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Con el objetivo de caracterizar las exigencias 
establecidas para las prácticas de educación 
pre-escolar, se tomó una muestra de 147 suje
tos distribuidos así: 6 Coordinadoras, 21 Di
rectoras de jardines, 46 maestras consejeras y 
74 maestras practicantes. Como instrumentos 
se emplearon entrevistas y encuestas. El dise 
~o utilizado fue de tipo descriptivo y el aná
lisis de la información obtenida se hizo en fun 
ción de su coherencia y su congruencia. Los re 
sultados que aparecen en la investigación per-
miten afirmar a nivel de la coherencia, que los 
tres estamentos que intervienen en la supervi
sión del trabajo de la maestra practicante, es 
tablecen diferentes tipos de exigencias frente 
a la ~laneación, ~l C?~trol dir~c~o, la eva~ 
luacion y la real1zac1on de activ:dades. Res 
pecto a la congruencia se encontro que al con 
frontar las respuestas dadas por las maestras 
practicantes y las exigencias impartidas por 
la institución educativa y el jardín, hay un 
mayor acuerdo con lo establecido por las coor 
dinadoras de cada institución. 

::./ Directora de Tésis 
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El objetivo de la presente investigación fue reali 

zar una descripción detallada de las exigencias estable 

cidas para las prácticas de Educación Pre-Escolar por 

las diferentes instituciones que imparten este tipo de 

educación y que están aprobadas por el Instituto Colom

biano de Educación Superior (ICFES), al igual que reali 

zar una descripción de las exigencias hechas por la diF 

rectora de los jardines a los cuales son enviadas las 

diferentes practicantes y las exigencias implementadas 

por cada una de las maestras consejeras, analizando el 

grado de coherencia y congruencia tanto las respuestas 

dadas por los diferentes estamentos que intervienen en 

la supervisión del trabajo de la maestra practicante, 

como las respuestas dadas por la misma prácticante. 

La evolución a través de la historia de las iBsti

tuciones dedicadas a la Educación Pre-escolar ha sido 

lenta. En dicha evolución pueden identificarse algunas 

etapas, cada una de ellas con rasgos muy definidos. 

La primera denominada Etapa Instructivo-Asistencial, 

caracterizó a las escuelas que surgieron en Europa a me

diados del siglo XVIII, las Dames Schools-Inglesas·; las 

Lúdicas- Holandesas y los Asilos para nifios alemanes. 

Estas instituciones tenían como función primordial aten-
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der a los nifios de familias pobres, cuyos padres traba

jaban en centros industriales su carácter era eminente 
' -

mente asistencial. 

Posteriormente y en forma esporádica estas institu 

ciones fueron introduciendo labores de tipo instructivo 

como: La enseñanza de las primeras letras, la enseñanza 

de algunos conceptos de Religión y Moral, etc •. Sin 

embargo continuaba predominando su carácter de Institu

ción-Asistencial. Oberlin (1771) citado en Enciclopedia 

Técnica de la Educación (1970) fundó una se_rie de escue 

las en Ban-Laroche, localidad pobre de los Vosgos Fran

ceces en la que se enseñaba a los niños el arte textil. 

A comienzos del siglo XIX, Roberth Owen creó en Escocia 

algunas escuelas para los hijos de las hilanderas en Ne 

w Lanark. A partir de entonces, florecieron en Inglat~ 

rra numerosas instituciones de este tipo, llegando a ad 

quirir un gran renombre la de Samuel Wildersping. Pero 

en una y en otra medida estas primeras instituciones cnn 

servaron su carácter de est_ilo infantil. 

No obstante cabe señalar que la idea de educar al 

infante aparece con mucha anterioridad, casi en los co

mienzos de la sociedad organizada, Platón (a~o 400 a.c.), 

enuncia un plan para educar a los niños más pequei os.Juan 
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Amós Komenski,llamado Comenius (1592-1670) citado en 

Enciclopedia Técnica de la Educación (1970), en su escue 

la de la infancia desarrolla un programa en el cual se

ñala que esta etapa de la vida constituye un período nor 

mal de desarrollo, al cual hay que prestarle mucha aten-

. - . -cion y proporcionarle una educacion adecuada. 

Pestalozzi (1746-1826) integra la lista de precurso 

res de la Educación Pre-escolar, para él la educación 

comienza con el nacimiento del niño. El contacto de és

te con la naturaleza y los objetos, conforma el mejor 

método para desarrollar sus aptitudes y propiciar el óp

timo desemvolvimiento del ser humano. 

En 1762 Rosseau publica"El Emilio" libro en el que 

expresa claramente su interés por la evolución y creci

miento natural del nifio y enfantiza la infancia como una 

etapa definitoria más que como un mero período de prepa

ración para la vida. 

La ~etapa Educativa se inicia con Eederico Froebel 

(1837) quien abrió su primer Kinder-Garden o jardín de 

infancia iniciándose la Educación Pre-escolar propiamen

te dicha. A partir de este momento, comienza una ver

dadera revolución metodológica, que persigue fines educa 
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tivos a través del juego, la educación de los sentidos, 

las manualidades, el dibujo, etc .. Simultáneamente la 

investigación psicológica aporta una notable ayuda a e~ 

te movimiento universal, surgen las diferentes teorías 

sobre el desarrollo evolutivo del niño enunciados por 

Gesell (1949), Havighurst (1953). Piaget (1951) citados 

por Thomas (1979). 

María Montessori hacia 1907 en Italia crea la "Ca

sa del Bambini" y se convierte con sus teorías y sus mé 

todos en una reformadora de la educación de infantes. 

Después de haber cursado la carrera de medicina en Roma 

se consagra al estudio de los problemas de los niños anor 

males, esa tarea la lleva a realizar experiencias peda

gógicas que han de servir para orientar el futuro de la 

educación. A pesar de que los postulados educativos de 

María Montessori fueron enunciados a principios de este 

siglo, sus ideas continúan teniendo ~igencia, especial

mente en los referente a la elaboración del material di 

dáctico el cual se elabora con el objeto de fomentar en 

el niño la actividad y la expresión. 

En la actualidad la organización de los jardines de 

infancia, tienden al desarrollo armónico de las capacida 

des físico-motoras, socio-afectivas, intelectuales 
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Y estéticas del niño, con el propósito de lograr el ple 

no desenvolvimiento de su personalidad. 

El intento por investigar el pasado de la Educación 

Pre-escolar en Colombia, tiene por objeto establecer 

un marco histórico para ubicar el origen y el desarrollo 

de algunas tendencias predominantes en este ca~po, yana 

lizar las formas jurídico-administrativas que han servi 

do para expresarlas. En el siglo XX, las actividades 

educativas del niño en Colombia, comenzaban sólo en el 

instante en que éste entraba a la escuela y toda forma

ción que se inpartiera en su etapa pre-escolar, era coro 

petencia exclusiva del grupo familiar. La educación so 

cial y moral del niño se realizaba durante el primer pe 

ríodo de su vida en el hogar, bajo la dirección y super 

visión de les padres. La idea que hacia referencia al 

desarrollo y promoción de las condiciones básicas para 

el aprendizaje esc·olar y la formación de la personalidad 

infantil antes de entrar a la escuela, era prácticamen

te desconocida en Colombia. En el transcurso de los a

ños comienzan a conocerse en el país, algunas nociones 

y conceptos sobre la educación temprana, los cuales tu

vieron escasa incidencia en el sistema aducativo colom

biano y fueron expresiones aisladas promovidas por al~ 

nas profesoras extranjeras contratadas por los colegims 



7 

privados (Cerdá 1978). 

Toda información que tenga relación en el siglo XIX 

como la educación y atención de+ niijo pre-escolar, prác-= 

ticamente se refiere a las esporádicas actividades peda-
, . 

gog1.cas y sociales realizadas por lo.s asilos y au~picios 

infantiles, que albergaban a .los niflos . abandonados o huér 

fanos . los cuales, las.-··religiosas "los regene~aban". . 

Les ensefiaban el catecismo y algunas nociones de lectu

ra, escritura y cálculo. La mayoría de las institucio

nes eran movidas por razones religiosas de inspirac~ón 

cristiana, cuyos postulados fundamentales se centraban 

en la práctica de la caridad, de la limosna y en la a~ 

da a los menesterosos. 

Este esijuema existencialista y filantrópi~o, con 

todas las adaptaciones modernistas propias de la época 

se continúan reeditando en la actualidad en algunos cen 

tros que albergan y protagen a niños abandonados o perte 

necientes a familias de pocos recursos económicos. Aun

que el tema de la educación no fue una de las preocupa

ciones fundamentales de Simón Bolívar, el libertador en 

una de sus cartas demostró especialmente el interés por 

los niños ,·en sus primeros afias y en los ni veles de respon 

sabilidad que les correspondían asumir a las madres en 

.j p 1 
L IOTEC A 
------
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todo lo referente a la educación y cuidado de sus hijos. 

En comunicación dirigida a la Cámara de Educación de San 

ta Fé, esta carta aparece en Bohorquez (1946) citado por 

Cerdá (1978), expresa Bolivar lo siguiente: ~La Cámara 

de Educación está encargada de la educación física y mo 

ral de los niños desde su crecimiento hasta la edad -de 

doce años cumplidos. Sigue siendo, absolutamente indis 

pensable la cooperación de las madres para la educación 

de los niños en los primeros años y siendo éstos los más 

precio~os para infundirle las primeras ideas a los niños 

expuestos por la deliáadeza de sus órganos, la cámara 

cuidará particularmente de publicar y hacer comunes en 

toda la República algunas resoluciones breves y sencillas 

acomodadas a la inteligencia de todas las madres de fa

milia sobre uno u otro objeto". Las ideas predominantes 

de la época, concebían al niño como un adulto en minia- . 

tura. Sometido incondicionalmente a la autoridad pater

nal y un ser completamente pasivo, obediente y sin ningu 

na iniciativa cuya existencia social o educativa se ini

ciaba cuando éste se incorporaba a ia escuela. 

En el gobierno del General Pedro Alcántara Herrán, 

(1841-1847), mediante el Decreto Oficial con fecha 2 de 

Noviembre de 1844, se conoce por primera vez en Colombia 

el nivel ae asilos para infantes, en varios de los 48 ca 
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pítulos que integran el mencionado decreto, se destacan 

el carácter eminentemente religioso que tiene esta acción 

benéfica Y contrativa que se realiza en beneficio de la 

infancia desvalida. 

El impacto que produjo el trabajo realizado por Jo 

- Man , se uel Marroquin, en su escuela campest~e Yer9abuena 

fundada en 1851 fue grande, por primera vez se incorpo

ró en actividades pedagógicas y recreativas a niños y 

nifias de edad pre-escolar. Algunos historiadores han 

considerado a José Manuel Marroquín como uno de ~os pre

cursores de los modernos Kinder-Garden, que sólo al ini

ciarse las primeras décadas del siglo XX comenzarían a 

funcionar en Colombia. 

La educación Pre-escolar o infantil, en sus primeras 

décadas de desarrollo fue asimilada a la educación Pri

maria en cuanto a su orientación psicopedagógica, su or

ganización, supervisión, esto explica la falta de especi

ficidad de los datos que exmsten sobre todo sector educa

tivo. Con la llegada a Colombia de algunos pedagogos y 

profesores europeos como María Montessori,Froebel y algu

nos otros,y la difusión de las ideas de estos dos pedago

gos sobre la educación de la primera infancia, se comien

za a aceptar esta modalidad educativa como un nivel áife-
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rente de educación pero tardarían años, antes de que las 

autoridades educativas oficializarán la existencia de eE 

tos establecimientos educativos, que en sus comienzos 

fueron ~nstituciones muy exclusivas a las cuales asistían 

solo nifios y niñas pertenecientes a la burguesía de Bo

gotá. 

La ley 25 del 6 de Noviembre de 1917 crea el Insti

tuto Pedagógico Nacional para instructoras de Bogotá con 

el propósito de formar maestros para la escuela inferiqr, 

superior y normal. En el artícµlo 70. de la misma ley, 

por primera vez se hace mención de·l nivel pre-escolar, 

ya que por intermedio de dicha ley se establece una sec

ción especial designada a la formación ~e profesores pa~ 

ra Kinder-Garden. Pero pasarían 10 a.f1os antes de que se 

diera cumplimiento a las normas establecidas por la l ,ey 

25, ya que sólo en 1927 se inauguraría en el Instituto 

Pedagógico para instructores, y 6 afios más;- tarde se ha

ría realidad lo concerniente a la sección especial desti

nada a formar profesores de pre-escolar. "Para dirigir 

el mencionado ~nstituto se designó a la doctora Francis

ca Radker, que había llegado al país encabezando una mi

sión alemana integrada por Julius Sieber y otros especia

listas en pedagogía. Las recomendaciones relativas al 

nivel pre-escolar, sólo se ~icieron realidad en 1933, 

cuando la doctora Roadker rectora del instituto, fundó 
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la escuela Montessori dedicada a la formación de maestros 

especialistas en jardines infantiles. A efectos de apro

vechar el personal preparado en la escuela Montessori en 

el afio 1934, se creó el jardín infantil como parte inte

grante del Instituto Pedagógico. Páginas 32 - JJ. 

En la legislación de los affos posteriores, no se en

cuentra ninguna alusión acerca de la escuela Montessori, 

ni del jardín infantil. Sólo en 1958 se expidió la re

solución No. 48 del 12 de Mayo por la cual se reglamen

tó el Instituto de Educación Pre-Escolar", Cerdá 1978, 

página JJ. 

Independientemente de los altibajos de los problemas 

que surgen en torno a la aplicación de una serie de nor

mas y recomendaciones, no hay duda de que en los affos JO 

y 45; especialmente en el gobie~no de López Pumarejo (1934-

1938 y de 1942-1945), se observa un espíritu de renova

ción y de cambio con relación a affos anteriores, especial 

mente en el .terreno social y educativo. Los promotores 

de este movimiento reformista, oponen a los sistemas el~ 

ricales e hispanizantes, vigentes en ese momento alrede

dor de los siglos XVII y XVIII, los modelos de Francia, 

Bélgica y Alemania, países que en esos affos se habían con 

vertido en los abanderados de las nuevas corrientes peda

gógicas que proponían alternativas más democráticas y 
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científicas para la educación. Estas ideas empiezan a 

hacer eco en Colombia,sin embargo muchos sectores reli

giosos no vienon con buenos ojos, la aplicación de alg~ 

nas ideas del creador del pre_escolar Federico Froebel, 

al cual consideraban notoriamente irreligioso. No podían 

perdonarle a este pedagogo alemán que en 1851 El Minis

tro de Cultos de Francia le hubiera prohibido sus Kin

der-Garden, porque servían de vehículo a la propaganda 

de ideas socialistas que inculcaban el ateismo en la ju 

ventud, a pesar de que sus biógrafos destacan siempre su 

cristianismo y su militancia Católica. 

