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Resumen 

El presente trabajo evidencia la investigación acerca de cómo a través del trabajo 

colaborativo de Lesson Study se logra reflexionar sobre la propia práctica de enseñanza y 

recrearla tomando el sentido etimológico de la palabra es decir creándola de nuevo, 

enmarcándola en el modelo de Enseñanza Para la Comprensión EPC en aras de mejorar la 

calidad de la enseñanza y favorecer el aprendizaje significativo y útil para la vida de los 

estudiantes de grado transición, donde se soporta la importancia de desarrollar las acciones 

constitutivas de la misma de forma estructurada y acorde a los niveles de concreción curricular 

de la disciplina. 

 Es así como esta investigación tiene su objeto de estudio en la práctica de enseñanza 

de Lilian Yaneth Medina Romero, docente de preescolar en la Institución educativa Santa 

Juana de Arco en el Municipio de Santa María, Huila, efectuada bajo el enfoque cualitativo, 

de tipo investigación acción, y a través de la metodología Lesson Study ya que por medio de 

la implementación de ciclos de Planeación, Intervención, Evaluación y Reflexión 

denominados PIER, se alcanza el nivel de práctica de pedagógica al mantener en contante 

reflexión, deconstrucción y construcción de debilidades halladas en la práctica. 

 

Palabras claves: Enseñanza Para la Comprensión, Aprendizaje Significativo, Práctica 

de enseñanza, Lesson study, Educación Preescolar 
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Abstract 

The present work evidences the investigation about how through the collaborative 

work of the Lesson Study it is possible to reflect on the teaching practice itself and recreate it 

taking the etymological sense of the word, that is, creating it anew, framing it in the Teaching 

for Understanding model. EPC in order to improve the quality of teaching and promote 

meaningful and useful learning for the life of transition grade students, where the importance 

of developing the constituent actions of the same is supported in a structured way and 

according to the levels of concretion discipline curriculum. 

 This is how this research has its object of study in the teaching practice of Lilian 

Yaneth Medina Romero, a preschool teacher at the Santa Juana de Arco Educational 

Institution in the Municipality of Santa María, Huila, carried out under the qualitative, 

research-type approach. action, and through the Lesson Study methodology since through the 

implementation of cycles of Planning, Intervention, Evaluation and Reflection called PIER, 

the level of pedagogical practice is reached by maintaining constant reflection, deconstruction 

and construction of weaknesses found in the practice. 

Keywords: Teaching for Understanding, Meaningful Learning, Teaching Practice, 

Lesson study, Preschool Education 
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1. Antecedentes de la práctica de enseñanza estudiada 

Para comprender y evidenciar las transformaciones de la Práctica de Enseñanza (PE) 

que, para esta investigación, se entienden como la unidad de análisis que nos acerca a la 

Práctica Pedagógica (PP), es importante exponer estos dos conceptos sobre los cuales se 

asume a la PE, por una parte, como “un fenómeno social, configurado por el conjunto de 

acciones que se derivan de la relación contractual establecida entre una institución educativa y 

un sujeto (profesor), cuyo propósito es que otro u otros sujetos aprendan algo” (Alba, et al., 

2018, p.5), con características propias y que estructuralmente está compuesta por tres acciones 

constitutivas: Planeación, Implementación y Evaluación, que poseen características propias de 

acuerdo entre otros factores al contexto.  

De este modo, Kemmis et al. (2014, citado por Valladares, 2017) enfatiza que “los 

decires, los haceres y las relaciones (con sus arreglos específicos, culturales-discursivos, 

materiales económicos y socio-políticos), que constituyen la práctica de enseñanza, se vuelven 

parte de las condiciones que posibilitan y constriñen las prácticas de aprendizaje en un sitio 

específico” (p.13). Por otra, la PP resulta de la reflexión y realimentación de la primera como 

profesionalización docente y producción de saber pedagógico, es decir, que cuando el docente 

toma su práctica como objeto de estudio, analiza y evalúa de manera reflexiva sus acciones 

constitutivas tendiendo a mejorarlas, empieza un proceso para comprenderla y transformarla 

conscientemente otorgándole una dimensión superior que la lleva a ser práctica pedagógica 

(Alba et al., 2018), como se observa en la figura 1.  
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Figura 1. Esquema de definición de PE y PP y características. 

Nota: La elaboración del esquema es propia basada en Alba et al. (2018). 

Para empezar esa transformación es necesario poner en consideración los antecedentes 

en que ha sido desarrollada la que aquí se investiga, es decir la forma cómo la investigadora ha 

enseñado antes para lo cual es imperante conocer la forma en que la docente se ha formado 

como profesional y como ser humano, de esta manera el presente apartado constituye un 

acercamiento a la historia de su vida profesional y en cierto grado las motivaciones que ha 

tenido para buscar la profesionalización.  

Lilian es una mujer de 38 años, oriunda del municipio de Santa María, Huila, 

enamorada profundamente de la vida, luchadora e incansable cuando de lograr sus propósitos 
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se trata. Al crecer en un hogar en el que la fe y el respeto por la normas morales y cristianas 

han sido fundamentales, tiene en claro su ética personal y profesional, defensora de causas 

justas, de la unión familiar y de los derechos de la niñez. 

Casada hace 15 años con su amor de colegio y madre de cuatro hijos, hija de una 

familia humilde conformada por una ama de casa y un agente de policía de quienes aprendió 

el respeto, la responsabilidad, el valor del buen ejemplo y la disciplina, que sumados a la 

bendición de ser inteligente, creativa, sensible y empática le han hecho construir un carácter 

fuerte. 

Su meticulosidad, dinamismo y capacidad de adaptación resultan ser unos de sus 

fuertes a la hora de solucionar problemas personales y laborales, es así como desde hace 16 

años pone al servicio de la niñez tales características y se desempeña siendo docente de aula 

preescolar, donde siempre ha dado importancia al desarrollo cognitivo de sus estudiantes tanto 

como a su socio-afectividad y la educación emocional que, como bien lo expone Goleman 

(1995), “constituye el vínculo entre los sentimientos, el carácter y los impulsos morales” (p.8), 

lo que en definitiva es necesario para la formación integral de las personas desde la infancia. 

Sin embargo, para llegar a conocer conceptos como el anterior, la investigadora ha 

debido formarse académicamente, es así como se gradúa en el año 2000 como bachiller 

académica del colegio San Miguel Arcángel de la ciudad de Neiva, obteniendo el beneficio de 

promoción automática y siendo exonerada de la culminación de clases al obtener un puntaje 

destacado en su prueba ICFES. Posteriormente, inicia sus estudios en la Universidad 

Surcolombiana en el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, considerando que luego 

de ser padres ser profesor es la labor más importante del mundo, al exigir la mayor 
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responsabilidad, amor y compromiso social que pese a estar supeditada a una condición 

contractual involucra la esencia del ser humano que la desempeña. 

De esta manera, la investigadora afronta el reto de ser profesora asumiéndolo como 

aquel individuo que gracias a su vocación se profesionaliza en carreras de la educación y se 

licencia para enseñar saberes, disciplinas o áreas y realiza la trasposición didáctica, es decir, 

en palabras de Chevallard (1998) hace “el trabajo que transforma un objeto de saber en un 

objeto de enseñanza y logra alcanzar la educabilidad de un grupo de estudiantes que debe ser 

formado” (p.45) en su humanidad, su emocionalidad, le apresta en competencias para 

desarrollar habilidades y disposiciones de pensamiento que le permitan comprender y usar los 

saberes. 

No obstante, enseñar es un trabajo arduo e iniciar en el campo laboral y desempeñarse 

bien, representa uno de los retos más grandes para un profesional, para la investigadora fue un 

poco exigente debido a que decide iniciarlo antes de licenciarse, es así como mientras cursa el 

octavo semestre de su pregrado decide aceptar una experiencia como educadora particular de 

estimulación adecuada para una niña con parálisis cerebral que cronológicamente tenía seis 

años, pero según diagnóstico Neurológico con desarrollo cognitivo de dos, lo que se refleja en 

su lenguaje, tono corporal y torpe motricidad. Aunque no fuese esta una experiencia 

profesional y el contrato fuera informal, representó una prueba gigante para el corazón de esta 

maestra en formación, pues se creó un vínculo enorme y un gran compromiso por ayudarle en 

su especial aprendizaje, sin embargo, nada más triste que un pronóstico de vida de unos pocos 

meses, lo que le hace desistir de esta experiencia que a lo largo de los años no olvida y de la 

cual siente le faltó preparación y profesionalismo. 
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Meses después, cursando el noveno semestre de su formación profesional, por 

recomendación de sus docentes inicia un contrato por nueve meses como docente de aula de 

un curso de párvulos en el nivel preescolar del Colegio Gimnasio Los Robles de la ciudad de 

Neiva, un colegio privado con estudiantes de estratos 5 y 6, hijos de diputados del 

departamento, profesionales y empresarios, por lo que los recursos abundan y se cuenta con el 

apoyo intencionado de los padres de familia, quienes por su nivel educativo se involucran con 

gran facilidad al proceso educativo.  

Estando allí recibe un aprendizaje maravilloso, al contar con una excelente asesoría 

pedagógica que le permite aprender de manera práctica cómo planear y desarrollar una clase, a 

plantear sus objetivos más allá del activismo, direccionando su práctica de enseñanza hacia el 

desarrollo de pensamiento lo que la aproxima al constructivismo pedagógico, donde da valor a 

conceptos como el de aprendizaje significativo que le enseña el valor de los conocimientos 

previos y el reconocimiento de la “estructura cognitiva” que el estudiante trae al aula. Así, 

basada en la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, descubre el alcance tan 

extraordinario que tiene en el aprendizaje el conectar lo que sabe un estudiante con el saber a 

enseñar, máxime cuando se hace de una manera que lo motiva y le interesa. Siendo una 

experiencia enriquecedora descubre allí, además, la trascendencia de apropiarse de conceptos 

y términos propios de la educación y la pedagogía para dignificar la profesión y llevar la 

comunicación a un nivel de discurso pedagógico.  

A finales del año 2005, aún sin obtener el título profesional, se presenta al concurso de 

méritos para ingreso de carrera al escalafón docente para el ente territorial Huila y lo aprueba 

de manera satisfactoria, motivo por el que la Facultad de Educación en cabeza de su Decano y 

el programa académico deciden aprobar su graduación para el mes de enero del siguiente año 
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por su participación y producción en investigación, gracias a ser investigadora auxiliar y 

publicar su pequeño artículo Vivencias investigativas, en el libro Formar en investigación: 

algo más que discursos (2005) del Grupo de Investigación P.A.C.A , donde expone su 

perspectiva como estudiante, experiencia que le permite descubrir una gran inclinación por el 

ámbito de la investigación e interés por el currículo y la deconstrucción de la cultura 

educativa, participando así en diferentes foros, seminarios y en la aplicación de instrumentos 

de diferentes investigaciones en la misma Universidad, lo que influye en su perspectiva de 

fortalecer la educación infantil con investigación y cambiar el perfil de la maestra jardinera 

que solo recorta y se disfraza para llamar la atención de sus estudiantes que juegan sin 

propósito de aprendizaje.  

Una vez graduada como Licenciada en Pedagogía Infantil en espera de su 

nombramiento, inicia su camino laboral con algunas bases conceptuales en pedagogía y 

didáctica de la educación infantil en el sector formal oficial realizando el cubrimiento de una 

licencia en los grados cuarto y quinto, por un lapso de tres meses en la I.E Las Juntas en zona 

rural del municipio de Santa María. Una tarea enriquecedora que generó una reflexión frente a 

las necesidades observables que padecían la mayoría de los estudiantes y las precarias 

condiciones de algunas instituciones educativas rurales públicas del país, lo que le permite 

empatizar con cada situación y entender la necesidad del otro, lo que le enseñó la importancia 

de contextualizar no solo la temática sino, su discurso, su planeación, sus estrategias, recursos 

y por supuesto su forma de ver la vida. 

En el mismo año, es nombrada en propiedad en la Institución educativa San José del 

municipio de Oporapa, a donde llega con gran expectativa pretendiendo cambiar la 

perspectiva del mundo frente a su disciplina, puesto que compara el ideal del preescolar como 
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una educación base para la vida con la realidad en la que sólo es un lugar de puericultura y 

recreación; al ser joven y altruista se compromete en dicho cambio y pretende generar grandes 

diferencias en su forma de actuar y por supuesto en su enseñar, siendo allí donde por primera 

vez se enfrenta a un aula de transición. 

Contrario a sus expectativas se encuentra con mínimos recursos para el trabajo en el 

aula, un camino abierto en el cual sólo le es exigido cumplir con contenidos y horarios, un 

currículo de preescolar reducido a un obsoleto plan de estudios sin sustento teórico ni legal, y 

sumado a ello no recibe orientación pedagógica, sin embargo, logra adaptarse y descubre que 

existe una marcada influencia cultural y religiosa, debido a la autoridad subyacente de la 

congregación de Frailes Franciscanos que tiene su seminario en el municipio, y la exigencia 

implícita de hacer énfasis en la formación en valores y principios morales y cristianos, hecho 

que le aporta una visión axiológica de la educación,  

Con el paso de los años, se destaca por su liderazgo y, cerca del año 2008, finalmente 

logra en un trabajo de equipo con sus colegas, crear en la Institución Educativa el 

Departamento de área de preescolar como un grupo organizado de docentes dedicado a 

reestructurar el plan de estudios cambiando un poco la visión de la educación inicial entre los 

mismos pares académicos y padres de familia. Es así como adquiere su mayor experiencia 

profesional al laborar con amor y entrega aportando no solo con su práctica de enseñanza, sino 

en la consolidación del plan de estudios contextualizado y el reconocimiento del preescolar 

como una educación necesaria para la infancia donde inicia trabajando por proyectos, pero que 

lentamente entra en un declive hacia la educación tradicional debido a que el enfoque 

pedagógico institucional es poco estudiado y las prácticas del cuerpo docente en general 

tienden a la educación mecanicista. 
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En busca de mejorar esa práctica de enseñanza, que quizá por la rutina se convierte en 

un opuesto a su objetivo inicial, se especializa en Lúdica Educativa en el año 2014 en la 

Fundación Universitaria Juan de Castellanos, estudios que le proporcionan conocimiento 

sobre el juego y la lúdica en el desarrollo humano, momento en el que asume la importancia 

del juego como actividad con sentido en la construcción de cultura y las posibilidades que este 

le ofrece al niño para desarrollarse tanto como al docente para conocerlo. Según Huizinga 

(1938), “al conocer el juego se conoce al espíritu” (p.16), lo que brinda una oportunidad 

encantadora para descubrir cuál es el interés del estudiante y lograr seducirlo a través de las 

actividades lúdicas, concepto a partir del cual incorpora con mayor importancia y valor el 

juego a su práctica de enseñanza como estrategia pedagógica fundamental para potenciar las 

diferentes dimensiones del desarrollo y no solo la corporal o las actividades de recreación, 

retomando un poco su cometido de construir aprendizajes significativos y crear conexiones 

afectivas con el estudiante. 

Por otra parte, en su idea de cualificar su profesión conoce la propuesta de Maestría en 

Pedagogía de la Universidad de la Sabana y se postula a la convocatoria de Becas para la 

Formación de Capital Humano en Educación de la Secretaria de Educación Del Huila en 

convenio con Colciencias y en el año 2020 decide enrutarse hacia el conocimiento y reflexión 

de su propia Práctica de Enseñanza, donde con gran expectativa espera encontrar el espacio 

para repensar y mejorar su práctica, para este momento se despide del municipio de Oporapa y 

llega por medio de una permuta a la Institución Educativa Santa Juana de Arco, en el 

municipio de Santa María Huila. 

Hechos que se constituyen como hitos y pueden observarse en la figura 2. 
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Figura 2. Línea de tiempo que muestra la cronología de la formación académica de la 

investigadora. 

2. Contexto en el que se desarrolla la práctica de enseñanza 

Entendiendo el contexto educativo como aquel conjunto de elementos que rodea y 

enmarca el ambiente de aprendizaje determinando características especiales para cada aula y, 

en concordancia con Atehortúa y Galeano (2021), permite al profesor tomar decisiones en 

cada una de las acciones constitutivas de su práctica de enseñanza, bajo la premisa de 

responder con coherencia y pertinencia a los retos y necesidades del aula, la institución, el 

territorio y la comunidad.  

Para ello Zabalza (2012), nos lleva a una reflexión sobre la forma como las 

instituciones educativas se relacionan con el contexto y la función social que éstas deben 

desarrollar en respuesta a las condiciones contemporáneas, es así como caracterizar el 

contexto devela componentes que permiten esbozar la realidad actual del aula y de la práctica 
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de enseñanza intentando hacer cierto hincapié en la pertinencia externa que, según López 

(2011), es la capacidad explícita de un Plan de Estudios para responder a las demandas, 

necesidades y requerimientos en función de las actualizaciones e innovaciones propias de la 

sociedad actual, tanto como a la pertinencia interna que da respuestas a las necesidades reales 

de formación de los grupos y sujetos involucrados. De este modo, se esboza a continuación el 

contexto de la práctica estudiada. 

 2.1 Contexto global o macro contexto 

El preescolar en el contexto internacional es un campo que ha sido incluido en la 

Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) y desde distintas organizaciones se ha 

venido defendiendo e impulsando para lograr responder a los derechos sociales, económicos y 

educativos de la niñez. La UNESCO (2021), en su informe Global sobre el derecho a la 

educación en primera infancia, justifica la necesidad de que los gobiernos planteen políticas 

públicas para garantizar la educación inicial gratuita y al menos un grado de nivel preescolar, 

soportando con datos que “el desarrollo de las capacidades cognitivas, lingüísticas, físicas y 

socioemocionales durante el periodo de la primera infancia proporciona las bases 

fundamentales para que los niños y las niñas puedan desarrollar todo su potencial en la escuela 

y en la vida” (s.p.).  

De esta manera, pretenden promover el bienestar de la primera infancia con programas 

de salud, nutrición, seguridad y oportunidades de aprendizaje temprano, incluso en situaciones 

atípicas como la recién vivida en la pandemia por Covid-19. Propuestas como la anterior son 

apoyadas por la Unicef y la OCDE. Por lo que, es posible observar que para el siglo XXI ya la 

educación preescolar empieza a tener un mayor grado de aceptación y de importancia, no sólo 

en el ámbito de la educación sino también de la economía, pues bajo el supuesto de ofrecer 
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una mejor calidad de vida a la población infantil se empieza a labrar un camino de mayor 

equidad social y podría generarse a largo plazo un desarrollo de las naciones más sostenible.  

La política pública de Colombia que en esa misma línea crea la Ley 1098 de 2006 o 

Código de Infancia y Adolescencia declarando el derecho al desarrollo integral en la primera 

infancia, y la educación inicial como un derecho de los niños hasta los 6 años, y la Ley 1804 

de 2016 que reglamenta la política pública colombiana de Cero a Siempre en aras de 

garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo pleno de los niños y niñas tratando de 

ofrecer la atención y los servicios necesarios, de acuerdo a los diferentes contextos del país, 

pero también a sus características y necesidades, es decir, demarcan algunas bases para lo que 

debe ser la atención a los niños y de la cual resultan algunas directrices para la enseñanza y el 

ambiente de aprendizaje de esta población. 

Ya que la educación es un servicio público de función social como reza el artículo 67 

de la constitución Política de Colombia, y el preescolar como la educación integral ofrecida al 

niño a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas, Artículo 16 Ley 115 

de 1994 con un grado obligatorio mínimo en las instituciones educativas estatales Articulo 17 

Ley 115 de 1994 y el Decreto 2247 de 1997 que entre otras disposiciones y normas del 

preescolar establece la necesidad de incorporar en los Proyectos Educativos Institucionales 

(PEI) todos los aspectos concernientes a favorecer la educación infantil.  

 De acuerdo a sus características e intereses, se halla la declaración de los Referentes 

Técnicos para la Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral, elaborados por el 

Ministerio de Educación Nacional en 2014, y en los Fundamentos Políticos, Técnicos y de 

Gestión elaborado por la Comisión Intersectorial de Primera Infancia en 2013 (Ministerio De 
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Educación Nacional [MEN], 2017, p.4), estos son las Bases Curriculares del preescolar y 

constituyen el lineamiento en educación a la primera infancia donde además se presentan el 

juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como actividades rectoras, que como 

referente debieran ser sino una camisa de fuerza, al menos un derrotero para las instituciones 

educativas del país a la hora de formar estos infantes de manera completa, integra y a la 

vanguardia de la educación infantil a nivel global. 

2.2 Contexto institucional o meso contexto. 

En el municipio de Santa María al noroccidente del departamento del Huila se 

encuentra ubicada la Institución Educativa Santa Juana de Arco, de carácter oficial y 

naturaleza mixta, de calendario A, que cuenta con 18 sedes, una principal y única para el nivel 

de básica secundaria y media ubicada en la zona urbana, 14 sedes rurales que solo ofrecen el 

nivel de básica primaria y 3 sedes urbanas de nivel básica primaria de las cuales solo una 

brinda el nivel de preescolar que es la Amira Pastrana donde se ubica el curso de la práctica de 

enseñanza estudiada. 

 Su índice de matrícula inicial para el año 2020 registra aproximadamente 1.381 

estudiantes en el Sistema Integrado de Matricula (SIMAT), pero por causa de las diferentes 

modalidades de estudio ofrecidas en tiempo de pandemia de COVID-19 presenta 

aproximadamente el 4% de deserción escolar. De esta población atendida, el 70% proviene de 

zonas rurales y, según investigaciones institucionales como el Proyecto de Orientación Escolar 

(POE), las problemáticas más complejas son la situación socio económica debida al 

desplazamiento, madre solterísimo, embarazo en adolescentes, drogadicción en avance, edades 

extraescolares, deserción y trabajo infantil. 
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Figura 3. Mapa del Departamento del Huila Resaltando Ubicación del Municipio de Santa 

María 

 

 

  

 

 

  

 

Nota: adaptado de Red Prestadora de Servicios de Salud de la Gobernación del Huila (2017).  

La institución educativa cuenta con un cuerpo docente conformado por 57 

profesionales, un orientador escolar, y se suman el rector y tres coordinadores, quienes como 

misión institucional:  

Contribuir a la formación integral de niños, niñas, jóvenes y adultos, mediante una 

educación incluyente en los niveles de preescolar, básica, media académica y técnica; 

de tal manera que sean personas competentes para asumir las exigencias del mundo 

globalizado, capaces de valorar la diversidad humana y promover la equidad, 

comprometidos con la investigación y el desarrollo científico, tecnológico y bioético; 

enfocados hacia la construcción de su proyecto de vida, la sana convivencia y la 

cultura ecológica (Institución Educativa Santa Juana de Arco, 2021, p.51). 
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De acuerdo con lo anterior, se podría inferir que la educación impartida es integral y 

prepara a los estudiantes para enfrentarse a los retos futuros brindándoles desde sus primeros 

grados escolares una formación que lo entiende como ser bio-psicosocial. Sin embargo, la 

formación técnica, tecnológica e investigativa solo es evidenciable en los grados superiores 

pertenecientes al nivel media. Su sistema de evaluación está basado en criterios institucionales 

calificables en escala valorativa de uno a cinco y aplicable a todos los grados sin excepciones. 

En el PEI es evidenciable el concepto que se tiene de profesor siendo aquel profesional 

idóneo, responsable, honesto y justo, subordinado del rector, dispuesto a trabajar en equipo, 

con funciones académicas a desarrollar de forma directa con los estudiantes, responsable de 

planear, evaluar y calificar entre otras actividades curriculares y extracurriculares como hacer 

investigación, con un perfil de buen ejemplo,  

En el mismo documento, carta de navegación institucional, es posible observar que el 

estudiante es comprendido como el centro de los procesos de enseñanza y de aprendizaje donde 

debe ser un agente activo, y que va a aprender conocimientos entendidos como se cita en PEI 

Santa Juana de Arco “un proceso de elaboración cognitiva es lo que el sujeto sabe y puede hacer 

para interpretar y manejar el mundo que lo rodea, el conocimiento se traduce en un aprendizaje” 

(Díaz, 2004).  

