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INTRODUCC ION

Es conocido para todos que cualquier actividad hu-

mana por infirna que sea, debe empezar por el principio para

que ésta salga bien y sobre todo si esperamos cumplir con

el objetivo propuesto; en tal virtud la eduaci6n no puede

ser una excepci6n, si deseamos formar un individuo totalmen

te responsable, que sea tii a la sociedad en la cual 	 le

toque convivir, debemos empezar por las bases, es decir, en

l campo educativo por el jard.n de infantesi lentablemen

te esto no ha ocurrido en nuestro pa aquí se da iori

dad a los niveles priitrio, medio y superior sin prestar ma

yor atenci6ri al nivel preprimario7 es que nu tras autorida

dades no han prestado mayor inters en este nivel,

En los niveles primario, medio y superior, constan

teente tratan de orar las moloas de la eñana,

aunque en muchos casos, con mucha pena podríamos decir, im

portadas del exterior que en nada se parecen a la realidad

nuestra social, ambiental, económica, intelectual, etc e

ra en fin, algo se hace, no ha ocurrido así en el nivel pre

primario en donde no se ha realizado mayor cosa,

Por otro lado, es demg.s conocido para nosotros que

en los actuales momentos, la educación no es simplemente un

arte sino que es una tecnología, que en lo posible, debe
ser adaptada a nuestro medio, para así poder impartir una e

ducación ms activa, de tal forma que produzca buenos resul

tados, con educandos que piensen con conciencia crítica, pe

ro para que esto ocurra es necesario empezar por el jardín

de infantes, organizado en debida forma, con maestras espe-

cializadas, abundantes recursos didácticos, buenos locales.

Por las acotaciones anteriormente anotadas y por-

que creemos en la importancia de la educación pre-escolar

nos hemos propuesto realizar este trabajo, el mismo que -

tiPne como objetivo buscar nuevas técnicas adecuadas para

evaluar la interacción didáctica entre el niño y la maes-

tra jardinera, para lo cual hemos tomado la Metodología del

VI
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Aiiisis de la Interacción Didctica en la Docencia con La

boratorio Experimental (MAIDDLE), que es una tcnica que a-

rializa e]. desarrollo del Pr.oceso Enseñanza - Aprendizaje me

diante diez categorías y siete tareas, para luego permitir

l maestro autoevaluarse y corregir lo que hay que enmendar,
mejorar lo que debemos mejorar y seguir adelante.

El presente trabajo consta de un estudio del MAID--

DLE cuyas técnicas fueron impartidas a las maestras de los -

jardines de infantes de la ciudad de Tu1cn, divididas en -

das grupos: uno experimental y otro de control. Todas dic-

taron, a. su modo, la preciase. Pero hubo diferencia nota-

ble en La postclase, pues, en el grupo de control no se no-

t6 mejoría y en cambio en las del grupo experimental fue mar

cada la diferencia.

Esperamos que este trabajo sirva positivamente a

Las maestras jardineras de nuestra provincia en particular -

y del país en general, lo ponemos a su consideraci6n con el

tnio afán de .que la interacción maes tro-alumno en el nivel
preprimario vaya mejorando día a día.
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1.0 ME'ltI)OICGIA D ANZLISIS DE LA INTERACC ION D]DACICA E LA

cc* LABORATORIO EXPERIMENTAL (MAIDDLE)

1.1 Desarrollo del NAIDDLE.

Es una metodología que analiza la comunicaci6n en -

el proceso enseñanza-aprendizaje centrado en un objetivo ope

racional, mediante diez categorías e la comunicaci6n y sie-

te tarea de la enseñanza.

El NAIDDLE viene a ser una síntesis cuyos elnentos, arnKDnio-

samente conjugados, buscan un procedimiento apto y capaz para la prepa--

ración de los docentes dentro de un marco de microenseñanza, análisis de

interacción y laboratorio experimental.

Los tres eltntos mencionados anterionnente son esenciales -

en la intración del MAIDDL; éstos no son aislados, desordenados, sin

ninguna relación. Al contrario, se fusionan, se relacionan; tienen con

sistencia propia y orden lógico.

Estos elanentos se sujetan a cierto orden, pero están interre

lacionados. Es un instruntento poderoso en las sesiones de preparación y

realización de las lecciones. De allí que, por ejanplo, el análisis de

interacción caitbinado con otras técnicas tale cato: la microenseñanza,

y el laboratorio experimental, puede sinistrar información acerca de

la onnicaci6n que en un mai-tento dado existe. Puede proporcionar da--

tos para caiprobar si determinado cambio ha tenido lugar o no, y puede -

convertirse en un punto de referencia para estimar si el cambio dado -

constituyó una mejora.

En igual forma, la microenseñanza hábilmente conjugada, con-

el laboratorio experimental, nos dará pautas de elaboración de criterios

datostrativos de habilidades para enseñar, entre las que se puede citar:

a) Habilidades generales para la enseñanza aplicable en todos los campos

b) Habilidades pedagógicas específicas para ciertas materias.

c) Estilos de enseñanza, inductivo frente al deductivo, centrado en el

maestro o en el alumno.
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TenS la sridad que la mio oenseñanza con el laborato-
rio experimental, son una de las pocas t&micas experimentales que , -

• su propia estructura, permite la cxrnbinación de la teoría con la -

practica, la investigación con la ensefianza, la innovación y la rea]iza

ción.

La micrQénseñanza y el laboratorio experimental han servido

para anular aquella brecha que supuestamente existe entre la tecría y

la practica. El arilisis de la interacción, con la microenseñanza, -

han sido creadas, perfeccionadas y aplicadas en la practica.

És por esto que el MIDDLE, aya a concentrar la a tención-

en la conducta del maestro y proporciona un escenario para la .prcti-

ca controlada. Constituye un boen acierto, el saber dirigir la aten-

ción a lo que hacetos, lo que realizamos cuarxo enseños; asimito -

viene a ser ur cambio para xx1er analizar el trabajo que desenpeña el

maestro.

La microenseñanza, caro el análisis de la interacción didác-

tica, desarrollan un método para analizar la enseñanza desde el punto

de vista de la interacción verbal o conversación entre el maestro y el

alumno; se descubre que la enseñanza caracterizada por rasgos particula

res, por ejanpio un gran ninero de afirmaciones hechas por maes iros a-

ceptando los sentimientos de los alurmios, elogiando, aclarando o utili-

zando ideas de los alumnos e incluso dando instrucciónes o criticando, -

se relacionan significativamente con el aprendizaje del alumno sobre un

tena.

Es muy importante hacer notar que las relaciones interperso-

nales de los maestros y alumnos han sido estudiadas.

El MAIDDLE afirma esa correlación enotiva-actitixlinal de la

enseñanza, llando a ser muy significativa con respecto al resultado -

de la instrucciÓn formal.

La canunicación verbal se hace o se realiza en función del

mensaje. Por eso que una parte importante de todo aquello que determina

lós efec*.ós o resultados de la enseñanza se encuentra explícita o implí-



cita, en dicha conversación.

La investigación sobre la eficiencia del maestro, parece su-

gerirnos la importancia de la conducta verbal.

Podnos expresar con sinceridad que el MAIDDLE puede ser o

constituir un medio importante y poderoso, un sistna ideado para cuan-

tificar aspectos seleccionados de la canunicación verbal entre el maes

tro y el estixliante.

El docente entabla una onunicación verbal, una conversación

con el alumno de diversas maneras, ya sea aceptando los sentimientos de

los alumnos, elogiando, utilizando las ideas de los estiantes guian-

do o criticando.

El silencio y la confusión tiene un significado dentro del

procçso ae la mia couunicación verbal.

La calidad de la información impartida, se ristra mediante

el análisis de la interacción,la microenseñanza y el lalx)ratorio experi-

mental, aunque por supuesto, puede registrarse en forma separada.

1.2 Microenseñanza.

La rnicroenseñanza es una técnica innovativa en el campo de la

1ucación que se la enplea para deistrar técnicas de enseñanza, ejerci-

tar y desarrollar des irezas que mejoran al maestro en servicio, ayuda a

la formación de maestros y permiten la investigación didáctica a través

de una interrelación de actividades mediante un proceso dirigido, orien-

tado y controlado.

La microenseñanza está carenzando a ser conocida, sin nbar-

go sabxs que en nuestro medio esto es en el nivel preprimario, prima

rio y medio se pue asegurar que no la conocen, Tenros condcimiento -

que a nivel universitario la PUCE, ha realizado varios ensayos.

3
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Cabe destacar que la microenseñanza, a rns de convertirse en

un tana conveniente para la investigación, incluye el estudio de ciertas

habilidades paggicas y otras variables de la enseñanza. Señala con

claridad los problatias y ruce las canplej idades de la situación del

aprendizaj e.

Lo ideal en la aplicación de este técnica que la mayor parte -

de los docente la conozcan, la asimilen y la pongan en prctica.

A continuación, se puede señalar varias de las razones por las

cuales antes debats conocerla, luo asimilarla y finalmente hacer con-

ciencia en nosotros de esta singular técnica pedagógica.

Efl primer lugar, ayuda a centrar la atención en la cpnducta -

del maestro y proporcionar un escenario para la practica controlada.

Puede ser que durante mucho tianpo, en la tarea de la enseñan

za, se pasó por alto la observación o auto-observación de la conducta -

del docente. A lo ijtejor con ms continuidad se ha mirado aspectos, cczt

espacio-tanporales del aula, m.s aún o casj exclusivamente en el proceso

de la enseñanza, ero la observación de la conducta del docente ha sido

una necesidad profesional insatisfecha.

Al aplicar la microenseñanza tanto a docentes ca a estudian

tes se puede obtener dos satisfacciones:

La primera es una reacción altamente positiva. Es muy natu--

ral que el verse en la pantalla de un televisor cause una sensación que

produzca bienestar ,curiosidad. La observación de las primeras videcgra-

baiones es fascinante. Es cano mirarse en un espejo, es verse el otro

yo. Permite darnos cuenta o ponderar el acervo de técnicas,. métodos iro-

demos o tradicionales que poseanos.

La sejunda satisfacción se produce cuando la practica super-

visada tiene no sólo una dimensión de autoperfeccionamiento personal, si

no un mejoramiento de la interacción maestro-alumno, es decir, la dimen-

sión social. Después de realizar las anotaciones anteriores, se puede -

describir en forma concreta lo que se entiende por microense?ianza.



La microenseñanza es un concepto de aprendizaje, aplicado en

varias etapas a la capacitación didctica. N3 es rígida, no es sólo

para deterninadas clases de maestros.

Es necesario notar que la microenseñanza proporciona a los -

maestros un escenario en el que las cartplej idades normales del aula a-

parecen roducidas y en donde pualen recibir considerablenente retroali

rnentación sobre el desnpeño.

Esta técnica de áprendizaj, sirve muy bien para docentes -

que tienen muchos años de experiencia, para los esturi i pntes de pago

gia y normales, o también para aquellos que sienten o tienen afn de -

superar se en su trabajo del magisterio y buscan técnicas didácticas no

dernas. La microenseñanza viene a constituirse en un reto a la ense-

ñanza tradicional.

Todo este cúmulo de oplej idades, que por otra parte son -

tafl normales en el aula, viene a tener en la rnicroenseñanza una rníniina

expresión. El maestro tiene ante su vista un escenario rucido, pero

de largo alcance, ya que al reñucirse toda la clase de catplejidades,

se establecen varias &iitenmiones.

La clase viene a rucirse en cuanto a duración, ro nse-

cuencia lógica se Uznita el alcance de ésta. La clase pie durar diez

minutos.

La microenseñanza tiene su fundamento e cinco propuestas e-

senciales:

1.- "Es verdadera enseñanza. Aún cuando la situación de enseñanza esté

previamente armada; en el sentido de que el maestro y los ali.muios -

Irabajan juntos en una situación de préctica, sin anbargo se produ-

ce verdadera instrucción" (1)

1	 Dwigt, Microenseñanza, una nueva técnica para la fo3znación

Pág. 2
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Es furarnental, dentro del concepto de la microeriseñanza, que

se tenga la convicción de que es verdadera enseñanza. N3 es una nueva -

ndalidad, un pasatienpo, una nueva tentativa. Quien la aplique ya sea

un principiante, veterano o perito en pedagogía,. debe saber que la inten

ción de la microenseñanza consiste en proparcionar un escenario practico

para enseñar.

2. - "Diinuye las canplej idades de la enseñanza normal en el aula. En

ella se rucen el numero de alunnos, al alcance del contenido y la

duración de la clase" (1)

La microenseñanza nació de un experimento; se ha utilizado -

desde un principio caro un formidable me:lio de investigación. Muchos de

los aspectos que la convierten en una valiosa técnica para el aprendiza

je, también la hacen valiosa cano un instrumento de búsqua.

La investigación en materia de sducación es quizás la m.s di-

fícil debido a las múltiples variables incluídas en 1 proceso de ense--

fianza - aprendizaje.

La micronseñanza ayuda, y estas variables se las puase orde--

nar. Es pasible rsducir muchas de las catiplejidades de la enseñanza en

el aula, pennitiéndo al investigador un análisis circunscrito a aspec-

tos específicos.

En la microenseñanza el investigar tiene un control grande -

sobre la práctica. Cuenta con variables caro: el tienpa, el contenido-

determinado nmero de all2nnos ciertas técnicas de enseñanzas que son -

susceptibles de fácil manipulación.

3.- "Se ocupa especialmente en capacitarpara la realización

de tareas específicas que pueden ser el ejercicio de ha-

bilidades para la practica de técnicas de enseñanza, la

1 ALLEN, Dwigt, Microenseñanza, una nueva técnica para la for

mación y perfeccionamieñto docente. Pág. 2
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especialización en determinados materiales de los programas o la

exposición de métodos de enseñanza" (1).

No cabe duda que la microenseñanza desarrollar un -

ctimulo de habilidades generales, que muy bien puede aplicarse

en muchos niveles para enseñar diferentes materias.

Son muchas las habilidades que se pueden adquirir. He

aqul algunas: cambio de estlmulos, inducción preliminar, cie

rre, silencio e iñdicios no verbales, refuerzos de participa-

ción de alumno, fluidez en el interrogatorio, preguntas explo

ratonas, preguntas de mayor calibre, preguntas divergentes,-

reconocimiento de la conducta de atención, ilustración y uso-

de ejemplos, clase magistral, repetición planificada, consu-

mación de comunicación.

4.- "Permite un mayor control de la practica. En el escena--

rio previsto para esta practica, los rituales del tiempo,

los alumnos, los métodos de retroalimentación y supervi-

sión y muchos otros factores son susceptibles de manipula

ción. Ello permite dotar de un alto grado de control al

programa de capacitación (2)

Es innegable, como hablamos dicho anteriormente que

la micorenseñanza es una verdadera enseñanza. Cuaquiera --

que lo aplique debe saber que la intención de la nisma-

consiste en proporcionar un escenario práctico para la ense

ñanza.

