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RESUMEN 

 
El presente informe presenta un portafolio de trabajos desarrollados en tres cursos 

que forman parte de la Maestría en Educación con mención en Gestión del Cambio 

en Instituciones Educativas. Tienen en común que constituyen propuestas para el 

cambio educativo, se sustentan en literatura especializada y son pertinentes en el 

contexto actual. El primer trabajo consiste en un ensayo denominado “El futuro es 

ahora: reflexiones en torno al rol de la educación a distancia en un contexto 

pospandemia”, del curso “Liderazgo para el Cambio de Instituciones Educativas”, 

cuyo propósito es proponer líneas de acción para la incorporación de la educación 

a distancia e híbrida al sistema educativo peruano. El segundo trabajo es una 

propuesta curricular denominada “Currículo por competencias del diplomado de 

posgrado en liderazgo para la equidad y justicia social”, del curso “Gestión del 

Currículo por Competencias”, que tiene como propósito atender la ausencia de una 

oferta formativa que prepare a los directivos de instituciones educativas públicas de 

educación básica para liderar escuelas más equitativas y justas. El tercer trabajo es 

una propuesta de desarrollo docente denominada “Plan de desarrollo docente para 

una institución educativa privada de Huancayo”, del curso “Gestión del Desarrollo 

Docente”, cuyo propósito es desarrollar un sistema pertinente y sostenible, a nivel 

de institución educativa, para mejorar el desempeño docente. 

PALABRAS CLAVES 

 
EDUCACIÓN A DISTANCIA, FORMACIÓN DE DIRECTIVOS, JUSTICIA 

SOCIAL, DESARROLLO DOCENTE 



ABSTRACT 

 
This report presents a portfolio of works developed in three courses that are part of 

the Master's degree in Education with a focus on Change Management in 

Educational Institutions. They have in common that they constitute proposals for 

educational change; are based on specialized literature and are relevant in the 

current context. The first work consists of an essay titled "The future is now: 

reflections on the role of distance education in a post-pandemic context", from the 

course "Leadership for Change in Educational Institutions", whose purpose is to 

propose lines of action for the incorporation of distance and hybrid education into 

the peruvian educational system. The second work is a curricular proposal called 

"Competency-based curriculum for the postgraduate diploma in leadership for 

equity and social justice", from the course "Competency-based Curriculum 

Management", which aims to address the lack of a training offer that prepares 

principals of public schools to lead more equitable and fair schools. The third work 

is a teacher development proposal called "Teacher development plan for a private 

school of Huancayo", from the course "Teacher Development Management", 

whose purpose is to develop a relevant and sustainable system, at the school level, 

to improve teacher performance. 

KEYWORDS 

 
DISTANCE EDUCATION, PRINCIPAL TRAINING, SOCIAL JUSTICE, 

TEACHER DEVELOPMENT 
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I. DESARROLLO DE TRABAJOS 

 

I.1. Trabajo 1. El futuro es ahora: reflexiones en torno al rol de la 

educación a distancia en un contexto pospandemia 

Presentación 

 

El presente trabajo del portafolio fue elaborado durante el semestre 

académico 2020-II, como parte del curso “Liderazgo para el cambio en 

instituciones educativas” de la Maestría de Educación con mención en Gestión del 

Cambio en Instituciones Educativas. La consigna indicada fue elegir un tema 

relacionado con la problemática educativa del país, y desarrollar un ensayo que 

contenga elementos argumentativos y reflexivos. 

Contextualizado en el primer año de pandemia y educación a distancia, este 

ensayo llama la atención sobre la importancia de generar líneas de acción desde el 

Estado peruano, y, particularmente, desde el Ministerio de Educación (Minedu), 

para institucionalizar las modalidades educativas a distancia e híbrida y, de esta 

manera, que las y los estudiantes puedan gozar de sus potenciales beneficios en el 

mediano y largo plazo. 

Habiendo transcurrido más de dos años desde su elaboración, para esta 

entrega, se consideró pertinente actualizar el ensayo original, con información que 

permita conocer la situación actual en el Perú respecto a cada tema abordado. Para 

ello, se ha incluido principalmente información estadística de acceso público 

proporcionada por el Minedu. 

I.1.1. Sobre la importancia de la educación a distancia 

 
Antes del año 2020, la educación a distancia en el Perú se presentaba como 

una idea futurista o como sinónimo de un servicio educativo de baja calidad; sin 
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embargo, frente a la necesaria suspensión de las clases presenciales como medida 

de control sanitario ante la pandemia de la Covid-19, el Minedu y los docentes de 

todo el país asumieron el reto de seguir brindando el servicio educativo a millones 

de niños, niñas y adolescentes en la modalidad a distancia, en el caso de las escuelas 

públicas, a través de la estrategia Aprendo en casa (AeC). 

Después de dos años de educación a distancia obligatoria, se ha constatado 

que este tipo de educación es una alternativa viable si se aseguran las condiciones 

para su funcionamiento. También, se ha puesto en evidencia cuánto han avanzado 

algunas sociedades en materia de educación a distancia e híbrida en los últimos 

años. Un ejemplo son los Estados Unidos, donde los expertos señalan que la primera 

y la segunda década del siglo XXI podrían denominarse la década del aprendizaje 

en línea y la década del aprendizaje híbrido respectivamente (Revenaugh, 2015). 

El interés por estas modalidades educativas descansa en los beneficios que 

reportan, entre los cuales resaltan la posibilidad de atender a estudiantes en riesgo 

o vulnerables (Reppeto, et al., 2018), la adquisición de competencias digitales y de 

innovación (Keller et. al, 2013), y el incremento de la autonomía del estudiante 

(Rice, 2006). 

En un contexto en el cual la tecnología influencia fuertemente en todos los 

ámbitos de nuestras vidas y donde cada vez más los trabajos requieren el dominio 

de habilidades digitales no rutinarias y mayores capacidades cognitivas (Díaz, 

2019), cobra fuerza la idea de mirar a la educación a distancia e híbrida no solo 

como una solución a una situación de emergencia, sino como una alternativa para 

fortalecer tanto la cobertura como la calidad del sistema educativo peruano. 
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Al respecto, durante el primer año de educación a distancia, el exministro 

de Educación, Martín Benavides, afirmó que “Aprendo en casa ha llegado para 

quedarse (...) convertido en un complemento esencial de los servicios educativos 

presenciales” (Gob.pe, 2020, parr. 4); asimismo, los expertos señalaban que la 

creciente presión sobre el sistema educativo por el traslado de estudiantes de 

escuelas privadas a públicas plantearía la discusión técnico-política sobre la 

necesidad de desarrollar una política educativa específica para la educación a 

distancia (Neira, 2020). 

