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INTRODUCCION

Se realizo la investigación sobre el aprendizaje con el fin de saber cuales

son las ceusas por las que un estudiante no tiene el 100% de aprendizaje

esperado. Y encontrar la fOrma de despertar el interés de los alumnos por el

progrffio y la superación que pueden alcanzar por medio de estudio. Para los

niños preescolares es fundamental encontrar un sentido o significado del mundo

que les permita comprenderlo y con ello multipl¡car sus conocimientos'

habilidades que dfa con dfa ellos los aplican sus maestras, ya que el niflo en

preescolar es importante haCer saber que Su objetivO es enseñarleg a Conocer

muchas estrategias y que conozcan el tipo de aprendizaje que nosotros como

maestras le impartimos todos los dfas.

El aprendizaje aplicado tuvo un enfoque práctico en la realización de los

contenidos, las actividades didácticas y las evaluaciones basado en la

convergencia en las teorfas del aprendizaje, este proyecto sobre el aprendizaje se

genero y es producto de experiencias reales de intercambio de conocimientos y d

e antologfas diferentes, En práctica del curso comprobamos que los estudiantes

aprenden mejor de las histOrias realeS que se cuentan, y de la practica simultanea

al conocimiento generado. Mejorar la calidad de la Educación interuiene'

elementos propios sistema educativo y faÓtores personales o familiares. El

currfculo de la pedagogfa, el ambiente la infraestructura y la disponibilidad de

materiales para el aprendizaje se enguentran entre los faCtores del Sistema qUe

influyen en la formación de los jóvenes. También es preciso fortalecer la

enseñanza, todag las materiaS es por ello una de las tareaS Comprendidas dentro

del necesario esfuerzo, por mejorar la calidad de la educación nacional.
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Ast es preciso dotar a los jóvenes de herramientas que les permitan

inSertarse mejor en el mercado laboral o seguir estudios superiores para la cual

reSultan esenciales al conOcimiento de cada joven por todo lO anterior' mejOrar las

condiciones de trabajo de los educadgres es un reto, pues están inciden en su

desempeño por ende en la calidad de la enseñanza que recibe la población

estudiantil del pafs. Entre áreas que necesitan información mas ampliarse

encuentran los progesos de enseñanza * aPrendizaje dentro del aula la

disponibilidad de los materiales educativos, las calificaciones de los docentes y la

infraestructura, También con el fin de medir los resultados de los programas y a la

vez localiear las aCCiones es impoftante disponer de información sobre lAs

caracterfsticas sociodemográficas de las acciones de los estudiantes.

En el primer capitulo, se vera realmente cual es el problema de la

educación qua es el plan de trabajo en educación preescolar todo lo que afecta

dentro del aula. El segundo capitulo, desglosa y se explica en detalles cada una

de las pautas que tratan de determinar el sentido del tema central y se logra

unificar en un solo, teniéndo comg base para la investigación lo cual dará un

panorama mejor de lO que se quiere tener comO resultadO.lO cual se vera ya en el

terCer capitulO, cuandO Se de a cgngcer los resultados de la investigación, los

datos aportados, las comparaciones hechas y comprobar si la hipótesis es

verdadera o falsa.

Por lo tanto e$ muy importante definir todo tipo de problemas que se

presenta durante esta etapa, ya que loS métodos de enseñanza que se presenta

durante el ciclo escolar dependen como lo desarrolla cada maestra' para qge sus

alumnos obtengan un alto fndice de aprobación todo lo que llegaron aprender con

s¡s docenteg. La eduCación es COmo un prgceso y cgmo tal tiene elementos

fundamentales que desempeñan papeles dentro del proceso de aprendizaje
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CAPITULO I

METODOLOG|A DE LA

INVESTIGACIÓN
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los factores relacionados con la utilización de los métodos de enseñanza

adecuados y que propician un buen proceso de aprendizaje con los alumnos de

nivel preescolar, ayudan para mejorar su desarrollo cognoscitivo'

En este caso un método es el modo de decir o hacer una cosa con orden' este

tema eS un punto de partida para el desanollo de los alumnos y a que un maestro

tradicionalista, es el que no Se preocupa por modernizarse en técnicas de

ensefianza que simplemente cumple la función de impartir la materia

correspondiente, sln interesarse si comprenden o no su contenido' basándose

únicamente y que con esto los alumnos gbtendrán sus conocimientos'

La enseñanza se conoce como: Una transmisión de conoclmientos' técnicas'

normas, a través de una serie de técnicas e instituciones. Este tipo de docentes

no están conscientes de que dla a día deben renovar y mejorar suS técnicas de

enseñanza, a fin de promover el aprendizaje de manera eficaz. De participen

gustosamente en este Proceso.

Proceso: un fenómeno que a través de varias etapas conduce a un determinadO

resultado que implica considerar la realidad desde una perspectiva dinámica'

Diacrónica, también activa y creativa, es decir; argumentando ideas, opiniones y

propuestas sobre la materia que se l6s impartg' Pero para verificar si realmente

un docente, cumple con tgdas las carecterfsticas requerida$ para llevar a cabo el

proce$O de enseñanza aprendizaje deberá reunirse Con otros dgcentes. Para el

desarrollo de la elaboración de un conjunto de medios, métodos adecuados a fin

de mejorar el randimiento escolar relacionados con progfamas y niveles

académicos,

Tanto; el aprendizaje ayuda a la adquisición de nuevps comportamientos

mediante un procesg de adaptación, asf mismo deberá proPgner sugerencias

sobre la forma en que se debe de mantener la comunicación conStante con los

alumnos, para que estos puedan exponer sus dudas sobre lo que se esta

impartiendo y de esté mOdo pueda mantenerse una buena rÉlaciÓn con los
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educandos, pues como se sabe esto también contribuye de gran manera en este

pfoceso. Los docentes deben de ser excelentes en la impartición de la enseñanza

- aprendizaje adecuado para que los alumnos tengan un mejor rendimiento

escolar. El maestro debe emplear en sus programas para asf conocér cuáles son

los métodos de enEeñanza para mejorar el rendimiento escolar.

I.I..| ENUNCIACIÓN DEL PROBLEMA

"Si se aplica métodos de enseñanza adecuados hebrá un mejor proceso de

aprendizaje"

I.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

para llevar acabo de manera eficaz el procego de eneeñanza - aprendizaje, es

necesario que los docentes estén conscientes, de que se ha dejado la enseñanza

tradicional y que actualmente se deben emplear nuevas técnicaE en las cuales los

alumnos puedan ser participativos, para que de esté modo optimicen su

rendimiento académico.

Por otro lado, los docentes deben de realizar su labor recibiendo cur$os en donde

se le propongan formas sobre como actualizarEe, para impartir suE conocimientos

y proponerse dejar atrás las formas de aprendizaje como la memorización y

alguna otra gue rlnicamente traen como consecuencia un bajo rendimiento

escolar.

Métodos de enseñanza siempre Serán una gula esencial dentro del proceso

educativo. El interés que se tiene en investigar sobre eltemE de los métodos de

ensefianza dentro del nivel preescolar es porque se ha notado que muchos

maestrognotienengranconocimientodeloqueestoimp|icaymuchasvecesno

sesaben,comol|evaracabo|aplaneacióndesusactividades.
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1.1.3 FORMULACIóN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los métodos de enseñanza más adecuados para mejorar el

rendimiento escolar con los alumnos?

1.2 DELIMITAGION DE OBJETIVOS

1.2.{ Objetivo General

Analizar si los diversos métodos de enseñanza que pueden utilizar loE docenteE

para el mejor rendimiento académico de los alumnos en el nivel preescolar.

I .2.2 Obietivos Particulares

.l* ldentificar los métodos de enseñanza gue pueden utilizar los docentes para

el rendimiento escolar.

* Seleccionar los métodos de enseñanza que ayuden a los alumnos en el

aprendizaje.
.F Explicar los métodos de enseñanzq y aprendizaje que se pueden

desarrollar en los alumnos del nivel preescolar.

I .2.3 Obietivos Especfflcos

.l' Aplicar sugerencias de método de enseñanza acerca de la forma en que

los alumnos pueden ejercitar en el aprendizaje.

* Evaluar que los alumnos cumplan con los métodos de eneeñanza

adecuados en el proceso de aprendizaje dentro del aula.
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1.3 FORMULACIÓN DE HIPóTESIS

1.3.1 ENUNCIACÉN DE LA HIPóTE$IS

A mayor aplicación de los mátodoe de enseñanza, Mayor será el mejoramiento en

el proceso ie¡p¡endteaig de los alumnos dentro del aula a nivel preescolar.

f .3.2 DETERMINACÉN DEVARIABLE$

1.3.?.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

La aplicación de los métodos de€nseñan¿a.

Método: modo de decir o hacer una cosa con orden y segÚn ciertos de obrar con

método.

Enseñanza: es la transmisión de conocimiEntos técnicas, normas etc., de una

serie de técnicaE e instituciones.

lndicadores:
.1. El docente conoce los métodos.

* Busca capacitarse en ese tema.
.1. Utiliza el método Bn clase.

* Usa matErialdidáctico adecuedo al método.
.1. Explica utilizando diversos métodos.
.l Su vocabulario es el adecuado,

1.3.2.2 VARIABLE DEPENDI ENTE

Mejorar el oroceso de áffendizaie de los alumnos dentro del aula.

Proceso: una evolución de un fenómeno a través de varias etapas

conducentEe e un determinado resultado.

Aprendizaje: Es el proceso mediante el cuál un sujeto adquiere destrezas o

habilidades prácticas, que Incorpore, contenidos informEtivos.
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1.4 D|$EÑO DE LA PRUEBA

1.4.1 Inveetigación Documentel

La investigación documental se realizará con la finalidad de encontrar base

teórica y precisa, para llegar a la claridad de lo que se conoce. Esto se llevará a

cabo consultando libros, enciclopedias y revistas que me servirán para investigar

y relacionar IOS puntos más importantes sobre el tema, agl también utilizare

perlódicos, trabajos de invesügación, folletos archivos que anojen información

clara, rEal y confiable para los problema que se enfrentan sobre el tema.

También me epoyare Uu**rn¿o información por medio de Intemet o enciclopedias

en carta 2006, ya que este unos de los medios que más avanzados tenemos

nosotros en la vida real, para buscar cualquier tema que tengamos duda$ para ver

si realmente el maestro lleva acabo su objetivo dentro del salón de clEses.

1.4.2 Inveetigación de GamPo

La inveEtigación de cempo tiene como finalidad de estudiar los puntos más

importantes de manEra directa, para obtener lae conclusiones y sugerencias, para

realizar eSta invesügación es negeserio haCer uso de CiertOs instrumentOs como

encugstas y observacionEs de una manera lógica, coherente y explicita estar

adecuados a la población que se van a aplicar y si realmente la comprobación de

hipótesis se lleva acabo, porque de lo contrario la información que $e recale va a

se cgnfuea y eStia misma dará comO resgltedo qUe el proceSO Sea favOrable.
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1-4,2.1 Delimitación del Universo

Fara las observaciones necesarias que se llevarán acabo de la investigación se

tomará ta población del colegio'La sallista del sureste" que se encuentra ubicada

en la colonia centro 16 de septiembre con num. 1702 entre bellavista con número

de clave 3OPPR278C. Perteneciendo a la supervisiciÓn zona escolar, 037' Total

del nivel preescolar conformando por I maestras.

1.4.2.1 Delimitaciün del Universo

Los instrumentos de prueba, medios por el cual se alcanzara los objetivos de

investigación utilizando los siguientes métodos de observación por medio de este

proceso se observará si el maestro aplica los métodos de enseflanza y si los

alumnos logran alcanzar el aprendizaje dentro del aula'

observaciones: enfocados al tema para los involucrados en el proceso de

enseñanza - aprendizaje dentro del aula'

Encuestas: se elaborará cuestionarios con preguntas adecuadas con respuestas

cerradas para facilitar sus resultados y asf obtener estadlsticamente un resultado

de la investigaciÓn.
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CAPITULO II

II,IARCO TEÓRICO
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2.1 LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

t.t Antecedentes de la educación pree$colar

En la década de los 70, la educación preescolar en nuestro pafs era de una

manera espontánea y privada, se atendían 9, 000 niños de 3 a 6 años lo cual

significaba el 3,5% de este grupo de edades, era un servicio exclusivamente

urbano y dirigido a la clase alta de la sociedad. No existfa una estructura

organizativa del control.

"En la década de los 80, la secretarla de educación publica de preescolar.

Iniciando de esta manera, la institucionalización y ampliación de este nivel

educativo. Se define el nivel preescolar como el periodo de o a 6 años, y el de 3 a

6 años el de cobertura de atención que impulsará a la secretaria de educación

pública se elabora por primera vez una Gula de aprendizaje para el nivel

preescglar, documento que sirvió para unificar los contenidqs programáticos a

desarrollar por este nivel educativo. Esta gufa fue ampliamente enriquecida con

los aportes de los maestros en servicio". t

El principal reto de la educación preescolar consistió en abrir su oferta educativa a

todos los $egtpres, especialmente a la comunidades urbanO marginales que de,

manera creciente fuergn presentando una demanda dEl servicio, Ant€s la escasez

de recurso5 financieros y hUmanos y la creCiente demanda de las comunidades,

surgió la estrategia de la educación no fOrmal, como una alternativa que

conjugaba la atención de la secretaria de educación publica de expandir el

servicio, y compromiso de las comun¡dades en su funcionamiento y el apoyo

financiero de organismos internacionales que se sensibilizaron con el proyecto

entre las modalidades de atención preescolar no formal se han destacado.