La microenseñanza se propone ser una experiencia muy

concentrada y con un enfoque bien definido. Diez minutos de

practica es suficiente para lograr un objetivo operacio--

nal.

1 ALLEN, Dwigt, Mícroenseñanza, una •nueva técnica para la for

mación y perfeccionamiento docente. Pg. 2

2 KEVIN, John, Aplicaciones prácticas de la microenseñanza.

Pág. 2



8

La. experiencia pedagógica corta, al contrario de lo

que ocurre en una clase tradicional, ofrece mejor posibilidad

de recordar partes específicas del desempeño en la práctíca -

de la habilidad. El período corto, obliga a que se tenga una

sesión de crítica productiva y duradera.

5.- "Aumento enorme en el conocimiento normal de resultados o

retroalimentación. Inmediatamente después de dictar una

breve microlección, él, se hace la crítica de su actua--

ción.

Para proporcionarle una méjor comprensión de ella, se cuen

ta con varias fuentes de retroalimentación.

Con la orientación de su supervisor o colega analiza dis-

tintos aspectos de su actuación a la luz de los fines que

se proponía alcanzar" (1).

Como se puede notar es un medio poderoso de perfec--

cionarniento docente se evalúa a sí mismo. An más, teniendo

el videocassette, puede proyectarlo cuantas veçes quiera, ob-

servar su desempeño y así mejorar su actuación. Por otra --

parte la idea de la microenseñanza es esencialmente flexible-

y puede tner una ubicación clave dentro de los recursos utili

zados para la capacitación docente.

La microenseñanza puede considerarse como un nuevo me

dio para la educación del docente y puede llegar a ejercer so

bre la educación un efecto tan poderoso que después de poco

tiempo no podremos prescindir de ellá por ningún momento.

1.3 Comunicación Didáctica.

La relación maestro-alumno sobre la cual descansa l-

edificio tradicional, la que debe ser considerada desde su base en la me-

dida que se juzgue necesario para los fines que nos proponos aquí 	 y

1 KEVIN, John, Aplicaciones prácticas de la Microenseñanza. Pág. 2



que reviste el ar&ter de su relación de daninante a daninado, reforza

da de un lado por las ventajas conjugadas de edad, el saber y la autori

dad indiscutida, y del otro lado por la situación de inferioridad y de

súmisión. Aspectos ltinos ubicados en sentido general, principalmente

en lo tradicional, tan solo hacnos una referencia, para establecer u-

na relación.

Aparte de causas profundas de orden político, social y cultu

ral que explica la pretendida crisis de autoridad, manifestada en -

ciertos sistaias de enseñanza, nuestra época viene marcada pór m13.ltiples

rechazos de este estado anticuado de ccmunicación, adialogicídad en el

seno del proceso de la enseñanza, rechazo que se expresa tanto por la -

pasividad cxo por la revuelta, por la deserción cato por la contesta -

ción, por instituciones de pagogía canunitaria y por tentativas de au

torrealización.

Hoy en la actualidad las ideas de renovación didáctica y pe-

dagógica se asientan en la dialogicidad.

La 5nica relación, admitida por la pedagogía tradicional es -

pues, la relacion de dependencia.

Es por esto que el proceso de la canunicación en este método

tradicional, ha quedado trun, mutilado, cercenado porque lo henos he-

cht> irreversible, unidireccional.

Los sistetias escolares siguen enpeñados en la forinación de -

grupos selectos.

Precisamente el probleria ms serio del sistena tradicional

escolar es la falta de canunicación.

Ei cualquier transformación que se quiera realizar, de cual--

quier orden, la canunicación juega un papel importantísimo, sobre todo

en el cro pedag6gico.

9
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"Solamente el diélógo que implica el pensar crítico, es capaz -

de generaria. Sin él no hay comunicación y sin ésta no hay ver

dadera educaci6n" (1).

"Todas las teorías del aprendizaje se basan en la re

ladón estímulo-respuesta, como las que tienen una fundamenta--

ción estructural presuponen la necesidad de la respuesta del su

jeto preceptor para verificar la eficiencia de la informaci6n.

Esto significa que la información seré vélida en cuanto el pre-

ceptor sea capaz de aprehenderla' (2).

Lo qeu debemos llegar a conseguir para hablar de apren-

dizaje propiamente ciho, es exigir que haya una respuesta, un

cambio de conducta, es por esto que en el proceso enseñanza-a--

prendizaje hay una comunicación, debe ser provocadora de conduc

tas permanentes y nuevas, ya que el aprendizaje es el cambio du

radero y por consiguiente, no toda comunicación es aprendizaje

ya que el cambio itroducido en la conducta puede no ser verda-

deró.

Es por dernés obvio que lo que pretendemos es que el a--

prendizaje como cambio de conducta no debe quedarse literalmen-

te allí, debe ir inés allá, trascender las fronteras de la pura-

y simple información.

El sujeto de la educación debe llegar a la capacidad de

no sólo aprehender toda clase de información, sino que debe ha-

cer acopio, lograr estructurar la información recibida, hacerla

propia, de tal manera que llegue a ser parte integrante -

del bagaje de conocimientos adquiridos anteriormente. "Sólo

puede llamarse auténtico el saber que, en sí mismo y por sí mis

mo,: es transformador y productivo' (3).

1 'REIRE,.PaU1Oi Pedagoía del Oprimido. Pég. 111

2 GUTIERREZ, Francisco,El Lenguaje Total. Pég. 65

3 CASTILLA DEL PINO, Carlos, La Incomunicación. Pég. 34
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LianDs a la nclusi6n de que existe relación entre el apren-

dizaje y la ocrnunicación, estableciéndose entre los dos, aquello que noso-

tros llamanDs auunicaci6n didáctica.

Por otra parte, "la Psicología Social deiuestra cada vez n -

mayor fuerza que el proceso de xxnprender, persuadir, enseñar, no ciepe-

tanto de la habilidad de la gente cuanto de la actividad del paciente, -

'-'ujen s informa no es pies, paciente, sino agente". (1)

Por este ntivo el profesor informador y el alumno oyente ten-

drn que ser reetplazados por el profesor animador y el alumno investiga-

dor.

"El proceso de aprendizaje es aut&tico cuando se ha efectuado

un cambio en el que aprende. Por este ntivo, aprendizaje supone interac

ciA, intercambio entre el ue aprende y lo que le rodea". (2)

El diálogo es la forma más genuina de la educación. Por el -

diálogo el hcmbre se creay reorea en la cauunicación efectiva con el otro

¿n-todo lo que quiere decir nuevos conocimientos, nuevo aprendizaje.

La autoexpresión no es creadora, sino en la medida en que es

ccttiunicación, relación con los dás, en cuanto es diálogo.

Por esto es que el diálogo debe constituirse en toda institu-

ción educativa la piedra de toque de toda renovación.

En la actualidad se rechaza de plano toda respuesta dogmática,

y que és	 no hace sino matar la espontaneidad y la expresi6n creadora.

1 OLIVEflD, Linia, La educación el futuro. Pág. 24

2 GUTIERREZ, Francisco, Pedagogía de la Canunicación. Pág. 68
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La lección magistral proporciona datos a la inteligencia. La

dialogicidad integra las expresiones concernientes al sentir y al trisar.,.

SaTos partidarios de que en el aula debe existir una ensuñan

za en doble vsa. "Estudios Psicológicos recientes revelan que la ca-

pacidad creadora, la capacidad de explorar, investigar, dialogar, perte

nece a uno de los impulsos sin los cuales, el hcxnbre no podría subss--

tir. Los niños que han sido inhibidos en sus capacidades creadoras y -

dialógicas por los dogmas, las reglas establecidas u otras fuerzas, re-

curren a la copia, al calco; se adaptan fácilmente al estilo de ota:os -

dando pruebas de la falta de confianza en sus propias fuerzas de crea--

ción". (1)

El dialogo es la prueba de la capacidad de relacionarse con

los das en forma madura. Toda canunicación, todo aprendizaje, dce -

ser aprovechado en todas sus condiciones.

Es necesario y este es nuestro anhelo, propender por ur di

dáctica. en que se le ofrezca al alumno la oportunidad de expresars en

toda la plenitud dinmica de su ser.

Por medio del aprendizaj e dialógico, acinunicativo, tenas -

que lograr que el educando de simple receptor llegue a ser perce )r, -

creador.

1.4 El nlisis de la Interacción Didáctica.

El anljsis de la interacción didáctica, es un medio dE for-

mación inicial, puesta al servicio del profesorado, xxno instrumeP s -

que ayuda a los docentes a mejorar la enseñanza Entre los objet zs -

que persigue el anilisis de la interacción did&tica en la clase cuen

tan los siguientes:

1 LCÑEFELD, Viktor, Desarrollo de la capacidad creadora. Pág. 6b



"Ayudar al profesor a desarrollar y controlar su conducta do

te, en primer lugar; en segundo lugar, investigar posibles relaciones -

entre la interacción del aula y los actos del docente, de manera que

pua explicarse cierta parte de variabilidad que se observa en la cade

na de acontecimientos". (1)

El análisis de la interacción tiene caro finalidad estudiar

la conducta docente. Por cierto, en el aula, en una sesión de clase,-

existen y se dan ciertos episodios que ocurren durante la interacción -

propia de las sesiones.

Indudablnente estos episodios se los puede y debe seleccio-

nar sianpre dentro del contexto de interacción del aula. Los danás a-

contecixnientos, lo no seleccionado debe tanarse en cuenta, en caso de

servir a la observación que se persigue.

Todo este conjunto de actividades y su análisis, cano tam--

bién su aplicación es la de "ayudar al sujeto a desarrollar y contro-

lar su conducta docente". (2)

Es i desarrollo y control de la conducta del docente debe

conseguir se con la mxinia efectividad y en una línea de econanía del -
pensamiento, de ideas, pues, en el vasto carro de la enseñanza abundan

a cada manento y surgen por doquier más variables que nuestra mente hu

mana, en ciertos rnanentos, no es capaz de abarcar.

El análisis de la interacción, adanás tiene cano finalidad -

descubrir a través de la investigación, cfrio aplicar las variaciones -

que se dan a lo largo de la cadena o serie de episodios en la clase.

El fin principal de estas explicaciones tiene por objeto cen

trarse única y exclusivamente sobre el canportamiento docente y sus

• 1 FL?NDERS, Ne, Análisis de la Interacción Didáctica. Pág. 19

2 FUNDERS, Ne1, Análisis de la Interacción Didáctica. Pág. 28

13
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relaciones respecto de la interacción en la clase y respecto de los re-

sultados obtenidos. De estos objetivos proç*iestos y descritos pod€nos

elegir algunas implicaciones y consecuencias.

En pr:iitr lugar el núclec de la cuesti6n estriba en que
el profesor plantea su enseñanza caio un proceso similar al del apren-

dizaje continuado; por consiguiente su 1squeda de alternativas ntodo
lógicas, de modo que su propia actividad ditictica se convierta en ob-

jeto de investigación para él.

Ei segundo lugar, entre todas las actividades del protesol-

las ms importantes son los contactos indirectos, profesor-clase.

En tercer lugar, conviene advertir que partinos de la consi

deración de episodios, que de heclx acontecen, ro de lo que el profesor

piensa que ocurren o de lo que los profesores entienden que deberían o-

currx.

Es un heciD que en el aula se realizan una serie de aconteci

atientos.

Las t&nicas del Mlisis de la interacción que tiene lugar-

en el aula se basan sobre la idea de que estos contactos recíprocos pue

den cohibirse ro una serie episodios sucesivos.

Uros acontecimientos serán los que se producen en cualquier

aula del mundo, otros serán provocados por el profesor con una diversi-

dad de fines y objetivos.

Debanos ser realistas, debeios ser conscientes de lo que ocu

rre en el aula. El despreciar esta serie de episodios y quizá concate-

nados a varias circunstancias que se presentan en el aula sería por de-

ms ridículo. El querer proiocar ciertos episodios o el presionar a -

que ocw. n determinados acontecamientos no el profesor quiera, es -

simplenente pe±Lr peras a1 olmo.
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El profesor debe hacer uso de todo lo que ocurre en el aula -

para sacar provecJ. Por tanto el docente al analizar .didcticamente -

todos estos acontecimientos esta en entrando en el campo del análisis de

la interacci6n didáctica de la ccztunicaci6n verbal y no verbal.

n cuarto lugar la eficacia docente nsiste en el establecl-

miento de relaciones entre lo que el profesor hace cuando enseña y el e-

fecto de estas acciones sobre el crecimiento y desarrollo de sus alumnos.

Sequrarnente el profesor eficiente interacciona hbiimente con los alumnos,

de tal manera, que éstos aprenden ms y les gusta aprender ms cuando -

el profesor es eficiente en el manejo de la canunicaci6n didáctica.

Al respecto, Flanders, dice: "desde este punto de vista, la

efectividad del docente guardar. relaci6n con aquellos aspectos de la en

señanza acerca de los cuales el profesor tiene un control directo, pudien

do norrnaJmente optar entre diferentes alternativas". (1)

En concreto, podenos decir que el análisis de la interacci6n -

•1dctica, puede ayudar a identificar alternativas que el profesor desea-

ra ensayar, puede proporcionarle datos pára canprobar si existe o no cam

biosy si éste constituye una mejora.

1.5 1cencia con Laboboratorio Experimental.

¿Qué se entiende por tkcencia con Laboratorio Experimental?

Al respecto dirnos que es un método experimental de enseñanza en

que el docente dicta breve lecciones a pequeños grupos de alumnos o co-

legas y en donde él participa activamente en una especie de autocrti-

ca se dice autocritica porque el docente, escucha la clase que dict6 -

o la presencia en y . T.

Las deficiencias que el Laboratorio Experimental ofrece al

docente debe servir para que el -profesor perfeccione su enseñanza. Por

ésta rz6n se trata de un método activo, ya que si el maestro se reduce

1 FLNDERS, Ned, Anlisis de la interación didáctica. Pág. 35
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a dictar clases según el sista tradicional, clases ninentanente ex-

positivas en las que no se esfuerza por escxger nuevas técnicas y me--

dios, se encontrará en el «iino punto de partida, en una rutina prof e--

sional.

La tarea del laboratorio experimental docente consiste en

orientar a los maestros con una técnica segura para manejar las tareas

específicas de la enseñanza.

