitudes de apertura a la crítica, motivación y responsabilidad. 

Finalmente dos personas dominan la autorreflexión y el autoconocimiento. 

 

 

3.2 La visión de las educadoras 

 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la investigación 

realizada con las treinta y tres educadoras que participaron en los grupos 

focales. Por una parte se muestran las respuestas obtenidas del cuestionario 

que contestaron dentro del grupo focal y por la otra se encuentran los 
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resultados derivados de las transcripciones de las narraciones del grupo 

focal. (Ver Anexo 1) 

A. Conceptualización del Acompañamiento 

 

Respuestas del cuestionario 

Pregunta 1: ¿Qué significó 
para ti el Acompañamiento? 

 

F* 

 Respuestas de las 

transcripciones del grupo 
focal 

En una palabra, define lo 
que para ti significó el 

Acompañamiento 

 

F* 

Tener un apoyo en mi 

proceso de aprendizaje 

10  Seguridad y Confianza 4 

Alguien que me orientara y 

me sugiriera 

4  Superación 4 

Aprendizajes que puedo 

llevar a cabo en mi trabajo y 
en mi vida personal 

3  Aprendizajes 3 

Alguien que reconociera mis 
logros y valorara mi trabajo 

3  Apoyo 3 

Fue un aprendizaje mutuo 3  Motivante 1 

Alguien con quien dialogar 
sobre lo aprendido 

3  Solidaridad 1 

Alguien que me aportó ideas y 
actividades para mi trabajo 

2  Disponibilidad de ambas partes 1 

Alguien que me ayude y no me 

critique 

2  Empatía 1 

Muchos sentimientos: 

tranquilidad, seguridad y 
confianza 

2  Tolerancia y paciencia 1 

Alguien que me hizo reflexionar 2  Respeto 1 

 

*F: Frecuencia de respuestas. 
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B. Estrategias del Acompañamiento 

Respuestas del cuestionario 

Pregunta 1: ¿Qué hizo tu 
acompañante para hacerte 

sentir acompañada? 

 

F* 

 Respuestas de las 

transcripciones del grupo 
focal 

Definiendo el 
Acompañamiento** 

 

F* 

Dar sugerencias 12  Brindarme seguridad y 

confianza 

17 

Brindarme seguridad y 

confianza 

12  Trabajo conjunto 17 

Trabajo conjunto 6  Dar sugerencias 13 

Escucharme 5  Me hizo reflexionar 11 

Reconocer mis logros 5  Ser escuchada 7 

Respeto y tolerancia 4  Reconocía mis logros 6 

Disponibilidad de 

tiempo/Presencia 

4  Dialogar conmigo 8 

Aclarar dudas 3  Me modelaba cómo hacer 

las cosas 

5 

Apoyarme/Guiarme/Orientarme 3  Disposición de tiempo 4 

Dialogar 2  Nos trataron como iguales 3 

Compartir cuestiones personales 2  Nunca me sentí sola 2 

Hacerme reflexionar 2  Me hacía preguntas 2 

Valorar mi trabajo  1  No imposición 2 

  Paciencia 2 

 Apertura 1 

 

*F: Frecuencia de respuestas. 

** Respuestas obtenidas de las narraciones dentro del ejercicio  

“Definiendo el Acompañamiento”. 
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C. Logros y Aprendizajes  

 

Respuestas del cuestionario 
Pregunta 3: ¿Qué aprendiste 

o lograste a través del 
Acompañamiento que 

recibiste? 

 
F* 

 Respuestas de las  
Transcripciones del grupo 

focal 
 

 
F* 

Observar a los niños y las 
niñas 

11  Observar a los niños y las 
niñas 

11 

Comprender el 
comportamiento de los 

niños(as) 

6 
 Comprender el 

comportamiento de los 

niños(as) 

8 

Planear actividades 8  Planear actividades 7 

Responder a las necesidades 

de los niños(as) 8 
 Responder a las 

necesidades de los 
niños(as) 

5 

Reflexionar sobre mi trabajo 5  Reflexionar sobre mi 
trabajo 

5 

Tener más confianza en mí 

misma 

4  Tener más confianza en sí 

misma 

7 

Tener más seguridad al 
hacer mi trabajo 

4  Tener más seguridad al 
hacer mi trabajo 

4 

Trabajo en equipo 2  Trabajo mejor en equipo 1 

Aumentó mi autoestima/ 
Valorarme 

8  Autoconocimiento 1 

Poner en práctica lo aprendido 2  Compaginar teoría con la 
práctica 

1 

Tener más paciencia y 

tolerancia 

2  Demostrar amor y cariño a 

los niños(as) 

 

Evaluar el desarrollo  2  Hacer registros 1 

Alegría al trabajar 1  Tener una actitud positiva 
hacia el trabajo 

1 

Bajar el tono de voz 1  Ponerme al nivel de los 

niños(as) 

1 

Escuchar a los niños(as) 1  Escuchar a los niños(as) 1 

Ver los logros de los niños(as) 1    

Trabajar en pequeños grupos 1    *F: Frecuencia de 

respuestas. 
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Con el objetivo de corroborar los resultados obtenidos y de priorizar los 

conceptos, estrategias y aprendizajes, se elaboró y aplicó un segundo 

cuestionario. En él se presentan las respuestas obtenidas en el primer 

cuestionario. A continuación se muestran los resultados.  

 

Pregunta 1: ¿Qué es para ti el Acompañamiento? Elige una opción. 

 

Conceptos F* 

 

Un aprendizaje mutuo entre mi 

acompañante y yo   

 

13 

 
Alguien que me hace reflexionar sobre lo 

que hago   

 
12 

 
Alguien que me orientara y sugiriera  

 
10 

Aprendizajes que puedo llevar a cabo en mi 

trabajo y en mi vida personal      

 

7 

 
Un proceso de aprendizaje      

 
5 

 

Alguien con quien dialogar sobre lo aprendido   

 

5 

 

Alguien que reconociera mis logros y valorara mi 
trabajo 

 

4 

 

*F: Frecuencia de respuestas. 

Nota: En esta pregunta, en algunos casos las educadoras seleccionaron más 

de una opción. 

 

 

 



Pregunta 2: En la siguiente lista se encuentran las principales estrategias de acompañamiento 

que mencionaron en los grupos focales. Ordénalas del 1 al 10, siendo el 1 la estrategia que para 

ti sea las más útil y 10 la menos útil. 

Estrategias 
E

1 

E

2 

E

3 

E

4 

E

5 

E

6 

E

7 

E

8 

E

9 

E 

10 

E 

11 

E 

12 

E 

13 

E 

14 

E 

15 

E 

16 

E 

17 

E 

18 

E 

19 

E 

20 

E 

21 
Sum 

Me transmitía 
confianza y seguridad 

1 1 2 2 6 2 3 3 4 8 6 5 2 7 9 1 2 2 3 1 6 76 

Tener buena 

comunicación: me 
escuchaba, 

dialogamos, me hacía 
preguntas y aclaraba 
dudas. 

2 2 3 9 3 6 1 2 2 1 2 6 1 5 2 8 7 3 6 8 1 80 

Trabajábamos de 

manera conjunta 
3 6 1 1 1 5 10 5 8 9 1 1 3 1 1 7 8 5 8 7 3 94 

Me daba sugerencias 4 5 7 3 4 4 4 4 9 3 7 10 7 2 3 4 3 6 4 4 2 99 

Me hacía reflexionar 6 8 9 5 7 8 8 1 5 2 3 3 5 3 7 2 5 4 7 9 8 115 

Tenía disponibilidad 
de tiempo para 
trabajar conmigo 

7 3 4 7 8 1 2 10 6 4 9 8 9 4 10 3 1 8 2 3 10 119 

Se incorporaba al trabajo 

en sala 
5 9 8 8 2 3 7 8 10 6 4 9 10 9 5 5 6 7 1 2 7 131 

Me modelaba cómo hacer 
ciertas cosas 

10 4 6 4 5 7 5 9 3 10 8 2 8 10 6 6 9 10 5 10 5 142 

Me trataba como iguales 9 10 5 10 10 10 6 6 1 5 10 4 4 6 4 10 10 1 9 6 4 139 

Reconocía mis logros 9 7 10 6 9 9 9 7 7 7 5 7 6 8 8 9 4 9 10 5 9 160 

 

Las estrategias que las educadoras consideraron como más útiles fueron: Me transmitía confianza y 

seguridad; tener buena comunicación; trabajábamos de manera conjunta; me daba sugerencias; me hacía 

reflexionar y tenía disponibilidad de tiempo para trabajar conmigo



Pregunta 3: En la siguiente lista se encuentran los principales logros y aprendizajes a nivel profesional y 

personal que mencionaron lograr a través del acompañamiento. Ordénalos del 1 al 8, siendo el 1 el logro 

o aprendizaje más importante para tu trabajo y el 8 el menos importante. Si dentro de la lista hay un 

logro o aprendizaje que no adquiriste pon un tache  ×  en el recuadro. 

