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Presentaci6n 

Estimado personal docente de primer ciclo de Educaci6n Basica: 

La buena labor docente debe ser exigida y reconocida por toda la sociedadA El sistema 

educativo debera contar con docentes competentes y motivados, de modo que su trabajo 

redunde en beneficios para las generaciones de ninos, ninas y j6venes que transitan ano 

tras ano por las aulas, en todos los niveles educativosA Los y las docentes son protagonistas 

que pueden hacer la diferencia en la vida del alumnado y lograr la efectividad del proceso 

educativoA 

En consonancia con lo anterior, el Ministerio de Educaci6n, en el marco del Plan Nacional 
de Educaci6n 2021, desarrolla el curso de especializaci6n docente en areas basicas del 
curriculo, el cual busca brindarle a las y los docentes herramientas efectivas para lograr 
mejores resultados de aprendizaje en sus estudiantesA Este curso se desarrolla bajo 

modalidades flexibles de entrega y con el apoyo de las instituciones de educaci6n superior 
formadoras de docentesA Esta constituido por ocho m6dulos: i) Introducci6n a las 

competencias comunicativas, ii) Evaluaci6n continua, iii) Lectoescritura emergente inicial, 
iv) Comprensi6n de textos, v) Producci6n de textos, vi) Metodologias para atender la 

diversidad en el aula, vii) El lenguaje en la interdisciplinariedad y viii) El arte en el desarrollo 

de las competencias comunicativasA 

Cada m6dulo se enfoca en un area especifica de las cuatro competencias de Lenguaje 

-expresi6n oral, comprensi6n oral, comprensi6n lectora y expresi6n escrita- con el fin de 

brindarle al docente tiempo y practica suficientes para apropiarse de metodologias que 

potencien en el alumnado aprendizajes mas significativosA De igual forma, los m6dulos 

impulsan procesos de evaluaci6n continua que permitiran una interrelaci6n entre el 
desarrollo de las competencias y la evaluaci6n que sobre los contenidos se realiceA 

El proceso de especializaci6n que ahora fortalecemos constituye una importante oportunidad 

de superaci6n academica que esperamos sea aprovechada de la mejor manera por cada 

uno de ustedesA El proceso de perfeccionamiento docente, de formaci6n integral y de 

aprendizaje permanente implica no s6lo conocimientos, sino tambien actitudA Por ello, les 

instamos a participar de manera alegre y comprometida, recordando que, como pieza 

clave del sistema educativo, tambien poseen un nivel mayor de compromiso para construir, 
junto con todas y todos nosotros, el pais que queremosA 

Darlyn Xiomara Meza Lara Jose Luis Guzman 
Ministra de Educaci6n Viceministro de Educaci6n 



 

  

Introducci6n
 

Los y las estudiantes aprenden a ritmos distintos 

y de diferentes formasA Como docentes, es una 

tarea clave ubicar a cada estudiante en el punto 

en que se encuentraA Nadie se beneficia cuando 

una lecci6n es o muy dificil o muy facilA 

El estudiantado puede frustrarse y desentenderse 

del aprendizaje de una lecci6n si esta es muy dificil 
y si no ha adquirido el conocimiento previo relevante 

para tener exito en el aprendizaje; por su parte, 
las y los docentes se van a casa frustrados, 
sintiendo que han perdido el tiempo y la ocasi6n 

de abordar efectivamente a sus estudiantesA Y si 
la lecci6n es demasiado facil, el alumnado se 

aburre y pierde el interesA Nuevamente, se 

desaprovecha la oportunidad de que las y los 

estudiantes sean expuestos al reto de desarrollar 
su maximo potencialA 

En la ensenanza, es clave desarrollar experiencias 

de aprendizaje a partir del punto desde el cual ya 

se sabe algoA El aprendizaje es mucho mas sencillo 

si la o el estudiante parte de un punto ya conocido, 
que si lo hace desde uno en el que aun se encuentra 

confundido o inseguroA Pero, �c6mo saber d6nde 

comenzar exactamente? En este m6dulo, el 
enfoque es el uso de la evaluaci6n continua para 

ayudar al personal docente a ubicar ese "d6n
de comenzar exactamente" en el proceso de 

ensenanzaaprendizaje. 

Objetivo 

Comprender el proceso de la utilizaci6n de la 

evaluaci6n continua para tomar decisiones 

educativas, mejorar el desarrollo de las  

competencias lingOisticas y responder a la 

diversidad en el aulaA 

Actividad previa 

En grupos pequenos, discuta sobre las practicas 

relacionadas con la forma de evaluaci6n actual en 

el sal6n de clasesA Luego, responda a estas 

preguntas:

 �C6mo evalua a sus estudiantes?

 �Con que frecuencia lo hace?

 �C6mo utiliza los resultados? 

El personal docente trabaja con grupos pequenos 
para apoyar el aprendizajeA A partir de los 
presaberes se ofrece apoyo individualizadoA 

6 Evaluaci6n continua 



 
 

 

Especializaci6n docente para primer ciclo de educaci6n basica 

Unidad 1 

La importancia de evaluar el 
aprendizaje del estudiantado 

Las competencias comunicativas, en conjunto con 

los indicadores del desarrollo del lenguaje, 
proporcionan la estructura subyacente al curriculo 

y al proceso de desarrollo progresivo de la 

alfabetizaci6nA Usar actividades practicas dentro 

del sal6n de clases para evaluar las habilidades 

del estudiantado permite al personal docente ubicar 
a los y las estudiantes dentro de ese continuo 

aprendizajeA Con esta informaci6n diagn6stica, se 

pueden desarrollar, paso a paso, las habilidades 

del alumnado y lograr sus objetivosA 

Recuerde 

El M6dulo 1 describe las etapas del desarrollo 
de la escritura que Emilia Ferriero (1998) 
elabor6, basada en sus investigaciones y 
observacionesA Esta estructura le ayuda a la o 
el docente a ubicar a cada nino y nina en el 
proceso de aprendizaje y a ajustar la ensenanza 
de acuerdo con esta comprensi6nA 

lCuales son los beneficios? 

Todos los estudiantes y todas las estudiantes 

pueden salir bien en sus notas si la instrucci6n se 

les brinda secuencialmente y se les presenta de 

tal forma que responda a sus necesidadesA Sin 

embargo, en el sistema actual, algunos estudiantes 

se matriculan durante anos en la escuela y no 

Introducci6n 

�A que hace referencia la evaluaci6n continua? 

A usar la evaluaci6n en el sal6n de clases para 

dirigir la instrucci6n y mejorar el aprendizajeA En 

muchas clases, existen estudiantes que carecen 

de las habilidades basicas para beneficiarse 

totalmente de una lecci6nA Tambien, hay estu
diantes que estan listos para favorecerse de un 

aprendizaje mas avanzado y enriquecidoA La 

evaluaci6n continua ayuda al personal docente 

a evaluar las habilidades de sus estudiantes con 

el fin de usarlas como punto de partida para 

aprender otras nuevasA 

lC6mo funciona? 

Hay una estructura subyacente al aprendizaje 

eficiente: las habilidades avanzadas se construyen 

a partir de las habilidades basicasA Cuando el 
personal docente trata de ensenar habilidades 

avanzadas a estudiantes que carecen de las 

basicas, estos llegan a sentirse perdidos y 

desalentadosA Imaginese que ocurriria si le solicita 

a un estudiante que lea de corrido y este no sabe 

por d6nde comenzar en la pagina y, ademas, 
todavia desconoce que los simbolos en esa pagina 

estan asociados con sonido y lenguajeA Cuando 

las y los docentes ajustan la instrucci6n de acuerdo 

con las habilidades del estudiantado, este sale 

bien y se siente motivadoA 

Evaluaci6n continua _ 



 

 

Especializaci6n docente para primer ciclo de educaci6n basica 

consiguen aprender, lo que crea un ciclo de 

reprobaci6n, desanimo, ausentismo, repitencia y 

deserci6nA Una vez que un estudiante se queda 

atras, le resulta casi imposible ponerse al diaA La 

evaluaci6n continua revierte este ciclo al proveer 
un marco referencial para monitorear el progreso 

del estudiantado, lo cual permite identificar e 

intervenir en aquellos estudiantes que estan 

teniendo dificultades en el aprendizajeA 

En la evaluaci6n continua no s6lo se miden 
los aprendizajes del alumnado, sino que se 
identifican las necesidades para dirigir la 
ensenanzaA 

Los resultados de la evaluaci6n continua le 

permiten al docente evaluar a sus estudiantes 

antes que reprueben, analizar sus problemas de 

aprendizaje y responder antes que la brecha sea 

demasiado grandeA Asimismo, para los y las 

estudiantes que han caido y van para abajo en 

esa espiral, la evaluaci6n continua puede facili

tarle al docente una visi6n respecto de a d6nde 

comenzar a ayudarles a tener una experiencia 

de aprendizaje exitosaA Simplemente, la evalua

ci6n continua involucra el uso de la evaluaci6n 

para crear oportunidades para que el alumnado 

tenga exito escolar, a la vez que se evidencia 

dicho exitoA 

Entonces, evaluar el aprendizaje es clave para la 

instrucci6n efectivaA Evaluar se refiere al proceso 

de recolectar informaci6n de c6mo el estudiantado 

esta progresando en su aprendizajeA Esta infor
maci6n se usa para tomar decisiones. 

Asi, esta unidad se centra en utilizar las evalua
ciones elaboradas en el sal6n de clases para tomar 
dos tipos de decisiones:

 Para planificar la instrucci6nA 

Para evaluar y monitorear el progreso de la o 

el estudianteA 

La evaluaci6n continua se refiere al proceso de 

recolectar informaci6n de c6mo los y las estu
diantes estan progresando en su aprendizajeA Se 

usa para tomar decisiones sobre la planificaci6n 

de instrucci6n en el aula y en cada estudianteA 

Muchos docentes piensan que la evaluaci6n 

continua significa suministrar mas examenesA En 

los centros educativos, una prueba o un examen 

es una herramienta de evaluaci6n para medir el 
aprendizaje y tipicamente se hace pidiendo a los 

y las estudiantes que respondan unas preguntas 

en un formato de lapiz y papel, pero hay 

muchisimas otras formas para tener informaci6n 

acerca de sus aprendizajesA Por ejemplo, al 
formular preguntas dentro de una discusi6n en 

clase se escuchan las respuestas y puede 

evaluarse que tanto el alumnado entiende lo que 

se esta ensenandoA Tambien se puede observar 
a los y las estudiantes cuando trabajan en clase 

o elaboran los ejercicios en la pizarraA Otros 

ejemplos o estrategias de evaluaci6n incluyen 

experimentos, trabajos de grupo y exposiciones 

orales y visualesA 

_ Evaluaci6n continua 



 

 

 

Especializaci6n docente para primer ciclo de educaci6n basica 

Un examen es un tipo de evaluaci6n, pero hay 
muchisimas otras formas para obtener 
informaci6n acerca del aprendizaje de los y las 
estudiantesA 

La evaluaci6n que involucra al estudiantado en el 
comportamiento actual que desearia medir es 

llamada evaluaci6n de desempefoA Por ejemplo, 
cuando se aplica una prueba sobre puntuaci6n o 

gramatica es necesario inferir que el alumnado 

puede aplicar las reglas en su escrituraA Por 
contraste, cuando se usa la evaluaci6n de 

desempeno, el nino o la nina necesita escribir algo 

para mostrar la habilidad de incorporar las reglas 

en su escrituraA 

En las secciones que siguen, se detallan algunas 

ideas para valorar y usar la evaluaci6n de 

desempenoA 

Objetivos 

Comprender el uso de la evaluaci6n continua 

antes, durante y despues de la ensenanza para 

mejorar el aprendizaje estudiantil y tomar 

decisiones educativasA 

Aplicar la evaluaci6n continua para medir el 

nivel de los y las estudiantes y monitorear su 

progreso en el desarrollo de las competencias 

lingOisticasA 

Mapa conceptual 

lQue se entiende por evaluaci6n continua? 

lC6mo funciona? 

lCuales son los beneficios? 

Evaluaci6n continua para tomar mejores decisiones 

Evaluaci6n de la o el estudiante
 
Y plan de instrucci6n
 

Antes de la instrucci6n 

Durante la instrucci6n 

Seguimiento de la instrucci6n 

Evaluaci6n del estudiantado como forma de evaluar 
Y monitorear el progreso del mismo 

La correspondencia entre el curriculo, el progreso de 
ensenanza y el progreso de evaluar 

Caracteristicas de la evaluaci6n con calidad 

Monitorear 

Evaluaci6n continua _ 



 

Especializaci6n docente para primer ciclo de educaci6n basica 

1.1 Reflexi6n sobre la propia practica 

Discuta en grupos de entre tres y cinco participantes: 

�uue tipos de evaluaciones suelen usarse y  �C6mo se emplean los resultados de la 

con que frecuencia? evaluaci6n? 

1.2 Adquisici6n de conocimientos 

Evaluaci6n de la o el estudiante Y 
plan de instrucci6n (o plan de clase) 

a. El plan de clase 

El plan de clase comienza con un analisis de 

las competencias, los indicadores de logro y el 
aprendizaje que se espera que tenga el 
estudiantadoA Esta informaci6n le permite al 
personal docente definir especificamente lo que 

sus estudiantes necesitan aprender y lo que 

pueden hacerA Si no hay claridad en lo que 

necesitan aprender, tanto en conocimientos 

como en habilidades, las lecciones perderan el 

enfoque y el proceso de aprendizaje se volvera 

ineficienteA 

b. Evaluaci6n dentro del proceso de 
ensenanza 

Despues de definir el aprendizaje deseado y los 

indicadores de logro, la evaluaci6n se usa en tres 

momentos en el proceso de ensenanza: 

Antes de la instrucci6n. Evaluar el conocimiento 

y las habilidades del estudiantado para saber 
d6nde comenzar el proceso de ensenanzaA 

Durante la instrucci6n. Evaluar si el alumnado 

esta aprendiendo mientras la o el docente esta 

ensenandoA 

Seguimiento de la instrucci6n. Evaluar para 

asegurarse que el o la estudiante ha aprendido lo 

que se esperaba que aprendieraA 

En otras palabras, la evaluaci6n ayuda durante el 
plan y la implementaci6n del proceso de instrucci6nA 
El caso que se presenta a continuaci6n ilustra 

este procesoA 

1_ Evaluaci6n continua 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Especializaci6n docente para primer ciclo de educaci6n basica 

La SraA Hernandez ensena en primer grado y sigan la lectura que ella hace y que se le unan 
esta introduciendo la lecci6n de "Los tres cuando lleguen a las palabras 'cochinito'  y 
cochinitos"A Los indicadores de logro son: 'casa'A Escucha y observa para determinar de 

manera informal quienes pueden hacerlo y 
quienes noAResponde preguntas de comprensi6n literal 

e inferencial sobre el contenido de noticias,
 
cuentos y rimas que escuchaA
 Despues de que ella termina de leer la  

historia, les pide que observen las laminas 
Relata de forma oral la secuencia narrativa y que, recordando la historia, traten de  
de un cuento que escuchaA	 narrar el cuento en tres secuencias: �que 

pas6 al principio, en el medio y al final del 
Senala palabras que empiezan con la cuento? Luego, organiza a la clase en pare
consonante 'c' ('ca', 'co', 'cu') en cuentos, jas para que relaten el cuento siguiendo la 
trabalenguas, rimas y dialogosA secuencia de los dibujos; tambien, les pide 

que identifiquen y copien todas las palabras Asocia imagenes con textos escritos con la 
que en el cuento empiezan con la letra 'c'Aconsonante 'c'A 
Cuando terminan la actividad, les pide que 
lean las palabras que comienzan con las Con base en un examen reciente, ella sabe que 
letras 'ca' y luego las que empiezan con las todos sus estudiantes reconocen la letra 'c', pero 
letras 'co'Adesconoce si estan familiarizados con los sonidos 

de la letra 'c' al combinarla con diferentes vocalesA 
A traves de toda la lecci6n, ella evalua la Ademas, hay algunas palabras en el cuento que 
comprensi6n del cuento haciendo preguntas y pudieran no serles familiaresA 
observando, ajusta sus instrucciones para 
reforzar y retroalimentar aquellas areas en las Antes de la lecci6n: la SraA Hernandez, infor
cuales hay duda, observa cuidadosamente c6malmente, evalua el conocimiento previo 
mo los y las estudiantes buscan las palabrasA dirigiendo la siguiente discusi6n: presenta los 
Mientras trabajan, ella revisa y compara su personajes de esta historia y pregunta: �que 
lista de palabras con las de ellos y ellas para animales ven?, �quien conoce la historia de los 
asegurarse de que todos avanzan de igual tres cochinitos y el lobo?, �que es ladrillo?, 
maneraA�quien puede decir el significado de las palabras 

'haraganear' y 'refugiarse'? Tambien les pre
gunta sobre la letra 'c': �con cual letra comienza Dandole seguimiento a la lecci6n: la SraA 

Hernandez les asigna a sus estudiantes un 

preguntas, observa las reacciones de sus ejercicio individualA Revisa los resultados y los 

estudiantes para evaluar su familiaridad con el utiliza con dos prop6sitos: a) para evaluarlos y 

la palabra 'cochinito'? Mientras formula las 

concepto y el vocabularioA Ella decide ajustar la para identificar a aquellos estudiantes que 

lecci6n para dedicarle mas tiempo al vocabulario necesitan ayuda extra y b) para ajustar su propia 

de las palabras menos familiaresA lecci6nA Posteriormente, los y las estudiantes 
habran practicado mas y ella incluira otros 

Durante la lecci6n: la SraA Hernandez lee el ejercicios similares en la evaluaci6n final de la 

cuento dramatizando las vocesA Les pide que unidad. 