1. Preescolares comunales que surgieron en algunos departamentos del

norte del pals apoyados por la fundación van leer y atendidos

voluntariamente por miembros de la comunidad.

1 MÉt6o V. Menkollluna8, Tslcologla ds la motlveclol' P. ?23
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2. Los centros de educación preescolar no escolarizados, apoyándose por

UNICEF, se abrieron en comunidades rurales y barrios marginales en

todo el pais y eran atendidos por miembros de la comunidad con similar

nivel de escolaridad.

3, Los preescolares populares, que surgieron de la iniciativa de las

comunidades urbanas de Managua (mercados) y eran atendidos por

estudiantes de secundaria y padres de familia.

En la decada del 90, se impulsa un proyecto educativo que tiene como

estrategia la transformación curricular basada en los principios siguientes:

1. Rescatar el verdadero sentido de la formación plena e integral

2. Educar por la democracia

3. Educar por la familia

4. Educar por el desarrollo

Se realiza el Congreso Nacional de Educación, ratificando a la Educación

preescolar como segunda prioridad dentro del $istema educativo, Se definen

los objetivos generales del Nivel preescolar y los objetivos del programa en

cada modalidad. Se implementa un modelo educativo básico, f lexible que

permita formas al niño en edad preescolar integrando a la familia y a la

comunidad como facilitadotes de su formación.

1.2 Objetivos del nivel preescolar

realizar una acción educativa fundamentada en los intereses de los niños de 18

meses a 6 años, y proyectarla a la comunidad con la integración activa de la

familia, como factor indispensable en el proceso.

Desarrollar actividades y experiencia$ conducentes a promover la

expresión creadora y la sensibilidad estética infantil.

Promover el juego como recurso indispensable para desarrollar en el

niño la conducta social y su compresión del rol que le incumbe como

miembro delgrupo.

+

+
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.1. Acercar a los niños al mundo de lo intelectual, mediante ocupaciones

prácticas que lleven a comprender la realidad y que posibil i ten el

desarrollo del Pensamiento'
*l* Favorecer y acrecentar las oportunidades de libre expresión del niño'

con experiencias basadas en el juego, el ritmo, la mrlsica, el dibujo y el

lenguaje.

-i- Ayudar al niño a resolver los problemas propios de su edad, orientándolo

y recitándolo en la adquisición de hábitos y costumbres, que contribuyan

al cuidado de su salud flsica y emocional.

+ Crear situaciones que susciten vivencias patrióticas, con él propósito de

ir configurando en el niño experiencias básicas de la nacionalidad.

*1. Ejercitar al n¡ño con actividades sociales graduadas, que le permitan Una

sana convivencia, tanto con sus compañeros como con sus padres y

demás miembros de la comunidad.

.l- Propiciar tareas cuyo atractivo conduzcan al niño a tomar conciencia de

su responsabil idad ante si mismo y ante los demás'

'l- Propiciar actividades con practicas de higiene corporal, qUe posibiliten la

adquisición de nociones simples acerca de la estructura del cuerpo

numano.

1.2.1 Objetivos Generales

La finalidad de la educación preescolar es contribuir el desarrollo fisico,

intelectual, efectivo y moral de los niños y niñas.

Los objetivos generales que persigue son los siguientes:

* Promover el desarrollo de actitudes, conocimientos, habilidades,

destrezas, valores y hábitos relevantes y significativosr para niños y

niñas de 3 a 6 años, que favorezcan su desarrollo pleno'
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1.2.2 Objetlvos Específlcos

* Realizar una acción educativa fundamentada en los intereses de los niños

de 18 meses a 6 años y proyectarla a la comunidad con la integración

activa de la familia, como indispensable en el proceso'

.l* Desarrollar actividades y experienclas conducentes a promover la

expresión creadora y la sensibilidad estética infantil.

.1. promover el juego como recurso indispensable para desarrollar en el niño

la conducta social y su compresión del rol que le incumbe como mlembro

del gruPo.

.1. Acercar a los niños al mundo de lo intelectual, mediante ocupaciones

prácticas que lleven a comprender la realidad y que posibiliten el desarrollo

del pensamiento infantil,

* Favorecer y acrecentar las opoilunidEdes de libre expresión del niño, cOn

experiencias basadas en el Juego, el ritmo, de la mÚsica' el dibujo y el

lenguaJe.
.1. Ayudar al niño a resolver los problemas propios de su edad, orientándolo y

ejercitándolo en la adqulsiclÓn de hábltos y costumbres, que contribuyan al

cuidado de su salud ffsica y emocional.

.F Crear situaciones que susciten vivencias patrióticas, con el propósito de ir

configurando en el niño las experienCias básicas de nuestra nacionalidad'

1.3 Plan de trabaio en la sección preescolar

Él programa se organiza en dos bloques temáticos, cada uno con $us temas y de

la bibliograffa correspondiente. También incluye una propuesta de actividades que

puede ser enriqueclda por maestros y estUdiantes en función del ritmo de trabajo'

de las experiencias del grUpo y de los recursgs disponibles en Cada escuela

normal"

En el bloque 1. el trabajo de la educadora en el aula en el jardin de niños' las

estudiantes Cono6en los diverSos tipos de acciones que realiza la maestra de

educación preesgolar en la escUela y en el aula; pUeden presenciar los retos e
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imprevistos que se presentian en laE diferentes situaciones escolares, las

habilidacles que la docente pone en juego y las relaciones que estieblecen con sus

colegas, los directivos, los padres de familia y miembros de la comunidad, en el

trabajo diario de los Planteles.

Además, las normalistas idenüfican la variedad de comportamientos, lntereses'

necesidades y rltmos de trabajo que tiene loe niñoe, asf como sus formas de

participación y las relaciOnes de convivencia qUe ee establecen en las aulag de

educación preescolar, y que la docente observa y atiende. En este bloque se

propone la primera jornada de tres dlas conEecutivos, la cual se cEntrará en la

observación de las formas de trabejo de la educEción ftente al grupo pare

preparan y desarrollan los temas revisados en este programe y los de las demás

asignaturas del semestre. Es conveniente que al análisis de la experiencia se

dediquen sesioneE especlficas posteriores a lE iomada de observaclón.

En el bloque 2, la organización ctel trabajo en el aula y la planeación didáctica, se

estudia el papel de planeación en la tarea docente, destacando la utilidad del plan

de trabajo como orienhdor de las actividades del grupo y su llexibilidad en la

aplicación. Las estudianteE reflexionen acerca de las previslones y los aspectos

que las docentes consideran para elaborer el plan de trabajo, asf como sobre la

importancia de conocer las nEcesidades de loe niños, los contenidos y los

recursos de apoyo para organiear el trabajo en la educación preescolar con la

base en los conocimientos y experiencies obtenidas de las actividades del bloque

1 el análisis de texto que abodan el proceso de planeación' Las estudiantes

normalistias preparen actividades de apoyo y organización que ponen en práctica

en la segunda jornada, de cinco dfas, en el Jardln dE niños, que también incluyen

la previsión de los materiales ctidácticos necssarios. De manera análoga al bloque

anterlor, el análisis de las experiencias se realiza en la escuela normal concluir la

jornada. Por lo tanto permiten que a través deljuego y las vivencias el niño se

integre al embiente escoler, deEarrollando aptltudes y destrezas que contribuyen a

su formación integral'
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1.4 El docente €n educación preeecolar

El presente e$tudio es la parte del propósito de diagnosticas, es decir, plantearen

la actualidacl la práctica docente, construir un modelo o conjunto de

caracterlsticas que expliquen las prácticas educativas de la educadores. Las

conclusiones y generalizaciones a la$ que arriba son producto de una

invesügación de campo, que para los finee de este artlculo se omiten, Pero a la

que haremos referencia.

Tanto la práctica docente se hE transformado en los tflümos años en una llnea de

investigación que puede explicar qué sucede en el aula, qué significa tiene las

acciones y prooeso que se dan en ese espacio. Nosotrog entendemo$ la práctica

doconte como conjunto de proceso que se deeanollan en el aula, en el que hacer

cotidiano del maestro. Las preocupaciones por Investigar los sucesos de aula,

como las habilidadee del profesor, el clima de la clase, la motivación las formas en

qge enseñAn IOS profesores, lae eStuctures, segmentog y fgrmatos de actividades

comprendidas se determinan los proce$os de enseñanza con la ayuda de las

categorfas con la finalidad de conocer lo que sucede en el aula.

La práctica docente en la educación preescolar se olvida de algunas propuestas

metodológicas contemporáneas que en mucho contribuyen al dEsarrollo creativo

del niño. La expresión, creaüvidad y las eetructura$ y sggmentos nos proyectan

una práctica docente centrada en actividadee de rutina como El ealudo y aseo,

nombrar lista, COntamos, trabajO en el libro o cuadgrno, otrae actividadEs del

proyecto, juegos educaüvoe y recreativos. Asf mismo lEs actividades de rutina

deberfan ser menores frecuenteE e importantee en la Práctica. También las

estructuras de las actividadee que promueven, faciliten e$timulen el dEsarrollo

cognosc¡tivo, afectivo y psicomotor del niño dE edad preescoler.

Asf la práctica de las licenciadas en pedagogfa o en educación preescolar puede

intervenircE y transformarse buscsndo que lo segmento de la rutina disminuyan y

los segmentos de deearrollo aumsntEn y Ée Enriquezcan. Las actividades

eecolargs son muy conducidas; casi nada es espontáneo (sólo elegir la canción
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de un nrlmero predeterminado de las que ye se saben y elección de material), un

olvido sistemático de la práctica ps¡comotriz, creetiva, de la expresión y de

estimulación para el desarrollo de lae estructuras cognoscitivas.

La exiEtencia de practicas educativas impuestas o simultáneemente con pocos

aprendizaje significativos, entorpecen el deeErollo de las caracterfsticas que el

niño presente en etiapa. El niño aprenda a través de la exploración activa que

mostró el maestro dentro de su Salón de clase, por lO tantg los niños seleccionan

muchas de Eus propias actividades entre verias áreEs de aprendizaje que el

profesor prepara, incluyendo representaciones teatrales, bloques, ciencias,

matemáticas, juegos rompocabezas, libros grabacionffi, arte y música, La mayor

parte del tiempo, log niño$ trabajan individualmente o en Pequeños grupos. Le

mayor parte del tlempo trabajan individualmente o en pequellos grupos los niflos

reciben actividades concretas de aprendizaje con materiales y persona$

importantes para su$ propias experlencias de la vidE' Las profesoras importantes

pera sus propias experienclas de vida. Las profesora$ se desplazan entre los

grupos y los individuos para facilitar la relaclÓn de los niños con materiales y

actividades. Mediante preguntas, sugerencias o agregando e una situación

materiales o ideas más complgjas.

1.4.1 Recursos pere maastroa nlvel pree*colar

Los maestros preparan el ambiente para que los niños aprendan a través de la

exploración activa y de la interacción con adultos, con otros niños y con los

materiales. Los profesores acepten gue, cgn frecuencia, existe más de una

respuesta correcta. ReconocEn que los niños aprenden a paftir de la solución y

experimentación con un problema autodirigido'

LOS recursos dE los docentes la uülizan, Casi en fOrma exclusiva, leCCiOnes

altamente estruch¡radas y dirigidas por ellos mismos se ctirige toda la activiclad y

decide qué harán los niñoE y cuándo, el profesor realiza la mayor parte de la

actividad de tos niños, como cortar figuras y seguir los pasos en un experimento

Amlrftts Aborslturl Tóorfe t y Écrilfl d6l pülcosnállsb drl nlño. Pág' 3ü10 y 321.

1 8Neevia docConverter 5.1



Se espera que los niños permanezcen sentiados. Mirando quietos y que escuchen

o realicen tareas con papel y lápiz durante periodos demasiado largo.

El maestro al entrar en su clase se percibe mucho más que un conjunto de

mesas, sillas, libros o materiales dispuestos de una manera determinada. La

organieación del tiempo y del trabajo diario puede favorecer o perjudicar la

atención a la diversidEd. El clima del aula guarda sstrecha relación con los

modelos educaüvoe puestos en práctica y con el desarrollo dEl auto concepto y la

autoestima del alumno sentir$e e gusto, porque se percibe cariño y respeto,

constituye uno de loE elementos claves para potenciar el trEbajo del docente.

Las descripciones del profesorado que trabaja en aules multiculturEles tienden a

resaltar además, su buena voluntad ante estos retos y, al tiempo, su falta de

competencia técnica para afrontarlos. En la disüntaE actlvidades los niños y las

niñas se muestran muy cooperativos COn SUs comPañerOS, intercambian material,

se ayudan en el trabaio, exiete un profesorado que independientemente de su

discurso teórico asume este planteamiento a la hora de fabajar en el salón de

clases,

Docente centrado en cuáles competencias le permiürán responder ampliamente a

los propósitos educaüvos de que ejercerá la docencia. Sin pretender rEalizar una

evaluación formal ni emiür juicios en los que el lector podrla legftlmamente diferir

podemos dejar de señaler algunas implicaciones qug los diferentEs énfasis

señalados en el pánefo anterior En su momento, el desempeño dE lo8 docentes'

El énfasis en cómo hecerlo llEvó a mlrar a los profesores como

aplicadores acriticos de normas y principios en muchas oca$iones,

sumamente efectivos para lograr determinado tipo de aprendizaje en

los alumnos.