Aprendizajes y 
Logros 

E
1 

E
2 

E
3 

E
4 

E
5 

E
6 

E
7 

E
8 

E
9 

E 
10 

E 
11 

E 
12 

E 
13 

E 
14 

E 
15 

E 
16 

E 
17 

E 
18 

E 
19 

E 
20 

E 
21 

Sum 

Observar el 

comportamiento de 
los niños(as) 

2 2 2 1 3 1 4 2 2 5 4 2 1 3 1 1 1 8 1 1 1 48 

Entender el 
comportamiento de 

los niños(as) 

3 4 1 2 4 4 1 3 5 6 2 3 2 2 2 2 2 5 3 2 3 61 

Tener más confianza 
en mí misma 

1 5 4 4 1 3 2 5 3 1 3 4 3 4 3 4 5 7 4 4 2 72 

Responder a las 

necesidades 
particulares de cada 
niño(a) 

4 1 3 5 2 2 3 4 4 3 5 5 4 5 5 3 3 3 2 3 4 73 

Reflexionar sobre mi 

trabajo 
5 3 5 3 5 8 5 1 1 4 1 1 5 1 4 5 8 6 5 5 5 86 

Tener más seguridad al 
hacer mi trabajo 

7 6 6 6 6 6 6 7 7 2 6 6 6 6 6 6 4 4 6 6 8 123 

Planear actividades 
para promover el 

desarrollo de los 
niños(as) 

8 7 7 7 8 5 7 6 8 8 7 8 8 7 7 7 7 1 7 7 7 144 

Aumentó mi autoestima 6 8 8 8 7 7 8 8 6 7 8 7 7 8 8 8 6 2 8 8 6 149 

Los aprendizajes y logros en negritas son aquellos que las educadoras consideraron como más significativos 

son: Observar y entender el comportamiento de los niños(as); tener más confianza en mí misma; responder a 

las necesidades particulares de cada niño(a) y reflexionar sobre mi trabajo. 



Parte 4: Discusión de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1Definición de Acompañamiento 

De acuerdo a la visión de las(os) participantes en la presente investigación 

fue posible crear una definición de Acompañamiento. Dicha definición se crea 

a partir de los testimonios y respuestas de las egresadas(os) y de las 

educadoras acerca de lo que para ellas y ellos significó el Acompañamiento a 

lo largo de su formación. La definición es la siguiente: 

“Es un vínculo respetuoso entre dos personas que propicia un proceso 

gradual de enseñanza-aprendizaje, en donde aquella que cuenta con mayor 

dominio de habilidades y conocimientos facilita el aprendizaje de la otra, a 

través de la escucha, guía, diálogo, trabajo conjunto, modelamiento, 

observación y reflexión sobre la práctica y los sentimientos que ésta genera, 

permitiendo el aprendizaje mutuo, el autoconocimiento y la generación de 

cambios tanto profesionales como personales” 

En la primera parte de la definición se rescata el hecho de que el vehículo a 

través del cual se van a dar aprendizajes es el establecimiento de un vínculo 
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respetuoso. Esto quiere decir que en el acompañamiento no se genera 

dentro de una relación tradicional de enseñanza en donde el maestro(a) 

tiene un lugar de poder ante el alumno(a), que al carecer de conocimientos 

adopta un rol pasivo en su propio proceso educativo; por el contrario, una 

de las características primordiales del acompañamiento es que se establece 

una relación entre iguales, en donde el poder se comparte dado que ambas 

figuras aportan tanto experiencia como conocimientos al proceso educativo y 

eso le otorga un papel activo al aprendiz haciéndole responsable de los 

aprendizajes y habilidades que adquiera y desarrolle. De hecho, en el 

acompañamiento hay un aprendizaje mutuo, en donde no sólo la persona 

que cuenta con menos conocimientos aprende, sino también el(la) 

acompañante está en un constante aprendizaje de las experiencias y nuevos 

conocimientos que se construye a la par del acompañado(a). 

La definición incluye también los elementos que resultan fundamentales para 

que se establezca el vínculo y por tanto se den los aprendizajes. El diálogo y 

la escucha(Vella, 2002; Parlakian, 2001; Fenichel 1992) son herramientas 

primordiales en la educación de personas adultas, es a través de estos dos 

elementos que los(as) aprendices tienen la oportunidad de expresar lo que 

necesitan aprender, de reflexionar sobre lo que hacen y no  hacen, de dar 

respuesta a sus dudas y de sentirse escuchados(as) en sus necesidades 

particulares.  

Para dar respuesta a las necesidades que los(as) aprendices tienen, sobre 

todo en lo que respecta al principio de inmediatez (Vella, 2002), se 

involucran dos elementos que se dan en el campo de trabajo: el 

modelamiento y el trabajo conjunto. El hecho de que él (la) aprendiz tenga 

alguien en quien se pueda apoyar al momento de aplicar lo aprendido en 

una situación real y cotidiana, crea un sentimiento de seguridad y confianza. 
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Todo proceso educativo genera aspectos emocionales que no siempre se 

toman en cuenta, no se elaboran ni trabajan. El acompañamiento cuida y 

pone especial atención en las emociones que se genera sobre todo al 

momento de reflexionar sobre lo que se aprende y lo que se practica en el 

trabajo profesional cotidiano. (Vella, 2001; Fenichel, 1992). 

El objetivo principal del acompañamiento es que el acompañado(a) adquiera 

aprendizajes en el ámbito profesional. Sin embargo, la experiencia muestra 

que también se dan logros y cambios a nivel personal, siempre siguiendo los 

ritmos y necesidades de cada persona (Parlakian, 2001). Estos cambios y 

logros personales generalmente se dan por medio de la reflexión y del 

autoconocimiento. El acompañamiento permite que él (la) aprendiz  vaya 

poco a poco reconociendo sus fortalezas, habilidades, que sepa lo que es 

capaz de hacer y también lo que necesita aprender. Este autoconocimiento 

es una habilidad básica en todo proceso de cambio y de asimilación de 

aprendizajes significativos y permanentes. 

Los comentarios y testimonios de los egresadas(os) y educadoras evidencian 

cómo el acompañamiento atiende a las necesidades emocionales de cada 

aprendiz siempre de manera individual, promoviendo así la adquisición de 

aprendizajes, y no sólo son aprendizajes, sino también se va adquiriendo 

una nueva forma de aproximarse a todo el proceso educativo, de 

enfrentarse ante los retos que se van presentando día con día. (Schön, 

1983). 

El reconocimiento de logros es un factor que resalta en los testimonios de 

las educadoras, ya que para ellas resulta muy motivante el tener a su lado a 

una persona que valore su trabajo.  

Es importante mencionar que si bien el acompañamiento se da a través de 

un vínculo entre dos personas, su objetivo no es de ninguna manera crear 

dependencia o una sensación de no ser capaz de lograr algo si no está el (la) 
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acompañante cerca. De lo que se trata el acompañamiento, es justamente 

de acompañar a otro(a) para que él o ella se pueda reconocer a sí misma, es 

brindar herramientas para que el acompañado(a) por sí mismo pueda 

identificar sus fortalezas y necesidades y llegue el momento en que ya no 

necesite al acompañante para seguir aprendiendo y desarrollándose 

(Theiheimer y Casper, 2000). 

 

4.2Fases del Acompañamiento 

El acompañamiento se caracteriza primordialmente por ser un proceso, y 

como tal se da de manera gradual y progresiva. Por tal motivo y de acuerdo 

a los resultados en donde las egresadas(os) identifican las fases por las que 

se atraviesa en un proceso de Acompañamiento, se proponen las siguientes 

tres fases. En cada una de ellas se describe la evolución del vínculo entre 

acompañante y acompañado(a), el rol que adquiere él o la acompañante, y 

cómo va cambiando tanto la evaluación que hace él (la) acompañante del 

acompañado(a), así como la autoevaluación del acompañado(a). 