Sin embargo, no es evidenciable en las prácticas de enseñanza y, por el contrario, se 

puede inferir que en su mayoría los docentes siguen el modelo pedagógico tradicional que como 

Flórez Ochoa (1996) afirma su “método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista, 

que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes que son básicamente 

receptores” (p.167), por lo que los docentes desarrollan la temática de las áreas y asignaturas 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Jorge_Ra%C3%BAl_D%C3%ADaz_Mu%C3%B1ante&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/2004
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designadas por la Ley General de Educación y los proyectos transversales obligatorios de forma 

poco creativa y más bien memorística, dedicándose a desarrollar los propósitos enmarcados por 

los Derechos Básicos de Aprendizaje y estándares propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

Para la institución es importante mantener un buen nivel de motivación al estudiante 

por lo cual se desarrollan estrategias para promover la educación integral, la creación de 

ambientes acogedores, el desarrollo de una imagen positiva entre los estudiantes, la promoción 

de la confianza, estrategias didácticas que lo involucren en el aprendizaje y la identificación de 

los estudiantes que requieren mayor apoyo y orientación. Así, asume como modelo 

pedagógico el constructivista que, como dice Reátegui (1996, citado por Coloma y Tafur, 

1999), “se opone concebir el aprendizaje como receptivo y pasivo considerándolo más como 

una actividad organizadora compleja del alumno que elabora sus conocimientos propuestos a 

partir de revisiones elecciones transformaciones y reestructuraciones” (s.p.), que se concreta 

en el plan de estudios que acoge la estructura sugerida por la secretaría de Educación 

Departamental del Huila (SED Huila) que puede apreciarse en la figura 4, que consta de 

elementos básicos como el establecimiento de objetivos por niveles, grados y áreas, 

metodología, criterios de evaluación, programaciones curriculares y manejo de jornadas de 

acuerdo al PEI y a las disposiciones legales vigentes. 

Las estrategias pedagógicas propuestas son el aprendizaje basado en problemas, 

aprendizaje autónomo, aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje situado, aula invertida, 

secuencias didácticas y aprendizaje colaborativo, aunque permite la posibilidad de nuevas 

estrategias que bajo el conocimiento y autonomía del educador puedan llevarse a cabo. 
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Figura 4. Estructura de plan de estudios institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: la imagen representa los componentes sugeridos por la SED Huila para la elaboración 

de los planes de estudio de las instituciones Educativas del departamento. Tomado de PEI 

Santa Juana de Arco (2021, p.143). 

2.3 Contexto de aula o micro contexto 

El aula escogida para la presente investigación es aquella que pertenece al grado 

transición 002 de la jornada mañana de la Sede Escuela Amira Pastrana, donde la 

investigadora principal es su directora y quien ha creado en ella un ambiente discursivo que 

aludiendo las palabras de Bertuzzi (2015) “es el contexto en el que se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y es un gran espacio de transformación” (s.p.). 
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A dicha aula llegan diariamente 26 niños y niñas entre los cuatro y medio y seis años, 

provenientes de diferentes zonas urbanas y rurales del municipio, de los cuales sólo el 40% 

tuvo acceso en algún momento a los programas de AEPI, pues debido a las condiciones dadas 

durante la pandemia por COVID19 no pudieron asistir o ingresar al servicio, motivo por el 

que al llegar al aula por primera vez aunque motivados, sienten inseguridad y temor ante la 

idea de lo nuevo que representa para ellos el espacio escolar. Sus familias son en mayoría de 

tipo biparental, seguido por una cantidad importante de familias reconstituidas o compuestas y 

también extendidas, de estratos socioeconómicos 1 y 2, lo que se refleja en su falta de recursos 

y materiales. 

Los estudiantes asisten de manera regular al aula de clase, aunque en época de lluvia se 

les dificulta asistir debido a que las carreteras se tornan intransitables, no obstante, se 

esfuerzan por acudir a clases pues a través de actividades lúdicas se inquietan y curiosean lo 

que les posibilita aprendizajes significativos a partir de lo que ya saben, pues como lo expone 

Torres (s.f.) “el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos 

tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen” (s.p.), por lo que la 

docente intenta planear y desarrollar actividades innovadoras de acuerdo a la temática 

plasmada en el plan de estudios, el cual se encuentra organizado por planes de área que 

responden a la programación de contenidos y desempeños de acuerdo a las siete dimensiones 

de desarrollo humano que se mencionan en los lineamientos curriculares del MEN (1998), 

teniendo en cuenta su organismo biológico tanto como las potencialidades para su aprendizaje. 
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Figura 5. Dimensiones del desarrollo que constituyen los planes de área del grado transición 

en la Escuela Amira Pastrana. 

A partir de dichos planes de área se fundamenta la planeación de las clases que, según 

Zilbertein (2016, citado por PEI, 2021) “es una actividad creadora; mientras más se planee el 

proceso educativo, más seguridad se tendrá en su desarrollo y en el logro de los objetivos 

propuestos” (p.178), adoptando un esquema propuesto por la coordinación académica y que se 

denomina Plan de Aula donde se consigna la planeación semanal del grado en el que se 

incluyen los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) propuestos por el MEN para la 

educación inicial. 



 

 

33 

Respecto a la infraestructura física es posible afirmar que el aula de grado transición 

002 jornada mañana cuenta con una capacidad instalada para aproximadamente 30 

estudiantes, con mobiliario especial para edad y estatura de los estudiantes, ventilación e 

iluminación adecuada, lejos de ruidos externos y con una decoración temática especial para 

los intereses y motivación de estos. 

Figura 6. Aula de clase de grado transición 002 JM Amira Pastrana 

 

Como se aprecia en las figuras 7 y 8 los que si resultan escasos son los espacios de 

juego y recreación que para la etapa de desarrollo de los estudiantes son importantes a la hora 

de ejercitarse y usar su tiempo libre en el descanso, sin embargo, la planta docente se esmera 

por mantenerlos llamativos y acogedores y siempre alerta debido a los riesgos que representan 

las escaleras, rejillas de aguas lluvia y piedras que se encuentran en dichos lugares. 
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Figura 7. Espacios recreativos en pasillo  
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Figura 8. Espacios recreativos en patio. 
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3. Práctica al inicio de la investigación 

En el anterior apartado se esboza el descenso contextual de la PE estudiada, ahora es 

necesario detallar cómo se encuentra al inicio de la investigación a partir de sus acciones 

constitutivas, es decir una mirada analítica y profunda a la planeación, la implementación y la 

evaluación. Por lo que, a continuación, se describirán los aspectos más relevantes que la han 

marcado desde que se inicia la Maestría en Pedagogía en la Universidad de la Sabana. 

Iniciar este posgrado es en principio una puerta a la profesionalización y la expectativa 

de mejorar como docente, es así como luego de creer por años que se va en el camino correcto 

siguiendo el criterio que brinda la experiencia, los conocimientos del pregrado, la vocación, y 

las orientaciones del MEN, es necesario hacer un alto en el camino y pensar si lo que se tiene 

y se hace es pertinente y coherente al contexto, a las competencias que a nivel global deben 

alcanzar los estudiantes de grado transición tanto como a sus necesidades e intereses. 

Por ello es, tan diferente e importante el ahora en que a través de los seminarios 

estudiados se cuenta con criterios para analizar detenidamente y reflexionar frecuentemente 

sobre la forma tan tradicional en que se ha venido haciendo la práctica de enseñanza, pues se 

observa de manera muy clara que con el paso de los años se ha limitado al cumplimiento del 

deber, al seguimiento de lineamientos y al desarrollo de DBA, con uso de estrategias de 

enseñanza y evaluación sin propósitos claros.  

De esta manera, ha sido posible identificar algunas fortalezas, debilidades e incluso 

hacer claridad entre conceptos como proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje que se 

asumía como uno solo, además de la diferencia entre PE y PP definidas en el capítulo 1. 
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Por lo que, se realiza una descripción a partir del análisis que permite revisar y evaluar 

las acciones constitutivas de la PE y que representa el estudio de la enseñabilidad de los 

saberes desde la didáctica como disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción 

pedagógica, es decir, las prácticas de enseñanza, que las describe, explica y fundamenta 

enunciando normas para solucionar los problemas que estas plantean a los profesores 

(Camilloni, 2007). 

3.1 Acciones de Planeación  

La planeación es según Abdala (2018) “la aplicación racional de la mente humana en 

la toma de decisiones anticipatoria, con base en el conocimiento previo de la realidad, para 

controlar las acciones presentes y prever sus consecuencias futuras, encausadas al logro de un 

objetivo plenamente deseado” (p.2). De esta manera, es posible asumir la planeación de la 

práctica de enseñanza como una acción profesional previa a la intervención, que organiza de 

manera sistemática las acciones a realizar en el aula, las estrategias de enseñanza a 

implementar, las formas de evaluar, de recoger evidencia del aprendizaje y por supuesto de los 

objetivos que se pretenden lograr, debe caracterizarse, además, por ser flexible, promover la 

intervención del estudiante, sus interacciones y visibilizar su pensamiento. 

Al ser una acción que da la característica de complejidad a la PE tiene diferentes 

niveles: el macro, el meso y el micro curricular, el primero, es aquel donde se concretan las 

acciones de acuerdo a los lineamientos a nivel mundial y nacional que representan las 

competencias globales y fundamentos y saberes pedagógicos para el área o disciplina en que 

se desempeña el docente o está inmerso el curso. El segundo corresponde a los documentos 

institucionales y regionales, en este caso el PEI, las cátedras establecidas para el departamento 

como la de Huilensidad, los planes de área del grado transición y el tercero donde se tiene en 
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cuenta el contexto inmediato del aula, la temática, los resultados previstos de aprendizaje 

(RPA), las competencias a desarrollar, el tiempo en el que se ejecuta la planeación, las 

estrategias de enseñanza, los recursos, el tipo de evidencias que se van a recoger y los 

instrumentos de evaluación. 

Al revisar tales niveles de concreción curricular la docente investigadora encuentra un 

PEI muy bien estructurado pero que poco tiene en cuenta el nivel de preescolar, muestra de 

ello es la falta de la normatividad vigente de dicho nivel y el desconocimiento de las políticas 

públicas nacionales e internacionales de AEPI, por consiguiente el plan de estudios es 

descontextualizado y no posee sustento teórico ni pedagógico, organizado aún por 

dimensiones de desarrollo y no a partir de los propósitos que se encuentran vigentes en los 

referentes técnicos de educación a primera infancia. 

Se planea de manera transversal por lo que se hace caso omiso al horario de clases 

descrito en el PEI , es decir, sin dar una hora o tiempo específico para las clases de cada 

Dimensión, ya que el PEI (2021) reza que “ La intensidad horaria para el nivel preescolar es 

de veinte (20) horas semanales efectivas de trabajo con estudiantes, las cuales serán fijadas y 

distribuidas por el rector” (p.178), lo que se considera antipedagógico limitar y encasillar al 

niño o niña al cumplimiento de horarios estrictos que le exijan terminar rápidamente para 

pasar a una nueva clase, como se puede ver en las figuras 9 y 10, esto es una evidencia de que 

quienes están a cargo de organizar los aspectos referentes al nivel preescolar en la Institución, 

carecen de conocimiento sobre la disciplina y su importancia como la base de la formación de 

seres que están en desarrollo y por tanto requieren especial atención, por lo que no puede 

equipararse a las formas de enseñanza de niveles como la primaria, básica o la media, que es 

lo que se presume sucede en el contexto institucional. 
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Figura 9. Horario de clases propuesto para el grado Transición 002 en cumplimiento a 

requerimientos de la rectoría. 

Figura 10. Intensidad horario semanal para el grado transición asignada por el rector 

Nota: Tomado de PEI Santa Juana de Arco 2021 (P.165) 

Frente al micro currículo se observa además que no existen conceptos estructurantes 

definidos, propósitos, ni evaluación y que simplemente la educación en transición se basa en 

el cumplimiento de los DBA proporcionados por el MEN convirtiendo las clases en 

actividades sin repercusión en el desarrollo del ser, del saber ser y del saber hacer, sumado a 
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ello se desconocen las actividades rectoras contempladas en en los referentes técnicos de la 

educación inicial mencionadas en el capítulo 2 de este documento. 

Por cierto, la planeación es solicitada por la coordinación al inicio de cada periodo 

académico que consta de 10 semanas, a través de un formato institucional denominado Plan de 

Aula lo que de alguna manera obstaculiza su flexibilidad.  

Figura 11. Formato Institucional para planeación. 

Nota: Tomado de PEI Santa Juana de Arco. (2021) pag.144 
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Como es posible observar, este instrumento de planeación poco se ajusta a las 

necesidades de la práctica de enseñanza en el nivel preescolar, por lo que resulta carecer de 

coherencia con el macro currículo y pertinencia con el micro currículo, pues no se permite 

contextualizar al grado transición y simplemente se pide la enunciación de las 20 actividades 

que corresponden a las 20:00 horas de clase que el MEN ha dispuesto para los grados del nivel 

preescolar, obviando las características que hace un momento de le atribuyen a la planeación. 

En conclusión, la planeación no está estructurada y sistematizada adecuadamente, no 

evidencia coherencia entre su propósito, las estrategias y las actividades, carece de pertinencia 

de acuerdo con el contexto, tiene muy poca relevancia práctica, no evidencia declaración de 

RPA Conocimiento, Método y actitud, no tiene descripción clara de actividades y estrategias y 

la definición de tiempo es limitante. Para terminar, dichas planeaciones no son concertadas ni 

puestas en análisis con otros pares académicos o coordinación, lo que dificulta saber si se está 

en el camino correcto pues no existe el trabajo colaborativo ya que cada docente planea solo. 

3.2 Acciones de Implementación  

Intervenir es un término que permite entender la forma en que el docente entra en 

acción propiamente, es decir el momento en que enseña y desarrolla su planeación en un 

ambiente de aprendizaje intencionado, de acuerdo con Alba et al. (2018), es el momento en 

que  

Ejecuta las actividades y tareas diseñadas en la planeación, interpreta las situaciones de 

aula, evalúa los aprendizajes y compresiones que sus estudiantes van alcanzando… 

pone en juego su Saber Pedagógico para tomar decisiones sobre su actuación y realizar 

ajustes a lo planeado (p.10). 
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A partir de ello, se puede afirmar que las estrategias de enseñanza y las secuencias 

didácticas de la PE estudiada resultan ser poco innovadoras lo que repercute en la disminución 

de posibilidades para generar interacciones entre docente- estudiante, estudiante – docente, 

estudiante- estudiante o estudiante -saber, por lo que el ambiente de aprendizaje resulta ser no 

tan apropiado. Además, la presentación de los recursos tiende a ser monótona, y los momentos 

se limitan al aula de clase o al patio de recreo, dejando de lado los momentos asincrónicos que 

también pueden ser significativos. 

En ocasiones el tiempo para realizar las acciones de implementación resulta escaso y 

se nota el interés de la docente por cumplir con lo planeado pasando por alto que se genere 

verdadera comprensión, por eso algunas clases terminan siendo explicaciones con 

exposiciones de tipo magistral, escasa actividad lúdica y escasa visibilización de pensamiento 

que para Tischan y Palmer (2005, citado por Sepúlveda et al., 2018) se refiere a cualquier tipo 

de representación observable que documente y apoye el desarrollo de los pensamientos, 

preguntas, razonamientos, y reflexiones de una persona o un grupo (p.8). 

Esto posiblemente como consecuencia de ser una práctica irreflexiva. De vez en 

cuando la docente lleva sus estudiantes hacia la experimentación y al juego, sin embargo, 

estos no poseen un propósito claro sobre que se quiere que aprendan, o sobre la relevancia 

práctica de los mismos, entendida como la forma en cómo se articulan el currículo a dichas 

experiencias y su uso en situaciones reales, generando un impacto de utilidad del saber. 

De igual manera ocurre con otras estrategias de aprendizaje, pues se desarrollan 

algunas actividades que pretenden mantener la motivación y el interés del estudiante aunque 

por la premura de tiempo se cortan dichos intereses al no permitir la comunicación fluida de 
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los estudiantes frente a los temas vistos, y por si fuera poco, las evidencias de aprendizaje 

quedan supeditadas al mero trabajo en guías o registros de actividades escritas en los 

cuadernos lo que impide la correcta interpretación del trabajo en el aula, disipa la autocrítica 

de la PE y hace difusa la evaluación. 

3.3 Acciones de evaluación del aprendizaje 

De acuerdo con Miras y Solé (1990, citado por Alba et al., 2018), la evaluación se 

refiere a:  

Los procedimientos, operaciones o actividades que despliega un profesor con el 

propósito de recabar información que le permita valorar y reconocer los aprendizajes 

de sus estudiantes y la relación de estos con sus acciones de enseñanza. la actividad de 

evaluación presta atención al proceso que sigue el alumno, a las cualidades y 

competencias que desarrolla y a los resultados del aprendizaje que él obtiene en un 

momento dado (p.10). 

Al respecto, la Institución educativa tiene el sistema de evaluación de los estudiantes 

(SIEE) fundamentados los marcos legales vigentes, estos son la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 

2001, el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009, “y se constituye como el proceso de 

mejoramiento continuo de las características generales del individuo, intereses, ritmos de 

desarrollo y estilos de aprendizaje del educando para estimular su formación integral” (PEI 

Santa Juan de Arco, 2021, p.179), además tiene definidos criterios que más que servir para 

valoración son parámetros de calificación como puede apreciarse en la figura 12. 
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Figura 12. Imagen que ilustra los criterios de evaluación y porcentajes de cada uno. 

Nota: Tomado de Plataforma de registro de Notas CSM educativo para la I.E Santa Juana de 

arco. 2020 

En esta acción constitutiva la docente flexibiliza aquellos valores y obvia un poco los 

criterios institucionales en procura de evaluar el proceso del estudiante, y a través de la técnica 

de observación asignarle una nota al desempeño del estudiante en el aula, estas notas tienen 

una escala cuantitativa de 1 a 5 siendo 1.00 a 3.99 el desempeño bajo, 3.00 a 3.99 desempeño 

básico de 4.00 a 4.5 desempeño alto y 4.6 a 5:00 desempeño superior. De tal manera, es 

importante reconocer que no se elaboran instrumentos de evaluación por lo que la recolección 

de evidencia de aprendizaje para valorar es difusa, al igual que indeterminable el alcance de 

los objetivos propuestos. 

Generalmente la evaluación está reducida al final del periodo asignando notas que 

posteriormente son informadas a los padres de familia sin ningún tipo de realimentación o 
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afianzamiento de los desempeños que hayan quedado en nivel bajo o básico, sumado a lo 

anterior la evaluación se limita la revisión del producto de las actividades sin valorar el 

proceso (aunque ese es el cometido), por lo que todo se reduce al diligenciamiento de planillas 

que dan valores cuantitativos lo que resulta incomprensible a padres de familia. 
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4. Formulación del problema 

Existen diferentes causas para la involución en la P.E dificultando el aprendizaje 

significativo en los estudiantes, sin embargo, la vista se centra especialmente en dos de ellas: 

primero, la falta de reflexión sobre la PE y segundo, la carencia de un enfoque que ayude a 

generar comprensión y formar a los estudiantes. A partir de ello, surge la siguiente pregunta de 

investigación. 

4.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo se recrea la práctica de enseñanza de la investigadora a partir de la reflexión 

colaborativa enmarcada en la Enseñanza para la Comprensión para fortalecer los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje del grado transición de la Sede Amira Pastrana? 

4.2 Objetivos 

4.2.1 General 

Recrear la práctica de enseñanza del grado transición 002 de la Escuela Amira Pastrana 

a partir de la reflexión con el método de Lesson Study y el Marco de EPC. 

4.2.2 Específicos  

− Describir la práctica enseñanza objeto de estudio a partir de las acciones constitutivas 

determinando debilidades. 

− Implementar una propuesta didáctica y pedagógica orientada por el marco de la EPC para 

recrear la práctica de enseñanza y potenciar el aprendizaje de los estudiantes de grado 

transición. 

− Analizar en reflexión colaborativa de Lesson Study el impacto de la recreación de la 

práctica de enseñanza orientada por el marco de EPC en el aprendizaje de los estudiantes. 
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5. Descripción de la investigación 

A lo largo de la historia los estudios en Pedagogía se han concentrado básicamente en 

el componente teórico. Sin embargo, de acuerdo con Peters (2015, citado por valladares, 

2017), que basado en autores clásicos como Karl Max, Martin Heidegger, John Dewey y 

Paulo Freire entre otros, explica es posible hablar de un” giro hacia la práctica” (p.192), lo que 

se sustenta con Kemmis (2010, citado por Valladares, 2017) que introduce un gran trabajo 

donde se propone que “las prácticas como realizaciones empíricas son los andamios que se 

requieren para el avance del conocimiento, en el caso específico de la pedagogía y el campo 

educativo del conocimiento pedagógico y educativo (p.192). 

En contexto con lo anterior han surgido las teorías prácticas, que según Kemmis (2010, 

citado por Valladares, 2017) ofrecen una ontología y epistemología social en la que la 

educación se interpreta como un complejo de prácticas imbricadas unas a otras, esto es, “una 

ecología de prácticas” (p.194), lo cual hace referencia a los tejidos sociales que se forman en 

colectivo, en las relaciones dentro de un contexto educativo; pero, también, de las 

arquitecturas que son el ensamblaje de la práctica, donde el profesor construye conocimiento y 

construye su práctica pedagógica a la par, lo que en gran medida le exige estar revisando, 

analizando, evaluando sus planeaciones y acciones de manera que sea capaz de responder al 

mundo actual lo que se traduce en un saber práctico. 

Para Schon (1998, citado por Herrera y Martínez, 2018) ese saber práctico reconoce la 

reflexión en el momento de la acción, es decir, el profesional en este caso el maestro, tiene la 

capacidad de pensar en lo que está haciendo mientras se está haciendo, lo que significa 

percatarse, observar y examinar las acciones que se están llevando a cabo y su efectividad para 
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con base en ello ajustar las acciones si es necesario sin interrumpir la práctica y ser capaz de 

responder de una manera simple y espontanea a situaciones complejas a las necesidades 

sociales del mundo actual. 

 De esta manera cobra gran importancia la reflexión en la práctica de los profesionales, 

y se asume como Herrera y Martínez (2018) una especie de conversación con situaciones 

únicas e inciertas donde, en este caso el profesor, define y trata el problema, sin éxito, trata de 

resolverlo, replantea el problema y ante este nuevo problema pone en marcha nuevas 

soluciones para ver qué implicaciones tiene (p.17) 

Sin embargo, la reflexión es una cuestión compleja que debe realizarse de manera 

organizada, estructurada y sistemática, apoyada en un proceso investigativo, Hernández et al. 

(2014) dice que: 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema, para este caso el fenómeno estudiado es 

la práctica de enseñanza de la docente de grado transición 002 de la Escuela Amira 

Pastrana, donde las categorías apriorísticas sobre las cuales se reflexiona, resultan ser 

las acciones constitutivas de la misma, con el interés de cualificarla y mejorar la 

calidad de su trabajo frente al aprendizaje de los estudiantes en aras de lograr ofrecer 

una mejor calidad de educación (p.4). 

Es así como, tras varias conversaciones profundas sobre la complejidad de los saberes 

y luego de realizar y socializar matrices de análisis sobre conceptos estructurantes, políticas 

públicas y didácticas se empiezan a realimentar las ideas unas a otras, y teniendo en firme que 

el foco es la EpC en el grado Transición, se decide recrear la PE, partiendo de que el término 
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recrear proviene del latín recreare que según la Real Academia Española significa crear algo 

de nuevo, y además divertir, alegrar o deleitar. A continuación, se describen los aspectos más 

relevantes de la metodología de la investigación para llegar a tal objetivo. 

5.1 Enfoque cualitativo 

Se añade a esta maravillosa ruta metodológica la importancia que da Schon (1998) a la 

reflexión que hace el profesional de su praxis, la forma de responder en situaciones en el 

momento en que se presentan, la habilidad para reflexionar sobre estas acciones y reflexionar 

sobre esa reflexión para luego mejorar sus acciones en el contexto de las situaciones o 

problemas inesperados. De esta manera al ser una investigación con estas características, el 

enfoque adecuado es el de tipo Cualitativo que, según Hernández et al. (2014), puede 

entenderse como: 

Un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman 

y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia los fenómenos y seres vivos 

en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad) e interpretativo (pues 

intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las 

personas le otorguen (p.42). 

 En la figura 13 puede observarse una visión más amplia de evaluación cualitativa al 

presentar algunas de sus características, las que resultan favorables para el tipo de 

investigación que se pretende. 
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Figura 13. Imagen que presenta las bondades de la Investigación Cualitativa para la 

Educación y la Pedagogía 

Nota: Elaboración propia basada en Sampieri (2014) y Elliot (2000). 