Debanos tener en cuenta que este nuevo método no excluye de

ningún modo toda clase de estrategias que permitan alcanzar detennina--

dos objetivos.	 ningún manento ha de pasarse por alto los criterios

de evaluación, proce5imientos de retroalimentación y toda clase de ac---

ividades canplenentarÍas que aiden a aclarar o ampliar los conocijnien-

tos relacionados con las tareas específicas del laboratorio.

Eciste una amplia gama de situaciones en las cuales se puede

aplicar este nuevo método de docencia con laboratorio experimental, en

'vista de la naturaleza general de las tareas de enseñanza MAIDDLE, su

aplicación es ilimitada, esta bien controlada y es rica en conte

nidos.

Tanto el docente cano el instructor, puen ej ercer este con

trol que aumenta, sin duda, las 'posibilidades de ajustar la enseñanza -

al individuo, así el éxito alcanza su ms elevado nivel posible y el

fracaso es una evidencia que no sólo se soporta, sino de la cual se sa

ca provecho para mejorar la docencia.

La idea básica que debe primar en el laboratorio experimen-

tal es el aprendizaje vivencial. Esta debe ser la tónica de toda expe-

rfnientación. Sin duda, debe existir la colaboración personal.

Para poder entender bien lo que es docencia con laboratorio

experimental deberos familiarizarnos con ciertas palabras, caro son: el

nnient, los papeles personales, las tareas de enseñanza MAIDDLE, f i-

C?ias, rsillo MAIDDLE.

QDn la finalidad de ampliar mejor sobre esto estudio se des-

irbrevnente, los dos primeros términos, los otros, por lo impor-

'a1te que son se los estudia en subcapítulos diferentes.
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1.5.1 El ambiente.

No puede haber discusión acerca de la importancia que tiene para el

laboratorio experimental, el ambiente. Por cierto que el me3io físico del la

toratorio puede adoptar diferentes formas.

No hay duda que seria ideal que el laboratorio conste de los elenen

tos básicos de enseñanza tales mro: un pizarrón, dispositivos para colgar -

ilustriaciones, proyectores, pantallas, tocadiscos, graba, vid&-tape, -

etc.

Lo ms conveniente es que el docente desarrolle la sesión del PFA

en la nis anl ja gana posible de medios adecuados.

Adns del espacio y del equipo correspondiente debe haber la rna--

tena prima, los alumnos.

De acuerdo a las circunstancias y si el caso lo requiere, puede --

1learse grupos auténticos de alumnos al laboratorio, o, en caso contrario, -

e]. docente debe acercarse a los alumnos.

1.52 Los papeles personales.

Al hablar de un papel en laboratorio experimental nos ieferimos -

nicmente a las conductas y características de una persona o grupo.

El papel primario es el docente, pero junto a este hay otros dos -

ms importantes, que son el aliimio y el entrenador; de éste último diratos -

a.l a continuación.

El entrenador da instrumentos, normas, sugerencias, objetivos, re-

gistros de observación.

ios entrenadores deben ser personas capacitadas en la dirección,ca

paz de sacar de cualquier situación estacionaria en la que se encotraren -

sus colegas.



1.5.3 Las Categorías WIDDLE.

Las categorías MAITJDLE son diez y sirven para analizar la cxxnunica

cic3n didctica en el proceso enseñanza-aprendizaje.

1.5.3.1 Categoría Número Cero.

Es la categoría de la conf usión, del desorden. Es una lógica con-

secuencia de una imperante y excesiva autoridad, de una pregunta mal forrru--

lada con cierta dosis de .echazo y engaño.

Es una confusión no productiva, distinta del an1isis reflexico y

de otras pausas que son verdaderamente productivas.

Debaos tener en cuenta que muchas veces, se necesita una nt)derada

co'ifusi5n, pausa, para descansar, relajar los nervios, refrescar el ambiente,

respirar mentalmente, etc.

Puede darse casos en los que debido a los largos períodos de confu

sión, no se da la cartunicación entre alumno y profesor; no hay interacción.

Es la ley del silencio; un entendimiento t&ito de todos los estudiantes a

fin de malograr el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

Los alumnos intervienen quisquillosamente a fin de qunar tianpo,

todo se lleva ala mofa, a la chchara.

Es la categorías de los silencios, fruto de desconcierto, de pre--

guntas mal formuladas, de indisciplinas.

4uchas veces se produde deteiminadas intervenciones ininteligibles

fruto del miedo de habla en público, de defectos de vocalización no congéni-

tos, de psatiaupos rebuscados e inbportunos.

faitar y se llegara a que todos hablen en la clase: profesor

y;aiilnrloL indistintamente, proocando la consecuencia natural: la indisci-

ptína de la misrta y el poco aprovechamiento.

La categgría cero se caracteriza por ser negativa, no 'se tiene en -
enta él aspecto positivo.

18



&JEMPLOS:

Aluiunos : Vamos a jugar en lugar de perder t•anpo (hablan todos a la vez)

	

Alumnos	 Destruyen el material didáctico.

1.5.3.2 Categoría Número Uno.

En esta categoría se acepta todos los sentimientos del alumno, --

sean éstos positivos o negativos, sin que el profesor anita juicios de va---

lar. En esta categoría puen presntarse branas de Ixien gusto que no va a

perjudicar el PE1, sino que tratan de disninuir tensiones. Se puei.e preseri-

tar diálogos cortos al inicio o durante la clase, las mianas que tratan sien

pre de lograr el objetivo.

Es necesario, sin enbargo, aclarar que todas las intervenciones --

del maestro, sean éstas branas y gestos, las realice en fonna oportuna y on

naturalidad del caso, sin adoptar posturas re1scadas que no van a dar con--

fianza a los alumnos, sino que por el contrario pueien taiiar cano chiste y

basta cano Ixirla, produciéndose en este caso la categoría cero.

En síntesis es necesario ccxnprender que todas las actitudes que el

maestro realice servirn exclusivamente para alcanzar el objetivo operacio--

nal.

E3H4PLOS:

	

Icente	 La señorita de M&sica me dijo que han cantado lindo.

Muy bien. Sigan adelante.

	

cente	 Espero que así cano han cantado bien, logren arruar el ranpeca--

bzas que les voy a dar.

1.5.3.3 Categoría Número Dos.

Esta categoría es la categoría de la aprobación, aquí se anite jui

cios de valor, trata de clarificar los sentimientos, el maestro estirttila a

los alumnos. Irnportatne es, saberlos canportameintos del estudiante. El do

oente p1e canunicar una aprobación o desaprobación con gestos, movimientos

de cabeza, expresiones faciales, etc.

19
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Las categorías uno y dos tienen una snejanza en el sentido de -

que ambits incluyen manifestaciones de valor afectivo y sentinuentos de amis-

tad. Solo que la segunda afiade una aprobación por parte del profesor.

En esta categoría el maestro debe tratar de usar todos los recur-

sos did.ctcos posibles para notivar al alumno a fin de que consiga el obje-

tivo. uí el maestro, ante un error del alumno lo rectifica en forma cons-

tructiva, çara así ayudar a afianzar el aprendizaje. En esta categoría, ade-

más se üsa mecanitos que riotiven al estudiante para que produzca y por su--

piesto alcance el objetivo que el maestro se ha propuesto.

FJ4PLOS:

txcente	 LLlisito, a armasl tu caupecabezas?

Alumno	 Ya señorita

Docente
	 Muy bien, te feliCito.

l.53.4 Categoría friero tres.

Esta categoría se presenta cuando el profesor acepta toda clase de

ideas que han sido cpuestas por los estudiantes; el profesor pu1e repetir -

textualnnte c rio lo que los alumnos han manifestado en la clase. El maestro

en nincfi5n manento debe desechar las intervenciones de los estudiantes por e-

rroeas que fueren, sino aprovechar lo positivo para rectificar cualquier e--

rror que se pudiere presentar.

1 maestro para dar a entender que acepta las ideas de los alumnos
lo tee hacer d€ drLferentes formas tales, caro:

- Rconocirniento de las ideas que presentan repitiendo alguna palabra, ejnplo:

Alunno: La CaperucIta ja se encontró con el lobo.

te: Con el lobo.

Parafraseando la idea, es decir, n dificándóla con la fraslogía de]. docen

te, ejQnplo:

Alumuc : Los niños que obe1eci a sus padres y no quedan jugando no.les pasa

lo que lo pasó a Caperucita PÓja.

Docente: En verdad, niños debeios sianpre ob€iecer a nuestros padres y así
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no nos encontrarervs con el lobo.

- zplicar10 la idea, para en base de ésta realizar alguna inferencia, ejan -

pb:

Alumno	 El camino ms corto es la 1nea recta.

Docente: Es mejor niños coger un camino recto, para no tardar da-nasiado.

- Estableciendo canparac iones entre las varias ideas que manifiestan los a--

lumnos y el profesor.

Alumno :	 nuestro país y especialmente en nuestra ciudad los niños sabe-

rros obalecer a nuestros padres.

Docente sí, pero en otros países también los niños obalecen a sus padres.

Esta categoría la anpleamos ms cuando la orientaci6n cognoscitiva

por parte del profesor, incorpora las ideas de los niños. Pero en ningtn ca

so debatos incorporar a esta categoría situaciones de rechazo implícito por

parte de la maestra.

1.5.3.5 Categoría Número Cuatro.

Esta categoría se caracteriza por la fonnulación correcta de las -

preguntas acerca del contenido del objetivo operacional y que sirve para a--

vanzar el curso y desarrollo de la clase, la conversación de la lección.

La maestra :stimular didcticamente para que el alumno, en lo po-

sible, responda. Ya que debancs saber que no toda oración interrogativa gra

maticalmente, es una pregunta MIDDLE. Una pregunta pue muy bien servir -

para introducir un n evo elanento de contenido tantico tratado; y por lo . -

miix implican idear/ que son consideradas importantes por el profesor. En--

tonces en esta clast de preguntas, el docente debe actuar ccxno esperando una

respuesta.

EJfl1PLOS

DDcente : Ointos /Ieos tienes?
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Aluno: Cuatro

IXxente: Cuatro?

En el ej€mplo anterior vs que la primera pregunta es Una pregun
ta IDDLE, mientras que la segunda no es pregunta IDDLE, pues, por el con

tacto, nos hace pensar que es ms bien un regaño, y el NAIDDLE, es precisa--

nte ayuda a mejorar la interacci6n didáctica alumno-maestro.

1.5.3.6 Categoría Número Cinco.

Esta categoría se caracteriza principalmente por la expo4ici6n de
ideas propias del docente, expliciones de metodologías de trabajo, normas, -

ue se relacionan exclusivamente con el contenido del objetivo operacional.

1ta cateoria, adns expresa opiniones suministra datos, expone cuadros de

car&ter didáctico, relativo naturalmente, al contenido del objetivo opera---

itonl que la maestra se ha propuesto ejecutar Realiza tambtén cxnentarios

iflrovjsados.

La habilidad para asar de la categoría tres a la cinco se adquie-
re solamente a base de experiencía, una vez que la mayoría de los procesi---

mientos que utiliza el maestro son autaiticamente frutos del constante repe

tir. Es necesario anotar que el docente no puode cambiar de categoría mien-

tras no se percate de lo que el alumno ha dicho.

EJEMPLOS:

t)cérfe: VeanKs el 'amino por donde Caperucita Boja debía ir, si ésta obude

cía a suliamá. (Mostrando una Lmina).

1.5.3.7 Categetía Número Seis.

Esta categoría se caracteriza por dar normas, pudiendo astas, ser

posítivas o negativas, relacionadas con el PE o con las tareas del PE. -

Per en stas, se presentan formas de trabajo, aclara objetivos que deben -

cumplirse para que el niño no se vaya por otro lado,da motivaciones, dispone

en mejor fonna el. material del aula para una efectiva consecuci6n 	 obje--
tivo.
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EJENPLOS:

I'E: Hoy vamos a caile r:ei d:bujo de ayer.

DOCENPE: Saquen el cuaderno de Gtra para terminar de hacer el deber.

1.5.3.8 Categoría Número Siete.

Sus características son las siguientes:

- Usar ciertas frases en done el maestro regafia determinadas actitudes.

- Uso de mecanismos de defensa.

- Uso de frases de elogio a sí mi, haciendo resaltar méritos personales

- ¶Itx3a clase de preguntas, expii, órdenes mal formuladas por parte

del maestro.

- Toda clase de oposiciones que se da al tana de la lección.

- Realizar trabajos a la fuerza.

Muletillas, repeticiones inútiles, que en nada benefician a la consecución

del objetivo operacional.

Acciones drásticas y descontroladas.

- Instrucxiones precipitadas, mal expresadas, etc.

En general, esta categor.a es la que se aplica a los enunciados ver

bales que de una u otra manera tiend€n a hacerambiar la conducta del alumno

en fonna no aceptables.

DOCENTE: Ningthi niño debe estat sentado, todos de pies. (Los niños est.n de

de pies).



l.53.9 Categoría Número Ocho.

Esta categoría se presenta cuando el alumno responde al docente a

cuaicjuier sugerencia u orden, hace preguntas sin irnportatle si éstas son e--

rróneas. Por lo que venos es la categoría en la cual los docente participan

activamente. Cualquier respuesta del alumno debe guardar relaci6n con el ob

jetivo operacional. En esta categoría también se registra el silencio de -

reflexi.6n cons tuctivo; respuestas verbales o no verbales, actividades a--

fectivas, psiccrrotoras, tendientes a conseguir el objetivo.

Esta categoría sirve para registrar las intervenciones de los alum

nos. Una respuesta cerrada sinpre la registran*s en la categoría número o-
c.

E3E4PLOS:

DOCENrE: C(ito se llama la cii.ad en que vivimos?

AI1Jtv O:	 Tulcri.

1.5.3.10 Categoría Número Nueve.

Esta categoría tiene las siguientes características:

- Forxnula preguntas tanto a su profesor cano a cualquiera de sus canpañeros.

- Realiza el alumno intervenciones ordenadas y precisas.

- Aimlía sus respuestas no qundose en una respuesta corta.

- plica ideas originales.

- Enite juicios de valor sobre el contenido del objetivo, cxzno también sobre

aspectos orgartizacionales.

-Hace sugerencias muy sugestivas.

El ]nno en esta categoría habla y en tras se explaya. Contesta

n una gr fluidez a las preguntas del profesor. no en una forma cerrada -

24
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sino explicando, atentando y fundamentando sus respuestas.

Esta categoría es en la que el estudiante se desenvuelve on soltu

ra y con conciencia crítica.

LdEJE4PLOS:

DOcErE:	 iñ, desean jugar?

ALtJ1NOS:	 Sí, pero cori ust señorita.