Evaluaci6n continua 11 



 

Especializaci6n docente para primer ciclo de educaci6n basica 

Como resulta evidente en este ejemplo, durante 

toda la lecci6n la SraA Hernandez esta empleando 

las estrategias de evaluaci6n para tomar 

decisionesA Esto le ayuda a adecuar su ensenanza 

a las necesidades de sus estudiantesA Mientras 

mejor adapte su ensenanza, mas eficiente sera 

el aprendizajeA 

c. Estrategias �tiles 

Dos estrategias particularmente utiles en la toma 

de decisiones en la ensenanza de una lecci6n son 

las preguntas orales y la observaci6nA 

Preguntas orales 

Indagan acerca del contenido y de las habilidades 

que se estan ensenando con el objetivo de evaluar 
la comprensi6n del estudiantado a medida que va 

ocurriendo la instrucci6nA Esta estrategia ayuda a 

la o el docente a adecuar la ensenanza a las 

necesidades de sus estudiantes y a mantener mas 

activa su atenci6n y motivaci6nA 

Existen muchas formas de hacer el cuestionario 

oral mas efectivoA Una tecnica es asegurarse del 
nombre de cada estudiante cuando se le va a 

formular una preguntaA Algunos docentes escriben 

los nombres en tarjetas y las rotan a medida que 

van sacando el nombre de cada estudianteA A 

veces, escriben comentarios al reverso de ellas y 

asi pueden llevar un registro del progreso de cada 

unoA Otros usan la lista de claseA El punto es que 

se llame por su nombre a todos los y las 

estudiantes y no s6lo a aquellos que se ofrecen 

de voluntariosA A menudo, las o los voluntarios 

son los mejores estudiantes de la claseA Si s6lo 

se les atiende a ellos y ellas, no se sabra si el 
estudiante promedio o quienes tienen dificultades 

de aprendizaje han entendido y se perdera la 

oportunidad de brindarles una buena retroa
limentaci6n correctivaA 

Otra tecnica para que el cuestionario oral resulte 

mas efectivo es usar preguntas abiertas que 

requieren algo mas que una respuesta de �si� o 

�no�A Cuando les solicita a sus estudiantes que 

expongan sus argumentos, los esta alentando a 

desarrollar un pensamiento critico y reflexivo y a 

emplear la comprensi6n y expresi6n oral, y usted 

como docente aprende mas sobre sus procesos 

de pensamiento y no s6lo si pueden producir la 

respuesta correctaA Si no entienden, posee mas 

informaci6n sobre el porque estan experimentando 

dificultadesA 

Ejemplos de preguntas abiertas 

�uuien puede mencionar que va a pasar en 
la historia y por que? 

�C6mo puede terminar la historia si todos 
los cerditos se comportaran como haraganes? 

�uue proceso usaste y c6mo decidiste cual 
utilizar? 

�uue pasos seguiste? Explica en la pizarra 
c6mo lo hicisteA 

�Puedes mencionar algunos ejemplos? 

La observaci6n 

La observaci6n es una de las mejores formas de 

comprobar si los y las estudiantes estan 

aprendiendoA El o la docente puede observar su 

desempeno tanto como sus gestosA Por ejemplo, 

al brindar las instrucciones, el plantel docente 

puede fijarse en c6mo responden; si las 

instrucciones quedan claras, los y las estudiantes 

comienzan de inmediato y su comportamiento 

indica que entendieron bienA Otros empiezan a 

ver a su alrededor para darse cuenta de lo que 

los demas estan haciendo o parecen vacilantes 

12 Evaluaci6n continua 



 

 

 

 

 

 

Especializaci6n docente para primer ciclo de educaci6n basica 

al comenzar a escribirA A veces su comportamiento 

no verbal puede decir mas de su aprendizaje que 

lo que estan escribiendo en la paginaA Se usa la 

observaci6n para evaluar el proceso de aprendizaje 

y modificar la instrucci6n de acuerdo con las 

necesidades del estudiantadoA 

Evaluaci6n de la o el estudiante: 
evaluar Y monitorear su progreso 

Cuando se evalua al alumnado se persigue 

examinar el progreso en el aprendizaje para poder 
brindar un monitoreo eficiente y asignar una notaA 
El personal docente trata de ser justo en sus 

evaluaciones y quiere que sus estudiantes salgan 

bienA La mejor manera de lograr estos prop6sitos 

es utilizar estrategias de evaluaci6n que reflejen 

fielmente el aprendizaje deseadoA 

Las estrategias efectivas de evaluaci6n tienen las 

siguientes caracteristicas:

 Hay una relaci6n directa entre el curriculo 

(por ejemplo, los objetivos, indicadores de 

logro), el proceso de instrucci6n y la eva
luaci6nA 

La evaluaci6n del desempeno de tareas refleja 

fielmente los objetivos del aprendizajeA 

Los criterios de evaluaci6n son explicitos y 

alcanzablesA 

La evaluaci6n y su proceso son confiables y 

validosA 

Confiabilidad 

Significa que el proceso de evaluaci6n arroja resul
tados segurosA Por ejemplo, dos estudiantes con 

el mismo desempeno deben ser evaluados 

consistentemente y recibir la misma nota si 
presentaron las mismas respuestasA Tambien el 

rendimiento de la evaluaci6n debe ser el mismo 

a pesar de diferencias en las condiciones de 

calificaci6n: un examen o trabajo debe recibir la 

misma nota a pesar de ser el primero o el ultimo 

que se califica o si lo vuelve a calificar otra vez la 

semana siguienteA 

Confiabilidad significa que el proceso de
 
evaluaci6n brinda resultados consistentesA
 

Validez 

Significa que el proceso de evaluaci6n mide el 
conocimiento, las habilidades y/o las actitudes que 

intenta evaluarA Dicho de otra forma, la nota que 

un estudiante recibe refleja, exactamente, la calidad 

de aprendizaje de los objetivos que estan siendo 

evaluadosA Por ejemplo, si se quiere medir la 

escritura creativa y se pide que escriban un breve 

cuento, pero al evaluar se resta puntos por mala 

ortografia y algunos cuentos muy creativos reciben 

baja nota: aca el proceso de evaluaci6n que se 

ha seguido para medir la escritura creativa no es 
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valido porque esa nota no corresponde a una baja 

creatividad, sino a otros elementos que no estaban 

siendo evaluadosA 

Validez significa que el proceso de evaluaci6n 
mide el conocimiento, las habilidades y/o las 
actitudes que intenta medirA 

El curriculo Y la evaluaci6n 

A medida que se consideran estas caracteristicas 

(confiabilidad y validez), debe notarse la inter
conexi6n entre los objetivos del curriculo, los 

indicadores de logro y el proceso de evaluaci6nA 
Existe una relaci6n directa entre lo que se desea 

que el estudiantado aprenda y sea habil de hacer 
(por ejemplo, el desempeno o el objetivo deseado) 
y la forma en la cual se evalua el aprendizajeA Una 

clara definici6n de lo que quiere que el nino o la 

nina lleve a cabo hara mas facil establecer los 

criterios de evaluaci6n a utilizar para valorar si ha 

logrado el aprendizaje deseadoA 

Monitorear el progreso de los y las estudiantes es 

esencial para identificar, tempranamente, el apoyo 

academico que necesitanA Para evaluar los 

progresos en lectura, escritura y competencia oral 
es preferible usar la evaluaci6n de desempeno; 

esta preferencia es para que el proceso de 

evaluaci6n corresponda mas directamente al 
desempeno deseado y provea un diagn6stico facil 
y provechoso de informaci6nA Cuando el estu
diantado resuelve un examen de selecci6n multiple 

se infiere de su puntaje hasta d6nde ha entendido 

lo que se le ha ensenado; asimismo, cuando lee 

en voz alta, provee muestras de escritura, explica 

su proceso de pensamiento o describe c6mo ha 

llegado a una conclusi6n en particular, se tiene 

evidencia directa de lo que ha entendidoA 

Indicadores del desarrollo del lenguaje: 
un mapa de las competencias comu� 
nicativas 

Al inicio de esta unidad se mencion6 que hay una 

estructura subyacente al aprendizaje efectivoA Se 

utilizaron las etapas de Ferriero para ilustrar este 

puntoA Las habilidades avanzadas se basan en 

las habilidades basicasA En el aprendizaje de la 

lectura, la escritura y la comunicaci6n oral, 
generalmente las habilidades van de forma 

conjuntaA Por ejemplo, los y las estudiantes que 

estan aprendiendo a escribir estan, tipicamente, 
aprendiendo a reconocer las letras al mismo tiempo 

que aprenden d6nde comenzar a leer en una 

pagina y a diferenciar las palabras y los espacios 

entre ellasA En el anexo 1 (ver pagina 19) se 

presenta una tabla que muestra indicadores de 

cuatro niveles de desarrollo en lectura, escritura 

y comunicaci6n oralA 

Estos indicadores y niveles son producto de las 

investigaciones sobre el desarrollo de las 

competencias comunicativas, principalmente 

aquellas realizadas por Emilia Ferriero, quien 

observa e investiga el desarrollo de la escritura; 
y por Marie Clay, quien observa y describe el 
proceso de aprender a leer y los logros de la 

14 Evaluaci6n continua 
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lectoescritura inicialA La tabla del anexo 1 es una 

integraci6n de los rendimientos de estas 

investigaciones famosas y de otras como las de 

�right, 1996A Los niveles no son precisamente los 

mismos de Ferriero o Clay, pero es posible ver la 

influencia de estasA Las dos investigadoras hacian 

hincapie en la importancia de observar y analizar 
los procesos utilizados por el nino o la nina, e 

identificar las etapas en el desarrollo de la 

alfabetizaci6n y comprensi6nA 

Indicadores del desarrollo del lenguaje Y evaluaci6n continua 
Comprensi6n lectora, expresi6n escrita y comunicaci6n y expresi6n oral 

Emergente 
inicial 

Rango 
avanzado 

Fluidez 
inicial 

Los indicadores y niveles son utiles porque 

proporcionan un marco de referencia para 

conceptualizar y secuenciar el proceso del 
aprendizaje; cada nivel implica estrategias de 

ensenanza y de aprendizaje diferentesA El o la 

docente compara los indicadores con los resul
tados diarios de la evaluaci6n continua en el sal6n 

de clases para ajustar la ensenaza e identificar al 
alumnado que necesita apoyo o refuerzo 

academicoA 

Emergente inicial 
Las experiencias individuales abundan en el sal6n 

de clasesA Algunos estudiantes no tienen acceso 

a libros y carecen de un rico desarrollo del lenguaje; 
casi siempre requieren mas tiempo para llegar a 

aclimatarse y para seguir instrucciones explicitas 

en el desarrollo del lenguaje y fonemasA Seria 

conveniente proveerles de muchas oportunidades 

para explorar el lenguaje en el aula con varios 

tipos de textos y ejercicios oralesA 

Otros y otras estudiantes llegan a la escuela con 

mucha mas disposici6n a ser alfabetizados porque 

se han involucrado en sus casas en actividades 

como leer historias, escribir mensajes, entre otrasA 
Estos ninos y ninas, por su experiencia, necesitan 

mucho menos instrucci6n en los conceptos 

basicos de lectoescrituraA El m6dulo 3 proporciona 

algunas estrategias para evaluar estas habilidades 

inicialesA 

Fluidez 

Rango avanzado 

Este es un nivel critico en el proceso de alfabe

tizaci6nA Aca, el estudiantado comienza a 

descubrir c6mo "descifrar el c6digo", lo cual, 

hasta este punto, ha sido todo un misterioA A 

traves de las familias de palabras (por ejemplo 

'moda', 'boda', 'toda'), rimas, la practica de los 

sonidos de las letras y la constante exposici6n 

a la escritura, los ninos y las ninas comienzan 

a vislumbrar que pueden descifrar y comu

nicarse, con sentido, con palabras escritasA 

Generalmente, para moverse de este rango al 

de fluidez inicial necesitaran bastante practica 

con materiales de su nivelA Los cuentos con 

patrones de palabras (por ejemplo, frases que 

se repiten) los ayudan a ganar confianza; el 

material muy dificil es mucho menos efectivo 

porque puede confundir y generar dudas en 

ellos y ellasA 
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Fluidez inicial 
La fluidez inicial es cuando los y las estudiantes 

comienzan a consolidar sus habilidades y van 

ganando confianza para leer y comunicarse de 

forma escritaA Empiezan reconociendo las palabras 

que ven con mas frecuencia sin tener que desci
frarlas cada vezA Esta "automatizaci6n" les permite 

concentrarse mejor en el significado de lo que 

estan leyendoA Usan el significado para autocorre
girse en las palabras que leen mal e imaginarse 

palabras poco familiaresA La puntuaci6n tiene mas 

sentido y comienzan a desarrollar estrategias 

para automonitorearseA Para movilizarse al 
siguiente nivel, de verdadera fluidez, necesitan 

continuar su exposici6n a otros tipos de material 
de lectura, incluyendo diferentes generos, 
vocabulario mas complejo, estructuras gramaticales 

y tramasA 

Fluidez 

Este momento se produce cuando el estudiantado 

-cuya lectura es fluida- esta listo para mayores 

retosA La discusi6n es una herramienta valiosa 

para ampliar la comprensi6n en este nivelA Analizar 

un argumento y su estructura y hacer inferencias 

son, todas, actividades muy utiles para fortalecer 

la lectura comprensivaA 

Tipicamente, los y las estudiantes que leen de 

corrido tienen habilidades para comunicarse en 

forma oral o escrita con fluidezA Sin embargo, para 

algunos las habilidades de escritura estan 

retrasadas con respecto a sus habilidades de 

lecturaA Asi como la practica de la lectura es 

importante para leer con fluidez, asi la practica de 

la escritura es significativa para desarrollar fluidez 

en la mismaA A medida que desarrollan la compren

si6n del genero que leen, puede animarseles a 

aplicar estas estructuras en los ensayos y cuentos 

que escribanA 

Evaluaci6n continua Y los indicadores 
del desarrollo del lenguaje 

Los indicadores descritos en la tabla de indicadores 

del desarrollo de las competencias comunicativas 

le brindan al personal docente un marco de 

referencia para entender el desarrollo de la 

alfabetizaci6n en el estudiantado a traves de un 

perfil de habilidades hacia la competencia en 

comunicaci6nA Al ubicarlos en un nivel, los y las 

docentes estan en mejor posici6n para enfocarse 

en las estrategias que ayuden a sus estudiantes 

a progresar hacia la fluidez totalA La evaluaci6n 

continua se usa para situarlos en un nivel y moni
torear su progreso, lo que asegura que no se 

queden estancados, sin alcanzar la metaA 

Actividad de asentamiento 

Es necesario que la o el docente regrese a su 

grupo de estudiantes y compare las practicas de 

evaluaci6n que actualmente efectua en sus aulas 

con las que se han descrito anteriormenteA Para 

ello, pueden utilizarse las siguientes preguntas 

como guia para la reflexi6n: �que tipo de eva
luaci6n se emplea para monitorear el progreso de 

la o el estudiante?, �hasta que punto es una eva
luaci6n ajustada a la ensenanza?, �que limita al 
personal docente para beneficiarse de las ventajas 

de la evaluaci6n descrita en este m6dulo? 
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1.3 Aplicaci6n de los conocimientos adquiridos
 

Lea el siguiente estudio de caso y use la informaci6n 

que se da para identificar el nivel de instrucci6n 

de la estudiante (emergente inicial, rango 

avanzado, fluidez inicial o fluidez) y las estrategias 

correspondientes para la ensenanza. Para 

identificar el nivel, consulte el anexo 1 y las 

descripciones mas complejas de cada nivelA 
Compare las descripciones con las destrezas de 

la nina en el estudio de casoA Para identificar 
estrategias para la ensenanza, considere el 
fortalecimiento de las otras destrezas del mismo 

nivel para introducir la ensenanza de las destrezas 

del nivel mas avanzandoA Tambien, tome en cuenta 

las ideas presentadas en la secci6n anterior para 

cada nivelA 

Ana esta en primer gradoA Lleg6 a la escuela 

sin conocer las letras y sin saber c6mo escribir 
su nombreA Ella se ha esforzado bastante en 

los primeros meses del ano y ya reconoce la 

mitad de las letrasA Cuando se le pregunta, 
ella senala en d6nde se comienza a leer una 

pagina y reconoce su nombre si lo ve escritoA 
Tambien, reconoce la palabra 'mama' y algunas 

otras palabrasA 

1.4 Evaluaci6n continua
 

1A 	Defina que es evaluaci6n continuaA 

2A 	 Imagine que facilitara una lecci6n de primer 
grado sobre la consonante 't'A Los indicadores 

de logro son: 