 

Fase 1: Acercamiento 

La primera fase es de acercamiento, en donde a través del diálogo y una 

relación respetuosa, no jerárquica, se van conociendo las características 

personales, expectativas, ritmos y formas de trabajo  tanto del 

acompañado(a) como del acompañante, es decir, hay un conocimiento 

mutuo que permite gradualmente establecer un vínculo de confianza.En esta 

fase inicial es importante acordar los objetivos, tiempos, lugares y formas de 

trabajo. El (la) acompañante se tiene que ir ajustando al ritmo de trabajo y 

de aprendizaje de  su acompañado(a). 
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Con respecto al rol de él (la) acompañante, esta fase se caracteriza por tener 

un acompañamiento muy cercano, es decir, el o la acompañante tiene 

presencia y disponibilidad dentro del trabajo de campo de su 

acompañado(a), realizan juntos(as) las actividades que de manera cotidiana 

lleva a cabo la acompañada(o).  

 

Las estrategias de acompañamiento que son más utilizadas en esta fase son: 

elmodelamiento, trabajo conjunto, la observación participante, dar 

sugerenciasy la reflexión a través de las bitácoras. 

 

En cada fase se lleva a cabo una evaluación del acompañado(a); en la fase 

de acercamiento, la evaluación consiste en que juntos(as) acompañante y 

acompañado(a) reflexionen de manera conjunta e identifiquen las áreas en 

las que se tiene un buen desempeño (fortalezas) y las áreas en donde se 

necesita trabajar.   

El acompañado(a) a su vez también va aprendiendo a realizar una 

autoevaluación, que en esta fase suele ser subvalorada o sobrevalorada, es 

decir, el acompañado(a) puede considerar que su desempeño es muy bajo o 

pensar que todo lo hace de manera apropiada. 

  

Fase 2: Confianza 

El vínculo se va fortaleciendo y se generan relaciones empáticas y de 

confianza.En esta etapa se realizan ajustes a las formas, lugares y tiempos 

de trabajo de acuerdo a las necesidades del acompañado(a). 

El rol de él (la) acompañante es de guía y apoya el aprendizaje por medio 

de un trabajo conjunto dentro del contexto del acompañado(a). 
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Las estrategias que se utilizan en esta fase tienen que ver con promover una 

comunicación abierta, la reflexión a través de las bitácoras, 

modelamiento, el reconocimiento de logros y el trabajo conjunto. 

La Evaluación en esta etapa se lleva a cabo a través de la reflexión continua 

de la práctica, el acompañado(a) va adquiriendo herramientas de 

autoconocimiento que le permiten darse cuenta de las habilidades que va 

adquiriendo, y en base a ellas ir trabajando sobre sus necesidades o retos.  

La autoevaluación del acompañado(a) se ve influenciada por el (la) 

acompañante, ya que todavía en esta fase necesita de él o ella para darse 

cuenta de lo que es capaz, de qué cosas está aprendiendo y de cómo lo está 

logrando. El acompañante sirve de “espejo” y emplea la retroalimentación 

para guiar  y apoyar a su acompañado(a).  

 

Fase 3: Autonomía 

En la última fase ya existe un vínculo fuerte y consolidado, en donde el 

acompañado(a) toma la batuta del acompañamiento, siendo capaz de 

identificar lo que necesita de su acompañante y ser él o ella quien dirija y se 

apropie de su aprendizaje.  El (la) acompañante supervisa y retroalimenta 

el desempeño del acompañado(a). 

El acompañado(a) en esta fase,  ya tiene la capacidad suficiente para 

reconocer por sí mismo(a) las habilidades y conocimientos que ya domina, 

tanto en la práctica como en la teoría, así mismo cuenta con actitudes 

necesarias para abordar sus necesidades de una manera más resiliente, es 

decir,  partiendo de sus fortalezas. 

 



~ 82 ~ 
 

Las estrategias que se utilizan en esta última fase son principalmente la 

reflexión a través de las bitácoras, el reconocimiento de logros, la 

retroalimentación y las asesorías. 

 

En esta fase la evaluación se sustituye por la autoevaluación.  Esta es ahora 

más objetiva y adecuada, en donde el acompañado(a), a través del 

autoconocimiento y la reflexión continua, ya no necesita de su acompañante 

para poder evaluar sus aprendizajes y logros, ni para identificar sus puntos 

débiles o limitantes.  

 

Es importante aclarar que si bien fue posible identificar tres diferentes fases 

del proceso de Acompañamiento, los ritmos y tiempos en que se van a 

presentar, responderán siempre a las necesidades y características 

particulares de cada persona o de cada diada (acompañado(a)-

acompañante).  

El hecho de poder identificar las fases por las que pasa el acompañante y 

acompañado(a), permite visualizar el Acompañamiento como un proceso, 

conocer las expectativas y pautas de actuación de ambos roles, entender los 

sentimientos y actitudes que se generen, e ir evaluando el proceso mismo



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Acercamiento 

Vinculo: 

 Es una fase de acercamiento através del diálogo y 

una relación respetuosa.Se van conociendo las 

características personales, expectativas, ritmos y 

formas de trabajo tanto del acompañado(a) como 

del acompañante, es decir, hay un conocimiento 

mutuo que permite gradualmente establecer un 

vínculo de confianza. 

 Se acuerdan los tiempos, lugares y formas de 

trabajo. 

Rol del acompañante: 

 Esta fase se caracteriza por tener un 

acompañamiento muy cercano y las estrategias 

son modelamiento, trabajo conjunto, la 

observación participantey la reflexión a través de 

las bitácoras. 

 El acompañante se tiene que ir ajustando al ritmo 

de su acompañado(a). 

Evaluación: 

 En un trabajo conjunto de reflexión, el 

acompañante ayuda a su acompañado(a) a ir 

identificando sus fortalezas y necesidades.  

 En esta etapa se realiza una evaluación externa, 

en donde el acompañante va valorando los logros 

y avances del acompañado(a)  y se los hace saber a 

través de la devolución de las bitácoras o en 

conversaciones dentro de las asesorías 

individuales. 

 Se identifican las fortalezas y necesidades del 

acompañado(a). 

 Se establece el objetivo y tiempos de trabajo. 

 

 

 

Fase 2: Confianza 

Vínculo: 

 El vínculo se va fortaleciendo y se 

generan relaciones empáticas y de 

confianza. 

 Se hacen ajustes a las formas, lugares y 

tiempos de trabajo de acuerdo a las 

necesidades del acompañado(a). 

Rol del acompañante: 

 El acompañante guía y apoya el 

aprendizaje por medio de un trabajo 

conjunto dentro del contexto del 

acompañado(a). 

Evaluación: 

 A través de la reflexión continua de su 

práctica, el acompañado(a) va 

adquiriendo herramientas de 

autoconocimiento que le permiten 

darse cuenta de las habilidades que va 

adquiriendo, y en base a ellas ir 

trabajando sobre sus necesidades o 

retos.  

 En esta etapa se realiza una evaluación 

conjunta, en donde por medio de la 

reflexión, acompañante y 

acompañado(a) valoran los avances 

alcanzados hasta el momento e 

identifican los elementos en los que es 

necesarios trabajar.  

 

 

 

Fase 3: Autonomía 

Vínculo: 

 Existe un vínculo fuerte en donde el 

acompañado(a) toma la batuta del 

acompañamiento, siendo capaz de 

identificar lo que necesita de su 

acompañante y ser él o ella quien 

dirija y se apropie de su aprendizaje.   

Rol del acompañante: 

 El acompañante supervisa y 

retroalimenta el desempeño del 

acompañado(a). 

Evaluación: 

 El acompañado(a) tiene la capacidad 

suficiente para reconocer por sí 

mismo(a) las habilidades y 

conocimientos que ya domina, tanto 

en la práctica como en la teoría, así 

mismo cuenta con actitudes 

necesarias para abordar sus 

necesidades de una manera más 

resiliente partiendo de sus 

fortalezas. 

 El acompañado(a), a través del 

autoconocimiento y la reflexión 

continua es capaz de realizar una 

evaluación interna, en donde ya no 

necesita de su acompañante para 

evaluar sus avances y logros. 

 

 



4.3 Estrategias del Acompañamiento 

 

Establecer un vínculo respetuoso y no jerárquico no es un proceso fácil 

de atravesar, ya que se involucran aspectos afectivos y educativos a los 

que él o la acompañante deben poner especial atención. Dado que los 

aprendizajes se van a dar a través de ese vínculo, es necesario 

contemplar y utilizar estrategias que ayuden a crear un ambiente seguro 

para que el (la) acompañante pueda practicar lo que ha aprendido y 

entonces desarrollar habilidades que poco a poco se irán incorporando 

en su práctica cotidiana.  