Tampoco los sectores clericales vieron con beneplá 

cito la presencia de Ovidio Decroly (1871-1932) en Colom 

bia,quien en 1925 dictó una serie de conferencias en el 

Gimnasio Moderno de Bogotá, a Decroly se le consideraba 

como reformador de las bases psicológicas de la escuela 

infantil y uno de los psfucólogos y pedagogos de más pres 

tigio de nuestro siglo. Sus concepciones sobre el prin 

cipio( de globalización, los centros de interés, las ideas 

asociadas basadas en los intereses primarios y comunes 

a todos los niños, ejercieron gran influencia en la edu

cación primaria y pre-escolar del mundo. Su lema era: 

"Preparar al nifio para la vida por la vida misma", o sea 

era opuesto a todo pensamiento dogmático y a cualquier mé 

todo autoritario. 
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En aquellos años, todos los intentos por parte del 

Gobierno Nacional para ejercer un control efectivo sobre 

el sistema educativo, chocaron con una fuerte oposición; 

la de la Iglesia. Si bien las simpatías en pro de una 

educación, eran enteramente controladas por el Estado, 

las tentativas de promover una educación popular no se 

produjeron en obras concretas, pero en pre-escolar por 

lo menos sirvieron para plantearse la necesidad de ex

tender los servicios de la educación infantil a los sec 

tores populares, ya que el sector privado centraba su ac 

ción en las clases sociales de mayores ingresos~ las cua 

les podían darse él lujo de costear una educaci ón que 

aparecía ante los ojos de la población, como algo supér

fluo y sin ninguna importancia para la educación del ni

ño. Es importante recordar que en 1935 el sector priva

do conservaba el 97% de los establecimientos pre-escola 

res del país, promedio que se mantiene estacionario du

rante casi 20 años. El volúmen de matrículas en el sec

tor pre-escolar alcanza un total de: 63.889 alumnos de 

los cuales 52.724 pertenecen al sector no oficial (82.5%) 

y el restante (17.5%) pertenece al sector oficial. Del 

total de alumnos 6J.172 (98.9%) estan estudiando en el 

área urbana la cual plantea una inexistencia casi absolu 

ta-en las zonas rurales. Estas cifras indican que el seé 

tor privado continúa concentrando la mayor población de 

niños en el nivel pre-escolar (Censo Educativo de Bo-

I l',J P I 
- ·- 8 1c3 L/0TECA 
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gotá, Dane 1981). 

En los primeros decretos sobre la educación pre-es

colar no se hacía ninguna alusión a los programas y a 

las condiciones mínimas que debían existir en los esta

blecimientos pre-escolares. De hecho, dan plena liber

tad para que las personas particulares que dirigían es

tas instituciones, organizaran y programaran todo aque

llo que tuviera relación con su régimen administrativo 

y pedagógico. 

Se considera la edad pre-escolar aquella comprendi 

da entre los 2 y los 6 afias, se puede afirmar que la edu 

cación pre-escolar consiste en la acción educativa sis

temática sobre el nifio2 de 2 a 6 afios. La tecnología 

que se utiliza para denominar las instituciones encar~ 

das de impartir este tipo de educación, es muy variada 

y con frecuencia responde a concepciones y métodos dis

tintos. Así se han hecho populares las denominaciones 

de "Escuela Materna", "Escuela de Párvulos'", "Nursery 

School", "Casa del Bambini", "Jardines Infantiles", "Cla 

se Infamtil", etc. A pesar de esta variación de expre

siones según los pa1ses y los métodos, todas ellas tie

nen algo en común: Ser centros destinados a dirigir la 

educación de nifios de 2 a 6 afias. 
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Clotilde G. de Rezzano (1974) define la escuela in-

fantil como el centro encargado de "satisfacer las nece 

sidades de crecimiento, desarrollo y adaptación del niffo 

de 2 a 6 años de edad". Su aspiración es darle al niño 

la oportunidad, facilidades y medios más eficaces· para 

ayudarles en su crecimiento, desarrollo y adaptación al 

medio físico y humano. 

Algunos autores han concebido a la etapa pre-esco

lar como aquella en la cual se produce una gran activi

dad tanto cognoscitiva como práctica. Hay un dominio 

gradual del lenguaje qu_e posibiliüa al nifio a oritántar 

su aetividad hacia objetos y situaciones,, en un proceso 

de conocimiento, y exploración de lo que lo rodea (María 

Montessori (1970) citado por Rezzano (1974): Decroly 

(1973) citado por RezzarÍ~ (1974); Froebel . (1969) citado 

por Guillén (1974)). Este proceso tiene como consecuen 

cia en el niño un constante cambio de actividades e in

tereses, por tanto sus afectos y emociones son inestables, 

espontáneas, es en esta etapa donde la influencia pedagó 

gica puede posibilitar un rico desarrollo multilateral 

en el enriquecimiento de su vida socio-afectiva, el niffo 

confronta, enriquece y define sus intereses y sus ideas 

con los demás. 

La etapa pre-escolar prepara a los niños mediante 
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el denvolvimiento de su actividad, el ir percibiendo y 

conociendo el espacio, las formas, color, tiempo, etc .. 

Además el desarrollo de su memoria, de su fantasía, le 

brinda al niño la recreación del mundo inmediato, por 

Último el pensamiento encuentra la forma de desarrollar 

se cuando las consecuencias de la actividad dejan de te 

ner un carácter secundario para el niño y pasan entonces 

de estar presentes antes de la acción misma a una planea 

. -cion que con la ayuda de la imaginación y la fantasia 

permite finalmente la creación. Rezzano(l974). 

El niño de J años se destaca por su permanente acti 

vir.ad sensoriomotora. Se puede alimentar sólo y es ca

paz de servirse líquidos sin derramarse, demuestra afi

ción por acarrear objetos y por tanto transportar reci

pientes con agua y arena, juega libremente con la pelota, 

la sabe arrojar al aire sin perder el equilibrio, corre 

con agilidad y le agrada saltar, brincar en espacios abier 

tos, sube y baja escaleras con destreza, etc .• Gesell 

(1966). 

El niño de 4 años para este tiempo ha adquirido ya 

bastante dominio en el manejo de sus manos, es capaz de 

construir torres, realiza pruebas motrices que no presen 

tan dificultades, mantiene mayor flexibilidad en el jue 

go con la pelota, brinca constantemente, van de un iugar 
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a otro y corren a diferentes velocidades. En cuanto a 

su vida socio-afectiva, ~ienen bastante seguridad en sí 

mismo. Realiza contactos sociales y se incorpora a gru 

pos infantiles para jugar y dialogar. Gesell (1966). 

En el nifio de 5 años la característica más notable 

se observa en lo intelectual y en lo social. Es obedien 

te, tiene mayor sentido de responsabilidad, una más acen 

tuada dedicación a las tareas organizadas, a los juegos 

intelectuales, al conocimiento del calendario, a la lec 

tura de historietas, a la experiencia científica. Con 

respecto a la actividad motora, estos niños saben ya 

coordinar con economías de esfuerzos. Enciclopedia Mun 

do ·de los niños (1979). 

El nifio pre-escolar pasa su tiempo entregado al jue 

go dramático o al ejercicio de la fantasía, aunque caen 

fácilmente en una u otra cosa. Pasan mucho tiempo con 

sus padres conversando, jugando al aire libre (chapotean 

do) en la playa, realizando castillos en la arena, cavan 

do túneles, mirando cuentos, escuchando lecturas ocacio 

nalmente etc .. La actividad básica es el juego, para el 

niño es un medio de interacción con el mundo, son su am 

biente, con los adultos, a través de él, se desarrolla 

todo su psiquismo infantil, el juego se convierte en la 

1 t'-j p 1 1 
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práctica de su desarrollo en preparación para su vida, 

mientras juegan desarrollan una vida activa repleta de 

placer, emociones y afecto. En el juego se va formando 

la imaginación. Decroly citado por Rezzano (1974). 

Paralelamente con el desarrollo de las facultades 

de los niños, los juegos evolucionan, a formas superiores 

que desarrollan la rnotricidad en los que toaa nueva capa

cidad se repite placenteramente convertida en juego, se 

pasa .a los juegos orientados hacia un fin. La actividad 

objetiva convertida en juego~ es la base · ·del desarrollo 

intelectual. Después aparecen los juegos subjetivos don-

. -de se proyectan en la accion las necesidades y deseos del 

niño y los objetos del mundo infantil, adquieren signifi

cados y funciones fantásticas. 

En un principio el niño cumple cualquier papel, mu

chas veces determinado por los objetos, pero esta situa

ción se va inviFtiendo y el papel de los objetos es cqn

dicionado por los intereses y motivos personales refle

jo de situaciones sociales ya vividas con lo que se mani

fiesta y fortalece ciertas direcciones en la formación 

de la personalidad. El hallazgo de una bombilla, puede 

convertir un cajón en un carro ven un viejo tronco y pue

de ser el abuelo. Todo lo anterior hace referencia res-
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pecto a que las experiencias durante la infancia son vi

tales en el desarrollo psicosocial del niño. 

La implementación de las políticas y leyes dirigidas 

a la protección del menor (Ley 75 de 1968, Ley 27 de 1974 

y la Ley 7a. de 1979), generaron la necesidad de desarro 

llar programas de educación pre-escolar, con el objetivo 

de capacitar personal en el cuidado del niño menor de 6 

años. En el sistema educativo colombiano esta capacita

ción fue asumido por el nivel denominado "Carreras Inter 

medias" o de "Formación Técnico Profesional", nivel que 

ha tenido un reciente desarrollo. 

Conforme al Decreto - Ley 80 de 1980, la formación 

intermedia profesional debe ocuparse "De la educación pr~ 

dominantemente práctica para el ejercicio de actividades 

auxiliares o instrumentales concretas" (Art. 26). Esta 

exigencia obedece a los principios del proceso de enseñan 

za-aprendizaje los cuales establecen que: 

- La comprensión de los problemas y de los principios teó 

ricos requiere de la observación de sus manifestaciones 

reales en situaciones humanas naturales. "Esta relación 

dialéctica, cualifica al futuro profesional para la iden 

tificación y conceptualización disciplinaria de los pro 

blemas que deberá analizar Y evaluar en el desempeño de 

I r\J p 1 
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sus funciones". 

"La teoría proporciona los elementos conceptuales para 

interpretar la realidad concreta, la práctica propor

ciona el medio necesario para la adquisición, consoli

dación de habilidades y destrezas; estas habilidades 

son resultados de la confrontación sistemática del tra 

bajo profesional". 

- "La práctica posibilita la actualización de aptitudes 

específicas del estudiante, así como el desarrollo de 

una actividad y responsabilidad asumidas en el ejerci

cio profesional". Tomado de el Documento sobre Educa

ción Pre-Escolar del Instituto de Pedagogía Infantil 

- INPI = Programación 1982. 

Paralelamente a la formación teórica las prácticas 

pretenden integrar la identificación y conceptualización 

de los problemas concretos en la profesión y alternati

vas técnicas para solucionar propuestas según el caso. 

- Identificar y describir las funciones reales del desem 

peño profesional evaluando criticamente sus limitacio-

nes. 

- Identificar problemas que se presentan en la población 
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infantil, recursos económicos, humanos, físicos con que 

se cuenta y que servicios se pueden ofrecer. 

- Evaluar el papel del técnico profesional intermedio pa 

ra el desarrollo de la población infantil. Lo anterior 

hace referencia al nivel conceptual respecto a la habi 

lidad y destreza se busca: 

- Evaluar problemas específicos de aprendizaje y desa

rrollo del niño. 

- Proponer alternativas técnicas de trabajo 

- Diseñar, aplicar y evaluar programas educativos. 

- Adaptar los recursos disponibles en el medio para el 

logro de objetivos. 

- Interactuar con otros profesionales en el proceso edu 

cativo. 

Presentar informes orales y escritos a superiores o 

compañeros de trabajo. 

A nivel de actitudes: El estudiante de Educación 

Pre-escolar se forma para: 

f M P 1 
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- Asumir funciones y tareas de su competencia técnica prQ 

fesional. 

- Contribuir a la solución de probl emas educativos Y re

habilit ación. Tomado del documento s obr e Educación Pre

Escolar del Instituto de Pedagogía Inf antil - INPI -

Programación 1982 
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PROBLEMA 

Existe coherencia entre las exigencias hechas por 

los diferentes estamentos que intervienen en la supervi 

sien del trabajo realizado por la Maestra-Prácticante a 

nivel de las diferentes instituciones que imparten educª 

cien Pre-Escolar? 

Existe congruencia entre las exigencias hechas por 

los diferentes estamentos que intervienen en la supervi 

sien del trabajo realizado por la Maestra-Prácticante 

y las respuestas que sobre estos puntos de la Maestra

Practicante? 

HIPOTESIS 

H1 : Si existe coherencia entre los tipos de exigencias 

hechos por los diferentes estamentos que intervienen 

en la supervisión del trabajo de la Maestra-Prácti

cante entonces se observará que dichos ·estamentos ha 

cen exigencias semejantes respecto a la planeacien, 

control directo, evaluación y realización de activi 

dades de la Maestra-Practicante. 

H : Si existe coherencia entre los tipos .de exigencia 
1.1 

hechos por los diferentes estamentos respecto a la 

planeación del trabajo de la Maestra-Practicante, 

entonces se observará que dichos estamentos hacen 
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exigencias semejantes respecto a esta función. 

H1.2= Si existe coherencia entre los tipos de exigencias 

hechas por los diferentes estamentos respecto al 

control directo del trabajo de la Maestra-Practican 

te, entonces se observará que dichos estamentos 

hacen exigencias semejantes respecto a esta función. 

H1,3= Si existe coherencia entre los tipos de exigencias 

hechos por los diferentes estamentos respecto a la 

evaluación del trabajo de la Maestra - Practicante, 

entonces se observará que dichos estamentos hacen 

exigencias semejantes respecto a · esta función. 

H1 ,4: Si existe coherencia entre los tipos de exigencias 

hechas por los diferentes est'amentos respecto a la 

realización de actividades deltrabajo de la Maes

tra-Practicante, entonces se observar•á que d'ichos 

estamentos hacen exigencias semejantes respecto a 

esta función. 