Senala palabras que empiezan con la 

consonante 't' en cuentos, trabalenguas, 
rimas y dialogosA 

Asocia imagenes con textos escritos con la 

consonante 't'A 

Identifique tres puntos en el proceso de ensenanza 

para incorporar la evaluaci6n continua y a cada 

uno escribale una estrategia que le correspondaA 

3A 	 Lea el siguiente estudio de caso y use la infor
maci6n proporcionada para identificar el nivel 
de instrucci6n del nino (emergente inicial, rango 

avanzado, fluidez inicial o fluidez) y las estra
tegias correspondientes para la ensenanzaA 

Jorge cursa segundo gradoA Puede escribir su 
nombre y cuando escribe palabras, gene
ralmente tiene correcta la letra inicial y a 
menudo la vocalA Reconoce la mayoria de 
letras y sus sonidosA Le gustan los libros con 
patrones de palabras que se repitenA Puede 
contar cuentos sencillos despues de escu
charlosA 
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1.5 Ideas claves 

La evaluaci6n continua se refiere al proceso 

de recolectar informaci6n de c6mo el 
estudiantado esta progresando en su  

aprendizajeA 

Esta informaci6n se usa para tomar decisiones 

sobre la planificaci6n de la instrucci6n en el 
aula y a nivel del estudiantadoA 

Los indicadores del desarrollo del lenguaje son 

utiles porque proveen un marco de referencia 

para conceptualizar y secuenciar el proceso 

del aprendizajeA 

La evaluaci6n continua es un proceso (no 

es solamente una prueba o serie de  

pruebas)A

 Hay una estructura subyacente al aprendizaje 

efectivoA Las habilidades avanzadas se basan 

en las habilidades basicasA 

Se usa la evaluaci6n continua para analizar 
las destrezas logradas o el desarrollo del 
estudiantado y ubicarlo dentro de un nivel o 

perfil de desarrollo del lenguajeA 

En el aprendizaje de la lectura, la 

escritura y la comunicaci6n oral, 

generalmente las habilidades van de 

forma conjuntaA Por ejemplo, los y 

las estudiantes que estan apren

diendo a escribir estan, tipicamente, 

aprendiendo a reconocer las letras 

al mismo tiempo que aprenden d6nde 

comenzar a leer en una pagina y a 

diferenciar las palabras y los espacios 

entre ellasA 
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sa partes, grupos y fam

ilias 
de palabras para entender 
palabras nuevas 

E
valua su propia lectura

U
sa e integra estrategias de

lectura

M
odifica las estrategias de

lectura segun el tipo de la
m

ism
a

V
erbaliza c6m

o usar 
estrategias de lectura

D
em

uestra que las estrategias 
estan siendo autom

aticas 

Especializaci6n docente para primer ciclo de educaci6n basica 

Evaluaci6n continua 

S
e apoya m

as en lo escrito que en las
ilustraciones

U
sa ayudas visuales com

o pistas para 
predecir textos

Lee con puntuaci6n

R
econoce la estructura y el patr6n de un 

cuentoA C
om

ienza a leer en silencio

S
e enfoca en el significado que tiene una 

pista de significado 

U
sa m

as de una pista a la vez 

C
om

ienza a autocorregirse 

P
redice el significado refiriendose al

contexto y sus ilustraciones

U
sa todos los sistem

as de pistas 

U
sa la estructura de las oraciones para 

entender significados

R
elee para entender el significado 

C
ontinua leyendo para entender el 

significado

E
ntiende el significado refiriendose al

contexto

S
e autocorrige para entender 

U
sa estrategias de contraste

S
e autom

onitorea cuando lee

S
e arriesga a nuevas form

as de lectura

C
om

prensi6n
 

P
redice historietas y lo que 

podria pasar despues 

M
em

oriza patrones de 
cuentos

E
sta desarrollando el

sentido de las historias y los 
cuentos

E
ntiende de autores e

ilustraciones

R
epite parte de un cuento o 

historia 

P
redice y confirm

a ideas

E
ntiende y reconoce lo que es un cuento 

Lee para entender 

R
econoce la secuencia del cuento

Identifica personajes, sucesos, problem
as 

y soluciones

P
redice lo que sigue

V
uelve a narrar, sin ayuda, m

uchos 
aspectos del cuento

Lee por su propia iniciativa

R
eacciona a la literatura 

S
e refiere al texto para inferir lo que el 

autor quiere decir

Identifica la idea central

E
sta aum

entando su sentido de la literatura 

C
om

prende el tem
a y la intenci6n del autor 

Identifica personajes, argum
ento y sucesos 

D
iscute y expresa opiniones del cuento

R
econoce varios tipos de lectura 

E
ntiende elem

entos literarios, 
incluyendo tram

a, resoluci6n, 
tem

a y tono

Infiere acerca del cuento

R
esum

e cuentos

E
stablece analogias entre los 

cuentos y sus propias
experiencias

A
punta a conclusiones l6gicasA 

R
econoce la m

ayoria de tipos 
de lectura

D
em

uestra claro desarrollo en 
la com

prensi6n de lo leido 
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Evaluaci6n continua 

Especializaci6n docente para primer ciclo de educaci6n basica 

E
m

er
g

en
te

 in
ic

ia
l 

R
an

g
o

 a
va

n
za

d
o

 
F

lu
id

ez
 in

ic
ia

l 
F

lu
id

ez
 

D
is

fr
ut

a 
le

ye
nd

o

P
ar

tic
ip

a 
en

 d
is

cu
si

on
es

 d
e 

le
ct

ur
a

P
ar

tic
ip

a 
en

 d
is

cu
si

on
es

 d
e

re
le

ct
ur

a 
di

rig
id

a

U
sa

 a
lg

un
 le

ng
ua

je
 d

e 
lo

s 
lib

ro
s

Le
e 

po
r 

pl
ac

er

P
ar

tic
ip

a 
en

 d
is

cu
si

on
es

 d
e

le
ct

ur
a

P
ar

tic
ip

a 
en

 d
is

cu
si

on
es

 d
e

re
le

ct
ur

a 
di

rig
id

a

Le
e 

in
de

pe
nd

ie
nt

em
en

te
al

gu
no

s 
lib

ro
s 

se
nc

ill
os

 (
co

n
pa

tr
6n

)

Le
e 

co
n 

ex
pr

es
i6

n

S
e 

ve
 a

 s
i m

is
m

o 
co

m
o 

le
ct

or
o 

le
ct

or
a

Le
e 

po
r 

cu
rio

si
da

d

P
ar

tic
ip

a 
en

 d
is

cu
si

on
es

 d
e

lit
er

at
ur

a

Le
e 

al
gu

no
s 

lib
ro

s 
co

n
ca

pi
tu

lo
s 

(b
as

ic
os

)

A
pr

en
de

 c
ua

nd
o 

le
e

S
e 

re
fie

re
 a

l m
at

er
ia

l d
e

le
ct

ur
a

Le
e 

un
a 

va
rie

da
d 

de
 ti

po
s

de
 le

ct
ur

a

L
eY

en
d

o
 c

o
m

o
le

ct
o

r 
o

 le
ct

o
ra

C
o

n
ce

p
to

s 
d

e
es

cr
it

u
ra

�
�

r 
�

s
i�

n
 �

s
�

ri
ta

 

21 



E
m

erg
en

te in
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R
an

g
o

 avan
zad

o
 

F
lu

id
ez in

icial 
F

lu
id

ez 

C
o

d
ifican

d
o

E
scrib

ien
d

o
com

o escritor o
 

escrito
ra 

E
scribe su nom

bre

U
sa sus propios dibujos

para contar un cuento 

E
scucha y escribe algunos

sonidos

A
grupa letras para hacer 

palabras 

C
opia algunas palabras y 

frases

R
econoce la relaci6n entre

letras y sonidos

U
sa m

as letras que sonidos 
al abreviar fonem

as

D
isfruta al escribir

S
e com

unica escribiendo

R
elaciona las palabras con 

sus t6picos 

U
sa consonantes al inicio de las

palabras 

U
sa algunos sonidos en m

edio y al
final

E
m

pieza a usar vocales com
o punto

de apoyo

E
ntiende la correspondencia entre letra 

y sonido

E
scribe de izquierda a derecha y de

arriba hacia abajo

Intenta representar por escrito todos 
los sonidos que escucha

U
sa patrones sim

ples de palabras o 
rim

a sonidos al escribir 

U
sa sonidos al inicio, en

m
edio y al final al escribir

palabras de tres o m
as 

silabas

H
ace algunas com

binaciones 
de letras

U
sa gram

atica m
as avanzada 

E
scribe los finales de las

palabras 

U
sa vocales en todas las

silabas

E
scribe letras en patrones 

que son com
unes 

U
sa una correcta estructura 

en sus oraciones

U
sa finales de palabras 

apropiadam
ente

U
sa prefijos de m

anera
correcta 

U
sa partes de palabras y 

agrupaciones de las m
ism

as 

Especializaci6n docente para primer ciclo de educaci6n basica 

Evaluaci6n continua 

E
scribe acerca de sentim

ientos y
experiencias

O
rganiza su propia escritura

E
scribe sin ayuda

E
scribe lo que desea

M
uestra interes en lo que otros

escriben

E
scribe cuentos cortos, poem

as,
dialogos

C
om

ienza a revisar su propia escritura 

E
scribe historias con un

principio, un interm
edio y un

final

S
e entusiasm

a al escribir

E
scribe legiblem

ente, de
m

anera que el lector o lectora
entienda el significado

E
scribe narraciones y textos

R
evisa su propia escritura

C
rea personajes originales,

escenarios y sucesos en sus 
cuentos

D
esarrolla el sentido del

proceso de escribir (escribir
y editar) 

V
aria la construcci6n de las 

oraciones

Las ideas escritas tienen 
secuencia l6gica 

E
scribe narrativas personales 

y reportes

C
onstantem

ente revisa y edita 
su trabajo

E
scribe cuentos e historias

com
plejas

E
valua su escritura

A
grega detalles a su trabajo 

R
eorganiza lo que escribe

H
ace analogias entre la

lectura y la escritura

A
plica estrategias de

investigaci6n a lo que escribe 

Im
ita el estilo del autor o 

autora en lo que escribe

E
scribe diversidad de t6picos 

en diferentes form
as

E
scribe para transm

itir un 
m

ensaje coherente

R
eescribe inform

aci6n con
sus propias palabras 
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Especializaci6n docente para primer ciclo de educaci6n basica 

Unidad � 

Evaluaci6n del desempeno 

Introducci6n 

El prop6sito de la evaluaci6n continua es la 

recolecci6n de informaci6n en el aula para mejorar 
decisiones relacionadas con el aprendizajeA La 

unidad 1 explica el uso de los resultados de la 

evaluaci6n continua para la planificaci6n de la 

instrucci6n y para el monitoreo del progreso del 
estudiantadoA Esta unidad describe dos momentos 

complementarios de la evaluaci6n continua y 

presenta dos estrategias utiles que sirven para 

ambos momentosA 

Existen varias maneras de entender c6mo sus 

estudiantes estan logrando o no avances en el 
area de lecturaA Un metodo simple para deducir 
si el alumnado presenta dificultades es escuchar 
y contar el numero de palabras que puede leer de 

cada diez palabrasA 

Otro metodo para evaluar el desempeno es usar 
una rubricaA La rubrica es un esquema desarro
llado por el personal docente u otros evaluadores 

para guiar el analisis y la evaluaci6n de los 

productos o procesos del estudiantadoA Incluye 

criterios para la evaluaci6n y por cada criterio 

una escala de medida fija con descripciones 

claras del desempeno para cada punto de la 

escalaA 

Objetivos 

Evaluar la comprensi6n lectora para reconocer 
las dificultades y entender el progreso del 
alumnado y las habilidades en desarrollo, lo 

que asegura el placer de leer y disminuye la 

frustraci6n a leerA 

Comprender y aplicar la rubrica para fortalecer 
el desarrollo de la lectura y escritura a traves 

de criterios especificos, los cuales dirigen la 

ensenanza y el aprendizajeA 

24 Evaluaci6n continua 
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Mapa conceptual 

Evaluaci6n continua 

Ejemplos de tecnicas de evaluaci6nDiagn6stica 

Observaciones. 
Revision de cuadernos, portafolios, tareas, trabajos grupales. 

Formativa 
Resolucion de problemas. 
Pruebas objetivas. 
Entrevistas. 

Sumativa Desempeno (leer en voz alta, demostrar la destreza). 

Dos estrategias utiles para evaluar el desempeno 

Evaluaci6n de lectura La rubrica 

{C6mo? 

Tipos de rubrica (holfstica y analftica) 

{C6mo analizar si los y las estudiantes 
tienen dificultad? Uso de la rubrica para mejorar 

el aprendizaje 

Tipos de lectores y lectoras 

Mejorar la 
ensenanza 

Estimular a los y las estudiantes 
a mejorar el rendimiento 

_.1 Reflexi6n sobre la propia practica 

El amor por la lectura y la escritura son dos 

aspectos de suma importancia que un o una 

docente puede ensenarle a sus estudiantes, pues 

muchos de ellos y ellas no llegan a alcanzar ese 

nivel. Para ello se debe conseguir que el 

estudiantado no se frustre mientras esta en el 
proceso de aprendizaje de la lectura. Es importante 

discutir en grupo las estrategias que se emplean 

para evaluar si los y las estudiantes pueden leer 
con comprension y sin frustracion. 

Evaluacion continua _� 



  

Especializacion docente para primer ciclo de educacion basica 

_._ Adquisici6n de conocimientos 

Tipos de evaluaci6n continua 

En la practica, es importante recordar que existen 

varios tipos de evaluacion continua, por ejemplo, 
la evaluacion diagnostica, la evaluacion formativa 

y la evaluacion sumativa. Se presentan en esta 

unidad dos momentos para realizar la evaluacion 

continua: uno es la evaluacion diaria y el otro la 

evaluacion trimestral. 

La evaluaci6n diaria se refiere a las actividades 

que se usan todos los dfas en el aula para evaluar 
si los y las estudiantes entienden su ensenanza 

y si estan desarrollando las destrezas de cada 

leccion y unidad. Incluye la evaluacion informal: 
la observacion, las tareas de clase y de casa, las 

pruebas, entre otras. 

La evaluaci6n trimestral se refiere a la evaluacion 

sumativa que se usa para adjudicar las notas cada 

trimestre. Le permite analizar con mas precision 

los logros de sus estudiantes, monitorear el pro
greso de cada uno y crear un perfil de su clase. 

Estos dos momentos de la evaluacion continua 

son complementarios porque usan estrategias 

similares para evaluar las destrezas, permiten 

analizar su desarrollo y se enfocan en el desem
peno, en vez de solamente en los conocimientos. 
Es importante emplear, en ambos momentos, las 

mismas estrategias y criterios: de esta manera el 
o la estudiante tendra mas exito si conoce las 

expectativas y tiene oportunidades para practicar 
y mejorar sus rendimientos; ademas, los materiales 

curriculares se elaboran con el fin de asegurar la 

correspondencia entre los objetivos y los indicadores 

de logro. De la misma manera, la evaluacion conti
nua, diaria y trimestral debe reflejar las prioridades 

de los objetivos e indicadores de logro. 

Un metodo para evaluaci6n y monito
reo de lectura 

La lectura es un proceso bastante complejo que 

se cultiva a traves de un largo perfodo de tiempo, 
mediante la practica. Las primeras etapas de este 

perfodo de desarrollo son estimuladas por el 
aprendizaje del alfabeto y la relacion entre letras 

impresas y lenguaje hablado, asf como por las 

letras del lenguaje escrito que comunican ideas y 

significados. A traves de la evaluacion continua y 

la practica, los y las estudiantes iran entendiendo 

y descifrando libros cada vez mas complejos; a 

medida que van madurando, exploran ideas y 

materiales cada vez mas complicados. Durante 

esta etapa, su meta de "aprender a leer" se 

transforma en "leer para aprender". 
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Una manera para saber si los y las estudiantes 

estan logrando esta meta es, simplemente, 
escucharlos cuando estan leyendo. Los y las 

expertas en lectura de ninos y ninas estan de 

acuerdo en que leer en voz alta brinda la forma 

mas simple y eficaz para ayudarles a que se 

conviertan en lectores y lectoras para toda la vida. 
El o la docente puede realizar practicas similares 

para entender el progreso de sus estudiantes en 

el area de lectura y las habilidades que diariamente 

van desarrollando. 

C6mo analizar si las y los estudiantes tienen 
dificultades 

Cuando esta escuchando leer a sus estudiantes, 
puede notar si el texto es apropiado. Si ve que 

algunos no pueden leer muchas palabras, es 

posible que el texto sea demasiado diffcil. Un 

metodo para reconocer tal dificultad es escuchar 
y contar cuantas palabras de cada diez el o la 

estudiante puede leer. A continuacion se pre
senta una descripcion de este sencillo metodo 

que le ayudara a entender si se tiene esta difi
cultad: 

El o la estudiante esta leyendo bien si lee 

nueve palabras de diez que estan escritas. 

Si lee siete u ocho palabras de diez, debe tratar 
de introducir el vocabulario antes de ponerlo a 

leer; asimismo, debe ensenarle como deletrear 
y leer las posibles palabras que presenten 

dificultad varias veces. 