De esta manera, se justifica el por qué escoger este enfoque, pues el estudio que aquí 

concierne es la PE como fenómeno social, y permite claramente que sea el docente quien 

asuma la investigación, de manera que estando inmerso en el problema, pueda describir con 

tranquilidad la realidad que observa, sus apreciaciones, sus certezas e incertidumbres, a través 

de instrumentos que le brinden la posibilidad de reconocerse a sí mismo, a su práctica y 

producir los datos necesarios para comprenderla y replantearla de manera cíclica.  
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5.2 Diseño de Investigación Acción  

Para encontrar el diseño que mejor se ajuste a los cometidos de esta investigación ha 

sido necesario tomar la investigación acción, que proviene de los postulados de Kurt Lewin 

quien argüía que el enfoque experimental de las Ciencias Sociales al unirse a programas de 

acción social da buenos resultados a la hora de solucionar problemas sociales prácticos y de la 

mano construir teoría, lo que abre paso a una dimensión dialógica entre la teoría y la práctica. 

Más adelante Elliot, quien es su mayor representante, agrega a este tipo de 

investigación la gran cualidad de la interpretación, donde se plantea que entre más se 

comprenda la acción y la situación de un problema social estando inmerso en él, y usando la 

reflexión, mejores acciones y soluciones pueden surgir. Kemmis (2010) por su parte, le agrega 

una particularidad que también es válida y es la criticidad, pues según sus postulados además 

ser ciencia práctica y social es una ciencia critica que induce a la teorización de la práctica, 

pues a través de la autorreflexión y la colaboración, se puede aportar a partir de la racionalidad 

a cambiar realidades personales, sociales e institucionales en las cuales está inmerso el 

investigador. 

Kemmis y Taggart (1988) concretan posteriormente características como las 

siguientes, es colaborativa, participativa, prueba las prácticas, las reflexiona y las analiza 

críticamente, produce cambios sociales benéficos.   

Cuyos agentes involucrados en el proceso de investigación son participantes iguales y 

deben implicarse en cada una de las fases de investigación. La implicación es de tipo 

colaborativo. Requiere una clase de comunicación simétrica, que permite a todos los 

que participan ser socios de la comunicación en términos de igualdad, y una 
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participación colaborativa en el discurso teórico práctico y político (Latorre, 2005, 

p.25). 

Además, plantean unos Ciclos de Planeación, Intervención, Evaluación y Reflexión 

[PIER], lo que permite al profesional práctico convertirse en investigador de su propia praxis, 

comprenderla y transformarla. Teniendo en cuenta que la problemática es la PE que debe 

comprenderse y transformarse, el diseño adoptado es de Investigación Acción, que según 

Hernández et al (2014), “su precepto básico es que debe conducir a cambiar y por tanto este 

cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación” (p.496). Se indaga al mismo 

tiempo que se interviene, y según Carr y Kemmis (1988, citado por Latorre, 2005) tiene tres 

modalidades Técnica, Práctica y emancipatoria como se observa a continuación en la figura 14 

(p.31).  

Figura 14. Modalidades de Investigación acción Según Kemmis y Carr. 

Nota: Tomado de Latorre (2005) (p.31) citando las tres modalidades de investigación-acción 

de Kemmis y Carr (1988). 
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De acuerdo con lo anterior, está investigación acción está en la línea práctica. 

5.3 Método: Lesson Study 

Anteriormente se ha mencionado a Schon y sus pensamientos sobre el profesional 

reflexivo y el pensamiento práctico, lo que ha hecho grandes aportes para comprender cómo 

un verdadero profesional a través de la reflexión orienta su propia acción, siendo capaz de 

actuar y resolver problemas prácticos de manera adecuada estando inmerso en este, ya que se 

le da valor a la racionalidad reflexiva que es más flexible que la racionalidad técnica al no 

seguir un estricto orden y permitir las subjetividades del profesional a la hora de construir 

conocimiento.  

Así mismo, pone en manifiesto tres conceptos: primero el conocimiento en la acción y 

la reflexión en la acción que se refiere a los conocimientos que son usados de forma intuitiva o 

inconsciente y que se han guardado por años producto de estudios teóricos, experiencia y 

elementos de tipo personal como prejuicios o recuerdos; el segundo la reflexión en y durante 

la acción que se refiere a producir conocimiento al reflexionar sobre la práctica según la forma 

en que se actúa en el momento inmediato en que sucede algo inesperado cuestionar dicha 

actuación lo que conduce a la experimentación in situ, y la reflexión sobre la acción y sobre la 

reflexión en acción lo que constituye un nivel un poco más avanzado que se realiza después de 

la acción, donde analizan los procesos y características de la misma, este último, permite la 

reflexión en colaboración y pone en consideración las características del contexto, las 

estrategias usadas, los esquemas de pensamiento entre otros.  

Por consiguiente, y de acuerdo con Schon, la metodología elegida y en coherencia con 

el enfoque y diseño de la investigación es la Lesson Study, como estrategia que permite 
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cuestionarse y a través de un trabajo colaborativo con pares académicos analizar, investigar y 

evaluar la propia práctica de enseñanza de manera detallada, descriptiva y rigurosa para 

generar opciones de progreso, para lo cual ha sido primordial hacerse consciente de que 

siempre se puede ser mejor y que actualizarse es parte de la competitividad y el avance. 

Esta metodología surgida a mediados del siglo XIX en Japón pero traída a occidente 

gracias Schon y otros pensadores a finales del siglo XX y principios del XXI, hace referencia 

al trabajo colaborativo entre pares académicos, que deciden reflexionar deliberadamente sobre 

una práctica de enseñanza y se reúnen de forma periódica para diseñar, implementar, evaluar y 

reflexionar una lección, lo que según Stiegler e Hiebert (1999, citado por Soto y Pérez, 2015) 

es una propuesta didáctica (lección) experimental (p.17) lo que permite autoperfeccionarla. 

Pérez y Soto (2011 citado por Pérez y Soto, 2015) plantean 7 fases para el desarrollo de los 

ciclos reflexivos de Lesson Study, estos son: 

1. Definir el problema, 

2. Diseñar cooperativamente una lección experimental y el proceso de observación de Esta, 

3. Enseñar y observar el desarrollo de la propuesta, 

4. Recoger las evidencias y discutir su significado, 

5. Analizar y revisar la propuesta. 

6. Desarrollar el proyecto (lección) revisado en otra clase por otro docente y observar de 

nuevo. 

7. Discutir, evaluar y reflexionar sobre las nuevas evidencias y difundir la experiencia en un 

contexto ampliado (p.20). 
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Por su parte Kemmis (2010, citado por Carmona et al., 2019) como se mencionó 

anteriormente propuso el modelo de los ciclos PIER que:  

En gran parte se asemeja a las fases de Pérez y Soto, de esta manera en la línea de 

investigación acción cualitativa de la presente investigación se tienen en cuenta tales 

fases pero en consecuencia desarrolla a través de los ciclos reflexivos que propone 

Kemmis que comprenden cuatro momentos interrelacionados, que para efectos de este 

proceso se denomina ciclo PIER Planear, Implementar, Evaluar y Reflexionar en cada 

uno está implícita una mirada y una intención retrospectiva que derivan en la reflexión 

constante de conocimiento y de acción (p.215).  

Este camino suena fácil, pero estructurarlo y a la vez registrarlo de manera sistemática 

y detallada es un reto que exige no solo apropiación del conocimiento sobre la metodología y 

los saberes propios a la disciplina sino también habilidades lingüísticas para ser claros y 

presentar una radiografía con información eficaz, verídica y clara sobre lo que se hace y lo que 

se debe cambiar. 

En un primer paso resulta difícil reconocer que se ha venido haciendo un trabajo 

equivocado, motivo por el que trabajar en colectivo con pares profesionales es indispensable, 

lo que exige además asumir una postura honesta, humilde y una actitud receptora, siempre 

teniendo en cuenta que se reflexiona es la PE y los aprendizajes de los estudiantes, no al 

profesor como persona. A continuación, en la figura 15 es posible observar los momentos de 

los Ciclos PIER donde ese trabajo colaborativo y esa actitud de aceptación, respeto en las 

expresiones, escucha y profesionalismo en la crítica es imperante en todos los momentos. 
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Figura 15. Descripción de fases o momentos en Ciclos PIER. 

Nota: esquema de elaboración en reunión de grupo focal, equipo de Lesson Study Medina y 

Romero (2022) basado en Pérez y Soto (2011).  

5.4 Alcance descriptivo con relevancia social. 

En esta investigación acción de tipo cualitativo se pretende un alcance descriptivo, con 

relevancia social, basándose en la recolección de datos e interpretación profunda del fenómeno 

estudiado al inicio, en el desarrollo y al final de la investigación, logrando de esta manera su 

comprensión, pues como dice Hernández et al. (2014) el alcance final de los estudios 

cualitativos muchas veces consiste en comprender un fenómeno complejo. El acento no está 

en medir las variables del fenómeno, sino en entenderlo (p.18) y, a partir de esa comprensión, 

describir el recorrido de la PE desde su inicio hasta la transformación o recreación que aquí se 

propone. 
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5.5 Técnicas de investigación e instrumentos. 

Teniendo en cuenta que la investigación se nutre con la información recabada, se hace 

necesario elegir técnicas e instrumentos que aporten elementos a la reflexión colaborativa y 

que faciliten la descripción de la práctica de enseñanza tanto de los avances en su recreación 

es así como se tiene presente que: 

Los propósitos centrales del análisis cualitativo son: 1) explorar los datos, 2) 

imponerles una estructura (organizándolos en unidades y categorías), 3) describir las 

experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones; 4) descubrir 

los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus 

vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del 

planteamiento del problema; 5) comprender en profundidad el contexto que rodea a los 

datos, 6) reconstruir hechos e historias, 7) vincular los resultados con el conocimiento 

disponible y 8) generar una teoría fundamentada en los datos (Hernández et al., 2014, 

p. 418) 

Es fundamental acudir a técnicas e instrumentos que permitan una recolección de 

información que provea los datos necesarios y suficientes, a continuación, se mencionan. 

5.5.1 La observación  

Como técnica clave para la investigación cualitativa es entendida según Latorre (2005) 

como procedimientos en los que el investigador presencia en directo el fenómeno en estudio… 

permite al investigador contar con su versión además de las versiones de otras personas y de 

las contenidas en los documentos. (p.56) para lo cual se implementa como instrumento un 

formato de registro de observación que “debe permitirle al investigador un monitoreo 
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permanente del proceso de observación [...]en él se toma nota de aspectos que considere 

importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo” (Bonilla 

et. al., 1997, p.19g). Latorre (2005) dice que:  

Es una forma reflexiva cualitativa descriptiva que permite al investigador guardar 

interpretaciones opiniones ideas preguntas explicaciones y en general observaciones de 

la acción que puedan ser útiles para el análisis de datos. Un instrumento que también se 

tiene en cuenta son los trabajos de los estudiantes, que son materia de observación 

rigurosa (p.60). 

5.5.2 Las Escalas de retroalimentación y rubricas.  

Las escalas de retroalimentación son instrumentos que pueden considerarse para medir 

la disposición de un sujeto hacia una acción manifiesta (Latorre, 2005), para este caso se 

usarán escalas de medida y una de retroalimentación que es adaptada de la pirámide de 

retroalimentación de Wilson (2006) como “una herramienta muy sencilla y efectiva, que ha 

sido utilizada en el Proyecto Cero en su trabajo con maestros […], se recomienda que la 

conversación tenga en cuenta los siguientes pasos: aclarar, valorar, expresar inquietudes y 

hacer sugerencias” (p.2). Ver figura 16. 
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Figura 16. Escalera de retroalimentación 

Nota: Adaptado de Pirámide de retroalimentación (Wilson, 2006, p.2). 

Pensar en evaluar el aprendizaje del estudiante implica analizar y emitir juicio sobre el 

proceso y los alcances logrados de una manera que pueda apoyarse el mismo y mejorar su 

calidad, en este caso las rubricas como instrumento de evaluación permiten valorar con 

objetividad y enfocarse en criterios establecidos previamente, son escogidas no como 

instrumento para calificar, sino como indicador de debilidades a retroalimentar o a afianzar. 

Heidi Goodrich (2000, citado por Quintana y Gil, 2015) conceptualiza las rúbricas 

como una herramienta de evaluación que identifica ciertos criterios para un trabajo...especifica 

en el nivel de desarrollo esperado para obtener diferentes niveles de calidad... pueden estar 

expresados en términos de una escala (excelente, bueno, necesita mejorar, reprobado) o en 

términos numéricos que al final se suman.  
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5.5.3 Los grupos de discusión  

Llamado también por otros autores como reuniones de equipo focal como estrategia 

que permite obtener información en contextos con un grupo de discusión Que permiten dar 

puntos de vista y desarrollar discusiones entendidas según Maykut y Morehouse (1999 itado 

por Latorre, 2005) como una conversación cuidadosamente planeada diseñada para obtener 

información sobre un tema determinado en un ambiente permisivo no directivo una 

conversación en grupo con un propósito en las que usarán actas de reunión para recabar la 

información, opiniones, perspectivas, sugerencias y todo tipo de dato que apoye la reflexión. 

5.5.4 El análisis de documentos, materiales y artefactos 

Permite acotar información de tipo documental, para lo cual se tendrán varios 

instrumentos como las rejillas de Ciclos PIER, los trabajos y artefactos tanto de estudiantes 

como de la docente Es así como se tiene en cuenta el valor de los “artefactos” que en palabras 

de Blythe et. al (2012) en relación con los estudiantes son cosas que hacen y construyen dentro 

y fuera del aula, como textos que escriben, expresiones artísticas, participación en debates, 

proyectos que realizan y las pruebas que presentan, y en relación con el docente y la P.E son 

las rejillas de planeación, las tareas que asignan a los estudiantes, las rubricas e instrumentos 

de evaluación, ambos constituyen la evidencia más importante del cómo se está desarrollando 

el proceso de enseñanza y el de aprendizaje, por lo que se hace necesario prepararse para 

observar, analizar y dialogar profesionalmente a través de conversaciones estructuradas. 

Así mismo, la matriz de revisión documental sugerida en los seminarios de 

investigación de la maestría en el cual se incluyen documentos oficiales que, según Latorre 

(2005), son registros y materiales oficiales y públicos como artículos, documentos 

gubernamentales, judiciales, programaciones, planificaciones, actas de reuniones, registros de 
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alumnos, manuales escolares, periódicos y revistas, grabaciones escolares, archivos y 

estadísticas, exposiciones, libros de ejercicio, exámenes, fichas de trabajo, murales y 

fotografías, entre otros. (Ver anexo 7 Matriz de revisión documental) 

5.5.5 Los medios audiovisuales y fotografías  

Permiten registrar información focalizada previamente escogía y objetivada por el 

investigador permiten demostrar pruebas de artefactos de las relaciones de la acción con el 

contexto y pueden permitir la visión de un antes y un después en los objetos de estudio, las 

grabaciones en video que hacen parte de estos medios audiovisuales se han convertido en una 

herramienta importante máxime después de la experiencia vivida en la pandemia por COVID-

19 son usadas especialmente por los observadores y los grupos focales para ver revisar con 

tiempo determinados criterios de la acción observada, al igual que las grabaciones en audio 

que permiten registrar conversaciones o interacciones que suceden en el momento de la acción 

y que al ser transcritas permiten detallar y descubrir detalles que hayan podido haberse pasado 

por alto, para lo cual se usará un formato de registro y transcripción de éstos. 

5.5.6 La entrevista. 

Se constituye como una buena técnica al permitir a través de la conversación recabar 

gran cantidad de datos cualitativos, de primera mano frente a las percepciones que tienen los 

actores del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje para responder a los propósitos 

de la investigación.  

Las técnicas de investigación e instrumentos usados en esta investigación pueden 

observarse en la figura 17, que relaciona aquellos que son apropiados para el alcance de los 

objetivos tratando de proveer la mayor y mejor cantidad de datos que permitan una buena 
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reflexión y análisis, pues la metodología contemporánea indica que las técnicas deben 

adaptarse al planteamiento y no al revés…Y entre más herramientas tengamos disponibles, 

podemos resolver un mayor número de trabajos diferentes que respondan a distintas 

necesidades (Hernández et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Relación de Técnicas de investigación e instrumentos. 
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Nota: Esquema realizado en reunión de grupo focal, equipo de Lesson Study (Medina y 

Romero, 2022). 

5.6 Análisis de datos. 

El proceso de investigación acción exige especial atención en esta etapa al necesitar 

gran rigurosidad a la hora de crear una estructura para organizar la información recogida, por 

su carácter cualitativo es necesario recabar datos que hablen de la P.E estudiada poder 

responder a la pregunta de investigación. 

Hernández et. Al (2014) presenta un procedimiento al respecto a partir del cual pueden 

organizarse por categorías a priori y subcategorías que resultan como una característica 

general de los estudios cualitativos y que a partir de su análisis emergen los hallazgos, este 

puede observarse en la figura 18, para ello presenta algunos aspectos que caracterizan esta fase 

de la investigación. El análisis es un proceso ecléctico (que concilia diversas perspectivas) y 

sistemático, más no rígido. 
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1. Una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis de la constituyen las 

impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias del investigador o investigadores. 

2. La interpretación que se haga de los datos puede diferir de la que podrían realizar otros 

investigadores, lo cual no significa que una interpretación sea mejor que otra, sino que 

cada quien posee su propia perspectiva. Esto, pese a que recientemente se han establecido 

ciertos acuerdos para sistematizar en mayor medida el análisis cualitativo (Lapadar) (2009) 

3. Cualquier tipo de análisis el cualitativo es sumamente contextual y no es un análisis paso a 

paso, sino que consiste en estudiar cada dato en sí mismo y en relación con los demás 

como armar un rompecabezas 

4. Es un camino con rumbo, pero no en línea recta. 

5. La interacción entre la recolección y el análisis nos permite mayor flexibilidad en la 

valoración de los datos y adaptabilidad cuando elaboramos las conclusiones. (Coleman y 

Unrau) (2005). 

6. El investigador analiza cada dato que por sí mismo tiene un valor (Abma) (2004) y deduce 

similitudes y diferencias con otros datos (Rihoux) (2006) 

7. Los segmentos de datos o unidades son organizados en un sistema de categorías (Ritchie, 

Lewis, Nicholls y Ormston) (2013); y (Li y Seale) (2007). 

8. Los resultados del análisis son síntesis de orden superior que emergen en la forma de 

descripciones, expresiones, categorías, temas, patrones, hipótesis y teoría. (Bocije) (2009). 

9. Existen diversos acercamientos al análisis cualitativo de acuerdo con el diseño o el marco 

referencial seleccionado. Entre estos acercamientos se encuentran varios, como etnografía, 

teoría fundamentada, fenomenología, feminismo, análisis del discurso, análisis 
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conversacional, análisis semióticos y posestructurales. (Grbich) (2007) y (Álvarez-Gayou) 

(2003). Pero todos ellos efectúan análisis temático. 

Por consiguiente, la investigación ha contado con el insumo de datos en diferentes 

tiempos y de diferente tipo, es así como, al principio se recolectan los datos que corresponden 

al estado de la P.E en su estado inicial sin ningún tipo de acción de reflexión ni realimentación 

de donde se toman las categorías apriorísticas: las acciones de planeación, de 

implementacióno implementación y de evaluación. 

Posteriormente se realiza la recolección de datos de la P.E enmarcada en las mismas 

acciones desde el marco de EPC con los insumos brindados a partir de la reflexión de los 

ciclos PIER de Lesson Study, y finalmente se recopila información que da cuenta de los 

cambios y el impacto generado a partir de la transformación o recreación de la PE desde la 

mirada de la docente como investigadora lo que ha permitido incluir sus percepciones 

personales de acuerdo con Hernández. 

Es importante decir que los datos son analizados paralelamente en el tiempo que van 

surgiendo, Hernández et al 2014, habla de algunos propósitos que se cumplen en este tipo de 

investigación donde se debe hacer una exploración inicial de los datos, para luego organizarlos 

en unidades de análisis y categorizarlos, lo que permite hacer la descripción de la propia PE 

desde el punto de vista personal, para hacer una post- interpretación y descubrir su relación y 

relevancia al planteamiento del problema y al conocimiento disciplinar para generar una 

perspectiva nueva. 
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Figura 18. Proceso de Análisis cualitativo para obtener categorías. 

Nota: Tomado de Hernández et. al. (2014, p.423).  

5.6.1 Categorías de análisis  

De esta manera en coherencia con Hernández et. al (2014) en la investigación se 

desarrolla el proceso de análisis por el cual es posible generar las categorías y subcategorías 

ver figura 19, para este proceso de desarrolló la matriz de consistencia y construcción de 

categorías y subcategorías en seminario Taller de investigación Pedagógica IV (ver anexo 8) 

 

Figura 19. Categorías y subcategorías de análisis. 
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5.6.1.1 Categoría de planeación. 

Ante la necesidad imperante de otorgar a la educación preescolar la importancia que 

tiene para la formación de los infantes, es necesario asumir un espacio para analizar la 

planeación como acción constitutiva de la práctica de enseñanza, que para el nivel de 

preescolar es tan necesaria como en otro nivel educativo, incluso podría decirse que es un 

poco más compleja en la medida en que planear para niños pequeños demanda proveerse de 

gran conocimiento sobre sus características de desarrollo, sus intereses y sus saberes previos 

para poder plantear estrategias y metas que estén a su medida, agregándole el gran valor de ser 

pensada para atraer su atención y su percepción y así poder activar todo el potencial de su 

pensamiento; justificación clara para ser reflexionada a través de instrumentos como análisis 

de conceptos estructurantes, formatos de planeación, entre otros.  
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Entendiendo su importancia, surgen en el proceso investigativo dos subcategorías la 

coherencia entre los niveles de concreción curricular y la Declaración de elementos 

estructurantes del Marco de Enseñanza para la comprensión. 

5.6.1.1.1 Subcategoría de Coherencia con niveles de concreción curricular. 

Ante el objetivo de recrear la práctica de enseñanza para el grado transición se hace 

imprescindible analizar si la planeación cumple con aquellos requerimientos que exigen los 

niveles de concreción curricular, ya que al estar articulados a la planeación se está asegurando 

en gran medida que existe una buena contextualización disciplinar. (Ver anexo 2) 

5.6.1.1.2 Subcategoría de Declaración de Elementos estructurantes del Marco de 

Enseñanza para la Comprensión. 

Como se ha señalado anteriormente la Planeación como acción constitutiva de la PE es 

tan importante que se convierte en la base sobre la cual se desarrollan las acciones de 

enseñanza, lograr estructurarla conforme a los niveles de concreción curricular es tan vital 

como definir un enfoque que conduzca a unas mejores acciones de aprendizaje. 

Al encontrar tantas falencias en la PE al inicio de la investigación, se indaga a través 

de Matrices de Revisión documental (ver anexo 7) y de un descenso de conceptos 

estructurantes (ver anexo 4) la necesidad de pasar de un enfoque de pedagogía tradicional al 

marco de la Enseñanza para la Comprensión, un enfoque que no es metodología pero que 

constituye un camino hacia la comprensión que los investigadores del Proyecto Cero de la 

Universidad de Harvard, donde nace la EPC, proponen en palabras de Wiske (1999, citado por 

Barrera y Agustí, 2014) como la capacidad de pensar y actuar flexiblemente con lo que 
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sabemos para resolver problemas, crear productos e interactuar con el mundo que nos rodea 

(p.27). 

Este marco nace con el objetivo de enseñar a los estudiantes a comprender, Blake en 

colaboración con Perkins (2002) proponen que desarrollar la comprensión significa hacer 

cosas usando los conocimientos previos para resolver nuevos problemas en situaciones 

inéditas, pero a partir de ello surgen grandes interrogantes para el docente sobre cómo ayudar 

al estudiante a comprender, cómo elegir lo que debe comprender y cómo poder valorar esas 

comprensiones que logre hacer, para lo que presentan las cuatro partes estructurantes del 

Marco conceptual de la EPC que pueden apreciarse en la figura 20. Estos cuatro elementos 

constituyen la subcategoría que permite el análisis de las acciones de planeación, de manera 

que se asegure mantener la comprensión como foco de la PE. 
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Figura 20. Cuatro elementos estructurantes del Marco conceptual de EPC 

 

Nota: tomado de Blythe et.al. ( 2002, p.45). 