En este orden de ideas, se hace necesario que el Estado peruano, bajo el 

liderazgo del Minedu, tome medidas que permitan construir las condiciones 

necesarias para la incorporación definitiva de la educación a distancia e híbrida a 

nuestro sistema educativo. A continuación, se sugieren algunas de estas medidas 

basadas en literatura especializada. 

I.1.2. Medidas sugeridas para la incorporación de la educación a distancia e 

híbrida en el sistema educativo peruano 

Habiendo establecido la importancia de incorporar la educación a distancia 

e híbrida en el sistema educativo peruano y el rol protagónico que tiene el Minedu 

en este proceso, en esta sección, se propone un conjunto de medidas cuya 

implementación se considera fundamental para que esta incorporación se lleve a 

cabo. 

● Cierre de brechas digitales 

 
El acceso a la tecnología es un factor asociado al éxito académico de los 

estudiantes en la educación en línea (Roblyer y Marshally, 2002). En el Perú, la 
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puesta en marcha de AeC dejó en evidencia el limitado acceso a medios de 

comunicación y tecnologías en las escuelas y los hogares, el cual persiste hasta el 

día de hoy. A continuación, se presentan y analizan algunos indicadores 

relacionados a esta problemática y su comportamiento a lo largo del tiempo. 

De acuerdo con el Minedu (2023a)1, y como se aprecia en la Tabla 1, en el 

año 2019, el 49.1% de escuelas del nivel primaria contaba con acceso a internet. 

Esta cifra baja y sube respectivamente en los años 2020 y 2021, para luego llegar a 

48.4% en el 2022. En el caso del nivel secundaria, para el año 2019, el 75.1% de 

escuelas contaba con acceso a internet, cifra que decrece a 71.4% en el 2020 y se 

mantiene en un porcentaje similar hasta el año 2022. Es decir, tanto para primaria 

como para secundaria, el porcentaje de escuelas con acceso a internet, a nivel 

nacional, casi no varió entre los años 2019 y 2022. Solo en zonas rurales, puede 

identificarse una pequeña, pero insuficiente mejora, pasando de 28.7% a 32.7% en 

primaria y de 52.9% a 60% en secundaria. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 Los indicadores de acceso a internet y ratio de alumno por computadoras en las escuelas han sido 

calculados por el Minedu en base a los resultados de cuatro censos educativos desarrollados en los 

años 2019, 2020, 2021 y 2022. Están disponibles en su página web ESCALE en el siguiente enlace: 

http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016. 

http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias2016
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Tabla 1 

 

Acceso a internet en las escuelas por año y nivel educativo 

 

Nivel educativo 2019 2020 2021 2022 

 

Primaria 
 

49.1% 
 

40.4% 
 

53.5% 
 

48.4% 

 

Secundaria 
 

75.1% 
 

71.4% 
 

71.5%, 
 

72.6% 

 

Nota. Adaptado de la página web de Estadística de Calidad Educativa 

(ESCALE). El contenido se encuentra en la sección Tendencias, series desde 2016 

[criterio “Acceso a TIC” < “Porcentaje de escuelas que cuentan con acceso a 

internet (primaria y secundaria)”]. 

En cuanto al acceso a computadoras en las escuelas, en la Tabla 2, se aprecia 

que el ratio de alumno por computadora para el nivel primaria se incrementó de 9 

en el año 2019 a 12 en el 2022, mientras que en el nivel secundaria se incrementó 

de 5 a 7 entre los mismos años (Minedu, 2023a). Es decir, la tendencia muestra que, 

del 2019 al 2022, las escuelas contaron con menos computadoras por estudiantes 

matriculados, lo que evidencia una tendencia no favorable en el acceso a 

computadoras en la escuela. 

Tabla 2 

 

Ratio alumno por computadora por nivel educativo para los años 2019 y 2022 

 

Nivel educativo 2019 2022 

Primaria 9 12 

 

Secundaria 

 

5 
 

7 
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Nota. Adaptado de la página web de Estadística de Calidad Educativa (ESCALE). 

El contenido se encuentra en la sección Tendencias, series desde 2016 [criterio 

“Acceso a TIC” < “Ratio alumnos por computadora (primaria y secundaria)”]. 

Aunque, desde el sentido común, puede pensarse que la situación del acceso 

a las TIC en las escuelas no es relevante para el desarrollo de las modalidades 

educativas a distancia o híbrida, los expertos señalan lo contrario. En primer lugar, 

es importante que el personal de la escuela cuente con un espacio equipado 

tecnológicamente para el desarrollo de labores pedagógicas y administrativas 

(Smallwood, et al., 2015). Por ejemplo, el equipo pedagógico requiere un espacio 

equipado para investigar y desarrollar la planificación curricular, así como para 

brindar la enseñanza virtual. 

En segundo lugar, el hecho de que los estudiantes lleven cursos en línea no 

significa que no vayan a la escuela físicamente. Por ejemplo, la organización 

estadounidense “Connections Education”, que gestiona más de veinte escuelas 

virtuales públicas y atiende a más de 50.000 estudiantes, tiene una propuesta de 

educación híbrida, que incluye un espacio físico para que los estudiantes lleven sus 

cursos en línea cómodamente (Revenaugh, 2015). 

Respecto al acceso a las TIC en hogares, el informe técnico de estadísticas 

de las tecnologías de información y comunicación del INEI (2022) muestra que el 

porcentaje de hogares con acceso a computadoras tuvo un leve crecimiento entre el 

2019 (34%) y el 2022 (38%). Cabe destacar la preocupante situación en áreas 

rurales, en las cuales, durante el 2019, solo el 6% de hogares tuvo acceso a 

computadoras, mientras que, en el 2022, este porcentaje se incrementó ligeramente 

a 9.2% (INEI, 2022). 
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Donde ha habido mayores avances es en el acceso a internet en hogares. 

Siguiendo lo señalado por el INEI (2022), este indicador pasó de 39% en el 2019 a 

58% en el 2022. El incremento fue más significativo en áreas rurales, donde el 

acceso a internet en hogares tan solo alcanzaba un 4.9% en el 2019, mientras que, 

para el 2022, se cuadruplicó a 21.1%. Sin embargo, este porcentaje aún es lejano 

del que se reporta para zonas urbanas, donde el 76.8% de hogares reportó tener 

acceso a internet en el año 2022. 