Si lee menos de siete palabras de diez, sig
nifica que el texto es muy diffcil para el o la 

estudiante y probablemente necesitara refuerzo 

academico con textos mas sencillos. 

Que tipo de lectores o lectoras son sus 
estudiantes 

Cuando el o la estudiante lee en voz alta, el per
sonal docente puede darse cuenta con que tipo 

de lectores y lectoras cuenta. Este analisis le 

permite notar las destrezas y debilidades de cada 

uno y ajustar sus refuerzos academicos a las 

necesidades propias de sus estudiantes. 

Hay tres clases de lectores y lectoras, los que: 

1. leen con fluidez, 

2. leen palabra por palabra, 

3. leen por el contexto. 

Esta tabla le ayudara a entender como estan 

leyendo sus estudiantes: 

Leer con fluidez Leer palabra por palabra Leer por el contexto 

Fluido Se olvida de la puntuacion Palabras sustituidas (por palabras que 
mantienen el sentido) 

Pausas apropiadas Pausas inapropiadas Fluido, pero no correcto 

Inflexion de la voz 
apropiada 

Toma mucho tiempo para reco
nocer las palabras (hasta en 
palabras que ya son conocidas) 

Palabras omitidas 

Palabras en grupos de 
frases 

Comprension baja Palabras inventadas (dice palabras 
que no estan en la lectura) 

Evaluacion continua __ 



  

 

Especializacion docente para primer ciclo de educacion basica 

Leer con fluidez 

La meta es leer con fluidez. La fluidez indica que 

el o la estudiante esta leyendo con comprension. 
Sus pausas apropiadas y la inflexion de su voz 

indican que entiende durante el proceso de lectura; 
tambien, que ha aprendido a leer algunas palabras 

con automaticidad y puede descifrar rapidamente 

las otras con el uso de estrategias foneticas y el 
contexto. 

Leer palabra por palabra 

El estudiantado que lee palabra por palabra 

t iene problemas de comprension porque  

concentra toda su atencion en descifrar las 

palabras. Necesita mas practicas de lectura, 
en especial con materiales que pueda leer sin 

dificultad. Esto le ayuda a aprender palabras 

que aparecen, frecuentemente, con auto
maticidad, y logra adquirir confianza cuando 

esta leyendo. Cuando la lectura es demasiado 

diffcil, al nino o a la nina no le gusta leer; pero 

cuando la lectura esta a su nivel apropiado, 
tiene exito y su actitud mejora. 

Leer por el contexto 

El estudiantado que usa el contexto, a menudo 

no ha aprendido bien las estrategias foneticas; ha 

memorizado algunas palabras y usa el contexto 

y los dibujos (y algunas veces la letra inicial de la 

palabra) para adivinar palabras desconocidas. Es 

comun que trate de leer rapido, quiza para terminar 
la actividad sin mostrar sus dificultades de leer. 
Es bueno que estos estudiantes traten de usar el 
contexto para comprender y valorar el esfuerzo 

de comprension, pero al mismo tiempo es impor
tante que mejoren sus destrezas para analizar y 

descifrar palabras desconocidas. En estos casos, 
el o la docente analiza los errores para identificar 
un patron. A veces, es util preparar una lista de 

palabras demasiado diffciles; al analizar la lista, 

puede identificar si el o ella necesita refuerzo 

academico de letras, sonidos y/u otras estrategias 

especfficas. 

En el anexo 2 (ver pagina 42) se presenta una hoja 

que puede ayudar a recordar los rendimientos de 

sus estudiantes. Segun este ejemplo, el o la 

docente necesita escuchar a cada estudiante y 

registrar los resultados por lo menos una vez cada 

mes. 

Al escuchar a los y las estudiantes leer en voz 
alta se pueden identificar las estrategias lectoras 
utilizadas y las que faltan aplicar. 

La rubrica 

Una manera de explicitar los criterios que se emplean 

para juzgar la calidad del desempeno de la o el 
estudiante es la rubrica. Describe las caracterfsticas 

que se usaran al analizar el desempeno. La rubrica 

que se utiliza para calificar tiene la caracterfstica 

adicional de que claramente designa los niveles de 

desempeno con descripciones para cada nivel. 
Provee suficientes detalles que le permiten a la o el 
docente (o a la o el estudiante) evaluar su desempeno 

a partir de una escala fija y, en algunos casos, asignar 
notas o calificaciones. 
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La rubrica es un esquema que se desarrolla 
por el personal docente o evaluador para guiar 
el analisis y la evaluacion de los productos o 
procesos del estudiantado. Incluye una escala 
de medida fija con descripciones claras del 
desempeno para cada punto de la escala. 

Tipos de rubrica: holfstica y analftica 

La rubrica holfstica presenta una categorfa general 
para el proceso o producto que esta siendo 

evaluado. Es mucho mas facil de utilizar y toma 

mucho menos tiempo por estudiante. Esto facilita 

una evaluacion general que le permite al personal 

docente reportar una impresion general sobre 

todos los aspectos del desempeno. En la siguiente 

tabla, encontrara un ejemplo de una rubrica 

holfstica para la evaluacion de una presentacion 

oral: 

Nivel 1 Nivel _ Nivel 3 Nivel 4 Nivel �

Dominio 
bajo 

Dominio medio 
y bajo 

Dominio 
medio 

Intermedio alto 
y medio 

Dominio 
alto 

Presenta ideas 
confusas, 
incomprensibles 
o no interpre
tables 

No es suficiente 
para evaluar 

Muestra ideas 
vagas, sin ninguna 
secuencia aparente 

Incluye errores 
gramaticales, 
errores de hechos o 
ideas que estan 
fuera del tema 

Las ideas pueden 
presentarse con 
poca confianza y 
tono inapropiado 

Presenta ideas 
parcialmente 
correctas, pero un 
tanto vagas y/o sin 
secuencia 

Puede tener ideas 
fuera del tema y 
errores 
gramaticales 

Las ideas pueden 
ser presentadas 
sin confianza, con 
bajo contacto 
visual y tono 

Muestra ideas 
generalmente 
claras, en su 
mayorfa coherentes 
y con secuencia; por 
lo general, 
gramaticalmente 
correctas (menos de 
tres errores) 

Puede demostrar 
confianza, pero hay 
bajo volumen o 
contacto visual 
mfnimo 

Presenta ideas 
claras, cohe
rentes, bien 
secuenciadas, 
gramaticalmente 
correctas y con 
confianza 

Utiliza el 
contacto visual 
y el tono 

Analftica 

La rubrica analftica describe los niveles de 

desempeno para cada criterio mayor. Se califica 

cada criterio y se pueden combinar para formar 

una calificacion global. El sistema de calificacion 

analftico consume mas tiempo para ser completado 

porque el o la docente debe buscar y calificar 
separadamente el desempeno en cada criterio. 
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Este nivel de detalle es util para hacer una evaluacion diagnostica o ayudar al estudiantado a comprender 
las expectativas de logro para cada parte del desempeno. Puede ser especialmente importante para 

ayudarle a identificar como puede mejorar. 

En el siguiente cuadro puede apreciarse un ejemplo de rubrica analftica para presentaciones orales. 
Observe que, en vez de crear una calificacion general del desempeno, se califica cada criterio: contenido, 
uso del lenguaje, presentacion y uso de ayudas visuales. El personal docente puede emplear estas 

calificaciones para hacer un juicio mas completo. 

Nivel 1 Nivel _ Nivel 3 Nivel 4 Nivel �

Criterios Dominio 
bajo 

Dominio 
medio y bajo 

Dominio 
medio 

Intermedio alto 
y medio 

Dominio 
alto 

Coherencia Muestra ideas 
confusas, 
incomprensibles 
o no 
interpretables 

Muestra ideas 
confusas; ninguna 
secuencia aparente; 
incurre en errores 
graves o ideas que 
estan fuera del tema; 
puede ser una 
presentacion muy 
breve como para 
establecer si hay 
claridad o no en sus 
ideas 

Presenta ideas 
poco claras y/o 
fuera de 
secuencia; 
puede cometer 
errores 
menores o 
ideas que estan 
fuera del tema 

Muestra ideas 
generalmente 
claras; puede 
cometer errores 
menores o una 
secuencia 

Presenta ideas 
claras, 
objetivamente 
correctas, 
coherentes y 
bien secuen
ciadas 

Correcci6n Uso limitado o 
incorrecto del 
lenguaje 

Incluye errores 
gramaticales y/o uso 
incorrecto del 
vocabulario; puede 
ser una presentacion 
muy breve para ser 
evaluado 

Puede mostrar 
algunos errores 
gramaticales, 
fragmentos de 
oraciones o uso 
incorrecto del 
vocabulario 

Incluye 
vocabulario 
apropiado; puede 
tener uno o dos 
errores en 
gramatica o en el 
uso del 
vocabulario 

Uso correcto de 
la gramatica y 
del vocabulario; 
oraciones 
completas 

Presentaci6n Incomprensible 
o no interpre
table 

Hace presentaciones 
con poca confianza o 
tono inapropiado 

Puede 
demostrar cierta 
confianza y/o 
bajo volumen 
con algun 
contacto visual 
y tono 
apropiado 

Presenta 
generalmente con 
confianza, pero 
puede haber 
cortos periodos 
de duda 

Exhibe 
confianza a 
traves de toda 
la presentacion 

Utiliza contacto 
visual y tono 
apropiados 

Uso de Usa un mfnimo Presenta ayudas Hace algun uso Presenta Hace materiales 

ayudas de ayudas visuales sin estar de materiales materiales y/o un uso 

visuales visuales o em
plea material no 
relacionado con 
la presentacion 

relacionadas con la 
presentacion y que 
no la apoyan 

relevantes que 
apoyan la 
presentacion 

comerciales y 
hechos a mano, 
que apoyan la 
presentacion 

creativo del 
material exis
tente que apoya 
su presentacion 
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Usando la rubrica para apoyar el aprendizaje 

La rubrica ayuda al personal docente a evaluar el 
desempeno del estudiantado. Tambien ayuda a 

las y los estudiantes y a sus familiares a saber lo 

que se espera de ellos y a identificar lo que 

necesitan para mejorar su desempeno. Es util 
tener algunos criterios generales ilustrados en un 

cartel en el salon de clases. Por ejemplo, la rubrica 

para presentaciones orales puede ser usada para 

crear un listado de "Claves para recordar al exponer 
una presentacion oral". 

Generalmente, el estudiantado obtiene mejores 

resultados si conoce, con anticipacion, los criterios 

que se espera alcance. La rubrica le ayuda a 

fragmentar sus tareas en partes mas pequenas, 
mas manejables. Las y los estudiantes parecen 

estar menos propensos a sentirse abrumados por 
una presentacion si pueden trabajarla parte por 
parte. Cuando los y las estudiantes reciben 

retroalimentacion usando una rubrica, tienen una 

clara idea de que hacer para mejorar su 

desempeno la proxima vez. Todos estos factores 

les ayudan a estar mas motivados y a obtener 
mejores resultados. 

Usando la rubrica para estimular a los y 
las estudiantes 

Utilice la rubrica para estimular a sus estudiantes 

a que revisen su trabajo antes de entregarlo. Por 
ejemplo, el listado de cotejo que se encuentra mas 

adelante se basa en una rubrica para escribir 
historias y el alumnado puede usarlo antes de 

entregar sus trabajos para ser evaluados, esto les 

ayudara a mejorar sus resultados. Se pueden 

autoevaluar o se puede trabajar en parejas y 

auxiliarse mutuamente para evaluar si su trabajo 

cumple con los criterios de evaluacion. 

Listado de cotejo 

Mi historia tiene un tftulo que llama la atencion del lector o lectora y que se identifica con la historia.
 

Mi oracion inicial es interesante, hace que el lector o lectora quiera leer mas.
 

Mi historia tiene un comienzo, una parte media y un final. Los eventos estan en orden.
 

Mi historia tiene detalles interesantes acerca del lugar, de los y las protagonistas y del problema.
 

El final nos dice como se resuelve el problema y como termina la historia.
 

Todas las oraciones comienzan con mayusculas y terminan con la puntuacion correcta.
 

Ya revise la ortograffa de las palabras de las que no estoy seguro.
 

He utilizado mi mejor letra.
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Uso de la rubrica para adjudicar las notas 

La asignacion de notas es una actividad signi
ficativa para el personal docente y las rubricas 

facilitan el proceso. Con la rubrica, los criterios 

estan bien definidos y todos los conocen: estu
diantes, familiares y personal docente. Algunas 

veces, el estudiantado o sus familiares no 

entienden la nota o quisieran una evidencia que 

la justifique. Con la rubrica, la justificacion es 

concreta y transparente. 

Mas adelante encontrara un ejemplo de una escala 

de una rubrica analftica para evaluar algo escrito, 
por ejemplo, un ejercicio, una carta o un informe. 

En este ejemplo, el o la docente ha identificado 

tres criterios y tres niveles por cada criterio. La 

tarea tiene un valor total de 100 puntos. La rubrica 

proporciona una descripcion de rendimiento en el 
rango de cada nivel. 

Criterio Dominio bajo 
(_44) 

Dominio medio 
(4�_4) 

Dominio alto 
(_�1__) Carlos 

2335 puntos.022 puntos.Coherencia 
(�_%) Presenta ideas Muestra ideas 4�Rango: parcialmente correctas, confusas, minutos_�_ puntos pero son un tanto vagas incomprensibles o 

y/o sin secuenciano interpretables 

Correcci6n 018 puntos. 
del idioma 

Errores graves: uso _�(4_%) 
incorrecto o limitado minutosRango: _4_ 
del lenguajepuntos 

* DA significa Dominio Alto. 

1928 puntos. 

Algunos errores 
gramaticales, fragmentos 
de oraciones o uso 
incorrecto del vocabulario 

57 puntos. 

Sigue las instrucciones sin 
introducir ningun elemento 
nuevo 

3650 puntos. 

Presenta ideas claras, 
objetivamente 
correctas, coherentes 
y bien secuenciadas 

2940 puntos. 

Uso correcto de la 
gramatica y del voca
bulario; oraciones 
completas 

04 puntos. 810 puntos.Originalidad 
(1_%) Solo copia o repite Muestra creatividad
Rango: _y/o incluye algun
_1_ puntos minutoselemento 

que no haya sido 
solicitado en las 
instrucciones 

__ = DA*
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El o la docente puede asignar puntos al rango 

por cada criterio. Aunque la rubrica define los 

criterios que se usan para evaluar el desempeno, 
a menudo estos carecen de la misma importancia. 
Por ejemplo, en la rubrica anterior la coherencia 

del texto escrito se considera mas importante que 

los otros criterios: 50% de la nota refleja la 

evaluacion de coherencia. Por contraste, solo el 
10% de la nota refleja la originalidad del texto 

evaluado. Esta distribucion no es siempre asf. 
Puede cambiar de acuerdo con la tarea y los 

indicadores de logro. 

En el ejemplo, Carlos recibio 45 de los 50 puntos 

asignados a coherencia. Significa que el presen
taba sus ideas con claridad y bien secuenciadas. 
Por contraste, obtuvo solamente 25 de los 40 

puntos posibles en correccion del idioma. Esto 

sugiere que Carlos necesitara de mas esfuerzo 

en esta area. 

A continuacion se presentan los pasos para definir 
la importancia o peso de cada criterio y ajustar 
los puntos asignados de acuerdo con dicha 

distribucion. 

1. Identifique los criterios. Casi siempre hay 

una correspondencia entre los criterios y los 

indicadores de logro. Ademas, la descripcion 

de dominio alto refleja el logro esperado. 

_. 	Decida los rangos de puntos por cada nivel 
de la rubrica. Por ejemplo, la rubrica anterior 
posee la siguiente distribucion: 

Dominio bajo 044 

Dominio medio 4574 

Dominio alto 75100 

3. Decida el porcentaje por cada criterio con
 

una suma de 100% de todos los criterios.
 

Coherencia �_% 

Correcci6n del idioma 4_% 

Originalidad 1_% 

1__% 

4. Calcule el rango de puntos por cada celda. 
Multiplique el porcentaje del criterio por los 

puntos finales del rango. Por ejemplo, en la 

rubrica anterior el porcentaje de coherencia 

es 50%. 

Para obtener el maximo por dominio bajo, 
multiplique 0.50 por 44, que es igual a 22. El 
rango de puntos por coherencia es de 022, 
lo que senala un bajo dominio. 

Para calcular el mfnimo por dominio alto, mul
tiplique 0.50 por 75, que es aproximadamente 

igual a 38. El rango de puntos para dominio 

alto es de 3650. 

�. Aplique la rubrica para evaluar el desempeno 

por cada criterio y asignar un numero de 

puntos por cada uno. Despues, sume los 

puntos y obtendra una nota basada en una 

escala de 0100. 

