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La evaluación de los Nuevos Pro- de Estudio de Q y 50 grados & E d u d n  Bhca y de 
Parvulana de 4 y 5 años se imc~ó en Febrero de 1995 Los resultados fueron presentados a la 

Dirección Nacional de Educación, al equlpo del Proyecto SABE y a los t¿mcos del MINED en 

Ociubre de 1995 El Q ~ J ~ D V O  de la evaluación fue recolectar la inf~rmaclión que necesitaban los 

técnicos del Departamento de Diseño Cumcular para revisar y tcdiseñar los programas En esa 

oportunidad, se recolectó mfonnación sobre las actividades de capacitación, los materiales 
educativos, la paracipación de padres de familia y de la comunidad en la escuela. También se 
recolectó información referente al Manual de Evaluacx6n existente, para facilitar el desarrollo de los 
nuevos Manuales de Evaluación los cuáles fueron elaborados en el segundo semestre de 1995 Este 
documento presenta un resumen de los pmcipales resultados de la evaluación relacionados con 

Capacitación, Materiales, P ~ p a c i ó n  de Padres & Fa& y Evaluan6ón y hace recameadar;iones 
basadas en esos resultados 

Para las visitas, se seleccronó una muestra representativa de 143 escwIas 107 de Educmón 
Básica y 36 de Educación PaMilana. Entre el 8 de Mayo y 28 de Jumo, técmcos de la Umdad de 
Invesngación y Evaluacíón y 12 maestros renrados contratados para apoyar el personal &NCO, 

observaron clases y entrevrstaron maestros y dvectores en esas escuelas. Anmm a las vwtas, se 
desarrollaron los instrumentos necesarios para recolectar los datos (a) dos guhs para observmón 

de clases (en Bdsica y Piwuiana) y (b) seis protocolos de entremtas (dos para maestros en 
Educacih BAsica de 40 y 50. grados, dos para maestros en Educación farvulana de 4 y de 5 
años y dos para directores de Educación Bás~ca y & Educaci6n PaMilana) Para asegurar la 
confiabilldad de la infonnacíón, el personal técnico y los contratados recibieron 15 horas de 
entrenarmento en los procedirmentos para recolectar los datos 

Para complementar los datos recolectados & esa manera y añadir otras persptcavas rmpomntes, se 

realizaron tres grupos de enfoque, uno en cada región del país, con técnxcos de las regionales y 

supervisores 

El análisis de los datos demuestra que los fundamentos y el enfoque & los programas son bien 

aceptados por dvectores y maestros. Sin embargo, la mplementacx6n & los programas se hace 
difícil sobre todo por la dificultad que tienen maestros con los contenidos de los programas de 
Educación Básica y con la operacronali7riaÓn de los objetivos Otros problemas identificados por 
maestros y directores se discuten a s e p  



Capacitación de Maestros 
La estrategia de capacitación a nivel nacional, presume que m s m s  dormnan los contenidos de los 
programas y que necesitan capacitación pmcipalmente en metodología de enseñanza. Los datos 

recolectados demuestran que los maestros piden m& que todo capacitac16n sobre contaudos de 
geomeíria, ñacciones, tablas de doble entrada, resolunón de problema, ~njugación de verbos, 

usos de la alde, hidrografía, accidentes geográficos, -mía, reproducaón, desarrollo del ser 

humano -- y sobre métodos para evaluar el aprendizaje Es de~za_unlidad enseñar la metodología 
- - -  - -  -- 

de enseñanza cuando el maestro no dom~ia los contemdos, de lar difaentes asignaniras o preparar 
- 

maestros para uulizar metodo1ogías parhcipmvas cuando el maestro no se siente seguro respecto --- - -- - -  - -- -- - 

los conocimientos en que se basan los Programas de Estudio 

2 
Sin embargo, el programa de capacitación no está (y no &be estar) p m c a d o  para enseñar el uso 

r de la alde, la conjuganón de verbos p ñacciones Se s w n e  que enos contenidos el maestro los 
aprendió cuando se desarrolló como estudiante o en el curso de preparación de maestros De 

cualquier modo, la dificultad que tlenen maestros con los contenidos y su enseñanza adecuada - - - 

parece ser el principal obstáculo para la implementaclón de los nuevos programas y el problema no 
va a desaparecer si no se toman mddas  para superarlo 

La Participación de Padres de Familia y de la Comunidad 
La pmcipación de padres de famha y de la commdad en la escueh oscila entre "excelente" y 
"nrnguna" Observase que en las escuelas donde el director acrecirta en los benefiaos que la 
pmcipación trae a la escuela y la promueve, esa ocum. De cnalquer manera, el rol del director 

-- -- - -- 
parece ser más importante que el contexto socloeconhw de Hay escuelas d e s  en 
comunidades pobres en las cuales la pamclpac16n es una nalidad. Hay escuelas donde hay más . 
recursos y la parncipación de los padres es poca o mexl~tente. El pnmer paso para lograr éxito es 

lo de defmlr "participación de padres de f m h  y dc la comunidad" en que consiste, los 
beneficios que trae, su función y las estrategias que se pueden adoptar para tomarla en realidad 
Postenomente, hay que convertir la defmclón en estrategas concretas 

Materxales Educativos 
Hay dos aspectos a considerar relacionados con matenales educativos los matenales que los 
maestros necesitan para ayudarse con los contemdos del programa y los que necesitan para 
desarrollar los objeuvos en el salón de clase 

Como resultado de una fomiaci6n deficiente y por que no disponen de rnatenal para reforzar sus 
conocirmentos, los maestros ualizan una vanedad de matenales -- algunos con onentac16n bastante 
tradicional, tales como S a m a  Velásquez, Tazumal, El Sembrador, Hemanos Manstas o Madre 



Guillennina Eso indica la necesidaá que nenen los maestros de contar con dtsarroIo de 

contenidos 

Por otro lado, los mamales recomendados en los programas de egu&o para utrluación en clase a 
_L- ----- ___ _- 

veces son inaccesibles Maestros, pnnc~palmente de las h a s  d e s ,  consideran q u e % ~  

recomendaciones que encuentran en los nuevos pro- de mataiates d e s  como compás, 
transportador, escuadra, globos terráqueo o mapas de reheve, no consideran la rcal~dad de las 

escuelas Parece ser necesario ofrecer al maestro alternativas cuando el maestro no tiene acceso al 

material recomendado 

Evaiuaci6n 
Tanto maestros como directores demuestran gran inseguridad en el b a  de evaluact6n ya que la 

capacltaclón proporcionada a los drrectores, en la mayoría de los casos, no lIeg6 a la escuela El 
Manual de Evaluación (que utilizaban en esa ocasión) era considerado demasiado teórico y su 
operacionahzación problem&~ca. Debido a que postenormente se desam,li6 un nuevo Manual de 

Evaluaci6n y que todos los maestros en el pais están siendo capaatados en su uso, se limitan los 
comentanos relaavos a evaluación que se lncluyen en el mformc respecavo. 

A contmuación, se resumen y discuten los pnnapaies resultados referentes a las áreas de 
Capacitación, Matenales Educaavos, Partiapación de los Padres de Farmlia y & la Comunrdad y 

Evaluactón Los comenCmos y las sugerencías buscan apoyar al personal ttcnico responsable por 
esas áreas, así como los técmcos del Minrsteno que tienen la responsabilidad sobre la calidad del 

proceso de enseñanza/aprendizaje 



RESUMEN DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

RESULTADO NO 1: El programa de capaatación ha cnbterto apxllIlStdamente el 90% de 1 

maestros y dmctores en el país 

DISCUSION Y RECOMENDACIÓN En térrmnos de número de maestros capaasados, eso 

se considera un resultado excelente No obstante, m a e m  y -ctiwdades de 

capacitación - - - que ---- sean más - enfocadas, - más especificas y más frecuentes 

Aunque el Programa de Capacitación ha alcanzado grandes logros, solamente ha tocado la 

superficie cuando se considen las necesidades de los maestros y direcmm. Por ejemplo, el 80% 
de maestros - piden capacitación en contenidos tales como k o n e s ,  geomenía, el uso de la tilde, - - - - - - - -- 
conjugación de verbos o hdrografí& Sin embargo, se podría dem que esa no es la función de un 
- - 

programa de capacrtacion, que la preparación de los maestros debe llevarse a cabo en las escuelas 
especializadas las cuales están organizadas para este pmp6sito y que la finalidad p a p a 1  de la 
capacitación es mantener a los maestros al dia, expandir el conoclmento actual, relacionar a los 
maestros con la innovacrón y esmular la utiíixer.16n de las nuevas técrucas de enseñanza. -Al 

mismo tiempo no-se-p-el hecho de quui9ndo maestros-no dominan los mte&s de 
nada les suven metodobgías avanzadas o tecntcas de emeñaua El problema existe y hay que 
buscar estrategias de capmtaclón presenciales o a dtstanclzt para resolverlo 

y- 

RESULTADO No 2: En los 211 salones de clase obsemados, el 64% de los maestros de 4" - 

grado y el 69% de los maestros de 5* grado utiltzaban técIucas de enseñanza partiapanvas 

DISCUSIÓN Y RECOMENDACIÓN El Programa de Capacitación ha hecho un buen trabajo 
buscando fardarizar a maestros con técnicas que enfa= la participación de los estudiantes 
Cuando se les preguntó a los maestros que habían logrado de la capaami6n, estos reportaron la 
unlizaclón de un número de técnicas que reqweren la pmapaci6n del estudiante dramatización, 
dinámicas de grupo, discusión, mvesbgación, o diálogos. Esta mformaclón fue c o d ~  por la 
observación ditecta de 21 1 salones de clase 

-- 

RESULTADO NO 3: El obsti~ulo p a p a 1  para la imglemenci6n del programa es el nivel de 
Micultad del contenido del programa (53%) segiudo por la f a h  de mama1 de referencia para 
ayudar a los maestros en la enseñanza de los contemdos p m c o s  (29%) 



Un gran número de maestros no nene la capacidad & enseñar los conterudos rncluidos en 10s 
-- -- - -- - -- - - ---- - 

mevosprogramas - Especlilmente diffdes son las UN* 1 y 2 del programa &&Ia&hca y 
los contenidos de Ciencia, Salud y Medio Ambiente y E s d o s  Sociales. Los maestros necesitan 

aprender el contenido que enseñan porque cuando los objeavos o sus contenidos presentan 
problemas a los maestros, los estuchantes no aIcanzan el domuiio de los o~etivos. 