El énfasis en el qué y cómo hacerlo parece haber contribuido a una

visión de la enseñanza más vinculada las caractgrfeücas de cada

disciplina, pero a fin de cuentas, fundamentalmente orientada por las

normas y principios derivados de la didáctica: el eje del desempeño

quehacer prácticamente

a)

b)

docenta siguió siendo un
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predeterminándoos considerado como válido para la mayorla de los

casos de enseñanza,

c) El énfasis en por qué hacerlo y como generarlo dio forma a un

valiosfsimo propósito de sustentar Ia práctica de una formación

teórica y en un que hacer surgido de la búsqueda de respuesta a los

problemas educativos cada investigación' pero pareció quedar$e

cofto en sus alcances al diversificar, sin profundiear, en distintos

conocimientos; propiciando adgmás una formación poco consietente

en el cómo de la docenciE'

d) El énfasls en el logro de competencias, que puede considsrenge

como reflejo de tendencia actual a proponer de manera prioritaria el

desanollo de habilidades para el desempeño profesional, es

prometedor, 8e encuentra 6n una Introducción y será de especial

interés seguir de cerca cómo se reflejo en la práctica de los

docentes formados en esta perspectiva.

Como resultedos dE la divercae concepciones y del énfasis en que cada una de

ellas plaSma o conCreta sus formadoras, Se ha esperadg del doCente una función

que perece Ogciler, según Su acentuación, entr6 preceptOr arteeanO, tecnólOgo,

teórico, cientffico, invesügador etc. Cuelquiera que sea la concepción que

predomina el siEtema de formación de docentes, estos se enfrentan a ciertos

retos programas con la concepción asumida, la brisqueda de estrategias

efectivas pera alcanzar propósitos de la formEción, tanto en su etapa inicial como

en su ampliación posterior, y la previsión de acción formación de formadores en

un intento de abstraEr elementos que pueden Eer valiosos en la formación de

docentes, y hasta cierto punto independientes del énfasis de ducha formaciÓn, se

presentan a algunas ideas sobre la formación"

1.4.2 Función del docente

Es el ejerciclo que dfa a dla desempeña un maesto El impartir sue clases' Ee

promover, fomentar y sQ$tener una educación literaria cientlfica, ertlstica.
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Su objetivo del docente es la promoción, mediante becas y ayudas, de estudios

en todos los campos de trabajo de la creación del nivel preescolar. Tanto la

innovación en la enseñanza está dirigido a los docentes, directores de la$

instituCiOnee educativas, intere$adgs en promover y liderar innovaciones en el

ámbito educativo que atienden tanto los interese culturales de los docente$ como

los alumnos.

Es la función de los profesionaleE en educación pree$colar en equipo permiten

que 6l niño disfrute plenamente de un ambiente posiüvo, en donde sintiéndose

feliz, aprende s compertir con otro niños. Mediente eljuego, la música, el arte y

todas las actividades pedagógicae correspondientes a les diferentes áreas de su

desarrollo incluyendo la iniciación en el proceso de enseñanza - aprendizaje'

Enseñar requiere flexibilided, creatividad, y una actitud de búEqugda. Lo s

estudiantes de cualquier programe de formación para la docencla neceeitan

entender que enseñar requiere algo más que la simple aplicación de

procedimigntos preestablecidos. En el desempeño cotidiano, un buen profesor

adapta, afina, recrea, actualizados habfa aprendido pera que sea apropiado en su

Salón de Clage o en gu área de estudio; Un profesOr qUe sigue lo mismos

procedimientos año tras año, pronto se enfrgnterá con estudiantes frustrados y

con un pobre desempeño académico como resultádo'

Hacer a IOS alumnos COngcientes de la naturaleza de la enseñanza, en una

programe de formación docentE, uno de los problemas más comunes en tales

programas es que los alumnos, desde el inicio de su preparación recetas

didáctigag. Alguno$ rechazan O Simplementg deeconocen lag formas de

aprendizaje que realmente prOnto se desanOllan intele0tUal, prefieren msmorizar

une Serie de recet¡aS para cada materie y con ESo de quedan conformadOS y

confiados en sus habilidadee de enseñar en cualquier situación escolar. lncluso,

han existido programas de formas de docentEs con esa tendencia, según se

menciono en párrafos anteriores' Afortunadamente para unos y

deSafortunadAmente para Otros, effieñar ee tianto artg Como cienCia. Lo que fue

para un grupo, no funCiOnará siempre con otro, por lo que nO eg euficiente

conocer ctidácticaE especializadas y simplemente aplicarlas. Si el alumno, docente
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en formación, sólo cuenta con un juego limitado de opciones n¡ de adaptar ni

camb¡ar sus métodos didácticos cuando éstos no producen los re$ultados

deseados. Tal profesor por culpar a los alumnos, a los padres de familia a los

maestros anteriore$, del pobre rendimiento académico manifestEdo en sus

grupos, en lugar de reflexionar sobre sus prop¡os métodos o en las caractertsticas

del programa de estudios.

Por lo tanto antes que otra cose los alumnos en formación docente necesitan

comprender los principios basados en subyacen en la explicación del desarrollo

cognitivo y del aprendizaje humano. Si un profesor cuanta con una teórica sólida,

podrá generar métodoe didácticos que seen consietentes con loe mismos

principios. En otras palabras para aplicar cualquier método didáctico hay que

entender por qué ese método facilita El aprendizaje.

En la trayectoria de formación docente, eB necesario aprender cómo es el

desanollo emocional, sociel y cognitiva al alumno, a$f como el papel que juegan

los factores cuhurales y amblentales en sus posibilidades de aprendiza¡e futuros

docentes necesitan entender la relación enbe el lenguaje y el aprendizaje y la

manera en que el alumno constituyen gl conocimiento a través de $us

interacciones; necesitan asf mismos identificar las diferencias en las edades o

etapas del desanollo humano y Ester conscientes dE la relación enfe esas

diferenclas y el proceso de aprendizaje. No obstante, es todavfa más importantes

la forma en la cual el mismo docente, en su programa de formación Esto$

principios. Necesita experimentar En su proceso formativo la posibilidad de

resolver problemas, la autoesüma y el descubrimiento de particulares dentro dEl

universo de generalldades. No es cuestiÓn de enseñafles lo$ principios

subyacentes al desarollo infantil o adolescentes; más bign ellos mismos deben

construir Una base de COnOCimientos que permita su desempeñO efigaz como

futgros profeSores. Los formadOree de docente6, entgnc63, servirán de mOdo en

ege prpceso, En mUchos ceso$, IOB alumnos salen d IOS programas de fOrmación

sin haber asimilado los aspectos taórico tanto, pera el ejercicio de su profesión,

dependen de su conocimiento y viviendas previas con respgto a la educación es

decir, laS rafces de Su gsqyeme de eneeñanZa ee sedimentan en lag experienCiaS

que tuVieron con SuS profesores en preeSCOlar, segundaria, O preparatoria. Por lo
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tanto, aunque ellos mismos utilizan lo más actual en cuanto a la enseñanza, lo

que hacen en el salón de clasE de parece a lo que hicieron sus maestros de una

generación es decir, incorporan los métodos intentan emular a aquellos

formadOres de quieneS reCibieron una influenCia positiva que los alumnos -

docentes carentes de un marco teórico sólido, practiquen lo que obEervan Bn sus

propias experiencias acadámicas. Quizá por esto, el óampo educativo tarda en

reformarse.

Por otro lado los programas de formación docente, los paradigmas antiguos se

pueden confrontar; sin embargo para lograr un camblo, el programa debe permitir

a los alumnos la oportunidad de examinar suS propias Creencias Cuanto a la

enseñan¿a. La autorreflexiÓn debe incorpOrarSe comO parte esencial del,

programe de formaciÓn obstant€, ésta se logrará sÓlo ei es requerida por los

formAdores a tavés del Aprendizaje activo, en forma de diarios, repgrtes, etc.

Obviamente, los alumnos docentes tamblén necesitan practicar en un salón de

clase, debido a que hay aprender la realidad lo que se aprende, para forma parte

de la base cognitiva. Entonces un reto hportante para los formadores de

docentes, ee la idenüficación de expeftos, que puedan fungir como .modelos" y

asesores para el alumno docentes en su práctica en el aula. Es importante que lo

que hacen estos profesores experimentando en el salón de clases sea

COnsistente con lOs prinCipios que se están preSentandO en los cur$os de

formación. por lo de antes de mandar a cualquier alumno con un profesof experto'

serfa nscesario observar y preparar a es El profesor que atienda la naturaleza del

programa de formación y su propio papel en la accesoria de ioE alumnoe.

Requiere responsabllidades adicionales, se recomienda que la participaciÓn de

profgsores expertos sea volunteria, no obligatoria'

También es importante que los alumnos docentEe tengan la opoÉunidad de

trabajar con diferentes profesores dantro de varios niveles escolares' Por lo

consiguientes, convendrta que cambiaran de eecuela o de aula por lo que cada

vez en cada ciclo escolar. El cambio de sitio lEe facilitará que observen diversos

estilos de enssñanza mientras trabajan con niños o jóvenes con niveles diferentes
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de desarrollo, Al mismo tiempo, pueden observar patrones diferentes en cuanto a

la organización del salón de comprender y llevar a cabo control disciplina.

El aprendizaje colaborativo debe sgr une Parte esgncial del programa de

formación docente. Hay que fomentar la observación entre compañeros durante

las prácticas, adEmás del babajo grupal en las tareee. Es decir, varios docentes

pueden diseñar y presentar conjuntamente las Ectivldades de enseñanza. Es asl

que, en el transcurso d6l programa de formación docentE, los alumnos podrán

reflexioner constantemente acerca de su propio desarrollo. En la práctica

anal¡zarán sus métodos para determinar si son consietentgE con fundamentos

teóriCos que están estudiando y con las Caracterfsticas que elloe mismos

anteriormente crefEn ir a Enseñar eficazmente.

Finalmente, e$ neoesario que los alumnoE docenteE aprendan ciertas técnicas

investigaüves, ya qUE a través AutO Estudio 8e agegure su creCimiento profesional

continuo: Es decir, ngcesitan aprender le manera de valuar los propios métodos

didácticos, su propio est¡lo de enseñanza y el progreso de sus Estudiantes. Tal

clase de investigar llega a ser una fuerza positiva en la potenciaciÓn del cambio

educativo porque surge de los intereses propios del docente y, a la vez es menor

emenazante para lo$ Profesores.

Aunque pocos profesorgs gozan del tiempo suficiente Para llevar a cabo una

rigurosa investigación cientffica meneras pueden evaluar sus propios métodos a

través de algunas técnlcas teles como entrevistias, cuestionarios, obsefvaciones,

r6gistrg$, y grabaCiones en gl aula. También es rggomendablE el uso de un diario

donde sE apunten las inquietudes y se registran obserueciones que servirán para

la autorreflexlón, asf, un programa de formación dosente tendrá más poeibilidades

de ser eficaz Ei incluye los siguientes elementos autorreflexión, la opoftunidad de

observar y trabajar COn variog profesoreS exPertgg en el aula, el conocimiento

fundamentos del desanollo infantil y el aprendizajE humano, la colaboración entre

compañeros y la utilización algunas técnicas y procedimientos básicos de la

investigación educet¡vas,

Dmlél vols lovlrt| d6l mundo d€l prE€¡Golü P.25 y 20
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Ausubel define los conceptos como objetos, eventos, situaciones o propiedades

que poseen atributos de criterio comunes y que $B designan mediante algún

Slmbolo o Signo. Por tanto, para AuSUbel los cgnggptos s6n Claramente unA

estructura lógica, alineándose dentro de la concepción clásica según su teorla,

habrfa dos formas básicas de aprender los conceptos, es decir de relacionar

determinados obietos, eventos, etc., con cieftos atributos comunes E todos ellos.

En primer lugar, habrfa un proce$O de formaCión de conceptOs consistente en una

abstraCCión induCtlva a partir da experienCias empfriCas concretias. Serfa un

aprendizaje besado en $itueciones de descubrimiento que incluirla procesos como

la deferl acción, la generalizaciÓn, la formulación y comprobación de hipótesis'

etc. En términos generales, la formación de conceptos en la teorla de Ausubel

tendrla lugar por procesos muy similares a los canali¿adoe y dedicado a la

adquieición de conceptos artificiales, ffipecialmente con las teorlas de la

comprobación de hipótesis. Segrln Ausubel, esta serfa la forma predominante de

adquirir conceptos el significado es un producto de la interacción entre la nuevE

informECión enfie la nuevg informaciÓn con laS egtructurE$ conceptugles ya

construidas. Segtln Ausubel, la asimilación serfa la forma predominante de

adquirir conceptos a partir de edad escolar y muy especialmente la docencia y la

edad adulta, A diferencia de la formación de conceptos, la Eslmilación seria un

aprendizaje significativo producido en contextos receptivos y no de

descubrimiento. Por lo que sÓlo será poslble e partir de la instrucción.

Asimilación de conceptos nos conduce el tercer tipo básico de aprendizaje

significativo. Si asimilar un concepto es relacionarlo con otros preexistentes en la

estructura cogniüva, el aprendizaje de proposiciones consiste en adqulrir el

SignifiCado de nuevas ideas expreSadas en una frase O una oragión que contienen

dos o más concepto$. Las proposiciones son doe o máe concePto$ ligados en una

unidad semántica... utilizando una metáfora un tanto toeca, las preposiciones son

las moléculas ctel significado. De acuerdo con esta metáfora, que como se

recordará fue usada y a por Vygoytskll con fines similares, el significado de una

preposición no será igual a ja suma de los significados de sus <átomos>

componentes. En la medida en que las preposiciones implican una relación entre

conceptos, sólo pueden Eer adquiridas por asimilación. Por tianto, a partir de la
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edad escolar. la asimilación donde la coincidencia terminológica con piaget no es

casual aunque no siempre haya sido destacada es la relación entre la estructura

de los materiales representados para el aprendiZaje y la estructura cognitiva de la

p6rsona que aprende, Én función del tipo de relación jerárquica Bntre la ideas ya

exi$tentes y las nuevas ideas,

2.2 APRENDIZAJE

2.1 ¿Quó ee el aprendlzafe?