_. Adapte la suma a una escala de _1_ y divida 

la suma entre 10. No reporte con decimales: 
a partir de 0.5 se aproximara al dfgito inmediato 

superior (7.5=8). Vea el resultado en la 

siguiente escala: 

Dominio bajo	 04 

Dominio medio 57 

Dominio alto	 810 
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Pasos en el desarrollo de rubricas 

En general, el personal docente desarrolla algunas 

rubricas genericas para evaluar el desempeno de 

sus estudiantes. Podra adaptarlas para tantas 

materias especfficas como se necesiten. Es mejor 
utilizar el enfoque sistematico cuando se estan 

desarrollando evaluaciones de desempeno; aunque 

puede tomar mas tiempo al inicio, a la larga se 

ahorrara tiempo porque habra menos dudas y 

preguntas. Tendra una mejor imagen sobre que 

necesita ensenar y sus estudiantes tendran una 

idea mas clara de lo que necesitan aprender. 
Tambien, una vez haya desarrollado las tareas y 

la rubrica, las podra volver a utilizar con algunas 

modificaciones menores en los anos subsecuentes. 
Mas adelante encontrara los pasos para la 

evaluacion del desarrollo de desempeno que apoya 

el proceso de aprendizaje efectivo. 

Pasos en el desarrollo de rubricas 

1. Definicion del desempeno deseado clara
mente. 

2. Preparacion del proceso de evaluacion 

con tareas especfficas de desempeno y 

criterios (rubrica) antes de cada leccion. 

3. 	 Identificacion (seleccion o creacion) de 

las tareas de desempeno para evaluar el 
desempeno clave. 

4. Decision del tipo de rubrica que sea mejor 
para cada tarea. 

5. Planificacion e implementacion de instruc
ciones para maximizar el aprendizaje y el 
desempeno. 

6. Evaluacion de la efectividad del plan de 

evaluacion y elaboracion de anotaciones 

de referencia para el futuro. 

Paso 1: Definici6n del desempeno deseado 

claramente 

El primer paso debe ser revisar los objetivos de 

aprendizaje para la materia que esta impartiendo, 
segun los indicadores de logro. Es importante 

saber hacia donde van esos conocimientos y 

destrezas que estara ensenando dentro del 
esquema curricular. Con ese marco general en 

mente, hagase las siguientes preguntas: 

�Cuales son los principales indicadores de 

logro de las lecciones?

 �Cuales son los contenidos, procedimientos y 

actitudes mas importantes que deben ser 
incluidos? 

�El aprendizaje implica evaluar el proceso, el 
producto o ambos? 

�Cuales son los criterios mas importantes? Por 
ejemplo, en escritura el enfasis de interes puede 

radicar en comunicar una idea, en la gramatica, 
en la ortograffa o en otros aspectos. 
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Al inicio, enfoquese en el conocimiento y las 

destrezas que son centrales para la unidad y las 

mas importantes para que el estudiantado las 

domine. Generalmente, no hay suficiente tiempo 

para incluir las tareas de desempeno para todas 

las destrezas. 

Describa el desempeno clave a ser alcanzado. 
�Cuales son los adjetivos que usted utilizarfa para 

describir el "mejor" desempeno de un o una 

estudiante en el nivel escolar que ensena? Cuando 

piensa en sus estudiantes menos avanzados de 

su clase, �que adjetivos describirfan sus trabajos?, 
�pueden estos adjetivos estar agrupados en 

criterios especfficos como contenido, uso del 
lenguaje y otros? ��ue distingue al mejor trabajo 

de aquel de baja calidad? Al responder estas 

preguntas, tendra una descripcion mas clara y 

mejor definida del objetivo de desempeno que 

quiere medir. 

Paso _: Preparaci6n del proceso de eva
luaci6n con tareas especfficas de 

desempeno y criterios (rubrica) 
antes de cada lecci6n 

Es tentador comenzar una leccion y esperar hasta 

despues para preparar el proceso de evaluacion, 
las tareas de desempeno, la rubrica, etc., pero el 
retraso mina la efectividad de la presentacion de 

la leccion. Tambien reduce la ventaja motivacional 
que viene cuando cada estudiante tiene una vision 

clara del camino hacia un mejor desempeno. 

Paso 3: Identificaci6n (selecci6n o creaci6n) 
de las tareas de desempeno para 

evaluar el desempeno clave 

Decida que evidencias necesita para evaluar el 
desempeno clave. �Necesita realmente observar 
a cada estudiante trabajando o hay un producto 

que el pueda dar que proporcione evidencia de su 

habilidad? Por ejemplo, piense en el proceso para 

evaluar el uso correcto de una regla para medir 
una lfnea, �necesita ver a cada estudiante medir 
una lfnea?, �quiza pueda tener a sus estudiantes 

memorizando los pasos para una medicion y luego 

examinarlos con una prueba acerca de estos? 

Alternativamente, �serfa seguro asumir que 

conocen los pasos adecuados si son capaces de 

aplicarlos en el trabajo individual y anotar, 
correctamente, el numero de centfmetros de una 

serie de lfneas? En estas tres posibilidades: 
observar a cada estudiante trabajar, examinar lo 

que la o el estudiante recuerda de los pasos o 

evaluar los resultados de aplicar estos pasos; 
�cual encuentra mas crefble?, �cual encuentra 

menos crefble? 

Un objetivo principal de la evaluacion comprensiva 

es alejarse del enfasis de la memorizacion. Las 

tareas de evaluacion de desempeno que usa deben 

enfocarse en los procesos normales o en los 

productos crefbles, representando el objetivo del 
contenido y la habilidad. 

Antes de "reinventar la rueda" y desarrollar las 

tareas de desempeno de la nada, verifique los 

recursos disponibles para ver si ya existen tareas 

relevantes. Muchas veces, usted puede encontrar 
tareas y actividades, y la rubrica puede ser adaptada 

para llenar sus necesidades particulares. 

Mientras prepara la tarea, asegurese de considerar 
los recursos disponibles en terminos de tiempo y 
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materiales. �Cuanto tiempo requiere emplear en 

la preparacion y en la clase? Si el estudiantado 

necesita realizar trabajo en casa, �es la cantidad 

de tiempo razonable para concentrarse en una 

tarea para un estudiante de su edad?, �es la 

cantidad de tiempo factible y realista?, �que mate
riales se necesitaran en clase y en casa?, �hay 

suficientes materiales en el aula?, �necesitara 

disponer a los y las estudiantes en grupos y 

compartir equipo o materiales para que alcancen? 

Tenga cuidado al asignar una tarea que requiere 

alguna inversion economica si las familias de sus 

estudiantes poseen pocos recursos. 

Decida si la evaluacion sera individual o grupal. 
Si usted usa evaluaciones de grupo, tendra que 

tener un metodo para asegurar la evaluacion de 

cada integrante. Por ejemplo, puede decidir que 

cada estudiante dentro del equipo prepare reportes 

individuales (tareas escritas), pero que el grupo 

integre la informacion en la presentacion oral que, 
ademas, se hace con la participacion de todos y 

todas. 

Por ultimo, es importante que la practica de la 

tarea le permita evaluar los criterios que ha definido 

como importantes para la calidad de la tarea e 

incorporados en la rubrica utilizada para evaluar 
justamente el objetivo del desempeno. 

Paso 4: Decisi6n del tipo de rubrica que sea 

mejor para cada tarea 

Anteriormente se presentaron las rubricas holfstica 

y analftica, asf como el listado de cotejo. Ahora, 
necesitara decidir cual es mejor para la tarea que 

realiza. Algunas actividades se prestan para una 

evaluacion global y otras tienen distintas dimen
siones que se quisieran identificar en la evaluacion. 
Por ejemplo, cuando el alumnado escribe una 

historia serfa util separar los elementos de la 

historia de la mecanica de escribir la historia. 
Algunos estudiantes pueden usar su imaginacion 

para crear historias emocionantes, pero sus 

destrezas de escritura no son muy buenas y 

cometen errores frecuentes en la mecanica de la 

escritura; es importante motivarlos para esta 

actividad y darles retroalimentacion de la mecanica. 
Una rubrica analftica le permitira evaluar estos 

dos criterios de forma separada. 

Tambien tendra que decidir cuantos niveles de 

desempeno seran evaluados. Mas niveles significan 

que los juicios tendran que ser mas precisos y 

mejor diferenciados. Menos niveles significan que 

no podra hacer distinciones mas especfficas. Si 
todo lo que necesita es una impresion general, 
probablemente necesitara usar menos niveles (3 

o 4). Si mas precision es factible y deseable, tendra 

que usar mas niveles (4 o 6) o mas criterios/ 
dimensiones (por ejemplo, una rubrica analftica). 
Cuando este tomando esta decision, ayuda saber 
cuantos puntos estara utilizando en la evaluacion 

comprensiva. 
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Paso �: Planificaci6n e implementaci6n diferentes niveles para que puedan entender 
de instrucciones para maximizar mejor como pueden mejorar su trabajo. 
el aprendizaje y el desempeno 

Mientras planifica el proceso de ensenanza
aprendizaje que utilizara, tome en cuenta el 
desempeno reflejado en los indicadores de 

logro. Analice sus lecciones para asegurar que 

estas construyen las habil idades del  
estudiantado y que lo preparan para el exito. 
La evaluacion no es un juego en el que 

queremos que unos ganen y otros pierdan; el 
objetivo es que todos y todas alcancen los 

niveles deseados de desempeno. La mejor 
manera de que esto se lleve a cabo es 

incorporar la evaluacion en el proceso del apren
dizaje y adaptarla a los metodos de ensenanza 

para integrar las necesidades de los y las 

estudiantes. 

Un avance importante de la preparacion del 
proceso de evaluacion, antes de finalizar sus 

planes de leccion y comenzar la instruccion, es 

que pueda construir un camino seguro al exito 

y pueda monitorear el progreso del alumnado 

durante todo el camino. 

Paso _: Evaluaci6n de la efectividad del 
plan de evaluaci6n y elaboraci6n 

de anotaciones de referencia 

para el futuro 

Si planea utilizar la tarea de desempeno en el 

futuro, trate de elaborar notas acerca de lo que 

le funciono y que aspectos necesita mejorar. 

Si es posible, guarde ejemplos del trabajo de 

sus estudiantes por cada nivel de la rubrica. 

Seran de gran ayuda mientras define la tarea 

y su enfoque de ensenanza. Tambien sera util 

para sus estudiantes ver ejemplos de los 

En el anexo 3 (ver pagina 42) se presenta una 

hoja para registrar los rendimientos de escritura. 
En ella, el personal docente necesita evaluar 
los ejercicios del estudiantado (aplicar la rubrica) 
y registrar los resultados. Ademas, existen sitios 

en la red que apoyan el desarrollo de la rubrica, 
por ejemplo: ���.rubistar.com 

Actividad de asentamiento 

Analice y discuta en equipos la rubrica y 

compare esta estrategia para evaluar el 
desempeno con los metodos que se usan 

actualmente en su aula.

 ��ue tienen de parecido y de diferente?

 ��ue ventajas o desventajas encuentra en 

cada una de ellas? 
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_.3 Aplicaci6n de los conocimientos adquiridos
 

A continuacion, hay un ejercicio y una rubrica 
Mi nombre es

holfstica para calificarlo. Revise la rubrica para 

crear una rubrica analftica sobre el mismo tema, Me gusta 

pero con dos criterios y tres niveles. Se le pide al Soy buena�o en 
alumnado que copie el siguiente texto del pizarron 

y luego que complete las oraciones siguientes: 

Puede usar la siguiente rubrica holfstica: 

Nivel 1 Nivel _ Nivel 3 Nivel 4 

DominioDominio Dominio medio Intermedio alto 
mediobajo y bajo y medio 

La copia es legible La escritura es La copia es legible en 
y tiene menos de 
Trata de escribir 

por lo menos en tres legible por lo su mayorfa; el nombre 
tres palabras in palabras. Pudo haber menos en cinco esta correcto o casi 
terpretables tratado de escribir palabras, aunque la correcto; incluye por 

su nombre, aunque ortograffa no es lo menos una palabra 
no sea legible necesariamente legible (que se apro

correcta, el xima lo suficiente a la 
nombre tiene por palabra correcta para 
lo menos tres letras ser identificada). Es 
correctas posible que cometa 

errores ortograficos 
El espaciado es y/o en otras palabras, 
pobre pero que pueden ser 

descifradas 

Puede usar la siguiente tabla para la rubrica analftica: 

Nivel 1 Nivel _ Nivel 3 Nivel 4 

Criterios Dominio Dominio Dominio Intermedio alto 
bajo medio y bajo medio y medio 

Copiado/ 
escritura 

Escribiendo 
palabras 
(exclusivamente 
para el copiado)
 

Un ejemplo de respuesta se encuentra en el anexo 4 (Ver pagina 43).
 

Nivel �

Dominio 
alto 

La mayorfa de la 
escritura es 
legible; el nombre 
esta correcto; 
incluye por lo 
menos dos pala
bras legibles o 
apropiadas, ade
mas del nombre; 
puede tener 
errores de orto
graffa u otras 
palabras que no 
pueden ser des
cifradas 

Nivel �

Dominio 
alto 
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Resumen 

Construir la evaluacion de desempeno no es tarea 

facil, pero sf proporciona resultados muy satis
factorios. Los y las estudiantes se benefician 

porque su aprendizaje es mas enriquecedor y sus 

dificultades podran ser identificadas mucho mas 

rapido; ademas, es muy motivador que tengan 

una idea clara de donde estan o para donde van 

y lo que necesitan hacer para mejorar su desem
peno. El personal docente tambien se beneficia 

de un buen plan de evaluacion y del uso frecuente 

de la evaluacion de desempeno porque su 

preparacion es mejor y siente mas confianza de 

que sus estudiantes estan aprendiendo y se 

preparan para el exito. 

La evaluacion continua le permite al personal 
docente mejorar el desarrollo de la clase. Se 
conocen las necesidades y habilidades distintas 
de los y las estudiantes para poder medir los 
avances y planificar los siguientes pasos para 
un aprendizaje significativo e individualizado. 

_.4 Evaluaci6n continua 

1. En referencia a la rubrica holfstica para escritura emergente, a continuacion se presentan tres 

ejemplos de respuestas. Analice los ejemplos y aplique la rubrica para asignar una nota a cada 

uno. Explique su decision. 

Nota a. Explique: 

Mi lOMBres CarMel. 

MeEusialer. 

SO�BuelO el escula. 

Nota b. Explique: 

Mi lOMBre es CarMel. 

Me Eusia leer � escrBe. 

SO� BuelO el escula. 

Nota c. Explique: 

Respuestas estan en el anexo 5 (Ver pagina 43). 

2. Lea el siguiente estudio de caso y, luego,	 Al Sr. Moran, un docente de tercer grado, le 
analice los resultados que encontro el Sr. preocupa que tres de sus estudiantes no lean 
Moran y responda las preguntas para cada bien ni con fluidez. El decide escuchar a cada 
uno de los tres estudiantes: �estan estos uno leer unos parrafos del texto mientras anota 
materiales al nivel esperado del texto?, su estilo de leer y sus errores. Usa una historia, 
�cuales son las implicaciones para la por ejemplo "Aburrimiento", de Harmonie 
ensenanza? 8otella. 
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Marcela lefa primero y el Sr. Moran sombreaba las palabras que ella no podfa leer bien a. 

La lluvia cae sin cesar sobre el parque desolado del inmenso castillo. Los pajaros asustados se esconden 

debajo de los cobertizos y los cisnes blancos del estanque se refugian en una cabana que el rey mando 

construir para protegerlos. 

Laura, la princesa, aburrida mira el paisaje gris que se extiende de su castillo hacia el infinito. Nada la 

distrae de su cansancio y de su aburrimiento. Sola, abandonada de todos, inventa juegos y amigos que 

no acuden para distraerla. �ue largo y pesado es el dfa. No ocurre nada, no viene nadie para amenizarle 

las horas que se suceden unas detras de otras. 

Laura, cansada de estos momentos vacfos, llama a sus criadas una por una para que le sugieran alguna 

distraccion. Mas las buenas mozas, bostezando a cada instante, no tienen mejores ideas que su joven 

duena. Enfurecida, Laura las despide, las castiga y les prohfbe hablar hasta que llegue la noche. 

(153 palabras). 

El Sr. Moran se dio cuenta de que, con una excepcion, las palabras que le presentaban a Marcela el 
mayor problema eran las que empiezan con vocales. El Sr. Moran no podfa identificar otro patron en 

sus errores. Marcela lefa la mayor parte del cuento sin vacilar y dos veces ella autocorregfa sus errores 

mientras estaba leyendo. 

�ose lefa despues de Marcelab. 

La princesita coge su espejo y mira su dulce rostro ensombrecido por el aburrimiento. De repente, en el 
fondo del espejo, se enciende una luz ambarina que destella como un diamante. La joven pasa sus dedos 

sobre la luz que repentinamente la quema. 

Sera, piensa Laura, una ficcion creada por el brujo del palacio que hoy tambien se aburre. Mas la luz 

empieza a tener formas, contornos... y se sale del marco del espejo, vagando por la habitacion con gran 

estruendo. Al ruido caotico se une un fuerte perfume a fresas y frambuesas del bosque. 

Laura, asustada, pide auxilio, pero ni los reyes, ni la servidumbre oyen sus gritos. La llama, presa de una 

risa insostenible, le pregunta lo que le ocurre, impresionandola aun mas. 