RESULTADO No 4 Las difcult&s para manejar los contemdos de los nuevos programas 
aenen su ongen en la uizuiecuada prepara~~6n de maestros la cual tiene lugar en las mvmdades 
- -  -- - 

-A--- 

DISCUSIÓN Y RECOMENDACI~N: La uuidcniada pparaa6n & los maestros dificulta 

en algunos casos, unposib~htando Ia impIemen~6n del nuevo programa. Mrentras -__ -_ las 
universidades ._-____- conanúen __ _ generando _ __ _-  profeslon&s. q m a _ e ~ & ~ ~ ~ ~ ~ ~ f a _ ~ I l a r  sus, 
funciones como maestros de E d u c a c l ó n - & i s ~  nd~.plamtaci6n dtl pro- 

-- -- - - 
sufnra y consecuentemente, los resuitados del aprendua~e serán bqos. 

No se espera que el programa de capaatación reemplace los cuatro años de preparacl6n de 
maestros Por lo tanto, es urgente coordinar con h, municiones que preparan docentes y 
planificar las mutaciones cumculares que se hacen necesarias. El M m a a o  & Educación 

tiene una funclón normauva y es responsable de la acreditación de estas insamclones Sin 
embargo, puede y debe demandar que se tomen medidas p m  asegurar la caúdad de profesionales 
que se están formando 

Una opción sería el chseño de un sistema de pruebas enfocado en los conocxmmtos que necesita 
un maestro La prueba, la cuai sería artmrnistrada al final dei curso, no obstacuüzarla a una persona 
para obtener su diploma Sin embargo, htan 'a  sus oporturilWs para sea conUatado por el 

Mrnisteno, apuntaxía a aquellas lIlst~nicu)nes que no es& graduando profesicmaíes bien preparados 

y actuaria como una paianca para el mepaxmento & los cursos & prepamaón de maestros 

RESULTADO No 5- Ambos el programa de Educación Física y el de Educación Artfshca 
presentan dificuitades a los maestros que no pueden sobresalir sin la deinda capmm6n y apoyo 

D I S C U S I ~ N  Y RECOMENDACI~N Tradrc~onalmente las h a s  de Educación Física y 

Educación Artísaca han uhhzado el servlcxo de especlahstas. Con el cambio cumcuiar se pide a 



todos los maestros que desarrollen estas áreas Los maestros no están preparados p m  enseñar 

áreas a las cuales se les ha dedicado muy poco tmnpo en su formación docente o durante el 
programa de capacitación Para asegurar que los maestros desarrollen estos dos componentes de 
los programas, el curriculum en las uisutuaones fonnativas de docentes, asi como el programa de 
capacitaaón, deben preparar 10s maestros para hacerío. 

RESULTADO No 6: La capacitación a maestros y directores durante el período escolar, se ve 

como una intemipclón que resulta en pérdidas para los alumnos 

DISCUSIÓN Y RECOMENDA'CION: Las actwidades de capantaci6n deben llevarse a cabo 

durante las vacaciones, días festivos o feriados cuando los maestros no necesitan estar en el salón 

de clase El año escolar es demasiado corto y hay demasladas acavrdades, funaones sociales, y 
celebraciones que ocupan aempo de clase 

RESULTADO No 7: Los maestros se quejan de la falta de matenales que neces~tan para el 
desarrollo de los objetivos y actividades del programa. 

DISCUSION Y RECOMENDACIÓN Ohamente, si los maestros toman el programa 
senamente, querrán seguir todas las recomendaciones Cuando los matenaies recomendados no 
están disporubles, los maestros sienten que no pueden desarrollar el objetivo satisfactoriamente 

Decr a los maestros que lo adapten o conduzcan sus clases sin los matedes  recomendados es una 

respuesta demasiado simple &Que se debe hacer cuando el ob~etrvo o la actimdad de evalwón 
pide un mcroscopio~ &n tra~sfarmador? 'Un compás? 'Cómo se puede reemplazar o adaptar 
estos instrumentos? 

Se recomenda revisar el programa de esnidtos y hacer un rnventano de los matenales 
recomendados, decidir SI las recomendaciones tienen senado considerando la reahdad de las 
escuelas pubhcas en el país, dar ahnamas cuando sea posible o elumnar aquellos matenales que 

pocas escuelas poseen A cada recomendación para la ualizacx5n de dete~nrnados matenales 

educativos, se debe agregar una nota como, "Si usted tiene (este o aquel materxai) uwcelo de 
esta forma. SI no, haga eso (dar una alteniaava) " Dejarlo todo a los maestros es colocar una 
carga demasiado pesada sobre sus hombros 



Sena interesante comparar la lista de matenales recomendados en los programas con la hsta de 
matenales disponibles en las escuelas para examinar las diferencias Las escuelas sabrían 

exactamente la clase de que necesitan y @ían bus= la asistcna de la corn~~~ldad para 
asegurarlos 

RESULTADO No 8. El uso de matenaies de bajo costo es aun muy lrmrtado y los maestros no 
conocen las posibilidades existentes en su medro ambiente 

DISCUSION Y RECOMENDACI~N Es necesario capacitar a los maestros para que 
entiendan las posibilidades de uhhzar penódrcos, revistas, piedras, mas y oms matenales para 
ampliar su forma de enseñar Esa capacltacrdn se podría hacer a mvei distptal a travds de cfrculos 
de estuho, utdizando mamales ya desarrollados por maestros en sus escuelas 

RESULTADO No 9: La pamcipación de Padres de Familia y de la Comu~lldad en la escuela aún 

está bastante lmtado 

DISCUSION Y RECOMENDACI~N En su mayoría, los maestros y duectores solo 
consideran la pamcipac~ón de los padres en témimos de mtaci6n a lcuIllones para commcar los 

problemas de sus hqos o lmaendo que los padres cohborcn en las repanames de la escuela. 

En pnmer lugar, hace falta una dmmnón prcnsa & lo que es "paflcrpaci6n de paáres de familia y 

de la comumdad en la escuela" Por b tanto, el pnmcr paso es dtfinilia en téxmnos aceptados por 
todos ,Que tareas debe uicluir esa pamclpaclón? &Hay a m s  apos de pamcipaczón que son más 

importantes que otros7 Paru~paclón y colaboración deben ser wtas con m& aqiitiid que assur a 
reuniones convocadas par o presmr auxilio ñnanclero según las necendades 

En realidad es más adecuado habla. de "integración escuela/famiria/comwiídad" por ser un 
concepto amplio y de doble relaci6n ya que la famiiia y la comunidad apoyan a la escuela y ésta, 
tarnbien proporciona ventajas directas a la comunidad No se debe solamente preguntar lo que los 
padres de familia y la commiad pueden hacer par la escuela, sino tamhdn lo que ésta puede 

hacer por las famhas y por la mmmdai Resumiendo, no se trata smplemente de recibir apoyo, 

pero si, de Integrar la escuela a la cornudad. 



Se recomenda la elabora~16n de un manual prsícaco y aperanvo que se mkda para capaatar a 

directores El Manual presentaría la estrategia global y los ob~eavos de la integración 

escuela/famuia/comu~~~d~~ y sugeminas & ~CCLOI~CS concretas para promovcda Para el desaaollo 
del manual se utilizaría las expenennas de directores que han logrado ima p a r a n p d n  amva y 
decidida de la familia y de la comunidad por el hecho & saber que el d del dtrector es clave en 
esta area y que la pamclpación de padres de farmlia y de la comumdad en la escuela o su 
mtegraaón con esa sólo ocurre cuando el ahrecux cree en ella y toma la uiinaava 

RESULTADO No 10: LOS maestros y dvcctores acuerdan que e1 enfoque de evaluaci6n de 
aprendmijes, así como 10s cntenos de evaluación mcluidos en el programa de estudios, es 

benefic~oso porque ve a los estudiantes como un todo No obstante, no han sido capaces de 
operacionaluar el d e 1 0  y se sienten inseguros en cuanto a la aphcacl6n de &te. 

DISCUSI~N Y RECOMENDACI~N En pnmero lugar es necesario exaxmnar el cum'cuium 
de las instlmones que preparan maestros para ver & que manera la evalaanón dcl apmdzaje es 
tratado El Programa de Capacltacrh puede luego compicmt~ltar lo que se ha hecho Juzgando 
por las observaciones de los maestros y los duectares de escuela, es obvro que hay una gran 

confusión en esta área Los maestros dicen comprender la propuesta de e v a i d n  pero no saben 

como operaaonaharla o mplementar las estrategias. 1 

Como resultado, los maestros ut&zan los "antiguos" m4todos de evalwón, los "nuevos" 
métodos o mgún método Probablemente cada maestro evaliía el aprendqe de difeLtnte manera 
uallzando su propio modelo autcxiesarrollado, dando lugar a la í m p ~ s h h í a d  de comparamones 
Ademb, los maestros no saben si deben usar números o letras o SI debas promover a los 

estdantes sin importar que tan bueno sea el a p r e h j e .  Las fcnmas que nenen para completar 
los cuadros para registra. calificaciones son muy tediosos y extensos 

RESULTADO No 11- La capacitación sobre la evaluación del a p r e n h j e  (Manual de 
Evaluación anterior) recihda por directores de escuela no ha llegado hasta los maestros 

1 Referente al M a n d  ngente en 1995 En 1996 se rnicró la cmplemcnsacrón del nuevo Mcurual de / 
Evaluac~dn que se desarrolld con base en las sug~encu~s  que se rncluyen en este utj2nne 

- - - - - - - -- 
-M 



DISCUSION Y RECOMENDACI~N Para que 10s directores de las escuelas sean 10s 
agentes muluplicadores según se había planeado, se tendría que establecer dos condiciones La 

pnmera, que deben estar claros en relacidn a las reglas y regulaciones que el Ministerio ha 

definido Esto incluye como llenar las formas y cuadros, así como ualuar letras o números para 
cahficar, y el sigmficado de promoaón contínua. 
En segundo lugar, necesitan entender el enfoque y las estrategias de evaluacl6n recomendadas en el 

programa y ser capaces de operanondizar e unplementar los pmedumentos recomendados 2 El 
nuevo Manual de Evaluación con sus ejemplos prácucos de estrategas de evaiuaci6n y 
procedimientos deberá clarificar esta área 