El aprendizaje puede definirse como un proce$O en el cual se origina la cOnducta'

o por medio de la cual esta se modifica clebido a la experiencia. Se aprende

cuando se adqUieren nuevos patrones de comportamientos Como resultado de

obseryar o ejecutar (experiencia) la conducta de lo más orgsn¡smos y

consecuentes.

Al estudiar el proceso de aprendizaje se eliminó en gran pafie el concepto de

instinto que ha sido amplidmente rechazado por la vaguedad de sus

connotaciones.

,si embargo, las objeciones que se hacen mucho aprendizaje, no resuelve el

problema de que algunos son muchos más fácil de adquirir por Un organismo que

por otro. Ejemplo, si se utiliza exclusivamente el aprendizaje para describir la

conducta, entonges habrá que reconocer la posibilidad de enSeñar a todas las

aves a orientarse como lo hacen algunas palomas.. +

El crecimiento es el principal competidor que tiene el aprendizajs como

modificador de la COnducta, cgmo en el caso del vuelo de laS aves' Se atribuye

básicamente a la maduración.

4lbtd P.53?
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2.1.1 Aprendlraje elgnlflcaüvo

Recoglendo los rasgos que los e$pecialistas han señalado como relevantes

dentro dol aprendizaje escolar, quizás se pueda construir un perfil ideal que defina

mes compresivamente el aprendizaje y por lo consiguiente, las implicaciones del

mismo en tarea$ educativas. SE trata de un proceso basado en el conocimiento,

mediante, activo (internacional, organizativo, conetructivo, estratégico),

significativo y complejo. Es decir, un proceso socialmente mediado que requiere la

ampliación activa del sujeto y desemboca en un cambio en compresión

significativo.

Conviene tener En cuenta que la nueva compresión no ocurre en todos los sujetos

presentes en el mismo escenar¡o escolar en el que se introduce el nuevo

conocimiento necesario, no conocer las estrategias adecuadas, interpretación de

la tarea; el aprendizaje requiere, asl mismo, la motivación de aprender y se siente

influido por el auto : concepto que uno tiene de si mismo. En realidad,

aprendemos penseñdo, y la calidad del aprendizajE viene detefftlinada en nuestro

pensamiento por g$o aprender es aprender I penear.

El aprendizaje es un próceso socialmente medlado. El Estudiante, para aprender

significativamente, debe Establecer conexiones entre el conocimiento nuevo y los

ya existentes en su estructura mental. Estas conexiones requieren una activ¡dad

mental actividad que $6 ve facilihda por la mediación social que empuja a los

estudiantes más allá de su compresión, En esta zona (Vygotsky) y donde se

construye el aprendizaje, una interacción entre lo que ya se conoce y la

interpretaciones de los otros,

Otro rasgo importante del aprendizaje, el que cuesta mucho convencer a loe

estudiantes, eE su cerácter ac,tivo, es decir, la necesidad que el estudiante, para la

necesldad que elestudiante, pare aprender, estg compromeüdo activamEnte. Y es

que no hay ninguna posibilidad de evitar part¡cipaciÓn activa ei uno quiere

conseguir el verdadero producto del aprendizaje, Si el estudiante decide no

participa el aprendizaje no se produce. $in embargo, participer no es sólo tener
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los ojos puestos en el profesor o en el libro, La paÍticipeción en el aprendizaje

requiere la activación y regulación de muchos factores adicionales como la

motivación, las creencias, el conocimiento previo, las interacciones, la nueva

información, las habilidades y estrategias. El aprendizaje requiere esfuerzo y,

sobre todo, requiere que el estudiante manipule mentalmente el conocimiento.

El producto de aprendizaje es un cambio En la forma de conocimiento, une nueva

forma de conocimiento, una nueva y profunda compresión. Asl el aprendizaje

mecánico no es un ejemplo de aprendizaje. Uülizar el vocabulario y conocer

suficiente información para conseguir una buena nota en una prueba objetiva no

es equivalente a comprender un cuerpo de conocimiento. Cuando hay

compresión, uno puede pensar con y sobre el conocimiento, surgiendo que la

prueba real del aprendizaje es la compresión, demostrada por la habilidad de usar

el conocimiento,

El aprendizaje es un proceso significativo, ya que en el aprendizaje lo que

construimos no son asociaclonee entre un eÉtlmulo y une respuesta, como han

destacado algunos autores, sino significados; el sujeto al aprender, extree

dignificados; el sujeto al aprender, extrae significEdo$ dB su experiencia de

aprendizaje. Más que adquirir condustas la que adqulrimos es conocimiento$, de

manera que la conducta $erá una consecuencia del aprendizaje y no lo aprendido

directamente de é1. Ahora bien, el conocimiento está representedo por estructuras

cognitivas complejas o redes semánticEs informativas que especifican la

relaciones entre d¡versos hechos y acciones'

De entre las teorfas cognitivas del aprendizaje elaboradas desde posiciones

organicistas, la profunda por Ausubel Es especialmente interesante tras le

exposición de la teorfa de Vygotsky, ya qug está centrada en el aprendizaje

producido en un contexto educaüvo, es decir en el marco de una situación de

interiorización o aeimilación, a través de la inEtrucción pero ádemá$, la teorfa de

Ausubel BE ocupa especlficamente de los procesos de aprendizajs - enseñanza

de los conceptos cientfficos a pertir de los conceptos previamente formado$ por el

niño en su vida cotidiana. En la terminologfa de Vygoteky, dirfamos que Au$ubel

desarrolla una teorla sobr6 la interiorización o asimilación, a través de la
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instrucción, de los conceptos verdaderos, que se construyen a partir de conceptos

previamente formados o descubiertos por el niño en su entorno. Además, al igual

que otras teorfas en la organización del conocimlento En estructuras presentes en

el sujeto y la nueva información. Pero, a diferencia de otras posiciones

organicistas como la de piaget o la propia Gestalt, Ausubel cree, el igual que

Voygotskll, que, para que ese reestructuración se produzca se precisa una

instrucción formalmente establecida, que pre$6nte de modo organizado y explicito

la información que debe desequilibrar las estructuras existentes, La distinción

entre el aprendizaje y la enseñanza es precisamente el punto de partida de la

teorfa de Ausubel.

Sin una ampliación activa no tiene lugar la experiencia de aprendizaje

significativo. Para que esta experiencia se produzca, el estudiante debe codificar

selecüvamEnte los estfmulOS informativos organizar, lOs materiales eobre bases

objetivas o subjetivas, buscer las respuestas apropiadas, controlar el proceso y

evaluar los resultados finale$. El aprendizaje s$ un proceso activo porque el

estudiante debe realizar determinadas actividades mientras procesá la

información entrante para aprender el material de una menera significativa.

Si tuviéramOs que resumir brevemente lae dimensioneS Centrales de la

implicación activa del estudiante en el aprendizaje destacarlamo8 otras las

siguientes: la formulación de metEs la organización del conocim¡ento la

conEtrucción de significado y la utilización de estrategias.

Para ciue el aprendizaje tenga lugar, el estudiante debe tenEr una meta como, por

ejemplo, comprender o completar una tarea y estar activamente Comprometido,

tratando de alcenzar esa meta. Los estudiantes Evanzados saben que el proceso

de conocimiento implica analizar la tarea de aprendizaje que incluye la meta y las

condiciones para lograrla, dividir, la meta en sub - met¡a y diseñar un plan

apropiado pare le meta o la eub 'meta.

Para que el aprendizaje tenga lugar, el estudiante debe tener una meta como' por

ejemplo, comprender o completar una tarea y estar activamente comprometido,

tratandO de alcanzar e$e metia, el aprendizaje resultia ser un proceso orientado a
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la meta, es decir, intencional. Este carácter propósito del aprendizaje v¡ene

acentuado, los procesos implicados en el aprendizaje, conocimlento del propio

sujeto como estudiante de las tareas realizar y de las estrategias que conviene

utilizar en cada momento, como a las instancias de control que planifican, fegulen

y evalúan el proceso mismo de aprendizaje. Una de las claves del aprendizaje

avanzando es el desanollo de organizaciones del significado. Decimoe que el

aprendizaje es un proceso de construcción, lo que significa lo que el estudiante

¡ntegra lo qUe'aprende Se van formandO conexioneS entre le nueva información y

la red de conocimientos ya existentes. El aprendizaje es tambián estratégico, o

sea, exige uülizar diversas estrategias de procesamiento que facilitan el

componente de auto - gobierno de aprendizaje y el comPonente del aprendizaje

del pensamiento. Los estudiantes utilizan Bstfategia$ generales como organizar,

6lab6rar, repetir, Cgntrolar, evgluar, etc. Estag estrategias SOn cruciales para el

aprendizaje puede sufrir greves deterioros.

1.2 Alumno

Alumno: persona criada o educeda desdE su niñez por alguien respecto de eete.

Cualquier discfpulo, respecto de su maEstro, de Ia materia que está aprendi6ndo

o de la escuela, clase, colegio o universidad donde estudia.

Persona que recibe educación en un centro escolar y lo diferencia de discfpulos:

receptor de influencia educaüva sistemaüzada fuEra del hogar y de la influencia

familiar; segrln el maestro - profesor, la materia, el nivel educativo y el centro en

que se estudia.

1.3 Maestro

MEeEtro: persona de autoridad en Elgún campo y que, por ello influye en la

formación de los demás. El que poses capacidad, habilidad o maestrfa para

ejercer un oficio manual o dirigir un taller en el que trabajan artesenos'

Percona de autoridad en materia de enseflanza y que üene por profgsión la labor

docente.
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1.3 Eneeñanza

Transmisión de conocimientos, técnicas, normas, etc., a través de una serie de

técnicas e institucionales.

La enseñanza se realiza en función del que aprende. Su objetivo es promover

aprendizaje eficazmente. El acto de enseñar redibe El nombre de acto ditláctico.

Funcionalmente en la enseñanza $e resuelve En un proceso de comunicación

constituido por un emisor (docente), un receptor (discente), un contenido

(mensaje), un canal (Boporte por donde se vincula el mensaje).

Procero

Evolución de un fenómeno a trevés de varias etapas conducentes e un

determinado reeultado. Menifestac¡ón dinámica de una situación que desemboca

en una transformación sucesiva de la misma. El proceso implica considerEr la

realidad desde una perspecüva dinámica, diacrónica. Se utiliza en un amplfsimo

campo y abarca toda evolución de la realidad biolÓgica, pslquica, social y

educativa.

2.1.2 Aprendizaje por descubrimiento y ePrend¡za¡e por recepción

En la vida diaria se producen muchae actividadee y aprEndizajes, por eiemplo, en

eljuego de acuerdo ¿no hay algo que üra del extremo derecho de la cuerda con la

miema fueza que yo se comuniCar estos fundamentOS en eu forma final o deberla

esperArse qUe los alumnOS los descubrimientOS de buscar una respqeste a estAs

cuestiones, evaluamos la naturaleza de estos aprendizaje. En el aprendizaje por

recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se presenta al alumno en final,

sólo se la exige que internalice o incorpora el matgrial (leyes, un poema, un

téorema de gusto etc. ) que se le presenta de tal modo que queda recuperaflo o

reproducirlO en Un momento posterior. En el Caso anteriOr la tareg o material
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postencionalmente significativos son comprendidos e interactúan con los

sbsusütuye existentes a la estructura cognitiva previa del educando.

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la

información, integral estructura cognitiva y reorganizar o transformar la

combinación integrada de manera que se propone el aprendizaje deseado, Si la

condición para que un aprendizeje sea potencionalmente significativo en una

nueva información interactué con la estructura cognitiva previa y que exista una

deposición pere que aprende, e$to implica que el aprendizaje por recepción se a

obligatoriamente mecánico, Tanto uno como el otro puede ser significado

mecánico, dependiendo de la manera como la nueva información e$ almacenada

en la Estructuración por ejemplo el armado de un rompecabezas por ensayo o

error es un tipo de aprendizaje por estructura cogniüva y por lo tanto aprendido

mecánicamente, por otro lado una ley ffsica puede comprendida y usada

Significaüvamente, siempre que exista en su vista de la transmisión del

conocimiento. Es injustificado, pues en ningún estadio de la evolución cognitiva

del educando, tienEn necesariamente que descubrir los contenidos de aprendizaje

a fin de estos sean comprendidos y empelados significativamente,

2.1. 3 Aprendizale por descubrlmiento

En el aprendizaje por descubrimiento el profesor presenta una serie de datos por

lo generel una situac¡ón problemática que a partir de los cuales el alumnos hebrá

de deecubrir las reglas, criterios o claves necesarios para la solución del

problema. La enseñanza por de$cubrimiento coloca En primer plano el desarrollo

de las destrezas de invesügación del egcolar y se basa principalmente en el

método inductivo, Especto cuyos antecedentes ee encuentran ya en la lección

inductivE herbatiana y en la Eolución de problemas y que ha sido enfatizado por

varios autores. Los factores que influyen en la adquisición de conceptos y, más

concretamente, En la forma de adquisición por descubrimiento inductivo, están

relacionados: a) los datos cantidad, organización, complejidad; b) el contexto o

área de búsqueda y grado de Estructuración de las instrucciones que favorecerá a

parición de respuestas @nvergentes o de respuestas divergentes; c) el individuo
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formación de conocimientos, actitudes, capacidad cognitiva), y del ambiente de

inmediato.