1.5.4 Las Tareas NAIDDLE.

Entendnos por Tareas N½IDDLE, la serie de actividades que implican

distintos objetivos de aprendizaje. "Estas tareas representan un modelo de -

subdividir el canplejo PEP. El modelo es pradsorio, porque indica cariponen

tea que uno puede aplicar al desarrollo de las aptitudes pedagógicas. ds

nos ofrece un marco que permite concebir estrategias de enseñanza." (1).

flrimer, considera cuatro tareas: determinación de la disposición, -

aclaración del objetivo, motivación y evaluación.. Nosotros consideramos sie

te, tres ms que son: daninio de la materia, vocalización y planificación.

1.54.1 Aclaración de Objetivos.

En este aspecto nos referimos a la canunicación dirigida a los alum

nos por modio de la cual deseamos que aprendan.

La aclaración del objetivo significa canunicar nuestras espectati--

vas, nuestros deseos de qué deben ser capaces de hacer los alumnos, cczno re--

sultado de la lección.

SégCm flTrner, esta tarea puede consistir en tres planos:

- Especificar la conducta observable

1 4V1ER, Miler, Investigación y Educación. Pg. 55
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- Detallar las condiciones que uno espera luego del PE; y,

- Aclarar ea sentido y la acept&ilidad conductual del aprendizaje.

Es necesario aclarar que el verix) indica conducta observable por -

rarte del alumno, ya qe si los objetivos se formulan utilizando verJs cano -

aprender, cónocer, no identificamos ninguna conducta observable, pero si en -

cambio utilizamos verlx)s cano: escribir, resolver, enumerar, subrayar, ya po

deos verificar si se ha conseguido o no el objetivo.

Después de que se asignó a un tipo general de conducta el carc--

ter de resultado de la lección, pue aclararse todavía ms el objetivo me---

diante tres clases de criterios:

Con el primer criterio debenos tratar de describir la tarea con -

el menor numero posible de interpretaciones.

El segundo criterio consiste en formular las condiciones en las que

se espera habrá de manifestarse la conducta.

El tercer criterio es quizás el ms difícil, y es la fornn.ilación -

del nivel de desa'npeño que deberá tener el alumno en el aula, de acuerdo al

objetivo propuesto; aquí se aclara mejor lo que se espera de los alumnos.

Los objetivos vienen a resolver el problna que pu1e existir en la

forma c&no el maestro enfoca la materia y cno el estudiante debe aprender.

Las funciones de los objetivos dentro del proceso de enseñanza-apren

dizaje, son:

- Delimitar la tarea, eLiniinando confusiones y dificultades de interpretacio-

nes por parte de los ucandos.

- Posibilitar la mición, con la finalidad de determinar la calidad y de la -

efectividad de las experiencias del aprendizaje adquiridas.

- Detectar los posibles tipos de conducta que se puen dar en el aula y se--

leccionar la estrategia ms adecuada.
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- Permitir y proporcionar al alumno los mios para autoevaluarse.

La ac1araci6n'de objetívgs exige comunicar los criterios usados,--

para determinar Siel alumno aprendió determinado contenido o pue pasar a

otro objetivo.

Una lección que está bien organizada debe elevar el nivel de canu-

nicación de los objetivos de los alumnos.

Todas las partes de una lección deben relacionarse con los objeti-

vos que ella persigue; si alguna parte de la lección se desvía o no concuer-

da con los objetivos de la clase, inmiatamente se producirá una confusión.

Para determinar si se ha comunicado los objetivos de parte del pro

fesor al alumno, es importante la realización de pruntas con el fin de cia

rificar esta situación.

1.5.4.2 Determinación de la Disposición.

En esta tarea el docente asume la responsabilidad de parender algo

ms que la de enseñar algo.

La determinación de la disposición de los alumnos frente a lo que

ellos tienen que aprender, consiste en diagnosticar su disposición relativa

con los objetivos operacionales.

El maestro debe buscar, y es su (inica responsabilidad en relación

con los alumnos, información del ta o para determinar el objetivo que se -

va a tratar. Esta tarea se relaciona con las categorías 4,8,9,3,2.

Por ej enpio si quereios tratar el tana : El día de Difuntos, de-

banos explorar las costumbres que tienen en la comunidad donde vive el niño.

"La información acerca de la disposición de los estudiantes, en -

relación con estas características ayudará al docente a determinar qué obje-

tivos son en realidad apropiados para cada alumno y qué clase de estrategias

oducativas yinotivaciones puaen ser ms eficientes' (1)

UVMER, Miler, Investigación y Educación. Pág. 38



Existen varias estrategias, éstas incluyen muchas actividades; las
mayores actividades se basan en la observación del desanpeño de los alinnnos-
en tareas que permibirn loar el objetivo.

1.5.4.3 Motivación.

La motivación en el P nos permite crear un ambiente favorable pa-
ra conseguir el objetivo operacional.

La motivación abarca dos niveles: el primero consiste en lograr -
la atención del alumro, y el segundo requiere que los alinnos par€i cipen -

con entusiaamo en la lección. Lo fundamental, indudablanente, es coruistar
la participación de los educaridos.

Mattos, señala que: "Para lograr que nuestros alumnos .etudien o
aprendan la materia que enseñamos, no basta con presentrse1a de un nodo eru
dito en clases formales, mediante monologías expositivas, los valores bsi-
ccs y vitales que contiene nuestra disciplina. Será necesario sobre todo, a
decuar nuestra materia al nivel de capacidad y cauprensión actual de los a--
lios y organizar los planes de trabajo mediante los cuales se los conduz-
ca a intéractuar de un modo constructivo y provechoso con la materia que se
estu5.ia". (1)

La motivación es la que da vida, espontaneidad y en general, la ra
zón de ser de sus lecciones.

Es necesario anotar algunas estrategias que pueden servir para a--
traer laatención de los educandos, las misnas que son:

- Qinunicar los objetivos, haciendo notar la importancia y las razones .que e
xisten para lograrlos.

- Despertar curiosidad en los alumnos mediante preguntas, presentación atrac
tiva de un material didáctico.

28
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- Ctbiar las pautas de dictar las clases incluyendo exxsiciones de rnSter'

les, actividades, debates, discusiones, etc. 	 -

- Usar grados de inflexión de la voz, movimientos de cabeza, manos, expresio

nes fiaciales, las mias que deben ser sin exageración.

- Uso adecuado de material didáctico, el misno que permitirá la consecuci6n

del objetivo.

- Evitar conductas que destruyan los objetivos de la lección.

- Realizar preguntas; buscar respuestas de todos los alumnos.

- Estimular con refuerzos positivos ya sean verbales o de otra índole.

Es importante insistir que cualquier actividad que concuerde con -

los objetivos de aprendizaje, generalmente acentuará la motivación.

1.5.4.4 Evaluación.

La evaluación puede y debe vincularse íntimamente con todos los as

pectos de la enseñanza. Pero principalmente esta relación es ms profunda -

con la aclaración de los objetivos.

La evaluación según flmter: "Consiste en determinar qué alumnos a

prendieron xxno resultado de la enseñanza impartida". (1)

La evaluación se hace en referencia a los objetivos y por lo mi&o

ésta debe ayudar a aclarar los objetivos, debido a su concordancia mutua.

Determinar la disposición antes de. iniciar la instrucción es una -

forma de evaluar. Si el maestro explora los conocimientos que el alumno y

al estar evaluando estarnos determinando la disposición.

La motivación ayuda a acentuar o disninuir la evaluación. De es-

ta interrelación de la evaluación con otras tareas b.sicas de la enseñanza,

fl.?, Miler, Investigación y Educación. Pág.
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se desprende claramente q'ue la evaluación se vincula estrechamente con la de

terminaci6n de la disposici&i, aclaraci6n de los objetivos y motivaci6n.

Pero para aplica Levaluaci6n durante la instrucci6n, es necesa-

rio seguir una estrategia, l misma que pue resumirse en los siguientes -

puntos:

- El interratorio, considerado el más preciso para detenninar en qué aspec

tos los alumnos han alcanzado el objetivo.

- La observación del desenpeño de los alumnos en la clase, pero este desn--

peño no debe ser (micamente verbal, ya qeu existen normas para evaluar con

ductas no verbales, creando situaciones apropiadas para denostrar las con-

ductas adecuadas.

- Es imx)rtante hacer uso de la autoevaluación, esto da origen a que el es-

tudiante forme criterios para el análisis de su propio canportamiento.

1.5.4.5 Eninio de la Materia.

Recordnos, una vez más, que todo acto de canunicación supone un

contenido que se tran&aite y alguien a quien se canunica.

Por la tanto, el docente para transmitir un mensaje debe estar se-

guro de qué	 quiere transmitir, y debe conocerlo bien.

Si bien puie parecer un presupuesto por danás evidente, quizás, en

apariencia se olvida muy a menudo en la práctica.

El maestro no debe contentarse con lo que sabe. Sienpre debe exis

tir el sentido de superación. No debanos estancarnos con el relativo haga

je de conocimientos que tengamos.

El docente que danina la materia debe presentarla al alumno de tal

manera qeu haga eficiente; por lo tanto es necesario recordar normas genera-

les de gran inrtancia para hacer más práctico y eficaz el daninio de la ma

tena: estas normas son:
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- "da presentación de un nuevo eia debe iniciarse en sentido psicol6gico, -

esto es, atendiendo al interés del alumno, explorando la experiencia ante-

rior del runo (1)

- Realizar una dosifÍcaci6n racional de lo que se va a ensefiar.

- Dar la importancia debÍda a las partes fundamentales del tana sin descui-

dar' las partes secundarias.

- }3ader p icipar a los alumnos por todos los rnediós usando estrategias, ta

•.Z les no preguntas, debates, etc.

- Es importante favorecer el análisis de la observación, por parte de los alum-

nos, para luego realizar una síntesis.

= Se debe en lo posible procurar que el tana a tratarse tenga actualidad ya

que en ciertas asignatur4s cambian datos, y en general la ciencia evolucio

na. Esta se' relaciona cori las categorías: 1,2,3,4,5,6,8 y 9.

Si algunos estudiantes manifiestan el deseo, el interés por una ma

tena, por una disciplina especial, el maestro debe saber alentarlos,' abrir

les perspectivas a fin de encaminar los por rutas rns prósperas.

Recalcando un poco ms en la importancia dél daiuinio de la materia

es necesario recordar una frase de Merieses: "Es indiscutible que el elnen-

to prÍncipal de la cartunicación, y por lo tanto de toda enseñanza, estiba -

precisamente en que el contenido llegue íntegramente, con claridad, sin dis-

torsjones". (2)

1.5.4.6 Vocalizacíón.

El docente debe transtitir las ideas de ndc — '--esulten canpren-
iani

sivas para el alumno. Sabanos que la voz es la base de lá'canunícación huma

na y junto con lós aspectos senticos del habla son los qué 'permiten al -

NERICI, Imídeo, Hacia una Didáctica General DinSinica. Pág. 174

MENESES, Luis, Canunicaclóri y Enseñanza. Pág. 6



1ucarx10 cauprender lo que su maestro le quiere canunicar.

La Voz del profesor tienen gran iniportancia para la clase. Esto

tere decir que el docente debe preocuparse por la educarla lo mejor que

ieda.

Lo m.s importante es que el profesor vocalice las palabras, que

su dicx1& sea correcta, y así el educando estará en condiciones de captar

el mensaje en mejor forma.

Es importante respirar cuando se habla, ya que el hbre actual

spira poco para hablar nucbe, llegando en varios casos a tartazTudear. -

F8 necesario adquirir una voz adecuada, con cierta variedad de tonalidades

y iltmi adecuado. Se deben evitar timbres grotescos, la rronotonía, catx

bi& tos gritos, si quereus que nuestros aluinos entiendan.

Es importante saber usar las pausas.; adquirir una riqueza inago-

table de recursos liniístjcos.

Dentro de la ccrnunicación, los nDvimientos de la cabeza, las ma-

s y el cuerpo son útiles para la cariunicación; con un adiestramiento el

.naestto se vuelve ms expresivo y dinámico en el dictado de su clase.

.5.4.7 Planificación.

Ests suros y convencidos que las principales enauigas de la

erfeccin en cualquier sector del campo humano, son la inrovisaci6n y la

t1tina. En el campo educativo no es una excepción, por lo que debDs -

&gterrar esta rutina y esta imprcívisación, debiendo estar presente la -

picaci&, que es una necesidad que todo educador debe satisfacerla.

El educador, debe sentir la necesidad de saber planificar cuida-

dosnente el trabajo para poder proporcionar a sus alumnos una conducción

seg.tra, cor ritzro adecluado npleando metodologías que est& acorde a sus

teteses y necesidades.

PerO por desgracia y concordando con Mattos, podanos afirmar que:

32
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"Es laxentable ver a profesores tan desinteresados y tan incons

cientesde la trascendencia de la funci6n educadora, que se juz-

gan dispensados de esta obligaci6ri, enseñando de cualquier mane

ra, sin un planteamiento,- sin objetivos, como si la formaci6n -

de la juventud fuera un pasatiempo, sin responsabilidades. (1)

Por lo tanto debe tomar en cuenta que su planificaci6n no

debe ser copia de otros colegas o de años anteriores, ya que

cada vez el educador se encuentra con nuevo elemento, cuyas ca

racterísticas son muy diferentes a las del año anterior.

El maestro debe tener en cuenta para su planificcin los

siguientes aspectos:

- La materia que va a tratar.

Los resultados que quiere alcanzar.

- Los medios que va a emplear.

Las etapas que deberá recorrer junto a sus alumnos para obte

ner los resultados.

El Plan en si no es ms que una pauta, pues señala las me

tas, prevee el tiempo para alcanzarla, indica las etapas, el -

contenido que va a tratar, los recursos a emplearse y la evalua

ción que va a permitir verificar si se han alcanzado estas e-

tapas.

La planificación debe ser flexible en la forma accidental.

Si las seis tareas füeron satisfactorias, es señal que hu-

bo muy buena planificación.

1 MATTOS, Luz, Compendio de Didáctica General. Pág. 131
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1.'5.4.8 Criterios para evaluar las Tareas MAIDDLE.

Se utilizan los siguientes criterios:

S:	 Satisfactorio	 tres puntos. No existe ningún error.

PS: Poco satisfactorio =dos puntos. Por lo menos hubo un a

cierto

NM: Necesita mejorar = un punto. Ningún acierto.

1- Aclaración del Objetivo.

S: Comunícaci6n constructiva hecha en forma recíproca entre

el docente y los alumnos por el cual se familiarizan con

el objetivo operacional.

PS: No reúne todas las condiciones: es decir, no estuvo co-

rrectamente formulado, o mal comunicado, pero al menos -

se intentó comunicarlo.

NM: No comunica el objetivo operacional.
4

2 Determinación de la disposición.

S: Cuando se informa de los lobros obtenidos del objetivo que

se pretende conseguir en el PEA antes de iniciar la sesión

a través de preguntas MAIDDLE.