Tabla 3 

 

Perú: Hogares con acceso a computadora e internet, según área de residencia 

trimestre: julio-agosto-setiembre durante 2019, 2020, 2021 y 2022 (porcentaje) 

 2019 2020 2021 2022 P/ 

Total 39.6% 45.4% 54.9% 58.2% 

Lima Metro 1/ 61.1% 64.2% 71.1% 76.8% 

Resto urbano 

 

2/ 

 
41.5% 

 
47.7% 

 
59.4% 

 
61.9% 

Área rural 4.9% 11.4% 20.6% 21.1% 

 

Nota. Adaptado del cuadro 1.6 del Informe Técnico: Estadísticas de las 

Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares (INEI, 2022). 

 

1/ Lima Metropolitana incluye la Provincia Constitucional del Callao. 

2/ No incluye Lima Metropolitana. 

P/ Refiere a preliminar. 

 

La ausencia de mejoras en los indicadores revisados de acceso a las TIC en 

la escuela puede relacionarse con el hecho de que el Plan de Cierre de Brecha 



8  

Digital del Minedu, aprobado con RVM N°438-2022-MINEDU, apuesta 

principalmente por la distribución de tabletas para la resolución de esta 

problemática (2022a). Estos dispositivos empezaron a distribuirse a estudiantes de 

los quintiles 1 y 2 de pobreza, y a sus docentes desde el año 2020 (Gestión, 2020), 

como una manera de generar mejores condiciones para el desarrollo de la educación 

a distancia. A la fecha, 12 de abril de 2023, la página web del Minedu, ESCALE, 

señala que son un total de 1,031,024 tabletas distribuidas y asignadas a estudiantes 

de escuelas públicas de primaria y secundaria de educación básica regular, y 96,711 

tabletas que fueron distribuidas y asignadas a sus docentes (2023b). Cabe resaltar 

que estos representan solo al 20% de estudiantes y 31% (Minedu, 2022b) de 

docentes de estas escuelas (Minedu, 2022c)2. 

● Fortalecimiento de competencias clave en los estudiantes 

 
Para que los estudiantes se desempeñen exitosamente en modalidades de 

educación a distancia o híbrida, es necesario que cuenten con algunas competencias 

asociadas al éxito académico en esta modalidad. Por ello, es necesario priorizar su 

desarrollo desde la escuela. Esto implica lo siguiente: 

o Fortalecimiento de competencias de autorregulación del aprendizaje. 
 

Uno de los principales factores que se asocia con el éxito del estudiante 

en entornos educativos virtuales es su capacidad de organización y 

estudio (Roblyer y Marshally, 2002). El desarrollo de estas capacidades 

se encuentra relacionado con la formación de aprendices, 

independientes, autodirigidos y autorregulados, y es definido como “un 

 

2 Estos porcentajes se calcularon teniendo como referencia el total de estudiantes y docentes de 

primaria y secundaria de la educación básica regular para el año 2022 reportados por el Minedu en 

su página web ESCALE. 
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proceso autodirigido por el cual los aprendices transforman sus 

habilidades mentales en habilidades académicas” (Zimmerman, 2002, p. 

65 como se citó en Weimer, 2013, p. 34). En el Perú, de acuerdo a la 

Evaluación Muestral de Estudiantes del año 2022, solo el 31.5% de 

estudiantes del sexto grado de primaria y el 37% de estudiantes del 

segundo grado de secundaria reporta tener la habilidad de la 

autorregulación académica (Minedu, 2023c). 

o Fortalecimiento de la percepción de autoeficacia. Otro factor 

importante para predecir el éxito del estudiante en la educación a 

distancia es su percepción de autoeficacia (Roblyer y Marshally, 2002). 

Cabe resaltar que la percepción de autoeficacia es importante en 

cualquier modalidad educativa. Así lo manifiesta Pintrich (2003) 

cuando señala que los estudiantes con mayor confianza en sus 

habilidades tienen más probabilidades de estar motivados, en términos 

de esfuerzo y persistencia, que los estudiantes que se perciben como 

menos capaces y no esperan tener éxito académico. Autopercibirse 

como autoeficaz es particularmente importante en la modalidad a 

distancia, donde se requiere que los estudiantes tengan una mayor 

autonomía y responsabilidad respecto a su aprendizaje (Rice, 2006). 

Un reciente estudio desarrollado en el Perú con estudiantes del nivel 

secundaria, identifica que la motivación hacia el aprendizaje, asociada a 

la autoeficacia, constituye el predictor más importante para desarrollo 

de competencias digitales de información (Fernández, 2022). Por su 

parte, la Evaluación Muestral de Estudiantes del año 2022 reportó que 
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solo el 20.7% de estudiantes de sexto grado de primaria y el 18.1% de 

estudiantes de segundo de secundaria se percibe de esta manera 

(Minedu, 2023c). 

o Fortalecimiento de competencias digitales. La educación a distancia e 

híbrida se apoya fuertemente en las tecnologías digitales, por lo cual los 

estudiantes deben contar con el dominio de estas competencias para ser 

exitosos académicamente (Roblyer y Marshally, 2002). Un aspecto 

importante respecto a este punto es lo que Neira (2020) llama el divorcio 

entre las competencias digitales para el entretenimiento, por un lado, y 

aquellas necesarias para aprender en entornos virtuales, por el otro. 

Sobre estas últimas, el estudio de Fernández (2022) encuentra que su 

desarrollo tiene una relación positiva con la interacción en contextos 

virtuales de aprendizaje y la elaboración de tareas escolares usando TIC, 

y reporta que los estudiantes encuestados cuentan con un bajo dominio 

de competencias digitales de información. 

Por ello, en el mediano y largo plazo, es necesario fortalecer las 

competencias de los estudiantes para su desenvolvimiento en entornos 

virtuales de aprendizaje. Esto se viene haciendo en los Estados Unidos, 

donde sus cincuenta estados ofrecen oportunidades de aprendizaje en 

línea y algunos estados como Michigan, Alabama, Nuevo México y 

Idaho han aprobado medidas legislativas que requieren que los 

estudiantes de educación básica completen al menos una experiencia de 

educación en línea para cuando se gradúen de la secundaria (Kennedy y 

Archambault, 2012a). 
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● Formación inicial docente y formación docente en servicio para la 

enseñanza virtual 

Para incorporar a la educación a distancia e híbrida en el sistema educativo 

peruano, es necesario que los docentes, de manera progresiva, adquieran dominio 

en el diseño de procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Esto 

tiene implicancias para la formación inicial y la formación en servicio docente. Un 