A partir de descubrimientos, inductivo, deductivo y trasductivo se han descrito seis

tipos de lección de descubrimiento. Lae diferencias entre ellas se deben a: el tipo

de búsquEda utilizando pára desarrollar el conocimiento, el tipo de pensamiento

que utiliza el alumno y el objeto principal de la lección. Elgrado en que los datos

están estructurados y el modo en que el fin es que el alumno aprenda a organizar

datos (categorización, clasificación), e$to$ pueden presentarse de modo aleatorio,

dejancto al niño la elección del criterio de ordenación.

'1. Elección inductiva abierta: en la que el fin es que el alumno aprenda a

organiear datos categorización, clasificaciones están pueden

presentarse de modo aleatorio, dejando al niño la elección del criterio

de ordenación.
'1. Elección inductiva estructurada, en la que se pretende enseñar

contenidos o concepciones determinadoe de las ciencias descriptivas,

biológica y geograffa, los datos han de estar cuidadosamente

seleccionados y estructurados para facilitar la adquisición ya que a los

concepto$ desanollados por Estas ciencias no se llega directamente e

part¡r datos, si no que se hen ido conformando por las percepciones del

observador.
'$ Elección de descubrimiento hipotética - deductivo, propia de la

enseñanza de las ciencias naturales, $e presentan determinadas

hipótesis aparentemente inconsEcuentes y un material concreto con

que el alumno puede experimentar y constatar las hipótesis con la

realidad.

My6rs pethlÉ Mátodoü pan oduéer I los nlñot con ol Épr6ndlz8¡6 P. 120 y 127
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?.zEleprendizaje de teorfa a la práctica

En el transcurso de las riltimas décadas la motivación han venido jugando un

papel cada vez mas importante en la teorlas del aprendizaje y de la pgrsonalidad.

Desde los estudios que lo llevaron a proPoner la ley del efecto, ha existido una

intima y contintla relación entre la motivaciÓn y aprendizaje y a veces es muy

diffcil separaree la una del otro. La motivación Parece importante como factor para

la investigación de la conducta y e$encial pera que un organismo aprenda. Los

estados moüvaciónales también pueden determinar cual es afectiva, son las

recompensas para que lo el organlsmo esta haciendO una vez máS un factor que

influye al parecer $obre el aprendizaje.

Las motivaciones puede estar relacionada con diversos actos de exhibiciÓn de

una situación determinada es decir que rasgos del repertorio adquirido del

organismo se manisfetaran o ejecutaran, asf la motivación puede contribuir a la

Investigación, a la recompensa y a le manifesteción de conducta y en estos

aspectos esta lntimamente relacionada en el proceso de aprendizaje.

Algunos profesOres buscan Constantementg nuevos métodos para aumentar la

excitación, activación y motivación de sus alumnos, aunque perece razonable

penser que cuanto mas motivaciÓn mucho mejor los psicólogos han descubierto

que esto nO es asf. $i Una persona esta pocO a nada motivada, un aumento de

motivación o acüvación provocede, por lo general, una mejora dEl rendimiento,

pero existe un limite a partir del cual dicho aumento empeorara el rendimiento. En

general se piensa que la motivaciÓn es un requisito previo del aprendizaje'

especialmente ctel aprenclizaje cognitivo complejo. Desafortunadamente, a medida

que los estudiantes van teniendo más Edad, deEciende el porcentaje de los que

poseen esa fundamEntaldosis de motivaciÓn
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2.3 Motivación Y aPrsndizajé

Es el deseo de hacer algo. Es interés, es el objeüvo que se quiere lograr, es

buscar el fin que se persigue, es tener ganas de obtener algo y es el ingrediente

principal para lograr el éxito en cualquier actividad que se emprendan. A una

persona está moüvade para hacer un trabajo o emprender una acción cuando

sabe exactamente lO que se espera que se haga un trabajo O emprender una

acción cuando sabe exactamente lo que se espera que se hega' se le dan la

confianza y las herramientas para hacerlo y Se da cuenta porqué debe realizarlo;

$ólo en Este supuesto se despierta el interés, al comprobar que se está logrando

lo que se busca y se desea y se constrata lo provechoso que será obtenerlo.'

cualquier aprendizaje se adquiere más fácilmente en la medida que la motivación

es mayor, para desanollar el interés es fundamental tener objetivos claros,

precisos, bien delimitados y estables. Estar moüvado significa tener une

representación mental enticipade de la meta, lo cual arrastra a la acción' En

resum6n, para dirigir la motivación hacia las tareas del aprendizaje será

necesario: a) que el sujeto tenga cubiertas suE necesidades básicas; b) que se

trate de tiareas que efectivamente pued6 realizar; c)y que tanto sus experiencias

anteriores COmo la tarea qUe se le propOne sean entendidas pOr el sujetO comO

pOsitivas es degir, seAn interesantes en si o le reportan algún beneficiO concretos'

enlazando esto rlltimo con los premios y castigos mencionadoe al hablar de los

aspectos <energéücos de la motivación >

para que tengan lugar el aprendizaje es necesario contar con la participación

activa del sujeto que aprende. siendo la motivación la clavé desencadenante de

los factores que incitan a la acción es clara la relación que hay entre ambos

procesos. La moüvación consta de dos aspectos: el energético (fuerza con que el

sujeto se entrgga a la acción) y el direccional (objetivos o motivos) a los que se

aplican. InicialmEnte algunos autorgs separaban ambos aspectos, considerando

que existfa una y tendencia ciega a la acción'
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La crttica de los sistemas docentes poco eficaces suelen girar alrededor de la

ineptitud para logar que los alumnos quieran aprender, Nosotros consideramos

la motivación dE la voluntad de llegar E é1. $olamEnte cuando el escolar quiere

se produce la causa formal del aprendizaje, que unida a la maduración y el

contenido discente, COnstituyen las cgusas intrfnsecaS de aquél varias son las

explicaciones que se dan de la moüvación a saber; energética (liberadora de

energfa almacanada), conductiEta (relación exacta de estlmulos y respuÉ$te)'

genética (apoyada en las variaciones orgánica - evoluüvas), intencionalitae

(atienden a la atracción del objetivo claro y ctietinto y voluntarista.

Los incentivos de la moüvación son mrllüples; deseo de perfección nivel de

aspiración o superación, logro de un premio, interás intrlnseco del objeto del

estudio, etc. Guando nO Existen incenüvOg o cuando nO Se prodUce la voluntad

discente, el aprendizaje eE incoordinada, débil' inauténtica'

La dicláctica de la motivación es una superación de la didáctica del interese;

por dOs razones porque Admite E é$te aumentSble con el conoCimiento del fin

de la acüvidad, y entendido como relación de conveniencia fecfProca entre el

sujeto como incentivo de la voluntad, y porque explica suficientemente la

realización de actos discent'es o vitaleE, que, sin ofrecer el interée de

convEnienciainmediata,sonaceptadosporsuvalormgdieto,plenamente

comprendido por el sujeto. Los motivos o incsnüvos que tiene aplicación en

rlidácüca se distribuyen sn tres grandes grupos; intelectuales, emocionales y

sociales. Los motivos emocionalee se originan de la alabanza o reprobac¡ón

de los alumnos por $u3 activ¡dadEE escolares, Loe motivos sociales aparecÉn

por la cooperación o competencia con otfos grupoB escolares los tre$ tipos dE

motivación suelen presentarse conjuntamente'

Los moüvos de orden intelectual son los más poderosos y legfümos' Suelen

cgracter izarsepornotasdeagresividad'act i tuddesuperaciónydominio,

sent¡miento de satiEfacción etc., todas las experienciaE realizadas prueban su

influjo el cual se explica por el senüdo que confieren a la activided discentes'
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cuando el conocimiento de los resultedos es no solo cuantitativo' sino

cualitativo, se incrementa la eficacia la motivación se hace eficiente o puede

aspirar a la eficiencia cuando: 1) se considera como totalidad claridad de

objetivos, integración con otros motivos acordes con nuestra personalidad'

ajustados biológica y ambientalmente' 2) los motivos se adaptan al momento

incremento graduado de la dificultad, caráctEr atracción de situaciones dentro

del nivel. 3) los motivos se aiustan al fin 4) se aumentan todos los incentivos'

La motivación forma parte de la ttidáctica general hemos de recordar que los

motivos son algo o peculiar, y deben acomodarse al individuo' Los eEcolares

tomados individualmente responderán siempre a algún incentivo; en cambio

carecgndeef icacia|Eseituacionesprefr jadasye|abusodepuntuacioneso

sancione$ colectivas del aprendizaje: es el proceso de adquirir un cambio

permanenteen lacompres ión ;es tasupone in fo rmac ión ,conoc imien tos

modificación de actitudes, dEsarrollo de capacidades y destrezas, por medio

de la experiencia. Es una nueve capec¡dad adquirida por el organismo y

basada en los comportamiEntos ya existentes en su repertorio, se supone el

procesamiento ectivo de la información y cada persone la organiza y construye

a su manera.

LosprogramasdeaPrend iza jesone lcon jun toorgan izadodeob je t i vos '

ectividade$ y sugerencias didácücas que, al aplicarse, Provocan cambios en la

conducta de loe educandos para lograr, tanto su desenvolvimiento integral,

como la transformación del medio' Los programas de aprendizeje

d e s a r r o | | a r á n | o s p r o p Ó e i t o s d e | p | a n d e e e t u d i o E y p o r t a n t o ' $ e r á n

estructurados de mQdo que se articulEn lógico y psicológicamente con los de

la educación preescolar se articularán horizontalmente para hacer del plan de

estudios un todo orgánico en el cual cada programa logre sus objetivos y

contribuye a |ograr los generales de la educación media básica, permitirán al

maestrosergufa,conductorypromotorde|asactividadesdeaprendizaje.

Q u e e | a | u m n o s e a u t o e v a | ú a p o r m e d i o d e e s c a | a s e s t i m a t i v a s y

autocontroles, análisis de la programación por objetivos de la sep para
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determinar el problema, las activiades que el maestro pone dentro del

aprendizaje es que el maestro programa y asesora y el alumno las realiza'

El aprendizaje se inicia con un proceso de motivación que moviliza las

energlas del estudiEnte respecto al acto de aprender' Mediante la motivación'

el estudiantg se abre activamente a loe datos de información para

interpretarlos, procesaflos e integrarlos en las redes informativas y existentes'

La moüvación, a veces generade por la simple curiosidad epistémico,

desarrolla una expectiativa relacionada con el obieto meta del aprendizaje. si

no existe motivación, hay que crearlas: y si existe una motivación negativa hay

que cambiarla.

cualquiera que sea la definición que se adopte, la motivaciÓn hace referencia

al conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de

la conducta, en e$te caso, de la conducta del aprendizaje. Durante muchos

años la motivaciÓn ha desaparecido del contenido de loe estudios psicológicos

simplemente porque no era necesario. Y en verdad, si la conducta es, en

parte, una función delequipamiento genéücos y, en parte, el resultado de una

aprendizaje estfmulo - respuesta, la motivación como constructor psicológico

no tiene sentido en el mapa cle la psicologfa. Al principio, antes de la

psicologfa mecanicista, la moüvación hacia referencia a meta$, deseos o ideas

que movfan a la gente a actuar. se decfa que la idea era dinamÓgena, esto es'

que engendraba fuerza, que movilizaba la conducta'

se crla que la moüvación estaba bajo el control de la voluntad de una p€rsona

y quE está era rglativamente libre para determinar su propia dirección. Al llegar

la psicologfa moderna esta autonomta de la voluntad fue poco a poco

perd iendofuerzayaque|agentenohac ia |Escosasquequer fa ; lashac fa

p o r q u e t e n f a q u e h a c e r | a s . E n e l c o m i e n z o d e | a p s i c o l o g l a c i e n t f f i c a | a

motivación se interpreto como ung reducción del impulso partiendo por tanto

de un desequilibrio homeostático.

Desde el punto de vista del aprendizaje escolar, lo que interesa e3 Eprovecher

|asposibi | idadesqueofrecenamba$posicionespsico|Ógicasy|osmode|os
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conespondientes para mOvilizar las energfas del mundO y mejorar los

resultados del aprendizaje. La falta de motivación es hoy, sin duda, uno de los

más gravBs problemas con que tropieza el profesor 6n el aula.

Afortunadamente, existen numerosos mOdelos psiCológicos qUe ayudan a

conoger el prOCeso de la motivAg¡Ón y a prOmoVerla eficazmente en la

realizaCión de las tareas escolares. La mayor parte de estoe modelos están

relacionados con la orientación cognitiva, aunque hay también contribuciones

impoftantes desde la psicologfa conducüEta el esfuerzo que no se puBde

olvidar. Cada clla son más abundantes los programas que se desarrollan y se

prueban experimentalmente para comprObar 3u eficacia de estos modelos,

además de explorar y progremar estrategias instrucciónales adecuadas para

optimización instruccional está de acuerdo con lae exigencias de lo que hoy se

conSidera un aprendizaje autónOmo e independiente, que bugca colmar la

vieja aspiración cle aprender a aprender, Aprender a motivarse, es decir a

estimular su curiosidad epistémico o a programarse los refuerzos es también

aprender a aprender.

A) Estrategias de Aprendizaje (estrategias cognitivas)

* Planificar y controlar el proceso de aprendizaje

.F Regular la atibuciÓn causal de éxito y fracaso'

{. Apreciar el valor intrfnseco del conocimiento'

* Desanollar actitudes positivas hacia el aprendizaje'

'l Controlar las emocionales.

* Dirigir Ia atención en forma global o selectiva'

r'¡ Seleccionar las ideas principales'

* Organizar y estructurar la información'

.l Analizar y sintetizar la información'

.l' Acceder el conocimiEnto previo.

tt Elaborar la información por med¡o de analoglas, imágenes

ejemplos Y Pregunta$.