A continuación se presentan las estrategias del Acompañamiento, 

algunas de ellas son importantes para fortalecer el vínculo entre 

acompañantes y otras se enfocan en la experiencia educativa. Sin 

embargo, todas ellas son imprescindibles para que el Acompañamiento 

genere aprendizajes significativos y perdurables. 

Las estrategias que se muestran a continuación fueron identificadas por 

las egresadas(os) y por las educadoras como herramientas que 

favorecen la relación de acompañamiento. Dichas herramientas también 

son señaladas por la literatura más reciente sobre supervisión y 

acompañamiento (Vella, 2002; Parlakian, 2001; Fenichel, 1992; 

Theiheimer y Casper, 2000; Norman-Murch y Wollenburg, 2000). 
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Estrategias del Acompañamiento 
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A continuación se describen cada una de las Estrategias del 

Acompañamiento. 

 Ambiente de confianza y seguridad. El Acompañamiento 

parte del principio de que es a través del establecimiento de un 

vínculo que se podrán generar aprendizajes significativos y 

perdurables. (Vella, 2002; Norman-Murch y Wollenbur, 2000) 

La forma para establecer y fortalecer ese vínculo es creando y  

manteniendo un ambiente de seguridad y confianza; el cuál se 

logra a través de lo siguiente: 

 

 Buen trato: Para generar un vínculo con otra persona es 

indispensable hacerlo desde el buen trato. Esto se logra 

a través de generar relaciones no jerárquicas, 

reconociendo que cada quien es valioso por las 

experiencias y conocimientos que puede compartir y 

aportar.  

 

 Respeto a las diferencias individuales: Cada persona 

tiene una historia de vida, personalidad, ritmos y estilos 

de trabajo diferentes, es por ello que es necesario 

conocer y entender los referentes que tiene el o la  

acompañada para poder comprender su comportamiento 

y entonces responder de manera más asertiva y 

particular a sus necesidades.  

 

 Conocimiento mutuo: No basta con que el (la) 

acompañante conozca a su acompañado(a), también es 

necesario que el o la acompañante comparta sus 

experiencias, historias y formas de ver la vida. El 
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conocimiento mutuo permite entablar relaciones 

empáticas y fortalecer el vínculo entre las personas 

(Vella, 2002; Norman-Murch y Wollenburg, 2000). 

 

 Comunicación: En cualquier relación humana es requisito 

primordial tener una comunicación directa y asertiva. Dentro 

de un proceso de Acompañamiento, la comunicación es una 

herramienta fundamental, pues es a través de la escucha y el 

diálogo que se puede reflexionar, enseñar y aprender. 

(Parlakian, 2001) 

 Los y las acompañantes establecen una comunicación con sus 

acompañados(as)  por medio de una bitácora de reflexión. 

Además cuando trabajan conjuntamente, el (la) acompañante 

hace preguntas y aclara dudas para expandir el conocimiento 

de su acompañado(a).  

 

 Trabajo conjunto. Una de las formas en que el vínculo se 

fortalece y se puedan desarrollar habilidades es mediante el 

trabajo en conjunto. Es necesario que el (la) acompañante se 

incorpore al trabajo cotidiano y que juntos(as) apliquen los 

conocimientos adquiridos en situaciones reales.  

La presencia en campo y la disponibilidad de tiempo del (la) 

acompañante son importantes para que el (la) acompañante 

conozca el ambiente en que se desenvuelve el acompañado(a) 

y pueda dar sugerencias en el momento, modelar o aclarar 

dudas. (Fenichel, 1992; Parlakian, 2001) 

 

 Modelamiento: Al momento de trabajar conjuntamente, el 

(la) acompañante tiene la posibilidad de poner en práctica lo 

aprendido y mostrar al acompañado(a) el cómo aplicarlo en 
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una situación real y cotidiana. Para ello es necesario que el (la) 

acompañante se asegure de crear un ambiente seguro, libre de 

prejuicios y expectativas no realistas, para que el 

acompañado(a) se atreva a practicar lo que aprendió e intentar 

cosas diferentes (Theiheimer y Casper, 2000). 

 

 Sugerir y Retroalimentar: Dar sugerencias es una 

herramienta que ayuda al acompañado(a) a visualizar el cómo 

puede aplicar lo que está aprendiendo.  

Una de las funciones del acompañante es retroalimentar el 

desempeño del acompañado(a), el poder señalarle lo que es 

capaz de hacer y también lo que todavía no puede hacer 

enriquece el proceso educativo y además motiva al 

acompañado(a) a crecer y desarrollarse (Theiheimer y Casper, 

2000). 

 

 

 Reflexión: La vía para integrar y asimilar los conocimientos es 

por medio de la reflexión (Shön, 1983; Vella, 2002; Fenichel, 

1992; Norman-Murch y Wollenburg, 2000). En una relación de 

Acompañamiento se procura buscar espacios para reflexionar 

sobre lo que se aprende y sobre los procesos emocionales que 

se generan. Estos espacios pueden ser durante el trabajo 

conjunto, dentro de las asesorías o en las bitácoras de 

reflexión. (Ver anexo 2) 

La bitácora de reflexión es una herramienta de comunicación 

entre acompañante y acompañado(a), se trata de plasmar 

semanalmente lo siguiente: 

o Una reflexión general de lo sucedido durante la 

semana o sobre un tema en específico. 
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o Los aprendizajes y logros obtenidos durante esa 

semana. 

o Las cosas que necesita aprender y cómo puede 

lograrlo. 

 

 Reconocimiento de logros: Para motivar el aprendizaje del 

acompañado(a), es necesario que su acompañante lo (a) 

retroalimente y le señale las cosas que está aprendiendo y los 

logros que está obteniendo. Es importante que no sólo se le 

felicite o anime, es imprescindible que señale y describa los 

comportamientos o acciones que demuestran dicho logro o 

aprendizaje.   

 

 Asesorías: Un espacio apropiado para reflexionar sobre lo que 

se está aprendiendo es mediante la planeación de asesorías 

individuales. En ellas se tiene la oportunidad de salir un 

momento del campo de trabajo y poder dialogar, escuchar y 

discutir sobre las inquietudes, propuestas e intereses del 

acompañado(a). Es necesario que las asesorías tengan 

regularidad y que se acuerden y respeten los días, lugares, 

duración y objetivo de las mismas. 

 

4.4 Habilidades y actitudes adquiridas por las egresadas(os) a 

través del Acompañamiento 

Uno de los objetivos del presente trabajo, es mostrar evidencias de la 

efectividad que tiene el Acompañamiento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es por ello que resulta interesante conocer el impacto que 

tuvo dicha herramienta sobre los aprendizajes de los egresadas(os). 
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Con la finalidad de analizar los resultados se crearon categorías de las 

habilidades que las egresadas(as) desarrollaron a través del 

Acompañamiento. Las categorías son las siguientes: 

 Habilidades de Intervención: Incluyen habilidades para 

retroalimentar, modelar, trabajar con familias, hacer entrevistas, 

diseñar talleres práctico-teóricos, emitir sugerencias según el 

contexto, responder de acuerdo a la individualidad y establecer 

rapport.  

 

 Habilidades de Evaluación: Incluyen habilidades de 

observación, identificar necesidades, implementar estrategias de 

evaluación y desarrollar instrumentos de evaluación. 

 

 Habilidades para la práctica profesional: Incluye la habilidad 

para trabajar en equipo, comunicación, escucha activa, empatía, 

facilitar el aprendizaje, reflexión sobre la acción, autoevaluación, 

organización y planeación. 

De acuerdo a las habilidades adquiridas, resaltan aquellas propias del 

perfil de un psicólogo(a) educativo como es la evaluación del desarrollo 

infantil y el diseño de programas de intervención. Así mismo destacan 

habilidades que son necesarias dentro del trabajo en una institución 

educativa como la organización, la planeación y el trabajo en equipo.  

Las egresadas(os) desarrollaron también habilidades que tienen que ver 

con su rol como Acompañantes, siendo estas la empatía, la reflexión 

sobre la acción y la facilitación de aprendizaje. 

La reflexión continua es una herramienta que reportan haber adquirido y 

que les permitió ir monitoreando su proceso de aprendizaje e identificar 

fortalezas y necesidades. 
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Las egresadas(os) evaluaron su nivel de dominio en cada una de las 

habilidades adquiridas y en su mayoría reportan que no sólo las 

dominan dichas habilidades, sino que son capaces de enseñarlas a otras 

personas. 