2 Los resulrados de lo eva~u(1~10'n de ¡a capuu:uacrdn en el M u n d  de Evaluacldn que h r u  o c m  revelan la 
ausencra de &rectores en las sesrones de cqucztauón La capacrtacrdn en el rrro & los M d  de CvallUICLdn es 
esenczal para su unhzacwn correcta Szn esta capacrzacdn, los &ecwres no van a apoyar u los mcrestros como se 
requrme 

/ 
4 
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SECCION 1 ANTECEDENTES 

El Ministerio de Educación, desde el inicio del qümquemo 1989-94, y ba~o el amparo de la polfnca 
"Mejorarmento de la Calidad Educativa", ha desarrollado acciona mentadas a ~ntroduar mejoras 

cumculares As1 se diseñó el programa de mejoramiento del cumCculo Antenomiente al desarrollo 

del mismo, se realizaron &agnósmos sobre las necesidades, intereses y problemas, especialmente 

de la población escolsr del nivel parvulario y básico El diseño de los programas hace énfasis en 

los procesos fomauvos en el desarrollo del niño a efecto de esmular ei aprendizaje y enfanza la 
necesidad de considerar la realidad en que vive el niño 

Esta acción &o base para el diseño progresivo y aphcaclón expanental de los programas de 

estudios, en la siguientes fechas 
* 

1992 Programa de PaMllana 6 años y ler grado & Educaa6n Básica 
1993 Programa de 2a y 3er grados de Educación Básca 
1994 Programa de Parvulana 4 y 5 años y 4 grado de Educa~~ón Bhca 
1995 Programa de grado de Educación Básica 

El diseño de los nuevos programas de estudio y la evaluacl6n de los mismos, ha sido una 
responsabilidad de la Duecaón de Disefio de CllITfc@o, espedñcspedficamente por los Departamentos de 
Diseño de Currículo y de Invesngmón y ~valuaci6n. , - 0 c ., .- , ,- A -- 

4 

n 

El programa de Parvulana de 6 años ya fue evaluado y rediseñado en su versión difinitlvá El 
presente estudio se ha enfocado a la evaluacrón de los Programas & E s d o  de las secciones de 4 

y S años de Educación PaMilana, y de los Programas & Educacrón Básica de 4Q y 9 grado 

Este informe es uno de tres productos de la evaluacl6n Se ha producrdo un informe de resultados 
para la Educmón Parvulana de 4 y 5 años, y un ui fm para los programas de 4* y 5* grado de 
Educación Básica. E1 presente mforme se enfoca en los nsuftados sobre aspectos de capacrtaclón 
docente, materiales educanvos, pamcrpaaón de padres de famdm, y evaluaci6n de aprendizajes 



En este apartado presentaremos los aspectos centraies del diseño metodológico de la evaluaaón Se 
d~scunri la selección y las características de la muestra y los instrumentos y procesos de 
recopilac~ón de información empleados Se detallarán tambitn los aspectos que pudieran afectar la 
precisión, la validez y la confiabilxdad de la infonmcxón 

2 1 Diseño de Evaluac~ón 

El diseño de evaluacion es un plan para recolectar datos y anaiizar la mfoxmación E1 diseño 

idenufica la muestra, la estratega de merllción, los cntenos que se van a u- y los métodos de 

analisis indicados para la información recolectada. La Figura 1 presenta un panorama general def 

diseño de la evaluación 



Figura 1 
Diseño de Evaluación. 

OBJETIVO 

1 MATERIALES 1 NECESARIOS 

INSTRUMENTOS 

CRONOGRAMA DE 1 TAñEAS 

ANALISIS DE 
DATOS 

Proveer a los áwladms del Curnculo con la mfonnaci6n n- 
pararevisarlospr~gramasde4~ y 5*grado yparvulanade4 y 5  años 
Identiñcar los probiemas para la m h c i 6 n  de los programas. 
Proveer la m f d n  para ayudar a los thmos & MINED a me- el 
nivel de mplementacr6n de los programas 

-Programas&49y5QgTado 
ProgramasdePaMilana4 y5aiios 

Analtstas de contendos 
Protocolo & entrevista para maestro de Educación Baslca 
Protocalo & enmvista para maestro de Educación PaMllana 

Promcoio&emrevistaparadnectonsdeEducauhBápica 
-Protocolo&enmvistapara~~&EducacrónPaFnrbna 
i - i o j a & o b s e r v a c t ó n p a r a m & ~ B a s i c a  

Hqa de Observaci6n para maestros & J3baaón lbvaha .  
* Gnipos de enfoque con personal regional 

Muesaa representanva & escuelas & b&wa (107) 
Muestra representaeiva de escuelas de parvulana (36) 
Enaevigms 
Observacü,nes 

- G m p O s & ~ u ~  
RevlslGn de conte* 
Inrcio & vistas a escuelas - 8 & Mayo, 1995 (6 eqnipos de 2 personas) 
Fmabwón & las matas a escuelas - 28 & Junio, 1995 

*Prep21I;1crÓn&datospara~-9&May0-3O&Junio 
Gnpos&enf¿quc-18-u)&Julro 
30 & Jmo 
Es- dcscnptnrsis (frecuenuas, me& etc ) 
Métodos cPalitativo5 

-Análisis&cairenidos 
Presentacih de resultados - 30 y 3 1 & Agosto y 1 de Sepaabre 
Presentación del rnforme - 12 de Octubre (Primer txacddoI) 



Después que se seleccionó el dueño de evaluación y fa muestta, se trató de detemar las tareas 

necesarias para su ejecución, cuando y quin las ejecutaria. La Figura 11 presenta un monograma de 

las actividades de evaluación 

Figura 11 
Cronograma de Actividades. 

2.2  Selección y Característica de la Muestra 

Se elaboró una lista de todas las escuelas de Educación Básica y E%rmha en el pafs clasrñcadas 
por Regrón (Occidente, Centro y Oriente) y por Departamento y se estratiñcó por Regidn, por 
Departamento, por locahzdn (urbana, marginal y d), y por tamaño de h escuela (medido por 

el número de salones de clase), De esta manera se aseguraba que todas las escuelas de los 14 

Departamentos pudieran tener la posibilidad de ser seleccloní&s, se aseguró la representatiwdad 
de la muestra. La Figura III presenta las escuelas seleccionadas para formar la muestra. 



Figura iii 
Configuracibn de la Muestra 

Educación Básica. 

Ahuachapan 
ERM Cantón Rio Fno 
EUM Unificada Antonio José de Sucre 
EUM Unúicada Anronio J Alfaro No 1 
ERM Cantón Ganta Paimera 
ERM Cantón La Pandeadura 
Santa Ana 
ERM Unificada Cantón La Concepción 
EU de NU Benm Juarez 
ERM Cantón Ojo de Agua 
E W  Unificada Rodngo J Leiva 
EU Ciudad de los Niiíos Rafael Campos 
EUV Unificada Pbro Leopoldo Nuilez 
ERM Cantón El Ranchador 

1 . 
ERM bnificada Manuel Monedero 
EUV Unificada No 2 de la Colonia Quúíonez 
Sonsonate 
ERM Caseno Las Cm- 
ERM Cantón EI Tular 
ERM Cantón Las Lajas 
E U de V Carlos A m  Imendta 
ER de N Dr Eduardo E Barnentos 
ERM Cantón Miravalles 
ERM Caseno Santa Cruz Tazalat 
C halatenango 
ERM Unificada Concepción Quezaitepeque 
EUM Unrficada Héroes del 1 1 de Enero 
ERM Cantón Los Planes 
ERM Unificada Eben Ezer 
EUM Unificada San Jose Cancasque 
ERM C/O El Coyolito Cantón Quitas01 
La Libertad 
ERM Cantón Los Acosta 
ERM Col Cinco Cedros Cantón Ayagualo 
ERM Calixto Velado 
ERM Urilficada Marcelmo G Flamenco 
ERM Unificada Canión Ayagualo 
EUM José Dolores Larremaga 
EUM Republica de Nicaragua No3 
ERM Cantón El Jaoaluión 
EUM unificada Naralla López 
ERM Cantón Mizata 

San Salvador 
ERM Ceisa Palacios 
EUMU Ing. Jo& Napole6n Diiarte 
EUMUnrñmdaLaPaz 
ERM Cas San CnstobaI Cantón Lomas de Ramos 
ERM Undida GraL José Mana Peralta 
EiJMUniñcada22deJumo 
E Usuñcada Metropohtana de la COL Zacamd no 2 
EUProf Bemardino ViUamanona 
ERM Unificada Colonia Ei Milagro No 1 
ERMUCantónLaPainia 
EUMUJoaqmnRodezno 
~ R e p l i M i c a d e l E c u a d a r  
~RepiSbl icade lBras i l  
E U E v N U r n á n ~ ~  
EUMM1gueiPmtoNo2 
E U-MaropalitanaAmatepec 
Grupo Escolar Antor~m José Cañas 
EUMUColomaLasBnsas 
E U M ~ ~ d e A l a r c l i l  
EMa&Imcaiaa&Partdes 
Esc PanroqmalUmñcada&DelgadO 
CriscntlPn 
ERM b t 6 n  San Juau Mtraflom 
-C/rchanqaeso 
IXM ClMactFecamo 
ERM Cantón Cem, Coiorado 
EUMü Rafael Cabrera 
La Paz 
ERM Cantón Tomas 
ERM Can66n T i  Blanca 
ERMUCantónLasIsletas 
ERM rrintrh Hacienda Viep 
EüMU Ih Hennogem Almado P 
EUMU San Agrisdn 
ERM Caserío C o b a  El Canncn 
San Vicente 
ERMU Cantón San Em~gdm 
EUVFedermGoozalQ 
ERMU Romrlia B Vda. & Bnoso 
Cabaiias 
ERM Cantón Santa Cruz 
EW San Isidto 
ERM Caseno San José, Cantón Llano Grande 