H2 Si existe congruencia entre la pnogramación de los -· 
tipos de exigencias hechos por los diferentes esta 

mentos que intervienen en la supervisión del traba 

jo de la Maestra-Practicante y las exigencias rea

les hechas a ésta, entonces la confrontación entre 

las respuestas dadas por la Maestra-Practicante y 
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las dadas por los diversos estamentos mostrarán un 

alto grado de acuerdo. 

Hz.1: Si existe congruencia entre la programación de exi 

gencias hechas por los diferentes estamentos res

pecto a la forma de planeación de las Maestras

Practicantes y las exigencias reales hechas a és

tas, entonces la confrontación entre las respuestas 

dadas ·por las Maestras-Practicantes y las dadas por 

los diferentes estamentos mostrarán un alto grado de 

acuerdo con respecto a esta función ~ 

Hz.2: Si existe congruencia entre la progra~ación de exi 

gencias hechas por los diferentes estamentos res

pecto a la forma de control directo de la Maestra

Practicante y las exigencias reales hechas a éstas, 

entonces la confrontación entre las respuestas da

das por la Maestra-Practicante y las dadas por los 

diferentes estamentos mostrarán un alto grado de 

acuerdo con respecto a esta función. 

H2 •3 : Si existe congruencia entre la programación de exi 

gencias hechas por los diferentes estamentos respec 

to a la forma de evaluación de la Maestra-Practican 

te y las exigencias reales hechas a ésta, en

to~ces la confrontación entre las respuestas dadas 

por la Maestra - Practicante y las dadas por los 
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diferentes estamentos mostrarán un alto grado de 

acuerdo respecto a esta función. 

DEFINICION DE TERMINOS 

Estamentos: Se r.e}fiere a las personas de di versos 

niveles ó categorías (Coordinadora de prácticas, directo 

ra del jardín y maestra-consejera) que intervienen en la 

supervisión de la maestra-practicante a nivel de: planea 

ción, control directo, evaluación, realización de activi 

dades. 

Coherencia: Grado de consistencia ó acuerdo entre 

las respuestas dadas por la coordinadora de prácticas, 

directoras de jardines y maestras consejeras, respecto a 

las exigencias hechas en cuanto a: planeación, control 

directo, evaluación y realización de actividades. 

Congruencia: Grando de consistencia ó acuerdo entre 

la programación de exigencias hechas a la maestra-practi 

cante respecto a la planeación, control directo y evalua 

ción (Respuestas dadas por los diversos estamentos) y las 

exigencias reales hechas a la maestra-practicante respec 

to a estos puntos (Respuestas dadas por la maestra prac

ticante). 

, ~.J p , l 
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Planeación: Es la parcelación de las actividades 

que la maestra-practicante debe realizar con los nifios, 
, 

segun las exigencias hechas por los jardines infantiles 

Y los sitios de formación. 

Control directo: Es la observación frente a fren

te de las actividades efectuadas por la maestra-practi

cante, hecha por la coordinadora de prácticas de las ins 

tituciones y las maestras-consejeras de los jardines in 

fantiles. 

Evaluación: Periaeicidad con el cual los estamen

tos que intervienen en la supervisión de la maestra-prac 

ticante valoran o califican el trabajo de ésta. 

Realización de actividades: Son las diferentes ac 

tividades que realiza la maestra-practicante en los si

tios de práctica con los niffos, según las exigencias he 

chas por los jardines y las instituciones de formación. 



M E T O D O 

Diseño 

Para la realización de este trabajo se utilizó un 

diseño tipo encuesta, la elección de dicho diseño obede 

cio a que la investigación buscaba recopilar información 

sobre algunas de las características de la supervisión 

del trabajo de la maestra-practicante de diferentes ins 

tituciones de formación intermedia' pre-escolar desarro

lla en los sitios de práctica. 

Sujetos 

Se tornaron las instituciones de formación técnica 

profesional del área de Bogotá que tiuvieran la carrera 

de Educación Pre-escolar debidamente aprobada por El Ins 

tituto Colombiano para el Fomento de la Educación (ICFES). 

Dichas instituciones fueron: CENDA (Centro Universitario 

de Administración); CIDE (Corporación Internacional para 

el Desarrollo Educativo); INPAHU (Escuela Superior Profe 

sinnal); I NPI (Instituto de Pe~agogía Infantil); I NUNI-

1 r J p -- 1 
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VERSITAS (Instituto de Incorporación Universitaria) y A~ 

PAEN (Universidad de la Sabana). 

Se seleccionó una coordinadora de prácticas por ca

da institución, 19 directoras de jardines infantiles don 

de se realizan las prácticas pre-profesionales, 46 maes

tras-consejeras y 74 maestras-practicantes. Para una ma 

yor claridad sobre la muestra y su distribución por ins

tituciones puede consultarse el Anexo #1. A pesar de que 

la selección de los jardines se hizo al ázar, en ciertas 

instituciones estuvo limitada por una serie de factores 

tales como: Falta de colaboración de algunas directivas 

de jardines infantiles, dificultad para visitar los jar

dines que dependen del Departamento de Bienesta~ Social 

del Distrito. 

Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en esta investigación 

fueron la entrevista definida como: "Encuentro concerta

do entre dos o más personas para tratar un asunto" Noe

lle (1978, página 45), y la encuesta definida como: ~Reu 

nión de opiniones repetidas por medio de un cuestionario 

para aclarar un asunto" Noelle (1978, página 52). 

La entrevista se realizó con el objeto de completar 
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la información encontrada en los folletos de cada institu 

ción sobre las características generales de la organiza

ción de las prácticas pre-profesionales, facilitando así 

una mayor amplitud sobre el terna tratado. Se establecie 

ron cuales eran los aspectos donde se ,, carecía de informa

ción suficiente y se diseñaron entrevistas específicas .pa 

ra cada una de las coordinadoras de prácticas (Ver ane.xo 

No. 2). 

Para los otros estamentos que constituían la mues

tra no se hicieron entrevistas por la magnitud de la mues 

tra, sino que se aplicaron las encuestas diseñadas para 

cada nivel. El primer tipo de encuesta fue dirigida a 

las directoras de los jardines infantiles, buscando obte

ner información sobre las características generales del 

jardín, el tipo de organización de las actividades, el 

tipo de supervisión y evaluación realizada a la maestra 

practicante (Ver anexo No. J). El segundo tipo de encues 

ta fue dirigido a las maestras consejeras de cada uno de 

los jardines seleccionados pidiéndoles información sobre 

su planeación, exigencias hechas a la maestra practican

te y evaluación de las mismas (Ver anexo No. 4). El ter

cer tipo de encuesta fue dirigido a las maestras practi

cantes solicitándoles información sobre sus funciones en 

el sitio de prácticas Y las exigencias de las institucio

nes donde estudiaban Y de las directivas de los sitios 

1 N P 1 
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donde practicaban (Ver anexo No. 5), 

Procedimiento 

Posterior a la selección de la muestra y a la elabo

ración de los instrumentos, se procedió a realizar las en 

trevistas con las coordinadoras y ·a distribuir las encues 

tas entre las directoras de los jardines infantiles, las 

maestras consejeras y las maestras practicantes. Las con 

diciones de aplicación de las encuestas variaron de acuer 

do a las circunstancias y exigencias de cada institución: 

En algunos casos las encuestas fueron entregadas y se es

peró a que fueran contestadas para recogerlas; en otros 

se dejaron las encuestas y se pasó a recogerlas algunos 

días después. Una vez recopilada toda la información se 

procedió a consignarla en las diferentes tablas. 



RESUDrADOS 

La información recogida para esta investigación, se 

recopiló en siete tablas con sus respectivos análisis. 

Las cuatro primeras tablas corresponden a los tipos de 

exigencias establecidos por los diferentes estamentos que 

intervienen en la supervisión del trabajo de la Maestra 

Practicante respecto a: Planeación, Control directo, Eva 

luación y Realización de Actividades. Las tres tablas 

restantes corresponden a las respuestas dadas por las maes 

tras practicantes, confrontando en el análisis, dichas res 

puestas con las dadas por la institución (Coordinadora de 

Prácticas) y el jardín (Directoras y Maestras Consejeras), 

respecto a: Planeación, Control Directo, y Evaluación de 

su trabajo. 
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INST IT UC IONES 

l. CENDA 

2. CIDE 

J. I NPAHU 

Tabla 1 

Tipos de exigencias establecidos por los diferentes 

estamentos respecto a la planeación 

COORDINADORAS 

Planillas - Semanal 

Planillas - Semanal - li

bre. 

DIRECTORAS 
'l'!-UNIDAD r.1rl~N 

- Mensual 

JORGE BEJARANO 
- Anual 

SAMPER MENDOZA 
- Dirigida - Semestral 

JARDIN INFANTIL POCHITO 
- Dirigida - Semanal 

NUEVO CENTRO EDUCATIVO 
- Libre -Semanal 

Planillas informe semanal MARIA GORETTI 
- Otros Trimestral 

MAESTRAS CONSEJERAS 

-Dirigida - Diaria 

-Diaria 
-Dirigida - Diaria 
-Diaria 
-Dirigida - Diaria 

-Dirigida - Semestral 
-Dirigida - Diaria 
-Dirigida - Semest ral 
-Dirigida - Semestral 

-Dirigida - Semanal 
-Semanal 

-Semanal 

-Libre - Semestr l 

- Libr - Trim tr 1 

- Li r - Trim r 1 
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INSTITUCIONES COORDINADORAS DIRECTORAS MAESTRAS CONSEJERES 

3. INPAHU Libre - Trimestral -
- Libre - Trimestral 

MARCO A IRIARTE 

- Trimestral - Dirigida - Quincenal 

- Dirigida - Quincenal 

PIO XII 

- Libre - Libre - Semanal 

- Libre - Quincenal 
i 

PICARDIAS 

- Libre - Mensual - Libre - Semanal 

4. INPI PLanilla - Semanal EL RENACUAJO PASEADOR 
--Dirigida - Semanal 
ASOC IAC ION C. DE JOVENES 
- E>irigida 
CASCABELIT O 

- Dirigida - Quincenal - Semestr 1 
GUILLE 

- Mensual - Diar i 

- D'ar· 

- Sem n 1 
QUIN'l1 IN LAME 

·-
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INSTITUCIONES COORDINADORAS DIRECTORAS MAESTRAS CONSEJERAS 

- Dirigida - Semanal - Dirigida - Semanal 

- Dirigirla - Diaria 
- Semanal 

- Semanal 

5. INUNIVERSITAS Planilla - Semanal PERSEVERANCIA 

' - Mensual - Quincenal 
1 - Quincenal 

JARDIN INFANTIL UNIANDES 

- Dirigida - Semestral 
ASOCIACION C.DE JOVENES 

- Dirigida 

6. ASPAEN Planilla - Semanal BEBE FELIZ 

- Dirigida - Mensual - Mensual 
DINO Y FEBLES 
- ~Dirigida - Semanal - Anual 

- Anual 
CHIQUILIN 

- Dirigida - Anual - Diri i d 

- Semestr 1 

- Semestral 
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1 

I NST IT UC IONES COORDINADORAS DIRECTORAS MAESTRAS CONSEJERAS 

MI PEQUENO MUNDO 

- Dirigida - Semanal - Dirigida - Semanal 

- Quincenal 
- Dirigida - Semanal 

- Semanal 
EL RENACUAJO PASEADOR 

- - DIRIGIDA - SEMANAL 

-
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ANALISIS TABLA 1 

Al observar la tabla 1 se puede apreciar los siguien 

tes puntos: Las 6 instituciones investigadas utilizan el 

mismo sistema de planeación con igual periodicidad (pla

nilla-semanal). 

El tipo de exigencias hecho por las directoras de los 

jardines a nivel de la planeación presenta una gran di

versidad en los criterios empleados. Algunas directo

ras exigen planeación mensual (Trinidad Galán - CENDA), 

otras trimestral (María Goretti - INPAHU); otras diri

gida semanal (Pochito - CIDE); (Dino y Febles - ASPAEN), 

dirigida anual (Chiquilín - ASPAEN), lo cual implica 

una contradicción en la misma formulación de la respues 

ta. 

- Las maestras consejeras presentan en sus respues~as 

igual diversidad que las respuestas dadas por las di

rectoras de los jardines, y aún en el mismo jardín se 

puede apreciar esta pluralidad de exigencias en (Mi pe 

queño Mundo - ASPAEN), una maestra consejera exige pla

neación dirigida semanal; otra quincenal y otra semanal. 

En cuanto a la confrontación de las respuestas dadas 

en cada institución a nivel de los tres estamentos respec-
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to a la planeación o sea en cuanto a su grado de coheren 

cia, podría decirse que: 

- A nivel de los jardines las respuestas dadas por las 

directoras de éstos y las maestras consejeras, presen

tan una gran disparidad de criterios, indicando loan

terior que en muchos jardines ni siquiera existe acuer 

do entre las directoras y maestras consejeras, hacien

dose más evidente esta situación en algunos jardines 

(Jorge Bejarano - CENDA: Chiquilín - ASPAEN; Marco A. 

Iriarte) . 

A nivel de los tres estamentos la inf'ormación consigna 

da en la tabla 1, indica la falta de coherencia o de 

acuerdo entre los criterios utilizados por las coordi

nadoras de prácticas, directoras de los jardines y maes 

tras consejeras haciendose más evidente esta incoheren 

cia en algunas instituciones como: (ASPAEN, INPAHU, 

INUNIVERSITAS) y siendo la institución más coherente 

CIDE, puesto que al analizar los resultados se encuen

el mayor grado de acuerdo a nivel de las coordinadoras 

de prácticas de la institución, directoras de jardines 

y maestras consejeras. Una de las limitantes que se en 

cuentran al analizar estos resultados fue la de que en 

INPI dos de los jardines a los ~uales se envían practi 

cantes como son: Renacuajo Paseador y Asociación Cris-
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tiana de Jóvenes no cuentan con maestra consejera, lo 

cual impide una confrontación a nivel de directora Y 

maestra consejera; la misma situación se presenta en 

INUNIVERSITAS. 

- Teniendo en cuenta la limitante anterior y algunos ele 

mentos como: respuestas contradictorias, dificultad en 

comprender la formulación de los enunciados de la en

cuesta, la observación general que puede hacerse a par 

tir de la información de la tabla 1, es que él grado 

de coherencia respecto a los criterios exigidos para 

la planeación es bajo. 