primer paso que se ha dado en otros países es el desarrollo de estándares que 

permitan definir qué es una enseñanza a distancia de calidad. Por ejemplo, Kennedy 

y Archambault (2012a) identifican tres estándares importantes: 

o principios esenciales para la enseñanza en línea de alta calidad – de 

la organización Southern Regional Education Board 

o guía para la enseñanza de cursos en línea – de la organización 

National Education Association 

o estándares nacionales para la enseñanza en línea de calidad – de la 

organización International Association for K-12 Online Learning 

En el caso peruano, lo más cercano que se ha publicado a estos estándares 

es la competencia 11 del Diseño Curricular Básico Nacional de la formación inicial 

docente, que plantea que el egresado “gestiona los entornos digitales y los 

aprovecha para su desarrollo profesional y práctica pedagógica (…) permitiendo el 

desarrollo de la ciudadanía, creatividad y emprendimiento digital en la comunidad 

educativa” (Minedu, 2020, p. 35). Sin embargo, más allá de esta competencia, no 

se han publicado estándares más completos que identifiquen aquellos 

conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar una enseñanza virtual 

efectiva. 
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En cuanto a la formación inicial docente, es necesario preparar a los futuros 

docentes para desenvolverse en entornos virtuales desde el pregrado. En esta línea, 

los expertos hacen énfasis en la importancia de desarrollar cursos que 

específicamente se enfoquen en el diseño curricular y la enseñanza virtual 

(Archambault y Kennedy, 2018), así como que se ofrezca a los estudiantes 

oportunidades de realizar prácticas preprofesionales en escuelas virtuales (Kennedy 

y Archambault, 2012b). Incluso, se plantea la pertinencia de la creación de una 

especialización en educación virtual (Yang y Rice, 2015). Para el presente trabajo, 

se hizo una revisión del plan de estudios y de la descripción de los cursos y módulos 

del Diseño Curricular Básico Nacional del programa de estudios de educación 

secundaria, especialidad de ciencia y tecnología (Minedu, 2020), concluyendo que 

no hay avances en esta dirección. 

Respecto a la formación de los docentes formadores3 de los institutos 

pedagógicos en competencias digitales, la Dirección de Formación Inicial Docente 

(DIFOID) del Minedu reporta que, para el año 2019, no se brindó formación en 

competencias digitales. Recién desde el año 2020, se le dio importancia a este tipo 

de formación, capacitando al 60% de docentes formadores nombrados de institutos 

pedagógicos públicos; sin embargo, esta cifra decrece a 47% en el 2021 y a 18% en 

el año 2022 (Minedu, 2023d). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3 “Docente formador” es la denominación que se la ha dado que los profesores que enseñan en los 

institutos pedagógicos donde se prepara a los futuros docentes del Perú. 
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Tabla 4 

 

Número y porcentaje de docentes formadores capacitados en cursos de 

competencias digitales o similares para los años 2019 a 2022 

 2019(**) 2020 2021 2022 

BDN (*) No aplica 1,118 1,131 1,019 

Número No aplica 668 528 201 

Porcentaje No aplica 60% 47% 18% 

 

Nota. Extraído del oficio N°00469-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID. 

(*) BDN: Base de datos de docentes formadores nombrados-NEXUS. (**) Para el 

año 2019, no se registran curso(s) implementado(s) que incluya(n) contenidos 

referidos por el solicitante. 

Por su parte, respecto a la formación docente en servicio, a inicios de la 

pandemia, Neira (2020) señalaba que los docentes, cuya edad promedio es de 50 

años, necesitarán enfrentar este reto acompañados de una capacitación permanente 

y estar enfocados en generar aprendizajes mediante el uso de la tecnología. Al 

respecto, la Dirección de Formación Docente en Servicio (DIFODS) del Minedu 

(2023e) reporta que, durante el 2019, año previo a la pandemia, solo el 6% de 

docentes de educación básica (23,558) participó de un curso que aborde temas 

relacionados a competencias digitales. Este porcentaje aumentó a 33% (124,311 

docentes) durante el 2020, el primer año de educación a distancia; y se volvió a 

incrementar a 44% (168,231 docentes) durante el 2021, segundo año de educación 

a distancia (Minedu, 2023e). Cabe resaltar que este mismo año comienza a 

implementarse el Programa Nacional para el Desarrollo de la Competencia Digital 

Docente (Minedu, 2021). Sin embargo, durante el 2022, primer año de retorno a la 
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presencialidad, este porcentaje decrece de manera importante a 11.1% (43,044 

docentes) (Minedu, 2023e). 

Tabla 5 

 

Número y porcentaje de docentes capacitados en cursos de competencias 

digitales por año 

 2019 2020 2021 2022 

Docentes capacitados en 

al menos un curso en 

competencia digital 

 
 

23 558 

 
 

124 311 

 
 

168 231 

 
 

43 044 

Porcentaje con respecto 

al total de docentes de la 

educación básica 

 

 
6% 

 

 
33% 

 

 
44% 

 

 
11.1% 

Nota. Extraído de la base de participantes Nexus de los años 2020, 2021 y 2022 

(Anexo 2, competencia digital), incluida en el memorándum N°00124-2023 – 

MINEDU/VMGP-DIFODS. 

Es decir, en cuanto a la cobertura de la formación docente en competencias 

digitales, el número de docentes y docentes formadores capacitados aumentó 

significativamente en el contexto de pandemia y educación a distancia. Sin 

embargo, de la misma forma que aumentó, disminuyó significativamente cuando 

las escuelas retornaron a la presencialidad. 

En este sentido, es importante que la relevancia que cobró la formación 

docente en competencias digitales no desaparezca, ya que esta es fundamental para 

que los estudiantes logren el dominio de las TIC, tal como lo dispone el perfil del 
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egreso de la educación básica (Minedu, 2016), el cual aplica tanto para la modalidad 

presencial, como para las modalidades híbrida y a distancia. 

● Diseño e implementación de estructuras organizacionales para la 

educación a distancia 

Una escuela que implementa modalidades educativas a distancia o híbrida 

no necesariamente requiere la misma estructura orgánica que una escuela en 

modalidad presencial; incluso los roles que asume cada actor podrían variar de 

acuerdo con la modalidad. Así, algunas escuelas que brindan educación a distancia 

optan por descargar al docente de su rol tradicional de facilitación del aprendizaje 

y asignarlo a un facilitador/mentor. Los facilitadores no suelen ser expertos en 

contenido, pero sí especialistas en el proceso de aprendizaje, cuya función principal 

es brindar apoyo a los estudiantes para que todo funcione adecuadamente (Borup, 

2018). De manera similar, Todesco (2020) relata cómo un programa simple y de 

bajo costo, que introduce la figura del tutor académico en línea, ha tenido éxito y 

ha mejorado el desempeño académico, las aspiraciones, el bienestar y las 

habilidades socioemocionales de estudiantes de bajos recursos durante el 

aislamiento social obligatorio en Italia. 