La Union 
ERM Unificada Cantón T u h a  
ERM Un&ada John F Kennedy 
EUM Udícada Inhpca 
EUM Unificada de Pasaqm 
ERM Cantón Agua Fna 
ERM Caseno El Cara@ 
San Miguel 
EUV Urilfícada Gral Francisco Morazán 
ERM Cant6n Papalones 
ERh4 Cant6n San José Gualozo 
ERM Cantón Amaya 
EUN Undicada de Moncagua 
EUMU Abdon Cordero 
EUMü Sor Cecilzi Santillana Ahuactzm 
ERM Unif Canton San Antonio Silva 
ERM Caseno El Alto 
EU Metropolitana Colonla Río Gran& 
ERM Cantón El Tablon 

UsnlntBn 
EUUniSodadeN Méardi 
ERM Caatdn Escarbaderr, 
ERM Caot6n Las Nanas 
ERM Casereio El AlmenQo 
ERMcamsIlIslaMadnsal 
ERM Cantdn Cem del N d  
EüMü Metropohtui8 San- de Marla 
ERM Unificada Cantón El Tnllo 
Morazán 
ERM Cantdn Santa Amta 
ERM Umñcada Juan Manuei R d g u e z  
ERM Cant6n San Juan 
ERM Felipe Soto 



Educacdn Parvularia 

Ahuachapán Cuscatlán 
Kinder Nacional de Ahquizaya 

Santa Ana 
Esc Panrulana Gabnela Mistral 
Parvulana Anexa a Esc R M Jesus Corleto Valiente 
Kinder Nac San Vicente de Paul 
Kinder del Bo San Rafael 
Kinder Nac Mana Eugenia de Jesus 

Sonsonate 
PaMilana Anexa a ERM Hacienda La Segowa 
Escuela Parvuiana Dolores de Bnm 

C halatenango 
Parvulana Anexa a EU de Nriras Unificada Republica de 
Honduras 
b d e r  Naaonal San Francisco Lempa 

La Libertad 
Kinder Naclonal Cantbn Lourdes 
Krnder Nacronai José Mana San Mamn 
Kmder Nacional de San Juan opico 

San Salvador 
Kinder Nac~onai Alberto Masfarer 
Parvulana Anexa a ERM Undicada Proa Hermma 
Mamnez Alvarado 
Parv Anexa a E Panroquial U Fray Marm 
Kuider Nacional dr Oswaldo Escoh Velado 
Kinder Mercedes Cortez Ancho 
Kinder Naclonai No 1 Bamo Santa Amta 
Kinder Nacional Santa Cuna 
Parv Anexa a ERM Dr Orlando de Sola No 1 

La Paz 
hmíana  Anexa a ERM C Desvio de la Flecha 

Cabañas 
Parvulana Anexa a ERM Cantón El Pegeto 

San Vicente 
Kindet Nac Pzufá. MarthaCartionelf & Quxteño 
Kinber Nacional Anexa EUN Umñcada Victonano 
Rodrfgriez 

UsulntBn 
KinderNacioaaldeJ- 
KinderNacumal&Santahilana 
Pam Anexa a ERM Unificada Cant6n E1 Tnllo 

San Miguel 
Kuider Naaonai Fedenw Froebei 
Parv Anexa a EUM U Doíores C Retes No 1 
Parv Anexa a ERM U Cant6n El Tecomatal 
Kinder Nac. Be San Juan & San RaEael Onente 

Morazin 
b d e r  Naaonai & San Fxanclseo Gotera 

La Unron 
Kxnder Nacional Mana Lwa Marcla 
Pamba Anexa a ERM Caseno El Caragua 



2 3 Desarrollo y Validación de los Instrumentos de Recolección de Información 

Se seleccionaron y desmílaron tres tipos de uistnunentos para recolectar datos en las escuelas 

pamcipantes (a) protocoios áe entreustas maestros de Educación Básica 40 y k grados y de 
Parvulana de 4 y 5 año., y (b) protocoIos de entrevista. dmctores de Educación B h c a  y P m  
y (c) guías para las observaciones de clases de Educacl6n B&ia y de Parvulana. 

Para asegurar la confiabilidad de la informacidn recolectada fue necesario decrchr qué es 

exactamente lo qué quería medirse Se establecieron primero las variables a medir y luego las 

preguntas a través de las cuales se obtendna la mnfrmaci6n cuantitanva y cdtativa. Para 
aumentar la eficiencia de 10s entrevistadores, se optó por formular preguntas estandanzadas En 
este senado, las preguntas se diseñaron para maxuntzar la relación entre Ias respuestas registradas 

y lo que se estaba tratando de medir 

Se revisaron vanas veces los borradores de los tnstnunentos para asegurar que los ítemes 
proporcionaran la informacrón requerida, que su redacc16n fuera clara y que no presentaran 
ambiguedades nr prejuicios Prevlo a la versi6n final, se mcorpora~n las sugesenclas del personal 
de la Unidad de Diseño Cmcular También se tomaron en cuenta las sugerenaas de los 

entrevistadores contratados 

Los instrumentos se sometieron a un proceso de validaaón en el campo, p m  lo d se aphcmn 
dos veces, en tres escuelas de San Salvaáor la primera vez por el personal técmco de la Umdad de 

Evaluación e Invesagación y la segunda, por el personal contratado con prcvüi capacitaa6n en 
procedimientos de entrevista y observación bajo la supervi~ón de los técmcos. Como resultado de 
las pruebas de campo, se miharon vanas modiñcaclones en los mstrumentos. 

2.4. Contratación y Entrenamiento de Recolectores de Información de Campo. 

Para recolectar datos en las escuelas se contrataron 12 profesores jubilados para apoyar al personal 
de la Unidad de Evaluación e Investigación. Los contratados tenían la expenenazi de haber 

trabajado en la admrnistraclón de las pruebas de ienguaje y Matemática que se aplxzum en 1994 
En esa ocasión fueron entrenados en administración de pruebas, conociendo el valor de los 
procesos estandanzados de recolección de datos. 



Los postulantes fueron seleccionados en base a su expenenaa laboral en ei campo de fa educaaón 
y en su habilidad para comunicarse bien con los maestros Se optó por trabajar con maestros 
retirados y no con estudiantes umversitanos para f d t a r  la comumación entre entrevistador y 
entrevistado Se buscó que ambos tuweran algo en común su e-cncla en la sala de clases 

El personal contratado renbio 15 horas de entrenmento Este incluyó la f~imhmaa6n con los 

nuevos programas de estudio, la famd~anzación con los uismentos, proccdunientos para las 

entrevistas y observaciones, recolecaón y prepm6n de los datos para análisis Ei personal de la 
Umdad de Evaluación e Investigac~ón participó en vanas estas sesiones de entrenamiento lo que 
pemiiuó crear vínculos entre el personal técnico del MINED y las personas contratadas 

Luego de nueve horas de entrenamiento, se fomiaron grupos de dos personas uno contratado y el 
otro miembro del personal técnrco del MINED para la vaildaclón final & los instrumentos en 
terreno El personal contratado fue supervisado por los técnicos del MINED durante esta validacrón 

final Luego de esta última validación, se áe&có una mañana completa al análisrs de los resultados 
examinando los problemas que surgieron y clanñcando equívocos. 

Durante el entrenamiento, hubieron algunos aspectos del comportarmento de los entrevistadores 

que intentamos estandanzar. 

n el es- su La percepci6n del estudio puede 

influenciar la manera en que se responden las preguntas 

la manera de formular las Se acordó que las preguntas se plantearfan de la misma 
manera en que estaban escnras en el uistruxnento para evitar cambios en su formulacr6n Las 

preguntas debían formularse sin ~ntroducaón, sin elaborar resúmenes pmos ,  ni postenores a la 
respuesta, y cuidando de no dejar fuma nuigrina parte de la pregunta. 

S Se entren6 a los entrevistadores para que supieran 
qué hacer en caso que los entrevistados desviaran su respuesta de lo que se les preguntaba y para 
que formularan una pregunta de seguimiento que permaera d enavtsmdo clarificar y ampliar su 
respuesta 

* I  a m n r  a e a de obtener las respzstas. Se entrenó a los enmssaáorcs para que regstraran las 
respuestas en forma textual, en la me&& de lo posible 



laman 1 de conduconducir la e nmv1sta Se entren6 a 
los entrevistadores para centrarse en los aspectos profesionales de la mteracción con el enmstado 
para minirmzar el lado personal de la relación 

2 5 PIanificacion de las Visitas a las Escuelas. 

Por las limitaciones de mmpo (la recolección de datos comend el 8 de Mayo y debía estar 

terminada el 27 de Junio), las visitas a las escuelas debían planificarse de manera efiaente El 
sistema de trabajo de los equipos se organizó alternando un día de visita a las escuelas seguido de 
un &a de trabajo en la oficina. Esta fórmula de trabajo permite que los enaevistadores &scutan la 

informacion recop~lada, la organicen y preparen los datos para su mgeso en la computadora El 
tiempo entre visitas pemte reflexionar sobre problemas encontrados o errores comeados De esta 

manera, se pueden hacer los ajustes pecesanos a tlempo 

2 6 .  Grupos de Enfoque. 

Para complementar los datos recolectados en esa manera y añadu otras perspecavas Mportantes se 
realizaron tres gmpos de enfoque, uno en cada región del pais, con técnicos & las rcgxondes y 

supervi sores 

2.7 Organización y Procesamiento de 10s Datos. 

Los datos recopilados fueron converados a un formato apropiado para el análisis computacional 
Después de este proceso siguieron dos etapas. 

m c c i ó ~  de C m  Las respuestas fueron traduadas a números de acuerdo a reglas que 
indicaban qué número debía ser asignado a qué respuesm 

Inuesando los Datos En preguntas con alternanvas de respuesta (por ej "Si" o "NO") se 

asignaron números al conjunto de respuestas predeclbles Sin embargo, cuando a los entrewstados 
se les pedía que respondieran en sus propias palabras, no se podía prcdeclr la vanacl6n de las 
respuestas En este caso, dejamos que las categorías de respuesta surgteran de las respuestas 
mlsmas Esto fue posible porque teníamos una buena idea del apo de respuestas que tenía 
significacion desde el punto de vista del análisis de la uiformaclón. 