Con respecto a las actitudes que se adquirieron a través del 

Acompañamiento se identificaron las siguientes categorías: 

 Actitudes hacia otras personas: Empatía, disposición, escucha, 

reconocimiento de fortalezas, flexibilidad, apoyo, solidaridad y 

respeto. 

 

 Actitudes hacia el ámbito laboral: Aprendizaje continuo, 

compromiso, disfrutar el trabajo y responsabilidad. 

 

 Actitudes hacia el trabajo propio: Autorreflexión, 

responsabilidad, autoconocimiento, apertura al cambio, humildad, 

apertura a la crítica constructiva y motivación hacia mi propio 

aprendizaje. 

Las actitudes que desarrollaron las egresadas(os) en el proceso de 

Acompañamiento tienen que ver con aquellas necesarias para trabajar 

dentro de un contexto educativo e interactuar con los agentes 

involucrados. Resaltan las actitudes hacia el ámbito laboral, en donde 

actitudes como el compromiso, la responsabilidad y el aprendizaje 

continuo ayudan a crear relaciones de colaboración. El disfrutar el 

trabajo es una actitud que reportan haber adquirido, dicha actitud 

representa un factor motivante para uno(a) mismo(a) y para las 

personas con quienes se trabaja. 

Desarrollaron también actitudes hacia otras personas, dentro de las 

cuales se encuentran aquellas que son necesarias para crear relaciones 
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de confianza como son la empatía, el respecto, la solidaridad y el apoyo. 

Así mismo se destacan actitudes que promueven la facilitación de 

aprendizaje como son la escucha, la disposición y el reconocimiento de 

fortalezas.  

Las actitudes hacia el trabajo propio también se pudieron identificar, 

estas tienen que ver con el desarrollo y crecimiento profesional de las 

egresadas(os), estas actitudes son de autorreflexión, apertura al cambio 

y a la crítica, y la responsabilidad. La reflexión continua genera el poder 

desarrollar actitudes de autoconocimiento, humildad y motivación hacia 

el proceso educativo y permite un crecimiento no sólo a nivel profesional 

sino también a nivel personal.  

Tal como lo hicieron con las habilidades, las egresadas(os) evaluaron su 

nivel de dominio en cada una de las actitudes que adquirieron, los 

resultados muestran que la mayoría de las egresadas(os) pueden 

enseñar dichas actitudes a otras personas.  

 

4.5Logros y Aprendizajes adquiridos por las educadoras a 

través del Acompañamiento 

 

Dentro de los logros y aprendizajes que adquirieron las educadoras se 

encuentran los relacionados a su rol como promotoras del desarrollo 

infantil, tales como son el observar  y entender el comportamiento de 

los niños(as) y a partir ese entendimiento poder responder de manera 

particular a las necesidades de cada niño y niña que tienen a su cargo. 

Así mismo las educadoras reportan haber aprendido a planear 

actividades partiendo de la evaluación que hacen de los niños(as) y así 

promover su desarrollo de manera integral. 
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No sólo mencionan haber adquirido habilidades con respecto a su 

trabajo, sino también habilidades que les permiten crecer a nivel 

personal, reportan que su autoestima aumentó y que ahora tienen más 

confianza en sí mismas. Revalorar su rol como educadoras es otro logro 

que tuvieron a través del Acompañamiento que recibieron. Estos logros 

y aprendizajes se obtuvieron por medio de otra habilidad que 

desarrollaron: la reflexión. Ellas a lo largo de su formación reflexionaron 

junto con su acompañante sobre todas las cosas que ellas aprendían, 

sobre sus intereses, sus inquietudes, sus miedos, y fueron monitoreando 

su proceso con la utilización de la bitácora de reflexión. 

 

4.6Similitudes y Diferencias entre los resultados de 

egresadas(as) y educadoras 

 

A lo largo del análisis de los resultados de la investigación realizada con 

las egresadas(os) y con las educadoras fue posible identificar los puntos 

que tienen en común y aquellos aspectos en donde difieren. 

Con respecto a la conceptualización del Acompañamiento, tanto 

egresadas(os) como educadoras lo perciben como una guía que favorece 

el desarrollo de habilidades, en donde a través de la reflexión y el 

reconocimiento de logros y necesidades, se van a generar aprendizajes 

en lo profesional y a nivel personal.  Las educadoras a diferencia de las 

egresadas(os), le otorgan una connotación más afectiva a su proceso de 

acompañamiento, de hecho para ellas el Acompañamiento es un 

“alguien”, es decir, una persona que les guía, que les brinda confianza, 

que valora su trabajo y les apoya para aprender.  

Egresadas(os) y educadoras identificaron las estrategias que hacen que 

el Acompañamiento sea una estrategia efectiva en un proceso 
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educativo, en la mayoría de las estrategias coincidieron sobre todo en 

las que tienen que ver con la disponibilidad del acompañante, el trabajo 

conjunto y la reflexión. Las egresadas(os) a diferencia de las 

educadoras, también incluyen las asesorías y la supervisión como 

estrategias importantes, sobre todo para monitorear su rol como 

acompañantes. 

De acuerdo con las habilidades, actitudes y aprendizajes que adquirieron 

tanto las egresadas(os) como las educadoras resaltan aquellas que 

tienen que ver con la evaluación-intervención del desarrollo de niños y 

niñas menores de seis años. Además comparten haber aprendido a 

reflexionar sobre su trabajo. Las educadoras reportan como un 

aprendizaje muy significativo el tener más confianza en sí mismas lo que 

propicia un aumento en su autoestima. Las egresadas(os) por su parte 

mencionan que desarrollaron actitudes hacia su propio trabajo como son 

el autoconocimiento, la autorreflexión y motivación hacia el aprendizaje. 

 

Perfil de un(a) acompañante eficiente 

 

Para poder acompañar a una persona y facilitar su aprendizaje es 

necesario tener cierto perfil que le permita comprender el proceso 

educativo de las personas adultas y sus necesidades educativas. A 

continuación se presentan los conocimientos, habilidades y actitudes 

que una persona necesita para involucrarse en un proceso de 

Acompañamiento. 
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Conocimientos: 

 

 Acompañamiento: Conocimiento de la otra persona, trabajo 

colaborativo y conocer las características de personalidad. 

 Pertinentes al área de interés: En este caso particular sería 

conocimiento sobre desarrollo infantil. 

 Educación de personas adultas.Principios de educación de 

adultos(as). 

 Evaluación-Intervención. 

 Enfoque ecológico: Programas educativos y conocimiento del 

contexto. 

 Reflexión sobre la acción: Autoevaluación. 

 

Habilidades: 

 Intervención: Modelamiento, hablar a 

través de la  conducta de los niños(as), planear, diseñar, 

establecer rapport y entrevistas. 

 Escucha activa.Diálogo, escucha y 

observación. 

 Reflexión.Utilizar oportunidades para la 

reflexión. 

 Facilitar el aprendizaje: Retroalimentar, 

emplear estrategias para facilitar el aprendizaje y andamiaje. 

 Reconocer los logros.Identificar fortalezas 

y necesidades. 

 

 

Actitudes: 
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 Actitudes hacia las otras personas: 

Respeto, empatía, tolerancia, disposición, aceptación, confianza, 

asertividad, valorar logros y solidaridad. 

 

 Actitudes hacia el ámbito laboral: 

Compromiso, disfrute, responsabilidad y puntualidad. 

 

 Actitudes hacia el trabajo propio: 

Apertura, auto-reflexión, humildad y reflexión. 
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Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo permite mostrar como el Acompañamiento lejos de 

ser una simple estrategia más de enseñanza y aprendizaje, representa 

un cambio de percepción del proceso educativo y de los roles que 

juegan los(as) agentes involucrados. El Acompañamiento gira alrededor 

de las necesidades particulares de los(as) aprendices, pues es a partir 

del conocimiento mutuo y el trabajo en conjunto que se logran diseñar 

experiencias educativas que generen aprendizajes significativos.  

Otro aspecto que diferencia al Acompañamiento de otras estrategias 

educativas, es la atención que presta a los aspectos emocionales que 

surgen del proceso de aprendizaje. Establecer un vínculo respetuoso con 

el (la) aprendiz es el vehículo para generar un ambiente de seguridad y 

confianza, el cual permitirá a los(as) aprendices a ser capaces de 

identificar y reflexionar sobre sus miedos, necesidades, fortalezas y 

logros. 
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El objetivo del Acompañamiento no es sólo brindar conocimientos, sino 

el de desarrollar habilidades que puedan perdurar a través del tiempo. 