Laura llora y pide clemencia a esta "cosa" que le provoca tanto terror. Por fin, la llama concluye con sus 

risas y voces e indica a la princesa que no piensa causarle ningun dano. Le explica que es el reflejo del 
propio aburrimiento. Hastiada en el fondo del espejo, querfa hacer algo divertido para cambiarse las ideas 

y de paso alegrar a la muchachita. (189 palabras). 
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�ose leyo palabra por palabra y tuvo problemas tres veces con la palabra �espejo�� Aunque el Sr. Moran 

pronunciaba la palabra correctamente cada vez que �ose cometfa el error, este volvfa a leerla con 

dificultad cuando la encontraba otra vez. Parecfa que �ose no estaba usando el contexto para adivinar 
palabras desconocidas. 

Manuel segufa y conclufa la historiac. 

Todas las tensiones desaparecen y Laura decide convertirse en amiga de la llama. Tranquila y serena, la 

princesita cuenta su malestar por este dfa lluvioso sin sorpresa y sin fin. La llama le aconseja que coja un 

libro de cuentos y le lea algun parrafo con el fin de encontrar un remedio a esta situacion. 

Y Laura lee, lee, lee cuentos y cuentos a la llama hasta que cae la noche. Sin darse cuenta, las horas van 

corriendo hasta el anochecer y Laura no ve el tiempo pasar. Cuando, muy tarde, la princesita se percata 

de que no tiene la suficiente luz para seguir leyendo, advierte tambien que la llama del aburrimiento ha 

desaparecido y que esta sola en su habitacion. 

Laura acaba de comprender el poder de la lectura. En unas pocas horas, ha dado la vuelta al mundo, ha 

conocido a millones de amigos, ha descubierto valiosos tesoros. Gracias a los libros ha vencido al 
aburrimiento. (157 palabras). 

Manuel lefa muy despacio y cuando encontraba una palabra desconocida pronunciaba la primera letra, 
pero parecfa que no tenfa otra estrategia para descifrar la palabra. El nunca sustitufa otra palabra. 
Despues de terminar, el Sr. Moran le pregunto a Manuel sobre la conclusion del cuento y Manuel no 

podfa responder. 

_.� Ideas claves 

Escuchar mientras se lee es una estrategia util 
para analizar el progreso de sus estudiantes. 

La rubrica es un esquema desarrollado por el 
personal docente o evaluador para guiar el 
analisis y la evaluacion de los productos o 

procesos del estudiantado. Incluye una escala 

de medida fija con descripciones claras del 
desempeno para cada punto de la escala. 

La rubrica le ayuda al personal docente a tener 
mayor claridad del proposito de la leccion o 

actividad y a calificar los productos o procesos 

con mejor precision y equidad. 

La rubrica le ayuda al estudiantado a conocer 
los criterios de desempeno mas importantes 

con anticipacion. 
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Anexo _. Ejemplo de una hoja para registrar los rendimientos de evaluacion continua diaria de lectura.
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Anexo 3. Ejemplo de una rubrica que se usa para evaluar la escritura en un aula de tercer
                        grado y su respectiva hoja para registrar los rendimientos de la evaluacion continua. 

Nivel 1 Nivel _ Nivel 3 Nivel 4 Nivel �

Dominio 
bajo 

Dominio medio 
y bajo 

Dominio 
medio 

Intermedio alto 
y medio 

Dominio 
alto 

Presenta ideas 
confusas, 
incomprensibles 
o no interpre
tables. No es 
suficiente para 
evaluar 

Muestra ideas vagas, 
ninguna secuencia 
aparente, incluye 
errores gramaticales, 
errores de hechos o 
ideas que estan fuera 
del tema 

Presenta ideas 
parcialmente correctas, 
aunque estas son un 
tanto vagas y/o sin 
secuencia; puede tener 
ideas fuera del tema y 
errores gramaticales 

Muestra ideas 
generalmente 
claras, en su 
mayorfa coherentes 
y con secuencia, en 
general gramati
calmente correctas 

Presenta ideas 
claras, cohe
rentes, bien 
secuenciadas, 
gramaticalmente 
correctas 

Ejemplo de registro para los rendimientos de evaluacion continua de escritura. 
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Anexo _. Respuesta a 2.3: aplicaci6n de los conocimientos adquiridos. Ejemplo de una posible 

respuesta a la actividad de la pagina 38. 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Criterio Dominio 
bajo 

Dominio 
medio 

Dominio 
alto 

Copiado/escritura El o la estudiante 
trat6, pero la 
copia no es 
legible 

La copia es parcialmente legible, 
por lo menos dos palabras son 
reconocibles (pueden estar mal 
escritas) 

La copia es legible y la escritura 
tiene el espaciado correcto para 
algunas palabras 

Escribiendo 
palabras 
(exclusivamente 
para el copiado) 

Ninguna palabra 
es identificable, 
pero sr una o dos 
letras 

Escribe una palabra sin ayuda (el 
nombre puede contar como una 
palabra); puede estar mal escrita, 
pero debe tener por lo menos dos 
letras correctas 

Escribe su nombre y por lo 
menos otras dos palabras 
correctamente 

Las descripciones de los criterios deben reflejar sus indicadores de logro.
 

Anexo 5. Respuestas a 2._ (1): Evaluaci6n 

continua. 

a. Nota: 4 

Explique: tiene su nombre correcto y legible 

y la mayorra de la copia es legible: tiene casi 
correcta la palabra 'escuela'. 

b. Nota: 5 

Explique: tiene correcto su nombre y, por lo 

menos, dos palabras mas. 

c. Nota: 1 

Explique: no hay una letra o una palabra 

interpretable. 

Respuestas 2._ (2): Evaluaci6n continua. 

a. Marcela podra leer correctamente mas de nueve 

de cada diez palabras (93%). Parece que los 

materiales son apropiados a su nivel. serra util 
revisar con Marcela estrategias para leer pala
bras que empiezan con una vocal. 

b. Jose lera correctamente una o dos palabras por 
cada diez (85%). significa que los materiales son 

un poco difrciles para el y serra util usar actividades 

anteriores para fortalecer su vocabulario (y el 
vocabulario de otros estudiantes en el aula) con 

las palabras problematicas de la lectura. 

c.Manuel lera correctamente aproximadamente 

siete de cada diez palabras (71%). Los 

materiales son demasiado difrciles y la 

necesidad de refuerzos academicos es urgente 

para el. 
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�������� 

Ayudando a los y las estudiantes con 
problemas de aprendizaje 

Introducci6n 

Algunos estudiantes tienen problemas de 

aprendizaje que les impiden avanzar al mismo 

ritmo que al resto de la clase. Hay una infinidad 

de razones por las cuales no logran desarrollar 
todo su potencial. Analizar las causas es la clave 

para intervenir y ayudarlos a convertirse en 

aprendices exitosos. 

Esta unidad provee una discusi6n sobre algunas 

de las causas e indica ciertas formas con las 

cuales los y las docentes puedan ayudar a sus 

estudiantes con problemas de aprendizaje. Aunque 

reconoce la existencia de factores fuera del sal6n 

de clases (por ende, fuera de su control), en 

terminos de intervenci6n, se centra en las causas 

que el personal docente puede controlar, ya sea 

adaptando el plan de estudios regular o a traves 

de un programa de refuerzo academico. 

Objetivos 

Analizar las posibles causas de los problemas 

de aprendizaje a traves de los resultados de la 

evaluaci6n continua para responder a la 

diversidad en el aula. 

Identificar casos de estudiantes que no estan 

logrando los niveles de desempeno esperados 

a fin de aplicar los pasos y las estrategias que 

puedan reforzar de manera efectiva su proceso 

de aprendizaje. 

Esquema conceptual 

Identifica las causas de los problemas de aprendizaje de la o el estudiante 

Usa la evaluaci6n continua para 
identificar las destrezas logradas y 
pendientes 

Identifica otras causas posi
bles dentro del aula 

Identifica causas posibles 
fuera del aula 

Identifica y elige estrategias para intervenir 

Usa la evaluaci6n continua para evaluar el impacto 
de las estrategias; si el problema persiste, considera 
otras causas y estrategias 

Compara las destrezas del estudian
tado y los prerrequisitos para tener 
exito con las lecciones del aula 

Evaluaci6n continua 
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3.1 Reflexi6n sobre la propia practica 

Lea el siguiente caso y despues trabaje en pareja para analizar las posibles causas de los problemas 

de aprendizaje de Alejandro. 

Estudio de caso: Alejandro 

Alejandro esta en primer grado. Parece costarle mucho poner atenci6n; cuando su profesor da la clase, 

sus companeros y companeras lo distraen y hay que llamarlo para que atienda, particularmente si la 

lecci6n no dura breves minutos. Cuando hay que hacer ejercicios, parece desubicado o inventa excusas 

para no realizarlos. En la evaluaci6n del primer trimestre, su puntaje estuvo en el rango mas bajo en 

todas las areas. 

3.2 Adquisici6n de conocimientos1 

Pasos para ayudar a los y las estudiantes 
con problemas de aprendizaje 

1.	 Identificaci6n de las causas de los problemas 
de aprendizaje. 

2.	 Evaluaci6n en lectura, escritura y comuni
caci6n oral. 

3.	 Identificaci6n y determinaci6n de las causas 
que pueden ser remediadas dentro del sal6n 
de clases. 

4.	 Identificaci6n y determinaci6n de las causas 
que requieren apoyo o refuerzo externo. 

5.	 Escogencia de estrategias de refuerzo 
academico apropiadas, si el problema 
persiste. 

Paso 1: Identificaci6n de las causas de los 

problemas de aprendizaje 

su primera tarea es clarificar las diversas razones 

por las cuales el o la estudiante esta presentando 

dificultades en el aprendizaje, aun despues de 

darle instrucciones. Para decidir las actividades 

de refuerzo academico apropiadas, es util pensar 
en el porque no aprendieron. Estas pueden ser 
algunas de las razones: 

1.	 Algunas causas de las dificultades de aprendizaje 
mencionadas en esta unidad se basan en material 
preparado por Pasigna et al. (2003). Algunas ideas para 
refuerzo academico fueron seleccionadas del material 
Pasigna et al. (2003), Du Plessis et al. (2002), y Harris 
et al. (sin publicar, en etapa piloto). 
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 El o la estudiante no tiene las habilidades 

de prerrequisito o el conocimiento requerido 

para hacer la tarea 

No existe una correspondencia entre lo que se 

ensena y las habilidades actuales del 
estudiantado. Una habilidad de prerrequisito o 

conocimiento -saberes previos- es lo que los 

y las estudiantes deben ya saber para poder 
aprender algo nuevo. si el o la estudiante no 

cuenta con estos saberes previos, no tendra la 

capacidad de aprender una nueva habilidad o 

concepto. Por ejemplo, no podra aprender a 

leer si no ha aprendido conceptos basicos de 

lectura, como d6nde comenzar en una pagina. 

La ensenanza de la lecci6n puede no haber 

sido efectiva 

si varios estudiantes no aprendieron el nuevo 

material o la habilidad puede ser porque la 

lecci6n fue impartida deficientemente. Algunas 

veces se trata de introducir demasiado material 
nuevo de una sola vez o se espera que el 
estudiantado mantenga la atenci6n por un 

perrodo demasiado extenso de tiempo. 

El metodo de instrucci6n puede no haber 

sido el adecuado 

A menudo, los y las estudiantes no aprenden 

porque la o el docente utiliz6 un metodo que 

no era el apropiado para sus habilidades y 

nivel. Un metodo que funciona para algunos 

puede no ser efectivo para otros. Por ejemplo, 
algunos estudiantes aprenden mejor cuando 

escuchan la informaci6n y otros cuando la ven. 

El o la estudiante necesita mas tiempo de 

practica dirigida 

Aprender una habilidad requiere practica y 

algunos estudiantes necesitan mas practica 

que otros. Es mejor si la practica inicial sucede 

en la escuela, donde la o el estudiante puede 

ser corregido si no esta siguiendo el proceso 

correcto. Posteriormente, cuando es eficiente, 
la practica puede hacerla en casa o en la 

escuela.  sin embargo, hay que ser  
cuidadosos, pues algunos/as estudiantes 

tienen pocas oportunidades para practicar 
por sus quehaceres en la casa o en la misma 

escuela; este es un factor que los situa en 

desventaja para aprender bien la nueva 

habilidad. 

Los incentivos motivacionales en el sal6n 

de clases pueden no funcionar bien para 

todos los y las estudiantes 

Algunos parecen no hacer ningun esfuerzo 

para alcanzar los retos del aprendizaje; para 

otros, puede ser muy difrcil. Para perseverar, 
el estudiantado frecuentemente necesita 

incentivos motivacionales, tales como darle 

animo o felicitarlo. En algunos salones de 

clases, el o la docente enfoca las felicitaciones 

en aquellos que aprenden rapido o en los que 

obtienen notas altas, desafortunadamente 

muchos de estos incentivos estan fuera del 
alcance de aquellos estudiantes con problemas 

de aprendizaje. Estos, a menudo, se desaniman 

y pierden la motivaci6n sin siquiera haber 
tratado. El darse por vencidos ocurre mas 

facilmente si son humillados por su pobre 

desempeno. 

Las condiciones ambientales del sal6n de 

clases hacen dificil que el o la estudiante 

aprenda 

Iluminaci6n y ventilaci6n inadecuada, mobiliario 

insuficiente o inapropiado (pupitres muy 

grandes, muy pequenos o arruinados) y 

demasiados estudiantes en un espacio reducido 

son ejemplos de condiciones que pueden 
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impedir el aprendizaje. Tambien, una clase de
sordenada por un manejo deficiente y confuso 

de reglas y rutinas y/o los distractores fuera del 
sal6n de clase pueden interferir con el apren
dizaje. 

El estudiantado puede tener falta de con
fianza en si mismo o miedo a reprobar 

Algunos estudiantes con falta de confianza en 

sr mismos tratan de desaparecer en el sal6n 

de clases. No dan ningun problema y raramente 

se ofrecen como voluntarios para responder 
una pregunta; tampoco piden ayuda cuando no 

entienden. Como no se notan en el aula, pierden 

la oportunidad de recibir apoyo y retroa
limentaci6n de la o el docente. Por otra parte, 
otros con falta de confianza en sr mismos tratan 

de hacerse notar, comportandose inade
cuadamente o interrumpiendo constantemente 

la lecci6n; aunque reciben retroalimentaci6n 

por su comportamiento, no se involucran en lo 

academico. 

La o el estudiante puede ser un "aprendiz 

lento" en determinada area 

Algunos estudiantes necesitan mas tiempo 

para aprender ciertos conceptos y deter
minadas habilidades en algunas areas de 

aprendizaje. Es importante recordar que una 

o un estudiante puede ser un "aprendiz rapido" 
en una area y un "aprendiz lento" en otra. 
Tambien, algunos que parecen tardarse en 

captar un concepto son, posteriormente, los 

y las estudiantes con una comprensi6n mas 

profunda del mismo. 

Para dar un refuerzo academico efectivo, es
 
importante identificar las posibles razones que
 
dificultan el aprendizaje en el estudiantado.
 

Condiciones estresantes en la casa o en la 

comunidad pueden dificultar que el o la 

estudiante preste la atenci6n debida a sus 

estudios 

Algunas veces existen problemas en casa que 

preocupan y distraen al nino o nina (enfer
medades, excesivos quehaceres, violencia 

intrafamiliar, necesidades econ6micas). Puede 

ocurrir que, por la tensi6n emocional, no este 

logrando comer ni dormir bien. Estos problemas 

interfieren con el aprendizaje porque el nino o 

la nina no puede concentrarse y poner atenci6n 

en la escuela. 

El o la estudiante puede carecer de los 

recursos adecuados 

Los estudiantes con carencias econ6micas que 

no tienen acceso a materiales como lapiz, 
lapiceros, papel, cuadernos, libros de trabajo 

se quedaran atras por no tener lo que necesitan 

para practicar lo que estan aprendiendo. si 
otros materiales de instrucci6n son necesarios, 
como materiales de referencia, su desempeno 

sera injustamente limitado. Aquellos que no 

tengan acceso a estos recursos estan en des
ventaja, lo cual los coloca en una situaci6n 

propicia para tener problemas de aprendizaje. 

La o el estudiante puede no estar mental
mente maduro o tener dificultad para 

aprender 

No todos los estudiantes maduran de igual 
forma. Algunos aprenden a hablar y caminar 
tempranamente, a otros les toma mas tiempo; 
eventualmente, la gran mayorra aprende a 

hacerlo. El aprendizaje en la escuela es similar. 
Algunos estudiantes necesitan madurar un poco 

antes de entrar a la escuela. Otros tienen difi
cultad para aprender y necesitan apoyo y/o 

tiempo extra para aprender. 
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El o la estudiante puede tener dificultades 

para aprender debido a algun problema 

fisico 

Puede estar enfermo o tener una visi6n 

deficiente y no ver lo que esta escrito en la 

pizarra; puede tener problemas para escuchar 
y no entender lo que su docente o compa
neros/as dicen; puede no poner mucha atenci6n 

en clase porque viene con hambre a la escuela, 
ya que no hay comida en casa o puede vivir 
muy lejos y venir muy cansado por la larga 

caminata a la escuela. 

En raras ocasiones, el o la estudiante pue
de tener un problema neurol6gico o mental, 
como retardo o autismo, que este interfi
riendo con el proceso de aprendizaje 

Aquellos estudiantes cuyo desarrollo esta 

significativamente fuera de la norma deben ser 
vistos por un especialista, ya sea un medico o 

un psic6logo. 