La figura del psicólogo es, también, importante en la educación a distancia 

o híbrida para proveer apoyo a los estudiantes, profesores, directores y familias. En 

entornos virtuales, este debe principalmente concentrarse en medir y promover el 

involucramiento de los estudiantes en el aprendizaje, aprovechando la data 

generada por la interacción virtual. También, resulta importante su trabajo 

tradicional de consejería, para lo cual será necesario que maneje las técnicas y 
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tecnología necesaria para el desarrollo de esta actividad en línea (Tysinger et al., 

2018). 

Por otro lado, sabemos que la familia juega un papel importante en cualquier 

modalidad educativa; sin embargo, en las modalidades a distancia o híbrida este rol 

cobra aún más importancia. De acuerdo con Neira (2020), la pandemia dio un nuevo 

significado al papel que cumplen las familias en el proceso educativo, debido a las 

condiciones que estas proveen para que los alumnos puedan estudiar. Más aún, 

algunas escuelas que brindan la modalidad educativa híbrida contemplan que los 

estudiantes tengan asistencia de un coach del aprendizaje, que sea un padre o un 

miembro de su familia extendida (Revenaugh, 2015). En esta línea, Hasler-Waters, 

et al. (2018) brindan tres recomendaciones a nivel de política educativa con miras 

a preparar a los padres para asumir su nuevo rol: a) brindar entrenamiento efectivo 

y apoyo a los padres como facilitadores educativos de sus propios hijos; b) 

promover el involucramiento parental efectivo para apoyar, guiar y motivar a sus 

estudiantes; y c) articular y comunicar lineamientos concernientes a los roles y 

responsabilidades parentales. 

En el Perú, hoy, no parece haberse generado una discusión sobre cómo 

debería estar organizada una institución educativa que brinda educación en 

modalidad a distancia o híbrida, probablemente porque no se ha discutido sobre la 

pertinencia de implementar este tipo de modalidades fuera de un contexto de 

emergencia. No se ha desarrollado, por ejemplo, un modelo de servicio educativo4 

 

4 La resolución de Secretaría General N°345-2017-MINEDU “Disposiciones para la elaboración de 

modelos de servicio educativo en educación básica” define los modelos de servicio educativo (MSE) 

como “diseños específicos del servicio educativo, mediante los que se establecen lineamientos para 

brindar el servicio educativo de manera integral de acuerdo a la modalidad, nivel o ciclo de 

Educación Básica, adaptándose a las características y necesidades educativas de un grupo de 

estudiantes específicos (…)” (2017, p.2). Ejemplos de MSE son los MSE de jornada escolar 
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para estas modalidades, que podría recoger los aprendizajes de estos años de 

educación virtual y establecer criterios claros para su adecuada implementación. 

I.1.3. Reflexiones finales 

 
El presente ensayo contribuye a la discusión técnica sobre la educación a 

distancia e híbrida en el Perú, en tanto plantea su incorporación al sistema educativo 

peruano como modalidades educativas que complementen a la modalidad 

presencial y que permitan a los estudiantes peruanos gozar de los beneficios que 

estas reportan. Para ello, en base a una revisión de la literatura especializada, se 

establecieron cuatro aspectos claves que son necesarios abordar: 

 cierre de brechas digitales 

 

 fortalecimiento de competencias clave en los estudiantes 

 

 formación inicial docente y formación docente en servicio para la 

enseñanza virtual 

 Diseño e implementación de estructuras organizacionales para la 

educación a distancia e híbrida 

Para cada aspecto, se presentaron las principales recomendaciones 

planteadas desde la literatura especializada y se analizó la situación actual en el 

Perú respecto a estas. A manera de cierre, se plantean algunas reflexiones finales 

del ensayo a partir de dos ejes. 

Sobre el fortalecimiento del dominio de las TIC en los estudiantes 

 

Sin importar si se está hablando de la modalidad presencial, híbrida o a 

distancia, es innegable que, para que los estudiantes alcancen el perfil del egreso de 

 
 

completa, MSE de educación bilingüe intercultural, MSE de secundaria con formación técnica, entre 

otros. 
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la educación básica, particularmente la competencia que señala que “el estudiante 

aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su comunicación 

y aprendizaje” (Minedu, 2016, p. 17), es importante atender al menos dos 

problemáticas que permitan brindar una enseñanza adecuada para el desarrollo de 

esta competencia: el cierre de brechas digitales y la formación docente en 

competencias digitales. 

La dotación de tabletas a una población de más de un millón de estudiantes 

y más de noventa mil docentes es un avance importante en el cierre de esta brecha; 

sin embargo, es igual de importante que el Minedu no descuide otras condiciones 

como el acceso a internet y a computadoras en las escuelas, donde no se han 

registrado mejoras. De la misma manera, el Gobierno debería ampliar la cobertura 

del programa “Todos conectados”, que actualmente comprende tres proyectos de 

infraestructura y conexión a internet en beneficio de 1.6 millones de peruanos que 

viven en las zonas rurales (Boggio, 2022). Se trata de asumir el enfoque del acceso 

a internet como un derecho ciudadano, donde el Estado es el encargado de 

garantizar la conectividad y el acceso universal al mismo (Muñoz, 2011). 

Por su parte, la formación docente en competencias digitales es, también, 

fundamental, sin importar la modalidad educativa. Hemos visto cómo antes de la 

pandemia la formación que se brindaba a los docentes en competencias digitales 

tenía un alcance reducido y se incrementó exponencialmente con la implementación 

de la educación a distancia; sin embargo, con el retorno a la presencialidad, esta ha 

ido disminuyendo hasta casi alcanzar sus niveles prepandemia. Esto genera una 

alerta sobre la necesidad de no despriorizar la formación docente en competencias 
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digitales, la cual es clave para que los docentes puedan enseñar a los estudiantes a 

dominar las habilidades requeridas para desenvolverse y desarrollar sus proyectos 

personales en un mundo cada vez más influido por la tecnología. 