PS: Cuando las préguntas de evaluación inicial son mal formula

das.

NM: Cuando no se hizo ninguna determinación de la disposición.

3.- Motivación.

S: Se logró el objetivo operacional.

PS: Se consiguió algo del objetivo operacional

NM: No se consiguió el objetivo operacional
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4.- Evaluación,

	

S:	 Cuando se determina el logro del objetivo operacional, al

inicio, durante y después del PEA.

PS: Cuando por lo menos en algún momento del PEA se evaluó.

NM: Cuando no se determinó el logro del objetivo en ningún mo-

mento.

5.- DominIo de la Materia.

S: Cuando la comunicación del contenido del objetivo armoníza

con las diferentes estrategias. didgcticas.

PS: Cuando existe presencia de las categorías cero y siete.

NM: Cuando existe ms del 70% de categorías cero y siete.

6.- Vocalización.

S: Uso adecuado, armonioso de gestos, movimientos, tono, volu -
men, timbre, ritmo de la voz. Articulación y uso correcto

de las reglas gramaticales, pausas oportunas.

NM: Algunos errores de dicción, gesticulación, etc.

7.- Planificación.

S: Si las seis tareas anteriores se consiguieron satisfactoria-
mente.

	

PS:	 Basta que una tarea no tenga la califición de satisfacto-

ria.

NM: Cuando dos o m.s tareas con se desarrollaron satisfacto-

riamente.



CAPITULO SEGUNDO

EL CURSILLO MAIDDLE.
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2.1 Justificativas.

- No existen metodologías apropiadas para el trabajo do-

cente en el nivel preprimario

- La mayor parte de los docentes de este nivel no son es-

pecialistas en técnicas de enseñanza-aprendizaje para

su ntvel, por lo tanto es necesario dar a conocer las -

técnicas MAIDDLE.

- Es indispensable comprobar si los docentes que dominan

las técnicas MAIDDLE obtienen mayor rendimiento que quie

nes no conocen estas técnicas.

2.2 Qjetivos.

- Lograr que los docentes del nivel preprirnario manejen -

correctamente las técnicas MAIDDLE.

- Tratar que los docentes adquieran un instrumento que fa

cilite la autoevaluación de la interacci6n didáctica -

con sus alumnos.

- Comprobar que los docentes que dominan las técnicas ob-

tienen mejor rendimiento en el PEA.

2.3 Contenidos.

- Declaraci6n correcta de los objetivos.

- Estudio de algunos objetivos psicomotores

- Categorías MAIDDLE

- Manejo de las fichas MAIDDLE

- Ejercicios prácticos

- Esttdio de las tareas MAIDDLE
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- Criterios para evaluar las tareas MAIDDLE

2.4 Estrategias Operativas.

- Realizar un estudio del MAIDDLE

- Planificar adecuadamente el cursillo

- Convocatoria a los docentes.

- Reuniones preliminares con las maestras jardineras

- Convocatoria a directivos

- Preparac±6n de materiales

- Distribución de los docentes en dos grupos de trabajo:

uno de control y otro experimental.

- Pedir a las docentes que dicten la pre-clase desconocien

do las técnicas MAIDDLE

- Pedir al grupo control que dicte la postclase sin cono-

cimiento de las tecnicas MAIDDLE

- Desarrollo del cursillo

- Pedir al grupo experimental que dicte la postclase cono-

ciendo las técnicas MAIDDLE

- Clausura del curso.

2.5 Recursos.

- Humanos:	 Facilitadores

Dr. Luis Regalado Naranjo

Hno. Dr. Pedro Soto Conde, fsc

Lcda. Bernardita Sotomayor Martínez
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Prof. Carlos Aguirre
Prof. Casar Castillo

Dirección Provincial de Educaci6n del

Carchi

Unidad de Tecnología Educativa.

Técnicas MAIDIDLE

Aporte de la Direcci6nde Educaci6n
.	 .4

Aporte de-los participantes

Circuito cerrado de televisión

Material didáctico

Canciones infantiles

Instrumentos musicales

- instituciones;

- Técnicos:

- Econ6micos:

- Materiales:

1

2.6 EvaluaciÓn.

Antes del desarrollo mismo del curso se dictaron las pre y

postciases del grupo de control y la preciase de- grupo experi-

mental, las mismas que versaron sobre los siguientes temas:

GRUPO DE CONTROL

PRECLASE

1. Modelado de juguetes

2. Nociones de triangulo y

cuadrado

3. Colores primarios

4. Nociones de tiempo: mañana,

tarde.

5. Trminos: barrio, alrededor,

cerca.

í,. Normas de comportamiento

7, Nociones de ancho

POSTCLASÉ

Rellenar un juyuete con

trozado

Nociones de rápido y lento

Plegado

Clases de líneas: horizon-

tales y verticales.

Nociones de igualdad y de-

s igualdad.

Construir un vaSito

Contrucci6n de un payasito
con plastilina.

1

•1



GRUPO EXPERIMENTAL.

Este grupo utilizó los mismos temas del grupo control,

a fin de facilitar la comprobac6n de las hipótesis.

REALIZAC ION DEL CURSILLO.

2.7 Inauguración.

En este acto el Director Provincial de Educación manifes-

tó que el preceso del perfeccionamiento docente tanto a nivel

individual como comtinitario, ha alcanzado un nivel de compleji

dad y que por lo tanto hoy requiere para su tratamiento técni

óas modernas.

28 Estudió'de los objetivos del nivel preprirnario.

Para el desarrollo de este contenido se formaron tres gru

pos de trabajo: el primer grupo realizó el estudio de los ob-

jetivo del nivel preprimario,el segundo, los objetivos psicomo
tore*, y el tercero presentó un listado de objetivos instruc-
ciona les.

2.8.1. Objetivos del nivel primario.

- Propiciar el desarrollo de la personalidad del niño y
sus valores tendientes a satisfacer sus necesidades a--

fectivas, cognoscitivas, sociales, peicomotoras y lo --

grar el conocimiento , integración y participación en -

el medio natural y social en donde va a desenvolverse.

Fortalecer el aspecto afectivo y emocional mediante su

posibilidad de expresión y comunicación.

- Favorecer el desarrollo corporal del niño, por medio de
actividades que lo permitan ampliar i. conocimiento y -

Utilización de su curso,

Propiciar ol gradual desarrollo sensorial y de la psiotricidad.
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Estimular el proceso de sociabilidad mediante la partici

paci6n en actividades grupales y la interacci6n personal,

básica a través del juego.

- Propiciar en el niño la, formación, desarrollo y expre--
ei6n de los valores morales y cvicos con miras a su a-

cercamianto a la sociedad a la que pertenece.

- Estimular la vinculación activa y solidaria de la fazni

milia al ambiente educativo como medio de mayor realiza

ci6n del niño.

OBSERVACIONES A LOS OBJETIVOS DE PARTE DE LOS DOCENTES

- En un ao no so tiene tiempo suficiente para el logro

de loe objetives, es necesario la implantaci6n de tres

ciclos que podían ir- desde los tres atoe el primer oirn

do, de cuatro azoe el segundo ciclo y el de cinco afios

el tercer ciclo.

- Los locales donde funcionan los jardines de infantes no

son adecuados para el desarrollo de la actividad docen-

te y por lo mismo no favorecen e logro de los objetivos.

* No se conocen técnicas de disefio, elaboraci6n, ap1ica-
ci6n y evaivaci6n de materiales didácticos.

- Las maesas jardineras no sabemos transformar losob-
jetivos generales a nivel preprimario.

- Para 8 formulaci6n de estos objetivos no se han tomado
criterios a los docentes del país.

AREA PSICOMOTRIZ (Taxonorníado Bloom y Gagne)

El grupo norc doe, realiz6 una invastiçaci6n acerca de

loe objetivos ps,comotores, presentando el siguiente doc.mento,

1
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1.0 MjvznÍentOs corporales generales.

Ctiprende los rnvixnientos de todas las extrnidades, por separado o

por conjunci6n con el resto del cuerpo, dentro del nivel preprünario se

dernina expresión corx)ra, el mi 	 que pers4ie la realizaci6n de jue-

gos libres con el propio cuerix; adans la ejecución de varios nñmien-
tos con todas las partes del cuerpo inventando formas de moverlos, e$ti-
ranos, engerlos,•doblarios, etc.

El campo de la Ekucaci6n Física posee numerosos objetivos en esta
rea, en los cuales se ruiere cordinaci6n con la vista o el oído, o con
aixs. Su desarrollo exige ejercitación y practica, y la in.ición gene-
rainente es numérica, en términos de ve1ocdad, precisión, distancia, -
etc.

1.1 viinientos relacionados con las extrnidades superiores: arrojar, --
tirar, levantar.

1.2 ctrenidades inferiores: correr, saltar, patear.

1.3 Movimientos que inf'uyen dos o rns partes del cuerpo: corn
binación brazo-pierna, brazo-cuerpo, bailar, nadar.

2.0 Movimientos coordinados finos.

Comprende movimientos de las externidades qu requieren la -
coordinación del oído, de la vísta, o de ambos.

Estos objetivos son apropiados en g.reas tales como: be--
has artes, tallado de madera, recreación y elecución musical.

Estos movimientos requieren una ejecución y ejercitación
considerable y la medición se realiza a través de la actuación
en términos de procedimientos, el producto, o de ambos.

2.1 Movimientos de mano y de dedos.

22 CoordinaciÓn de mano-ojo.
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2.3 Coordínaci6n de mano-oído.

2.4 Coordinacitn de mano-ojo-pie.

2.5 Otras coordinacionee de mno-odo-pie.

3.0 Conductas de la cornunicacin no verbal.

Sor as conductas utilizadas para la pantomima, el drama,

la danza, lo gestos, la elocución en p.blico y una variedad -

de xpre.ones faciales.

4.- Conductas verbales.

Estas conductas son importantes en e]. área de elocuci& -

pblicas, el drama, el arte dramático y el lenguaje; algunas -

son esencialemente cognoscitivas, por lo cual existe una super

osicí6n entre es	 área y la cognoscitiva.

4.1 Exisi6n de sonido: son.dos significativos.

4.2 E%rmación del sonido de las palabras: habilidad para coor-

dinar los sonidos en palabras y mensajes significativos.

4.3 Proyecci6n del sonido: de tal manera que puedan oírse a u

nt :stancia determinada.

4.4 Coordinaci6n del sonido con gesto.

El grupo número tres presentó una lista de objetivos ms

truccionales los mismos que luego del estudio en el grupo en

general qued6 de la siguiente forma:

1. Interpretar formas naturales con los dedos utilizando

dactilo-pintura.

2. Luego de la clase los niños ensartarán tres de cinco o-

j ales.
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3. Los niños modelarn un riiñito en el que se distingan -

las tres partes: cabeza, tronco, extremidades.

4. Utilizando el trozado, los niños pondrndentro de un

círculo los pedacitos trozados.

5. Utilizando el arrugado de papel, los niños formaran -

un ser humano.

6. Con círculos de diferentes tamaños recortados por los

niños, armaran a su mamá.

Este trabajo tiene la importancia de que eldocente que

abora en el nivel prepriinario se entrene en la redacción de -

objetivos que tienn que ser cumplidos : en el trabajo del jar--

dín de infantes 'y esto permitirá poder verificar si. con la a--

piicaci6n de las técnicas MAIDDLE se logran una forma 'ns rpi

da y eficaz dichos objetivos.

n los objetivos que presentó el grupo podemos anotar que

existé un nivel ranimo de rendimiento que perfectamente se pue

da dar cuenta si se cumplió o. no el objetivo.

Se pudo detectar ademas que en principio las docentes no-

cseían dominio ni precisión en la declaración de objetivos.

2.9 Estudio.de las Categorías MAIDDLE.

El tratamiento de las categorías MAIDDLE se lo realizó con

la fi.nalidadde usar los instrinentos numéricos para medir las

ixstancias que se desarrollan durante el PEA, para esto se uti-

liza el siguiente procedÍmiento:.. para el estudio de cada cate-

g;ría se fornió grupos de trabajo a los que se les entregaba. por

escrIto las características de cada categoría para que en plena

ria escenifiquen una microclase utilizando la categoría, a con-

inuación los facilitadores dieron una explicación sobre la e--

xitencia de dos categorías con una connotación negativa que -

nos hace ver también la peyorativa de la interaccIón y las res-

antes hacen el análisis de comunicación didáctica durante el P!A.
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Este trabajo se reaiiz con el objeto de que los partici-

pantes logren el dominio de las categorías según su proceden--

cía dntro d la comunicaci6n, siendo las siguientes:

1.- Las que se refieren a las intervenciones del docente.

2.- Las destinadas al estudiante.

3.- Las negativas propiamente dichas, tefliendo su origen -

en el docente, en el estudiante, o en ambos. Y puedan

aplicar con efectividad en la postclase.

2.10 Estudio de las fichas MAIDDLE.

Ficha registro resumen MAIDDLE.

Luego de que el docente dícta la clase los aconteóimientos

que se han producido se los anota en la ficha de registro de -

resumen MAIDDLE, ésta tiene las siguientes características:

1. Una casilla de aproximadamente 10 centímetros que es -

donde se anota los acontecimientos que se van sucecien

do en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tantó en la

participación del docente como del alumno; anotando D

para el docente y una A para el alumno. Cada aconté--

cimiento se lo va separando con una línea oblicua.

Se conoce con el nobmre de acontecimiento MAIDDLE a -

toda acción positiva o negativa que sucede en la sesión

del PEA, durante cinco segundos aproximadamente; y/o -

cuando hay cambio de locutor, y/o cuando hay cambio de

categoría.

Las fichas registro resumen MAIDDLE servirán para medir -

la comunicación didáctica en el aula y por ende la ca--

lidad de las tareas MAIDDLE.

2.- Una vez transcrita fielmente la lección, se la divide

en acontecimientos y en la segunda casilla que tiene

aproximadamente un centímentro y medio, se enumeran

los acontecimientos, cuando hay varios en un mismo -
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rengl6ri se enumera ünicamente el primero y los demás se los so

breendiende. A continuación se sigue la corrección siguiendo

rigurosamente la numeración.

3. En la tercera casilla también de un centxnetro y medio, se -

escriben las categorías que se van presentando.

4.- Finalmente en la cuarta casilla que puede ser de cuatro --

cent!metros y medio se escriben los comentarios necesarios

que pudiesen explicar mejor las categorías y en general lo

sucedido en el proceso enseñanza-aprendizaje.