Esto sólo se logra a través de la reflexión continua promoviendo la 

adquisición de habilidades de autoconocimiento.   

Fue a través de la revisión bibliográfica y de escuchar la voz de las(os) 

involucrados, que fue posible identificar pautas y estrategias parael 

fortalecimiento del vínculo entre acompañado(a) y acompañante y para 

promover el desarrollo de habilidades.  

El hecho de haber documentado el Acompañamiento desde la voz de las 

personas involucradas, permite la creación de un constructo 

íntimamente relacionado con lo que pasa en el contexto real y 

cotidianodentro de un salón. Nos da un entendimiento más profundo 

sobre los procesos que se involucran en la educación de personas 

adultas y de cómo atender sus necesidades educativas. 

Uno de los principales objetivos del presente trabajo, es brindar un 

entendimiento más profundo de cómo funciona el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de personas adultas y decuál debe ser el rol que 

juegue él o la profesionista para facilitar aprendizajes que sean 

significativos y perdurables.  
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ANEXO 1



Con el objetivo de ilustrar el impacto del acompañamiento en los 

egresados(as), presento a continuación dibujos que ellos y ellas hicieron 

para representar su proceso personal en la experiencia que el 

acompañamiento les brindó. Dichos dibujos forman parte de un ensayo 

previo sobre el Acompañamiento que fue elaborado por la tutora de la 

maestría y una de las egresadas del mismo programa. Debajo de cada 

dibujo se encuentra la descripción del dibujo que realizó cada 

acompañante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 1 

“Acompañar fue como ser 

el trinche, la herramienta 

que ayuda a seleccionar lo 

que ya se posee” 

 

Dibujo 3 

“Al inicio adquirí conocimientos sobre 

todo de desarrollo infantil y de la visión 

de la tutora.  Acompañar  significó ayudar 

a tomar conciencia de lo que está 

haciendo para poder hacer un trabajo 

conjunto educadora y acompañante y 

después escuela y hogar” 

 



~ 103 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dibujos a continuación dan cuenta de lo que significó el 

Acompañamiento para las educadoras, así como sus principales logros y 

aprendizajes y las estrategias que los egresados(as) llevaron a cabo 

para hacerlas sentir acompañadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo 5 

“El bosque representa fortaleza. 

Una armonía entre lo que yo 

puedo hacer y lo que pueden 

hacer los otros” 

 

Dibujo 4 

 

“A mí me dio tranquilidad, 
seguridad, confianza en mí el 

tener a alguien que siempre está 
ahí para ayudarte y no criticarte “ 



~ 104 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tuve a una persona que respetó mucho 
mi trabajo y aprendí junto con él a 

trabajar en equipo, 
dándome la oportunidad de escuchar 

propuestas, así como también ser 
escuchada”  

 

“Hice cierta mezcla de colores que 
representa un atardecer en el que 

existen negros, rojos, azules, amarillos, 
rojos y que en cierto momento yo me 
encontraba en un momento obscuro 

porque estaba renuente (al 
acompañamiento)…. pero poco a poco 

caí en la reflexión y me daba cuenta 
que las cosas que aprendíamos si me 

funcionaban…. y ahora en la actualidad 
no sabes cómo me ha servido” 

 

“Que había alguien que me orientaba 
constantemente y aclaraba mis dudas 

y me enseñó a observar y a realizar 
cada actividad haciendo conciencia y 

valorando la importancia de cada 
logro” 
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“Al inicio fue tal vez un poco de inseguridad 
por desconocer que pasaría, pero poco a 

poco se fueron abriendo los 
conocimientos, el intercambio de 

opiniones e ideas de ambos lados y me 
fue adaptando a esa forma de trabajo y 
vi que me funcionaba en mi práctica con 

el grupo favoreciendo en los niñ@s 
cambios positivos” 

“Aprendí a observar más a los 
niños, lo cual me sirvió en su 

momento para realizar las 
evaluaciones individuales. A 
reflexionar sobre mí actitud 

ante los niños. A darme cuenta 
que soy muy capaz y que puedo 

lograr muchas cosas” 

“Logre tener confianza en mí, ser 
observadora, bajar el tono de 

voz con los niños.  Aprendí que 
se pueden adquirir 

conocimientos con la ayuda de 
la gente ya que a mí me 

brindaban todas las asesorías, y 
si tenía duda me las respondían 
y eso me hacía sentir muy bien, 

se aclaraban mis dudas y 
miedos” 
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ANEXO 2 

 

 

La siguiente imagen ejemplifica el uso de la bitácora de reflexión, esta 

no sólo sirve de comunicación entre acompañantes, sino también son 

Ejemplo de Bitácora de Reflexión 
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testigo del avance del acompañado(a) y de cómo van cambiando las 

percepciones que se tiene de sí mismo(a), de lo que se puede lograr y el 

cumplimiento de objetivos y metas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
O

M
B

R
E:

  
N

O
. D

E 
B

IT
A

CO
R

A
: 2

3 
TE

M
A

 D
E 

B
IT

A
CO

R
A

: P
FE

  
FE

CH
A

: 2
2 

D
E 

FE
B

R
ER

O
 D

E 
20

09
 

 

A
CT

IV
ID

A
D

 
R

EF
LE

X
IO

N
 

CO
N

O
CI

M
IE

N
TO

S 
Y 

H
A

B
IL

ID
A

D
ES

 
A

D
Q

U
IR

ID
A

S 
N

EC
ES

ID
A

D
ES

 

Pr
og

ra
m

a 
de

 
Fo

rm
ac

ió
n 

d
e 

Ed
uc

ad
or

as
 

            

C
R

EO
 Q

U
E 

LA
 V

IS
IT

A
 A

 L
A

 E
ST

A
N

C
IA

 

N
O

. 1
4 

FU
E 

PA
R

A
 M

I U
N

A
 G

R
A

N
 

EX
PE

R
IE

N
C

IA
 P

O
R

Q
U

E 
PU

D
E 

V
IS

U
A

LI
ZA

R
 A

LG
U

N
O

S 
D

E 
LO

S 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 

D
EL

 P
R

O
G

R
A

M
A

 Y
 E

SO
 

PA
R

A
 M

I E
S 

M
U

Y 
M

O
TI

V
A

N
TE

. S
E 

Q
U

E 
LO

S 
C

O
LO

R
ES

 Y
 L

A
 

R
EM

O
D

EL
A

C
IO

N
 H

A
C

EN
 D

E 
ES

TA
 

ES
TA

N
C

IA
 U

N
 G

R
A

N
 L

U
G

A
R

 P
A

R
A

 L
O

S 

N
IÑ

O
S 

Y 
N

IÑ
A

S,
 P

ER
O

 A
L 

V
ER

 L
O

S 

SA
LO

N
ES

, V
ER

 L
A

S 
A

C
TI

V
ID

A
D

ES
 D

E 

LA
S 

M
A

ES
TR

A
S 

Y 
V

ER
 C

O
M

O
 L

O
S 

N
IÑ

O
S 

Y 
N

IÑ
A

S 
SE

 C
O

M
PO

R
TA

N
, 

PU
D

E 
D

A
R

M
E 

C
U

EN
TA

 Q
U

E 
“E

ST
O

” 

R
EA

LM
EN

TE
 F

U
N

C
IO

N
A

 Y
 Q

U
E 

ES
 

M
U

CH
O

 L
O

 Q
U

E 
PO

D
EM

O
S 

LO
G

R
A

R
 

C
O

N
 N

U
ES

TR
O

 T
R

A
B

A
JO

. 

  

C
R

EO
 Q

U
E 

PA
R

TE
 D

E 
LA

S 
H

A
B

IL
ID

A
D

ES
 

Q
U

E 
D

EB
O

 A
D

Q
U

IR
IR

 E
S 

EL
 D

E 
V

ER
 L

O
 Q

U
E 

PL
A

N
TE

A
M

O
S 

EN
 E

L 
C

U
R

SO
 E

N
 L

A
 

PR
A

C
TI

CA
, E

N
 A

C
CI

O
N

. A
N

TE
S 

D
E 

IR
 A

 L
A

 

ES
TA

N
C

IA
 1

4 
N

O
 M

E 
H

A
B

IA
 IM

A
G

IN
A

D
O

 

C
O

M
O

 S
ER

IA
 U

N
 S

A
LO

N
 D

IV
ID

O
 P

O
R

 

ES
PA

C
IO

S 
Y 

R
EA

LM
EN

TE
 P

A
R

A
 M

I E
S 

IM
PO

R
TA

N
TE

 V
IS

U
A

LI
SA

R
 L

A
S 

PR
A

C
TI

CA
S 

Y 

LO
 A

M
B

IE
N

TA
L 

PA
R

A
 P

O
D

ER
 H

A
C

ER
LO

 O
 

D
A

R
LE

 ID
EA

S 
A

 L
A

 E
D

U
CA

D
O

R
A

 P
A

R
A

 Q
U

E 

LO
 L

LE
V

E 
A

 C
A

B
O

. 