INSTITUCIONES 

l. CENDA 

2. CIDE 

J. INPAHU 

Tabla 2 

7 
__ J 

Tipo de exigencias establecidos por los diferentes 

estamentos respecto al control directo 

COORDINADORAS DIRECTORAS 

Quincenal TRINIDAD GALAN 

- Diaria 
JORGE BEJARANO 

- Semanal 

SAMPER MENDOZA 

- Diaria 

Semanal POCHITO 

- Semanal 

NUEVO C. EDUCA'r IVO 

- Quincenal 

Semanal MARIA GORET'r I 

- Semanal 

l'v1AESTRAS 

- Semanal 

- Diaria 

- Diaria 
- - Diaria 

- Diaria 

- Diaria 

- Semestral 

- Diaria 
- Diaria 

- Diaria 

- Mensual 

- Semanal 

- Di ri 

- i:, ri 
'- ---

- CONSEJERAS 
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I NSTITUCIONES COORDINADORAS DIRECTORAS MAESTRAS - CONSEJERAS 

J.INPAHU - Diaria 

- Diaria 

- Diaria 
MARCO A IRIARTE 

Semanal Diaria 1 - -
- Diaria 1 

PIO XII 

- Diaria - Diétria 
- Semanal 

PICARDIAS 

- Semanal - diaria 
- Diaria 

'+. Quincenal EL RENACUAJO PASEADOR 1 
INPI 

- Diaria 
ASOC IAC ION C, DE JOVENES 

- Quincenal 
CASCABELIT O 

Diaria . 
ri " - -

GUILLE 

Diaria .., 
m · El. l - -

- , r t ... 
- --



L . __, :... J'.JT E A 
r 

INSTITUCIONES COORDINADORAS 

4. INPI 

5. INUNIVERSITA!D Semanal 

r 

6. ASPAEN Quincenal 

DIRECTORAS 

QUINTIN LAME 

- Quincenal 

PERSEVERANCIA 
- Quincenal 

JARDIN INFANTIL UNIANDES 
- Semanal 
ASOCIACION C.DE JOVENES 
- Quincenal 

BEBE FELIZ 

- Diatda 
DINO Y FEBLES 

- Semanal 

CHIQUILIN 

- DIARIA 

MAESTRAS - CONSEJERAS 

- Diaria 

- Diaria 
- Diaria 
- Diaria 

- Semestral 
- Diaria 

- Semanal 

- Diaria 
- Di aria 

n u 1 

- - Dia i 
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INST IT UC IONES COORDINADORAS DIRECTORAS MAESTRAS - CONSEJERAS 

6. ASPAEN - Quincenal 
MI PEQUENO MUNDO 

- Semanal - Diaria 
- Diaria 
- Diaria 
- Diaria 

EL RENACUAJO PASEADOR 
- Diaria 

' 1 

• 

- - - ~ 
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ANALISIS 'l'ABLA 2 

La información recogida en la tabla 2 permite anal i 

zar los siguientes puntos: 

- En tres de las instituciones investigadas, se emplea un 

control directo semanal (CIDE, INPAHU e INUNIVERSITAS), 

las otras tres utilizan un control directo quincenal 

(CENDA, INPI y ASPAEN). 

En las exigencias hechas por las directoras de los jar 

dines a nivel de control directo, se aprecia una gran 
, 

diversidad. Algunas directoras dicen que cum~len con 

esta función diariamente (Trinidad Galán - CENDA; Sam

per Mendoza - CENDA; PIO XII - INPAHU; Renacuajo Pasea 

dor - INPI; Cascabelito - INPI; Bebé Feliz - ASPAEN; 

Chiquilín y Renacuajo Paseador - ASPAEN), otras semanal 

mente (Jorge Bejarano - CENDA; Pochito - CIDE; María 

Goretti - INPAHU; Marco A. Iriarte - INPAHU, y otras 

directoras expresan quincenalmente (Asociación Cristia 

na de Jóvenes - INPI; Nuevo Centro Educativo - CIDE; 

Perseverancia - INUNIVERSITAS; Quintín Lame - INPI) . 

• _ Las maestras consejeras en su gran mayor1a, responden 

que realizan el control diariamente, cuatro maestras 

consejeras del Jorge Bejarano - CENDA; cuatro del jardín 
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María Goretti - INPAHU; cuatro del Quintín Lame - I IPI , 

etc. 

En cuanto a la confrontación de las respuestas da

das en cada institución, a nivel de los tres estamentos 

respecto al control directo, a pesar de que aparecen di

ferentes criterios utilizados por cada uno de los esta

mentos, esto no debe considerarse corno incoherencia, pues 

to que el carácter mismo de las tareas desarrolladas por 

las coordinadoras de prácticas, las directoras de los jar 

dines y las maestras consejeras, implican que esta función 

se realice con diferente periodicidad. 

- Al hacer un análisis detallado de la información de la 

tabla 2 pueden observarse algunas respuestas que val

dría la pena estudiar: En el jardín Trinidad Galán -

CENDA, la directora dice que realiza diariamente el con 

trol directo y la maestra consejera que lo hace en for

ma semanal, lo cual lleva a preguntarse sobre la vera

cidad del dato, igual ocurre en el Samperr Mendoza donde 

la directora habla de un control directo diario y una 

de las maestras consejeras de un control directo semes 

tral; en Guille - INPI, ChiquilÍn Y Bebé Feliz - ASPAEN 

SE observa la misma situación. 

A pesar de que se espera que cada estamento ejecute 

l l'-1 P I l 
~--[,--_, s_L_,_o_T_E_c_, _A __ 



surgen inquietudes respecto a las contradicc iones q e e 

hacen evidentes entre las maestras consejeras y direc o

ras de algunos jardines. 

1 "J p ' 
8 18L/ O TEC A 

····-----



Tabla .3 

J :·; p / -1 
E, ¡ c.; l .· , .T .. 

·-· ' ~ t.. A. 

. .... _ .. .....___ ...... 

Tipos de exigencias establecidos por los diferentes 

estamentos respecto a la evaluación 

I NST IT UC IONES 

1. CENDA 

2. CIDE 

COORDINADORAS 

Con 3 ó 4 nifios debe reali 

zar una actividad especial 

cada mes. 

Planillas (visitas) 

Fichas (visitas) 

' 

DIRECTORAS 

TRINIDAD GALAN 
- Presencial 

JORGE BEJARANO 
- Presencial - Planilla 

Clase Modelo 

SAMPER MENDOZA 
- Presencial - Planilla 

POCHI'l' O 

- Presencial - Planilla 

MAESTRAS CONSEJERAS 

- Directa - Presencial 

Directa - Presencial 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial -

Planilla 

- Directa - Presencial -

Planilla - Clase Modelo 

- Directa - Presencia l -

Planilla - Clase odelo 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencia l 

- Direc ta - Planilla 

- Direc t 

- Direct 

- Cl e odel 

s ne 1 -

1 nill - Cl e l 

___ _L ____ __l ___ ____ L------ -
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INSTITUCIONES COORDINADORAS DIRECTORAS MAESTRAS CONSEJERAS 

2. CIDE Fichas (visitas) NUEVO CENTRO EDUCATIVO 

- Clase Modelo - Directa - Presencial 
- Indirecta - Planilla 

1 3. INPAHU Planillas - visitas MARIA GORETTI 

- Presencial - Planilla - Directa - Presencial -
Planilla - Clase Modelo 

i - Directa - Presencial -• 

Planilla - Clase Modelo 

- Directa - Presencial -
Planilla - Clase :odelo 

- Directa - Presencial -
Planilla - Clase 1 odelo 

J 

1 MARCO A. IRIARTE 

- Presencial - Directa - Presencial 
L 

- Directa - Presencial 

PIO XII 

Presencial - Directa - Pre s encial --
Planilla - Clase odelo 

- Di recta - Plani lla 



INSTITUCIONES 

). INPAHU 

, 4. INPI 

COORDINADORAS 

Panillas - visitas 

Informe de la maestra con
sejera, cuaderno de planea 
ción, supervisión directa 

(visitas) 

DIRECTORAS 

PICARDIAS 
- Planillas 

RENACUAJO PASEADOR 
- Directa - Presencial -

- Planillas 

ASOCIACION CRISTIANA DE 
JOVENES 

- Planillas 

CASCABELIT O 
- Directa - Presencial -

Planilla - Clase Modelo 

GUILLE 
- Clase Modelo 
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MAESTRAS CONSEJERAS 

- Directa - Planilla 
- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial

Planilla 

- Directa - Planilla -
Clase Modelo 

- Directa - Pl nill 

- Directa - Presenci 1 -

Pl anill 



INSTITUCIONES 

4. INPI 

COORDINADORAS 

Informe de la maestra canse 

jera, cuaderno de planea

ción, supervisión directa 

(visitas) 

5. INUNIVERSITA Planillas, observación d~ 
actividades (visitas) 

6. ASPAEN Planillas y visitas 

DIRECTORAS 

QUINT IN LAME 

- Planillas 

PERSEVERANCIA 

- Presencial - Planilla 

UNIANDES 

- Presencial 

ASOCIACION C. DE JOVENES 

- Planillas 

BEBE FELIZ 
- Pre s encia l Pl a nill 

so 

MAEST RAS CONSEJERAS 

Directa - Presencial -
Planilla - Clase .'.odelo 

Directa - Presencial -
Indirecta - Planilla 

Directa - Presencial -
Planilla - Clase r odelo 
Directa - Presencial -
Planilla - Clase ~odelo 

Directa - Presencial 
Directa - Presencial -
Planilla 

Di r 
' l 

n 
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INSTITUCIONES COORDINADORAS 

6. ASPAEN Planillas y visitas 

DIRECTORAS 

DINO Y FEBLES 

- Clase Modelo 

CHIQUILIN 

- Presencial 

MI PEQUENO MUNDO 

- Presencial 

EL RENACUAJO PASEADOR 
- Directa - Presencial 

Sl 

r.lJAESTRAS CONSEJERAS 

- Directa - Presencial -

Planilla - Clase odelo 

- Directa - Presencial -

Planilla - Clase ~odelo 

- Indirecta - Clase 1 ode l o 

- Indirecta - Clase ~ode lo 

- Directa - Planilla 

- Directa - Presencial -

Planilla - Clase r,.odelo 

- Directa - Presencial -

Clase Modelo - Indirecta 

Planilla 

- Directa - Presencial -

Planilla - Cl se M elo 

- Directa -

Planill 

es ni 1 -

1 s 1v lo 

- I ndire t - fl nilla 

L_ __ _j_ ____ ~ - --~-- -
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ANALISIS TABLA 3 

Los resultados obtenidos en la tabla 3, permiten 

afirmar que: 

- En todas las instituciones las coordinadoras realizan 

una evaluación por medio de planillas, complementándo

la con visitas y observación de actividades. En CEN

DA la maestra practicante debe realizar una actividad 

especial, constituyéndose ésta en otra forma de evalua 

ción. CIDE evalúa a través de visitas y de fichas, las 

cuales podrían ser las mismas planillas utilizadas por 

las otras instituciones. 

- La mayoría de las directoras de los jardines donde las 

maestras practicantes de cada institución realizan las 

actividades, evalúan de una forma presencial y/o plani 

llas (Trinidad Galán - CENDA; Pochito - CIDE; Marco A. 

Iriarte - INPAHU; Renacuajo Paseador - INPI; Perseve

rancia - INUNIVERSITAS, etc.). En los otros jardines 

se combina la anterior forma de evaluación con la cla

se modelo (Nuevo Centro Educativo - CIDE; Guille - INPI; 

Dino y Febles - ASPAEN). 

- Las respuestas dadas por la maestra consejera permiten 

afirmar que su modalidad de evaluación es muy semejante 

1 ~.J P 1 
BIBLIOTECA 

,/ 
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a la evaluación utilizada por la directora de los jar

dines. 

En cuanto a la confrontación de los resultados de cª 

da institución a nivel de los tres estamentos respecto a 

la evaluación podría decirse que: 

- A nivel de los jardines las respuestas dadas por las di 

rectoras de éstos y por las maestras consejeras, presen 

tan una menor diversidad en los criterios utilizados 

frente a la evaluación que en los empleados para la 

planeación (Trinidad Galán - CENDA; Marco A, Iriarte -

INPAHU; Cascabelito - INPI; Perseverancia - INUNIVERSI 

TAS; etc.). 

- A nivel de los tres estamentos los datos que aparecen 

en la tabla J, permiten afirmar que: CENDA, INPAHU, 

INUNIVERSITAS son instituciones que presentan mayor 

coherencia en los criterios utilizados para evaluar el 

trabajo de la maestra practicante. 

1 
¡ 



Tabla L_¡, 

Tipos de exigencias establecidas por los diferentes 
estamentos respecto a la realización de actividades que realiza la maestra-practicante 

INST IT UC IONES 

1. CENDA 

COORDINADORAS 

Actividades requeridas en 

el jardín . 

DIRECTORAS 

TRINIDAD GALAN 
- Trato con l os niños , ca? 

riño y dedicación a los 

niños, responsabilidad 
con el grupo, variedad 
en las actividades. 

JORGE BEJARANO 

MAESTRAS CONSEJERA S 

- Traer actividad prepara
da, material y plani 

llas. 

- Puntualidad, buen trato - Que las actividades es te 

a los niños, coordinació de acuerdo al edio am -
con profesoras, material biente del n iflo, ec esi -

adecuado para las activi dades e intereses. 

dades. - La planeación se 

-

nivel del desarr 
niflo, interés 

do la l i ber 

mat er ial .. r a 1 

v i dades . 
la la . , 

l n 
cu 1 

nif! 1 8. 

nt . ~l 

h 

i 

nte 
ac i-

.... a 

. r-
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INSTITUCIONES 

1. CENDA 

COORDINADORAS 

Actividades requeridas en 

el jardín 

DIRECTORAS 

SAMPER MENDOZA 
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MAESTRAS CONSEJERAS 

- Actividades apropiadas a 

la edad, material adecua 

do, puntualidad, buen tr§ 

to con los niños. 

- Planeación, elaboración - Planilla, material d idác

de material didáctico, re tico. 

laciones padres de famili.: - Planilla, material didác

Y comunidad, desempeño de tico, recreación. 

todas las funciones que - Planilla, elaborac i ón de 

se realizan con los niffos. 

-

material didáctico, re l a-
. - los padres de f a c1.on con -

milia. 

Planilla, material didác -

tico, relaciones n a -

dres de fami l i a, partici

pación de todas las cti 

vida de s que se re li n 

e n e l j r ín. 

1 



I NST IT UC IONES 

2. CIDE 

COORDINADORAS 

Actividades requeridas en 

el jardín. 