A continuaci6n transcribimos una clase de trabajo manual-

dictada por una profesora de jardín de infantes, en el desarro

lb del curso.
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LECCION:	 B MO MANUAL	 Acorit Categ. Ccznentario

JARtIN DE IFNES

1): Vrrios a hacer un vasito, no/ verán, pero,

yoles vy a dar unos papeijtos/ y después me

van a dar decir u/ papelitos son, qu figu-

rita tienen/. Pero cuando ya acabatios de ha--

cer los vasitos, me van a regalar, ust&les/ a

mí el vasito?/

A: SilÍí

D: Pero van a hacer feo o bonito para daimie/

A: Bonito

D: Ya vamos a ver si han entendido/, y si ha-

cen bonito, pero para eso tienen que estar

atentos a ver tengan los papelitos/, porque

sÍ no se nos caen

P: Yo ya lo hice

D: Muy bien

D: Ya entonces, miren bien para hacei bonito

el vasito van a mirar/ bien, tcitos, no/ a

ver cc.gen así, cano un ranbito/ le ponen así

cario un ranbito/

A: Le coganos, le cogeios, bien así/
D: Ya, le doblamos así, estito, para ac/

arriba,/ ya le doblaron?/

A: sííí

D: Ya, abora con la ufiita, le hacen, así ve-

xri con la uilita, que se haga una rayita bien

D: ......Carola, mirando bien/

A: Sí estoy mirando/

O 'a, y el hacanos así/ con la uñita, para qué?

Para que no se saf e/

1): // AIxra le hacen así/ Qué quería yo, al

1t1mo de la clase?

M Que le rega3ns una vasito

1
	

6

2
	

6

3
	

6

4
	

6

5
	

6

6
	

6

7
	

8

8
	

6

9
	

8

10
	

6
	

Reparte

papelitos

11	 6

12	 6

13	 9

14	 2

15	 55

17	 55

19	 5

20	 9

21	 5

22	 554

25	 8

26
	

5

36
	

6

37
	

8

38
	

5

39
	

5

40
	

555
	

Actividad psi=

43
	

6
	

canotora

44
	

8

A: Yo le regaio el mío para su marnita/	 45	 9
	

Le entrega
el vasito.
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la clase transcrita se puede observar que n mayor frecuencia se u

til jza la catoría nero 6, debido a que el &ea correspore a trabajo -

manua. y por lo tanto hay necesidad de organizar el trabajo, el material -

que sc va a utilizar, y las características de esta categoría son precisa--

mente para disponer el materiai del aula. También se enple6 la cateoría 5
que se caracteriza por la explicación metodológica del trabajo y por lo mis

mo reviste gran importancia en el desarrollo de una clase de trabajo manual.

.11 Estudio de las tareas MAIDDLE.

El estudio de las tareaa MAWDLE tiene gran iirortancia ya que astas -

van a ser las partes para nuestra investigaci6n niante el análisis 	 de
las clases dictadas por las maestras jardineras.

Las tareas IDDLE están tratadas en forma clara en el capítulo primero
y para realizar la puntuación haros optado la siiiente éscala de valores.

N° 1RSAS

Aclaración de objetivos

2. Vocalización

3. Determinación de la disposición

4. Eninio de la materia

5 Evaluación

6. f4ctivación
7. Planificación

SATISFAC P00) SA- NEXES ITA

'IORIO	 TISFACIt) MEJOR

RIO

3	 2

3	 2

3	 2

3	 2	 1

3	 2	 1

3	 2	 1
£

3	 2	 1

1!
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A continuación prcsntamos los resultados del grupo de cont rol , UÍEi :CS dc.srr i - n t.T t o La ! oc: dSC xxo la post-

clase sin$ingtn entrenamiento en las técnicas MIUDDLE, la diferencia entre estas clases es níinina ei ti nrhiis c.tadísLi -

cos r es significativa cuno se veri.ficar en el tratamiento de las hip&esis.

1	 2	 3	 41	 5	 6	 7	 TOTAL

DOCI'Eo	 re Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 	 PRE PC'ST

1
2

3
4

5
6
7

it	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1

1	 2	 1	 2	 1	 2	 1	 2	 1	 2	 1	 2	 2

2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2

2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2

2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1

2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2	 2

1
	

7	 8

2
	

8	 14

2
	

14	 14

2
	

14	 14

2
	

14	 14

1
	

7	 7

2
	

14	 14

T O T A T.	 78	 3S



2	 3	 4	 6

6

¡4

12

8

TA R
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REPiSEN T ACtN CPIFtCA DF LA PRE Y LA Í'O' (LA

SIN LA UTILIZACION DEL ?IDO1E
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IE	 *.'vs
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ErAl1	 1.A

t)4Pl'	 I	 A

VAIUCI4N
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Qxro podtos ver en el cuadro anterior no existe diferencia entre las pre y post c ses, stis se des rrollaron con

Las misiias caractexisticas, la vocalización meiorar en la postclase del grupo experimental, ya que la verse en el circuito

cerrio e televisi6n procuraron mejornr este aspecto que es muy importante en el desafrollo del ji c ceso ensefianza-aprendi-
zaje. Las docentes, según expresiones de ellas mejoraron las dans tareas gracias al entrenamiento en has t&nicas M7JDDLE;

podrá apreciarse er el cuadro de esta pgisa, casi todas obtienen el puntaj e mxirro.

1	 2	 3	 4.	 5	 6	 7
	

TOTAL
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post

	
PRE POST

1
	

1 '3
	

1
	

3
	

1
	

3
	

1
	

3
	

1
	

3
	

1
	

3
	

1
	

3
	

7
	

21
2
	

1	 3
	

1
	

3
	

1
	

3
	

1
	

3
	

1
	

2
	

1
	

2
	

1
	

3
	

7
	

19
3
	

2	 3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

1
	

3
	

13
	

21
4
	

2	 3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

1
	

3
	

13
	

21
5
	

2	 3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

1
	

2
	

13
	

20
6
	

2	 3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

1
	

2
	

13
	

20

7
	

2	 3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

2
	

3
	

14
	

21

TOTAL
79 143
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PRECLASf

[iIiI1POST-. CL43

1

Aa
TAREAS

AB	 AS
2	 3	 4	 5	 6	 7

±'L
7	 7	 13 i3	 13 ¡2	 14

21 ¡9 21 2] 20 20 21

f	 f	 f	 f	 f	 f	 f

A	 1

1-	 AC1IAC.	 -

4_— D.iins '	 lA	 ATIA

UACIN

14VAIN

7..-	 IlFt(

SE N•TA J!4A GRAN )IFIA (NTE	 LA
PE Y LA PISY CLASE ÍP V,STA E QIJE -

£ P4 LA PIÇT CI ASE LAS	 CENT( UI GAU

PS EXPEISIMENTAL	 is

CAS MALDLE.

REPRESENTACION GRAFICA DE LA RE Y LA POST CLASE OIL

GRUPO EXPERIMENTAL CON PLICACION DEL MAIDOLE
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En la referente al grupo experimental vs la gran diferencia -

que existe entre la preciase y la postclase dictadas, lo que permite ver -

claramente la incidencia del MAItDLLE en las docentes, posteriormente en el

capitulo siguiente en la canprobaci6n estadística dostraras en forma -

rnattica esa diferencia.

Con la finalidad de verificar el rendrnie.nto de los niños cuyos

maestros han recibido las tnicas NPJDDLE se tanan los puntajes de las

evaluaciones de una pre y de una postclase del grupo cperimental y se -

realizo un estudio canparativo obteniendo los siguientes resultados.

PMSiiiJ
	

PLASE
	

POSIE?SE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

lo

11.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

AL

8

7

7

6

6

6

5

5

5

5

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

90

9

9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

6

6

156

Con est) detostrarnos que el rendimiento de los niños cuyos docen-

tes recibieron entrenamiento en las técnicas MAIDDLE es superior en la post

prueba.



IESULTAb• E LA tVALUACIN

•E A 4CL4$t CUYA MAESTA C*wS
et LAS TtCP4,CA8MAIDDLE yjepc
1EJ• PUN1AJE QU( £1 E$ULTA -
•• DE LA EVALUACI4N DE LA CI.

DE DICTADA PØ IA MAE$YA uE
$Et.NøCC LAS TCNICA$ MA$DDLE.

!tIULTADOS QE LAS EVALUACRN[5 OE OA PR Y QT ÇLAS DEL	 EXPr?TA1

I0I8 ? J r	 6 6 55 5	 :	 31"i22 ^

¡PsT-flzq9 9Q 9 g	 8 8 8 81818 8	 1	 6 6

CAI.IFICAC	 s.et ib



MPRDB1CION ESTADISTIC DEL CURSO



56

vCION ESTADISTIC	 D	 CURSO

3.1 DIseño de la caprobaci6n de la hitesís.

Para la caitprobación de las hipótesis se sguier el siguiente prøce

3.i. 1 Para la primera hipótesis operacional.

a) se reali2ar. la selección de las pa icipantes en el cursillo N)LE.

b) Se formaran dos grupos uno de control y otro experimental, en cada gru

po	 intrar1 siete maestras.

c El grupo dé controi y ¿cperimental dibatarn una preciase.

d) El grupo de control dictar la postciase sin recibir el entre±dento

frLkItOIE.

e) LQs dos qrus recibirán el cursillo MktDDLE.

f) El grupo experimental dicta la postclase.

g) A cotinuaci6n se puntúa cada de las clases tanto del grupo de control -

el experimental. tanando. en cuenta las tareas MAIDDLE.

HO se anaiiza las clases del grupo de control en las que se espera que no e-

xista ninguna diferencia significativa entre la preciase y la postclase.

i) A continuación se analiza las. clases del grupo experimental esperando que

si exista una diferencia significativa entre la preciase y postclase.

3.1.2 Para la sxa hipótesis operacional:

a) S& tana lina ..iase dictada por el grupo experimental.



-	 7

-7

-7

-	 1

-7

7	 7

- 14

7	 7

- 14

-	 14

6	 8

- 14
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b) Se tana una preciase dicatada por una maestra que integra el grupo experi-

mental y se cogen los datos de la evaluaci6n.

c) De la misma manera se tana la evaluaci6n de la postclase.

d) Se realizan los an.lisis respectivos 1 para verificar la diferencia.

3.2.1 Prxnera Hitesis operacional.

1	
312.1.1 Para el grupo de control.

- Híptesís nula: No existe diferencia significativa entre los pratedios ob-

tenidos por el grupo de control sobre el manejo de las téc

ficas MIDDLE.

H.i^tesis alterna: Si dste diferencia significativa entre los pranedios

obtenidos por el grupo de control sobre el manejo de

las técnicas MAIDDLE.

- Puntuaciones obtenidas en las clases dictadas por el grupo de control pre

clase del grupo de control.

TRES M71DDLE	 S PS NM ']DTAL

1.- Aclaración de objetivos

2.- Determinación de la disposición

3.- tivaci6n

4.- Evaluaci6n

5.- ninio de la materia

6.- Vocalización

7_ ilanificaci6n

TOAL

58	 20	 78
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- P.rntuaciones de las postciases dicatadas por eJ. grupo de control.

RAS IIDLE
1. Aclaración del objetivo
2.- Deteninaci6n de la 'disposición
3.- Motivación
4.- Evaluación
5- Daninio de la materia
6- Vocalizactón

7.- Planificación

T1AL

S PS NM 'IOTAL
-1	 6	 8

- 7	 -	 14
- -	 7	 7
- 7	 -	 14
- 7	 -	 14
- 7	 -	 14
- 7	 -	 14

	

72 13	 85

tTA: L valoración es la siguiente.
S	 : 3puntos
PS	 : 2puntos
NM	 : 1 puntO.

- Análisis de la diierencia de mlias.

x.	 y	 dx	 dx2	 dy	 dy2
7	 8	 -4.14	 17.14	 -4.14 17.14
8	 14	 -3.14	 9.86	 1.86	 3.46
14	 14	 2.86	 8.18	 1.86	 3.46

14	 2.86	 8.18	 1.86	 3.46
14	 14	 2,86	 8.18	 1.86	 3.46
7.	 7	 -4.14	 17.14	 5.14	 26.42
14	 14.	 2.86	 8.18	 1.86	 3.46
78	 85	 76.86	 60.86

= 11.14
= 12.14

Sx••=

N

76.86
Sx=

7

Sx =	 3.31



syv_y2

Sy 
= V 60.86

7

Sy = 2.96

- Determinación del error .t.pico:

Srnx	 _________

Smx

Srrtx = 1.35

Smy =	 Sy	 -

VN -

Srny =	 2.96

7-1

Smy = 1.20

- Determiriaciri del error tÍpico de la diferencia de medias.

S0m	 (Smx) 2 + (Smy) 2

= V (135) 2 + (1.20)2

S	 1.81
Dm

-CalcUlo de Z:

2=

z	 i.14- ).244

59

2	 0.55
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- Anl1sis de los resultados:

Para contraste bilateral a un nivel del 0.01, se tiene

un intervalo de -2.58 a 2.58 y como el valor de Z es de 0.55 se

encuentra dentro del rango, en consecuencia se acepta la hip6te-
sis nula; es decir, no existe diferencia significativa entre los

promedios obtenidos por el grupo de control sobre el manejo de -
las técnicas MAIDDLE.

3.1.1.2 Para el grupo experimental.

- Hipótesis nula: No existe diferencia significativa entre los

promedios obtenidos por el grupo ecperirnen--

tal sobre el manejo de las tCnícas I4AIDDLE.

- Hipótesis alterna: Si existe diferencia significativa éntre -

los promedios obtenidos por el gtupo experi

mental sobre el manejo de las tcnícas MAID

DLE.

- Puntuaciones de las preciases dicatadas. por el grupo experimen

tal.

TAREAS MAIDDLE	 S
	

PS
	

NM
	

TOTAL

1.- Aclaración de objetivos - 	 7
	

7

2.- Determinación de la Disp -	 6
	

1
	

13

3.- MOtivación	 -	 5
	

2
	

12

4.- Evaluación	 -	 6
	

1
	

13

5.- Dominio de la Materia	 -	 6
	

13

6. - Vocalización	 -	 14

7.- Planificación
	

7
	

14

/

T OIT A L
	

60
	

19	 79

)

/

(



S PS
7-

52

61

61

7-

7-

7-

135 8

WM TOTAL
-	 21

-	 19

-	 20

-	 20

-	 21

-	 21

-	 21

-	 143

- Puntuaciones de las postciases dictadas por el grupo experirnen

tal,

TAREAS MAIDDLE

1.- Ac1aracin de objetivos

2.- lDeterminaci6n de la disposicí6n

3.- Motivaci6n

4.- Evaluación

5.- Dominio de la materia

6. - Voa1iz ación

7.- Planificación

TOTAL

NOTA:	 La valoración de cada tarea

3 puntos

PS	 : 2 puntos

1 punto.