Los datos fueron ingresados en la computadora en dos archivos separados. uno para la información 
cuanntaava y otro para la cu&a~va .  Los datos cuantitativos incluyeron wdas ias respuestas de las 

preguntas estructuradas Los datos cualitativos incluyeron las respuestas a las preguntas abiertas 

También se crearon sub-archivos para introducrr las respuestas & cada pregunta. Cada respuesta 

fue cod~ficada de t d  modo que puchera saberse la escuela (tanto como el maestro) de donde 

provenía 

2 8.  Análisis de los Datos. 

Se elaboró un plan de an6hsis de los datos al mismo ampo que se ~dentificaron las variables a 

me& por cada instrumento 



La Sección 3 incluye 10s resultados referentes a las actlmdades & Capmtacz6n Docente 

desarrolladas desde las perspectiva de maestros de Educación B h c a  de 40 y 50 grados, 
maestros de Educación ~~ de 4 y 5 años, y directores de Educacl6n B h  y Parvulana 

3.1 Los Maestros de Educactón Básica 

El 88% de los 21 1 maestros entrevistados reportaron &ce haber pamclpado de alguna foxma en la 
capacitación para la ut1hzac16n de los nuevos programas. EI pequeño gnrpa que no participó, no lo 
hizo porque no fueron sefeccionados para pamcipar, estaban ausentes o d e m o s ,  tenían 
problemas personales, majaron fuera del país o no eran parte del personal de la escuela en el 
momento en que se entreg6 la capacitacrón El 63% mbaron que nxa.bxeron capacrtaaón para un 
grado específico, y luego les fue aegnado ense& en un grado diferente 

\ 
o 

La gran mayoría de los entrewstacios enfama el enfaque mctodo16gico dc la capmtación* 
d~nármcas de grupos, trabajo gnipai, mesas redondas y otras h c a s  & uabajo pamclpativo 18s 
cuales son constantemente mencionadas. E1 -3 & n ~ ~ m m & I o g í a s  es v a l e  y los ---- ---- 

maestros expresan que necesitan más de lo mismo Sm embargo, el éafasls ea lo metodol6gico de -- 
fa capaatación ha dejado una defiaencia senada por b s  maestros, respecto a la necesidad de 

- - 
F 

reforzamento de los contenidos A contmuación se presentan las necesidaáes de capant&i6n 
--- 

dentiflcadas por los maestros de 40 y de 50 grados de EducacL6n Básica Esos resultados 

apuntan directamente a la necesidad de tratar contedos especfficos durante la capacltacl6n o a 
través de otras estrategas de preparacr.ón docente 



TABLA 1 
NecegdadesdeCapanWIdai- 

por Maestros 

Asignanira Tema 49 % Y 
-- 

Matemática Gmmaría. 75 64 
Estadísirea 
Resolim6n de problemas 
Tabias de dobie entrada. 
Fracciones 
MemWgm de la enseñanza de Matedtm 

G- COnPgaCiOn & v ~ W ,  u ~ d a d  2) 
Usos de tilde (q 

MetoQEogu de la enseñamide Lengua& 
* 

Ciencia, Salud EduOC1á1 sexual, reproduccibn, 
y Medio Ambiente anaroanz~ desarrollo de seres humanos. 

Educación 
Arusuca 

Merodoaogíadelaensenariza 
de Esmks Sociales. 

Educación Ac-, contenido, evaIuacLdn, E-W- 
Fisica todoimcarsillo a ¡a pregunm) 

N = 172 
* para los porcentaps S610 se co-n frecuencias de 10% o más 

3.2 Los Maestros de Educacrón Parvularia 

Los maestros de Parvulana apuntan vanas estrategas de las que recttnmn en la capacitaci6n que 
están a p h d o  en el d e s d  dei programa. La Tabla 2 hace un resumen de la m f ~ r m a c l Ó a  



Metodologra y organmción de sectores juego/trabajo 59 
Ttcmcas @elota preguntona, cap de sorpresas, telemar 
manual, dramauzacion, cantos, rondas, conversación, etc ) 
Meiodologia partrclpauva 
Elaboraa6n y uso de matenal didáctico 
Planificación en equipo 
Integración Escuela/Comunidad 

No obstante la capacitación recibida, los mismos maestros identifican necesidades admonales de 
capacitación que se resumen en la Tabla 3 

Tabla 3 
Necesidades de Capacitación Identiñcadas por Maesaos de Parvu]ana 

Metodologla de Enseilanza & Parvulana 33 
Planficac16n de Objenvos/Actnndades 29 
Desarrollo de Objetivos 26 
Evaliiaclón de Aprendrzaje 19 
Organización de juegdtrabajo 12 
Elaboracion de Matenal Didactw> 12 
Desarrollo de Contenidos Progmnáhw 10 

3 3. Los Directores de Educación Básica. 

Los directores entrevistados consideraron que la capa~~tax6n recibida fue provechosa porque les 
apoyó en sus esfuerzos para onentar a los maestros en la mplementaci6n de las nuevas 
acawdades, y en adoptar la nueva metodologfa El 50% de los directores consideraron que la 
capacitación les swió sobre todo para onentar la labor educanva y que el aspecto mas mportante 
fueron los conocrmentos de técmcas de enseñanza y de metodología por que les han perrmtido 
"dar onentaa6n al personal docente sobre técnicas metod016gicas') "acaializar a su personal dando 
a conocer los nuevos modelos educativos, técnicos y metodológicos" Apuntan los duectores que 



como resultado de la capacrtaicón, "los docentes tienen quién los mente para que tengan una 
capacidad más avanzada de 10 que es la nueva meto dolo^ 

La capacitación en plamficación fue mencionada como el segundo aspecto más rmportante 
Directores consideran que lo que se les proporcionó, les permite "mentar a los maestros en la 
planificación de las unidades de aprendrzaje," y que Ia capacitación "ha ennquecrdo sus 
conocimentos para organizar mejor su trabajo", y para "planificar y trabajar con los padres de 

familia " El 10% considera que la capaatación no ha si& muy profunda y como ~esultado no se 

logró un domimo de las técmcas o por msuficiencla & nempo o porque los capantadores estaban 
mal preparados 

Seguramente que exlsten ventqas en capacitar a los directores antes de capacitar a los maestros 
Los directores parecen no sentuse bien cuando sus maestros son capaatados antes Lo expresan 

Y, drciendo " no (nos) han tomado en cuenta, sólo a los maestros de aula. . , " no los puedo 
(a los maestros) asesorar porque no me dieron capacitación. ." Estos comentanos son mdiclo de 
resenamento de parte de los directores Hay que tener en cuenta la mportancla del director para la - 
implementación de los - nuevos ~m9?amas, Un dvector mal preparado para mentar sus maestros 0 

&entido porque no se le "tomó en cuenta" en el plan de Capaatau6n, independzentemente de las 
razones, perderá el interés y el compromrso con el prograrna de estudio 

La Tabla 4 presenta un resumen de las estrategras mhdas en capmtactón que los directores 
consideran les fueron rnás útiles para onentar a los maestros en la i1liplementaci6n de los nuevos 
programas 

TABLA 4 
Estrategias Aprendidas en capacltacl6n 

que Parniten al Director Orientar h labor Eüucanva & ios M%stm 

Metodologia y elabaracidn de materiales 51 
Planificación 42 
Aplicacidn & los cnmos de evahiacidn 15 
Involucramiento a los padres de fa* 
y conciennzación de la comunxdad 8 



La mayona de los directores de Educacián Básica entre- sosaene que los maestros hacen 
esfuerzos para desarrollar los nuevos programas El 15% ansldera que los programas no se 
unlizan debido a "resistenna e n a  algunos maestros", '6mhazo a los nuevos programas", "poco 

interes de parte de algunos", "falta de matenal de apoyoy9, " m ~ ~ d o  ai13.hc1oso de los objetivos", 
y "limitaciones de parte de los maesms" 

No obstante las drficultades, se considera Qtas pueden superarse "cuarido se haga una 

~omdización previa", "cuando los maestros planifiquen ad-ente", o "cusu1do 10s maestros 

asuman más responsabilidad" La creanwdad, la n a v a ,  la disporilbfidad y el interés del 

maestro se ven como factores determinantes para la rmplementaci6n del programa A conmuación 
Fe presenta un resumen de los factores que, de acuerdo a la -6n de los diriectores, obsranilizan 
el desarrollo de los nuevos programas Esos aspecms se deben tomar en cuenta cuando se p l d c a  
la capacitación para maestros 

I 

a) &yenvos v a c n v i ~ u e  no se a d e c h  a la re- 1- -os maespias 

La falta de adecuación de los objeuvos a la situanón & las escuelas y pnnnpaimente a los 
alumnos en escuelas males, es frecuentemente mennonada como un obstácdo para- la 
implementación del programa. Por ejemplo, actividades en matemáticas en las que se pide que el 

niño ualice compás, reglas, transponador u otro matenal que los miíos no poseen; que cuente el 
número de c m s  que pasan en ia c m e r a  y detemme qiiC c b  de vehículo son, viajes a i  campo e 
invesagaclones en fábricas, zool6gicos, brbhotkcas, hospitales y centros de salud, que debido a la 
distancia no se pueden Uevar a cabo, expenmcntos nemlficos donde se requieren materiales 

maccesibles para el maestro, como el microscopio, ixm&&s que plden la utdnac1611 de mapas de 

relieve, de globos terdqueos, u otros recursos rnexlstentes. Ciiando eso ocurre, los objetivos y las 
acnvidades quedan mconclusas, la evaluanón no se e y d pronograma se ve mnu, inadecuado a 
la realidad de maestros y alumnos También se mí~ca qac h.y actiwdades que se emman con una 
temnologia demasiado técnica y de dEcd comprensz61.1. Pol ejemplo, en Lenguaje, el objeavo 
"emmr juicios crít~cos con clandad y coherencia" esta expresado de una manera demasiado 
abstracta que dificulta la opemaonalilaaón del objemo y su evaluación. 

b) h & h k f a l t a n  de 10s -0s en 
- recursos de a~ovo mra uoder ensenarlo~, 

Debido a la complej~dad que los contenidos presentan para gmn un número de maestros, existen 
objenvos que no se pueden desarrollar por faita de cmoclllllento Por ejemplo, la Unidad 1 de 
Matemáuca ("Organicemos los Datos") no se logra d e m h  por la difruíiaá que los maestros 



tienen con su contenido Las acüvidades que neccsltan de xnamalw como ~ á s ,  microscopio, 

laboratono o biblioteca, tamíndn presentan problemas pnnclpalmente para las escueias d e s  En 
ciertos casos, a la falta de preparacl6n en contedo, se le suma la dificultad de tratar ciertos temas 

sensibles culturalmente Es el caso de temas de sexualidad contedos en los Programas de 

Ciencia, Salud y Medio Aminente Los maestros no se sienten cómodos tratando edumón sexual 

en el sai6n de clases Hay necesxdad de proveer a l  maestro estrategias para hacerlo 

c) limitaaón de tiemg 

Debido a que los objeavos son demasiado glob-os y amphos, frecuentemente no se logran 

desarrollar en el oempo drspontble La escasez de tiempo también afecta Ia elabaraaón de rnatenal 
didácaco, indxspensable para la enseñanza de los nuevos contendos Los maestros que trabajan 
doble o tnple jornada, por ejemplo, no disponen del hempo necesario. 