Sobre la implementación de modalidades educativas a distancia e híbridas 

 

La implementación de las modalidades educativas a distancia e híbrida 

requiere de acciones que van más allá del cierre de brechas digitales y la formación 

docente en competencias digitales. Se necesita apostar por cambios estructurales en 

la formación inicial docente que permita a los estudiantes de educación desarrollar 

un amplio dominio en la enseñanza virtual. Esto implica crear estándares 

consensuados que definan en qué consiste una enseñanza virtual efectiva, brindar 

cursos específicos en enseñanza virtual y posibilitar el desarrollo de prácticas 

preprofesionales en este tipo de entornos de aprendizaje. Incluso, se sugiere evaluar 

la pertinencia de abrir una especialidad de educación a distancia o híbrida como 

carrera profesional. 

A su vez, implica el diseño e implementación de estructuras organizativas 

escolares a la medida de este tipo de modalidades educativas, que podrían 

formalizarse en modelos de servicio educativo. Sobre estos dos puntos, la situación 

en el Perú parece ser más incipiente, ya que no se ha encontrado evidencia de 

avances en esta dirección. Tomando en cuenta que, para el año 2022, solo el 1.96% 

de escuelas atendían en la modalidad semipresencial y el 0.73%, en la modalidad a 

distancia (Minedu, 2022d)5, se puede concluir que, si bien desde la pandemia se 

evidencia un mayor interés por el uso de las TIC en la educación básica, este interés 

 

 

5 Los porcentajes de servicios educativos por modalidad (presencial, semipresencial y a distancia) 

fueron calculados por el autor para este trabajo utilizando la base de datos del Censo Educativo del 

año 2022 del Ministerio de Educación del Perú. 
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se concibe dentro de los límites de la modalidad educativa presencial. Por su parte, 

la educación a distancia e híbrida son percibidas principalmente como una respuesta 

para situaciones de emergencia, como lo evidencian las recientes declaraciones del 

ex ministro de Educación Oscar Becerra al diario Perú 21 (2023) en el contexto del 

buen inicio del año escolar 2023 y de los fenómenos climatológicos que lo estaban 

dificultado. En ese contexto, el diario señalaba que el ministro “(…) no descartó 

recurrir a la educación virtual, tal como se hizo en el peor momento de la pandemia 

(…)”. 
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I.2. Trabajo 2. Currículo por competencias del diplomado de posgrado en 

“liderazgo para la equidad y justicia social” 6
 

Presentación 

 

El presente trabajo del portafolio fue elaborado durante el semestre 

académico 2020-II, como parte del curso “Gestión del Currículo por Competencias” 

de la Maestría en Educación con mención en Gestión del Cambio en Instituciones 

Educativas. La consiga indicada fue formular un currículo por competencias para 

una escuela profesional universitaria. 

Así, se propone el diseño curricular para un diplomado de posgrado en 

“Liderazgo para la equidad y justicia social” (en adelante “el diplomado”) dirigido 

a directivos de escuelas públicas de educación básica, específicamente a los 7,868 

directores de instituciones educativas públicas de educación básica regular que 

atienden al nivel secundaria, según la información de Minedu (2022). El diplomado 

se propone como una estrategia formativa que podría incorporarse al Programa 

Nacional de Formación y Capacitación de Directores y Subdirectores de 

Instituciones Educativas del Ministerio de Educación (en adelante “el Programa de 

Formación”)7, mediante el cual se atienden las necesidades formativas de los 

directivos de escuelas públicas del Perú. 

El diplomado se sustenta en que diversos indicadores de discriminación, 

convivencia escolar y equidad educativa evidencian que aún se tiene un largo 

camino por recorrer para lograr una sociedad y escuelas más equitativas y justas. 

 

 

6 La versión original de este trabajo fue elaborada en colaboración con Johana Alicia Gonzáles Oré 

y Delia Sánchez Medina, quienes han dado su autorización para su adaptación y reproducción en el 

presente portafolio (véase Anexo A y Anexo B). 
7 Los lineamientos del Programa de Formación fueron aprobados mediante Resolución 

Viceministerial N° 013-2020-MINEDU. 
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Así, el 53% de compatriotas considera que los peruanos son “muy racistas” o 

“racistas”, y más de la mitad se ha sentido discriminado, sea por su color de piel, 

nivel de ingresos, sus rasgos físicos, entre otros factores (Mincul, 2018). A su vez, 

el 62.7% de personas LGTBIQ declaró haber sufrido de discriminación y/o 

violencia, y, en el 55.8% de los casos, los agresores fueron compañeros o padres de 

la escuela (INEI, 2018). Así mismo, el 53% de estudiantes de primaria declaró haber 

sufrido algún tipo de violencia por parte de sus compañeros y el 12% reportó que 

sufrió de violencia en manos de algún docente (Minedu, 2019). 

Por su parte, Cueto, Miranda y Vázquez (2016) encuentran que los 

estudiantes indígenas y afrodescendientes enfrentan mayores problemas en el 

acceso a la educación, y alcanzan un menor rendimiento académico, mientras que 

los estudiantes discapacitados alcanzan menores niveles educativos, no cuentan con 

una infraestructura adecuada ni materiales especializados, y son atendidos por 

docentes con poca preparación para atender necesidades educativas especiales. 

Frente a este escenario, se propone que el Programa de Formación incluya 

entre su oferta formativa un diplomado especializado en desarrollar competencias 

en los directivos que les permitan preparar a sus estudiantes para vivir como 

ciudadanos críticos frente a la injusticia e inequidad, implementar estructuras 

organizativas escolares que eliminen las prácticas escolares que reproducen 

barreras al aprendizaje en perjuicio de algunos grupos de estudiantes, gestionar 

procesos pedagógicos para atender la diversidad de necesidades de aprendizaje de 

cada estudiante y propiciar un clima y cultura escolar favorable para el desarrollo 

de una convivencia sana y democrática. 
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I.2.1. Elementos generadores del currículo 

 

● Identidad del currículo 
 

El currículo basa su identidad en la misión y visión de la institución que lo 

desarrolla e implementa. En el presente trabajo, esta institución sería la Dirección 

de Fortalecimiento de la Gestión Escolar (DIF), que forma parte de la Dirección 

General de Calidad de la Gestión Escolar (DIGC). Ambas dependen del 

Viceministerio de Gestión Institucional (VMGI) del Minedu. 

Dado que la visión y misión del Minedu se plantean de manera general a 

nivel de sistema educativo, y que la DIF no cuenta con misión y visión propias, se 

han elaborado las siguientes, en el marco de los lineamientos del Programa de 

Formación, los cuales fueron aprobados mediante Resolución Viceministerial N° 

013-2020-MINEDU. 