Ahora, vuelva al estudio del caso de Alejandro y 

use la lista anterior para identificar algunas de las 

causas de sus problemas de aprendizaje. Tenga 

en mente que las causas pueden estar interre
lacionadas. Por ejemplo, los y las estudiantes que 

no tienen los prerrequisitos para aprender exito
samente pueden frustrarse y darse por vencidos 

con facilidad. Aparentemente, pueden parecer 
haraganes y desmotivados, cuando la verdad es 

que la tarea que tienen que aprender les resulta 

demasiado difrcil y no esta de acuerdo a sus 

habilidades actuales. 

Un o una estudiante puede llegar tarde a la escuela 

por sus obligaciones en la casa y, consecuen
temente, perder las actividades preparatorias a 

las actividades de aprendizaje o tener menos 

oportunidad para practicas guiadas. Analizando 

las causas interrelacionadamente, usted puede 

descubrir las principales, que pueden ser motivadas 

por caracterrsticas del estudiante o por circuns
tancias fuera del sal6n de clases, pero el remedio 

puede incluir algunas acciones que estan dentro 

de las posibilidades docentes. 

Paso 2: Evaluaci6n en lectura, escritura y 

comunicaci6n oral 

Esta evaluaci6n es util para identificar las 

habilidades que el o la estudiante domina, tanto 

como aquellas que aun no. Usando estrategias 

como las mencionadas en la unidad 2, se evalua 

el progreso en la adquisici6n de competencias en 

la lectura, la escritura y la comunicaci6n oral. 
Ponga particular atenci6n a las habilidades que 

son mas crrticas para tener exito en su clase. Por 
ejemplo, si el o la estudiante tiene una lectura 

lenta, poco fluida y con problemas para descifrarla, 
probablemente se frustrara con actividades en el 
sal6n de clases y tareas que impliquen mucha 

lectura. La comprensi6n parece estar en peligro 

y la motivaci6n del estudiantado disminuira. Para 

mantener la motivaci6n serra util combinar en el 
aula oportunidades para practicar la lectura 

individualmente y otras donde pueda participar y 

aprender sin la necesidad de leer tanto. Por 
ejemplo, cuando haya lecturas difrciles se pueden 

leer en equipo, y quiza dramatizarlas, para asegurar 
la comprensi6n de todos y todas. 

Paso 3: Identificaci6n y determinaci6n de 

las causas que pueden ser reme
diadas dentro del sal6n de clases 

Lo mejor es comenzar considerando las accio
nes que puede controlar.  su forma de  

ensenanza puede no ser la causa de los 

problemas de aprendizaje, pero puede propor
cionar la soluci6n. 
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Hay muchas formas de remediar los problemas 

de aprendizaje. Estas pueden manejarse dentro 

del sal6n de clases, como parte de una lecci6n. 
Por ejemplo, cuando el estudiantado carece de 

saberes previos (bien sea porque se han olvidado 

o porque nunca se aprendieron), es posible adaptar 
la forma de instruirles de manera que puedan 

mantenerse a la par de los demas. A continuaci6n 

se presentan algunas ideas para proporcionar el 
apoyo adicional al alumnado academicamente 

mas carente: 

Repase los saberes previos antes de comen
zar la lecci6n (en grupos pequenos o con toda 

la clase). 

Haga que practiquen, en parejas, los saberes 

previos mientras usted trabaja con otros 

estudiantes en grupos pequenos. 

Escriba aquellas palabras que sean impor
tantes o difrciles a medida que surjan en la 

lecci6n, aun cuando la mayorra este familia
rizado con ellas. 

Apoye a los y las estudiantes a desarrollar y 

mantener sus propias ayudas, como un 

diccionario grafico de palabras. A aquellos cuyo 

vocabulario escrito es limitado, anrmelos a usar 
su propio diccionario para motivarlos a recordar 
c6mo escribir una palabra. 

Haga ajustes a los ejercicios, por ejemplo, 
haciendolos mas breves o mas faciles. Esto 

puede reducir la frustraci6n e incrementar las 

posibilidades de exito. 

Pueden hacerse otros cambios dentro del aula: 
considerar si resulta beneficioso para un o una 

estudiante un cambio de sitio en el sal6n de clases, 
puede necesitar mayor iluminaci6n o alejarse de 

un companero o companera que lo distrae. Las 

investigaciones senalan que el alumnado que esta 

mas cerca de la o el docente recibe mas atenci6n. 
Quiza el o la estudiante necesite estar mas cerca 

de usted o de otro companero o companera que 

sea un buen modelo para el o ella. 

El manejo del sal6n de clases puede ser un punto 

importante. Cuando el estudiantado con problemas 

de aprendizaje se encuentra en una clase bien 

manejada, con pocas distracciones y pocos 

estudiantes con comportamiento inapropiado, 
tiende a comportarse de mejor manera y a estar 
mas atento en clase. sin embargo, cuando hay 

estudiantes con problemas de aprendizaje en el 
aula, en la cual hay interrupciones frecuentes y 

las rutinas no estan bien establecidas, estos 

resultan afectados adversamente mas que el resto, 
pues estan mas propensos a dejar de hacer sus 

tareas y a convertirse en parte de los distractores. 
A continuaci6n se presentan algunas ideas para 

mejorar el manejo del sal6n de clases:

 Establezca reglas y rutinas que todo el mundo 

conozca.

 Las rutinas ayudan a crear un sal6n de clases 

mas ordenado. Tambien contribuyen a que el 
estudiantado conozca que se espera de el. El 
alumnado, a menudo, tiene problemas con los 
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cambios y es util dejarle saber cuando va a 

haber uno, por ello es necesario prepararlo 

para seguir el procedimiento. Algunos ejemplos 

de rutina de clases incluyen tener un orden 

establecido para salir y entrar del aula al inicio, 
para el recreo y al final de las clases. 

Practique reglas y rutinas. El hecho de que sus 

estudiantes reciten las reglas de memoria no 

quiere decir que las entiendan y las vayan a 

seguir. A menudo, resulta util que las actuen 

en juegos de roles en los cuales demuestren 

y practiquen el comportamiento deseado. 

Los y las estudiantes que estan luchando por 
salir adelante academicamente no deben ser 
los mismos a quienes siempre se les llame 

para hacer otras labores en el sal6n de clases. 
Ellos y ellas necesitan cada minuto disponible 

para desarrollar oportunidades de aprendizaje. 

Paso _: Identificaci6n y determinaci6n de 

las causas que requieren apoyo o 

refuerzo externo 

Como se mencion6 en el primer paso, algunas 

causas de las dificultades de aprendizaje se 

encuentran fuera del sal6n de clases y del control 
del personal docente. En estos casos, a fin de 

ayudar al estudiante, el o la docente puede 

necesitar apoyo del padre, madre o familiares del 
estudiante, del director o directora de la escuela, 
de otros docentes y de la comunidad. 

si la familia de la o el estudiante carece de los 

recursos para proveerlo de las herramientas del 
aprendizaje, puede indagar en la comunidad otras 

fuentes para proporcionarselos. si el aula esta 

sobrecargada de estudiantes o las condiciones 

frsicas son inadecuadas para el aprendizaje, puede 

resultar util hablar con el o la directora y directiva 

de padres de familia. Las actividades para recaudar 
fondos suelen resultar provechosas cuando hay 

una meta especrfica, tal como adquirir nuevos 

pupitres o mejores lamparas. 

Cada vez que una o un estudiante esta expe
rimentando dificultades persistentes es importante 

comunicarse con sus familiares. Algunos papas y 

algunas mamas no saben c6mo ayudar a sus 

ninos o ninas. Aquellos que nunca fueron a la 

escuela o aquellos a quienes no les fue bien en 

su desempeno escolar no se sienten preparados 

para desempenar esta tarea. sin embargo, siempre 

habra cosas que puedan hacer. Por tanto, anr
melos, incluso a aquellos con una escolaridad 

limitada, a hacer cosas como las que siguen a 

continuaci6n:

 Ayudarles a llegar a tiempo a la escuela y a 

que esten listos para aprender, por ejemplo, 
dejar todo preparado la noche anterior y no 

hacerlo hasta en la manana; ver que el nino o 

la nina duerma lo suficiente y que coma algo 

que le provea energra para mantener la atenci6n 

durante las clases. 

Animarles a hacer sus tareas, proporcionan
doles un espacio con adecuada iluminaci6n 

para trabajar. 

Hablarles de lo que estan aprendiendo y 

decirles que la educaci6n es importante. 

Hacer que los mayores lean a los menores y 

a los preescolares; que los principiantes 

practiquen leyendo para sus papas, mamas, 
hermanos, hermanas u otro familiar. 

Fortalecerles la autoestima alabando sus 

esfuerzos y logros. 
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Paso 5: Escogencia de estrategias de re
fuerzo academico apropiadas, si el 
problema persiste 

Algunas veces existe un desbalance tan grande 

entre las habilidades del estudiante y las demandas 

de la clase que se necesita algo mas para brindar 
refuerzo que el s6lo dar apoyo extra. 

Algunas formas de refuerzo academico 

"Refuerzo academico" quiere decir proporcionar 
instrucci6n con apoyo adicional, como una 

forma de ayudar al alumnado que no esta 

aprendiendo al mismo ritmo que el comun en 

la clase. El reto es definir cuales son las inter
venciones especrficas que funcionaran y con 

que estudiantes. 

Al decidir que tipo de refuerzo proporcionar a 

cada estudiante o a un grupo de estudiantes, 
recuerde que ellos y ellas poseen diferentes 

estilos para aprender. Por ejemplo, algunos 

aprenden mejor con el apoyo de ayudas visuales 

-entienden lo que pueden ver y leer para ellos 

mismos-. Otros se auxilian mejor en lo que 

escuchan -memorizan mejor si el texto es lerdo 

en voz alta o explicado oralmente-. Hay otros a 

quienes les encanta la oportunidad de manipular 
objetos. Los conceptos cobran mas sentido si 
pueden tener contacto frsico con lo que estan 

aprendiendo. 

El o la docente puede atender mas estudiantes si 
combina las estrategias de ensenanza en un 

abordaje multimodal. Por ejemplo, si cuando 

ensena los sonidos de las letras trae objetos que 

empiezan con una misma letra: M: 'marz', 
'manzana'; P: 'papel', 'pluma'; y pide a sus 

estudiantes que los asocien con las letras escritas 

y pronuncien sus nombres, mientras usa la pizarra 

para anotar los principales conceptos. 

Las actividades de refuerzo deben ser mucho mas 

efectivas que las actividades usadas en la 

ensenanza original. No tiene sentido repetir lo que 

no funcion6 la primera vez. En general, la mejor 
actividad de refuerzo es bien estructurada, con 

una secuencia cuidadosa que inicia con las 

habilidades que el estudiante puede hacer para, 
luego, avanzar en secuencia procesal desde ese 

punto. 

lQue es "refuerzo academico"? 

El refuerzo es una forma de ayuda para 

superar los problemas de aprendizaje. 
Cuando la o el docente identifica que un o 

una estudiante no esta desempenandose lo 

bien que debiera, analiza las causas y trata 

de ayudarle a superar la dificultad. A menudo, 
remediar implica adaptar la ensenanza en el 
sal6n de clases para enfrentar mejor las 

necesidades del estudiante. Adicionalmente, 
puede involucrar el apoyo de los familiares 

o lecciones extra, fuera del aula. 

lPor que brindamos ensenanza 
para reforzar academicamente? 

Brindamos refuerzo academico a estudiantes 

con problemas de aprendizaje porque: 

Nos importa el exito de cada estudiante 

en nuestra aula. 

Creemos que cada docente puede ayudar 
a cada estudiante para que se convierta 

en un aprendiz exitoso. 

Creemos que una de las cosas mas 

importante que podemos dar a cada 

estudiante es la oportunidad de triunfar. 

Pasigna et al. (2003). 
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lC6mo va a llevarlas a cabo? 

El o la docente puede preguntarse: "�C6mo puedo 

proporcionar a uno o mas estudiantes un programa 

con una secuencia cuidadosamente estructurada 

de ensenanza de habilidades cuando sus 

habilidades estan significativamente por debajo 

de las habilidades que estoy ensenando al resto 

de la clase?". 

Aqur es cuando toda su creatividad y aporte son 

necesarios. Puede hacer equipo con otro docente 

y trabajar juntos, disenando instrucciones de 

acuerdo con la habilidad de sus estudiantes. Una 

manera de hacer esto es que uno de ustedes 

cubra ambas clases, mientras la otra trabaja con 

los y las estudiantes que necesitan el currrculo 

adaptado. Otra forma es que uno trabaje con el 
"grupo de refuerzo" mientras la otra trabaja con el 
"grupo aventajado". Cada grupo incluira estudiantes 

de ambos salones y estos se intercambiaran de 

aulas en los perrodos de lectura. Otra posibilidad 

es darles actividades manejables para trabajar 
fuera de la clase. El fin ultimo de reforzar es 

ayudarles a manejar las habilidades basicas que 

les permitan tener exito en el sal6n de clases. 

Al aprender a leer, la clave es establecer 
conexiones: iniciarse en la comunicaci6n oral 
viendo la conexi6n entre srmbolos y sonidos, y 

luego relacionar los srmbolos con palabras y 

oraciones, como otra forma de comunicaci6n. 

Algunas formas de refuerzo academico 

Reensenar 

Releer con repaso 

Ejercicio y practica 

Juegos y actividades ludicas 

Grupos de aprendizaje 

Tutorra 

Autoestudio 

Reensenar 

Es comun que algunos y algunas docentes 

reensenen la lecci6n usando los mismos 

metodos y los mismos materiales que se 

utilizaron inicialmente. Por lo general, esto no 

resulta tan efectivo como el modificar la forma 

de abordarlo, de manera que favorezca las 

necesidades del estudiante. Tiene sentido el 
tratar de utilizar otras estrategias y tecnicas si 
los metodos iniciales no tuvieron exito. Usted 

puede reensenar o tener un tutor o tutora a quien 

entrenar para hacerlo. 

Releer con repaso 

A los y las estudiantes que pueden leer bien 

como para aprender por sr mismos, puede 

asignarles el mismo libro otra vez o puede 

buscar otro texto que cubra el mismo objetivo, 
pero presentar el contenido en una forma 

l igeramente distinta. Para enriquecer el  
aprendizaje, puede pedirle al estudiante que 

tome notas, que elabore un esquema, una 

presentaci6n oral o que realice ilustraciones 

relacionadas con lo que lee. 
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Ejercicio y practica 

Las hojas de trabajo y las laminas son ejemplos de 

ejercicio y practica. El asunto es dar al alumnado 

bastantes ejercicios para practicar, de manera que 

pueda recordar la informaci6n rapida y facilmente. 
Las laminas son populares para ejercitar y practicar 
porque pueden reutilizarse e, incluso, hacer sus 

propios juegos con ellas. son utiles porque pueden 

comenzar con unas pocas y elaborar mas, hasta 

llegar a tener un mont6n de ellas. 

La practica y el ejercicio individual pueden resultar 
eficaces si el o la estudiante entiende los 

conceptos, pero comete errores o tiene problemas 

recordando principios basicos. Por ejemplo, si 
sabe c6mo sumar, pero todavra comete errores, 
la practica va a ayudarle; pero si no sabe c6mo 

sumar y no entiende el proceso, la practica no le 

ayudara. 

En el desarrollo del lenguaje, es conveniente usar 
patrones que ayuden a establecer las conexiones 

entre lenguaje oral y lenguaje escrito. Las familias 

de palabras son particularmente utiles para los y 

las estudiantes porque les ayudan a entender la 

relaci6n sonidosrmbolo. 

Juegos y actividades ludicas 

Los juegos supervisados y las actividades ludicas 

que refuerzan el aprendizaje son positivos, ya que 

resultan divertidos y hacen el aprendizaje mas 

liviano. El estudiantado se involucra y el proceso 

de aprendizaje resulta ameno. Como los juegos 

educativos y las actividades ludicas son formas 

de ejercitar y practicar, tienen las mismas 

limitaciones ya senaladas. Estas actividades 

necesitan ser supervisadas, de manera que las 

respuestas incorrectas puedan ser corregidas. De 

otra forma, el alumnado reforzara sus equi
vocaciones. 

Juegos bien disenados, rompecabezas y otras 

actividades pueden ser herramientas adecuadas 

de aprendizaje. Cuando los y las estudiantes hacen 

y venden en una "tienda", preparan carteles y 

avisos se refuerzan sus habilidades numericas, 
de lectura y escritura. La idea es imaginar algunos 

juegos y modificarlos y aplicarlos en la escuela. 