* 

a- 
En relación a la evaluación, los directores opinan que los maesms evalúan el apredmi~e de 

manera inconsistente con 10 que propone el programa por senme m& cómodos u-do 
metodos tradlaonales Exlste una gran confusrón sobre cámo evaluar. La capacitación que se die a 
directores al mcio del año 1995, en la evduacl6n "&j6 muchas dudíis", "los entenos no son 
claros", el proceso de evaiuaci6n se presenta como engorroso y no hay tiempo para llenar 
"demasiados cuadros" 

Los directores no son indiferentes frente a esas díficultades Tratan & "controlar, mentar y 
ayudar" a los maestros, buscando una "mcentivan6n e ~ntercambio a través de reunrones" Las 
diversas estrategias que utdmrx los k t o r e s  para apoyar a los maestros en el desamlio de los 

programas están basadas en los nguentes aspectos 

a) LhPXuQh transrmúr h capacitacl6n imcdfatamente después de mbrrla, desarrollar cursos de 
asesoría,organizar semlnmos, dar seguimiento a las capmtactones que se han m h d o  

b) ,TMonvaci&~ promover rcumones de trabajo para mahm el programa, charlas partmpaQvas, 
conaentización, piáttcas, intercambio de expenmcliis. 

c) Planlficacl6n planrficar a nivel distntal para comparar nuevas ideas, organizar eqiupos para la 
revisión de los programas para detenmar lo que podfan hacer y qué acüwdadcs adaptar o caminar 



d) Adrmnistraclori nombramiento de c a o r d i n a  del mlo, fomiacr6n & eqinpo (2 6 3 maestros 
que se apoyan mutuamente), vxsitas de obsmaBdlL al saI6n de clases & forma srstmhca 

3 4. Los Directores de Educación ParMfvia 

Los directores de Educanón Patwlana consühm que la funaón pnnnpai del programa de 

capacitación es ayudarles a onentar la labar eúucmva & los maestros. De los directores 

entrevistados, el 50% considera que la capacnaciSn les ha faellitado onentar a 10s compañeros 

Comentanos típrcos incluyen " (la capaata&&) fachu5 el srstema de planrficaclón con los 
maestros y para onentarios en la operaclonalininnn de los objetwos ", " me ha ayudado a que 

** el personal docente trabaje en equipo e impl~ente  su mama1 chdAmco y la metodología. , 
' Me pemte onentar a los maestros en la elafioraclón de material y revisar su plantficaclón por 

Y7 $6  
secciones , ha ex que cid^ mis commentos  para poder transmtdos a m s  
compañeros ", permite " onentar en la pkuficac~ón y en contenidos p r o ~ c o s  a las 
maestras ", pennite " onentar a maestros ea mmdofogia y evaluacl6n . " La Tabla 5 resume 
la utilizacion de las estrategias mbidas en la capaaacjn.. 

Orgamzacion de zonas juegdcFabsjo 42 
Onentacion en metodoiogia 39 
Planificaci6n 33 
EIaboraclh de maced didactuAx 15 
Escuelas de pim 15 

E1 40% de dvectores de Parvularxa considera que Ia capacitación es muy general por abarcar 
maestros de Parvulana. Rensan los dmctores la capacltaci6n debeda hacerse por separado 
Además, consideran que no es concreta, que son muy pocas las metodologfas que se 
proporcionaron, que fueron muy rápidas y que sc fitcesrta capacxtación especíñca sobre evaluación 
de aprenslzaje en Educación Parvulana. Algunos cntican el hecho de que se capacitó a los 

maestros antes de los directores 

Consideran que para el desempeño correcto de sns funciones, necesitan aiín más capacitación, 
principalmente piden que se tome en cuenta lo apcme 



a) que la ~ a c i t a c ~ ó n  sea consQd&, que se onente más hacn los contenidos programáticos que 

hacia la metodología y que Se capaclte a maestros y a directores en el desarrolb de objehv0~ 

instrumentales, 

b) que en las capacitaciones se conozca de modo espec5co el &o de c& una de las 1 
unidades cómo desarrollarlas v cómo planific& 

C) que se les capacite en separado del nivel b- ' debido a que en nivel parvulario se ualizan 

diferentes metodoiogías y técnicas 

d) que se les capaclte específicamente en cuanto a bgTos de en ev- 
que se les proporcione mama1 de apoyo, & 

1 

ialístas en educacltjn o- v con e) que los ~pacltadores sean e-c -Y 
que enttendan lo que se puede enseñar y lo que se debe evahrar en ese nivel. 

Más especificamente, los directores idenaficaron cuatro áreas en las cuales se necesita de 
capacitacion adicional (a) contenidos programaticos, (b) operacin-tin de objetivos, (c) 

plmficación de actividades; y (d) conocirmento detallado de las tres mdades que conforman 10s 
programas Además consideran que se debe de crear oportunidades para que el personal 

involucrado en Educación Parvulana exprese sus ideas con el fin de que la revisión del programa 
responda a sus necesidades 



SECCION 4 MATERIALES EDUCATIVOS 

Para desarrollar el programa, den& cIet matenal común como papel, m y pizarrón, los maestros 
se apoyan en textos como Cipotcs, Lara Velisquez, Samana, TaPimal, Zelaya, Juan Bueno, 
Vdlecillo, Moisa, Plana Libre, HmPanos Manstas, drcaonanos y h h s  de consulta. Ei 15 a 20% 
menclonó matenales de bap costo como papel usado, cajas & f6sforos, algodón, piedras u otros 

La Tabla 6 presenta los materiales unluados, claslñcados por c a t e g h  

Tabla 6 
'Iipodematenales urilizadospor Maestrtw 

para Desarn,Uar el Programa. 

Categona 

Penodicos 

Canasta Básica 

Matenales diversos 

Libros C o M n  Ccipotes 56 9 
Colcca6n Samana 26 3 1 
Colera6aLVeiásquez 19 5 
HauaLi'bre 13 20 
DKxraiarurs, enc1clopcdiaJ 10 16 
Li&s&textovanaQs 23 24 
n -O de HOY, La 
m rmlstag 10 17 

21 20 

-mapas, fotos 15 19 

N= 90 
* Los maestros ublizan vanos matmíks d mxsmo trenipo Matenales con bp frccucnua para grado incluyen 
Tazumai (6), Zelaya (S), Biblioteca de dase (S), Ei Sembradar (3), Ugnstas (3). y orros con frecuencia 
menor que 3 selecaones Para 50 graQ,Payes (7). Madre C;rnl%rmuia (€9, Lara Veiásqria (S), Guía de Educaa6n en 
Población, y otros con frecuencia meaorqne 3 selecaones 

Hay dos upos de matedes que trmoo maestros como dxectores cons~deran que les hacen falta. 

a) matenales bibliom&fícos de 
La deficiencia en la formacxón de un gran número de maestros y la inclusión de nuevos 
contenidos, especialmente en Estndios Soclales y Ciencia, Salud y Medio Ambiente, y en la 
Unidad 1 de MatemA.tlca, toman necesario dotados del matami bibhográfico hdamental para la 



ensefianza Es inutd argwnenm que los maestros "deberían ser capaces de ense* los contenidos 
de los programas " Los datos recolectados con una muestra represenuiava de 184 maestros de 

cuarto y de quinto grados demuestra claramente que eso no ocum Una compatacldn de los 
resultados de las pruebas nacionales y los objehvos pro@cos demuestra que niando los 

maesuos no dominan los contenidos tampoco los enseñan a los alumnos Como resultado, los 

alumnos demuestran bajo nivel de domnio de aquellos objehvos apuntados como b'problemárico~'' 
,-- 

Por lo tanto se debería examar la posibilidad de elaborar matenales referenaales, modulados y 

auto-instructivos para apoyar maestros Se podría ualizar la radio o la televisión educanva de 

manera a dtspensar la capmtmon presenaal. Es posible que para cada asignanini se necesiten 3 6 

4 folletos (uno para cada unidad del programa) de 20 a 25 pdgmas cada uno. El pmposito es 
proporcionar al maesm las fuentes de mfonnaclón y el matenal bibhográfiw, lo cual necesita para 
enseñar los contemdos del programa. 

b) matenales didáctico& 
Muchas de las actiwdades que se mcluyen en el programa así como los entena de evalwón que 
se proponen, están basados en el uso de un a m o  npo de matendes tales m o  Mapas, oompaio 
microscopio Cuando no posee el matenal recomendado, el programa se ve como inadecuado a la 

realidad de los maestros y sus alumnos 

Algunas acciones se hacen aecesanas para evitar esta situación Pnmeramentc, que los tecntcos de 
la Unidad de Diseño Cumcotar pongan atennón en ef hpo de matenal &dácnco que el programa 
necesita y lo que se nconnenda Cuando se recomimdan matenales d idhcos  que no son 

accesibles a todos los maestros, es necesario ohcer  en los programas de estudms o en la 
capacitación sugerencias & matenaies o de acínndades alternanvas Seria mteresante hacer un 
inventano de todos los rnatenales didácticos recomendados en los programas y postenormente 
hacer una comparanón con los matenales exutentes en la escuelas Es posible quc se deban revisar 
las recomendaciones incluidas en los programas y hacerlas mas ajustados a la realdad de las 
escuelas del país 



SECCIÓN 5: PARTICIPACIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y DE LA 
COMUNIDAD. 