56 

DIRECTORAS MAESTRAS CONSEJERAS 

POCHITO 

Presentación de planillas,- La planeación de be r e sen 

no fumar, no dejar los ni tarla con ocho día s de a 

flos solos. ticipación con s u . o elo 

NUEVO CENT RO EDtlCAT IVO 

El material que ut il i c e 

debe ser de a cuerdo a 1 

n i ~o s , l as plani 1 

sent d a ti m I 

adjunto en cada a 

- La planeación sea 

este de acuerdo a 

L 
l _ara, 
1 

i e , 1 

muy buena mot i va i ' 1 , e 

desarrollo de l a a 

debe ser muy s a 

rio, la practi 

ser extrov er t i 

sa con los 

atend er l as 

colectiv s 

de l 

I 

i. 1 d ~, • 

"\ .. , 

L-------_j_ _ ________ _ _ _.__ ~L.'. · r L r_; _ 
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INSTITUCIONES 

INPAHU 

COORDINADORAS 

Actividades requeridas por 

el jardín. 

57 

DIRECTORAS MAESTRAS CONSEJERAS 

MARIA GORE'r T I 
- Las normas que deben cum- - Preparación de clases en 

plir las practicantes las base a la planeación da-

dicta el DABS las cuales da por la maestra conse-

se hacen cumplir en el jera, material para el 

jardín, además intereses: salón, decoración para 

puntualidad, adaptarse a el salón, recreación, ac 

condiciones del jardín y tividades culturales. 

de los niffos, presentar - Ser responsable, que le 

su preparación dibidamen- guste su profesión, que 

te completa, ponerse de el material se present e 

acuerdo con la maestra en las actividades, bue-

consejera para una buena na presentación en las 

coordinación. planillas. 

- Material para las activi 

dades, decoración para 

el aula, recreación, ac

tivida des c ulturales. 

- Prepa r a ción d e las a ct.i 

vi da de s d i a rias de a cuer 

do a la plan eac ión r eall 

zada p or l a mae s tra 



INSTITUCIONES 

3 . INPAHU 

1 

COORDINADORAS 

Actividades requeridas por 

el jardín. 

DIRECTORAS 

MARCO A. IRIARTE 
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MAESTRAS CONSEJERAS 

consejera, decoración de l 

aula, actividades recrea

tivas, actividades cultu 

rales. 

- Colaboración en cuanto a - Decoración, hojas para 

actividades recreativas que el nifio trabaje, y mª 

- Transmitir ideas para que terial especial para la 

junto con la profesora decoración. 

puedan elaborar material - Planear las actividades 

para la decoración del jar con anterioridad tener 

dín. en cuenta el nivel para 

poder desarrollar dicha 

actividad, material para 

trabajar, decoración en 

el salón haciendo refereD 

cia al terna que se esta 
tratando, mucha motiva

ción y empeño. 



INSTITUCIONES 

J. INPAHU 

4. INPI 

COORDINADORAS 

Actividades requeridas por 

el jardín 

Colaborar a la maestra tan 

to pedagógica como recrea

tiva, colaboración en la 

elaboración de material di 

dáctico, decoración del 

' 
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DIRECTORAS MAESTRAS CONSEJERAS 

PIO XII 

- Colaboración para las ac- - Decoración y participa-
tividades recreativas, 

las normas se rigen por 

el Bienestar Social del 

Distrito las cuales se 

deben cumplir 

PICARD!AS 
- Que la planeación este al 

nivel de los niffos y ten

gan objetivos adecuados, 

completos todos los mate

riales cuidando de no uti 

lizar cosas nocivas a los 

ni~os y más bien que les 

agrade. 

RENACUAJO PASEADOR 

- Planeación semanal ocho - · 
días adelantada, por uni-

dades de trabajo, decora 

ción del salón, buen trat e 

ción de los niflos en la 

actividad. 

- La planilla completa, ma 

terial completo, expre

sión corporal, etc, 



INST IT UC IONES 

4. INPI 

COORDINADORAS 

jardín dentro de los días 

de práctica, colaborar en 

lo que la iniciativa de la 
maestra diga. Presentar 

DIRECTORAS 

a los nifios (carifiosa), 

puntualidad y colaboracioo~ 

en general. 

CASCABELIT O 
las planillas con una serna~ Planeación, material ade-

na de anticipación. Elabo cuado para las activida

ración de material corres- des. 

pondiente a las actividades- Organización en la planea 

Encargarse en forma progre ción de actividades con 

siva del planeamiento y de un objetivo específico, 

las actividades. Manejar dominio grupal, exigencia 
y buena motivación. 

GUILLE 
- Colaboración espiritual 

de cordialidad, elabora-
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MAESTRAS CONSEJERAS 

- Exigencia de planeación 

diaria. 

y tomar desieiones en un 

momento oportuno, velar 

por el rendimiento de los 

alumnos, participar en to

das las actividades, respor 

sabilidad de un grupo, co

laborar con actividades ad 

ministrativas, reunión de 

padres, programar activida 

des dentro y fuera ~ Eva

luar los ni'.ños. 

ción de material, decora- - Planeación, decora ción, 

ción, buen trato a los 

alumnos 

materia l par cada ni~o. 

responsab i lidad , buen tra -
to a l os n i ~o s. 

- Colaborac ión , buen tr t 

con lo n i ~os , d or 

planil l as y c t · v 

. ,. . 
• l 
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INSTITUCIONES 

4. INPI 

I NUNIVERSI
TAS 

COORDINADORAS DIRECTORAS MAESTRAS CONSEJERAS 

Planear con pasos metodoló QUINTIN LAME 
gioos. Mantener el cuader - Material didáctico, domi- - Materiales, decoración, 
no de planeación en el jar nio de grupo, escritura, presentación de planilléE 

dín. 

Actividades que requiere 
la salacuna, manejar el 
grupo teniendo o no maes
tra consejera, planear y 

realizar las actividades 
con los nifíos 

uniforme, trato. 

PERSEVERANCIA 

- Planillas, material, tra 
to. 

- Iniciativa, planillas, 

presentación. 
- Planillas, iniciativa, 

dominio. 

- Cumplir con las normas es - Material indicado para 
tablecidas en el jardín, cada clase, colabora r en 
presentación de planillas , todos los aspec to s rela-
cumplir con todos los de
beres que se les asignen. 

UNIANDES 

- Sometimiento a las normas 

del jardín como si fuera 

una profesora cualquiera . 

ASOC I AC I ON C. JOVENE 
- Responsabil ida l, c oor n-

cionados con los niños. 

, _________ __._ ______________ ~ _ 1r i~r~1~~ru,_1 ~0~nn_l~:;_ai ~ "'"-~j:---~1•~~~nA-.-.1 ____________ _ 



INST r r uc IONES 

6. ASPAEN 

' 
1 

COORDINADORAS 

Visión general de las tres 

prácticas fundamentales, 

objetivos, actividad de la 

maestra, planeación de ac

tividades, actividades di

dácticas, cuidados del be-

bé, aplicar conceptos 

aprestamientos, parte 

estimulación temprana 

de 

de 

didá~ 

tica y conceptos aprendido~ 

en cuarto semestre, precon 

DIRECTORAS 

EL BEBE FELIZ 

- Seguimiento del programa 

establecido por el jardín, 

actividades, planeador 

conjuntamente con la pro

fesora, colaboración en 

las horas de almuerzo, re 

creos, cambio de pafiales, 

cumplimiento en el hora

rio, buena presentación 

personal. 
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MAESTRAS CONSEJERAS 

- Planillas, presentación 

de material. 

ceptos aprestamiento en to 1-------- - --------+-----------------¡ 

das las áreas. 
DINO Y FEBLES 

- Presentación personal, - Objetivos, materiales, 

puntualidad, adaptación, dinamismo, puntualidad 

responsabilidad, buen es- - Claridad en los objetivos 

píritu. presentación, motivación 

CHIQUILIN 
- frato adecuado para los - Presentación diaria de 

ni~os, preparación de par planillas, preparación 

celaciones, puntualidad, par a l a actividad. 

responsabilidad - Or denada , cumpl id , r ~-

nonsa b le . 
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INST IT UC IONES COORDINADORAS 

6. ASPAEN 
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DIRECTORAS MAESTRAS CONSEJERAS 

MI PEQUERO MUNDO 
- Responsable, puntualidad, - Tener todas las activida 

colaboración, iniciativa 

RENACUAJO PASEADOR 
- Planeación semanal, desa

rrollo de actividades, de 

coración del salón, cuida 

do de los ni~os en los re 

creos. 

des planeadas por escri

to, responsabilidad, ini 

ciativa, creatividad. 

- Material, recursiva, co

nocer a cada niño, plani 

llas. 

- Planear todas las activi 

dades en el cuaderno, 

imaginación, entrega de 

material anticipado. 

- Presentación de material, 

cumplimiento y puntuali

dad. 

L_ __ J__ _ ___ _L__ _ __ ___J _______ _ _ _ 
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ANALISIS TABLA 4 

Al observar la tabla 4 se pueden apreciar los s i guien 

tes puntos: 

- De las 6 instituciones investigadas J de ellas exigen 

las actividades requeridas por el jardín (CENDA, CIDE, 

I NPAHU); las 3 restantes presentan diversidad en cuan

to a los criterios de actividades, I NPI: Colaboración 

a la maestra en los aspectos recreativos y pedagógicos, 

elaboración de material didáctico, presentación de pla 

nillas con anticipación,etc .. I NUNIVERSITAS: Activi

dades que requiera la salacuna, manejar el grupo rea

lizar actividades con los niños etc .. ASPAEN: Visión 

general de las 3 prácticas fundamentales, objetivos de 

las prácticas, planeación etc,, 

- Las 6 instituciones presentan coherencia en cuanto al 

tipo de exigencias hecho por las directoras de los jar 

dines a las maestras practicantes, se pueden observar 

las siguientes exigencias: Trato con los niños, res-

ponsabilidad, dedicación etc .. 

dadas por las maestras consejeras res- Las respuestas 
· que hacen ;n las actividades a pecto a las exigencias 

· t se puede observar una eche-las maestras practican es, 

/ 

I 
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rencia con las respuestas dadas por las directoras de 

los jardines. 

- La confrontación de las respuestas dadas en las 6 ins

tituciones (CENDA, CIDE, ETC.) a nivel de los 3 esta

mentos respecto a las actividades que debe desarrollar 

la maestra practicante, muestran un alto grado de cohe 

rencia entre las respuestas dadas por las coordinadoras 

(actividades requeridas en el jardín), las directoras 

(puntualidad, trato con los niños, etc.), y las maestras 

consejeras ( puntualidad, responsabilidad etc.). 



I. 1ST I T UC IONES 

l. CE.DA 

2. CI!JE 

Ta bla 5 

Respuestas dadas por las maestras practicantes sobre las 
exigencias reales que establecen las instituciones 

y el jardín para su planeación 

COORDINADORAS JARDIN 

TRINIDAD GALAN 

- Semanal - Semestral 

JORGE BEJARANO 

- Libre - Mensual 
- Semanal - Mensual 
- Semanal - Mensual 

Semanal ensual 
Semanal - Diaria 

SAMPER I lENDOZA 

Semanal - Semanal 

Semanal - Semanal 

Semanal - Semanal 

Semanal - Semanal 

Semanal - Semanal 

Semanal - Seman 1 

POCHITO 

Diri i da . 'emana l 

Dirieida rieman J. 

Jir ie,i a , 'eman o. l. 1 t " 



INSTITUCIONES COORDINADORAS JARDIN 

2. CIDE NUEVO CENTRO EDUCATIVO 

- Dirigida - Semanal - Dirigida - Semanal 

- Dirigida - Semanal - Dirigida - Semanal 

- Dirigida - Semanal - Dirigida - Semanal 

- Dirigida - Semanal - Dirigida - Semanal 

3. I NPAHU MARIA GORErTI 

- Dirigida - Semanal - Diaria 

- Dirigida - Semanal - Semanal 

- Dirigida - Semanal - Semanal 

- Dirigida - Semanal - Diaria 

- Dirigida - Semanal - Dirigida - Semanal 

MARCO A. IRIARTE 

- Semanal - Quincenal 

- Diaria - Diaria 

Semanal - Quincenal -
PIO XII 

Dirigida - Semanal - Sema n 1 -
Dirig ida Semanal - Li bre - DL ri ~ - -

~ --
PICAR DIAS 

lJ a Diar i a -- ' n · ln Diar ia --
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INSTITUCIONES 

4. INPI 

5. I NUNIVERSITAS 

COORDINADORAS 

QUINTIN LAME 
- Semanal 
- Semanal 
- Mensual 
- Semanal 

GUILLE 
- Dirigida 
- Semanal 
- Dirigida 

CASCABELIT O 

- Mensual 
- Mensual 

ASOCIACION CRISTIANO DE JOVENES 
- Semanal 

- Semanal 

RENACUAJO PASEADOR 
- Diaria 

UNIANDES 

- Libre 
- Diaria 
- Mensual 
- Libre 

- Semanal 
- Diaria 
- Semanal 

- Libre 
- Semestral 

- Semanal 

- Semanal 

- Diaria 

- Semana l - ~ m n 1 
- Semana l - m n 
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JARDIN 

- Semanal - Somnn·11 , __________ --1 ___ _;__:__;....:........:...,;___;__ _________ _ __ _.____ ------- --------· 



INSTITUCIONES COORDINADORAS JARDIN 

5. INUNIVERSITAS PERSEVERANCIA 

- Semanal - Semanal 

- Semanal - Mensual 

- Semanal - Mensual 

- Semanal - Mensual 

- Semanal - Mensual 

- Semanal - Mensual 

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES 

- Mensual - Mensual 

Mensual - Mensual -
- Mensual - Mensual 

- Mensual - Mensual 

- Mensual - Mensual 

- Mensual - Mensual 

- Mensual - Mensual 

- Mensual - Mensual 

-

6. ASPAEN EL BEBE FELIZ 

Semanal - Semanal -
Semanal - Semanal -
Dirigida Semanal - Sema nal - -

-



} 

6. 

1 
~ 

E, .· 1 . "\ • • -
••• .> · , .. ' L 

INSTITUCIONES 

ASPAEN 

COORDINADORAS 

DINO Y FEBLES 

- Semanal 

- Semanal 

- Semanal 

- Semanal 

CHIQUILIN 

- Semanal 

- Dirigida - Semanal 

- Semanal 

MI PEQUENO MUNDO 

--Diaria 

- Dirigida - Diaria 

- Diaria 

RENACUAJO PASEADOR 

- Dirigida - Semanal 
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JARDIN 

- Dirigida 

- Dirigida 

- Dirigida 

- Dirigida 

- Semestral 

- Dirigida - Diaria 

- Semanal 

- Diaria 

- Dirigida - Diaria 

- Diaria 

- Dirigida - Semana l 

- --

1 

-



71 

ANALISIS TABLA 5 

Al analizar la tabla 5 se pueden apreciar los s igu ien 

tes puntos: 

- Al confrontar las respuestas dadas por las maestras prac 

ticantes, respecto a la planeación que se les exige, 5 

instituciones presentan congruencia con las respuestas 

dadas por las maestras practicantes: Planeación sema

nal. En la institución restante la coordinadora expre 

sa, que exige una planeación libre - Semanal, mientras 

que las respuestas dadas por las maestras practicantes 

muestran que la exigencia respecto a la planeación es 

dirigida - semanal. 