S Hacer inferencias'
'l' RePetir información.
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B) Estrategias de Aprendizaje (estrategias metá cognitivas)

Analizar la taree.

ldentificar la terea: Objeüvos, calidad, tiempo, materiales

estructura.

Gomprobar personalmente la compresión.

Comprobar la compresión de la tarea con la ayuda de

otros,

Determinar adecuEción de materiales.

Determinar criterios en relación con el éxito'

Represenüar gráficemente ideas del conocimiento

general del fondo.

Selecclonar estrategias apropiadas relacionada con la

tarea

Secuenciar la tarea.

Planificar le tarea.

Lietar los materiales neceearios.

Usar estrategias compenEatorias - Ei se necesitan -

como pedir a alguien que lea en voz alta el material'

Leer algrln libro rElacionado con eltema'

Pedir algrln libro relacionado con eltema.

Pedir algún video.

Discuür eltema con alguien.

2.4 Problemes comunes en el nivel preescolar

uno de los problema$ qug sncontramos dentro del zinder es el tipo de religión

cuandO muchas eSCuelaS son CatólicaS, y el n¡fto no es, si nOS los padres de

familia hablan con el director para hacer saber que su hüa no va cumplir con laÉ

act iv idadesquesBfestejanocona|gr lnmater ia|que|eencargue,porquee|niño

no es de la religión que la escuela tiene. Ya que esto lo$ padres tienen la culpa
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por no dejar al niño crecer y de ahf que el investigue que legión le conviene más'

Si acepta la misma religión que las de sus padres porque estando en la escuela al

alumno ve que todos los niños realiza esa actividad, y el $e preocupa porque el no

cumple con las actividades que la maestra les pone.

Los prOblemas qUe hay plateados la educación preeScolar se define de acuerdo

con: 1) la reducción de la célula familiar, 2) la rápida insdustrializaciÓn, con la

incorporación al trabajo de la mujer,3) las frecuencias migraciones con el

problema de las minorfas étnicae y lingüf$ticas, 4) la depauperación de ciértes

zona$ y 5) la difusión anárquica de la educación preescolar por el mundo.

Esta situación crea, de un lado, el abandono afeetivo del niño pequeño durante

muchas horas y su repercusión negativa. DesEnolló de la inteligencia, y de otro' la

desigualdad que establece ta educaciÓn preescolar no generalizada. Estos

inconvenientes han querido obviarse con la creación de programas de educación

compensatoria o discriminación positiva, el multimedia de Québec, que no

Obstante, han sldo criücadoe por los profeeores tanto e$ necesario y dejar a un

lado estos problemas pera que no perjudiquen al meestro y alumno'

Es necesario que el maestro tenga que combinar estos üpos de problemas que se

encuentren en le seggión preeSCOlar, es neCesariO, por [o tanto, unA pOlltica que

coordine trabajo, economfa, salud, vivienda y educación por un lado, conjunto con

la rEestructuración de la educación preescolar por otro. Todo eEto implica la

preparación adecuada de profesores y centro para un tipo de problemas dentro de

la educación preescolar que, por las caracterfsticas pecul¡ares de esta edad y la

asunción de factoree diferente$ que lOs padres tienen para inscribir a sus hijos a

grado de nivel de estudios.

Otros problemas que se enfrentan en la educación preescolar eE el de divorcio, ya

que muchos papás se preocupan por ellos en hacer otra vida, pero en realidad no

se intere$an si realmentg Cuantg lo perjudican A los niño$, porqug muchas Veces

el niflo escucha los problemas de loe pgpas que discuten, $e agraden, se dicen

palabras obsCenas y nO se dan cuenta que el niño escucha tOdos eSOS aspectog y
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al llegar a la escuela el niño esta aislado, no quiere jugar, no trabaja, esta llorando

se enguentra nervioso, esta de mal humor O Sensible, Si nO empieza a pegarles a

sus compafieros para llamar la tención y decir que el esta ahl en ese momento,

perg como muchos maestros no Sabemos que le pasa al niñO lO regañamOS por lo

que hizo o esta haciendo.

2.4.1 Treetorno del lenguaie

Alteraciones o perturbaciones de grado diverso en las funciones de la

comunicación lingUfstica, oral o escrita afectando a los aspectos intelectual -

simbólico., emisor expresivo y perceptivo - receptivo. Su intensidad y

modalidades comprenden una amplia gama que va desde una profunda

desorganización del lenguaje interior, que el suieto es Incapaz de operar la

relación significado - significante propia del signo lingüfstico, hasta leves

alteracionee de la fonación. FrecuentEmente, es el sfntoma de determinada

anomalfa se relaciona con otros, compoñando un sfndrome generalizado que

afecta a var¡o$ especto$ lingÜfstica y la personalidad del individuo, incidiendo

sobre el comportamiento escoler y el proceso educaüvo' Es preciso disünguir las

anomallas dEltrastomo de lenguaje propiamente dichos, una rgtiogenesis , de los

simples retresos o inegulares 6n el de$envolmiento normal del lenguaje infantil'

que se desenvolverán con el deEarrollo s un fue requieran ayuda educativa

disfasias evolutivas por cau$as pslquicas, etc' Dichas anomalfas e irregulares

pueden comenzar tratarse a partir de los dos aftos fiardin de infancia), merecerá

especial Etgnción la de párvulos y requerirán un tratamiento especffico e intensivo

a paÉir del perfodo dE escolaridad básica ciertas anomalfae o irregularidades en

el desanollo del lenguaje pueden ser diagnosticadas y trabajar por el profesor

ordinario o cierta cepacibción de logopedia;: otras requieren la intervención de

algunas que hecen necesariE la intervención del trastorno;
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a) Trastorno en la funclón $imbólic€ o lenguaje interior. Suele interior

que afectan de manera profunda la comunicación y compresión oral

y escrita dando lugar a graves dificultades en la integraciÓn y uso de

lenguaie verbal, incluso de incapacidad total. La afásica adquirida es

una desorganización del lenguaje que resulta de una lesión cerebral.

En que el niño tiene una dificultad en la compresión y retención de

los sfmbolos orales y loE escritos y. Por consiguiente' en la

estructuración de lenguaje, Algunos autores identifican la

denominada afasia infantil como un sfndrome caracterizado por un

retraso severo en la aparición del habla, produciéndose

ulteriormente, an la aparición de aquella, dificultades dislalias'

b) Trastomo en la expresión oral. Están constituidos por la

incapacidad, anomallas o dificultadee del sujeto para la normal

emisión de los sonidos de la cadena hablada, debidoE a un

problema de fonación, articulaciÓn y continuidad o ritmo. El

tratamiento se centra en aumsntar la seguridad del niño, crearle una

imagen acúsüca correctá de cada palabre, promover la relajación y

refozar las realizaciones positivas.

c) Trastomo en la compresión y expresión escrlta. La dislexia se

manifieEtian dentro de las dificultades pare el uso de la lengua

escrito, es una forma reducida de la disfasia o forma afasoidea.,

debida a una dlsfunción o falta dE madurEción, No hay que confundir

la dlslexia especifica con lae dificultadee en El aprendizaje de la

lengua escritra, debldas a problemas sensorialss, psicopedagÓgicas

o ambientales.

2.4.2 Alteracione$ Ps¡comotrices

Conjunto de alteraciones de origen y duración muy diversos que dificultan o

impidan el dominio de los movimientoe. PuedEn depender o no de lesiones

orgánicas y no sE halla presente necesariamente ninguna altereción ¡ntelectuel

asociada. En esto se diferencian de la$ alteraciones intelectual asociada. En esto

se diferencian de les alteraciones manifestadaE por los deficientes motorices'
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cuyo origen es claramente orgánico, además de ser, por lo general, permanentes.

En las formas más comunes, relativamente poco graves, se trata casi siempre de

una dificultad en la ejecución, de actos complejps de la vida diaria (falta de

destreza), en la que se incluyen cuatro tipos de dificultades en el establecimiento

de la dominancia lateral, y los trastornos práxicos que afectan a la realización de

actos voluntarios comPlejos.

A) Atrasos motores; hacen referencla e un retraso en el

desarrollo motor, en este sentido, del mismo modo que el

niño poco inteligente se le denomina <débil mental>, niño

porte puede designársele como débil motor, porque

presenta un cierto retraso con respeto al niño normal de su

misma edad. (este paralelismo terminolÓgico no implica, por

supuesto, que la debilidad motriz vaya necesariamente

asociada con debilidad mental,

B) Trastorno motores; el caeo más graves es el de la

inestabilidad motriz, es decir, una agitación aparentemente

Incontrolable que perturba la ejecución motriz y la fijación de

G) Problema de dominancia lateral: suele aparecer porque no

se ha determinado una dominancia netá, con lo cual

tampoco se establece una buena coordinación entre la perte

del cuerpo dominante (encargada de la actividad de

precisión) y la no dominante (encargada de las actividades

de apoyo). Se ha demostrado que los niños en quienes

persiste la indecisión son mucho más torpes, como

promedio, que los diesfos y los zurdos definidos. Las

dificultades de orientación y de organización espacio -

temporeles están e menudo aunque no siempre

relacionados con dificultadeE de lateralizaciÓn, de las que

El tratamiento y recuperación Incluso de la prevención de lss alteraciones

psicomotrices se encarga de la educación,
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2.4.3 Traetorno de percepc¡ón

Análisis interpretativo de un conjunto de datos, a partir del cual el sujeto obtiene

información. Para comprender el proceso perceptivo hay que tener en cuenta: a)el
papel del estfmulo; yb)el papel del organismo.

La percepción no puede entenderse como un proceeo pasivo de extracción de

información exclusivamente guiado por los datos. Los esguemas cognitivos

(experiencia previa, memoria) entran en juego en el proceso en la medida en que

dirigen la exploración perceptiva y determinan tanto los procesos de búsqueda del

objetOo modifica los esquemas cognitivos, asf pues, la percepción podrfa ser

definida como una actividad guiada por unas expectativas qu6 son modif¡cadas, a

su vez, por la información obtenida como consecuencia de esa actividad. Dicha

actividad $egún Bruner, pu6de entenderse como un proceso de decisión de

respuestas, coneistente en la formulación y comprobación de hipótesis sucesivas.

En este proc6so, disüngue las siguientes fases: 1) categorización previa: consiste

en el aislamiento o segración del objetó. 2) Búsqueda de indicios: localiuación

más precise del objeto. 3) Confirmación: se va reduciendo el espacio de

brisqueda 4) Categorización final: objeto y percibiclo.

En la percepción no sólo entran en Juego factores cognitivos; variables

emocionales y motivaciónales ejercen, de alguna manera, su influencia. Entre los

experimentos que prueban la influencia. Entre del sistema dE valores del individuo

en la percepción pueden destacarse en una influencia de variables con la

personalidad.
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2.5 Le influencia de los pedres en elf,prondlzaie

La influencia de algunos factores eon los vidEoe y la música' las canciones y la

música siempre han jugado un pepel importante en el aprendizaje y la

comunicación de la cultura. Los niños aprenden de su$ modelos de

comportamientgs lo que ven o lo que Oyen. Durante muchos añOS, algunos

programes de televieión para niños han usadO con mucha Eficacia la combinación

de palabra mtlsice y dibujos animados para lograr el aprendizaje la mayorfa de los

padres sE preocupan por lo que ven y oyen los niños, pero al crecer los padres

menos atención a la mrieicE y los videos que entretienen a sus hijos.

El compartir gustos mus¡cales entre varias generaciones de la familia puede ser

una experiencia muy placentera. La mrJsica Es también parte del mundo

exclusivO de los dOCentee. Es nOrmal que IOS adolescentes derivan placer en

excluir a los Edultos y asf causales preocupación. Una de las Preocupaciones de

los que se interesan en el desanollo y crecimiento de los adolescentes son los

tema$ negativos y destructivos de algunos tipos de mtleica (rock, rap, hip, hop,

etc,), incluyendo los álbumes de mayor venta promovido por las grandes los

sigu¡entes temas problemáücos son prominentes.

.1. La promoción y exaltación del abuSO de drogas y de las bebidas

alcohólicos.

4. Las rgpresentAciones y laS palabras que preSentan el sUiCidio como

alternativa o solución, violencia

Los padres pueden ayudar a sus hijos adolescentes prestadores atenciÓn a lo que

ellos compran, lo que ven en Bu computadora, lo que escuchan y lo que ven y

ayudándolos a idenüficar la mrlsicE qug puede Eer destructiva una discusión

abierta libre de otrE.

Muy E menudo las noticiaE de la prensa, radio y televBión noE asaltan con

sucesos impactantes que se deEarrollan En el escenario de la familia; agresiones

a la pareja, maltrato a los hijos. Haciendo y ese momento el niño tiende a llorar

con mucho eentimiento, y aquf nosotros como maestros entramos y platicamos

con el que le pasa, porque llora asl, porque se comporta asf con sus amigos y
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maestros.Porquenacegestosdeconsusamigosymaestros.Entoncesnosotros

| o c a n a | i z a m o s c o n | a p s i c Ó | o g a y e l n i ñ o e m p i e z a a p | a t i c a r d e | o q u e e s t a

viviendo en casa. Por lo tanto entramos y observamos y la atención es todo para

el alumno 6n ese momento. Porque e$ta pasando o por lo que puede llegar a

s u c e d e r e n q u É e | n i ñ o s e p u e d e i r d e | a c a s a , , d e s a p a r e c e d e e s t a V i d a o s e v a

con gente que realmente lo comprenda y lo quiera'

As ípuesquee l fac to ry |asacc ionesqueUnn iñopre ten tees impor tan tehacer

saber a las maestras lo que están pasando con nuestro matrimonio si son

d ivorc iados ,s isonmadresso l te rasyv ivenconhombrescasados,s iv ienedeun

mat r imon ioquenopuedetenerh i joysonadoptadosymuchasveces |ospadres

t i e n e n m i e d o d e | a s o c i e d a d s i | o a c e p t a n d e q u e m a d r e o d e d o n d e v i e n e . Y

como se va viendo el compoñamlento y la conducta del niño si es o no es

agresivo.