Aproximadamente el 50% de la muestra considera que los padns e s t h  pendientes de las 
necesidades de la escuela, y que hay mterés por la educación de sus tirjos- La pamcipaaón de la 
farmlta o de la comunídad ocurre sobre todo en las 5ircas que se descnb &ajoo 

a) Mantenimiento del centro escolar v m e a  de su infraesmicm Aay padres de familia y 

comunidades que proporcionan agua, matenal de aseo, transpm, agua potable, hpieza de la 

escuela, donación de pmtura, matenales de consmcción, puitura para ptzana, reparación de 

muebles y rnatenah, compra de postes y alambre para la cercar ia escuela 

b) Elaboración o comura de m a t m  Hay padres que pmp<mnonan carteles, m a t a d  
educativo, matenales desechables, Irbros, periódicos, etc 

C) Atenaón medita Incluye vacunactón, consultas a los nliíos por medro &í hospml y u d e s  

de salud, programa de sdud oral as~tencra médica del perswal de fa Umdad de Saiud, matemi'de 
aseo personal e higiene como talcos, lmón, desodorantes y medicmas parad bot~quín del aula 

d) Acmndades socxales Las dcaldías colaboran para fiestas sociales, las madres partiapan en 
actividades cuhnanas cuando hay fiestas para los niños, la pohcía pmporciona segundad, las 
familias recaudan fondos para amwddes soclaíes 

e) ynlización de la mfraestru- de la c m  Uso de la bibkaca mumapai, de los 

hospitales, msatucrones camerclales pamman eventos deportivos. 

La gran mayoría de los niaestms y directores entrewstados tlenen un concepto estrecho del 
significado de la pamcipaaón de los padres de familia, Iimitada a as- a rcutuones y colaborar en 

arreglos en la escuela. Todavía se utdm el modelo tradicional de convocar a rcumones a los padres 
de famitia, especialmente cuando el alumno presenta problemas & discrpñna o & rendimiento En 
las reuniones también se plantean necesidades, y se da a conocer el trabajo de la escuela De 
manera general, el esfuerzo para involucrar a los padres de famtíla y la comunidad se reduce a nivel 
de concienazación, pocas veces pasando a la accl6n La Escueta para Padres es frecuentemente 

mencionada como una estrategm que se u t h a  o va a ser mhda ,  pero no se especrfican su 
objehvo o funccrón 



Hay bastante vanación en el me1 de colaborac16n p r o p o r c l d  a la escuela por la comullldad y 

los padres de f m h a  Hay maestros o chrecmes que con- a esta coiabomón, que no 
hay "Absolutamente nuiguna", que "No hay contacto" 6 "No 'Nohay colaboración" Otros, sin 

embargo, responden que ' roda la escuela se construyó la ayuda de los padres de f a d a  " 
o " todo lo que se les pide y pueden dar " 

Lo que queda claro es que en algunas escuelas la partlapaci6n es concreta y exitosa, mientras en 

otras es un fracaso En este senado sena interesante mvemgar Iris razones de por que en la ERM 
Cantón Las Lajas en Sonsonate, el maestro uhliza la exprcs16n "absolutamente nada", para 
describir el nivel de pa r tmpdn  de padres de fa- y en la ERM Caserío Sta Cruz Tdazai, 
también en Sonsonate ia comunidad " proporciona transporte, agua potable, limpieza de la 
escuela " Porqué en la E UNIF C de los Niños Rafael Campos en Santa Ana "no hay ninguna 
colaboración porque no hay contacto", y en el msmo departamento, en una escuela con 
características sunilares como la EUV UNIF Pbro Leopoldo Nuez los padres y la comunidad 

colaboran en " vacunaclh, programa de salud oral y consultas a niños a través del hospital, 
reparación de muebles y materiales ," 

La condtción económica de 10s p a h s  de familia y de la donde se encuentra la escuela 
no explica saasfactonamente las diferencias entre los altos y los ~ J O S  mvdes & C Q O P C ~ C ~ ~ I L  Si el 
nivel de colaboración fuera dependiente de la vanable so~~oeconómtca, entonces en Ias escuelas 

rurales, las más pobres, la pmapaci6n de padres y comunidad sería poca o uitmtente Sm 
embargo eso no ocurre En la ERM Canton Mizata en La Lbertad los padres " .prestaron 

colaboración económica para rnttoducv el agua potable, donación de pmtura " En la 
ERM Canton El Jutal, en Usuiután los padres colaboran " , con la compra de postes y alambre 
para cercar la escuela, cooperan con la compra de matenalde aseo y matenai didáctico, parhapan 
en acavidades de clencla y deporhvas", y en la ERM UNIF. San Antonio Silva en San Wguel los 
padres y la comunidad coiaboran con la " compra de marniales, p~ntura, dotacr6n de plantas 
ornamentales, compra de Iihpatzi~ de alumbrado, charlas sobre prevención & enfermedades y 
campañas de Iunpieza." También es necesano conuderar que el modelo EDUCO no podría exisar 
sin la participación actlva de los padres de farmlia, y que las e~cutIas EDUCO están entre las más 
pobres y aisladas del país. 

De ese modo, se hace necesano buscar otras vanables que m- expiquen la nispandad de mveles 
de colaboración que prestan a la escuela padres de f a m h  y m Sin duda, la figura del 

-- 

director parece ser la vanable más mportante La literami h escuelas efiaentes es tnen clara en 
__Z 

-- - 



apuntar la importancia de1 rol del director en el nivel & p;rm~1pacl6n que pir4es de familia y 

comunidad nenen en la escueia. La percepcdn que el & su mi, su Irdmizgo y su 
visión de la escuela, son factores directamente xelaa- la del estaMtcimrtnto 
escolar y con la partlapación de la f h a  y de la escuela. Si el direcoor d e r a  
que la pmcipaci6n de p*s y de la comunidad es y deseable y trae h f i a o s  a la 
escuela, entonces esa parncipaaón va a exlsm. Caso contrano, todo el esfucru, que hagan los 
maestros resultará en casos aislados y hgmentados & pamclpacl6n. 

Por otro lado, la inexistencia de una defíniaón clara del apo de pamcipaclán y coíaboraci6n que se 

desea de los padres de f d a  y de la comunidad d d í d a  su qlementac16n GQUt tareas debe 
inclurr esa participación7 &ay apos de parUapacr6n que son m& importantes que otros7 
Participación y colaboración deben ser mstas con más amplitud que asmr a remoncs convocadas 
por maestros para que los "padres se concientiecen & h ~mportancia & la eciucacxón''; o "prestar 
auxllio financiero según las necesidades" Es necesario que los chmmes y maestros tamtnén se 
concienaecen sobre lo mucho que padres de faunha e u&máuos de h comunidad puedai aportar a 
Ia escuela, y que los utdxen de la m m a  manera qne 10s matedes de apoyo ~ c o s .  
Por ejemplo, un campesino que es tnwtado a la escueia prna dar una charia sobre planlas, d, _ _ C I  ---- 
siembra y cosecha, o una enfermera que ofrece una charla sobxe p e n a 6 n  de e d c m a b k s ,  

- -- --- ---- ---- - 

maestro no nene capacitación específica para imp1ementar el programa & E d d  Artística, 
- - e ---- 

puede ser que haya en la commdad artesanos y amstas que pueden apoyar el programa E¡ 
desafío, entonces, es integrar la escuela a la commdad con el otgetwo de expandir las 
oportunidades educativas y el proceso enseñanza--, En muchos casos la commdad 
puede complementar e incluso reemplazar los "recursos bibhográñcos" que los maestnw piden con 
tanta insistenaa. 

Sena más adecuado hablar de "mtegraclón escueIa/farmlra/~~munldad", en lugar de "pamclpaclón 
de padres de f a d a "  El pnmer concepto es ampho y nene el doble senado & que la f á m h  y la 
comunidad apoyan a la esme4 y esta tamhkn proporctona ventajas dvectas a Ia comuntdad NO 
debe solamente preguntarse lo que los padres de familia y la comunidad pueden hacer por la 
escuela, sino tamh6n lo que ésta puede hacer por las f& y por la comumdad. No se trata 

simplemente de recibu apoyo, pero sí, de mtegrarse a la cwimdad. Con pocas excepciones, esta 
manera de ver no la tienen los enireylstados 



Sin embargo,_~me~ente es necesario convencer a dlIiectares a aceptar un nuevo concepto del rol 
-- - --- -e---- - - --4 

de la escuela en la conmudad y a asumir un liderazgo decddo en el esfueno de mttma6n En - - - - - - - -- 
segundo lugar se necesita d e h  el concepto de "escuela mtegrada con la comunidad", det- 
10s objetivos que se desean alcanzar, y operacionh esros objetrvos eti acciones concretas Una 
escuela bien integrada seria capaz de usar los recursos públicos o pmados enstentcs en la 
comunidad, butcando la ampliación de las e x p e n a a s  educativas F e  se ~porcxona al alumno 
una visita a un parque, a una fáb~ca, a una granja, a un taller, rma &a & construccibn, la 

biblioteca rnunicipd, un museo, el doctor o la enfermera que hablan dc pnvenci6n de 
enfermedades, proporcionan a los estudiantes expenenaas tan educativas como lo que proporciona 

el maestro en el salón de clase 

Finalmente, se recomendaría la eiabofaczón de un manual práctico y operativo que se uhimía para 
capacitar directores, donde la descnpci6n de la estrategia globd para la integración 
escuela/farmlia/comunid.ad y los objetivos de esta integración serían operacioalizados a través de 

acciones concretas El punto de pamda sena la experiencia de duectares de escuela que han logrado 
una pamcipaclón acwa y decrdida de la familia y de la comunidad. 