● Misión 

 
Garantizar que los directivos de escuelas públicas de educación básica 

tengan acceso a una oferta formativa que les brinde oportunidades de desarrollarse 

profesionalmente, autogestionar su propio aprendizaje y convertirse en los líderes 

que necesitan sus escuelas para que todo estudiante, sin importar su raza/etnicidad, 

género, nacionalidad, necesidades y ritmos de aprendizaje, logre alcanzar los 

aprendizajes establecidos en el currículo nacional y su desarrollo integral. 

● Visión 
 

Ser una entidad que trabaja en alianza y articulación con entidades 

formadoras especializadas e instancias de gestión educativa descentralizadas para 

brindar una formación a la totalidad de directivos de escuelas públicas de educación 

básica, que esté ajustada a sus necesidades formativas particulares y que les permita 
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convertirse en los líderes que necesitan sus escuelas para asegurar que cada uno de 

los y las estudiantes logre alcanzar los aprendizajes establecidos en el currículo 

nacional y su desarrollo integral. 

I.2.2. Problemática del contexto en relación con la temática del diplomado 

 

● Políticas y normativas principales del sector educación y su relación a 

la equidad y justicia social 

A continuación, se presentan las principales políticas y normativas del 

sector educativo, y se identifica de qué manera asumen un compromiso con la 

equidad y justicia social: 

o La agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
 

Plantea dos objetivos que tienen una clara vinculación con la equidad y 

justicia social. El objetivo 4 que propone “garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente parar 

todos”; así como el objetivo 5, que apuesta por “lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas” (Naciones Unidas y CEPAL, 2018, p. 

3). 

o La ley N° 28044, Ley General de Educación 
 

Propone como uno de sus fines “contribuir a formar una sociedad 

democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una 

cultura de paz (…)” (Congreso de la República del Perú, 2003, Ley General de 

Educación, Título 1, Artículo 9). 

Además, en su capítulo IV “La equidad en la educación”, el artículo 17 

plantea que el Estado debe tomar medidas que compensen las desigualdades 

derivadas de diversos factores “(…) que afectan la igualdad de oportunidades en el 
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ejercicio del derecho a la educación” (Congreso de la República, 2003, Ley General 

de Educación, Capítulo 4, Artículo 17). 

o Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la ciudadanía plena 

(Decreto supremo N°009-2020-MINEDU) 

Plantea como uno de sus objetivos la inclusión y equidad, estableciendo que 

“la educación peruana propicia que las personas convivamos reconociendo, 

valorando e incluyendo nuestra diversidad, eliminando toda forma de 

discriminación, garantizando la igualdad de oportunidades de aprendizaje y 

desarrollo, y priorizando la atención preferencial a las poblaciones que actualmente 

se encuentran en mayor desventaja” (Minedu, 2020b, p. 73). 

o Currículo Nacional de la Educación Básica (Resolución ministerial 

Nº281-2016-MINEDU) 

El Currículo Nacional establece como parte del perfil de egreso que el 

estudiante debe aprender a asumir “(…) la interculturalidad, la equidad de género 

y la inclusión como formas de convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje 

mutuo” (Minedu, 2016, p. 14). 

Estos pasajes identificados en los documentos de normativa y política 

educativa permiten constatar que estos asumen un enfoque de equidad y justicia 

social. No obstante, es pertinente la advertencia formulada por Lumby (2013) 

cuando señala que no se puede dar por sentado que el compromiso con la equidad 

en este tipo de documentos refleja una determinación por desarrollar tales 

reivindicaciones en la práctica. Por ello, es necesario analizar qué se está haciendo, 

en este caso, desde la formación de directivos, para cumplir con estos compromisos, 

tarea que se desarrolla a continuación. 
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● Problemática de la formación de directivos para la equidad y justicia 

social 

El Programa de Formación tiene como propósito desarrollar las 

competencias del MBDDir (Minedu, 2020a). A fin de identificar la manera en que 

estas competencias son trabajadas como parte del programa, se analizó el diseño 

curricular de sus principales estrategias formativas (diplomado en gestión escolar 

con liderazgo pedagógico, mentoría y visitas de gestión escolar), las cuales se 

resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 6 

 

Temas abordados por la oferta formativa del Programa Nacional de Formación 

de Directivos 

Estrategia Módulos/ciclos 

Diplomado en 

Gestión Escolar 

con   Liderazgo 

Pedagógico 

✔ Módulo 1: Gestión curricular y fortalecimiento docente 

 

✔ Módulo 2: Gestión de la convivencia escolar 

 

✔ Módulo 3: Planificación y evaluación institucional 

 

 

 
Mentoría 

✔ Monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica 

 

✔ Gestión de los datos de aprendizaje 

 

✔ Fortalecimiento docente 

 
Visitas de gestión 

escolar 

✔ Gestión de la práctica pedagógica 

 

✔ Gestión del bienestar escolar 
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✔ Fortalecimiento de la práctica pedagógica y del 

bienestar escolar 

 

 

Nota. La información, a partir de la cual se ha elaborado esta tabla, fue solicitada 

a la Dirección de Fortalecimiento de Gestión Escolar del Ministerio de Educación 

y recibida por el autor del presente trabajo, mediante correo electrónico del 23 de 

marzo de 2023. 

Como resultado del análisis se concluye que, si bien las estrategias 

formativas cuentan con módulos referidos a la gestión de la convivencia escolar o 

del bienestar, no se visibilizan temas fundamentales vinculados al liderazgo para la 

equidad y justicia social, como la gestión de las condiciones operativas de la escuela 

desde un enfoque de equidad, o la gestión de los procesos pedagógicos para brindar 

una atención diferenciada a la diversidad de estudiantes. A su vez, es importante 

resaltar que, en el caso del diplomado en Gestión Escolar con Liderazgo 

Pedagógico, el módulo de “Gestión de la convivencia escolar” cuenta con solo 5.6 

créditos, a diferencia de los módulos de “Gestión curricular y fortalecimiento 

docente”, y de “Planificación y evaluación institucional” que cuentan con 9 y 9.4 

créditos respectivamente. 

En este sentido, Mckenzie et al. (2008) señalan que la formación de 

directivos debe reconocer que el liderazgo para la justicia social requiere de 

competencias que van más allá de la noción tradicional de liderazgo pedagógico, 

tales como el desarrollo de una conciencia crítica frente a las injusticias sociales 

(McKenzie et al., 2008; Capper et al., 2006), construir capacidades para liderar la 

transformación de las estructuras organizaciones (McKenzie et al., 2008; Lumby, 

2013), acompañar la enseñanza en aulas heterogéneas (McKenzie et al., 2008, 
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Lumby, 2013), así como dominar enfoques y metodologías específicas para 

conducir procesos para la participación protagónica de estudiantes (Lumby, 2013) 

y para la resolución pacífica de conflictos en la escuela (Mirsky, 2011). Por estos 

argumentos, es que la propuesta de un diplomado en Liderazgo para la equidad y 

justicia social resulta pertinente y relevante en el contexto actual. 