Juegos ludicos. El "bingo" es una manera divertida 

de practicar los numeros. Aqur esta un ejemplo 

de lo que puede parecer una de las tarjetas de 

bingo: 

B I N G O 

7 2 6 0 9 

6 1 8 7 2 

3 8 Gratis 4 4 

5 4 7 8 6 

9 6 3 2 1 

Los y las estudiantes pueden dibujar en su 
cuaderno su propia tarjeta de bingo y elegir diversos 
numeros del uno al diez para colocar en cada 
espacio. El o la docente o un estudiante voluntario 
dice en voz alta una letra y un numero, como G2, 
y luego lo registra. El alumnado busca el numero 
2 en la columna bajo la G. si el estudiante encuentra 
2 en la columna de la G, coloca un marcador, como 
un pedazo pequeno de papel en el espacio G2. 
El o la primera estudiante que cubre una fila de 
cinco espacios ya sea de forma horizontal, vertical 
o diagonal grita "bingo". Luego debe decir que 
espacios ha cubierto para comprobar con el 
llamador o la llamadora para cerciorarse de que 
esten correctos. si es asr, gana el juego. 

Para las y los estudiantes mas avanzados, es 
posible modificar el juego y usarlo para practicar 
la adici6n o la substracci6n. El o la docente presenta 
un problema de matematicas. El alumnado necesita 
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resolver el problema y busca en sus tarjetas la 

respuesta. Por ejemplo, si el o la docente dice 6 

+ 3, cada estudiante calcula la respuesta (9) y 

marca en su tarjeta la celda con 9. 

Mejorando el vocabulario y la ortografia con 

un juego. Otras variaciones de bingo eliminan la 

necesidad de identificar una columna especrfica: 
los espacios contienen letras, nuevas palabras del 
vocabulario o palabras que presentan un desafro 

de ortografra. Para aprender vocabulario, el 
llamador o la llamadora nombra y proporciona una 

definici6n para la palabra del vocabulario; 
individualmente, el o la estudiante identifica la 

palabra y la marca en sus tarjetas. 

Muchos estudiantes demuestran dificultades con 

ortografra, en especial palabras con sonidos 

similares. A continuaci6n se presenta una versi6n 

del juego para contrastar palabras que empiezan 

con 'ha' y con 'a'. 

Con los y las estudiantes, identificar 24 o mas 

palabras que comienzan con 'ha' o 'a' y escribirlas 

en la pizarra. El alumnado usa las palabras para 

dibujar su propia tarjeta, el voluntario o voluntaria 

lee en voz alta las palabras (sin orden) y el juego 

sigue como el anterior. 

habra angel habitante anillo animal 

abeja hambre hacienda arma hace 

amor ano Gratis hay aprob6 

asista habla arriba habil apio 

arana abeja hacha haga arbol 

Alternativas:
 
Contraste palabras que empiezan con 'hu' con
 

palabras que inician con 'u'.
 

Ejemplos de palabras: 
'hu': hueso, hubo, Hugo, humilde, huella, humo, 

humano, huir, huelga, humor, hueco. 
'u': un, unir, una, uno, ultimo, urgente, uvas, usted, 

uniforme, unico, unido, ubica. 

Contraste palabras que comienzan con 'he' con 

palabras que empiezan con 'e'. 

Ejemplos de palabras: 
'he': hecho, helado, hedor, hermana, herido, 

hermoso, heroe, hervor. 
'e': elefante, elote, escalera, estrella, ejote, 

escoba, edad, ejercicio. 

Contraste palabras que inician con 'ho' con  

palabras que empiezan con 'o'. 

Ejemplos de palabras: 
'ho': hoja, horror, hogar, hormiga, hola, hondo, 

horrible, hotel, hoy, hora, horno. 
'o': ojo, oreja, oso, oruga, oro, ordenar, 6rgano, 

orgullo, origen, original, opuesto. 

Contraste palabras que empiezan con 'hi' con 

palabras que empiezan con 'i'. 

Ejemplos de palabras: 
'hi': hipo, hilo, hija, hice, hierba, historia, hrgado, 

hierva, hielo, hierro. 
'i': iguana, iglesia, isla, ideal, idea, ilegal, ilustra, 

igual, impacto, ilusi6n. 
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Grupos de aprendizaje 

El alumnado estudia en grupos conformados 

por tres o cinco companeros y companeras. se 

ayudan mutuamente cuando surgen preguntas. 
Los y las estudiantes con habilidades similares 

pertenecen al mismo grupo. se proporcionan 

los ejercicios apropiados (segun sus habilidades) 
y las instrucciones. 

Tutoria 

La tutorra puede ser brindada a un grupo o de 

forma individual. Una estrategia comun es que 

los y las estudiantes de los ultimos grados de 

primaria sirvan como tutores y tutoras de 

estudiantes de los primeros grados. se ha 

demostrado que la tutorra entre estudiantes 

sirve para fortalecer las habilidades tanto de 

quien la imparte como de quien la recibe. 

Cuando los y las autoras explican las causas 

y razones, coinciden en que es porque ambos 

desarrollan una comprensi6n mas profunda del 

material. Por otro lado, no hay que usar los 

mismos tutores con demasiada frecuencia. Ellos 

y ellas tambien necesitan aprender mas acerca 

del objetivo de la clase y son como los demas, 

quienes tambien poseen las habilidades 

necesarias y pueden beneficiarse a su vez del 

impartir tutorras. 

Debe de tenerse cuidado al decirle y mostrarle 

a las tutoras y a los tutores que hacer y cuales 

materiales utilizar. 

Autoestudio 

El autoestudio funciona s6lo con aquellos estu
diantes motivados a trabajar de forma individual. 
simplemente significa darles el material para 

ser estudiado por sr mismos. 

El personal docente en el autoestudio debe 

seguir los siguientes pasos: 

a. Escoger o escribir los materiales de refuerzo 

para cada estudiante. 

b. 	Escribir instrucciones claras para que use 

el paquete. 

c. Revisar el material con el o la estudiante. 

d. La o el estudiante debe trabajar solo en su 

tarea. 

si el nino o la nina necesita mejorar sus 

habilidades de lectura, puede proveersele de 

libros de cuentos (comenzando con lo que el 
o ella puede leer y seguir una secuencia hasta 

llegar a una mayor dificultad) y de tiempo para 

practicar. Cuando se sienta listo, puede leerle 

el cuento en voz alta a un companero o a una 

companera de la clase. Esto levantara su 

autoestima. 

En la mayorra de casos, el paquete de 

autoestudio incluye s6lo material de escritura. 
sin embargo, algunos programas comerciales 

estan disponibles para computadoras o para 

usarse con audio y video. El personal docente 

debe estar seguro de que los objetivos de 

aprendizaje de cualquier material empleado se 

correspondan con las habilidades del estu
diantado. 

Algunas formas de interesar al estudiantado 

a aprender y levantar su autoestima 

Hay muchas razones por las cuales un nino o 

una nina se muestra desmotivado. En algunos 

salones de clases, la o el docente s6lo llama a 

los y las mejores estudiantes porque desea refor
zarles su buen desempeno y, al mismo tiempo, 

Evaluaci6n continua 55 



 

   

Especializaci6n docente para primer ciclo de educaci6n basica 

evitar verguenzas a aquellos que estan mas 

propensos a dar una respuesta incorrecta o 

incompleta. Desafortunadamente, esto significa 

que unos resaltan "a costillas" de otros. 

Una estrategia mas efectiva y equitativa es 

promover un ambiente en el aula que aliente a 

todos y todas a participar, en donde sepan que 

equivocarse es parte importante del proceso de 

aprendizaje; estaran mas deseosos de involucrarse 

en una lecci6n si saben que se les va a llamar en 

clase y que su esfuerzo sera reconocido aun 

cuando su respuesta no sea perfecta. 

Algunas estrategias para motivar al estudiantado 

y ayudarles a levantar su autoestima son: 

Muestre entusiasmo por lo que usted ensena. 

Use ejemplos concretos tomados del contexto 
local. 

Muestre su propio interes por aprender. 

Encuentre formas de premiar a sus estudiantes. 

Brrndeles las oportunidades de usar lo que 
aprenden en su vida diaria. 

Prdales que apliquen un nuevo aprendizaje a 
un problema o situaci6n local. 

Use variedad de formas para recolectar 
informaci6n. 

Cree expectativas positivas al especificar los 
objetivos. 

Desarr6lleles confianza al darles oportunidades 
de tener logros. 

Cuando se equivoquen, enf6quese en darles 
retroalimentaci6n positiva en lugar de criticarlos. 

Ayudando a todos  y todas a tener exito 

academico 

En definitiva, su trabajo como docente es ayudar 
a todo el estudiantado a desarrollar al maximo su 

potencial. 

Enfocarse solamente en los y las estudiantes 

brillantes o unicamente en aquellos con dificultades 

o en el estudiantado promedio no hara que pronto 

cambien los demas. 

Por otra parte, si crea un sal6n de clases de mutuo 

respeto y apoyo, en donde los y las estudiantes 

se sienten libres de hacer preguntas y experimenten 

la responsabilidad de cooperar con sus compa
neros y companeras, estara yendo lejos y 

les ayudara a todos y a todas a triunfar. 

3.3 Aplicaci6n de los conocimientos adquiridos
 

Trabaje en grupos de tres a cuatro personas. Un 

voluntario identifica a un o una estudiante (sin 

mencionar su nombre) que no esta logrando su 

potencial o que no ha obtenido rendimientos 

adecuados en las pruebas sumativas. 

El o la voluntaria describe a la o el estudiante y 

evidencia su desempeno academico. Discuten las 

causas de su bajo rendimiento y las estrategias 

de refuerzo para ayudarle. 
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3._ Evaluaci6n continua 

1. 	�Cual es el primer paso para ayudar a un nino 
a una nina que presenta problemas de 
aprendizaje? 

2. Identifique al menos tres factores, relacionados 
con la ensenanza, que pueden interferir con 
el aprendizaje de un nino o una nina. 

3. Lea el siguiente estudio de caso. Luego, deci
da las posibles causas de los problemas de 
aprendizaje e identifique estrategias dentro 
de su sal6n de clases que podrra implementar 
para ayudar a Marra:

Estudio de caso: Maria 

Marra es una estudiante muy lista de tercer 
grado, quien ha ido bien en la escuela. sin 
embargo, recientemente parece estar te
niendo dificultades para salir bien, sobre todo 
en Lenguaje. 

Lenguaje es la primera clase del dra y 
usted cree que probablemente sus  
dificultades tienen que ver con su llegada 
tardra a la escuela. Dos o tres dras a la 
semana, ella pierde entre 30 6 40 minutos 
de clase, precisamente el tiempo que 
emplea para ensenar nuevos conceptos 
y vocabulario. Usted contact6 a sus  
fami l iares,  quienes le d i jeron que,  
algunos dras, requieren de la ayuda de 
Marra en casa por las mananas, pero 
que tratarran de reducirle estas res
ponsabilidades. No hay mucho cambio 
desde que se habl6 con ellos, excepto 
que Marra parece menos tensa por sus 
llegadas tardras. 

�Por que piensa que Marra se esta quedando 

rezagada?

 �Que podrra hacer en el sal6n de clases para 

ayudar a Marra a salir bien? 

4. Lea el siguiente estudio de caso e identifique 

las estrategias de refuerzo que podrran 

utilizarse para ayudar a Marcos a salir bien 

academicamente. 

Estudio de caso: Marcos 

Marcos esta en primer grado. Esta es su 
primera experiencia en la escuela y, como 
muchos otros estudiantes en la clase, lleg6 
sin conocer las letras ni c6mo escribir su 
nombre. Estamos a medio ano y todos los 
demas, excepto Marcos, han aprendido y van 
al dra con lo anterior. 

Basandose en sus evaluaciones continuas, 
usted tiene un listado con las letras que el 
sabe y con las que aun no domina. 

Identifique, al menos, dos estrategias de 
refuerzo que pudieran ser utiles para Marcos. 
�C6mo pueden implementarse estas 
estrategias? 

Respuestas estan en el anexo 6 (Ver pagina 58).
 

su trabajo como docente es ayudar a todo el 
estudiantado a desarrollar al maximo su 

potencial. 
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3.5 Ideas claves 

Es importante analizar las causas de las 

dificultades de aprendizaje.

 se usa evaluaci6n continua para decidir c6mo 

ayudar a los y las estudiantes con problemas 

de aprendizaje. 

Hay estrategias que un o una docente puede 

usar en el aula para hacer mas eficiente la 

ensenaza. 

La promoci6n de un ambiente, en el sal6n de 

clases, de respeto a las diferencias de 

tolerancias y cooperaci6n es fundamental para 

el proceso de aprendizaje. 

Anexo _. Respuesta a 3._: Evaluaci6n continua. 

1.	 �Cual es el primer paso para ayudar a un o 

a una estudiante que esta teniendo problemas 

de aprendizaje? 

El primer paso es identificar las causas y las 

razones por las cuales el nino o la nina no 

esta desarrollando su potencial. 

2.	 Identifique al menos tres factores, relacionados 

con la ensenanza, que pueden interferir con 

el aprendizaje de un o una estudiante. 

El alumnado puede no dominar las habili
dades de prerrequisito o saberes previos; la 

ensenanza no corresponde a sus habilidades. 

La ensenanza de la lecci6n puede no haber 
sido efectiva. 

El o la estudiante puede necesitar mas tiem
po para la practica guiada que el que le 

provee el abordaje de la ensenanza actual. 

Los incentivos motivacionales pueden no ser 
efectivos para este estudiante. 

3. Marra puede tener dificultades: 

Debido a que llega tarde, pierde instrucciones 

importantes para adquirir nuevas habilidades. 

Esta tensa porque tiene muchas respon
sabilidades. 

Puede haber perdido prerrequisitos impor
tantes y se ha quedado atras. 

Podrra contar con pocas oportunidades para 

practicar. 

Algunos ejemplos de estrategias que usted puede 

usar en su sal6n de clases son: 

Considerar reorganizar c6mo se desenvuelve 

la manana, de manera que los conceptos 

importantes se impartan un poquito mas 

tarde. 

Hablar con Marra para ver si hay algo que 

usted pueda hacer para aliviar su tensi6n.

 Evaluar si hay conceptos claves que Marra 

no recibi6 y la estan frustrando; si es asr, 
ver si algun companero o companera puede 

explicarselos y ayudarle con paginas del 
libro de trabajo asociadas a dichos conceptos. 

Evite pedirle ayuda a Marra con las areas 

del sal6n de clases y anrmela a usar su 

tiempo libre para ponerse al dra. 

_.	 Ejemplos de estrategias de refuerzo que 

pueden aprovecharse con Marcos: 
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Juegos que involucren letras. Marcos puede 

hacer un "bingo" de letras. 

Consiga que Marcos haga laminas en rectan
gulos de cartulina en las que copie las letras, 
practique las letras que sabe y, gradualmente, 
agregue las que no sabe. 

Usando un peri6dico o una revista, prdale a 

Marcos que busque y encierre en un crrculo (o 

las corte y las pegue en una pagina) todas las 

formas de la letra que este aprendiendo. 

Sintesis del m6dulo 

Todos los dras, el personal docente toma decisiones 

en el aula. Necesita decidir sobre c6mo va a 

ensenar un concepto, que ejercicios usara, que 

materiales necesitara, cuanto tiempo puede dedicar 

a alcanzar las metas de la lecci6n y mas. Aunque 

el m6dulo tiene muchas ideas y sugerencias para 

desarrollar las lecciones, dra a dra se presenta una 

realidad especrfica en su aula. Cada clase incluye 

estudiantes con una diversidad de habilidades. 

Para la mayorra de docentes, es difrcil saber el 

mejor proceso para organizar la ensenanza y a 

quienes deben dirigir su atenci6n para lograr el 

maximo impacto. 

La evaluaci6n continua les ayuda mucho a las 

y los docentes a ser mas eficaces. Proporciona 

informaci6n crrtica para orientar el proceso de 

aprendizaje. Los resultados de evaluaci6n 

continua diaria y sumativa les permiten entender 

las destrezas logradas y pendientes de  

conseguir de sus estudiantes, y a responder 

ajustando sus estrategias de ensenanza. La 

evaluaci6n continua no es s6lo una prueba o 

una serie de pruebas. Es un proceso continuo 

para mejorar el aprendizaje. 

Glosario 

Criterio: una manifestaci6n de algo considerado 

como importante para evaluar. El criterio orienta y 

gura, sirviendo de base para emitir un juicio 

valorativo. 

Evaluaci6n continua: el proceso de recolectar 
informaci6n de c6mo los y las estudiantes estan 

progresando en su aprendizaje para tomar 
decisiones sobre la planificaci6n de instrucci6n a 

nivel del aula y a nivel de cada estudiante. 

Indicadores de logro: los parametros que ponen 

de manifiesto el grado y el modo en que los y las 

estudiantes realizan el aprendizaje de los distintos 

contenidos (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales), y de los que se pueden obtener 
indicios significativos del nivel de desarrollo de las 

competencias deseadas. 

Rubrica: un esquema desarrollado por docentes 

u otros evaluadores para guiar el analisis y la 

evaluaci6n de los productos o procesos del 
estudiantado. Incluye una escala de medida fija 

con descripciones claras del desempeno para cada 

punto de la escala. 

Rubrica analitica: un tipo de rubrica que 

identifica los criterios para evaluar y describe los 

niveles de desempeno para cada criterio. Las 

calificaciones se hacen en cada criterio y estas 

se pueden combinar para formar una calificaci6n 

global. 

Rubrica holistica: un tipo de rubrica que 

presenta s6lo una categorra general (usualmente, 
la categorra incorpora una combinaci6n de 

criterios) para el proceso o producto que esta 

siendo evaluado. 
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