El análisis de los resultados de la tabla 5 se hará 

en dos niveles: Primero confrontación de las respuestas 

dadas por las maestras practicantes y las respuestas de 

las coordinadoras de la institución correspondiente; Se

gundo respuestas dadas por las maestras practicantes y 

respuestas dadas por las directoras Y maestras consejeras 

(exigencias del jardín). 

La información dada por las maestras practicantes res 

pecto al punto de planeación y las respuestas dadas por 

las directoras y/o maestras consejeras,permite observar 

1 N P 1 [ --
8 i8LIOTECA 1 
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la falta de congruencia que existe entre ellas . 

En CENDA la maestra practicante del jardín Samper 

Mendoza, responde que la planeación se le exige en fo rma 

semanal, al comparar esta respuesta con la que aparece en 

la tabla 1 se observó una total incongruencia puesto que 

la directora expresa que exige una planeación semestral 

lo mismo que las maestras consejeras da mismo jardín. 

En CIDE la maestra practicante del jardín Nuevo Cen 

tro Educativo, responde que se le exige una planeación 

dirigida - semanal, la contrastación de las respuestas 

dadas por la directora y las maestras consejeras (tabla 

1) presenta incongruencia puesto que ellas responden que 

exigen una planeación libre - semanal. 

En I I1PAHU las maestras practicantes del jardín Mar

co A. Iriarte, responden que la planeación exigida es 

quincenal, la confrontación con los resultados en la ta

bla 1 (respuestas dadas por la directora y maestras conse 

jeras) muestran incongruencia con las respuestas de la di 

rectora y congruencia con las respuestas dadas por l a s 

maestras consejeras. 

En I NPI la maestra practicante del jardín Renacuajo 

Paseador responde que se le exige una planeación diaria , 
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la confrontaci5n con los resultados (tabla 1) mue tra in 

congruencia puesto que aqui- aparece , planeacion dirigica 
semanal. 

En INUNIVERSITAS la maestras practicantes del jar

dín Uniandes contestan que se les exige planeación sema

nal, lo anterior es incongruente con las respuestas da

das por la directora del jardín, ésta responde que exige 

una planeación dirigida - semestral. 

En ASPAEN las maestras practicantes del jardín Dino 

y Febles expresan que se les exige una planeación dirigi 

da, lo anterior contrasta significativamente con las res 

puestas dadas por la directora (planeación dirigida - se 

manal) y la maestra consejera planeación anual. 

El análisis de los resultados a los dos niveles per 

mi ten afirmar que hay un alto grado de congruencia entre 

las respuestas dadas por las maestras practicantes y las 

exigencias de las instituciones respecto a la planeación. 

las respuestas dadas por las maestras practicantes y su 

confrontación con las exigencias impartidas por el jardín 

en cuanto a la planeación, muestran a su vez un bajo ni

vel de congruencia, haciéndose evidente ,la inconsistencia 

t 1 e ha denominado programación de los tipos 
en re o que s 

de exigencias respecto a planeación Y a exigencias reales 



INSTITUCIONES 

l. CENDA 

. 

2 . CID~ 

Tabla 6 

Respuestas dadas por las maestras practicantes sobre las 

exigencias reales que establecen las instituciones 

y el jardín para su control directo 

' 

( '-+ 

COORDINADORAS DIRECTORAS MAESTRAS 

TRINIDAD GALAN 

- Quincenal - Semanal - Diaria 

JORGE BEJARANO 

- Quincenal - 1ensual - Diaria 

- Quincenal - Mensual - Diaria 

- Quincenal - Mensual - Semanal 

- Quincenal - Mensual - Diaria 

- Semanal - Semanal - Semanal 

SAMPER T ENDOZA 

Quincenal - Diaria - Diaria -
Quincenal - Diaria - Diaria -

Diaria 
Semanal - Diaria --
Quincenal - Diaria - Semanal 

-
Quincenal - Semanal - Di ria 

-
Quincenal - Semanal - Di n 

-

. POCH I'l' O 

Semana l - Diaria - ' L 
-

Di a ria ' '1 
Ser1a nal - - ' -
,'e rn ana J - lJi ria - ~ . \ " 

-

--

co SEJERAS 

. 
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INSTITUCIONES COORDINADORAS DIRECTORAS MAESTRAS CONSEJERAS 

2. CIDE NUEVO CENTRO EDUCATIVO 

- Semanal - Diaria - Diaria 

- Semanal - Diaria - Diaria 

- Semanal - Dia~ia - Diaria 

- Semanal - Semanal - Diaria 

J. I NPAHU MARIA GORE'TTI 

- Semanal - Diaria - Semanal 
J 

- Semanal - Semanal - Diaria 

- Semanal .. Diaria - Diaria 

- Semanal - Diaria - Semanal 

- Semanal - Diaria - Diaria 

MARCO A. IRIARTE 

- Semanal - Semanal - Diaria 

- Semanal - Semanal - Diaria 

- Semanal - Diaria - iaria 

PIO XTI 

- Semanal - Diaria - i rl 

- Semanal - Semanal - r ;\ 

- '- -
PI CARDI AS 

- Sema nal - Diaria - 1 ::1:r.l 

Semana l - J lnrin - l r i.a - - -



INSTITUCIONES COORDINADORAS DIRECTORAS MAESTRAS CONSEJERAS 

4. INPI QUINT IN LAME 

- Quincenal - Diaria - Diaria 
- Semanal - Semanal - Quincenal 
- QuincB.Bal - Mensual - Quincenal 
- Mensual - Diaria - Semanal 

GUILLE 

- Mensual - Semestral - Diaria 
- Quincenal - Semanal - Semanal 

- Mensual - Semanal - Diaria 

CASCABELITO 

- Quincenal - Semanal - Semanal 

- Quincenal - Mensual - Semanal 

RENACUAJO PASEADOR 

- Quincenal - Diaria - Diaria 
1, 

5. I NUNIVERSI- UNIANDES 

'l'AS - Semanal - Diaria - e n 1 

- Semanal - Semestral - Lri 

- Semanal - Diaria - l'\íl. n l 
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INST IT UC IONES COORDINADORAS DIRECTORAS MAESTRAS CO NSEJERAS 

5. INUNIVERSI- PERSEVERANCIA 

TAS - Semanal - Qúincenal - Semanal 

- Semanal - Quincenal - Semanal 

- Semanal - Quincenal - Semanal 

- Semanal - Quincenal - Semanal 

- Semanal - Quincenal - Semanal 

- Semanal - Diaria - Diaria 

ASOCIACION e. DE JOVENES 

Mensual - Semanal - Quincenal 

Mensual - Mensual - Mensua l 

Mensual - Mensual - Mensual 

Mensual - Mensual ensual 

Mensual - Mensual - Mensu 1 

Mensual - Mensual - r,.en u l 

Mensual - Mensual - M n u 

Mensual - Mensual - i,I n u 

6. ASPAEN EL BEBE FELIZ 

Qu i nc ena l Diaria tT\ n 

Quincenal - Diarlu m n 

uincenal - u l1 in 
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INST IT UC IONES COORDINADORAS DIRECTORAS MAESTRAS cor SEJERAS 

6. ASPAEN DINO Y FEBLES 

- Quincenal - Semanal - Semanal 

- Quincenal - Semanal - Semanal 

- Quincenal - Mensual - Diaria 

- Semanal - Quincenal - Diaria 

CHIQUILIN 

- Quincenal - Semestral - Semanal 

- Semanal - Mensual - Semanal 

- Quincenal - Diaria - Diaria 

MI PEQUE~O MUNDO 

- Quincenal - Semanal - Diaria 

- Quincenal - Semanal - Diaria 

- Quincenal - Semanal - Diari 

.K~!" . .a_c; UAJ o .PP ~ l<'Ll lJUK 

- Quincenal - Diaria - Di ri 

-
1 
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ANALISIS TABLA 6 

Esta tabla se analizará confrontando las re spuesta 

dadas por las maestras practicantes y las dadas por las 

coordinadoras de cada institución: 

- Las 6 instituciones presentan congruenciacpon las res

puestas dadas por las maestras practicantes: Control 

directo quincenal y semanal. 

- Al analizar los resultados de la tabla 6 se hará en 

dos niveles, primero confrontando las ~espuestas de las 

maestras practicantes y las respuestas de las coordina 

doras (exigencias de la institución), el segundo nivel 

confrontando las respuestas dadas por las maestras prac 

ticantes y las respuestas dadas por las directoras y 

maestras consejeras (exigencias del jardín). 

_ La información dada- por las maestras practicantes res

pecto al control directo y las respuestas dadas por las 

directoras y/ o maestras consejeras permite observar 

la falta de congruencia que existe entre ellas: en 

CENDA la maestra practicante del ]ardÍn Jorge Bejarano 

d e e l control directo que se le realiza es respon e qu 

1 1 C
omparar esta respuesta con lo que expresa mensu.a y a 

•· _ ....... ___.,___ _______ _ 
l I\J P 1 

81c3 LIOT E C A 
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la directora, hay una incongruencia pues e s ta dice que 

realiza un control directo semanal y las maestras con

sejeras diaria. En CIDE el jardín Pochito la mae s tra 

practicante responde que se le realiza el control direc 

to diariamente y al contrastar esta respuesta con la 

dada por la directora (semanal), podemos observar una 

incongruencia. En INPAHU las maestras practicantes del 

jardín María Goretti responde que se le realiza ~n con 

trol directo diario y la directora dice que es semanal, 

por tanto no hay congruencia con la directora ni con 

su maestra consejera. En INPI las maestras practican

tes del jardín Quintín Lame dice que se les realiza un 

control directo diario y la directora dice que es quin 

cenal. En ASPAEN la maestra practicante del jardín 

Chiquilin habla de un control directo semestral y la 

directora realiza un control directo diario y su maes

tra consejera mensual. 

El analisis de los resultados de los rlos niveles, 

permiten afirmar que hay un alto grado de congruencia en 

tre las instituciones y las maestras practicantes respec 

to al control directo. Las respuestas dadas por las mae~ 

Y S u confrontación con las exigencias tras practicantes 

~~- J·ardín, muestran a su vez un bajo nivel impartidas por ..c: !J! 

de • haciendmse evidente la inconsistencia en congruencia, 

h denominado programación de los tipos tre lo que se a 
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d exig encia respecto a l contr ol direc t o y exi encia .e 

reales en lo s jar ines . 



Tabla 7 

:
i[ ___ r_I ___ '_í_P ...... =l-~--- l Respuestas dadas por las maestras practicant es sobre las 

, Exigencias reales que establecen las instituciones 
y el jardín para su evaluación 

INSTIT UCIONES COORDINADORAS DIRECTORAS MAESTRAS CONSEJERAS 

l. CENDA TRINIDAD GALAN 
._ Directa - Presencial - - Directa - Presencial - Directa - Presenc i a l 

Planilla 

JORGE BEJARANO 

- Directa - Presencial - Directa - Presencial - Directa - Clase , odel o 

Planilla - Clase Modelo 

- Directa - Presencial - Directa - Presencial - Directa - Clase r1.odelo 
1 

Planilla - Clase Modelo 

- Directa - Presencial - Directa - Presenc i al - Directa - Cla se . ·odelo 

Planilla - Clase Modelo 

- Directa - Presencial - Directa - Presencial - Directa - Clas e . odelo 

Planilla - Clase Modelo 

- Directa - Presencial - Directa - Clase Modelo - Direct a - Presencial 

Planilla - Clase Modelo 

SAMPER MENDOZA 

- Directa - Presencial - Indirecta - Presencial - Directa - Presencial 

Planilla - Clase Modelo 

- Directa - Pre s encial - Indirecta - Presencial - Directa - esencia l 

Planilla - Clase Modelo 

- Directa - Plani lla - Directa - !lanilla - Directa - l a M ] 
1 

Clase Modelo Clase Mo delo 
1 



--· .. ·------ ... 