5.6.1.2 Categoría de Implementación 

La segunda acción constitutiva de la PE es la intervención, es el momento seguido a la 

Planeación y que ejecuta a esta en gran parte, es en otras palabras el momento donde la 

enseñanza se materializa a través de diferentes acciones establecidas en planeación, aunque 

dado el caso en que se presenten situaciones “sorpresa” han de ser flexibles.  

Schon (1992) analiza las actividades profesionales prácticas que, como ocurre con la 

enseñanza, se caracterizan por ser de naturaleza incierta, inestable, singular y por darse en 

ellas conflictos de valor, y propone la reflexión en la acción como epistemología más 
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adecuada para el estudio de las mismas. Se constituye en una categoría importante para 

estudiar la práctica profesional desde las propias acciones que realizan los profesionales. 

Citado por Latorre (2005) (p.19)  

. De esta manera se asume que reflexionar sobre la implementacióncómo categoría 

permite alcanzar un nivel de comprensión de la PE más profundo, lo que a la par admite 

reflexionar sobre la acción como denomina Schon (1998) al proceso que Hagger y Hazel 

(2006) llaman teorizar la práctica, lo que enfoca al docente investigador a que identifique, 

analice y reformule las teorías proclamadas y las teorías en uso, Citado por Pérez et. al (2015) 

(p.85). 

5.6.1.2.1 Subcategoría estrategias didácticas. 

Según Eggen y Kauchak (2005, citado por Vásquez, 2010), los profesores seleccionan 

estrategias en la enseñanza para alcanzar eficazmente las metas de aprendizaje, proveyendo 

ejemplos y representaciones para guiar a los alumnos a adquirir comprensiones profundas, 

exigen su compromiso activo y los monitorean para obtener evidencias de aprendizaje. De esta 

manera, pone en práctica una secuencia de actividades deliberadas y planeadas que organizan 

la acción de la enseñanza y se convierten en el puente que conecta los objetivos o metas 

propuestas con el aprendizaje. 

5.6.1.2.2 Visibilización de pensamiento. 

En la descripción de la PE al inicio de la investigación se encontró que las actividades 

propuestas y la secuencia didáctica no brindan oportunidad de visibilizar el pensamiento de los 

estudiantes, lo que dificulta la valoración del proceso de aprendizaje y la constatación de los 

saberes aprendidos. En este contexto, se asume que “El pensamiento visible se refiere a 
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cualquier tipo de representación observable que documente y apoye el desarrollo de los 

pensamientos, preguntas, razonamientos, y reflexiones de una persona o un grupo (Tishman & 

Palmer, 2005, citado por Sepúlveda et al., 2018, p.122) y que, además, da cuenta sobre qué se 

está pensando. 

Entendido lo anterior, se plantean las rutinas de pensamiento como estrategia para 

generar como dicen Ritchhart, Turner, y Hadar (2009, citado por Sepúlveda et al., 2018) un 

andamiaje en el pensamiento de los estudiantes, y así crear un aula de clases con una cultura 

de estudiantes pensadores, que se autorregulan y autoinician su aprendizaje (p.123). 

Atendiendo a la necesidad de apoyar los procesos que generan comprensión, pero también en 

estrategias de aprendizaje innovadoras para valorar las compresiones de los estudiantes y 

según Romero y Pulido (2015, citado por Campos y Balladares, 2020) que las definen como 

prácticas fáciles y sencillas para lograr fines específicos tales como: explorar, sintetizar, 

organizar y profundizar ideas de una manera eficiente y viable. 

Estas se asumen no como simples actividades, sino como su nombre lo indica rutinas, 

es decir prácticas encaminadas al desarrollo de pensamiento que se convierten en hábito, 

Perkins (2003, citado por Sepúlveda et al., 2018) al respecto las define como patrones de 

pensamiento que pueden ser utilizados una y otra vez y adaptados fácilmente para el 

aprendizaje en las distintas materias, lo que permite deducir que son apropiadas para su uso 

con cualquier tópico, que pueden clasificarse, según Romero y Pulido (2015, citado por 

Chiliquinga y Balladares, 2020), de acuerdo a tres categorías: Para introducir y explorar ideas, 

para sintetizar y organizar ideas y, para profundizar ideas y de acuerdo a estas se hallan 

diversas opciones como puede observarse en la figura N° 21.  
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Figura 21. Categorías de Rutinas de Pensamiento. 

Nota: basado en la clasificación de Romero y Pulido (2015) citado por Chiliquinga y 

Balladares (2020, p.56). 

5.6.1.3 Categoría de Evaluación. 

La evaluación del aprendizaje es la acción que da cuenta al profesor de cuánto han 

comprendido sus estudiantes y qué es necesario realimentar para que alcancen las metas 

propuestas. En un principio la PE en estudio limita el proceso a unas simples acciones sin 

instrumentos deliberados, por lo que, en la reflexión de estas, se asume la necesidad de 

implementar cambios que aporten a la comprensión, es así como desde el marco de la EPC 

cuando los alumnos aprenden con vistas a comprender, necesitan criterios, realimentación y 

oportunidades para reflexionar a lo largo de la secuencia total de la enseñanza, a este 

proceso se le denomina Evaluación diagnóstica continua (Blythe y Perkins, 2002). 
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5.6.1.3.1 Subcategoría de valoración Continua  

En la práctica de enseñanza en estudio inicialmente la evaluación se relega a los 

últimos momentos del periodo académico, lo cual no permite un seguimiento adecuado al 

proceso de aprendizaje por cuanto obvia todos los desempeños hechos por el estudiante antes 

de llegar a ese punto. Para poder realizar un análisis exhaustivo y descubrir sus verdaderas 

comprensiones y elaboraciones, esta acción constitutiva se focaliza en la valoración continua a 

partir del diseño de instrumentos de evaluación pensados y deliberadamente escogidos, y así 

poder tener criterios de valoración cualitativa, descriptiva. 

5.6.1.3.2 Subcategoría de Realimentación. 

La evaluación diagnóstica continua es el proceso comunicativo entre las 

comprensiones, docentes y estudiantes, éste exige dos condiciones:  

1) que los desempeños de comprensión se ciñan a criterios de evaluación 

diagnóstica continua claros y públicos que estén estrechamente relacionados con las 

metas de comprensión; 2) que los alumnos tengan la oportunidad de recibir 

realimentación sobre sus desempeños de comprensión tanto durante el desempeño 

como después de éste (permitiéndoles de ese modo usar la realimentación y mejorar 

el trabajo) (Blythe et al., 2002, p.161). 

A esta segunda condición se refiere el análisis de esta subcategoría, a reflexionar que 

tantas y de que calidad se ofrece esa realimentación al estudiante luego de cada valoración de 

su aprendizaje. 
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5.6.1.4 Categoría de Impacto De La Práctica de Enseñanza Recreada 

Esta categoría surge ante la reflexión sobre los resultados y las reacciones que genera 

el cambio de la P.E en el entorno inmediato ya que representa un indicador del logro de los 

objetivos propuestos en la investigación, es decir describe la forma en que los cambios en la 

PE han repercutido sobre el rol de la profesora y en los estudiantes y su aprendizaje. 

5.6.1.4.1 Subcategoría de rol del profesor como profesor 

 El rol del docente como docente requiere ser reflexionado, para observar cual es el 

impacto que la recreación de la PE tiene en sus acciones, es importante saber en qué medida 

verdaderamente adopta y se habitúa a las nuevas formas de planear, intervenir y evaluar, 

además la percepción que los estudiantes tienen de su forma de enseñar. 

5.6.1.4.2 Subcategoría Motivación de los estudiantes. 

La motivación de los estudiantes frente al aprendizaje es un indicador del impacto que 

genera la transformación de PE, de manera que si la recreación de la misma está siendo 

positiva se espera que un buen nivel motivacional de los niños frente al aprendizaje, esto 

teniendo en cuenta que las disposiciones de pensamiento son vitales para generar 

comprensiones, pero van muy ligadas al deseo y al interés que tenga en la clase. 

A continuación, en la figura 22 es posible apreciar la relación entre Categoría, 

subcategorías e instrumentos para la recolección y análisis de los datos. 
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Figura 22. Relación entre Categorías y subcategorías de análisis e instrumentos.  
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6. Ciclos de Reflexión 

En el presente Capitulo se hace la descripción de los ciclos de Reflexión enmarcados 

en la metodología del Lesson Study, los dos primeros son reflexiones preliminares a los ciclos 

PIER. que como puede observarse la figura 19 tiene acciones a desarrollar de acuerdo con 

cada uno de sus momentos. 

Figura 23. Acciones de los investigadores de acuerdo con cada momento del ciclo PIER. 
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6.1 Ciclo I: Ejercicio De Reflexión Preliminar: Descubro qué se de lo que enseño y cómo 

lo enseño. 

El primer ciclo es denominado ejercicio de reflexión preliminar, este constituye el 

primer momento de reflexión formal en la investigación para lo cual se parte de algunas 

preguntas que invitan al investigador hacer una retrospección sobre la práctica enseñanza y a 

analizar algunos aspectos sobre sus pretensiones, sus objetivos y conocimientos sobre su 

propia práctica y disciplina.  

Las primeras preguntas: ¿Quién es? ¿Cuál es su formación de base? ¿Qué es ser 

Profesor? ¿Cuál ha sido la trayectoria profesional y los hitos más relevantes de su práctica? 

Sirvieron como insumo para describir los momentos más relevantes en la vida profesional de 

la investigadora que se pueden observar en el capítulo 1 de antecedentes de la práctica 

enseñada, lo que permite a la investigadora asumir con orgullo su sello de singularidad y 

compromiso con el futuro. 

Así mismo, en este primer ciclo se responde a otras preguntas que le implican 

reflexionar sobre la PE en el momento de iniciar la investigación, lo que constituye un insumo 

importante para realizar un diagnóstico sobre la PE y la forma como ella se desempeña en el 

aula de clase, este es un primer intento de reflexión profesional, que permite demostrar el 

punto de partida donde resulta difícil para empezar, ser honesto y explicar o exponer con toda 

sinceridad. Ver anexo 1 Poster que apoya el proceso de descubrimiento de la enseñabilidad de 

los saberes para preescolar.  
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6.1.1 Aspectos Generales 

En este ciclo de reflexión preliminar como complemento del trabajo realizado se ha 

escogido el rol de la profesora como profesora, teniendo en cuenta su preparación profesional, 

experiencia, metas profesionales para analizar y reflexionar sobre su perfil descubrir cuál es el 

impacto estos tienen ante la formación en maestría y cómo se ven mejoradas sus acciones de 

la PE.  

6.1.2 Preguntas movilizadoras del ciclo. 

¿Qué enseña?  

La docente del grado 002 de la Escuela Amira Pastrana partiendo de los Derechos 

Básicos de Aprendizaje ejercita a los niños en el desarrollo de sus dimensiones de desarrollo, 

enseñándoles nociones básicas de matemáticas como conteo, seriación, cardinalidad y 

ordinalidad, lectura y escritura no convencional, textos discontinua y gráficos, hace un 

acercamiento a la alfabetización, enseña el manejo y expresión de emociones, respeto y 

adaptación a las normas. Les forma en valores y les ayuda a encontrar la forma de resolver 

conflictos. De igual forma, les enseña a descubrir su lateralidad, la coordinación viso-motriz y 

ubicarse espacio temporalmente, a conocer el cuerpo y a hacer representaciones mentales de 

acuerdo con su edad de desarrollo.  

También es necesario saber ¿Cómo enseña? 

Es así como define que enseña a través de actividades macro – generadoras a partir de 

las cuales se despliegan actividades que transversalizan la temática de las siete dimensiones de 

desarrollo propuestas para el nivel preescolar, haciéndolo de manera lúdica, clara e 

incentivando la curiosidad y el interés por descubrir. Utiliza cuentos, fabulas, canciones y 
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juegos como medio para desarrollar la imaginación y el lenguaje, plantea experimentos 

sencillos implementando el método científico en algunos proyectos. 

Planea actividades colectivas y de interacciones concretas que permiten a los niños 

descubrir el porqué de algunos conceptos o saberes, e implementa las preguntas 

desestabilizadoras que hacen que el pensamiento luego de la experimentación y a través de la 

duda les ayude a establecer un conocimiento o mejorar un preconcepto. No obstante, involucra 

a los padres de familia en el proceso de aprendizaje durante el año académico haciéndoles 

partícipes activos y conscientes de lo que su ayuda representa para sus hijos. 

Para hacer lo anterior, ¿Cuál es la estructura de la clase?  

La jornada diaria del grado transición que orienta la docente investigadora inicia con 

una rutina de saludo lúdico donde se propicia la interacción y la expresión de emociones, 

seguido de una oración o momento espiritual que permite identificar un ser Supremo que 

independientemente de la filiación religiosa es Dios. La clase tiene los siguientes momentos:  

− Inicio: una actividad generadora que puede ser una narración, un experimento, un juego, la 

presentación de video o de títeres, caja de sorpresas entre otras que presentan el tema y 

despiertan la curiosidad. 

− Explicación del tema por parte del profesor.  

− Actividad concreta o de aplicación: se desarrolla una guía impresa casi siempre con lectura 

gráfica. 

Cuestionario movilizador: se despliegan preguntas a manera de conversatorio. 

Evaluación que generalmente es oral 
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Y... ¿Para qué enseña? 

Es un nuevo interrogante que se hace la investigadora, esto le hace pensar que con 

mucha convicción enseña para desarrollar habilidades lingüísticas y comunicativas, para 

fortalecer procesos de atención, percepción y memoria, para desarrollar la lógica y el sentido 

común, para formar los investigadores del futuro, para cultivar soñadores y para permitirles 

disfrutar la infancia mientras aprenden. 

Enseña para sembrar la semilla del amor al prójimo y la práctica de valores, al igual que 

para formar niños felices capaces de respetar las normas reconociendo la diferencia del 

compañero y el valor del medio. Así mismo, para cumplir con los objetivos propuestos por el 

decreto 2343 de 1996 para el nivel de preescolar, la Ley General de educación Ley 115 de 1994 

y alcanzar las metas de la Institución Educativa.  

Ahora bien, ¿Qué evalúa?  

Atendiendo a que el desarrollo de los niños en edad preescolar se caracteriza por algunas 

habilidades, se toma como base los derechos básicos de aprendizaje que, aunque no son 

estándares ilustran el mínimo o nivel básico de lo que los niños deben saber. 

Sin embargo, entendiendo la evaluación como un proceso continuo y no como un fin, 

se evalúa el avance y cada logro del estudiante teniendo como referente el punto de partida 

para el cuál se realiza un diagnóstico al inicio del año escolar, de tal manera que se posibilita 

identificar las fortalezas o debilidades en las cuales se deben reforzar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje.  
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Unos de los aspectos fundamentales de la evaluación en preescolar es la observación 

directa y el registro de avances de cada estudiante, sin embargo, la Institución educativa en su 

Sistema Institucional de Evaluación plantea criterios como la evaluación escrita, la 

participación en clase, el desarrollo y cumplimiento de tareas, e incluso la implementación de 

pruebas tipo SABER. De igual forma atiende a la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación que también tienen en cuenta el aspecto actitudinal del estudiante. 

La realidad es que la Institución implementa la evaluación para medir el conocimiento 

y asignar de manera cuantitativa una nota, no obstante, en el ejercicio de la autonomía, en el 

aula de transición se evalúa para identificar fortalezas y debilidades como se mencionó 

anteriormente y así plantear estrategias que ayuden al estudiante a desarrollar mejor el 

aprendizaje. Una vez resueltos los anteriores interrogantes, se agrega una que posiblemente 

cambie la perspectiva de la docente y la impulse a realizar una investigación exhaustiva, para 

ello se plantea el interrogante sobre: 

 ¿Qué aspecto o problema le gustaría trabajar para Investigación en la Maestría en 

Pedagogía? 

El problema de investigación que piensa asumir en la Maestría es: ¿La práctica de 

enseñanza que se desarrolla en preescolar aporta acertadamente al desarrollo cognitivo y 

socioafectivo de los estudiantes? ¿Cómo mejorarla?  

Sin embargo, en la medida en que se profundiza el nivel de reflexión y se catalizan las 

ideas se va esculpiendo con mayor precisión la investigación, por lo que la pregunta cambia y 

termina siendo una nueva: ¿Cómo recrear la práctica de enseñanza del grado transición de la 

escuela Amira Pastrana en el Marco de la Enseñanza para la Comprensión a partir de la 



 

 

83 

reflexión con el método de Lesson study que logre mitigar la involución de sus procesos de 

enseñanza y de aprendizaje? 

Pretendiendo que esta sea la pregunta de investigación, se procede a socializar con el 

grupo de clase de la Maestría en general, lo que permite experimentar la oportunidad de contar 

a pares académicos lo que se piensa sobre la propia práctica de enseñanza, con la disposición 

de recibir realimentación, algunas opiniones, sugerencias, incluso nuevas preguntas, lo que 

desde ya prepara a la investigadora para los momentos de socialización, de coevaluación de 

conversación espacios dialógicos con los que son sus coequiperos en el método de Lesson 

study. 

6.1.3 Evaluación del Ciclo 

Este ciclo, aunque no se materializa en un aula de clase es de suma importancia, brinda 

un aporte acucioso sobre el rol de la docente investigadora como la persona que se prepara y 

asume sus funciones como educadora, siendo una oportunidad vital para reflexionar sobre la 

forma como realiza las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza. 

Reflexionar sobre estos aspectos y las acciones del docente son parte de la 

investigación acción, Schon (1998) hace un análisis de la reflexión desde la acción como 

investigación, y propone la importancia de cuestionar su alcance, sus limitaciones y la forma 

como se relaciona el pensamiento con la acción, es decir, que es lo que el docente sabe, qué es 

lo que promulga y qué es lo que hace, en aras de investigar sobre esas acciones que se hacen 

diariamente y poder transformarlas y mejorarlas  
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6.1.4 Reflexión del Ciclo 

Para este ejercicio se lleva a cabo la rutina antes pensaba ahora pienso, de esta manera 

es posible determinar que la investigadora considera estar realizando una excelente práctica 

enseñanza y aunque tiene aspectos positivos rescatables, se reconoce ahora, que luego de los 

aprendizajes y comprensiones alcanzadas en el desarrollo de la maestría en pedagogía aún no 

es una verdadera práctica pedagógica al carecer en primer lugar de una reflexión constante y 

estructurada, y sumado a ello la descontextualización curricular, la falta de un enfoque 

pedagógico y estrategias didácticas que permitan verdaderamente enseñar a pensar a los 

estudiantes y ayudarles a generar comprensiones en la construcción de los saberes. 

Lo que conlleva a pensar en transformar y recrear la práctica de enseñanza para 

mejorarla y así también fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes de grado 

transición, sin embargo, este no es un objetivo que se logre en un primer intento, contrario a 

ello se constituye en un proceso paulatino y complejo, que debe ser estructurado, organizado, 

de manera que logre comprender la singularidad, el dinamismo y la complejidad de la PE para 

posteriormente fortalecerla. 

6.1.5 Proyecciones para el siguiente Ciclo 

Ante la reflexión realizada en este ciclo, se considera que existen muchos aspectos que 

deben ser mejorados en la PE, sin embargo, es de gran importancia discernir y encontrar uno 

sobre el cuál enfocarse, se espera poder hallarlo en el siguiente ciclo.  

6.2 Ciclo II: Hallando el foco. 

Soto y Pérez (2013) dicen que la Lesson Study es un proceso de desarrollo profesional 

docente, que los maestros y maestras utilizan para mejorar su práctica educativa y se centra en 
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el estudio colaborativo de las prácticas de enseñanza, en este sentido, se empieza por 

conformar y organizar el equipo de pares investigadores, en un primer momento se unen las 

docentes Elcira Peña Neuta, docente de Ética y valores, Darly Maritza Ome docente 

preescolar, Dolly esperanza Romero docente de filosofía y artes, y Lilian Yaneth Medina 

Romero docente de preescolar quién es la investigadora principal de éste estudio al investigar 

su propia P.E.  

Seguidamente y atendiendo los pasos y fases que Soto y Pérez (2013) proponen, el 

equipo de Lesson se encamina hacia la definición de un foco común que permita realizar la 

investigación, y aunque a partir de miradas muy personales se arme una interdisciplinariedad 

que conduzca hacia el mismo punto u objetivo común por el que las tres propendan para el 

análisis y mejoramiento de la PE. En esta medida se empieza como equipo investigador por 

exponer de manera franca, la percepción que cada una tiene sobre los problemas más 

relevantes en sus disciplinas de saber o áreas de desempeño. 

Inicialmente, se conversa sobre los problemas que generalmente se desprenden 

del macro currículo como los lineamientos que van en contravía de las situaciones 

reales de la educación pública, los recursos escasos, la falta de inversión del estado en 

infraestructura y capacitación a docentes, el poco acompañamiento que existe para los 

casos de inclusión en las zonas rurales entre otros, que dependen en gran medida del 

sistema educativo nacional que trazan el camino de lo que se debe enseñar; se 

menciona además la incoherencia entre las políticas públicas y las exigencias del 

Ministerio de Educación Nacional. 
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Así mismo, sin desconocer la responsabilidad del docente se mencionan además 

algunas inquietudes como la formación del talento humano en las Universidades del país; es 

decir la forma como hoy día se gradúan cientos de profesores de diferentes centros de 

educación superior entre los cuales muchos egresan sin tener una base pedagógica sólida, 

además de la desmotivación y monotonía que con los años van apoderándose de los 

educadores. 

Ante estas situaciones que tampoco son modificables por las docentes investigadoras, 

se piensa en analizar un poco las situaciones o necesidades más cercanas, por lo que se 

procede a tomar como referente los PEI institucionales, planes de estudio y planes de área que 

están basados en los DBA, estándares y lineamientos curriculares, donde respetuosamente se 

observa que tanto PEI como la prácticas de enseñanza deben ser reestructuradas debido a su 

monotonía y falta de coherencia con el macro currículo y la impertinencia con la planeación, 

evaluación y objetivos institucionales propuestos. 

Finalmente, y atendiendo a que la capacidad de transformación se encuentra de manera 

inmediata es en el aula de clase donde el maestro tiene autonomía y control de su práctica, se 

decide ubicar una necesidad de esta, cuya solución esté al alcance de las investigadoras y así 

aportar al mejoramiento de la calidad educativa. 

Por consiguiente, se inicia un conversatorio reflexivo en el que cada investigadora 

expone la percepción que tiene sobre la PE en su aula, es así como salen a la luz aspectos 

sobre el aprendizaje de los estudiantes como el bajo desarrollo de las habilidades lingüísticas 

en los estudiantes, dificultades para resolver problemas cotidianos y niños sin creatividad, y 
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otros respecto a la enseñanza como errores en la planeación, estrategias rutinarias y 

monótonas en la implementación y evaluaciones sin propósitos claros. 

Para el caso del grado transición, la investigadora expone cómo a pesar de que los 

estudios actuales demuestran las capacidades de los niños, y más aún sus características de 

desarrollo, se siga pensando que el preescolar es solo un espacio para que el infante se 

“acostumbre a la escuela” y no para desarrollar su pensamiento y habilidades sociales. No 

obstante, para este momento, se piensa en el foco de pensamiento crítico, sin embargo, la 

coinvestigadora Elcira Peña asume otro grupo de Lesson y la profesora Darly Maritza Ome 

abandona la investigación, por lo que el equipo de Lesson queda conformado solo por las 

Docentes Dolly Romero y Lilian Medina. 

Ante este cambio en el grupo de investigación, primero se puso en consideración 

seguir con tal idea, pero quizás, al encontrarse el arte y la educación inicial en ese lugar de 

cenicientas educativas en la instituciones en las cuales se labora y que no asumen 

respetuosamente su valor en el desarrollo humano, las docentes deciden dar un giro al foco y 

pensar dirigir su mirada hacia la esencia del “Pensamiento Pleno” que entendiendo a Perkins 

2010 sería ese trabajo de la enseñanza que logra en el dicente un aprendizaje de procesos 

aplicables a cualquier situación o espacio, es conceptualizar teniendo contacto con el saber 

para ahondar poco a poco en su complejidad de manera significativa, con motivación e interés 

tanto por lo que se enseña como por lo que se aprende. 