2.3 METODO$ DE ENSEÑANZA

3.1 La imPortancia de los métodos

Suimpor tanc iade losmétodosesparaensef ia r ,aprenderohacera |go .Ene|

terreno pedagÓgico lo definió como un encadenamiento lógico de eiercicios' es

todo,yaques inma( |u rez , t raba jode |a |umno,vo |un taddeaprenderyconten ido

discente no podria lograr$e la integración de los alumnos. El método originado es

una consideraciÓn abstractiva, se plantea el de la multiplicidad de este apoyado

enhorasenladiversidaden|aindividua| idadde|ossujetosqugaprenden.

Métododidáct icoposeeaspectospsico|ógicosypocasVecéssenosofrececon|a

purezadelosmétodoslógicostantostodos|osmétodospedagógicosnosonmas

que un conglomerado de situaciones sistemáticamente concebidas y participes

unayotravezdelossentidosana|lticos,sintéticooana||ticosintético'

Enrea| idad,|amayorfade|asinvest|gacionesexperimenta|essobrelaef ic iencia

d e | o s d i f e r e n t e s m é t o d o s h a n a p r e n d i d o p e q u e ñ a s s i t u a c i o n e s y a q u e | o s

grandess is temasmetód icosnopuedensereva |uadosconfac i | idaddeb idoa l
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gran nrlmero de $upuestos y factores que han de tenerSe en cuenta para lograr el

resultado apetecido.

Motivación lleva consigo un proceso de expectativas y disposición para el

aprendizaje ayuda al estudiante a adquirir un conjunto integrado de habilidades

cognitivas a través de los procesos de observaclÓn y de prácüca guiada. TambiÉn

están los métodos de articulEción y reflexión que tratan de ayudar a los

estudiantes a centrar sus observaciones de soluciÓn experta de problemas asf

como con$Bguir un cierto control de sus propias categorlas.

Por ultimo, la exploración aspira a desanollar, la autonomfa del estudiante no

solo en realizar procesos expertos de solución de problemas.

Tanto que el profesor y la estructuración de planes y programas que faciliten de

manera intencional el logro de los objetivos inherentes o implfcitos en el mismo,

actuar COn métOdos es lo mismo que Ordenar IOS acontecimientos para algenzar

un objetivo.

La necesidad delmétodo es une de los elementos necesarios de la eEtructura del

trabEjo educaüvo. Si un método, no se realize eficazmante el trabajo educativo,

pero aquel no es suficiente para realizar eete.

El método es necesario porque el reEultado de la educación no esta determinado

tanto el método 3e centran en dEscubrir, justificar y explicar que y como se han

producido, se prOduce tEnto se debe de prgducir COSa$ comg aconteCimientos y

acciones también se c,6ntrsn en organizar y descubrir lEe actividadEs

convenientes para guiar a un sujeto en el aprendizaje que se presentan en

cualquier estado y co$as de acciones se utilizan en el campo didáctico como

einónimo de otras cosas como; modo, forma, procedimiento etc'

Su importancia ee define en función de los objetivos a conseguir y del modo de

enseñanza y aprendizaje que se defiende' Es la ordenación racional de recursos

como materiales llbros, objetos, contenidos a utilizar en la en$eñanza'

GErcte GonrÉl6z Busc¡r loirfiálodL P' 1E6, rE6 y 187
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Históricamente los grandeE métodoe son lo9 que nos ayudan más a que nosotros

tomamos y conocemos la importancia dE cada uno de ellos y de cómo se

desempeña y funciona dentro de la eEcuela' Tento la maestra sabe como lo lleva

acabo y como lo imparte con su$ alumnos.

3.2 Loe métodos utilizados en la educación tradicional

TerminO aplicadO por loS reformadores egcolareg de la eScuela nueve, en sentido

crltico y a vec6s despectivo a un tipo de enseñanza al que definen con una serie

de notas negaüvas.

a) En la organización, transmisión y evaluación del conocimiento'

1. CurrfCUlo centrado en las materias de enseñanza sin prestar atención a los

intereses y la evolución psicológica del niño,

2.Peclagogla colecüva dirigida al alumno no medio, no personalizado, verbal

memorfstica, que pone el énfasis en loe contenidos frente a los proce$os y en

la soluciones frente al planteamiento de loe problemas

En la escuela tradicionEl la preocupación centrEl es enseñar una gran cantidad de

conocimientos, oriEntados a un cunlculum cuantitativo dando como resultado

aprendizajes acumulativos. Aunado a esto el profesor EE intereEa más en el

aprendizaje individual de sus alumnos y enfat¡za la exposición de los contenidos

como uno de los recursos didácticos más generelizado en este tipo de

enseñanzg, propiciando asl la mEmorización, la competitividad y la pasividad en

los alumnoe. como la escuela tradicional se centra en los resultados del

aprendizaJe y no en e| proceso mismo, tiende a ignorar que en égte existé una red

de relacionee vinculares (maestros - alumno, alumno - maestro) de aprendizajes

no manifiestos, no reconocidos y tal vez no intencionales'

3.3 Los mátodos modernos

usa uno de los métodos más Exactos de la educación hoy en dia (Método

programado de Instrucción) ¿Qué método es mas apropiado para aprender que

usar una computadora. cada cur8o se dividE en unoe cuantoE libros' cada libro

se divide en capftulos y cáda capitulo se divide en sub- $ecciones' Esto es para
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que el aprendizaje pueda acontecer en pasos Pequeños, el estudiante progresa a

través del curso paso por paso. Tiene que aprender la materia en cada paso

antes de proceder al Próximo Paso.

El hecho de que el eetudiante tiene que enfocar sus pensamientos muches veces

en la misma información la imprime en su memoria y aprovecha retención.

Primeramente le lee en el texto, luego la lee en una pregunta, luego el piensa en

el conceptO y eecoge su reSpuesta, entonges la computadOra lE informe si su

respuesta es COrrECtA. Si nO eE COrreCta le da la reSpuesta COffeCtA y entonceS

puede progresar adelante. Estos pasos $e repiten en el repaso alfinal del capitulo

y luego en el examen final, alfinal del libro.

El estudiante progresa a su propia velocidad. Asl puede Progreser lentamente o

puede progresar más rápiclo si esta entendiendo lE materia rápida'

3.4-1 l/létodos Didáctlcos

Desde Un punto de vista cibernático, una Seguencia dEfinida de acCiOnes

instrucción ales. De la enseñanza, pero en realidad escolar no sólo implica

secuengias de procesos COgnitivos, SinO también a3pecto$ afegtivos y

situacionales de carácter complejo que no pueden marginarse y que necesitan,

por tanto, adaptarse a la flexibilidad a la variabilidad individual y social de los

alumnos. Este ¡po de método d¡dáctico nos sirve para desarrollar los diferentes

tipos de material didáctico con que el maestro enseña a sus alumnos y asf la

impartición de las claees sea más amene.

3.4.2 Métodoe Verbalee

Esta e$tretegia pedagógica incorpora cuestionario, oral y escrito Para un trabajo

didáctico que la maestra esta explicando un tema' Durante el deEarrollo de estes

actividades que son las técn¡ca$ que se interroga y 9e reg¡stran los conceptos

estructurantes que cumplen el papel de conocimiento.

Citamos aquf 12 técnicas tomadas de De Vecchi para permitir la expresión de las

representaciones,
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L Pedir a los alumnos y alumnas que definan términos;

9. pedirles la realización de dibujos o esquema$ que rePresentan a la realidad

éstudiada.

10. hacer pteguntas especificas sobre hechos puntuales:

11, Inlciar la sesión de trabajo comentado con los estudientes esquemas' o una

fotograffa;

12. poner a los alumnOs y alumnas e razonar desde la negación (¿ Y ai tal

elemento no existiera? )

13, realizar una acüvidad que sgrprenda y extrañe a lOs alumnOs y alumnas (cuyo

resultado no fuera el previsto) y trabajar con ellos sus hipÓtesis ante estos nuevos

fenómEnos.

l4.colocar a loE estudiantes en un ealón grande y bonito para que asf ellos se

sientan Seguros de que tienen una nuestra que les enseñe excelentemente bien'

3.4.3 Métodos Práctlcos

los métodos prácticos son conceptos en que loE niños pueden obeervar o

descubrir por 9u propia cuenta diferEntes cosas tamblén necesitian de una

explicación adicional que incluyen cosas como fenómenos naturales asf también

en algrln momento hay qug presenbr a los niños en lae reElldades invieibles que

eEtán dEtrás de lo que pueden observar tanto que el concepto de modelos

prácticos incluyen cosas; muy pequeñas como microbios o moléculas.

Ast en este modelo del niflo le permiten dramaüzar, ilustrar, simbolizar cualquier

tipo de método que la maestra utiliza pera su clase nuestro$ hijos son mas que

solo cuerpos y mentes; también poseen almas y espfritus que pueden responder

a estas realidades desde una edad muy tieme una disculpa humilde $6 Pueden

entender mediante el tono de voz y el lenguaje corporal aun antes de que las

palabras mismas tgngan significado para nuestro$ hijos, $u objetivo de este modo

es que no se conocerá el manejo de las henamientas sabrá crear y modificar la

edición de imágenes de tono y color tanto el maestro es quien desarrolla

profgsionalmente con los alumnos este tipo de método práctico es el mas sencillo
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y es al que los niños les gu$te porque hay dinámicas, canciones, diversiones'

emociones y asf el alumno practica mas, actúa y rezona'

IV. LOS METODOS EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR

4.1 Adecuaclón e integraclón de los mótodoe de entsñanza para cada nivel.

La integración de estos métodos es muy importante, porque gracias a eÉtos

métodos que se integra a cada nivel de eecotaridad, as[ los maestros se intregan

o adecuan los diferentes üpos de métodoe gue van impartir durante el ciclo

esgglar asf ellos se darán cuentg que clase de métodO les que da más claro para

impartirlo durantes sus clases y que vean los resultados favorableE para cada

nively por lo tanto que el alumno adquiera bien estos métodos que son para que

el alumno se desarrolle mediante los diferentes tipos de trabajo que los mae$tros

les deje.

4.2 El baio rendimlento causedo por la mele callded en los
programes

A loe maestros Se les dan CUrEos para enseñarle$ como van a realiZar los nuevos

prggramag actuAlizados y pere expliCarles como lo vEn a,desenvglver en cada

tema o mes y en clase. Por lo tanto muchos docentes al momento de explicar

estos programas Ei lo csptan, pero después se les olvida, por eso en la educación

y en México somos el pafs mas bajo en el nivel de conocimiento ya que el

alumno no recibe una Educación excelente calidad de educación, por que lo el

maestro explica sitiene alto numero de niñoe en la escuela y si lo aprendió que

bueno eso no le importa, el no 8e prgocuPa por ello, eso Pasa Bn escuelas de

gobiernOS comO haya grupos c6n numergsoe alumnos al maestro le interesa qUe

E paguen y ya que e vece$ no son maestros si no que están ehl ocupando un

puesto de docente por un buen contacto que tlanen en la sEP' AEf el alumno sale

de su ciclo escolar para impartir otro año pero lo$ papas no saben y no se

preocupan Ei el niño eprendió o no'

Anguors Ardleos

52Neevia docConverter 5.1



4-3 El buen uso de los métodoe de eneeñanza on nivel preescolar

La enseñanza utilizando casos de e$tudio esta ganandO muchas aceptAción en la

enseñanza de muchas mgteria$ como más de mil estudios que demgestren que el

aprendizaje meiore cuando se usan casos de estudios.

En su forma original la enseñanza basada en ce$os se baso En que eran

principalmente hi$torias completaE escritas y anallzadas a travéE del método de

discusión en las aulas.

Este agergamiento eS de mucha impOrtanCia ya que nOSOtrOs como doCente en

ngestro pafs debemos de dar un excelente USO de los métOdoe de enseñanza que

se nos enftenta en cada C|CIO escolar e irnOS renovando CAda dÍe mas en la

ensefianza y métOdOS pare que nueStrO pafs sea el mae avanzadg en estos

métodos,

El ueo del método original ha sido criticado crEcientemente porque representa una

gran inversión de üempo pera los inetructores de la enseñanza y como resultado a

estos métodos han sido modificados de tal manera pequeña con facilitadotes y sin

ellos. La rlnica Caracterfstica Unificadora puede ser qug g$tgs casos Cgmiencen

con problemas a ser re$ueltos y sin qug se provea toda la información al mismo

tiempo.

4.4 Refleios en el apr€ndizaie del mal mene¡o de los métodoe de
enseñanze

Por todos es conocldo que el perfeccionamlento de la enseñanza en cuba desde

hace algunos años y en todos los sistemas de ecuación se he convertido en el

centro de atención de muchos pedagogos en corespondencia con la educación

que a trezado en nuestro pafs y el esbdo en función de los conocimientos por

parte de los alumnos, la participación activa de los estudiantes en dicha

asimilación y una mayor ejercitación en el trabajo independiente.