I jlJ p ' 
B IB LIO T[ 4 

INSTITUCIONES 

1. CENDA 

2. CIDE 

---
COORDINADORAS 

Directa - Presencial -
Indirecta - Planilla 
Directa - Presencial -
Indirecta - Planilla 

- Directa - Presencial -
Indirecta - Planilla 

POCHITO 
- Directa - Planilla -

Presencial - Clase Modelo 
- Directa - Planilla -

Presencial 
- Directa - Planilla -

Presencial - Indirecta -
Clase Modelo 

NUEVO CENTRO EDUCA'I'IVO 

- Presencial - Planilla -
Clase Modelo 

- Directa - Planilla -
Presencial - Clase Modelo 

DIRECTORAS 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial 

- Directa - Planilla 

- Directa - Planilla -
Indirecta - Clase Modelo 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presenci l 
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MAESTRAS CONSEJERAS 

- Directa - Presencial 

- Indirecta - Planilla 

- Indirecta - Planilla 

- Directa - Planill a 
Presencial - Clase r .o elo 

-

-

Directa -
Presencial 
Directa -
Presencial 

Direct 

Pl anill 

Dir et 
Pl ni llo. -

.. lan i l l a 

- Clase .odelo 
Planilla 

- las e o lo 

nci 1 -

1 -
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~ 

I NST ITUCIONES COORDINADORAS DIRECTORAS MAESTRAS CONSEJERAS 

2. CIDE - Directa - Planilla - - Directa - Presencial - Directa Presencial -
~ Presencial - Clase Modelo - Planilla - Clase odelo 

- Indirecta - Presencial - - Directa - Presencial - - Directa - Presencial -
Planilla - Clase Modelo Planilla - Clase Modelo Planilla - Clase r, odelo 

3. INPAHU MARIA GORETTI 

- Directa - Planilla - Directa - Presencial - - Directa - Presencial -
Planilla Planilla 

- Directa - Planilla - - Directa - Planilla - Directa - Presencial -

Presencial Planilla 

- Directa - Planilla - - Directa - Planilla - Directa - Presencial -
-

Presencial Planilla 
1 Directa Planilla - Directa - Planilla - Directa - Presencial -- -

Planilla 

- Directa - Planilla - - Directa - Presencial - - Directa - Presencial -
Presencial Planilla Planilla 

' MARCO A. IRIARTE 

' Directa Presencial Directa - Presencial - Directa - Presen cial - - - -
Planilla 

Directa - Presencial - - Directa - Presencial - Directa - Presenc io.l -
Planilla : 

Directa - Presencial - - Directa - Pr esenci 1 - Directa - Pres ncia -
Planilla - Clase Modelo -



I f'-1 p I 
G, o L 1 ::-TE .- - /\ 

INST IT UC IONES 

J. INPAHU 

4. I NPI 

COORDINADORAS 

PIO XII 
- Directa - Presencial -

Planilla 
- Directa - Presencial -

Planilla - Clase Modelo 

PICARDIAS 
- Directa - Presencial -

Planilla - Clase Modelo 

- Directa - Presencial -
Planilla - Clase Modelo 

QUINT IN LAME 
Directa - Planilla -
Clase Modelo 

Indirecta - Planilla 

Indirecta - Planilla 

- Directa - Planilla 

DIRECTORAS 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial -
Planilla - Clase Modelo 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial -
Clase Modelo 

- Indirecta - Planilla 

- Directa - Presencial -

Clase Modelo 

Directa - Presencia l 

Clas e Mode lo 
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rrtAESTRAS CONSEJERAS 

- Directa - Presencial -
Planilla 

- Directa - Presencial -
Planilla - Clase o elo 

- Directa - Presenc·a1 -
Planilla - Clase ,o e l 

- Directa - Presenci al -
Planilla - Clase Modelo 

- Directa - Pl an i l l 

- Directa - Cl 

Indirect - flani 1 
1 

- Direct - ncia l -

Indir t - "'lctni ._ 

Di e t 1 - , n 



1 rJ P I 
BIBLIO TE A 

I NST I T UC IONES 

4. INPI 

COORDINADORAS 

GUILLE 
- Directa - Presencial -

Planilla 
- Directa - Presencial -

Indirecta - Planilla 
- Directa - Presencial -

Planilla 

CASCABELIT O 
- Directa - Planilla 

- Indirecta - Planilla 

ASOC IAC ION C • DE JOVENES 

- Directa - Presencial 

Planilla 

- Directa - Presencial 

RENACUAJO PASEADOR 

- Directa - Planilla -

Clase Modelo 

-

' 

DIRECTORAS 

- Directa - Planilla 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial 

- Directa - Clase Modelo 

- Directa - Presencial -
Indirecta - Clase Modelo 

- Directa - Presencial 
Planilla 

- Directa - Planilla 

- Directa - Planilla -
Clase Modelo 

-
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MAESTRAS CONSEJERAS 

- Directa - Presencial -
Planilla - Clase Mode l o 

- Indirecta - Planilla -

- Indirecta - Planil l a 

- Directa - Planilla -
Clase Modelo 

- Directa - Presencial -
Planilla - Cl a se iode o 

- Directa - Presenc i al 
Clase Mode lo 

- Direct 

- Dire t 

Plan'll 

- nc1. 

-Prsni 
M 

1 

-

l 

j _____ --1 ________ _1_ _________ L...---------
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INSTITUCIONES 

5. INUNIVERSI-

TAS -
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

COORDINADORAS 

UNIANDES 

Directa - Planilla -
Directa - Presencial - -
Planilla 

Directa - Planilla -

PERSEVERANCIA 

Directa - Presencial - -
Planilla 

Directa - Presencial - -
Planilla 

Directa - Presencial - -
Planilla 

Directa - Presencial - -
Planilla 

Directa - Presencial - -
Planilla 

Directa - Planilla -

ASOC I AC ION c. DE JOVENES 

Directa - Presencial -
Pre s encial Directa - -

Directa Presencia l --
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DIRECTORAS MAESTRAS CONSEJERAS 

Directa - Planilla - Directa - Planilla 

Directa - Presencial - Directa - Presencial 

Directa - Planilla - Directa - Planilla 

Directa - Presencial - - Directa - Presencial -
Planilla Planilla 

Directa - Presencial - - Directa - Presen c ial -

Planilla Planilla 

Directa - Presencial - - Directa - Presenc ia l -
Planilla Planilla 

Directa - Presencial - - Directa - Presencial -
Planilla Planilla 

Directa - Presencial - - Directa - Presencia l -
Planilla Planilla 

Directa - Planilla - Directa - l anilla 

Directa - Pre s encia l - lJ i r et - Pre n i 1 

Directa Presenci 1 i r eet Fr s ·n . . l - - -

Directa - l rese nei 1 - Di r eta - rr ~ · n \ !\! 1 --
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INSTITUCIONES 

5. INUNIVERSI-
TAS 

9. ASPAEN 

-
-
-
-
-

COORDINADORAS 

Directa - Presencial 

Directa - Presencial 

Directa - Presencial 

Directa - Presencial 

Directa - Presencial 

RENACUAJO PASEADOR 

Directa - Presencial -
Planilla - Clase Modelo 

EL BEBE FELIZ 

Directa - Clase Modelo 

Directa Clase Modelo 

Directa Presencial 

DINO y PEBLES 

Directa Presencial - -
Planilla 
Direc t a - Presencial 

Planilla 

Di recta - Presencial -
Planilla 

DIRECTORAS 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial 
Planilla 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial 

- Directa - Presencial 

Planilla 

- Direc:ta - Presencial 

Planilla 

- Directa - Planilla 
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MAESTRAS CONSEJERA S 

- Directa - Presenc i al 

- Directa - Presencial 

- Direc t a - Presencial 

- Directa - Presenc ial 

- Directa - Presencial 

- - Directa - Presencial -
Planilla 

- Directa - Presencial 
•v Directa Presencial - -
- Direct a - Presencial -

Planilla 

Directa es 
. 

1 - - - .. n -
Pl anill 

- - Dir ta - n L l -
lani 1 

ir t n 1 -
l L n' l Cl 
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INST IT UC IONES COORDINADORAS DIRECTORAS MAESTRAS CONSEJERAS 

6. ASPAEN - Directa - Presencial - - Directa - Presencial - - Directa - Presencial 

Planilla Planilla - Clase Modelo 

CHIQUILIN 

- Directa - Presencial - Directa - Planilla - Directa - Planilla 

- Directa - Presencial - - Directa - Presencial - - Directa - Presencial -
Planilla - Clase Modelo Planilla - CJ.ase Modelo Planilla - Clase Modelo 

- Directa - Presencial - Directa - Presencial - Directa - Presencial 

MI PEQUENO MUNDO 

- Directa - Presencial - Directa - Presencial - Directa - Presencial 

- Directa - Presencial - - Directa - Presencial - - Directa - Presencial -
Clase Modelo Clase Modelo Clase Modelo 

- Directa - Presencial - Directa - Presencial - Directa - Presencial 

1 
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ANALISIS 'l'ABLA 7 

Al analizar la tabla 7 se pueden apreciar los si

guientes puntos: 

- las 6 instituciones ( CENDA, CIDE ErC.), presentan un 

alto grado de congruencia, entre las respuestas dadas 

por las coordinadoras y las respuestas dadas por las 

maestras practicantes con respecto a la evaluación. 

Se analizo la tabla 7 en dos niveles: primero confron

tación de las respuestas dadas por las maestras practi 

cantes y las respuestas de las coordinadoras. Segundo 

las respuestas dadas por las maestras practie.ticantes 

y las respuestas dadas por las directoras y maestras 

consejeras. 

la información recogida por las maestras ~pactican

tes respecto a la evaluación y las respuestas de las di

rectoras y/ o maestras consejeras, permiten observar un 

alto grado de congruencia entre ellas: con un iipo de eva 

luación presencial, planilla y clase modelo. 

El .análisis de los resultados en los dos niveles nos 

muestran un alto grad? de congruencia entre las respuestas 

1 N P 1 
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dadas por l as maestr a pr a ctica nte~ y la e x i~e cía 

les respecto a la evaluación en las inst ituci on s Y ~ 8 

jardines. 



DISCUSION 

Con base en los resultados obtenidos mediante las 

entrevistas realizadas a las coordinadoras de prácticas 

de cada institución de formación en Educación Pre-Esco

lar de Bogotá, y . las encuestas aplicadas a Directoras de 

jardines, Maestras Consejeras y Maestras Practicantes se 

hizo un análisis a nivel de coherencia y congruencia con 

el objetivo de caracterizar las prácticas realizadas por 

las maestras practicantes. 

- la hip~tesis general 1 enunciada como~ Si existe cohe 

rencia entre los tipos de exigencias hechos por los di 

ferentes estamentos que intervienen en la supervisi-pn 

del trabajo de la maestra practicante entonces se obser 

vará que dichos estamentos hacen exigencias semejantes 

respecto a la planeación, control directo, evaluación 

y realización de actividades de la maestra practicante. 

Se consideró no verificada puesto que al analizar los 

resultados obtenidos en las tablas 1, 2, 3, y 4 se pu

do observar la disparidad de criterios utilizados por 

t frente a las cuatro áreas de super-di chos estamen °s , 

[ 
1 N P 1 
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visión. 

- Los resultados obtenidos respecto a las hipótes is de r i 

vadas sólo permiten aceptar la hipótesis derivada c ua

tro, lo cual implica que los criterios utilizados p or 

los estamentos para asignar las funciones específicas 

que realiza la maestra practicante en el jardín con los 

niños son semejantes, es decir muestran un mayor grado 

de coherencia entre coordinadora, directora del jardín 

y maestra consejera. 

- El mayor nivel de incoherencia se encuentra en los re

sultados que hacen referencia a las exigencias hechas 

sobre planeación y control directo (Ver tablas 1 y 2). 

- Lo anterior en nuestro concepto tiene grandes repercu

ciones sobre el trabajo de la maestra practicante: - La 

gran disparidad de criterios, que aunque en cierto mo

mento puede atribuirse a las funciones propias que de

sempeña cada uno de los estamentos puede dificultar la 

ubicación de las maestras practicantes en el jardín y 

en la misma institución. Si existiera una menor p lura 

lidad de criterios, el doble rol que asume la estudian 

te: Maestra y Practicante sería menos conflictivo, o~ 

timizándose su trabajo como maestra y su formación co-

mo estudiante. 

1 N P 1 
8 18 L IO TECA 



94 

- la observación detallada de algunas de las tablas indi 

ca la ausen~ia de maestra consejera en ciertos jardi

nes como: Renacuajo Paseador, Asociación Cristiana de 

Jóvenes, Uniandes, etc., lo cual conlleva serias difi

cultades en la realización de un trabajo adecuado de 

la maestra practicante; pués es la maestra-consejera 

quien actúa como guía, constante orientadora de la la

bor que desempeña en el jardín la maestra practicante, 

convirtiéndose ésta en un elemento de formació~ básico 

para la estudiante de Educación Pre-Escolar. 

- la existencia de criterios contradictorios entre las 

exigencias establecidas por las directoras de los di

versos jardines y por las maestras consejeras de los 

mismos sobre el trabajo realizado por las maestras prac 

ticantes, influye negativamente en la ubicación y de

sempeño de las funciones específicas de la maestra prac 

ticante. 

rno: 

Con respecto a la hipótesis general 2 enunciada co

Si existe congruencia entre la programación de los 

tipos de exigencias hechos por los diferentes estamentos 

que intervienen en la supervisión del trabajo de la rnaes 

tra practicante y las exigencias reales hechas a ésta, en 

tonces la confrontación entre las respuestas dadas por las 

maestras practicantes y las dadas por los diversos esta-
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mentos mostrarán un alto grado de acuerdo. Se considera 

que sólo puede aceptarce que hay congruencia entre las 

respuestas de las maestras practicantes y las exigencias 

hechas por la institución (coordinadora de prácticas). 

Las respuestas dadas por la maestra practicante y al 

confrontar con las exigencias impartidas por el jardín 

(Directora y Maestra Consejera) muestran a su vez un ba

jo nivel de congruencia, haciéndose evidente la inconsis 

tencia entre lo que se ha denominado programa de los ti

pos de exigencia respecto a planeación, control directo 

y evaluación y las exigencias reales en cada una de es

tas áreas (Ver tablas 5, 6 y 7). 

Nuevamente estos resultados corroboran la falta de 

coordinaeión entre las instituciones y el jardín, y hacen 

evidente la gran dificultad en la cual se enfrenta la es 

tudiante de pre-escolar al ingresar a un jardín a hacer 

sus prácticas, donde en algunas circunstancias se senti

rá más como maestra y en otras más como practicante. 

Sobre los tipos de planeación, control directo, eva 

luación y realización de actividades, utilizado por cada 

. . ., sus sitios de prácticas la condición 1nst1tuc1on en es 

que existe mucha heterogeneidad, estableciéndose un esti 

. d ·nstitución (Que no parece tener rela-lo propio de ca a 1 



. .. 
cion con las earacterísticas de los jardine s infantiles 

cuyo origen podemos conjeturar en medidas adminis trat i 

vas (p.e. número de coordinadoras y de alumnas por n ivel 

de prácticas, .... ), que van configurando una manera e spe 

cial de organizar las prácticas. 

En la entrevista realizada a las coordinadoras de 

las seis instituciones aprobadas por el ICFES, se obtuvo 

una información que apesar de ser adicional a la investí 

gación, considerarnos importante incluir en esta discusión: 

Analizando los tipos de jardines infantiles donde se han 

organizado la realización de las prácticas de Educación 

Pre-Escolar, observamos que la mitad de las institucio

nes .(CENDA, INPAHU, INUNIVERSITAS) Ver anexo 6, tienen 

convenios con el Departamento Administrativo de Bienestar 

Social (DABS), entidad del Distrito Especial, y la otra 

mitad (CIDE, INPI, ASPAEN), con instituciones particula

res. (Es importante aclarar que este comentario se refie 

re a los jardines infantiles de la muestra y no parece 

existir ninguna relación entre tipo de sitio (oficial ó 

privado) y características de las prácticas). 

Analizaremos el tipo de prácticas pre-profesionales 

(Ver anexo 7). La mitad de las instituciones analizadas 

no tienen prácticas durante el primer semestre. Dos ins 

( I ASPAEN) tienen un seminario de prácti tituciones I NP Y 

1 N P 1 
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cas, preparatorio a la vinculación de las est udiante s a 

los sitios de prácticas. Solamente una ins titución (I ._ 

NIVERSITAS) tiene organizadas sus prácticas desde el pr i 

mer semestre. 