- An1isi de la diferencia de medias

Y	 dx	 dx2	 dy	 dy2

7	 2i	 -4.29 18.40 0.57 0.32

7	 19	 -4.29 18.40 1.43 2.04
1'	 21	 1.71 2.92	 0.57	 0.32

U 21	 1.71 2.92	 0.57 032

13 20	 1.71 2.92	 0.43 0.18

12 22.7i 7.34	 0.57 0.32

79 143	 53	 3.68

= li..29

20.43



Sx 
_Vdx2

Sx =

Sx = 2.76

Sy =	 dy
N

3.68

7

Sy = 0.73

- Seterminación del error típico.

Smx =	 Sx

VN-1

Smx	 2.76

V 7 - 1

Smx	 1.13

Smy	 ________
VN-1

Smy=
	 ______

Siny = 0.29

Determinación del error típico de la diferencia de medias.

SDm	 V(Srnx)2 + (Smy)2

V1.i3) 2 + ( 024)2

S	 1.71Dm

-. Cálculo •de Z:

2 = - -
S

=	 11.29 - 20.43

1.71
Z	 -7.81

62
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Anliis de los resultados

Para un contraste bilateral a un nive.J de 0.01 que tiene co-

mo intervalo de -2.58 a .58 y corno Z es -7.81; en consecuencia,

el valor de Z esta fuera del interva, por consiguiente se re--

chaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es de-

cir, si hay diferencia significativa entre los promedios obteni-

dos por el grupo experimental sobre el manejo de las técnicas -

MIDDLE.	 .1

3.1.1.3 Aniisis General.

Nos podemos dar cuenta que en el nivel preprimario el MAID--

DLE produce buenos resiitados pues 10 maestros que dictaron sus

postclaes con el MAIDDLE mejoraron notablemente en:

- L aclaraci6nde objetivos, es muy importante que lo alumnos

conozan qué løgro quiere conseguir de ellos al final de la

iase.

- Se xnejor6 la deteriinación de la disposición, es decir, el --

diagnstLco, que en esta investigci6n nos hemos dado cuenta -

qe en el nivel casi poco se realiza en nuestro medio.

Se mejoró la motivación de manera que no sea puramente teórica,

sino sobre todo, practica; y para ello se ha escogido un terna

que, si bien encierra varios conceptos teóricos, despierta un-

interés muy grande por su realidad y aplicación.

- Se planificó en mejor forma el logro de los objetivos psicomo

tores, constantndose qeu las participantes que tien mayor --

perfeccionam&ento docente, de hecho, el puntaje es mejor.

- bentro de la planificación del curso, nuestro af•n fue el de u

usar t1strumentos numéricos de medida, cuantitativos para que

se faóilite la descripción.

- Se tomó e'rx cuenta asimismo instrumentos validos para recoger -

tos y empleamos medios auxiliares adecuados, esto es, mecanis-
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mos precisos, fichas, etc., para mejorar la exactitud de la obser

vación humana, el registro, computación y análisis de datos. En

igual forma para conseguir una mejor vocalización.

Nuestro trabajo no ha sido el resultado de una búsqueda al a

zar, constituye una actividad paciente y mesurada.

3.1.2 Segunda hip6tesis operacional.

- Hipótesis nula: No existe diferencia significativa en los re-

sultados de las pruebas de evaluación aplica

das a los niños que asistieron a la preciase

y postclase dictada por una tina maestra del -

grupo experimental.

- Hipótesis alterna: Si existe diferencia significativa en los

los resultados de las pruebas de evaluación a

plicada a los niños que asistieron a la pre--

clase y postclase dictadas por una maestra -

del grupb experimentai
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8

7

7

6

6

6

5

5

5

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

90

Y

9

9

9

9

9

8

8

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

6

6

156

- Resultados de las evaluaciones hechas.- Grupo experimental.

- ¡n.lisis de diferencia de medias.
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dx

3.5

'.5

0.5

0.5

0.5

0.5

-0.5

-0.5

-0.5

-1.5

-1.5

_i. 5

-1.5

-2.5

-2.25

-2.25

dx2

12.25

6.25

6.25

2.25

2.25

2.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

2.25

2.25

2.25

2.25

6.25

6.25

6.25

61.00

d y

1.2

1. ¿

1.2

1.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-1.8

-1.8

-1.8

2dv

1.44

1.44

1.44

1.44

1.44

0. 04

0. 04

0. 04

0.04

0. 04

0. 04

0. 04

0. 04

r	 .
¼). ¼)

0. 64

0. 64

0. 64

3.24

3. 24

3.24

20,80

= 4.5

= 7.8

Sx = 
y Zdx2

y 61Sx = _______________
20

Sm = 1.75

y	 20.80
Sy =

20

Sy = 1.02
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- Detetminac16n del error típico

N-1

Siflc = -	
1.75

20 - 1

Srnx = O.4O

smy	 1.01

19

Smy = 0.23

- Determinaci6n del error típico de la diferencia de medias

S =	- (Smx) 2 + (smy2

= V	 (0 . 40) 2 + (0.23)2

SD	 0.34

- Cicu10 del valor Z:

-

SDm

z =	 4.5 - 7.8

0.34

z =	 -	 -3.3	 ____

0.34

= -9.7



- Análisis de los resultados.

Para un contraste bilateral a un nivel de 0.01 que tiene co

mo intervalo de -2.58 1 2.58; y como el valor Z es -9.7, se en-

cuentra fuera de dicho intervalo, en consecuencia se rechaza la

nula y se acepta la hipótesis alterna, esto quiere decir, que -

hay diferencia significativa entre las puntuaciones de la prue-

ba inicial y la prueba final.

3.1.3 Análisis de la comprobación estadística general.

De acuerdo a la investigación, podernos afirmar:

- Que el profesor que domina las técnicas esta en condiciones de

mejorar el rendimiento de sus alumnos como probamos en el ejer-

cicio anterior.

- El MAIDDLE permite al docente y al alumno conocer a dónde se

quiere llegar para así dar cumplimiento al objetivo operacional.

- Con el MAIDDLE existe mayor interacción didáctica y concomitan-

teniente mayor perfeccionamiento docente.

- El an.lisis de la interacción didáctica informó a las docentes

de las relaciones existentes entre la interacción del aula, los

actos y las actitudes del docente.

- El tipo de diseño que hemos seguido, nuevo en nuestro medio, -

nos ha dado un buen resultado; nos parece aplicable a nuestro

ambiente.

67
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLtJS IONES:

- Conocernos muy bien que a la educación en e1 nivel preprimario

en la ciudad de Tulcán no se ha brindado un tratamiento y desa

rrllo especial con la aplicación de técnicas especializadas -

para conseguir el perfeccionamiento docente. Por esta razón,-

al determinar el trabajo que íbamos a realizar tuvirnós en men-

te que la educación del nivel preprimario debe cumplir cón ob-

jetivos precisos que lo hacen las modernas sociedades, no de-

be faltar la innovación, inscribiendo de esta manera una ntieva

verdad en el hacer educativo.

Según las afirmaciones de las docentes que participaron en las

experiencias del cursillo MAIDDLE, se puede concluir que se -

trata de una alternativa didáctica, práctica y aplicable a -

nuestro medio.

- Los resultados estadísticos nos han demostrado que a mayor in-

teracción didáctica, hay mayor perfeccionamiento docente, pues,

quienes utilizaron las técnicas MAIDDLE, es decir, hicieron ac

tuar más a los alumnos, lo demostraron con la puntuación del

desempeño en el aula y los resultados obtenidos en las pruebas

objetivas de rendimiento. En términos generales las diferen--

cias de puntuaciones son estadísticamente significativas.

- Los resultados nos demuestran tanto a nivel discursivo, teóri-

co, como estadístico que el MAIDDLE es un instrumento que pro-

porciona al docente huevas estrategias que sirven para incre---

mentar e perfeccionamiento docente.

- Por cierto, el mejorarse" profesionaimente depende de muchos

factores. Los cuales podrán ser, en ciertos casos condicionan-

tes, pero no en suma, determinantes o deterministas.

- El docente es una persona, revestido de inteligencia y voluntad,

dueño de sus propios actos.
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- Aclaramos qeu los resultados obtenidos son aplicables nicainen

te a los jardines de infantes de la ciudad de Tulcán, ya que -

se trata de una investigación hecha en dichos establecimientos,

sólo por inferencia, se podrán aplicar a otros planteles de es

te nivel existentes en otros lugares de la provincia.

RECOMENDACIONES.

Creemos que es necesario seguir con esta política de verdadera

investigación bien planificada y , lógicamente, bien orientada.

- Desear.amos que en lo posterior se hagan futuras investigado

nes sobre este tópico en otros establecimientos y se detecten

las bondades y limitaciones de esta investigación.

- Nos parece que es instrumento referencíal para evaluar la ca-

pacidad de los actuales y futuros estudiantes-maestros de los

normales.

- Se debe procurar por parte de la Supervisión de Educación me-

jorar la preparación de las clases con la finalidad de que el

maestro mejore su interacción didáctica con sus alumnos.

- Consideramos que este instrumento facilita el análisis del ti

ro de comunicación didáctica existente en el aula y el proce-

so seguido pro el profesor en el desarrollo de las sesiones -

del PEA.

- Que se intensifique cursos de perfeccionamiento para las maes

tras jardineras de tal manera que se conviertan en verdaderas

técnias en educación pre-escolar.

- Es necesario hacer nuevas investigaciones de técnicas y proce

dimientos apropiados para el nivel preprimario.

- Es necesario desarrollar ampliamente el rea psicomotora como

base para el crecimiento de las otras áreas de estudio.

1

1'
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- Se debe unificar los programas de e±udio para el mejor deseri-

volvimento de la enseñanza-aprendizaje impartida por las pro

fesoras del nivel preprimario.

- Se deben jerarquizar los objetivos en todas las áreas e irlos

cumpliendo en secuencias respectivas.

- Se debe mejorar la comunicación entre el docente y el niño de

edad pre-escolar para una mejor adaptación y mejor rendirnien-

to.

r

1
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PRUEEA OBJETIVA DE RENDIMIENTO ACERCA DEL MAIDDLE

TEMA	 : IdentIficación d las categorías MAIDDLE

OBJETIVO

Al terminar la sesi6n usted responderá correcta

mente un cuestionario de diez ítemes con una to

lerancia de tres errores.

Encierre en un círculo la letra correspondiente a

la respuesta correcta.

1.- Cuando el profesor habla en el aula y teniendo en cuenta el

orden en el cual se presentan habitualmente las categorías

MAIDDLE, la categoría MAIDDLE puede ubicarse entre el:

a) 2 y 7	 b) 1 y 6	 c) 1 y 7	 d) 5 y 5

Correcta

2.- Cuando el alumno contesta una pregunta del docente, sin apor

te personal usted escogerá la categoría:

a) 5	 b) 8	 c)9	 d) 4

Correcta

3. suando el alumno interviene con iniciativa, usted selecciona

r la cateogoría:

a) 9	 b) 4	 c)5	 d) 8

Correcta

4.- En un momento de cambio de palabras simultaneas en desorden

entre docente y alumno y varios estudiantes, Ud. se1ecionar:

a 4	 b) 9	 c) 8	 d) O

Correcta

5.- Cuando el rofesor usa las ideas del alumno, usted seleccio-

nar la categoría:

a) 4	 bj 3	 c) 8	 d) O

Correcta

6.- Cuando el profesor indica qu los estudiantes incluyan la

pregunta en l respuesta, usted señalará la categoría:

a	 5	 b) .	 c) 4	 d)7

Gorrecta

7.- Cuando el doente dirige una pregupt al alumno,

tenido del objetivo la cual exige una resp.iesta,

a	 5	 b) 6	 ci 4	 d) 7
Lorrecta

sobre el con

Ud. marcará.:



8.- Cuando el docente, enuna clase de lectura, lee una oración

interrogativa usted señaiar la categoría:

a) 6	 b) 7	 c) 4	 d) 5

Correcta

9.- Cuando	 el docente dice: Cuando yo era estudiante, los jó-

yenes éramos sesudos, usted marcar la categoría:

a) 7	 b) 2	 c) 3	 d) 6

Correcta

1G. - Si un estudiante se equivoca en una intervención y el profe

sor le repite con un tono amenazante, la respuesta equivoca

da usted consideraré la intervención del docente coomo la -

categoría:

a) 1	 b) 2	 c) 3	 d) 7

Correcta

73
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DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS

La redacci6n de un problema implica el uso de palabras o -

trminos que ea preciso definir claramente1

Si no existe un concepto claro, precIso, de cada uno de Los
términos usados en una investigaci6n, habr confusi6n, ambigtiedad.

En general conservaremos la denotaci6n propia, pero no cabe

duda ap1iendolo al caso que nos concierne.

ACLARCION DE OBJETTVOS

Comunicaci5n recíproca del objetivo entre docente y eStu --

diante, en términos de coiducta observable y formulada en condi-

c-'ries de ici que se espera del alumno cori un mínimo d étito.

ACOÑPECIMIEÑ'XO MAIDDLE:

Es tódo lo que sucede en el PEA durante cinco segundos a--

proximadamente, y/o cuando hay cambio de locutor, y/o cuando hay

cambio de categoría.

ANALISIS DE LA INTERACCION DIDACTICA

Es un instrumento que ayuda a los docentes a mejorar la en

señanza .jue imparte-.

APRENDIZAJE:

Es la adquisición o desarrollo de una nueva conciencia y -

conocftnlePtos.

CATEGØRIA:

Criterios prictIcos que se utilizan para clasificar la co-

niunicai6n sri el PEAS
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AEGORIA MAIDDLE	 /

Son criterios valorativos que deterrrinan todo acontecimien

to posible en el PEA.

COMUNTCAC ION:

Toda transmisi6n con una respuesta directa o indirécta, po

sitiva o negativa.

COMUNICACION NO VERBAL:

La efectuada a través de gestos ', movimientos, posiciones -

faciales, etc., que es captada por otros sentidos diferentes al

oído.

cOMUNICAC ION VERBAL:

La realizada a través de la palabra articulada

TEPRMINACION DE LA DISPOSICION:

Es la evaluacL6n inicial en una clases

t)OMINIO DE LA MATERIA:

Información acertada de la materia objeto del objt±vo de

parte del docente.

EVALUÁCION:

Consiste en determinar el lbgo del óbjetio en el PEA.

MOTIVACION:

ConjUnto de todas las estrategias didácticas a f iii de üsci

tar el interés en la lección y sóbre tódo conieguir él objétivó ó

racional.
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OBJETIVO OPERACIONAL:

Son los cambios esperados corno producto de determinadas ac

tividades de aprendizaje en una sesi6n del PEA.

PREGUNTA MAIDDLE:

Es una oraci6n interrogativa gramatica, correctamente for-

rnulada, de contenido niço y exclusivo del objetivo operacional

y con la intención de parte del docente que el alumno responda.