El logro de una enseñanza capaz de proporcionarle a los estudiantes la

posibilidad de aprender a aprender adquiere una impoÉancia de primer orden en
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este perfeccionamiento. El método de enseñanza desempeña un paPel esencial o

sea, no basta con perfeccionar planes de estudio, programas, libros de texto si no

que es necesario a demás. PerfeCcionar loS métodoS de enseñanZe para de ésta

formE elevar la calidad de la labor de los profesores.

Condiciones que se refieren al subsistema de rol del docente'

Determinación de la relación objetivos contenidos del nivel de preparaciÓn

de los estudiantes.

Estructuración de los componentes académicoe en formas de sisteme.

Transformación de la situación de problemática en algunas materias en

problema docente Profesional.

Condiciones que se refieren al subsistema del rol del alumno

* Adecuada preparación profesional previa
{. tmplicacióri en el prooeso de aprendizaje pfoblemático profesional.

La lógica investigativa asumida en la Eolución de las tareas plateadas posibilito

utitizar varios métodos teóricos como el histórico, lógico, el hipotético, deductivo,

la modelación y el enfoque sistemáüco estructural funcional todos de gran utilidad

en la elaboración de loE métodos, la clasificaciÓn de taÍeas. El Eistema dE

condiciones psicopedagógicas y la modelación de los procedimientos

metodológicos y las técnicas aeociadas. Los procedimientos lógicos del

.pensamiento análisis y slntesis, inducción y deducción, abstracción se emplearon

durante toda la investigación'

El trabajo proyectado requirió la utilización de métodos del nivel preescolar tales

como actividgdes, tareas. Las fuentes principales del trabajo desde una

proyección psicolÓgica y pedagógice sirvieron de base teórica referencial a la

solución del problema cientÍfico planteado. En EEte sentido 3e inteffogaron los

elementos fundamentales dE la teorfa general de la enseñanza problemáüca con

el fin de lograr una organización problemática del proceso de aprendizaje de la

enseñanza.

+
+'t
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REPRESENTACIÓN TEXTUAL DE LA OBSERVACIÓN

Se realizo lag obseruaciones el día 24 de marzo del 2006 en el colegio

Lasallista del sureste con el objetivo de observar si el proceso de aprendizaje' se

da de forma adecuada en la cual obtuvieron las observaciones que dan pauta

para obtener datos relevantes para la comprobación de la hipótesis'

se observo que las maestras traen la clase preparada y que emplean un

vocabulario y términos propios de sus, materias, realizan actividades para hacer

amena la clase y a veces motivan a los alumnos al estudio mediante puntos de

participación, también las maestras hacen que los alumnos participen

preguntándoles lo que vieron en la clase anterior para saber el índice de

aprendizaje de los alumnos si lo aprendieron o no. Observe que las maestras si

llevan acabo las tácnicas de enseñanza durante todo el ciclo escolar' para el

desempeño de la clase qUB su escritura de cada una de ellas mediante el pizarrÓn

es para escribir el Objetivo de la materia al momento que se impade su clase, así

pues también las profesoras expllcan su tgma antes de iniciar la clase, también

motivan a sus alumnos por medio de la lectura para el aprendizaje que se esta

impartiendo en ese momento. Por lo cual el material que utillzan las maestras es

el adecuado y ilumino pAra que los alumnos este en la Clase con mucha atención

y que ellOs se Sientan motivados para preguntar todo lo qUe van esguchar con la

maestra, también utilizan algunos métodos de enseñanza durante el ciclo escolar.
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CAPITULO III

ANAL|S|S E INTERPRETAGÉN DE LA

INVESTIGACIÓN DE CAMPO
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1. ¿Preparas tu clase con anhcipación?

S I = 8
N O = 0

El resultado que obtuvimos en esta pregunta fue que los maesfios si preparan su clase con

anticipación.

58Neevia docConverter 5.1



2. ¿Utilizas técnicas de enseffanzapara imparttr hr clase?

El 100% de los maeskos si utilizan métodos de ensefianza sin embargo observe que

algunos docentes confunden las técnicas como dinámicas' ya que por lo tanto debemos de
observar v buscar informaoión acerca de estós elementos.

S I = 8
N O = 0

59Neevia docConverter 5.1



3. ¿Utilizas métodos de ensefranza para impartir tu clase?

S I = 8
N O = 0

El 100% de los maesúos si utilizan los metodos de ensefianze adecuados al tema para

imoartir su clase
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4. ¿Preparas material didáctico para el método que utiliza en clase?

El 100% de los maestros sl prepara material didáctlco como nos dimos cuenta y
observe los resultados de las encuestas que les apliquO a las maestras del kinder'
si preparan su material didáctico a tiempo ya que este tipo de material nos ayuda
a que su Clases sean más creativas y que el alumno se sienta más motivado' a
gusto con la clase y que la maestra está impartiendo y esperando ansiosamente
éu participación al regresar al otro día, el alumno regresa con ganas de participar
más y eSperar lo quO la maestra le enseñe otro tipo de material que trajo para su
clase.

S I = 8
N O = 0
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5, ¿Qué parámetro utilizas para evaluar el desempeffo del niño?

EJERCICIOS 3
ACTIVIDADES
EXAMENES
EXPOSICIÓN
TAREA

37.5% 4
= 87j% I
- 25.0o/o 5
= 62.5% 3
* 75.0o/o 2'

i
2
5
6

E¡rRcrcroS ACTMDEB ÉUúi'ENET UFOSICION TNEA

El87 .50/o evalúa por medio de actividades este obtuvo el porcentaje mas alto,

En segundo lugar lo obtuvo el parámetso de tareas con un porcentaje de75.,0Yo y en este

tipo di evaluaclón, *" di cuenti que el maesfio observa al alumno como realiza sus tareas,

si solo o con sus papÁs.

El tercer parámefio para evaluar es de exposiciones de que esta actividad obtuvo 62.5% y

que el maestro obserra que tanto el alumno ha perdido el miedo pare exponer frente a sus

compafleros y maestras, por lo tanto ya que este tipo de ideas ayuda mucho a los alumnos

ya que el va idquiriendo más conocimientos de lo que signiflrca exponer y están despiertos
para cualquier tipo de elementos que $É les presente en la vida diaria de cada alumno.

El 100% de los alumnos obtuvo e| 37.5% en ssta gráfica nos dimos cuenta que esta

actividad va un poco baja por falta de atención en ca$a o de las maestrss que no ven a los

niños que se les difioulta rialiaar los diferentes ejercicios que la maesEa les aplica durante

clase.
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6, ¿Cuántos métodos de enseñánua utilizas en una clase?

I 3 = 37.5
2 5 = 6 2 . 5

En esta gráfica obsewe que los docentes usan I ó 2 métodos para cada clase, ya que para

ellos no es recomendable desempeñar 5 ó 6 métodos en clase.
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7. ¿Por qué crees que sea importante utilizar método de enseffanza?

S t = 8
N O = 0

PARA QUE ELTEMA LE

QUEDE CLARO AL
ALUMNO

PAR^ QUE SEA
INTERFSANTE EL

TEMA

El t00 % de los maestros subrayaron que es importante aclarar el tema paxa que al alumno

le qued" claro y también que si utilizan méfodos de enseflanza para que la clase sea

interesante al impartir el tema.
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8. ¿Has recibido curso de capacitación sobre le utilización de los métodos de enseffanza?

S I = 6
N O = 2

En ésta gráfica nos dimos cuenta que 6 maesftos han recibido cursos de capacitación y ?

maesfios*no han recibido ningún tipo de curso, ya que es muy importante que los maesfros

;;t;; ,"r,ou*do en diferátes cursos de capacitación ya que a ellos les siwen para ver

como van en sus clases.
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9. ¿Con qué frecuencia?

3 : cada2meses
I = cada mes
4 : ninguno

Cada 2 mergr Cáda má!

Esta gráfica nos dimos cuenta que los maesfios no van con freouencia a los cursos de

capaJitación, ye que a veces los directores no se preocupan en pagarles unos cursos de

capacitación a los maeshos.
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10. Al utilizar métodos de enseñanza adecuados ¿se puede lograr el objetivo educativo?

S I = 8
N O : 0

por lo t¿nto pude observar que el 100% de ésta gráfica cuenta que si se logra el objetivo

educativo, con el uso de los métodos de enseflanaa para lograr lo aprendido'
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11. ¿Consideran que al aplicar los métodos de enseffar ayuda aI proceso

ensefr anza-aprendizaje?

* 8
= 0

El 100% de los maeshos si oonsideraron que en el proceso de enseñanza aprendizaje ayuda

mucho a que los alumnos realicen este tipo de actividad'

SI
NO
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12. ¿Al utilizar algún método de enseñanza la combina con alguna dinámica grupal?

En la pregunta número 12 nos dimos cuenta que los docentes si combinan los

métodos dt enseñanza con dinámicas grupales para que la claee sea más amena

e interesante, ya que gracias a ¿staJdin¿micas el maestro se da cuenta qué

actividad la puede combinar con las dinámicas.

S I = 8
N O = 0
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONE$

En conclusión el mundo está en constante movimiento, en constante

evolución, eS por ello que nosotro$ cOmo docentes debemos irnos adecuandg a

cada circunstancia que la vida nos ofrece ya que dfa a' dfa debemos de

prepargrnos cada día que pasa ya que a ve6es el campo de trabajo se vuelve

mas diflCil sino se tiene una buena preparación o si se plensa gue todo lo

novedoso no se ha hecho para uno mismo'

Por eso nosotros como docentes nOS debemo$ de dar cuenta que es muy

diffcil encontrar un trabajo donde nos valoren y nos aplaude por todo lo que

hacemos ya que también llegue a la conclusión que algunas maestras se

preparan para impartir sus clases, para que $us alumnos Se encuenlren

interesados en sus clases, por lo tanto debemos de seguir luChando para que

tengamgs una excelente educación en nuestro pafs y de ir enriqueciendo nuestra

enseñanza y de ahf los maestros Se préparan en tomar cursos' diplomados, hasta

una carrera magisterial para que asf nosotros el dfa de mañana nos ofrezcan la

direcCión en una institución estemos preparados para haCer una función excelente

y para llevar acabO un buen papel para el beneficio de nuestros alumnos'

compañeros y escuelas.

Asf también debemos de exigir escuelas para padres para que asl los

padres estén pendientes de la enseñanza y de la educación que nosotros como

maestros le exigimos cada dla más que valoren a su maestfo porque sin ellos no

somos nadie. Y en las escuelas tengan las responsabilidades de ponerse al dta'

de dar a los alumnos una mejor edUcación de calidad, que los mAestros se

sientan en realidad comprometidos a transmitir los verdaderos conocimi6ntos y

qge no $e pongan bafreras que aun se tiene, pues asf el avance educativo no

podrá estar a la par para la gran oportunidad que nos ofrece el mundo
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+

RECOMENDACIONES

como base a una posible solución, seria tener bien claros todos los

métodos de enseñanza y sus técnicas para cada nivel, lo cual se

lrán dando como gufa necesaria para encauzar a todos los niños y

jóvenes a una excelente enseñanza académica.

También es impodante que a nosotros los docentes que están por

salir de la carrera, nos damos cuenta que no hay mucho futuro y no

hay mucho campo de trabajo y que luchemos por conseguir una

enseñanza de aprendizaje excelente'

Buscar los programas adecuados y tenerlos en las instituciones que

logren interesar a los alumnos, así como tener cursos dB

capacitación o actualización en el uso de diferentes herramientas

que existen en los planteles' $i se cuenta con un plan de estudio

para cada ciclo escolar, y tener a maestros que de verdad este
-capacitados y se preocupan por prepararse cada dfa más y que

tengan el sentido humanista por lo cual que este en la mayor'

disposición de ayudar y prestar todas sus fuerzas y ganas de ser

mejor para la institución, asf llevar acabo una magnifica educación'

* Tener escu€las para padres, pero no como los que hasta el

momento se dan, una platica y después no se vuelve a impartir esos

proyectos si no tenerlas constantemente, hacerlos participes dÉ las

tareas de sus hijos deiarles ver que sin la ayuda de ellos, que los

mismos padres puedan conocer lo que es la enseñanza de

aprendizaje que se lgs impartg a sus hijos todos los días y años'

.1. Como parte final con la novedad con lO Cual $e empezara a exigir

mas cada docente y que la supervisión escolar y la secretaria de

Educación Pública, las maestras que van impartir sus clases en el

preescolar deben de $er solamente educadoras y las que van a

desarrollar su clase en la primaria son normalistas o Licenciadas en

pedagogfa y ahorita en este año se esta exigiendo que los niños

tengan cumplidos los 6 años al terminar el nivel preescolar y asl

seguir el nivel primaria.
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GUIA DE OB$ERVACIÓN

TEMA: Apt:e-¡dlzaie FEGHA:

LUGAR: Coleqio Lasallis !9

Objetivo: proce$o de aprendizaje se da de manera adecuada'

1. Prepara su clase

2. Su vocabulario es claro

3. Su escritura es legible

4. Motiva a $u alumno en clase

5. Utiliza técnicas de enseñanza

6. Utiliza métodos de enseñanza

s i (  )  N o (  )

s i  (  )  N o (  )

s i  (  )  No (  )

s i  (  )  N o (  )

s i  (  )  N o (  )

Si ( ) No( ) Cuales

7, Escribió en el piaarrón su objetivo Si (  )  No( )  Cuales

8. Su clase fue intéresante

10. Su alumno Pone atención

11. Expl ica el  tema

S i (  )  N o (  )

9. Los maestros aplican dinámicas para la enseñanza de la materta

S i (  )  N o (  )

S i (  )  N o (  )

s i (  )  N o (  )

12. El material fue adecuado para la técnica

s i (  )  N o (  )

13. Los maestros motivan Ia lectura para el aprendizaje

s i (  )  N o (  )
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