Un aspecto importante que se observó es el escaso 

cubrimiento que tiene la población infantil comprendida 

entre los O y los 2 años: Una institución (INUNIVERSITAS ) 

realiza prácticas de Observación y ayudantía; otra (CENDA) 

realiza prácticas de salacuna durante un semestre y sola 

mente una institución (ASPAEN) ha programado dos semes

tres consecutivos para preparar (Teórica y Practicamente) 

a sus estudiantes en la atención de los niños menores de 

2 años. 

La situación anterior está indicando un vacío serio 

en la formación de las educadoras pre-escolares (del área 

de Bogotá) que debe ser subsanado urgentemente, ya que si 

bien en los programas ó planes de estudios está contempla 

do el estudio teórico de los dos primeros años de vida in 

fantil (en sus facetas biológicas Y psicológicas), la pre 

paración práctica para la atención adecuada de ésta parte 

de la población es deficiente o simplemente inexistente. 

Responde ésta situación a una inadecuada comprensión de 

los estudios sobre la formación de los primeros vínculos 

adulto-n iño realizados desde mediados de la década del 40, 



Y los efectos altamente negativos de una atenci ón i naprQ 

piada en el proceso de desarrollo biológico y ps i cológi 

co del niño? Es común observar en los jardi ne s infant i 

les (del área de Bogotá) que la sección de salacuna es 

atendida por personal no calificado y cuya función prin

cipal se reduce a la alimentación y al aseo. 

Los anexos 8 y 9 dan información general sobre el 

número de horas que cada institución exige ó dedica a la 

formación práctica de sus estudiantes y las jornadas de 

los jardines donde son enviadas las pre-escolares de las 

diferentes instituciones. 

Durante la codificación y tabulación de la informa

ción obtenida para este trabajo, se hicieron evidentes al 

gunas limitaciones que vale la pena mencionar, puesto que 

de una u otra forma pudieron incidir en la interpretación 

de los resultados: 

- Al elaborar las encuestas se solicitó información sobre 

las actividades realizadas por las maestras practicantes 

a los tres estamentos; pero no se solicitó este tipo de 

información a las maestras practicantes, lo cual nos lle

va a no poder confrontar este ítem con las respuestas de 

las coordinadoras y las directoras de los jardines. 
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- Algunas respuestas aparecen contradictoriá, pero s e 

puede inferir que este desacuerdo pudo surgir por la 

dificultad de comprención de los items, de tal forna 

que al confrontar las respuestas dadas por cada un o de 

los sujetos que intervinieron en la investigación se 

aprecian desacuerdos. 

- La encuesta se realizó con base en las ca~acterísticas 

formales de la prácticas o sea a nivel de: planeación, 

control directo, evaluación y realización de activida

des; pero no a nivel de contenido de programas, lo cual 

hubiera podido arrojar mayor información. 

La explicación de las inconsistencias que se presen 

tan tanto en el análisis de la coherencia y la congruen

cia de las respuestas que no sólo se dan a nivel global 

de la muestra, si no que también se presenta al interior 

de una misma institución de formación y sus sitios de prác 

tica pueden buscarse en los objetivos diferentes de las 

2 instituciones que se han vinculado por mutua convenien 

cia: r,1ientras que la institución de formación técnica

profesional busca capacitar personal, la del jardín in

fantil busca atender a un sector de la población infan

til. Se establecen así diferentes escalas de prioridades, 

cuya s mlución conlleva a diferentes niveles de exigencias, 

1 solucionarse con una serie de medidas problema que podria 

1 N P 1 
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administrativas sino estuviera mediando el doble rol de 

la Educadora Pre-Escolar en su fase de prácticas: como 

estudiante sujeta a un plan de estudios y como maestra 

sujeta también a un plan de trabajo fijado por el jardí n 

infantil. 

Aunque en esta parte del trabajo de investigación 

no se exploraron las actitudes de las Maestras Practican 

tes frente éste problema, sino las condiciones objetivas 

(planeación, control directo, evaluación y realización de 

actividades) en las que se encuentra, podemos suponer que 

las exigencias contradictorias tienen que crear serios 

problemas en el proceso de estructuración y de aprendiza 

je del rol de Educadora Pre-Escolar, que no han sido ni 

siquiera detectados y que deberían generar una serie de 

investigaciones para profundizar las condiciones que los 

crean y las reacciones que provocan, para poder implemen 

tar medidas facilitadoras en ambas instituciones implica 

das. 

La anterior investigación y la experiencia que como 

maestras practicantes vivimos; nos lleva a presentar al

gunas recomendaciones que consideramos permitirían ·que el 

trabajo de la maestra practicante fuera más fructífero, 

Óptimo y creativo: 
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- La reglamentación de algunas criter i os mínimos para pla 

neación, control directo, reali zación de ac t i vidades 

evaluación. 

- Establecer una mayor comunicación entre la institución 

y los sitios de práctica. 

- Enviar a las maestras practicantes a sitios donde cuen 

ten con una orientadora permanente (Maestra Consejera) 

que le facilite su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Iniciar la confrontación de la teoría con la realidad 

desde el primer semestre (Observación de jardines, semi 

narios, etc. ) . 

Sólo en la medida en que esta investigación sirva pa 

ra estimular y complementar posteriores trabajos sobre el 

tema de las exigencias establecidas para el desarrollo 

de las prácticas pre-profesionales en Educación Pre-Esco 

lar, habremos cumplido con nuestros propósitos corno inves 

tigadoras. 
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ANEXO No. 1 

Cuadro sobre la distribución parcial de la 

muestra utilizada en la investigación 

COORDINA DIRECTORA~ 
INSTITUCIONES DORA DE DE 

PRACTICAS JARDINES 

CENDA 1 3 
CIDE 1 2 
INPAHU 1 4 

INPI 1 5 
INUNIVERSITAS 1 3 
ASPAEN 1 4 

TOTALES 6 21 

TOTAL DE LA 1UESTRA 147 

MAES'i1 RAS MAESTRAS 
CONSEJE- PRACTICAN 
RAS ~J.' ES 

9 12 

4 7 
10 12 

10 12 

2 17 
11 14 

46 74 

1 N P 1 
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ANEXO No. 2 

Entrevista realizada a la Coordinadora de los dife

rentes programas de la Educación Pre-Escolar. 

Puntos Desarrollados: 

I. Nombre de la Institución 

II. Número de Semestres de la Carrera 

III. Modalidades de práctica que exige la institución 

IV. Actividades que las maestras practicantes deben 

realizar en cada nivel 

V. Horas exigidas de práctica por semestre 

VI. Que tipo de planeación se le exige a la maestra prac 

ticante 

VII. Que tipo de control directo le hace a la maestra 

practicante 

VIII. Que características se le exige al jardín donde rea 

lizan sus prácticas las maestras practicantes 

IX- Que evaluación le hace a la maestra practicante. 

1 f\1 P 1 
10 5 

6 10 LI O T ECA 



ANEXO No. 3 

Encuesta realizada a las Directoras en los diferen

tes jardines de prácticas. 

ENCUESTA 

I. DATOS PERSONALES 

l. Nombre del Jardín 

2. Dirección del Jaraín 

J. Nombre de la Directora 

4. Horario 

a. Mafiana 

b. Tarde 

c. Jornada Completa 

II. QUE CLASE DE PLANEACION REALIZA US'l' ED 

a. Dirigida 

b. Libre 

c. Anual 

d. Semanal 

e. Semestral 

10 6 



f. :ensual 

g. Otros ---------------------
III. CONTROL DIRECTO 

DIARIO SEMANAL QUINCEI AL 

a. Maestra 

b. Practicante 

IV. EVALUACION 
PRESENCIAL PLANILLA CLASE MODELO 

a. Maestra C. 

b. Practicante 

V. QUE ACTIVIDADES DEBE REALIZAR LA MAESTRA PRACTICANTE 

i 
-~- ····----
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ANEXO No. 4 

Encuesta realizada a las Maestrasconsejeras en los 

diferentes jardines de prácticas. 

ENCUES'l1A 

Esta es una investigación sobre las prácticas en Pre

Escolar. 

Lea con cuidado cada pregunta y cuando la haya com

prendido claramB.ilte, contéstela. 

Agradeciendo de antemano la colaboración. 

I . DATOS PERSONALES 

l. Nombre 

2. Nombre del Jardín 

J. Nivel 

II. PLANEACION 

Respecto a los niflos 

a. Dirigida 

b. Libre 
1 N P 1 

BIBLIO TECA 

109 



1 / 

c. Anual 

d. Semestral 

e. Quincenal 

f. Semanal 

g. Diaria 

III. QUE TIPO DE CONTROL DIREC'l' O LE HACE USTED A LA FRAC 

TICANTE . 

a. Diaria 

b. Semanal 

c. Quincenal 

d. Mensual 

e . Semestral 

IV. QUE TIPO DE EVALUACION LE HACE A LA MAESTRA PRACTI-

CANTE 

PRESENCIAL PLANILLA CLASE MODELO 

a. Directa 

b. Indirecta 

c . Otros _______________________ _ 

V. QUE AC ' I VIDADES DEBE DESARROLLAR LA MAESTRA PRACTICAr 

TE 

a. Planeaciónl ____ _ ____________ ___ _ 

b. Otros: _ _ _____ _________ _______ _ 

.---------
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ANEXO No. 5 

Encuesta realizada a las maestras practicantes en 

los diferentes sitios de practica. 

ENCUESTA 

I . DATOS PERSONALES 

l. Nombre 

2. Nombre del Instituto 

J. Semestre 

4. Nivel de Prácticas 

5. Sitio de Prácticas 

a. Nivel del jardín 

b. Nombre de la maestra consejera 

II. PLANEACION 

A. Planeación que le exige la Institución donde estudia 

a. Dirigida __________ _ 

b. Libre ___________ _ 

c. Semanal -----------
d. i'1lensual ----------- I N p 1 
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e. Semestral ----------
f. Diaria ------------

B. Que planeación l e exige el jardín 

a. Dirig ida __________ _ 

b. Libre -------------
c. Semestral ----------
d. Mensual -----------
e. Diaria ------------
f. Otros ------------------------

III. CONT ROL DIRECTO 

A. La Coordinadora o Supervisora reali~a una visita al 

jardín: 

a. Diaria 

b. Semanal 

c. Quincenal 

d. Mensual 

e. Semestral 

B. La Directora del jardín realiza un control directo: 

a. Diaria -----------
b. Semanal __________ _ 

c. Quincenal _________ _ 

d. Mensual __________ _ 

e. Semestral _________ _ 

1 r I P 
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e. La ~'iaestra Consejera realiza un control directo: 

a. Diario 

b. Semanal 

c. Quincenal 

d. Mensual 

e. Semestral 

IV. EVALUACION 

A. Que evaluación le hace la Institución donde estudia: 

PRESENCIAL PLANILLA CLASE MODELO 

a. Directa 

b. Indirecta 

c. Otros ------------------------

B. Que evaluación le hace la Directora del jardín: 

PRESENCIAL PLANILLA CLASE MODELO 

a. Directa 

b. Indirecta 

c. Otros _______________________ _ 

C. Que evaluación le hace la maestra consejera 

PRESENCIAL PLANILLA CLASE MODELO 

a. Directa 

b. Indirecta 

c. Otros _______________________ _ 

1 ~ I p I l 
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l. 

2. 

J. 

4. 

5. 

6. 

ANEX O 6 

Tipos de jardines donde realizan practicas las 

estudiantes de las diferentes instituciones. 

NUMERO DE CLASE DE 
INST ITUCIONES 

JARDINES JARDINES 

CENDA J Depto. de Bienestar 
Social del Distrito 

CIDE 2 Particulares 
INPAHU 4 Depto. de Bienestar 

Social del Distrito 
INPI 3 Particulares 
INUNIVERSITA S 3 Depto. de Bienestar 

Social del Distrito 
ASPAEN 4 Particulares 

NOTA: Segun el anexo 6 se observa que hay igual cantidad de 

tanto del Departamento de Bienestar Soc i al jardines 

del Distrito como Particulares, 

-
__ ,_N_P_I __ -¡ BIBLIO T ECA 

llJ 



ll4 

ANEXO 7 

Características de los niveles de prácticas de las instituciones de Educación Pre-Escolar 

SEMESTRES 
I1 ST I'nUCIONES l. 2. J. 4. 5. 

l. CENDA Observación Práctica de Sala Práctica docente 

cuna 

2. CI DE Observación y Práctica docente Práctica docente Libre 
ayudantía 

J. INPAHU Introducción a Práctica docente. Libre 
la práctica labQ laboral 
ral, observación 

y ayudantía 

4 . I l.'IP I Seminario de Observación y Práctica docente Práctica docente 
práctica ayudantía 

5. Il' NIVERSI- Observación y S§ lt\uxiliar jardín Auxiliar jardín Práctica docente 
TAS lacuna 

_6. ASPAEN Seminario de Pr áctica salacu- Práctica docente Práctica docente Libre 
práctica na maternal jardín 

~:ota: Se puede observar en el anexo 7 que hay J instituciones donde no hay prácticas en el rimer 

semestre , mientras que en las J restantes si hay seminario de prácticas , o erva i ne 
salacuna 

1 N P 1 
81GLI OTE C' A 

en 



AlEXO 8 

Total de horas por semestre exigidas 

en cada institución 

SEMESTRES 
INSTITUCIONES 

l. 2. 3. 4. 5. To:tal 
1 

l. CENDA 64 160 250 474 

2. CIDE 90 300 300 320 11.110 

3. INPAHU 120 120 120 J60 

4. INPI 288 288 360 936 

5 . INUNIVERSITA 3 32 64 192 320 608 

6. ASPAEN 40 320 320 320 320 1.320 

NOTA: Segun el anexo 8, en las instituciones de: CENBA, CI

DE, INPAHU, I NPI; no hay prácticas en los primeros s~ 

mestres mientras que en INUNIVERSITAS Y ASPAEN si hay. 

115 
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ANEXO 9 

Jornadas de trabajo que tienen l~s diferentes 

jardines donde se realizan las practicas 

JORNADAS 

INST IT UC IONES Jornada 
Mafiana Tarde Completa 

l. CENDA 3 

2. CIDE 1 1 

J. INPAHU 1 3 

4. INPI 1 2 

5. INUNIVERSI'I·A:: 3 

6. ASPAEN 1 3 

NOTA: Segun el anexo 9, la mayoría de los jardines tienen 

jornada completa. 

116 

[ 1 M P 1 



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Form","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Form","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}



{"type":"Document","isBackSide":false,"languages":["es-es"],"usedOnDeviceOCR":false}