De manera general, los supemores, directores y maestros entrevistados opinaron favorablemente 
sobre el enfoque de evaluación recomendado en los nuevos programas de esaidios Se reconocen 

en este enfoque las siguientes ventajas (a) evalúa desempeño del alumno, (b) le otorga mayor 
responsab&dad al nuio en su proceso de aprenduaje; (c) promueve una participac16n más activa 
del niño en el proceso de evaluación, y (d) se ocupa de evaluar los aspectos cognoscitivos y 
socioafecavos del desarrollo del mdividuo Se consdera que los camtnos en la forma de evaluar el 
aprendizaje benefician a los estuhantes. Comentanos dpms sobre los cnmos de evaluacl6n que 
ofrece ei programa de estudos incluyen, (que los cntenos) " están de acuerdo con los 

Y *  66 objetivos , permiten mejorar la calidad de la enseñanza..", " ..facilitan evaluar al 
alumno ", " están relacionados con las actrndades con fas cuales se espera el logro de los 

objetivos " y " orientan a evaluar lo que han captado & un w," 

El problema está en que los maestros no saben como operacionalizar el d q u t  y tienen poca 
expenéncla con el proceso de evaluación diagn6shca y format~va. Los cntenos de evaluación que 
proporciona el programa son ciemasiado generales e idealmente podrían funcionar cm maestros 
experimentados y de sólida foimac16n docente. Además, la capac1tac16n en evaluación que 
recibieron los duectores fue deficiente y demaslado teórica Los chmmes - que serían los agentes 
multiplicadores -- no se sienten snficxentemente seguros para cumpk con este papeL EI Manual de 

Evaluación (que estaba en urgtncra en ese momento), era un documento ttónco de diffcll 
comprensión y sin nuiguna utilidad para las tareas que los maestros ejecutan en sus clases Como 
resultado, había una gran insegmidad y un desconocimtento en relación con la cvaiuacrón y los 
maestros evalúan el aprendizaje de sus alumuos de manera &tinta con la frecuencia que le parece 
apropiada. Por eso es mpostble hacer comparaciones entre alumnos o utililriir los resultados de la 

evaluacu5n del aprenchzaje para qcmr los procesos de ense- 

Otros maestros estaban de acuerdo con las mentarnones del programa pero consderan que los 
cntenos de evaluación pporclonados " solamente dan ideas genedes, y se quere más aempo 
para operacionalizar " y " . p hay objeavos que pueden evaluarse y otros no. " o que el 
programa "hace recomenámones para evalúar pero no &ce como o qué evaluar " Habían 
maestros que aún no tenían claro el nuevo enfoque de evaluación y por eso utrlnaban otras 
estrategias tradicionales -- como pruebas mensuales - para evalúar. 



No obstante, los maestros de Educanon Básica consideran que las estrategras de evaluación que 

unlizan, corresponden a los cntenos sugendos en el p- Enae las estra~gias de evaluactón 
más frecuentemente menaonadas se encuentran la expltdn oral, la GOOPQS1C1Ón y la partiapación 
en tareas grupales, la observmón de la conducta del niño, el uso & vocabulario., ia hbxe exprcslón 

- de la creanvidad y de la irnapaaón; preguntas y respuestas, pruebas ob~et~vas; cuestionanos, 
laboratonos orales y escntos, exposición de temas en clase, autoevaluaaones, rtvisión de 

cuadernos, tareas de mvestigación; y ~visi6n de d e h  

Para evaluar el aprendizaje de sus alunos, los maestros de Educación Parvuiana unllzan 

pnnclpalmente achwdades grupales e indiwduaies, obsexvación constante, aitrev~stas,orales, hstas 

de cotejo, fichas, cuadro resumen de evaluación, selección de conductas por observar & acuerdo 
con los cntenos evaluativos por área de desarrollo La dificultad más grande esd en relacionar el 
proceso evaluahvo con las actidades que propone d programa porque los maestros no henen 
claro el proceso de evaluaclón recomendado 

La frecuencia con que los maestros evalúan a sus alumna varía de "umstantemente y dranamente" 
(el 65%) hasta "al terminar cada undad", "Cecuenter~tnte," "SCmSLI1Sl]rneaiten, "mensuaimente" y 

"trimestralmente" Obviamente, exlste una gran -- - dtf;erenma de percepcdn en relaaón con la 
- ----- -- 

evaluaci6n entre un maestro que dice que evalúa a sus ahunnos dianamenb y O~KY que 10s evalúa _---- - -  --- 
---A- 

t r i i e s E e n t e  Desde un punto de vista te6nc0, el nhimo puede estar & acaerdo con el concepto -- 
de evaluación formahva que propone el programa, pero no lo operacu,nalxza. De hecho los 
maestros piden más contenido sobre evaluaclón, con& que no poseen todo lo necesario para 
evaluar y que es indispensable contar con un Manuaf. de Evaluación práctico y operatwo, con 
ejemplos concretos de actividades evaluativas Es unportante comprender que el programa de 

estudios propone una evaluación formanva mentada al r t l a g n ó s ~  y mej(Marment0 del proceso 

Para la mayoría de maestros y duectores entrevrsas, ei Manual & Evaiuacrón anttguo no 
cumplía con su tarea por no facilitar la evaluacr6n de los alumnos Comentarios incluyen, 

99 L I  " necesito más explicaciones porque (las orientaciones) no están muy claras , trae 

lagunas " "(las onentaciones) no han quedado claras. " " .todavía conadero que no lo 
comprendo muy a fondo ", " se contradice " "(Tás onentaciones) están claras solamente 
cuando se reciben expllcaclones ." " en el instante las veo (las oncntaaones) claras, 
postenormente no mucho .", "(el manual) no está clan, .", " es demasiado comphcado para su 

w '4 unlización ", " necesita mas explicacxones . ", ",esd bastante coqhcado . , mucho 



77 papeleo ", " se necesita que sea mas práct~co. .", " ,mucha vuelta para llegar a lo mismo , 
" las escdas no están c h i s  ", " muchos cuadros de registro ..", " ~tqulczc trabajo y t m q ~  

de parte de los maestros", " se necenta UM onentaci6n completa no geda muy claro 
en las capacitaciones " Las sugemaas con respecto al m a n d  incluyeron: " ..proporcionar 

* 
ejemplos de actividades de evaluación .", ". ejemplos en el drca de autoevaluacl6n y de 

77 evaluación socioafecuva. ", " más c h d a d  en la u a ~ 1 6 n  & 10s cuadros de evaiuacfón , 
" reducu el número de cuadros " 

El 55% de los directores enuewtados consrderaron que el proceso & d d n  qae presentaba el 
manual antenor no era facable para evaluar el aprendizaje, ~dentiñcando asf sus defiaenclas (a) 
falta o~eracionalizacrón -- las onentaciones y los cuadros resumen de evaluaclán son muy amplios 
y generales, necesitan una guía que idenufique las conductas observables por cada h a  de 
desarrollo y las operacionahce, los cntesios son muy generales y hay unos que son factibles de 

operacronahzarse y otros que no se sabe cómo hacerlo, (b) falta - no es facable elaborar 35 
Iistas de cotejo para cada umdad, el proceso de evaluacl6n es trabajoso; hay poco mmpo de clase y 
los maestros consideran que se pierde demaslado uempo llenando cuadros; (c) m 
adecuados de evaluac~ para el m- de P a r v b  - hay vacfos y no se pnrvet & métodos 

de evaluación para áreas específicas que tiene el programa & Parvulana (el biopsicomotar y el 
socioafectwo, por ejemplo) 

Opinan directores y maestros que se debe concretar la teorfa sobre el proceso de evaluación 
&agnóstica, formanva y sumahva, UIllficar cntenos y mantener as- un solo sistema 

de evaluacrón, que hay demaslados mdd~cadores (35 por unidad) de énm que el Manual dcbcría 
contener ejernplos de conductas obsavabk de cada &ea de desarrollo, proparcronar mentan6n al 

maestro de cómo opemonahzar esas conductas, y sugerir indicadores y mkodoB para evaluarlas 
Sobre todo, se necesitan onentaciones y una guia simple y -a para facilitar la tarea de 

evaluación del aprendizaje en el sal6n dc ciases. Las sugerenaas de duectores y maestros para 
facrlitar la tarea & evaluación se cfasrfican en las sgtneates 

b) Unificar c n t m o ~  en cuanto a cuadros auxiliares de cómo evaluar, sslntcazar o concretar los 
procesos, reduclr el número de cuadros y de &adores-, 



C) Proporcionar onenfa(n0nes11~~9 de ~~~~ 
pricacar el registro & los C- materd hbhográfico - 

l ' c o a  praparcionando ejemplos de cdano d u a r  conductas en 
" las áreas cognocisava, afectlva, pslcomotora y socioafectlva; cianficar la autoevaluaci6n y 

heteroevaluaclón. 

Datos adicionales recolectados a través de grupos de enfoque d m d ~ s  con personal tecnico del 
MINED de las tres regiones del país, confirmaron la necesidad de desarroUar un manual de 
evaluación smple y prácaco La tearia en que estí5 fundamentado se considtra adecuada, p m  no 
se se señalan las maneras p r h m i s  de aplicación por ei maestro en el saión & clases Como está, 
no es una guía práchca Se detiene en b teórico, en la concepniaR./riC?rh y encarga al maestro en su 
operacionahzac~ón Es bastante c i m  que el maestro no sabe seItcclonar m elaborar cntenos de 
evaluación m indicadores de é m ,  y que necesita un Manual práctico que se los proporclonc. Por 
otro lado, hay técnicas de evalllslcl6n recomenaarias en el Manual, como la autoevaluaa6n y 

evaluación gnipal, que se comíeran para niños pequeños. 

Resumiendo, para evalúar el apndmje de sus alumuos, los maesaos y dntctans &en necesitar 

en c6mo evaluar de acuerdo con cada asignatura y (c) ~ ~ ~ ~ Q o s  
manuaies, los cuadros y los nmriinales recomenmcndados 

Esas observaciones se tomaron gi cuenta al desamilar los nuevos Manuales de Evalm6n durante 
al segundo semestre de 1995. Sc desarrollaron tres manuales prácticos, uno para Educacr6n 
Bgsica, y un tercero para el segando aclo de Educacl6n Básica Cada uno de los Manuales está 
acompañado por una libreta de apoyo, que propmona Iáminrro y cuadros que se necesitan para 
llevar a cabo las actiwdades de evalwón, y cuadernos de regisao para anota multadios de todas 
las evaluaciones. La diseminanón de los nuevos manuales, y un esfueno nacional en la 
capacitación docente en el uso de los nuevos Manuales de Evaluaci611, se mci6 en Febrero de 
1996 