Para tal caso, se toman nuevas decisiones que cambian el rumbo de la elección del 

foco, y de nuevo cada una expresa lo que piensa y comunica cuál es su ideal y qué considera 

importante que sus estudiantes aprendan o desarrollen, por lo que se determina en conjunto 
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que los estudiantes merecen aprender a desarrollar habilidades más que a mecanizar 

contenidos, y a ser guiados hacia la competencia para poder desenvolverse en su vida 

cotidiana y solucionar sus problemas diarios, es decir el saber, saber ser como persona 

asumiendo su dimensión socioafectiva y ética, saber hacer y poner en práctica lo que sabe, 

usando esquemas cognitivos previamente establecidos, como saberes plenos que le hacen 

competente, motivo por el que luego de compartir muchos casos cotidianos y situaciones 

anecdóticas se decide elegir como foco el desarrollo habilidades para la comprensión en el 

Marco de la EPC. 

Es así, como cada investigadora desde su área se propone analizar las características de 

su PE y las encausa a posibilitar el desarrollo del habilidades para la comprensión propiciando 

experiencias que para el caso de preescolar deben partir del desarrollo de hábitos y 

disposiciones de pensamiento, de habilidades lingüísticas y experimentación concreta que 

acerque a los niños a la duda, a la pregunta, a la observación, a la comparación, al análisis de 

datos e información real y tangible de manera que pueda luego ser representada gráfica y 

mentalmente pero sobre todo que el niño que termine su ciclo preescolar pueda preguntar, 

responder, decir, explorar y experimentar sin miedo en cualquier nivel educativo y de la vida. 

Así cada una de las investigadoras empieza a esbozar la forma como pretende 

desarrollar estas habilidades en cada una de sus aulas y de manera general se plantean los 

siguientes objetivos para el grupo de Lesson que quedan registrados en el acta de reunión N°1. 

(Ver anexo 9) 

− Participar activamente en todas las etapas de Lesson Study. 

− Observar y describir las lecciones de cada integrante del equipo investigador. 
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− Identificar debilidades y fortalezas de las acciones constitutivas a partir de la 

reflexión en cada ciclo. 

−  Documentar cada una de las etapas de los ciclos como evidencia de su 

desarrollo. 

− Evaluar la implementación de cada lección contrastándola con la planeación. 

− Realizar realimentación respetuosa y profesional. 

− Aportar sustento conceptual desde el Marco de la Enseñanza para la 

Comprensión. 

− Implementar el Marco de EPC y visibilizar el pensamiento de los 

estudiantes. 

− Reflexionar con argumentos teóricos. 

− Identificar el impacto y pertinencia de cada lección en la comprensión y 

aprendizaje de los estudiantes. 

− Identificar el impacto de la implementación de la EPC en la PE. 

Una vez reunido el equipo, fijados los objetivos comunes, y de compartir la lectura que 

se tiene de la realidad, se reconoce que existe una situación compleja donde continúa la 

educación memorística y mecánica que continúa con la enseñanza tradicional lo que impide el 

desarrollo del pensamiento, la creatividad, la reflexión, la duda y la curiosidad. 

Posiblemente estas complejas situaciones se deben a que los educadores caen 

en el error de enseñar únicamente para alcanzar las metas exigidas por la relación 

contractual con el MEN y las secretarías de educación, dejando de lado los intereses y 

expectativas de los estudiantes, obviando la necesidad de formarlos para 

desenvolverse en el mundo contemporáneo a partir de saberes útiles, que tengan 
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relevancia práctica, dedicando el tiempo y los ambientes pedagógicos para cumplir 

metas que de alguna manera están descontextualizadas y obstaculizan que el 

estudiante aprenda a pensar, a actuar deliberadamente, a solucionar problemas y a 

crear o innovar con su saber, relegando esa importante función del pensamiento a un 

simple objetivo de responder a pruebas estandarizadas como la prueba SABER a la 

que se le delega entre otros objetivos el evaluar y medir la calidad de las instituciones 

educativas y abrir o cerrar la puerta a la educación superior. 

Es por esto que, para el equipo de Lesson investigar la propia práctica de enseñanza es 

un reto que exige hacer una descripción honesta de lo que se hace y una verdadera reflexión 

sobre su eficacia de manera que aporte conocimiento sobre las debilidades y fortalezas para 

mejorarla y lograr ese gran cometido de desarrollar habilidades de pensamiento y comprensión 

de lo que se aprende. Pero… ¿Cómo hacerlo? 

Pensando en ello, el equipo investigador decide iniciar un trabajo de revisión y 

acotación documental sobre el Marco de la EPC, para lo cual se tiene en mente estudiar un 

poco a Perkins y el proyecto Zero de la Universidad de Harvard. Además, se fijan algunas 

tareas para iniciar el proceso de contextualización y de descenso para organizar correctamente 

los niveles de concreción curricular de cada área (ver anexo 2) para observar la evolución del 

rastreo al inicio de la investigación, en medio y al final, y la organización de los conceptos 

estructurantes para empezar a dar orden a la enseñabilidad. (ver anexo 4), al igual que analizar 

los formatos de planeación y hacer los ajustes para usar el formato PIER. 
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6.2.1 Evaluación del Ciclo 

Este ejercicio reflexivo de lesson study se hace en trabajo colaborativo, y permite 

acercarse al verdadero trabajo en equipo, esto gracias al establecimiento de normas y acuerdos 

que todos respetan y asumen con compromiso, responsabilidad, honestidad y mucho 

profesionalismo. 

Para este momento haber definido el foco para la investigación es delimitar un 

derrotero qué dice hacia dónde deben dirigirse las miradas y los esfuerzos del equipo. Así 

mismo, aporta la concreción de los niveles curriculares del grado transición, que pueden 

observarse en el anexo 2 poniendo en manifiesto además los conceptos estructurantes (ver 

anexo 4). 

6.2.2 Reflexión del ciclo 

A pesar de haber hecho reflexiones preliminares a este ciclo, la que se hace en este 

momento representa para la investigación un punto de partida en el cual hallar el foco es la 

clave para definir qué se va a examinar y a analizar, de manera que las investigadoras ponen 

en común su mirada investigativa. 

Para esto se hace el análisis del formato de planeación al inicio de la investigación y se 

llega a la conclusión de que no permite plasmar de manera clara, descriptiva ni detallada las 

acciones de planeación, es decir, es exiguo para su importancia. (Ver anexo de 5 evolución de 

formatos de planeación), y se logra repensarlo  

Sin embargo, los ajustes hechos al llamado plan de aula no cumplen con las 

expectativas respecto al foco y tomando como referencia el formato PIER se hace una 

comparación y algunas adaptaciones al Marco de EPC, para usarlo en los siguientes ciclos.  
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Una vez definido el nuevo modelo de planeación qué es a través del formato PIER de 

Lesson Study, se visualiza que con su implementación directamente en la PE es posible 

aportar la recreación de la acción de planeación. Así mismo, se reflexiona sobre una serie de 

actividades sugeridas, a desarrollar con los estudiantes, lo que representa simplemente una 

propuesta de estrategias que puedan desarrollarse en cualquiera de los niveles educativos y 

que se adaptan a la PE de cualquier área del conocimiento pero que están enfocadas en el 

desarrollo de la comprensión, estas son: 

1. Implementación de Rutinas de Pensamiento para formar hábitos y disposiciones de 

pensamiento. 

2. Realizar ejercicios diarios de observación, experimentación y exploración con recursos 

concretos. 

3. Hacer preguntas movilizadoras, “desestabilizadoras” que induzcan al estudiante a 

comparar, contrastar, argumentar, evaluar, criticar, proponer y crear a partir de sus 

presaberes, que le hagan pensar y falsear para descubrir y comprender saberes. 

4. Fomentar discusiones focalizadas entre estudiantes que les permita reconocer el otro, 

respetar su opinión, justificar sus propias ideas y argumentarlas. 

5. Demostrar interés por el pensamiento de los estudiantes. 

6. Motivar a los estudiantes a expresar sus ideas, sentimientos, preguntas, dudas e 

imaginaciones para fortalecer la autoconfianza, la autoestima, la autoimagen y la 

autonomía intelectual. 

7. Promover las interacciones del aula entre estudiante/estudiante, docente/estudiante, 

estudiante/docente, saber/estudiante/ saber. 
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8. Plantear el uso de absurdos, hacerlos pensar en ejemplos y proponer problemas para 

conectar ideas para encontrar aplicabilidad y sentido a los saberes. 

9. Hacer uso de la lúdica para estimular la atención y mantener una conectividad entre los 

intereses y las actitudes de los participantes con las estrategias de aprendizaje.  

10. Usar el arte y la literatura como medio para despertar la creatividad y la reflexión.  

11. Realizar producciones audiovisuales, escritas y gráficas para tener evidencia de las 

comprensiones y así realizar una buena observación. 

Con estas primeras acciones reflexivas se observan ya algunas transformaciones, que 

se materializan al tener en primer momento un nuevo formato de planeación y un punto de 

mirada más profesional sobre la propia práctica, es decir el enfocarse en un aspecto tan 

importante como lo es la comprensión para el proceso de enseñanza como para el proceso de 

aprendizaje, lo que sin duda llevará al recrear la práctica de enseñanza, pero también a 

alcanzar mejores resultados en los estudiantes.Así mismo, este ciclo ha permitido la 

interacción más profunda y honesta entre el equipo investigador, exigiendo un manejo ético en 

las conversaciones, las sugerencias y aceptación y respeto en los aportes que se hacen en las 

reuniones de grupo focal. 

6.2.3. Proyecciones para el Siguiente Ciclo de Reflexión 

Se espera para el próximo ciclo poner en marcha la planeación del ciclo y todas las 

acciones constitutivas de acuerdo al nuevo formato escogido: PIER y empezar a implementar 

el Marco de EpC.  
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6.3 Ciclo III Un paso más hacia la recreación de la Práctica. 

6.3.1 Aspectos formales  

Si bien este es el tercer ciclo de la de la investigación, también es el primero puesto en 

marcha en el aula de clases y en el cual se desarrollan las tres acciones constitutivas de la PE 

planeadas desde el Marco de la EPC, revisada, ajustada y realimentada en colaboración en el 

equipo de Lesson study (ver anexo N° 8), de esta manera el foco elegido corresponde a la 

declaración de elementos estructurales por medio del desarrollo del tópico generativo que 

corresponde al concepto estructurante de Construcción de identidad propia y en relación con 

los demás, a través de la enseñanza del tópico “Descubro mis emociones y sentimientos y 

comprendo cómo manejarlos”, motivo por el que se declaran las siguientes metas de 

comprensión: 

1. Contenido: Los estudiantes comprenderán que son las emociones y cómo reconocerlas de 

acuerdo a gestos y posturas corporales. 

2. Método: El estudiante comprenderá la importancia de reconocer las emociones a partir de 

los gestos y posturas corporales para relacionarse bien con los demás. 

3. Propósito: El estudiante descubrirá como manejar las propias emociones.  

4. Comunicación: El estudiante explicará a sus compañeros la forma de conocer sus emociones 

y autocontrolarse para evitar conflictos. 

Para recabar la evidencia durante este, se cuenta con material audiovisual tomado de la 

implementación del mismo, actas de reunión del equipo de Lesson e instrumentos como 

rubricas y trabajo documental elaborado por los estudiantes. 



 

 

95 

6.3.2 Desarrollo de acciones constitutivas.  

6.3.2.1 Planeación 

Este ciclo ha sido planeado, en trabajo colaborativo, por lo que para desarrollarla se 

han hecho dos sesiones en reunión de equipo de Lesson, la primera para presentar el foco del 

ciclo y a través del instrumento de brainstorm o torbellino de ideas generar la planeación 

inicial (ver anexo 10 ) al igual que el Formato de análisis cooperativo de acciones (Ver Anexo 

11) la segunda para revisar y ajustar la planeación usando las preguntas refinadoras (ver anexo 

12 ) sugerido por Blake et al (2002)(p. 137), instrumentos que permiten de manera organizada 

sugerir ideas en colectivo para que la planeación sea lo mejor posible, por lo que resultan 

registros del proceso en el formato PIER (Ver anexo 13) 

Figura 24. Mapa mental desarrollado en las acciones de planeación. 
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Es así como se definen los siguientes desempeños de comprensión para el ciclo: 

D. Exploración del tópico: 

1. Conectar los saberes previos con el tópico a partir de la observación e imitación de 

gestos. 

D. de Investigación guiada:  

1. Rutina de pensamiento veo, pienso, me pregunto sobre la imagen de Lucas. 

2. Interpretación del cuento “La cara en el espejo”. Relación de gestos con emociones o 

sentimientos a partir de la lectura de imágenes. 

3. Trabajo colaborativo en un cartel relacionar y explicar las emociones, los gestos y las 

reacciones con situaciones de cotidianidad a partir de supuestos.  

Desempeño de proyecto de síntesis: 

− Trabajo individual: dibujo sobre las emociones que producen tranquilidad y permiten tener 

mejores relaciones con los demás, explicación de las comprensiones sobre las emociones y 

sentimientos. 

Se decide ambientar y organizar un preámbulo para el tópico y a la vez para motivar a 

los niños y niñas para despertar toda su sensibilidad y percepción acudiendo a iniciar la unidad 

cantando la canción: “ las emociones” que se escucha y observa a través del video en la sala 

de audiovisuales de la escuela, una canción escogida porque está acompañada de gestos y 
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movimientos que los niños deben imitar y así se inicia un poco de alegría y humor la lección y 

a la vez se realiza un ejercicio previo para dar apertura el nuevo tema.1 

6.3.2.2 Acciones de implementación:  

Se inicia la unidad de la forma como estaba prevista se saluda a los estudiantes y 

seguidamente se explica el tópico sobre el cual van a girar las siguientes sesiones de la clase, 

se explica su importancia y se habla con los niños para que tengan una disposición para 

observar, para concentrarse, para escuchar, para preguntar y para hacer uso de la palabra 

cuando sienta que debe compartir alguna duda, inquietud, idea o cuando crea que la profesora 

o sus compañeros están equivocados y él puede aportar para descubrir la verdad de lo que se 

está aprendiendo. 

Consecutivamente se les pide observar muy bien la pantalla del televisor donde se va a 

reproducir el video de las emociones, se proyecta el video por primera vez y se pide que 

simplemente estén en silencio observando y escuchando, luego se pone de nuevo el video pero 

esta vez se va pausando frase por frase de manera que los niños puedan repetirla e imitar los 

gestos que aparecen en el video, posteriormente de repite el video por tercera vez donde todos 

participaron a la par de la proyección; en el momento de la imitación de gestos resultaron 

situaciones jocosas ya que se reían de las caras y de los gestos que hacía la profesora o los 

compañeros lo que permitió que hubiera un enganche total con la actividad y los niños y niñas 

estuvieran atentos al siguiente gesto, al siguiente movimiento y sobre todo a mirar la expresión 

corporal y gestual de sus compañeritos lo que permitió una gran oportunidad para ver y 

descubrir que todos podemos hacer diferentes gestos en determinadas situaciones, el video es 

 
1 Para ver el video seguir el enlace de la página de canta con Joy en YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4_smLVwl9M . 
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un juego interactivo donde aparece la ruleta de las emociones, la ruleta gira y al parar muestra 

el gesto de una emoción que todos imitan. 

Figura 25. Evidencia de Desempeño de comprensión: Conectar los saberes previos con el 

tópico a partir de la observación e imitación de gestos. 

 

 

 

Una vez terminado el video la profesora pide a los niños respirar y descansar un poco. 

Luego de cinco minutos, les pide concentrarse en una nueva actividad y les indica que deben 

tener sus ojos abiertos como los del lobo de Caperucita y sus oídos tan grandes como los del 

lobo para poder ver y escuchar con mucha atención todo lo que les va a contar, pero que la 

boquita este cerradita para no interrumpir la concentración del grupo.  
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Seguidamente la profesora presenta la imagen de Lucas en una lámina hecha en 

cartulina pegada en el tablero, les pide que con mucha atención observen la imagen de ese 

niño que se llama Lucas, lo hacen por 5 minutos y en silencio a lo cual uno de los niños 

responde que 5 minutos es mucho tiempo que él puede mirar todo muy rápido, la docente le 

explica que no todos los niños y niñas son tan rápidos observando cómo lo hace él y por eso 

debemos ser justos en permitir el tiempo necesario para que todos puedan hacerlo, aprovecha 

la intervención del estudiante para recomendar a los demás compañeritos que hagan una 

observación tranquila, sin afán mirando muy bien cada detalle quizás prestando atención a los 

colores a la cara de Lucas, a la posición del cuerpo, a su mirada a lo que está haciendo con las 

manos para que puedan verdaderamente entender la actividad que sigue.  

La profesora les explica a los chicos que harán una rutina de pensamiento que se llama 

“veo, pienso, me pregunto”, que es muy interesante y qué consiste en observar muy bien la 

imagen de Lucas y a partir de eso contar que es lo que piensan sobre lo que ven, y luego qué 

preguntas quieren hacer a la teacher o a Lucas para poder entender que es lo que está pasando 

con él. 

Pasado el tiempo de la observación, a medida que cada niño da sus respuestas se van 

escribiendo en la cartelera que resulta ser un instrumento de valoración para hacer seguimiento 

a sus comprensiones, cuando todos han participado y ofrecido sus respuestas se hace 

realimentación de acuerdo a sus opiniones y a sus preguntas a sus respuestas, la cartelera se 

fija en el tablero frente a todos y la profesora les explica que luego de hacer algunos trabajitos 

y de escuchar algunas explicaciones de la teacher nuevamente harán esas preguntas y 

responderán con lo que hayan aprendido a partir de este momento. 
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Figura 26. Evidencia Rutina de Pensamiento Veo, Pienso, Me pregunto. 
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Seguidamente, se procede a hacer la narración del cuento “la Cara en el espejo” usando 

imágenes que se muestran secuencialmente a los estudiantes y que luego son rotadas por 

grupos en los cuales están distribuidos los estudiantes en las mesas hexagonales. Los niños en 

grupos de mesa redonda observan las láminas y hacen lectura de las imágenes del cuento, 

comparten comentarios libremente entre ellos sobre lo que están interpretando y sobre lo que 

la profesora les contó de la historia del príncipe Lucas protagonista de la historia y que es el 

mismo de la imagen observada hace unos momentos. 

Luego de esto se les pregunta ¿cómo creen que se siente el soldado cuando el príncipe 

lo regaña y lo manda a buscar espejos nuevos? los niños responden dando cada uno sus 

opiniones, algunos dicen que se “siente triste”, otros, que “se pone Bravo”, y uno de ellos, 

Pedro Alejandro responde que de pronto “no siente nada y se hace el loco, porque ya sabe que 

el príncipe es amargado”. 

Luego nuevamente se les pregunta ¿por qué creen que el príncipe vive tan amargado y 

tan Bravo? a lo que respondieron con diferentes versiones, algunos dicen que “está aburrido de 

hacer tantas tareas en el Palacio”, otro niño interviene y dice que “estaba triste porque no tenía 

amigos para jugar”, otra niña dice que “está aburrido por estar encerrado en el castillo, porque 

los príncipes no pueden salir a la calle como Ana y Elsa de Frozen” y otra opinión es “porque 

los papás no lo dejan salir a jugar”.  

Al observar que los estudiantes están tan interesados y están haciendo conexiones con 

experiencias propias, se continúa haciendo preguntas como: ¿será que sí es cierto lo que dices? 

¿será que eso es lo que le pasa a Lucas o será más bien que está enfermo? a lo cual ellos 

responden que “no porque la cara no tiene los ojos ni las muecas de que le duela algo” “no 
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porque esa cara es de tristeza o de bravura” y les pide pensar en ¿por qué Lucas sonrió cuando 

le contaron los chistes o por qué la cara de los sirvientes estaba tan arrugada?,¿por qué no 

tenían una sonrisa y agachaban la cabeza cada vez que Lucas los mandaba a llamar? a lo cual 

Thiago Velandia responde que “el príncipe se reía de escuchar los chistes porque son chistosos 

y muy graciosos”, Pedro entonces le dice a Thiago qué es “obvio porque los chistes se los 

inventaron para divertirse con puros cuentos”, Isabella por su parte dice que “los pobrecitos 

sirvientes seguro estaban aburridos de ver que ese señor el príncipe mandaba y mandaba y no 

pedía el favor” y además “como rompían tantos espejos a ellos les tocaba recoger los vidrios”. 

Obsérvese que a partir de estos espacios se generan relaciones entre estudiantes/estudiantes, 

estudiantes/docente/estudiante. 

Para finalizar esta primera sesión de desarrollo de la unidad, se comparan las 

respuestas que habían dado los estudiantes solo al observar la imagen sin escuchar la historia 

del Príncipe Lucas y lo que comprendieron luego de escuchar la historia. De esta forma, la 

docente realimenta, hablando y explicando cómo los rostros y los movimientos del cuerpo 

reflejan o muestran lo que las personas sienten. 

Sesión 2.  

Al iniciar la sesión se enuncian nuevamente las metas de comprensión y se recuerdan 

las conversaciones y conclusiones de la sesión anterior, seguidamente se pegan en el tablero 

imágenes de diferentes rostros con diferentes expresiones faciales y algunas posturas corporales 

como los puños cerrados sobre una mesa, una mujer sonriente, un niño gritando, una abuela 

preocupada con muchos medicamentos en frente, entre otros, se le pide a los niños que pasen al 

tablero en a observar las imágenes, y pueden tomarse su tiempo pero en orden, sin empujarse y 
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respetando el espacio para que los compañeros también puedan mirar. 

Una vez hecho el trabajo de observación, la profesora les pide imitar los gestos y les 

pregunta ¿cómo se sentirán esos personajes, que sentirán ellos? ¿qué será lo que les pasa a esas 

personas? a lo cual inmediatamente empiezan a llover ideas y a suponer razones por las cuales 

cada uno tiene esa expresión. 

Figura 27. Evidencia Interpretación del cuento “La cara en el espejo”: Relación de gestos 

con emociones o sentimientos a partir de la lectura de imágenes. 
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Para realimentar, entonces se induce a los niños a pensar y formular hipótesis sobre lo 

que estaban sintiendo, hasta que llegaron al punto de decir que se sentían tristes, alegres o 

contentos, en ese momento la profesora explica a los niños que esas son las llamadas emociones 

y que las emociones son como un tipo de sentimientos que ninguno ve pero que hacen parte de 

todas las personas y que se reflejan en la cara como si fuera un espejo de lo que cada uno siente, 

se explica que las emociones son naturales y todo el mundo las siente pero que hay que tener 

mucho cuidado con ellas porque a veces nos hacen hacer y decir cosas sin pensar y que eso se 

llama una reacción. 

Seguidamente, la profesora le suministra una fotocopia dónde van a identificar y a 

relacionar las expresiones que demuestran la misma emoción, así los estudiantes colorean los 

dibujos y a unen con una línea las expresiones de la cara que son iguales, se recoge el cuaderno 

con la fotocopia una vez terminada y uno a uno se van atendiendo para revisar si está bien hecho 

el ejercicio según las indicaciones, así se pudo observar que se logró el objetivo de identificar 

las dos emociones iguales y reunirlas, se les pone un sellito de la cara feliz y así se dan cuenta 

de que han logrado hacer un buen trabajo y han logrado comprender lo que la profesora quería 

enseñarles sobre las emociones, cabe anotar que todos los niños lo hicieron muy bien y todos 

fueron acertados y asertivos en el ejercicio de la relación de los gestos con los sentimientos o 

las emociones. 
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Figura 28. Relación de imágenes de gestos y emociones.  

 

Seguidamente, en equipos de trabajo dibujaron en cartulinas en 1/4 de cartulina las 

expresiones de las emociones que ellos han observado en sus casas en sus padres en sus 

hermanos e incluso en ellos mismos, con estos carteles los niños contaron a sus compañeros 

de mesa cómo son esas emociones de los papás, los hermanos, los tíos y quienes conviven con 

ellos. En ese momento, empezaron a contar historias algunos dibujaron a los papas y dicen que 

estaban mareados y es como una especie de emoción o sentimiento de la cual no se había 

hablado entonces se hace general esa opinión y se comparte con todo el grupo.  

Se habla de que también el mareo pues puede ser una reacción de un sentimiento o una 

emoción pero que hay que estar muy pendientes porque no siempre es por los estados de 

ánimo y que puede también obedecer algún caso de salud, de esta forma los niños empiezan a 

socializar diferentes situaciones familiares donde hablan sobre los papás que gritan cuando 

están bravos, los papás que pegan con la chancla, con la correa o que los que castigan sin 

dejarlos ver televisión cuando están bravos, algunos también comentan que se entristecen 

cuando los castigan o cuando no les dan permiso de salir a jugar a la calle. 