No siempre las oraciones interrogativas, desde el punto de

vista gramatical son preguntas MAIDDLE.



NOMINA DE LOS PARTICIPANTES AL CURSILLO MAIDDLE ENTULCAN
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Nombres

GRUPO EXPERIMENTAL

1.- Iraida López

2.- Cartnita Obarido

3.- Yolanda Revelo

4.- Marta Jtiya

5.- Rosa RevelQ

6.- Gloria Vac4

7.- Zeheida Paredes

GRUPO DE CONTROL

1.- Rosario Guerrero

2.- Ana Estacio

3.- Esmeralda Revel

4.- Teresa Delgado

5- Lidia Guerrero

6.- Carmita Delgado

7.- Ftima Arellano

JARDIN DE INFANTES

Cristo Rey

Luis Rosero

La Salle

Leopoldo Chvez

Leopoldo Chávez

Leopoldo Ch.vez

LeOpOldo Chve2

Sagrado. Corazón

Cristo Rey

Sin nombre (Urbina)

Luis Rosero

Sin nombre (Tulcán)

Julio Martínez

Sagrado Corazón

OTROS PARTICIPANTES

1.- Cecilia Pereira

2.- Nelly Morillo

3.- Nury Tejada

4.- Wilson Estrada

.- Atahualpa urbano
6.- Silvio Tern

San Gabriel
Tufii3o
Leopoldo ChVQz
Supervisor de Educación
Supevisór de Educación
Supervisoc de Educación
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PROYECTO DE PLANIFICACION DEL CURSILLO MAIDDLE EN TULCAN

1.- Diagnóstico

- Explicación del MPJDDLE

- Objetivos psicattores

1.. 1 Diagnóstico a nivel macrocurricular.

1.1.1 Definición.

Grandes actividades que se realizan en el ent.orno del jardín.

1.1.2 E1nentos. de diagnóstico.

Padres de familia, alumnos, profesores, autoridades educativas y no

educativas.

1.2 Diagnóstico a nivel microcurricular.

1.2.1 Definición.

Actividades que se realizan dentro del aula.

1.2.2 E1€mentos de diagnóstico.

Alumnos, profesora y el PE\.

1.3 uipamiento.

1.3.1 Definición.

Todo material utilizado en el PET de objetivos psicomótores, con el -

fin de que el mensaje llegue en reciprocidad profesóra-alumnos nítido.

1.4 Pdnistración

Toda estructura humana y material enpieza a dinamizarse arnnicamente

en función del PEA siendo objeto y sujeto del PE el niño preprímario. Juega
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papel importante la acci6n de las autóriddes educativas y no educativas, -=

sianpre y cuaro exista rlamentaci6n para detentuinar fuiic iones

2 - Objetivos psiccDtores.

- DefiniCión

- Foritiulación de obietivos ps±cartctóres

- Clasificaci6n de los objetivos psicnotores

- Pruebas objetivas de rer±imiento.

- Cu.rsil lo MIDDLE

- DEfinIción

- Catoras MIDDLE

- Tareas MAIDDLE

- Fichas MZAIDDLE
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Area

Objetivo

Instrucciones;

frabajo Manual

Mdeiado de un payaso

Usteies al final de la clase me van a entregar este payaso

h*x con plastiina. (muestra el payaso)

- Para la preror (prueba inicial aplicada antes de la clase). tJste-

cies hagan solos este payaso con plastilina.

- Para la postpor la aplicada al final de la clase). Abora hagan

solos nuevamente ei payaso con plastilina

VAWRACION:

* i punto por la borda del bonete

- 1 punto por el bonete

- 2 puntos por la silueta de la cara

- 1 punto por cada ojo

- 1 punto por la nariz

- 1 punto por la boca

- 2 puntos por el lazo
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ELABORACION DE GRtJVS DE TRABMO

GrJpD N°1

Octubre:	 La familia, el jardín

vire:	 El transito, símholos patrios, 2 de novinbre, 19 de novibre.

Dicienbre:	 La Navidad

Enero:	 Año Nuevo, el cuerpo hinano

Febrero:	 El mercado, los alimentos

Marzo:	 Las estaciones, los vestidos..

Abril:	 Los oficios, los animales

Mayo	 Las flores, el día de la madre'

Junio:	 El niño' y la naturaleza

lio:	 Las vacaciones

Gx °2

Octubr e:	 El medio escxlar, el hogar

Los finados, las festividades de la provincia

Dicianbe:	 Navidad, los juguetes, medios de transportes

Ñiero:	 Inocentes, año nuevo, medios de caminicaci6n

Pebrero:	 El trns ita, servidores públicos, los vestidos

Marzo;	 Alimentos de origen animal

Abril:	 Alimentas de origen vegetal

Mayo:	 Las flores, cultivo de las piantas

Junio:	 Los animales

J4io:	 Las vacaciones

Qupo N°3

Octubre;	 El jardín

Novinbre:	 El hogar

Dic ie'nbre:
	 La Navidad

ero
	

La ciudad

Febrerø:
	 El cuerpo hunano

Marzo:
	 Los alimentos

Abiil:	 Los animales

Las plantas
Junio:	 Los vestidos

Julio:	 Las vacaciones



tiHIVERSIE.D NIA PAEIQJLR DE LQYA

FJL1?D DE CICIS DE l	 XCIO1.

jrw

1.- Seg(In su criterio en qu percentaje le servirán en su vida profesica1 do-

cente los tanas dados en este curso?

25%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%

2.- Se ha cxprendido cual es la probieitica del naestro en la interacción di

dctica?

SIC)	 NO(

ik.r qié' .................................................................

3.- Ha participado cxn agrado en el desarrcilo del curso?

SI( )

i qu forma

.-. ..................................

4. - Cree Ud. que llevando adelante en los PE2 las técnicas del M741D)LE se obten

dra un mejor rendimiento de los estudiantes?
SI( )	 NO
.r ct'	 ..................................................................-

5.- Cree usted que llevando a cat.xD los PE. utilizando las técnicas W4XDDLE el

meestro tendra éxito en la enseñanza?
SI( )

cr qi' ..................................................................

.' .........................

83
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6. - La dinnia do ttabajo utilizada, ha sido:

a) ñda ( )	 ctíva ( )	 Ineficaz

b Eficaz ( )	 Inadecuada ( )	 Inactiva (

1. - Según su criterio, qui sugerencias nos proporciona para pród3xos cursos?

8. * Ia logrado intórg'rars ptsnainete al gri.io, en q forma?
1)

iasia ( ) Permanente ( )	 Parcial ( )	 Total ( )
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LETRAS DE CANTOS ULTIZADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL CURSO MAIDDLE

LA PE1TAÇUITA

Tengo una petaquíta

para ir quardadno

las penas y los pesares

que voy pasando

pero algún día

volvió la petaquita

y la encontré vacía;

todas las niñas

llevan en el vestido

un letrero que dice:

busco marido

pero algún día

pero algún día
J	 todos los niños llevan
1

en el sanbrero

un letrero que dice:

yo soy soltero

pero algún día

pero algún día

todas las viudas

llevan en el rebozo

un letrero aue dice:

busco otro esposo.
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.1

Li

C*2E1JCITA
¿

Caperucita, la ms peueña

de mis amigas en dónde esta

el viejo bosque se fue

por leña, por leña seca

para amasar

decidme niños qu es lo que

pasa qu mala nueva

llegó a la casa, porque

esos gritos, por qué esos llantos

Caperucita no regresó

sólo quedaron sus zapatillas

dicen que el lobo se la catuló.

TS AL GAlLO

tioslo al gallo, mat&rslo,

nunca ms hará cocorí, cocor

quítenle las plumas

con precauxión

lvenlo en la espuma

de un buen jabón

nunca más hará cocorí, cocorá

señora Feliza a este animal

sáquele las tripas y

haga un tamal

nunca más hará cocorí, cocor.

MI CASITA

Yo tenía

una casita

así, así,

de su cocin ita

el hio salía

así, así.

r



MIS IDE ITOS

Son nds deditos, rnírnlos

cinco hermanitos, rnírenios

siempre juntitos, mírenlos

de niís manos los deditos

los deditos cinco son

LA CALES ITA BLNCP

Junto a una rnatita

de arana rnenta

se recuesta un rato

a dormir la siesta

cuando el pastorcito

llama a su rebaño

la calesita blanca

vi..ielve dando saltos



E1 PSICRIZ (XONIA DE BLOOM Y G.GE)

1.0 MovimientOs corporales gerierales

Crende los nvimientos de todas las extrenídades, por separado

o en conjunción con el resto del cueroo.

El campo de la Educación Física posee numet)sos objetivos en esta

área, en los cuales se requiere coordinación: vista-oido.

Su desarrollo exige ejercitación y orctíca, y la ndici6n general

mente es numérica, en términos de velocidad, precisición, distancia, etc.

1.1 MovimientOs relacionados con las extriidades superiores: arrojar, tierar,

levantar.

1.2 Extridades inferiores: correr, saltar, patear,

1.3 MOvimientos que incluyen dos o més unidades corporales: canbinación bra-

o-piern, brazo-cuereo, bailar, nadar.

2.0 Movimientos codrdinados finos.

Corende los movimientos de las extridades que reciuieren la coor

dinación del ojo o del oído, o de arttos.

Estos objetivos son apropiados en áreas tales cano, bellas ar-

tes, tallado de madera, recreación y ejecución imisical.

Estos novimientos requieren una ejecución y ejercitación considera

ble y la medición se realiza a través de la actuación en términos de procedi -

miento, el producto o de ambos.

88

2.1 Movimientos de mano y de dedos.

2.2 Coordinación de mano-ojo.

2.3 Coordinación de mano-oído.
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•
2.4 Coordinación de mano-ola-pie.

5 Otras coordinaciones de mano--oído-aje.

3.0 Conductas de la ccxriunicación no verbal.

Son las conductas utilizadas aara la pantanima, el drama, la danza,

los gestos, la elocución en publico y una variedad de expresiones faciales, y

corcorales.

3.1 Epresiones faciales: ira, felicidad, tristeza.

3.2 Gestos.

3.3 Ccnunjcación a través de señas

3.4 Mvimientos corporales

4. - Conductas verbales

Estas conductas son moortantes en el érea de elocución publica:

el drama, el arte dramático y el lenguaje; son esencialmente cognoscitivas, -

xr lo cual existe una suoeración entre esta .rea y la cognoscitiva.

4.1 Emisión de sonido: sonidos significativos.

4.2 Formación del sonido de las palabras: habilidad para coordinar los soni-

dos en palabras y mensajes significativos.

4.3 Proyección del sonido: de tal manera que puedan oírse a una distancia de-

terminada.

4.4 Coordinación del sonido con el gesto.



90

Cetro de interés.

El hogar

Medio escolar

Ñavidad. Juguetes

lrYocentes.... Mio Nüevo

Los alinEnts de origen aninl

El tránsito... Los vestidos

Los alinritos de origen vegetal

L&s flores

Los anixnles

I tros de inter

El hogar	 El Jardín de infantés

Navidad y juguetes

kb Nuevo	 Inocentes

El cuerpo hunno

Las estaciones...	 El tránsito

(rnaval ...	 El Oriente ecuatoriano

El niño y la sociedad...	 Snolos patrios

El niño y los alintos

Los sentidós

El nrcado

La granja: aJ4xrntos de orIgen vegetal

Los alinrttes minerales

El niño y i naturaleza

Lis vestidos

Los oficios

Ctros de interés

be acuerdo a la reAlidad de Tulcán, la capacidad del niño deben escogerse los -

centros de interés más convenientes.



EL COME RCO	 Ç- Domlnao 5 de noviembre d•1S1 *i1
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PRESENCIA Y
PROYECCION

Un curso øobre
perfecciona mie*to
docente dictaron

TUÇAN.— 7.— Sajo los auspi-
cios de la Dirección Provl*lal de Edn-
caclón del Carchi se realiZó en esta
ciudad un curso de perfsecionamientO
docte para profesores de niiel pse
prin,arigøbreMetOdOlOgia del AnéiLtis
de teracclón Didcúca con Labora'
tnrió Fxperimental

Actuaron como docentes d
los doctores Luis Regalado Naritjo y
Pedro Soto Conde los i,rof tres:
Sernardita Sotosayor Sikio 1 erán.

Carlos Aguirre yCsar Castillo, EJ cur-
so, comprendió tres etapas: la Prepara
toria, la de estudio vivencial de las tc-
nicas y la de evaluación con la fich* de
registro de los acoteciniientoS que se
suscitan en una sesión de proceso de
enseflanza— aprendia1e, von la ín
te'rvención de psofcse ' riJres de fa-
milia y alumnos. Se aprovechódel
equipo de televisión de circuito cett$do
con el que cuenta & Colegio "La
SaIW', donde se desarrollaron las acti-

dades

a:9J]i ttit1i
Sentonar j'c, tndepetd1ente y e hitereses opulate5

Pubiicciór de a Empresa Edtotial "Carch' S. e C,

" N S

Edmundo Vizoete Martinez

DacA_1I_ #ÑOXXV1I 1tllC	 VBRF, 8 E 1 81 N'	 35

Se dicté Curso de Perfeccionamiento Doceil e
a nivel Pre Primario en esta ciudad

Çon los auspicios de
la Dirección Provfnciai
de Educáctón del
chi, se dictó el Curso
MAIDOLE a nivel de
Profesor ea tic Educación
preec col8r, durante los
c1aS comprendidoe entre
el 4 al 7 dci mes en tur
so, en el oIegio Herma
no Miguel 'La Salle',
con el apoyo del circul'
to cerradá de televisión
del mencionado estable
cimiento.

El Cursode Perfeccio
narniento Docente se de-
nómina Metodología del

Análisis de la Inteerac
cl6n Didáctica con La
boratorto ?Expertmental
MAIDDLE Actuaron

como Facilitadores 1 o s
doctores Luis Regalado
Naranjo y Pedro Soto
Conde y los profesores
Bernardita Sotomayor,
Silvio Terán, Carlos A
guirre y César Castillo,
reaIizndo$e en tres eta'
pas, con le colaboración
de maeStrOs padres de
familia 'y alumnado: Pre
par8tOria. de estudio vi
vencial de las técnicas y
de evaluación de Ficha
de Registro de los acon

tecimientos que se suci
tan en unøIón de pro
ceso de enseñanza, a-
prendizaie con la parti'
cipacl6n de las trespat
tes: profesotes padres
de familia y educandos.

EL grupo de facilita
dores dejó expresa cons
'tancia'de su agradeci-
miento a la Dirección
Provincial de Educación
por el auspicio y cola'
boracián. prestados para
el éxito de eSte ccrtámen
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