      

TE
N

G
O

 L
A

 N
EC

ES
ID

A
D

 D
E 

PO
D

ER
 

C
O

M
PA

R
TI

R
 C

O
N

 L
A

 E
D

U
C

A
D

O
R

A
 

SO
B

R
E 

LO
 Q

U
E 

V
IM

O
S 

EN
 L

A
 E

ST
A

N
C

IA
 

D
E 

TA
L 

FO
R

M
A

 Q
U

E 
EL

LA
S 

SO
LI

TA
S 

LL
EG

U
EN

 A
 L

A
 C

O
N

C
LU

SI
O

N
 D

E 
Q

U
E 

H
A

Y 
M

U
CH

A
S 

C
O

SA
S 

Q
U

E 
EL

LA
S 

PU
ED

EN
 H

A
C

ER
 P

A
R

A
 M

EJ
O

R
A

R
 S

U
 

PR
A

C
TI

CA
. 

        



~ 108 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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1) ¿Qué es para ti el acompañamiento? 

 

2) ¿Para ti, qué significó el acompañamiento de tu tutora en tu proceso de formación? 

 

3) Crees que el proceso de acompañamiento pueda tener diferentes fases o etapas? Si tu respuesta es 

afirmativa ¿Cuáles serían las fases o etapas? Si tu respuesta es negativa explica porqué.  

 

4) ¿Qué elementos o aspecto del acompañamiento te fueron de mayor utilidad y por qué? 

 

5) ¿Cómo te sentiste al ser acompañado? 

 

 

6) En la siguiente tabla identifica los conocimientos, habilidades y actitudes que adquiriste a través del 

acompañamiento y califica su nivel de dominio. (Se pueden insertar las filas que sean necesarias) 

 

 
Habilidades 

3 
Se la puedo 
enseñar a 

otr@s 

2 
Domino el 
tema y/o 
habilidad 

1 
Lo conozco o sé 

hacer pero 
necesito 
practicar 

0 
Desconozco o 
conozco muy 

poco 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 

    

 
 

    

Cuestionario para evaluar el Acompañamiento 

Instrucciones: Contesta el siguiente cuestionario tomando en cuenta el 

acompañamiento que recibiste de tu tutora en el programa de maestría. 

 

Primer cuestionario aplicado a las egresadas(os) 
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Actitudes 

3 
Se la puedo 
enseñar a 

otr@s 

2 
Domino el 
tema y/o 
habilidad 

1 
Lo conozco o sé 

hacer pero 
necesito practicar 

0 
Desconozco o 
conozco muy 

poco 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 

    

 

 

1) ¿Cuáles consideras que fueron tus principales logros a partir del acompañamiento? 

 

2) ¿Qué dificultades u obstáculos encontraste en tu proceso de ser acompañado? 

 

3) ¿Consideras que el acompañamiento que recibiste tuvo algún impacto en el ámbito personal?  Justifica 

tu respuesta.  

 

4) ¿Crees que el acompañamiento impactó en tu desempeño académico o en la forma de vivir la 

maestría? Justifica tu respuesta.  

 

5) ¿Hay algún elemento o aspecto del acompañamiento que te gustaría cambiar o modificar? 

 

6) Tienes algún otro comentario sobre el acompañamiento que recibiste? 

 

 

 

 

C
o

n
tin

u
a 
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1) ¿Qué significó para ti el acompañar a la educadora? 

 

2) ¿Cuáles consideras que fueron tus principales logros al acompañar a la educadora? 

 

3) ¿Qué dificultades u obstáculos encontraste en tu labor como acompañante? 

 

4) ¿Cómo te sentiste al acompañar? 

 

5) ¿Cómo crees que impactó el acompañamiento que diste al proceso de formación de las educadoras 

que acompañaste? 

 

6) ¿Qué habilidades, conocimientos y actitudes son necesarias para poder acompañar?  

 

Habilidades: 
 

Actitudes: 
 

Conocimientos: 

 

7) ¿Consideras que el ser acompañado te ayuda a poder acompañar? ¿Cómo? 

 

8) ¿Qué elementos son importantes para ir monitoreando tu rol como acompañante?  

 

9) ¿Qué elementos o aspecto del acompañamiento te fueron de mayor utilidad y por qué?  

 

10) ¿Algo más que quieras agregar sobre el acompañamiento? 

                     

 

¡Muchas gracias por tu tiempo y apoyo! 

Cuestionario para evaluar  tu labor como Acompañante 

Instrucciones: Contesta el siguiente cuestionario tomando en cuenta el 

acompañamiento que diste a las educadoras. 
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A. Definición de Acompañamiento: 

“Es un proceso gradual de enseñanza-aprendizaje que se da a través del establecimiento de un vínculo respetuoso 

entre dos personas, en donde aquella que cuenta con mayor dominio de habilidades y conocimientos, facilita el 

aprendizaje de la otra persona, por medio de la cercanía, guía, diálogo, escucha, aprendizaje mutuo, reflexión 

sobre la práctica y los sentimientos que esta genera, permitiendo el autoconocimiento, el aprendizaje y la 

generación de cambios tanto profesionales como personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Elementos que facilitan el acompañamiento: Ordena del 1 al 10 los elementos que a tu criterio sean de mayor 

utilidad dentro del proceso de acompañamiento, siendo el 10 el más útil. 

 

Elemento Orden 

 
Supervisión 

 

 
Disponibilidad 

  
Modelamiento 

  
Asesoría individual 

  
Reflexión escrita (bitácoras) 

  
Reflexión 

  
Asesoría grupal 

  
Relación de confianza 

  
Comunicación 

  
Presencia de la tutora en el campo 

  

 

 

 

 

 

Proyecto: Acompañamiento 

De acuerdo a la información obtenida de los cuestionarios de Acompañamiento, se 

derivan los siguientes indicadores. Les pido que los lean y analicen su pertinencia. 

Gracias! 

¿Hay algo que quisieras agregar o comentar sobre la definición? 

 

¿Agregarías algún otro elemento? 

 

Segundo cuestionario aplicado a las egresadas(os) 
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A. Fases del acompañamiento. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1 

Vinculación: 

 Es una fase de acercamiento, en donde a través del diálogo y una relación respetuosa (no jerárquica) se van 

conociendo las características personales, expectativas y formas de trabajo de tanto el acompañad@ como del 

acompañante, es decir hay un conocimiento mutuo que permite gradualmente establecer un vínculo de confianza.  

 Una de las vías de comunicación entre acompañad@ y acompañante es a través de las bitácora de reflexión. 

 Se acuerdan los tiempos, lugares y formas de trabajo. 

Rol del acompañante: 

 Esta fase se caracteriza por tener un acompañamiento muy cercano en donde las estrategias de acompañamiento 

son el modelamiento, trabajo conjunto y la observación participante.  

 El acompañante se tiene ir ajustando al ritmo de su acompañad@. 

Evaluación: 

 En un trabajo conjunto de reflexión el acompañante ayuda a su acompañad@ a ir identificando sus fortalezas y 

necesidades.  

 En esta etapa se realiza una evaluación externa, en donde el acompañante va valorando los logros y avances del 

acompañad@  y se los hace saber a través de la devolución de las bitácoras o en conversaciones dentro de las 

asesorías individuales. 

 

 

 

 Se identifican las fortalezas y necesidades del acompañad@. 

 Se establece el objetivo y tiempos de trabajo. 

 

 

 

 

 

Fase 2 

Vínculo: 

 El vínculo se va fortaleciendo y se generan relaciones empáticas y de confianza. 

 Se hacen ajustes a las formas, lugares y tiempos de trabajo de acuerdo a las necesidades del acompañad@. 

Rol del acompañante: 

 El acompañante guía y apoya el aprendizaje por medio de un trabajo conjunto dentro del contexto del 

acompañad@. 

Evaluación: 

 A través de la reflexión continua de su práctica, el acompañad@ va adquiriendo herramientas de autoconocimientos 

que le permiten darse cuenta de las habilidades que va adquiriendo, y en base a ellas ir trabajando sobre sus 

necesidades o retos.  