 Este desempeño resultó muy interesante porque además de permitir la relación de las 

emociones con los gestos y las situaciones que ellos cotidianamente viven en sus casas, se 
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generó un espacio enriquecedor en la medida en la que se escuchan las diferentes situaciones y 

problemáticas que viven los niños en cada caso particular, de lo cual se toma nota y se tienen 

en cuenta varios aspectos importantes que posiblemente pueden ser abordados en el proyecto 

de orientación grupal o en las escuelas de padres. Se realiza una valoración a través de los 

dibujos hechos por los niños y por lo que socializan, por lo que maestra analiza y valora las 

grandes conexiones que los niños han hecho de sus comprensiones y vivencias cotidianas. 

Figura 29. Relación de las emociones, los gestos y las reacciones con situaciones de 

cotidianidad: Reconocimiento de reacciones positivas y negativas ante las emociones a partir 

de supuestos. 
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La profesora luego los lleva a la sala de informática, les proyecta el video cuento el 

monstruo de colores2 los estudiantes se concentran y se ven muy observadores, al finalizar el 

video cuento, la docente habla sobre la importancia de reconocer las emociones propias y las 

de los demás, por ejemplo cuando los amigos llegan de la casa y nos damos cuenta que vienen 

un poquito distraídos o los que vienen un poquito tristes aquellos que vienen con la cabeza 

agachada, los que vienen sobándose el estómago porque les duele y eso nos permite saber 

cómo están los amigos, por eso es tan importante observar su cara y su cuerpo pues aunque 

ellos no nos hablen con palabras, si nos dicen cómo se están sintiendo para nosotros poderlos 

ayudar. 

 La profesora dice que también es importante que nosotros nos demos cuenta cómo nos 

sentimos porque así mismo se pueden organizar la emociones y controlarlas, en ese momento 

entonces lanza unas preguntas: pero ¿qué es eso de organizar o controlar? ¿ cómo se organizan 

cosas que no se pueden tocar o coger? la profesora entonces le dice a los chicos que es como 

el control remoto del televisor, que es el que se encarga de prender o apagar, de subir o bajar 

el volumen y de cambiar canales, la profesora aprovecha ese momento para hacer una especie 

de analogía donde les dice que el control de cada uno es el pensamiento y la voluntad, que 

cuando uno piensa que debe parar de hacer algo debe detenerse enseguida o cuando piensan 

que deben hacer algo porque está correcto entonces hacerlo con tranquilidad, en ese caso les 

habla y les realimenta diciendo que hay emociones que nos gustan y otras que no, hay unas 

buenas y otras no tanto. entonces en ese caso les habla de que cuando se está muy contento 

también es necesario aprender a controlarse porque cuando se está muy felices también se 

pueden olvidar las reglas o los peligros y sufrir accidentes, para eso se ponen ejemplos 

 
2 Para ver el video seguir el enlace en YouTube https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g 
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absurdos y les dice: ¿ Emanuel por ejemplo si tú estás muy contento, está bien que tú salgas 

corriendo y empujes a tus compañeros en el patio de recreo? inmediatamente Manuel responde 

que “no” y sus compañeros también dicen que no está bien empujar o golpear a alguien 

cuando están contentos, la profesora presenta también otro ejemplo y les dice que ¿será que 

está bien cuando todos están contentos y empiezan a saltar sobre las mesas, a tirar los útiles 

escolares o a halarle el cabello a los compañeros de la emoción que se siente de alegría? ellos 

también empiezan a pensar y a decir que no. 

A partir de ello los estudiantes también empiezan a proponer absurdos y ejemplos y 

dicen cosas como: ¡profe que tal que nosotros estuviéramos contentos y empezáramos a tirar 

agua en el lavamanos y nos lavamos todos! o ¡qué tal que estemos muy contentos por ejemplo 

en la piscina Municipal y tan contentos nos tiramos a la piscina onda y no nos damos cuenta 

que no era la pequeña y nos ahogamos? Lo que indica que no se empiezan a hacer conexiones 

sino a surgir una reflexión sobre posibles consecuencias a reacciones mal manejadas. 

De esta forma la profesora realimenta diciéndoles que les va a enseñar algunos 

“trucos” para ordenar las emociones, sobre todo aquellas negativas que no son tan buenas y así 

evitar problemas o consecuencias malas, para esto ella les propone algunas estrategias 

adaptadas de Kidshealth3:  

− Hablar con mamá o papá o a quien más le tenga confianza 

− Contar hasta 10 

− Recibir o dar un abrazo 

− Zapatear 

 
3 Seguir el enlace para acceder al material https://kidshealth.org/es/kids/anger.html#catemotion 

https://kidshealth.org/es/kids/anger.html#catemotion
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− Golpear una almohada porque a la almohada no le duele; 

− Hacer un dibujo de la ira o la tristeza 

− Jugar 

− Dar cinco vueltas por la casa corriendo rápido 

− Cantar 

− Pensar en cosas buenas  

− Dar una vuelta en bicicleta o patinar 

Con estas claves se hace la realimentación para aprender cómo controlarse y cómo 

manejar esas emociones, explicando que todas las emociones son naturales y que está bien 

sentirlas, se puede sentir enojo, tristeza, miedo o angustia porque también son sentimientos 

normales que todos los pueden tener o sentir cuando hay una situación que no gusta o una 

preocupación, pero que la diferencia se hace cuando se sabe de qué manera se debe actuar, o 

como demostrarle a los demás cómo se siente, porque no es bueno desbordarse de rabia o de 

enojo, ni de alegría, porque es posible lastimar a alguien o lastimarse a sí mismos, y cuando se 

hace algo que lastima a los demás o a sí mismo es si está mal. 

Luego de la realimentación los niños se organizan y representan en sus cuadernos las 

emociones que les gustaría sentir siempre y aquellas con las que creen que pueden vivir mejor 

y con las que pueden tener más amigos, luego las exponen frente a los demás equipos quienes 

coinciden en querer sentirse contentos, tranquilos, felices y divertidos. Al exponerse les 

pregunta que hacer si aparece una emoción que diferente a las que ellos quieren, a lo que 

responden diciendo las claves que la teacher y el monstruo de colores les enseñaron.  
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Figura 30. Trabajo individual: dibujo sobre las emociones que producen tranquilidad y 

permiten tener mejores relaciones con los demás, explicación de las comprensiones sobre las 

emociones y sentimientos 

 

Así finaliza la unidad y se asume el compromiso de que respetar a los compañeros 

cuando estén emocionados sea contentos o enojados, de escucharse entre compañeros y tratar 

de mantener la calma en sus casas o en la escuela cuando se sientan abrumados por una 

emoción que los haga alborotarse o dejar de cumplir las normas. 

6.3.2.3 Acciones de evaluación 

Como ha podido observarse en la descripción de las acciones de intervención, las 

acciones de valoración diagnóstica continua para el marco de la EPC, se realiza 

constantemente casi que en el desarrollo de cada desempeño de comprensión, es así como los 

instrumentos de valoración de las comprensiones son la Cartelera veo, pienso, me pregunto, la 

transcripción de ideas e hipótesis de los niños, los dibujos con expresiones de las emociones 

de sus padres, la gráfica de los niños donde comunican lo que piensan sobre las emociones que 

quieren sentir y la lista de chequeo que puede observarse en el anexo N° 13. 
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La valoración continua se hace a partir de la socialización de las respuestas de la rutina 

implementada, se realimenta con los aportes de la docente y de los compañeros de acuerdo a la 

lectura. De acuerdo a esto, se hace posible hacer la realimentación y así cumplir con el 

objetivo de la evaluación que es valorar las comprensiones y los aprendizajes de los 

estudiantes para ayudarles a afianzar sus aciertos, pero también para apoyarlos y buscar 

nuevas estrategias que les ayuden a alcanzar más y mejores comprensiones del tópico para 

alcanzar las metas propuestas.  

Ha sido un momento importante y a la vez emocionante, pues escuchar las expresiones 

de los estudiantes y las conexiones que hacen de sus comprensiones con situaciones vividas se 

constituye como un paso agigantado hacia la verdadera comprensión, hacia el desarrollo del 

pensamiento y de la formación en competencias. 

6.3.3 Trabajo colaborativo 

El trabajo colaborativo para el desarrollo de este ciclo se llevó a cabo en tres reuniones 

de grupo focal, programadas y realizadas con una duración de 2 horas cada una, encuentros 

que se llevaron a cabo a través de videollamadas por aplicaciones como WhatsApp y la 

plataforma meet ya que permite una mejor conexión además de ser una aplicación de fácil uso. 

Inicialmente, en la primera reunión (ver anexo 8) la docente titular de la PE explica a 

su coequipera el concepto estructurante elegido para el ciclo y que se convierte en el medio 

para analizar el foco del ciclo (ver anexo 4), en esta sesión se argumenta la importancia que 

éste tiene para la formación actitudinal del estudiante y las posibilidades que ofrece para 

construir la auto imagen a partir del conocimiento de sí mismos, pero en relación con los 

demás seres que le rodean. 
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Además se expone la planeación inicial y se pone a disposición y análisis de la 

coequipera, por lo que cada una toma la misma y hace una nueva lectura; a continuación se 

procede a hacer uso del formato de Torbellino de Ideas o Brainstorm adoptado por el equipo y 

tomado de Blythe et al (2002) (ver anexo N°9) organizando así un acercamiento a la 

planeación ajustada, la sesión finaliza dejando como compromiso analizar muy bien el 

ordenador gráfico de Brainstorm y tener las sugerencias listas para la próxima sesión teniendo 

en cuenta las preguntas para refinar la lista del brainstorm , criterios para refinar la lista del 

“Torbellino de ideas” (Blythe et al., 2002, p.137). 

Para la segunda reunión los propósitos del ciclo se encuentran claros y las metas de 

comprensión también, por lo que se procede a ajustar la planeación con las siguientes 

sugerencias y aportes: se sugiere empezar por informar a los estudiantes cuál es el tópico y las 

metas de comprensión a desarrollar, así mismo, ampliar las posibilidades de conectar los 

saberes con situaciones reales y cotidianas, Además como elemento importante para hacer un 

buen desarrollo de la comprensión e incluso metacognitivo empezar por contar a los 

estudiantes que en esa jornada y algunas más se va a hablar y descubrir mucha información 

sobre las emociones y sentimientos, qué son, para que sirven, como reconocerlas y también 

cómo manejarlas cuando se sienten (ver anexo 7 PIER Ciclo III). 

De igual manera se sugiere que para el desempeño de comprensión número 4 se debe 

acompañar la lectura de imágenes con las siguientes de preguntas: ¿Por qué él sonríe? ¿Qué 

sientes sobre esto? ¿Qué piensas sobre esto? ¿Cómo te sientes cuando ves esto? ¿Qué piensas 

cuando sientes tristeza, alegría, dolor, miedo? ¿Tu cara se verá como la de ellos si sientes los 

mismo? ¿Cómo muestras cuando estás feliz, enojado, triste, preocupado? 
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Además, al analizar la planeación se observa que no está explícita la forma en que se 

desarrollará las acciones de evaluación por lo que sí determina que la evaluación diagnóstica 

continua se desarrollará en cada desempeño de acuerdo a los siguientes criterios:  

1. La participación activa y espontanea  

2. La participación con las respuestas acertadas a las preguntas hechas. 

3. La interpretación de situaciones e imágenes coherentes al tópico y desempeños. 

4. La relación correcta entre gestos y sentimientos o emociones. 

5. El respeto y motivación en el trabajo en equipo, el respeto por la palabra y opinión de los 

compañeros. 

6. El estudiante identifica qué son las emociones y las define con sus palabras. 

7. El estudiante relaciona las emociones con gestos y a partir de ellos las identifica 

8. El estudiante dibuja las expresiones que reflejan las emociones y las conecta con 

situaciones cotidianas. 

9. El estudiante elabora hipótesis para ordenar las emociones, para reaccionar bien y las 

explica. 

Además, se decide hacer una rúbrica de evaluación que consiste en una lista de 

chequeo para registrar las evidencias de las comprensiones. La tercera reunión corresponde a 

la evaluación del ciclo. 

6.3.4 Evaluación Del Ciclo  

La evaluación del ciclo se lleva a cabo en la tercera reunión de equipo de Lesson 

Study, se analizan los instrumentos y evidencias recolectadas durante el ciclo, así se 

determinan los aspectos que se están haciendo bien y que contribuyen en el alcance de los 
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objetivos al igual que los que son una oportunidad de mejoramiento y que serán corregidos o 

superados en el ciclo IV.  

Tabla 1. Matriz FODA Ciclo III 

Acciones 

constitutivas de la 

P.E 

Fortalezas Oportunidades de 

mejora. 

Debilidades Amenazas 

Acciones de 

planeación 

-Existe orden y 

secuencia. 

-Se tienen en 

cuenta los 

conceptos 

estructurantes. 

-Hay coherencia 

entre los niveles 

de concreción 

curricular.  

  

- Diseñar los 

instrumentos de 

evaluación y 

ponerlos en 

consideración para 

analizarlos en los 

momentos de 

planeación del 

equipo de Lesson. 

- Definir los 

desempeños de 

acuerdo a cada 

meta de 

comprensión. 

 

 

 

- En un 

principio fue 

muy 

pretensiosa y 

es necesario 

aterrizarla de 

acuerdo al 

tiempo. 

-No explicita 

los 

instrumentos 

de 

evaluación. 

- Se plantean 

varios 

desempeños 

de 

comprensión 

pero no están 

claros a cual 

meta de 

comprensión 

aportan,. 

-La 

planeación 

para tiempos 

muy largos 

puede 

amenazar el 

ritmo de 

trabajo de los 

estudiantes. 

- Las acciones 

de evaluación 

no se 

planearon con 

instrumentos 

claros lo que 

impide una 

recolección de 

información y 

evidencia de 

aprendizaje 

clara. 

Acciones de 

Implementación 

- Se motivó a los 

estudiantes 

durante el 

desarrollo de 

toda la lección. 

- Las estrategias 

didácticas fueron 

adecuadas para 

el tópico y edad 

de los 

estudiantes. 

- Las preguntas 

movilizadoras 

-  Los desempeños 

de comprensión en 

la planeación se 

observaban muy 

bien, pero en la 

práctica parecieron 

redundantes frente a 

algunas metas de 

comprensión 

propuestas.  

- Los recursos 

didácticos pueden 

ser mejorados y más 

 A pesar de 

haber 

coherencia 

entre los 

desempeños 

de 

comprensión 

y las metas de 

comprensión 

se puede caer 

en el error de 

no saber cuál 

aporta a la 
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fueron clave para 

generar las 

comprensiones y 

guiar al 

estudiante para 

lograrlas. 

- Los estudiantes 

se conectaron 

muy bien con los 

desempeños. 

- El discurso 

pedagógico fue 

un elemento que 

apoyó la 

trasposición 

didáctica. 

-Las actividades 

permitieron 

conocer el 

pensamiento de 

los estudiantes. 

-Se dieron 

interacciones 

entre todos los 

actores del 

proceso. 

llamativos. 

 

- El video presentado 

por sí solo no 

generó 

comprensiones 

profundas, fue 

significativo solo 

con las preguntas 

movilizadoras, no 

es una buena opción 

para un tópico 

experiencial. 

 

- Es importante 

replantear los 

desempeños 

escritos o gráficos, 

algunos no 

visibilizan el 

pensamiento de los 

estudiantes. 

 

 

 

meta y eso 

dificulta las 

acciones de 

evaluación. 

Acciones de 

evaluación de 

los aprendizajes 

Se realiza una 

Valoración 

continua. 

-  -Se realiza 

realimentación 

de acuerdo con 

todos los 

desempeños de 

comprensión. 

- Las evidencias de 

aprendizaje no 

demuestran 

claramente el 

alcance de las 

comprensiones. 

- No se usan 

diferentes tipos de 

evaluación, se 

acentúa mucho la 

heteroevaluación. 

 

- Diseñar 

mejores 

instrumentos 

para recabar 

información 

que demuestre 

las 

comprensione

s de los 

estudiantes. 

Los 

estudiantes no 

generan 

reflexión 

sobre sus 

propias 

comprensione

s y las de sus 

compañeros. 

Una vez puesta en escena la planeación, y que se han desarrollado las acciones de 

intervención, el equipo de Lesson se reúne nuevamente para describir, analizar, evaluar y 

reflexionar sobre el ciclo, se implementa la escalera de retroalimentación (ver anexo N° 16) y 
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la matriz DOFA a partir de la cual se inicia la reflexión, tomando cada ítem como punto de 

análisis. 

Para este momento, el grupo se focaliza en la declaración de los elementos 

estructurales del marco de la enseñanza para la comprensión, por lo que se detiene en el 

análisis de cada uno de estos, es así cómo se determina la importancia vuelos protocolos 

adoptados por el grupo de lesson como son el desarrollo del brainstorm, de las preguntas 

refinadoras y los protocolos de focalización del aprendizaje. 

6.3.5 Reflexión Sobre El Ciclo III 

El ciclo se presenta con una estructura previamente consensuada lo que permite tener 

una buena organización en la planeación demostrando el orden y el hilo conductor entre los 

desempeños, los conceptos estructurantes del grado y la coherencia entre los niveles de 

concreción curricular lo que posibilita entender una parte de complejidad. 

Sin embargo, a la hora de articular la teoría con la práctica, en este caso lo planeado 

con lo desarrollado, se encuentran varios aspectos que necesitan ser recreados o mejorados, 

por ejemplo los desempeños de comprensión en la planeación se observan bien y el equipo 

estuvo de acuerdo, pero en la práctica no resultan ser tan dicientes a la hora de analizar las 

comprensiones alcanzadas por los estudiantes y tampoco definen a que meta de comprensión 

exactamente aportan, lo que dificulta hacer la evaluación. Tal es el caso donde los productos a 

evaluar eran dibujos, pues por la motricidad de algunos niños y niñas no se evidencia muy 

bien su pensamiento en el instrumento por sí solo, lo que definitivamente afirma que en este 

grupo de aula los artefactos como instrumento de valoración deben ir acompañados de 

preguntas, ya que con sus respuestas orales se encuentran evidencias de gran calidad.  



 

 

118 

Es así como la rutina de pensamiento resulta ser una estrategia significativa, útil, 

emocionante, novedosa y muy valiosa tanto para desarrollar habilidades y disposiciones de 

pensamiento, tanto como para ofrecer al docente insumos para valorar el proceso de 

aprendizaje de los dicentes. 

Para el caso de la rutina Veo, pienso, me pregunto, implementada en este ciclo se 

posibilitó la exploración de ideas, la interacción al escuchar las respuestas de otro y observar 

entre los mismos estudiantes que no todos piensan igual, así mismo les indujo a observar 

detalladamente, y a describir sus interpretaciones, lo que sin duda los lleva a realizar procesos 

cognitivos como la atención, la percepción y la memoria, lo que contribuye en su desarrollo de 

pensamiento y aprendizaje. 

El video se presenta como una estrategia llamativa teniendo en cuenta que se vive en 

un mundo tecnológico y que los medios audiovisuales están al alcance de la mano de las niñas 

y niños por lo que para ellos resulta motivante, sin embrago, por sí solo no genera 

comprensiones profundas, solo resulta significativo acompañado de preguntas movilizadoras 

que les ayuden a hacer conexiones de lo observado con situaciones reales en contexto con el 

tópico generativo. 

Frente a las acciones de evaluación se considera que, aunque es un buen insumo de 

análisis, los instrumentos de evaluación no reflejan todos los avances del proceso. Respecto al 

foco de la lección puede decirse que a pesar de tener una buena estructura es necesario seguir 

ahondando en la preparación para la implementación del marco de enseñanza para la 

comprensión, teniendo en cuenta que la planeación debe ser flexible y que a pesar de que los 

desempeños de comprensión se declaran una vez refinados los tópicos y las estrategias a usar 
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pueden tener variaciones en las acciones de implementacióno evaluación, esto dependiendo de 

cómo se observe el trabajo de los niños y las comprensiones que van desarrollando.  

6.3.6 Estrategias para recrear la práctica de enseñanza a partir de la reflexión del ciclo III. 

Recrear la práctica de enseñanza podría parecer una acción sencilla, como decir quitar 

y poner elementos que la transformen y la hagan de nuevo un poco más divertida, más 

organizada “más moderna”, no obstante, debe ser una acción responsable que logre ayudar a 

los estudiantes a desarrollar su pensamiento a través de habilidades que les conduzcan a 

comprender el saber, a usar el conocimiento y a pensar más que a reaccionar. 

Es por ello que a partir del ciclo III y de su reflexión se plantean estrategias para tomar 

las debilidades como oportunidades de mejoramiento, tanto como afianzar las fortalezas del 

ciclo que permitan crear de nuevo las acciones, las interacciones, el discurso y todos los 

elementos que conciernen al mejoramiento de la P.E. Es así como en este espacio se plantean 

las que el equipo investigador considera, son clave para poner en práctica y así dar un paso 

hacia la consecución del objetivo. 

Teniendo en cuenta que el foco del ciclo es la declaración de los elementos 

estructurales de la EpC se sugiere como estrategia para la creación de una nueva práctica de 

enseñanza mejorada, tener muy presente cuál es la importancia de la comprensión en la 

práctica de enseñanza y mantener un hilo conductor que logre el cometido de enseñar a 

comprender, teniendo en cuenta que a pesar de la declaración de estos elementos el proceso 

siempre es dinámico y está en constante evolución, lo que permite gran flexibilidad ante la 

necesidad de crear oportunidades para que los estudiantes no solo desarrollen comprensiones 

profundas sino también las hagan visibles. 
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Asimismo, se plantea que para la transformación de la práctica de enseñanza estudiada 

es necesario reflexionar permanentemente sobre la misma para comprenderla y mejorarla a 

partir profundizando sobre las dimensiones de la comprensión siendo estos el conocimiento, el 

método, propósito y comunicación. Respecto a la declaración de los elementos estructura 

antes de la EPI sí se sugiere seguir utilizando el brainstorm, las preguntas refinadoras y tener 

en cuenta algunos aspectos importantes como son: 

1. Escoger muy bien los tópicos rigurosidad y análisis ya que no todos son generativos y 

pueden coartar la comprensión de saberes importantes y relevantes. 

2. Todos los elementos del marco de EpC bueno deben ser muy bien pensados ya que 

ninguno funciona sin el otro. 

3. la valoración continua no necesariamente necesita llevar instrumentos o exámenes, más 

bien el docente debe estar preparado para analizar y valorar el proceso de cada estudiante 

in situ, in situ lo que sí debe tener presente es el registro de ese análisis de esas 

valoraciones hola para poder hacer una buena reflexión sobre ellas. 

6.3.7 Proyecciones Para el siguiente ciclo de reflexión:  

Para el siguiente ciclo el equipo investigador proyecta afianzar las fortalezas y 

materializar las oportunidades de mejora a través de la definición de los desempeños de 

acuerdo a cada meta de comprensión para mantener el hilo conductor y además facilitar el 

proceso de valoración continua, al igual que mejorar los instrumentos de evaluación y así 

disminuir las amenazas y debilidades.  
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6.4. Ciclo IV  Visibilizando El Pensamiento 

La experimentación en educación inicial es una estrategia importante para desarrollar 

la curiosidad, disposiciones como la observación, la formulación de hipótesis, cuestionarse y 

preguntar, falsear y comprobar, y permite que los estudiantes den significado a sus propias 

construcciones, es por esto que el ciclo IV toma como base la actividad rectora de exploración 

del medio y el concepto estructurante de Exploración de y relación con el mundo, un concepto 

abarcador que permite descubrir características de objetos y fenómenos, establecer relaciones 

causa – efecto. 

6.4.1 Aspectos Formales  

Para este ciclo el foco definido son las estrategias de aprendizaje y la visibilización de 

pensamiento, a través del desarrollo del tópico generativo “Los seres vivos”, un ciclo planeado 

en reflexión colaborativa y registrado en el formato PIER (ver anexo 13). Esta unidad ha sido 

planeada para el primer semestre académico. 

Las metas de comprensión declaradas son: 

1. Contenido: Los estudiantes comprenderán que son los seres vivos, cómo se caracterizan y 

cuantas clases hay. 

2. Método: Los estudiantes descubrirán cómo es el proceso de nacimiento y desarrollo de los 

humanos, los animales y las plantas, advirtiendo similitudes y diferencias. 

3. Propósito: Los estudiantes experimentarán y conectarán situaciones reales cotidianas con 

la función y o propósito de otros seres vivos en la vida del humano.  

4. Comunicación: Los estudiantes expondrán a sus compañeros sus comprensiones sobre la 

relación de los seres vivos. 
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De esta manera se pretende usar diversas estrategias enmarcadas en las actividades 

rectoras de la educación inicial, con el interés de mantener el interés de los estudiantes y lograr 

despertar su curiosidad para descubrir por sus propias acciones conscientes características y 

fenómenos de la naturaleza a partir de su propia experiencia. Esta implementación de 

estrategias organizadas en los desempeños de comprensión permite transformar de manera 

positiva la práctica de enseñanza, en tanto logra mayores comprensiones en los estudiantes y 

les permite articular los saberes a su vida cotidiana. 

6.4.2 Desarrollo de Acciones Constitutivas  

6.4.2.1 Acciones de Planeación 

Las acciones de planeación del ciclo se desarrollan en sesiones de trabajo colaborativo 

en reunión de equipo de Lesson, manejando el mismo esquema que el ciclo anterior donde en 

la primera sesión se presenta el foco del ciclo y a través del instrumento de brainstorm se 

especifican los aspectos más importantes de la unidad desde el marco de la EpC (ver anexo 

17) al igual que el Formato de análisis cooperativo de acciones y la segunda sesión para 

revisar y ajustar la planeación usando las preguntas refinadoras (Ver anexo 13). 
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Figura 31. Mapa conceptual elaborado para apoyar las acciones de planeación. 

 

Los desempeños declarados para el desarrollo de la unidad luego de hacer refinamiento 

y ajustar la planeación inicial son: 

D. Exploración del tópico: 

1. Jugar a los exploradores en el patio de recreo, usando lupas y simulando un paseo por la 

naturaleza. 

2. Exposición de la docente sobre los seres de la naturaleza, escuchar sus características y las 

clases más cercanas al contexto de acuerdo a lo observado en el desempeño anterior. Hacer 

preguntas al final de la exposición. 
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D. de Investigación guiada:  

Rutina de pensamiento parar- mirar- escuchar: ¿Investigar en casa si es cierto lo que 

expuso mi teacher, que nací de una pancita o vientre y cómo he ido creciendo, aprendí a 

caminar, a hablar a comer solo?  buscando evidencias concretas fotos, videos, ecografías y 

compañía de los padres hacer un libro. 

Rutina de pensamiento: pienso, me interesa, investigo sobre los animales que más me 

gustan, elaboro un cartel y lo expongo a mis compañeros. 

Experimentación, seguimiento y registro de observación al sembrado de una semilla. 

Desempeño de proyecto de síntesis:  

Dibujar en una hoja los seres vivos y no vivos que ha visto en su medio inmediato. 

6.4.2.2 Acciones de Implementación  

La unidad se desarrolla de la manera en que se planea y se destacan aspectos muy 

importantes donde se evidencia cómo una buena estrategia hace que los estudiantes quieran 

saber y conocer más. 

Observar, experimentar, investigar, contrastar información dentro y fuera del aula y 

además exponer a los compañeros con seguridad y respeto, se constituye como una evidencia 

del aprendizaje significativo en tanto que se aprende a través de espacios y momentos 

placenteros. 

Se rescata una vez más la importancia de las rutinas de pensamiento que impulsa a los 

niños y niñas a dar el gran salto y pasar de aprender memorísticamente o llenando cuadernos 
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con actividades que no enseñan a ser ni a pensar, a ser por sí mismos unos exploradores 

capaces de explicar lo que ven y experimentan.  

Figura 32. Juego de simulación para generar disposiciones de observación. 

 

El Ministerio de educación nacional en su guía documento número 22 en la serie de 

orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral habla 

sobre el juegos en la educación inicial y en la página 15 nos invita a utilizar el juegos ya que 

brinda la posibilidad de movilizar estructuras de pensamiento al permitir al niño hacerse 

preguntas y desarrollar capacidades de observación y de asombro que son tan importantes para 

para investigar, para deconstruir saberes, resignificarlos o construir nuevos. 

 De esta manera la investigadora advierte cómo empieza a transformarse la práctica de 

enseñanza en el grado transición, pues al desarrollar este desempeño de comprensión se 

observa cómo se pasa de actividades monótonas y tradicionales donde los niños simplemente 

ven vídeos, escuchan exposiciones tradicionales de la profesora o trabajan a partir de 

imágenes, a una experiencia personal y colectiva que les permite tener contacto de manera 

concreta, real, in situ con el medio para explorarlo conocerlo y transformarlo. 



 

 

126 

Un aspecto interesante es que el interés y la motivación se mantienen durante el 

desarrollo de todo el desempeño.  

Figura 33. Exposiciones que permiten la expresión verbal y evidencian las comprensiones 

alcanzadas a partir de su investigación 

 

Teniendo en cuenta que desarrollo de pensamiento y lenguaje son procesos 

imbricados, la investigación seguida de la exposición permite un engranaje perfecto entre 

estos dos procesos, que definitivamente ayudan al estudiante a generar comprensiones y a 

evidenciarlas. 

Figura 34. Experimentación a través del seguimiento al sembrado 

  



 

 

127 

La experimentación permite al ser humano hallar, descubrir, idear, crear y sobre todo 

conocer para construir saber desde la acción y la interacción personal con el conocimiento, lo 

que en consecuencia ha permitido a los niños de grado transición generar hipótesis y 

cuestionamientos a partir de unos pre saberes que luego son contrastados con los resultados de 

su experimentación lo que les permite movilizar estructuras cognoscitivas que los llevan a 

niveles de comprensión muy altas en las que descubren que tanto de lo que saben y de lo que 

piensan es verdadero. 

Utilizar las rutinas de pensamiento dentro de la experimentación resulta ser 

nuevamente una estrategia fructífera que les permite tanto a los estudiantes como a los 

investigadores evidenciar los avances en las comprensiones, las disposiciones de pensamiento 

y el desarrollo del lenguaje y la socio afectividad tan importante para esta etapa infantil. 

6.4.2.3 Evaluación 

En cada uno de los desempeños de comprensión desarrollados, los estudiantes obtienen 

retroalimentación a través de las preguntas y respuestas en colectivo, es decir donde existe 

interacción bidireccional y pueden preguntar y responder tanto los estudiantes como la 

docente construyendo de esta manera saberes colectivos, que además de brindar apoyo al 

conocimiento disciplinar también permiten fortalecer valores como el respeto por el otro 

tolerancia ante la opinión del compañero humildad ante las correcciones honestidad al 

expresar sus ideas inquietudes lo que fortalece la formación del estudiante en todas sus 

dimensiones de desarrollo. 
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En la exposición se usan preguntas formuladas como: ¿de qué se alimenta el animal 

escogido? ¿dónde vive? ¿cómo nace y crece? ¿cómo es su nombre en inglés? y se pide hacer 

una descripción de forma, color y tamaño, número de patas y su relación con el ser humano. 

Figura 35. Ejemplo de evidencia valorada en equipo de Lesson. 

  

En equipo de lesson se analizan y valoran las evidencias, que para este ciclo son 

videos, grabaciones de audio, carteles, trabajos escritos fotografías y producciones escritas.  

6.4.3 Trabajo colaborativo 

El trabajo colaborativo de este ciclo se desarrolló en tres reuniones de equipo focal, la 

primera reunión donde se expone la planeación inicial y seguidamente se desarrolla el 

brainstorm y las preguntas refinadoras para ajustar la planeación y así definir los desempeños, 

las metas de comprensión y la valoración continua. 

Aceptando las sugerencias y puntos de vista de la investigadora por lo que se decide 

evitar el riesgo de salir de la institución y preferiblemente imaginar que el patio de recreo es el 

campo natural, además usar las lupas que se tienen en dotación para dinamizar un poco la 

situación y motivar a los niños para hacer observaciones más juiciosas y un poco profundas para 



 

 

129 

hacer que los estudiantes se inquieten por descubrir lo que a simple vista no se ve. 

Las investigadoras reflexionan sobre el desempeño de exposición de la profesora y 

deciden empezar la exposición de manera general desde los seres de la naturaleza, para llegar a 

la particularidad de los seres vivos y los inertes o no vivos. Pretendiendo hacer un recorrido que 

descubra las relaciones de algunos seres de la naturaleza, hasta diferenciar las características 

entre los mismos, como una mejor estrategia que llegar de lleno a explicar el tópico. 

Se sugiere inducir a los estudiantes a preguntar sobre sus dudas y a compartir sus ideas 

o experiencias al respecto. Se sugiere tomar 10 minutos después del primer desempeño para 

escuchar lo que observaron los estudiantes. Con el ánimo de hacer conexiones entre lo 

observado, lo experimentado se sugiere que el desempeño de proyecto de síntesis sea dibujar en 

una hoja divida en dos, los seres vivos e inertes que conoce en su medio inmediato. 

La docente de la Esperanza también sugiere que el proyecto de síntesis sea una mesa 

redonda donde puedan participar todos los niños pidiendo la palabra, de manera que puedan 

evidenciarse sus comprensiones interactuando con sus compañeros, de forma que entre ellos 

mismos sean capaces de argumentar y refutar las ideas de sus compañeros. 

6.4.4 Evaluación del ciclo 

La evaluación del ciclo se desarrolla por medio de la escalera de retroalimentación y la 

matriz FODA, en una reunión de equipo focal donde se analizan todas las evidencias 

recolectadas durante el desarrollo del ciclo. 

Todos los desempeños tuvieron una gran acogida entre los estudiantes y lograron 

mantener el nivel de motivación y de interés siempre muy alto, lo que satisface al equipo 

investigador en tanto la reflexión gira entorno A la transformación de la práctica de enseñanza, 
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este ciclo es un claro ejemplo de cómo el marco de la enseñanza para la comprensión y 

estrategias como las rutinas de pensamiento logran crear estructuras cognitivas y cognoscitivas 

en los estudiantes a partir del desarrollo de los tópicos generativos apoyados en buenas 

estrategias de enseñanza qué son los procedimientos o recursos utilizados por el agente de 

enseñanza para promover aprendizajes significativos.en palabras de Mayer (1984), shuell 

1998, West farmer, y Wolf, (1991) citados por Díaz Barriga et al. (1998).  

Teniendo presente que el foco de este ciclo son las estrategias de enseñanza es posible 

afirmar que las rutinas de pensamiento empleadas son una gran herramienta de innovación en 

el aula que además permiten a partir de su estructura la exploración, la discusión y la 

comprensión demostrando cómo se organizan los pensamientos y puede razonarse con 

evidencia. 

6.4.5 Reflexión sobre el ciclo IV  

El equipo investigador de Lesson study se encuentra para este momento muy orgulloso 

de los avances que pueden observarse al comparar el desarrollo de PE actual con la PE antes 

de iniciar la maestría y antes de apropiar el Marco de EpC.  

No obstante, determina que, aunque ya se ven los resultados, es muy importante 

mantener el orden y la estructuralidad de las acciones constitutivas de la práctica de enseñanza 

para ser coherentes y pertinentes y así lograr alcanzar el objetivo o propósito propuesto, es 

decir, continuar desarrollando los ciclos con la misma calidad que hasta ahora y si es posible ir 

mejorando cada detalle de manera que se logre una eficacia en la PE. 

Inicialmente podría decirse que el tópico generativo no resulta tan llamativo sí se ve 

desde el punto de vista teórico únicamente o como un tema muy común que se enseña 
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cotidianamente, incluso en los hogares de bienestar y que se encuentra en los planes de estudio 

de grados superiores al de la práctica investigada, sin embargo, el abordaje con el que se lleva 

a cabo en este ciclo y con las estrategias propuestas se le permite al estudiante hacer un 

acercamiento a los fenómenos desconocidos y a situaciones aún inexploradas para el, lo que le 

permite mantener atento motivado y enganchado durante todo el desarrollo del ciclo, 

percibiendo a través de la valoración continua que las comprensiones están siendo 

significativas para él. 

6.4.6 Estrategias Para Recrear la Práctica 

Teniendo en cuenta que el foco del ciclo son las estrategias de enseñanza, las 

recomendaciones girarán principalmente en torno a ellas. En la planeación se observa el uso 

de rutinas de pensamiento y en la implementación y evaluación se ratifica como excelente 

estrategia en el Marco de la EPC; la motivación para ponerlas en marcha en la PE nace de los 

aprendizajes y la curiosidad que se generó en el equipo con la gran conferencia de Marck 

Church para la Facultad de Educación de la Unisabana en octubre de 2020 quien desde el 

Project Zero de la Universidad de Harvard defiende la importancia de la visibilización del 

pensamiento.  

De esta forma, de acuerdo con Ritchart et al (2014), el desarrollo del pensamiento 

visible es una herramienta vital para lograr descubrir lo que los estudiantes van 

comprendiendo y el proceso por el cual lo hacen, para que el docente pueda entender como 

apoyarlo en el alcance y desarrollo de mejores comprensiones, para lo cual el uso de preguntas 

es esencial y necesario, además de estimular constantemente la curiosidad, que es la cualidad 

de donde nace la fuerza y el deseo intrínseco por aprender y descubrir. 
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Es por esto que en línea con Ritchart, Perkins, Thisman y Palmer (citados por Ritchart 

et al 2014) hablan de los movimientos del pensamiento y plantean seis de ellos que fomentan 

la comprensión y aunque no son exhaustivos o camisa de fuerza, si representan una 

posibilidad para desarrollar más habilidades cognitivas y de pensamiento:  

1. Observar de cerca y describir que hay ahí. 

2. Construir explicaciones e interpretaciones. 

3. Razonar con evidencia. 

4. Establecer conexiones.  

5. Tener en cuenta diferentes puntos de vista y perspectivas. 

6. Captar lo esencial y llegar a conclusiones (p.26).  

Y, dos más, definidas Ritchart et al (2014):  

7. Preguntarse y hacer preguntas. 

8. Descubrir la complejidad e ir más allá de la superficie (p,48) 

Viendo la importancia de los artefactos y lo que hacen los estudiantes como producto 

de su aprendizaje, el equipo decide documentarse frente a la importancia de la observación del 

trabajo de los estudiantes y así dar valor a lo que hacen, para lo cual se apoya en los trabajos 

de Blythe et. al. (2012) quien presenta la importancia de observar en colaboración para hacer 

más fuertes las interpretaciones y las reflexiones en cada ciclo y también para apoyar con 

mayor calidad el desarrollo del pensamiento y las comprensiones de los estudiantes en su 

aprendizaje, pues uno de los propósitos más importantes de la enseñanza es ayudar a aprender 

bien. 

Warren et. al (2003) especifican que observar el trabajo de los estudiantes ofrece el 

potencial de expandir la oportunidad de aprendizaje de los docentes, cultivar una comunidad 
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profesional que esté dispuesta y sea capaz de indagar acerca de la práctica y enfocar las 

conversaciones de los docentes en el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje, citado 

por Blythe et al. (2012, para poder a ver este trabajo en el equipo de lesson se decide realizar 

en cada ciclo la descripción tácita de los trabajos observados, seguidamente hacer una 

interpretación dándole significado y tratando encontrar la intención, la habilidad y las 

comprensiones logradas con estos, y finalmente evaluar asignando un valor o juicio personal 

profesional teniendo en cuenta el contexto en el que los artefactos analizados fueron hechos o 

producidos. 

Con el fin de dar orden a esas observaciones se adopta el protocolo de focalización del 

aprendizaje de Blythe et. al (2012) que es una estrategia estructural para ayudar al profesor 

investigador en las discusiones en equipo. Ver anexo N°14, de esta manera se hace necesario 

recoger varias muestras del trabajo de algunos estudiantes tanto como las rejillas, rubricas y 

planeaciones PIER que ha elaborado el docente. 

6.4.7 Proyecciones para el siguiente Ciclo 

Continuar implementando las rutinas de pensamiento como estrategia valiosa para la 

visibilización de las comprensiones de los estudiantes hasta convertirlas en un hábito que 

permita enseñarles a pensar, a producir ideas, hipótesis, preguntas y que además les ayude a 

mantener activas las siguientes disposiciones que se aprecian en la figura 30. 
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Tabla 2. Disposiciones a mejorar con las rutinas de pensamiento. 

Disposiciones de pensamiento - Curiosidad 

-Cuestionarse 

-Preguntar 

-Observar  

-Opinar 

-Generar Hipótesis 

Disposiciones de Trabajo - Hábitos y actitudes para estudiar y aprender. 

- Participar en clase  

Disposiciones Sociales -Empatía   

-Sentido del humor 

-Trabajo cooperativo 

-Respeto por el turno de la palabra y la opinión.  

 

6.5 Ciclo V Vamos a Valorar  

6.5.1 Aspectos Formales  

Para el desarrollo de este ciclo la atención del grupo focal se centra en la valoración 

continua y realimentación y de manera deliberada se escoge este foco para poder determinar si 

se está cumpliendo con una evaluación que atiende a procesos de aprendizaje basados en la 

comprensión y no solo a resultados. En reunión de equipo de Lesson se hace claridad y énfasis 

en la importancia de tener en cuenta que la evaluación requiere tanto profesionalismo y 

atención como la realimentación, ya que de ello depende ayudar al estudiante en el alcance de 

sus metas.  
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6.5.2 Desarrollo de Acciones Constitutivas  

6.5.2.1 Acciones de Planeación 

Se realiza el mapa mental de la comunicación como tópico generativo y se decide 

cambiar los desempeños y propósitos iniciales y se da vuelco a la unidad al dejar de último el 

trabajo vocálico. Se incluyen rutinas de pensamiento y se planea de una forma completamente 

diferente según lo afirma la investigadora Lilian Medina, afirmando que nunca antes se había 

abordado la planeación de esta manera para llegar al conocimiento y comprensión de las vocales 

y consonantes como elementos de d la formación de palabras y éstas a su vez como componente 

mínimo de la oración o frases que tiene un mensaje escrito o verbal.  

Para este ciclo se hacen pocas correcciones, pero sin mucho énfasis en los instrumentos 

de valoración y la realimentación a los estudiantes ya que éste es el foco por consiguiente se 

planea desarrollar una rutina de pensamiento al inicio de la unidad donde se le pregunta a los 

estudiantes que es comunicarse? socializando sus respuestas y replicando con nuevas preguntas, 

seguidamente se les dirá a los niños que durante el desarrollo de esta nueva unidad todos 

descubrirán la respuesta correcta a esa pregunta por tanto los invita a desarrollar el taller de la 

expresión para poner en práctica de una manera lúdica el lenguaje escrito oral gestual corporal 

y artístico. 

Se planea que los estudiantes participen de ese taller para ir guardando insumos y más 

adelante empezar a generar hipótesis para responder a la pregunta. Se pretende que con el taller 

los niños descubran que hay muchos mensajes que se pueden brindar y que se pueden entender 

utilizando el cuerpo, los gestos, la voz, los dibujos, las manos y las palabras habladas o escritas. 

Luego el ejercicio se pedirá a los niños que respondan que saben ahora o qué creen que es la 

comunicación luego de haber hecho el taller. 
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En una nueva sesión los estudiantes observarán un video sobre las vocales y también 

unas láminas que se encuentran fijadas en el salón de manera visible donde se encuentran las 

vocales ese trabajo de las vocales ya tiene unos momentos previos a este ciclo y los niños vienen 

adelantando el conocimiento de su sonido y de su grafema por tanto el paso a seguir es descubrir 

qué nombres de objetos suena con las vocales ya conocidas para posteriormente descubrir que 

así como suenan y como se dicen se pueden escribir usando las vocales ya conocidas. 

Para que los niños descubran que las vocales sirven para escribir y para leer se 

dispondrán unas fichas con diferentes conjugaciones de las vocales que se pegara al tablero boca 

abajo sin que se vean las vocales escritas y cada niño en unos juegos lúdicos pasarán a tomar 

una ficha y al leer lo que dicen las vocales. Para finalizar como proyecto de síntesis los niños 

escribirán un mensaje usando las vocales es decir llegaremos a la etapa boca chica donde se 

usarán las vocales para escribir mensajes. 

6.5.2.2 Acciones de Implementación  

Se implementaron todas los desempeños de comprensión planeados es así como se 

desarrolló el primer desempeño que era la rutina de pensamiento antes pensaba ahora pienso, 

los niños respondían de acuerdo a las ideas previas lo que nos aporta una base o diagnóstico 

para determinar cuáles el conocimiento que tiene sobre la comunicación, José Manuel 

responde que la comunicación son las noticias, mariángel Por su parte dice que la 

comunicación es un libro de la hermana del colegio, Zeilyn por su parte dice que ha escuchado 

que la comunicación es comunicar cosas así como los de la emisora, Pedro Dice que la 

comunicación es cómo se comunican los soldados que están en el monte y los que nos van a 

recoger en el helicóptero, el resto de los niños dice que no sabe que es la comunicación. 
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Figura 36. Rutina Antes pensaba- Ahora Pienso 

 

Posterior a ello se realiza el taller de expresión donde se utiliza diferentes ritmos con 

un tambor para que los niños afinen su oído y empiecen a determinar sonidos agudos, sonidos 

graves y la y la cadencia y ritmo de ellos para determinar cuántos golpes suenan qué tan 

rápido y asociarlos a un movimiento, de la misma manera se hacen ejercicios a través de 

fichas donde todos representan determinada situación y a través de los gestos y la cara los 

compañeros deben adivinar lo que ellos quieren decir, al finalizar el taller se realizan 

preguntas movilizadoras para inducir a los niños al descubrimiento de lo que es un mensaje, 

por lo que la docente empieza a explicar que están comunicando algunos mensajes sin explicar 

directamente su significado. posteriormente la docente pregunta nuevamente qué es la 

comunicación y luego de tantas preguntas los niños empiezan a levantar la mano para brindar 
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su opinión, es así como Nicole dice que la comunicación es contar algo, Lucía dice que es 

decir las cosas a otra persona lo que nos empieza a demostrar que ya hay una aproximación a 

la comprensión de lo que es ese tópico sin embargo hasta ahí la tarea no está completa y se 

procede el siguiente sesión a desarrollar el siguiente desempeño de comprensión que es la 

Observación e interpretación de video y de las vocales a través de láminas ejercitando y 

descubriendo objetos cuyos nombres son sonoros y tienen vocales. 

Luego la profesora empieza a detener el video y a preguntar en qué lugar van las 

vocales, explicando que un conjunto de letras se llama palabra. Así los niños empiezan a 

descubrir palabras sonora y cotidianas en su lenguaje que tienen vocales, en el cuaderno 

desarrollan una guía donde analizan y discriminan en qué lugar van ubicadas las vocales las 

colorean y en algunos casos completan las palabras con las vocales que hacen falta, este 

ejercicio permite mirar la longitud de las palabras o extensión de las mismas los significados y 

también es el primer paso al descubrimiento de que las letras y que de acuerdo a la compañía 

que lleven generan un nuevo sonido y un nuevo significado 

Los niños hacen su trabajo en el cuaderno lo presentan y esa guía es valorada para 

posteriormente hacer una realimentación en el tablero con palabras grandes donde los 

estudiantes pasan al tablero para corregir los errores que hay en Las palabras escritas es decir 

que la profesora escribe unas palabras y a través del absurdo pone vocales y en ubicaciones 

equivocas y al pronunciar las palabras y hacer el ejercicio de lectura los niños pasan al tablero 

corrigiendo el error. El trabajo vocálico se apoya también en un ejercicio de discriminación de 

objetos de acuerdo a su vocal inicial, es un trabajo que también se desarrolla con una guía en 

el cuaderno de la cual todos disfrutaron teniendo dificultades los estudiantes Justin aslan 

David y Samantha. 
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 En la siguiente sesión se emplean algunas palabras y algunas imágenes para tratar de 

escribir sus nombres, se afianzan las vocales antes de iniciar la actividad y posteriormente los 

niños hicieron lectura de las palabras que habían escrito, se observa con gran alegría que la 

mayoría de estudiantes logran hacer uso de las vocales para escribir los nombres de los objetos 

presentados por lo que se les pide a cada 1 conversar con la profesora y leer Las palabras 

escritas en voz alta para que los compañeros escuchen y digan si es la palabra correcta o no. 

Figura 37. Palabras escritas con vocales, proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura 

convencional. 
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Para realizar realimentación se fijó en el tablero una serie de fichas con combinaciones 

de vocales cada 1 de los niños a través de una dinámica y juegos pasaron a tomar una ficha y 

al leerla en voz alta para sus compañeros luego volteaban la ficha para que los compañeros 

miraran las vocales que estaban escritas y corroboraran si la lectura estaba correcta o no, los 

niños que lograban leer bien las combinaciones de las vocales ganaban un gran aplauso y se 

convertían en acompañantes de mesa de los estudiantes que necesitaban reforzar un poco más. 