 En esta etapa se realiza una evaluación conjunta, en donde por medio de la reflexión acompañante y acompañad@ 

valoran los avances alcanzados hasta el momento e identifican los elementos en los que son necesarios trabajar.  

 

 

 

 

 

Fase 3 

Vínculo: 

 Existe un vínculo fuerte en donde al acompañad@ toma la batuta del acompañamiento, siendo capaz de 

identificar lo que necesita de su acompañante y ser él o ella quien dirija y se apropie de su aprendizaje.   

Rol del acompañante: 

 El acompañante supervisa y retroalimenta el desempeño del acompañad@. 

Evaluación: 

 El acompañad@ tiene la capacidad suficiente para reconocer por sí mism@ las habilidades y conocimientos que 

ya domina tanto en la práctica como en la teoría, así mismo cuenta con actitudes necesarias para abordar sus 

necesidades de una manera más resiliente o desde sus fortalezas. 

 El acompañad@, a través del autoconocimiento y la reflexión continua es capaz de realizar una evaluación 

interna, en donde ya no necesita de su acompañante para evaluar sus avances o logros.  
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A. Califica el nivel de dominio de acuerdo a las siguientes categorías de  habilidades y actitudes que adquiriste a 

través del acompañamiento. 

 

 

 
Habilidades 

3 
Se la puedo enseñar 

a otr@s 

2 
Domino el tema 

y/o habilidad 

1 
Lo conozco o sé hacer 

pero necesito practicar 

0 
Desconozco o 

conozco muy poco 

Evaluación     
Intervención     

Reflexión sobre la acción     
Escucha activa     

Trabajo en equipo     
Dar a conocer el trabajo en 

diferentes audiencias 
    

Planeación     

Organización     

Empatía     

Anticipación     

Habilidades de comunicación     
 

 
Actitudes 

3 
Se la puedo 

enseñar a otr@s 

2 
Domino el 
tema y/o 
habilidad 

1 
Lo conozco o sé 

hacer pero 
necesito practicar 

0 
Desconozco o 
conozco muy 

poco 

Actitudes hacia l@s demás: 
Empatía 

    

Disposición     

Escucha     

Reconocimiento de las fortalezas de otr@s     

Flexibilidad     

Apoyo     

Establecer alianzas en el ámbito laboral     

Establecer límites     

Solidaridad     
Actitudes hacia el trabajo: 
Aprendizaje continuo 

    

Compromiso     

Disfrutar el trabajo     

Responsabilidad     
Actitudes hacia el trabajo propio: 
Autorreflexión 

    

Reflexión     

Autoconocimiento     

Apertura al cambio     

Humildad     

Apertura a la crítica constructiva     

¿Le agregarías algo a las fases? 
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A. En la siguiente tabla se encuentran las categorías de los conocimientos, habilidades y actitudes que una persona 

necesita para acompañar a otra, le agregarías alguna otra? 

Conocimientos 
Desarrollo infantil 

Educación de adultos 

Evaluación-intervención 

Acompañamiento (incluye): 

Relaciones recíprocas 

De quien es el otr@ 

Trabajo colaborativo 

Características de personalidad 

Reflexión sobre la acción (incluye): 

Autoevaluación 

Pertinentes al área de interés 

Enfoque ecológico (incluye) 

Programas educativos 

 

Habilidades 
Intervención (incluye) 

Modelar 

Hablar a través de la conducta de  los niñ@s 

Planear 

Diseñar 

Establecer rapport 

Entrevistar 

Evaluación (incluye) 

Observación participante 

Identificar necesidades 

Escucha activa 

Reflexión 

Reconocer los logros 

Comunicación 

Facilitar el aprendizaje (incluye) 

Devolver 

Emplear estrategias para facilitar el 
aprendizaje 

Trabajo en equipo (incluye) 

Negociación 

Tolerancia 

Crear un buen ambiente de interacción 

Capacidad de entablar una relación de 
confianza 

Empatía 

Comprensión de procesos personales de mis 
acompañadas 

Saber ir al ritmo del acompañad@ 

Autoconocimiento y conocimiento del otr@ 

Preguntar 

Guardar silencio 

Humildad 

¿Hay algún conocimiento, habilidad o actitud que agregarías a las categorías? 

 

¿Agregarías alguna otra habilidad? 

¿Agregarías algún otro conocimiento? 
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Humildad 

Adaptación al cambio 

Diplomacia 

 

Actitudes 
Actitudes hacia l@s otr@s (incluye): 

Respeto 

Empatía 

Tolerancia 

Disposición 

Aceptación 

Valorar logros 

Escucha 

Flexibilidad 

Apoyo 

Establecimiento de límites 

Solidaridad 

Confianza 

Asertividad 

Actitudes hacia el trabajo (incluye): 

Compromiso 

Disfrute 

Responsabilidad 

Puntualidad 

Sorpresa 

Emoción 

Positiva 

Actitudes hacia el trabajo propio (incluye): 

Apertura 

Auto-reflexión 

Humildad 

Reflexión 

 

 

Gracias por tu apoyo! 

¿Agregarías alguna otra actitud? 
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Contesta las siguientes preguntas pensando en el acompañamiento que recibiste durante el 

Programa de Formación de Educadoras. 

 

1. ¿Qué significó para ti el acompañamiento? 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué hizo tu acompañante para hacerte sentir acompañada? 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué pudiste lograr o qué aprendiste a través del acompañamiento que recibiste? 

 

 

 

 

 

4. ¿Hay algo que no te gustó o que cambiarias del acompañamiento? 

 

 

Cuestionario Acompañamiento 

Muchas Gracias! 

EBDI 26 

 

Primer cuestionario aplicado a las educadoras 
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A. Elige de la siguiente lista lo que para ti significó el Acompañamiento 

 
Un aprendizaje mutuo entre mi acompañante y yo 

 
Alguien que me orientara y sugiriera 

 
Un proceso de aprendizaje 

Aprendizajes que puedo llevar a cabo en mi trabajo y en mi 
vida personal 

 
Alguien con quien dialogar sobre lo aprendido 

 
Alguien que me hace reflexionar sobre lo que hago 

 
Alguien que reconociera mis logros y valorara mi trabajo 

 

B. Logros y aprendizajes: En la siguiente lista se encuentran los principales logros y aprendizajes a nivel 

profesional y personal que ustedes mencionaron que lograron a través del acompañamiento que 

recibieron en su proceso de formación. Ordénalos del 1 al 8, siendo el 1 el logro o aprendizaje más 

importante para tu trabajo y el 8 el menos importante. Si dentro de la lista hay un logro o aprendizaje que 

no adquiriste pon un tache  ×  en el recuadro. 

Logros  y aprendizajes 
  

Observar el comportamiento de los niñ@s 
  

Reflexionar sobre mi trabajo 
  

Entender el comportamiento de los niñ@s 
  

Planear actividades para promover el desarrollo de los niñ@s 
  

Responder a las necesidades particulares de cada niñ@ 
  

Aumentó mi autoestima 
  

Tener más seguridad al hacer mi trabajo 
  

Tener más confianza en mi misma 
 

Proyecto: Acompañamiento 

Estimadas Educadoras: Para complementar la información que se obtuvo de los 

cuestionarios de los grupos focales en los que participaron, les agradeceríamos que nos 

contestaran las siguientes preguntas: 

¿Agregarías algún otro logro u 

aprendizaje que fue importante 

para ti? 

 

 

 

Segundo cuestionario aplicado a las educadoras 
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A. Estrategias del Acompañamiento. En la siguiente lista se encuentran las principales estrategias de 

acompañamiento que mencionaron en los grupos focales. Ordénalas del 1 al 10, siendo el 1 la estrategia 

que para ti sea las más útil y 10 la menos útil.  

                                              

 

Estrategias 
 

 
Me transmitía confianza y seguridad 

  
Me daba sugerencias 

  
Trabajábamos de manera conjunta 

  
Me modelaba cómo hacer ciertas 
cosas 

  
Me trataba como iguales 

  
Tener buena comunicación: me 
escuchaba, dialogamos, me hacía 
preguntas y aclaraba dudas. 

  
Se incorporaba al trabajo en sala 

  
Me hacía reflexionar 

  
Reconocía mis logros 

  
Tenía disponibilidad de tiempo para 
trabajar conmigo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por tu apoyo! 

¿Agregarías alguna otra estrategia del acompañamiento 

que para ti fue útil? 
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