Figura 38. Niños leyendo las combinaciones de vocales. 

 

Cómo proyecto final de síntesis los estudiantes escribieron un mensaje libre para una 

persona querida usando las vocales es decir que hicieron una carta algunos la escribieron para 

su mamá otros para la profesora otros para un amigo y algunos para sus hermanos o seres 

queridos, una vez entregada la carta la profesora explica que la carta contiene un mensaje y 

pregunta a los niños con que está escrito el mensaje los niños responden que con las vocales la 

profesora pregunta y las vocales sirven para decir algo? los niños responden que sí que para 

escribir la carta entonces se genera una conversación para llegar a la conclusión de que las 

vocales hacen parte de las palabras y estas constituyen un mensaje, que el mensaje es algo que 
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un quiere decir, algo que uno piensa, algo que se quiere, algo que no se quiere, una razón para 

pedir ayuda. 

6.5.2.3 Acciones de evaluación  

Los estudiantes recibieron realimentación colectiva al finalizar la rutina antes pensaba 

ahora pienso, esta realimentación la reciben los estudiantes por parte de sus compañeros y de 

su docente. Al leer las fichas se hizo un apoyo de la fonología y del grafema de las vocales de 

manera personal en un encuentro de 5 minutos cada niño con la profesora. Una vez valorada la 

guía en la que se discriminaban los objetos y en la que se completaban palabras con las 

vocales las docentes con el protocolo de focalización del aprendizaje analizaron s tipo de 

artefacto para su posterior realimentación Cada estudiante leyó en voz alta su carta mientras la 

docente compara si su lectura coincide con las vocales escritas. 

6.5.3 Trabajo colaborativo 

El trabajo de equipo focal de lesson se realizó a través de reuniones por la plataforma 

meet donde inicialmente se expone el concepto estructurante y se define el tópico generativo 

para la nueva unidad, seguidamente dentro de la misma reunión el equipo de lesson empieza a 

desarrollar el formato del brainstorm organizando los elementos estructurales del marco de la 

enseñanza para la comprensión y se refinan de acuerdo a las preguntas refinadoras que 

finalmente logran apoyar los ajustes a la planeación que se consigna en el formato Pier. 

En el momento de la intervención el grupo se reúne de manera informal para comentar 

los resultados y la percepción desde la investigadora frente a los desempeños que se van 

desarrollando esto con el fin de analizar si se deben hacer ajustes a la planeación, no es así 
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como en un momento debe flexibilizarse el desempeño de proyecto de síntesis donde los niños 

desean algunos hacer la carta como lo planea la profesora y otros una tarjeta. 

El equipo de lesson se presenta siempre de manera honesta y respetuosa a la hora del 

reunirse para evaluar el ciclo tanto como para desarrollar el protocolo de focalización del 

aprendizaje en el que se analizan los artefactos, evidencias de comprensiones y producciones 

de los estudiantes. El trabajo colaborativo cada vez se hace más riguroso frente al foco 

escogido y las conversaciones se mantienen dentro del plano profesional evitando de 

situaciones anecdóticas para hablar de manera más técnica. 

6.5.4 Evaluación del ciclo 

El ciclo se presenta y se desarrolla de la manera esperada, la unidad planeada 

desarrollada y evaluada ha sido interesante para todos los estudiantes y se constituye como un 

reto en tanto es el paso para la alfabetización y la escritura convencional. 

Con todos los desempeños de comprensión realizados y la valoración continua ha sido 

posible reflexionar sobre la forma como se está evaluando ahora y determinar que se ha 

avanzado en la medida en que se tienen en cuenta cada uno de los avances en el proceso, dado 

que antes las evaluaciones a los estudiantes eran siempre ejercicios escritos con instrucciones 

determinantes y poco flexibles que no daban razón ni cuenta sobre su pensamiento, el avance 

en sus comprensiones, impedían la socialización de ideas, la formulación de hipótesis, cortada 

la curiosidad y la comunicación por lo que no se favorecía un aprendizaje significativo ni 

comprensivo de los saberes. 

Sin embargo, el equipo del lesson determina que falta rigurosidad en la planeación de 

la evaluación en tanto no sé Enuncian los instrumentos y técnicas claramente. 
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6.5.5 Reflexión sobre el ciclo  

Durante todo el proceso de investigación se ha tenido en cuenta el antes y el después 

de la práctica de enseñanza, para este momento ha sido muy importante el proceso de 

valoración continua que en otras palabras es la evaluación del aprendizaje, reflexionar sobre 

ello permite develar las fortalezas y debilidades de dicho proceso que hasta hace un tiempo se 

consideraba correcta únicamente por el hecho de ser coherente al sistema de evaluación 

institucional. 

De esta manera se cambia la concepción de que lo importante es el resultado y la nota, 

Y empieza a dársele sentido y significado acá avance o estancamiento que demuestre el 

estudiante, como un signo te comprensión o de dificultad para establecer y construir 

comprensiones sobre los saberes, es el momento en el que se asume la valoración como un 

proceso continuo, integral, flexible e inclusivo ya que los niños y niñas tienen Ciertas 

características en que tengan diferentes ritmos de aprendizaje. 

6.5.6 Estrategias Para Recrear la Práctica 

Para poder mejorar las acciones de evaluación en la práctica enseñanza estudiada se 

recomienda planear con mayor rigurosidad los instrumentos técnicas y medios de la 

valoración continúa sumados a la apropiación de estrategia de retroalimentación efectivas que 

sean coherentes al marco de enseñanza para la comprensión. 

6.5.7 Proyecciones para el siguiente Ciclo 

Para el próximo ciclo se espera conocer la opinión de los padres de familia frente a a 

cómo observan ellos los aprendizajes de sus hijos e hijas y su percepción frente a los avances 

que han observado en los niños respecto a los conocimientos y a las habilidades desarrolladas 



 

 

144 

a través del trabajo en el aula, pues este podría ser un instrumento valioso para valorar de qué 

manera están empleando los estudiantes las comprensiones y los saberes en su vida cotidiana. 

6.6 Ciclo VI Efectos en el Aprendizaje 

6.6.1 Descripción del ciclo 

Este ciclo de reflexión se decide en reunión de equipo focal cuando se desea conocer la 

opinión de los padres de familia sobre los avances observados en las comprensiones y 

desarrollo de habilidades de pensamiento en sus hijas e hijos, esto con el interés de determinar 

si existe un impacto en la vida cotidiana de los niños o si simplemente el trabajo de enseñanza 

se está quedando corto y tiene trascendencia ni relevancia práctica. 

En este ciclo se pretende reflexionar sobre el rol de la docente y sobre las percepciones 

de los padres de familia frente al proceso de enseñanza y también frente al proceso de 

aprendizaje. Para esto se cita reunión de padres de familia se socializa lo que significa el 

marco de enseñanza para la comprensión y se esbozan Las estrategias de aprendizaje que han 

sido implementadas en los diferentes ciclos, se explica cuál es la intención y el objetivo de 

apropiar el marco de EpC para que tengan una idea y un referente y permitan que la docente 

conozca sí el propósito se está logrando de manera significativa o si los resultados son 

momentáneos en el desarrollo de los desempeños de comprensión en el aula. 

Es por esto que seguidamente se pregunta a los padres de familia si tienen alguna 

pregunta o inquietud que necesite ser resuelta antes de diligenciar una rutina de pensamiento 

con ellos. Algunos parecen familia levantan la mano toman la palabra y dan su opinión 

diciendo que han tenido niños en grado transición en años anteriores y observan una gran 

diferencia entre la forma cómo fueron formados ellos a cómo están siendo formados los niños 
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actualmente, lo que le parece positivo porque rescata que ahora los niños están teniendo mayor 

facilidad para expresar lo que piensan e imaginan. Seguidamente la profesora explica que se 

desarrollará la rutina de pensamiento para padres de familia palabra idea frase y que consiste 

en escribir una palabra que identifique la educación que reciben los niños luego escribir una 

idea sobre cómo es la enseñanza en preescolar y finalmente escribir una frase sobre lo que 

piensan del aprendizaje en preescolar. 

Los padres realizan la rutina de pensamiento en colaboración con sus hijos, hallándose 

respuestas muy interesantes donde algunos padres reconocen la importancia de la comprensión 

de los saberes y su aplicación en la vida cotidiana, otros valoran la importancia de escuchar a 

los niños y de permitirles evidenciar su pensamiento, sin embargo, existen otros padres 

quienes no enfocan sus respuestas sobre la enseñanza para la comprensión y la forma cómo se 

están formando sus hijos sino, en otro tipo de argumentos que no tiene nada que ver con el 

objetivo de la rutina. 

Figura 39. Rutina para padres Palabra-Idea-frase 
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 6.6.2 Reflexión del ciclo 

Este ciclo ha sido un tanto diferente a los anteriores teniendo en cuenta que será 

desarrollado es con los padres de familia y los estudiantes del grado transición, y aunque no 

aporta la suficiente información para analizar el impacto de las estrategias implementadas en 

el curso, sí ha sido determinante para conocer la opinión que los padres de familia tienen sobre 

la profesora y su rol, lo que indica que existe un nivel muy alto de empatía no solo con los 

padres sino con los estudiantes, un hecho importante para poder establecer una relación socio 

afectiva que permita la confianza para la expresión de ideas y cuestionamientos, dos aspectos 

muy importantes que desde ya recrea en la práctica de enseñanza. De este modo, la relación 

era unilateral y la opinión de padres de familia o estudiantes no era muy tenida en cuenta. Se 

espera para una próxima oportunidad poder capacitar más a los padres de familia en el marco 

de la enseñanza para la comprensión para lograr una mayor vinculación en el proceso de 

enseñanza, articulando el trabajo de la escuela y la familia. 
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7 Hallazgos e interpretación de datos 

La reflexión a partir del ejercicio de Lesson study como método de investigación ha 

conducido a registrar hallazgos que representan la recreación y mejoramiento de la PE 

estudiada, los cuales se describen en este apartado desde el abordaje de cada una de las 

acciones constitutivas de la misma y la evaluación y reflexión de estas en trabajo colaborativo. 

7.1 Acciones de Planeación 

Las acciones de planeación se constituyen como la base de la PE, dado que, de acuerdo 

a la rigurosidad y sustento de ella, puede pensarse en hacer una buena clase o una buena 

unidad, teniéndola como categoría de análisis ha sido vital reconocer las subcategorías que 

ayudan el proceso de su reflexión y fortalecimiento, que como se observan en la figura 42 son 

la Declaración de elementos estructurales de la EpC y la Coherencia en los niveles de 

concreción curricular. 

Figura 40. Subcategorías de la planeación. 
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La planeación condensa los elementos muy importantes para determinar qué se debe 

enseñar, cómo se debe enseñar, y como se va a evaluar el aprendizaje, es por esto que se hace 

fundamental hacer una verdadera reflexión pedagógica la subcategoría de coherencia en los 

niveles de concreción curricular viene investigándose y mejorándose desde el desarrollo de los 

seminarios de la Maestría en Pedagogía, esto dada la importancia de contextualizar y 

actualizar los planes de estudio, de área y de aula. 

Al respecto se afirma que para el momento estas acciones han tenido un cambio 

positivo y significativo, que se justifica en los cambios sustanciales en la forma de planear y 

también en el modelo asumido para ella, estos se registran en la figura 42, donde es posible 

apreciar que uno de ellos es la apropiación del Marco de EpC, como un enfoque que apoya la 

comprensión y aporta instrumentos que apoyan la planeación como son el brainstorm, las 

preguntas refinadoras y el protocolo de focalización del aprendizaje que ayudan al docente a 

declarar el tópico generativo, las metas de comprensión, los desempeños de comprensión y la 

valoración continua, que antes carecían de rigurosidad e incluso no eran planeadas. 

Por otro lado, la estructura de la planeación también mejora, pasando de un formato 

insipiente al de los ciclos PIER que enmarcados en la metodología de la Lesson study 

permiten la interacción entre pares y la reflexión colaborativa de la planeación, por lo que al 

ser consensuada es mucho más nutrida y permite al docente contar con el apoyo pedagógico y 

profesional que le aporta calidad de sus acciones. 

7.2 Acciones de Implementación  

Son las acciones de implementación las que se encargan de materializar las acciones de 

planeación, es el momento clave en el que el docente usa todo su ingenio, su empatía, su 
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motivación e interés por conectar con sus estudiantes y lograr establecer un canal de 

comunicación en el que puedan darse las relaciones en diferentes direcciones entre los actores 

del proceso de la enseñanza, es por esto que luego de una buena planeación el profesor debe 

proveerse de la mejor disposición para desarrollar las actividades y en este caso los 

desempeños de comprensión guiando de manera adecuada el desarrollo de la unidad. Las 

subcategorías emergentes para esta categoría de intervención son las estrategias didácticas y la 

visibilización del pensamiento, esto en aras de contribuir no solo en las estrategias de 

enseñanza sino también las de aprendizaje. 

De esta manera se registran hallazgos importantes y cambios significativos teniendo en 

cuenta que al inicio de la investigación las acciones de implementación se llevan a cabo a 

partir de actividades sin apoyar el desarrollo del pensamiento, ni la construcción de 

comprensiones, sumado a ello ahora se contemplan momentos asincrónicos dónde el 

estudiante recibe orientación, involucra su familia y pasa de simplemente desarrollar guías a 

participar activamente cuestionándose, curioseando, explicando, exponiendo y principalmente 

pensando y comprendiendo.  

Las reflexiones colaborativas hechas en cada uno de los ciclos permiten develar la 

importancia de actualizar las acciones de implementación, teniendo en cuenta que los 

contextos, las características de los estudiantes, sus intereses y la actualización de políticas 

públicas e investigaciones frente al desarrollo cognitivo de los niños exige estar a la 

vanguardia. Por ello se implementan como estrategia principal las rutinas de pensamiento que 

permiten desplegar una cantidad de hábitos y disposiciones de pensamiento que conducen a la 

comprensión y a evidenciarlas. 
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7.3 Acciones de Evaluación 

En los ciclos preliminares de reflexión se encuentra que las acciones de evaluación 

antes desarrolladas carecen de instrumentos y planeación clara poniendo en el centro a la 

calificación del resultado de actividades, desconociendo el proceso que conllevó a ello, lo que 

resulta definitivamente un error pedagógico en tanto las evidencias corresponden a un 

producto que puede ser mecánico e incipiente. De igual manera al no poseer instrumentos, ni 

productos claros para la evaluación la docente no tiene herramientas suficientes para descubrir 

debilidades y fortalezas tanto en el proceso de aprendizaje como en el de enseñanza. 

Para poder contrarrestar esta debilidad, de acuerdo al Marco de EpC surgen 

subcategorías para analizar y así dar estructura y sentido a estas acciones, por lo que se 

focalizan la valoración continua y realimentación en el ciclo cinco, con el claro propósito de 

apoyar el aprendizaje del estudiante, y presentar al docente evidencia de lo que va aprendiendo 

y lo que necesita aprender o afianzar. 

7.4 Impacto tangible 

Teniendo en cuenta que la PE debe generar un impacto social se ha considerado como 

una categoría principal, pues vincular a las familias y tener en cuenta tanto su opinión como la 

de los estudiantes frente en el proceso de educación inicial es primordial para lograr cierto 

grado de coherencia, de esta manera se analizan las subcategorías de motivación del estudiante 

y el el rol de la profesora 
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8.Discusión 

Investigar sobre la propia práctica enseñanza ha sido el reto profesional más grande 

que la docente investigadora ha asumido dentro de su proceso de mejoramiento como 

profesora y como persona, desde el inicio de la Maestría en Pedagogía ha asumido la mejor 

postura intentando y esforzándose todo el tiempo por profundizar epistemológicamente en su 

área de desempeño cuál es el preescolar, en un primer hallazgo ha debido reconocer las 

falencias y debilidades que ha venido teniendo durante el tiempo en su carrera, lo que significa 

la deconstrucción de su propio esquema de pensamiento al verse en la obligación de 

desmontar aspectos débiles y errados de su PE. 

Ha de reconocerse que ese interés por construir una nueva forma de pensar, de 

entender y asumir la PE es lo que conlleva a recrearla no en el sentido de hacerla más lúdica y 

divertida como lo diría Huizinga, sino en la significación de crearla de nuevo. 

  Para ese cometido ha sido esencial reconocer el contexto, pues a pesar de interactuar 

con unas condiciones de espacio, tiempo e intereses no se ha comprendido en realidad sus 

verdaderas características, esto ha conllevado a hacer un trabajo de contextualización y de 

descenso curricular, para Schon 1998(p. 280)  

el desarrollo de la ciencia en acción no puede lograrse por investigadores que se 

mantienen al margen de los contextos de la acción, ni por profesionales que tienen limitado su 

tiempo, o su inclinación o competencia respecto a la reflexión sistemática. Su desarrollo 

requerirá nuevos caminos de integración de la investigación y la práctica reflexivas. 
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El haber hecho este trabajo de manera consciente permite en primera instancia 

organizar el plan de estudios del área y así contribuir a la Institución educativa con un 

currículo de primera infancia actualizado y coherente. 

Sin embargo, y aunque la investigación es propia, el trabajo investigativo requiere de 

la mirada y opinión de otros profesionales que en la misma línea e interés aporten su 

conocimiento y colaboren en la evaluación y reflexión de la práctica, es por esto, que elegir 

Lesson Study como método ha sido una decisión acertada porque son un conjunto de 

prácticas, hábitos mentales, relaciones interpersonales, estructuras y herramientas que ayudan 

a los docentes a trabajar en colaboración y a mejorar su práctica (Chokshi & Fernandez, 2004; 

Fernandez & Chokshi, 2002; Fernandez & Yoshida, 2004; Lewis, 2002; Lewis & Tsuchida, 

1997, 1998; Stigler & Hiebert, 1999; Yoshida, 1999), citado por Soto y Gomez 2.014 

Enmarcados en este método, desarrollar los Ciclos PIER, ha permitido realizar las 

acciones constitutivas de la práctica de enseñanza y a la vez analizarlas, evaluarlas, 

reflexionarlas y transformarlas, cambiando teorías proclamadas en teorías en uso, además de 

producir conocimiento pedagógico que nutre en primera instancia a la investigadora pero que 

definitivamente favorece la calidad del aprendizaje de los estudiantes. 

Y es este el otro factor determinante en la reflexión pedagógica, el poder determinar si 

las acciones verdaderamente conducen al aprendizaje significativo, por lo que empieza a 

indagarse en modelos y pedagógicos que concuerden con el objetivo de crear una nueva PE 

que desvirtúe el tradicionalismo, la monotonía y el mecanicismo, que conllevan al aprendizaje 

como una simple repetición carente de sentido, Perkins 2010 cita a Ellen Langer que 

caracterizaría dicha educación como sin conciencia, demostrando que en gran cantidad de 
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circunstancias las personas caen en patrones de pensamiento y comportamiento ciegos y 

limitados, cometiendo errores en situaciones en las que podrían proceder con mayor 

conciencia.  

De esta manera se llega al Marco de la Enseñanza para Comprensión como  

una visión de la educación que pone la comprensión, ante todo. Esta forma de concebir 

la educación nos invita a reflexionar sobre nuestro trabajo en el aula y en la institución de una 

manera diferente, a utilizar un lenguaje común y nos insta a trabajar en equipo, utilizando una 

serie de conceptos organizados alrededor de la práctica. León y Agusti, 2014. 

Este marco ha sido del total agrado por la investigadora en tanto tiene en cuenta al 

estudiante como ser pensante, capaz de comprender el saber y de usarlo para su vida en 

situaciones mas allá del aula, pues enseña a pensar, y habilita al estudiante para tener 

conciencia de su proceso de aprendizaje, lo involucra y le permite visibilizar su pensamiento. 

Es así como logra recrearse la PE, con una reflexión colaborativa y profesional que la 

convierte en PP y con un enfoque claro sobre cómo enseñar a pensar. 
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9.Proyección 

Motivada por los grandes resultados que se observan en la comprensión de la práctica 

enseñanza propia y en los avances en las tres acciones constitutivas de la misma, la 

investigadora proyecta a un intervalo de un año hacer la propuesta de implementación de la 

metodología de Lesson study al departamento de área de preescolar de la Institución Educativa 

en la cual labore, y en un tiempo de mínimo dos años extender la invitación a las otras 

Instituciones educativas del municipio para establecer redes de trabajo colaborativo donde sea 

posible reflexionar constantemente sobre la PE y poder llegar a nutrir una verdadera PP, que a 

nivel municipal permita obtener mejores resultados en las competencias docentes a la hora de 

enseñar, logrando capacitarse para ejercer acciones de orientación al logro institucional y 

trascender desde el aula, lo que significativamente mejorará el plan de estudios institucional, 

los planes de área y por supuesto los microcurriculo. 

Por otro lado, continuar con el estudio y apropiación del Marco de la Enseñanza para 

la Comprensión de manera que pueda optimizarse el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

de transición del municipio y dejar una huella en su desarrollo cognitivo al cultivar las 

disposiciones de pensamiento y competencias en comprensión que a lo largo de la vida serán 

útiles a quienes aprendan a aprender de este modo.  

Se espera poder realizar una guía virtual como evidencia del impacto sobre las 

prácticas de enseñanza y por consiguiente del aprendizaje de los estudiantes una vez se logre 

tal proyección, esto con el fin de hacer gestión el conocimiento, entendido “desde una 

ontología del lenguaje de acción … como los procesos de creación y transformación del 

conocimiento de la organización que aprende, incorporando de manera dinámica y continua el 
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saber hacer de las personas en el tejido narrativo personal grupal, organizacional Echevarría 

1999 Flores 1997 citado por Minakata (2009).(p 11) 

Para lo cual se mantendrán las tres principales categorías de análisis: Planeación, 

implementación y evaluación, haciendo uso de las rejillas para desarrollo de Ciclos PIER, sin 

embargo, de acuerdo a las variaciones que puedan surgir en los nuevos datos se propone estar 

atentos y mantener flexibilidad investigativa ante el surgimiento de nuevas subcategorías o 

variables de análisis. 
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Anexos 

Anexo 1. Poster de reflexión sobre enseñabilidad de saberes en preescolar como apoyo a 

Ciclo I 
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Anexo 2. Niveles de concreción curricular al inicio, en medio y al final de primer 

ejercicio de rastreo 

 

Segundo ejercicio de rastreo 
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Resultado final y Niveles de concreción implementados .
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Anexo 3. Rubrica De Evaluación De Diseño Micro-curricular Hecho En Seminario De 

Enseñabilidad 
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Anexo 4. Conceptos estructurantes para el grado Transición. 
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Anexo 5. Evolución De Formatos De Planeación 

Formato de planeación Antes De La Investigación. 
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Análisis de Formato de planeación antes de la investigación. 
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Formato de Planeación al inicio de la investigación. 
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Formato PIER adoptado en la investigación. 
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Anexo 6. Matriz de Análisis didáctico realizado en seminario de Principios Didácticos  
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Anexo 7. Matriz de Revisión Documental 

 



 

 

175 

 

 



 

 

176 

 



 

 

177 

 



 

 

178 

 



 

 

179 

 

 



 

 

180 

Anexo 8. Matriz de consistencia y construcción de categorías apriorísticas y 

subcategoría 
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Anexo 9. Acta N°1 Reunión de Equipo Lesson Ciclo II 
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Anexo 10. Brainstorm o Torbellino de Ideas Ciclo III 
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Anexo 11. Formato de análisis cooperativo de acciones. 
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Anexo 12. Preguntas Para Refinar El Torbellino de Ideas. Ciclo II 
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Anexo 13. Formatos de Ciclos PIER.  

Ciclo III 
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Ciclo IV 
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Ciclo V 
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Anexo 14. Lista de Chequeo, Instrumento de evaluación de Metas de Comprensión 

Ciclo III 
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Anexo 15. Protocolo de focalización Del Aprendizaje usado para evaluar las 

evidencias de comprensión. 

Desarrollado por Joseph Mc Donald Coalición de Escuelas Esenciales Revisado por 

David Allen. Adaptado de Blythe et al. 2012 pag.54 
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Anexo 16. Escalera de Retroalimentación ciclo III 
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Anexo 17. Brainstorm Ciclo IV 
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Anexo 18. Torbellino de ideas Ciclo V 

 

  