I.2.3. Fundamentos del currículo 

 

● Fundamento filosófico 
 

El diplomado busca formar líderes que desarrollen un sistema de creencias 

y valores que les permitan adoptar una actitud crítica frente a la injusticia social. 

Además, estos líderes se verán a sí mismos como agentes de cambio que luchan 

contra las desigualdades y por el desarrollo de una sociedad más justa (Murillo y 

Hernández-Castilla, 2014), cuya misión es asegurar que todos los estudiantes, sin 

excepción, logren los aprendizajes esperados y se constituyan como ciudadanos 

críticos orientados hacia la búsqueda del bien común. 

● Fundamento social 
 

El diplomado hace suya la teoría social sobre la desigualdad, la cual plantea 

que esta se origina en la manera en que las sociedades definen el acceso, manejo y 

distribución de recursos tangibles y no tangibles disponibles (Plaza, 2014). En este 

sentido, se reconoce que sociedades como la nuestra están organizadas y 

distribuyen sus recursos de tal manera, que colocan en situaciones de desventaja a 

ciertos grupos sociales, sea por motivos de raza/etnicidad, clase social, lenguaje, 

necesidad o ritmos de aprendizaje, orientación sexual, religión u otros. Por ello, 

desde el diplomado, se tiene la convicción de implementar políticas, programas y 

prácticas intencionalmente dirigidas a eliminar las inequidades (Skrla et al., 2009), 
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lo que significa brindar la oportunidad a cada persona de estar equipada con lo que 

necesita para lograr su desarrollo integral, de acuerdo con sus necesidades, sus 

intereses y su contexto. 

Además, el diplomado asume el modelo social de inclusión, que propone el 

concepto de “barreras al aprendizaje y a la participación” para abordar las 

dificultades que las y los estudiantes encuentran en la escuela. A diferencia del 

enfoque clínico, que las aborda desde una perspectiva de necesidades educativas 

especiales, el modelo social sitúa el problema en las condiciones que brinda la 

escuela y no en lo que los estudiantes pueden necesitar (Booth y Ainscow, 2000). 

Por último, suscribe una orientación al bien común, donde los grupos y 

sociedades, como la comunidad educativa, deben concebirse como una “asociación 

solidaria de personas” (Minedu, 2016, p. 26) que comparten metas y valores 

colectivos, y trabajan cooperativamente para el logro de estos. 

● Fundamento psicológico 
 

El diplomado encuentra su fundamento psicológico en el constructivismo. 

Esta corriente asume a la persona como protagonista de su aprendizaje en un 

proceso basado en su experiencia sociocultural. Así, el aprendizaje surge en 

situaciones reales y específicas, que se caracterizan por ser fenómenos sociales, 

situados en contextos concretos. Es importante notar que, desde este enfoque, el 

aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de conocimiento que 

modifica la estructura cognoscitiva del estudiante como consecuencia de los 

conflictos que genera su interacción con los nuevos contenidos (Coloma y Tafur, 

1999). 

● Fundamento pedagógico 
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Los fundamentos pedagógicos del diplomado han sido sintetizados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 7 

 

Resumen de fundamentos pedagógicos 

 

Fundamento Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía de 

adultos 

La pedagogía de adultos es la disciplina cuyo objetivo es la 

conceptualización de los procesos educativos de las personas 

adultas. Purwati et al. (2022) proponen el uso del modelo de 

Knowles (2005) para el diseño del aprendizaje y la instrucción 

dirigida a los adultos, el cual se basa en seis premisas sobre las 

disposiciones y capacidades de los adultos: 

● Autoconcepto: Son más independientes y se perciben 

como responsables de sus decisiones y sus vidas. 

● Experiencias: Tienen una experiencia previa rica que 

impacta en las formas en que aprenden. 

● Presteza para aprender: Mejora cuando los adultos son 

consultados por experiencias relacionadas al curso y sus 

expectativas. 

● Motivación: Están más intrínsecamente motivados a 

aprender. 

● Necesidad de aprender: Deben saber por qué necesitan 

aprender. 

● Aprendizaje basado en problemas: Buscan aplicar los 

conocimientos a situaciones reales y a sus vidas. 
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Aprendizaje 

crítico- 

reflexivo 

Parte de dos supuestos fundamentales: 
 

El conocimiento se construye, no se transmite. En este sentido, 

tanto formadores como aprendices deben verse a sí mismos como 

sujetos activos en la construcción del conocimiento. 

Es necesario develar los supuestos que están detrás de la práctica. 

Se trata de una reflexión crítica de la propia práctica que implica 

identificar las teorías o supuestos que explican el actuar, así como 

sus implicancias en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(Minedu, 2017) o, en este caso, de la gestión escolar. 

 

 

 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Es un método de trabajo activo donde el estudiante participa como 

actor clave y central del proceso de solución de problemas, los 

cuales son seleccionados o diseñados para lograr el aprendizaje de 

ciertos objetivos de conocimiento. La solución de problemas es el 

motor impulsor del aprendizaje, pues genera la contradicción entre 

el conocimiento previo y la nueva necesidad cognitiva para llegar 

a una solución (Guamán y Espinoza, 2022). 

 

 

 

Aprendizaje 

colaborativo 

Se trata de situaciones de aprendizaje donde los participantes, 

reunidos en grupos pequeños, tienen un objetivo común, el cual 

podrá ser alcanzado si trabajan cooperativamente con otros 

miembros del grupo para lograrlo. Por ello, los individuos se ven 

orientados a buscar resultados que son beneficiosos para ellos y 

para su grupo (Johnson y Johnson, 2014). 

Pedagogía 
 

radical y crítica 

Concibe a la educación como un vehículo para el cambio social. 
 

En este sentido, el rol de la educación sería desafiar la inequidad 
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más que socializar a los estudiantes en el statu quo. El aprendizaje 

está dirigido hacía el cambio social, a transformar el mundo y a 

empoderar a los estudiantes para desafiar la injusticia en sus vidas. 

Desde este enfoque, el control del aprendizaje se transfiere del 

docente al estudiante, lo que altera las relaciones de poder 

(Weimer, 2013). 

 

 

I.2.4. Elementos organizacionales del currículo 

 

● Formulación del perfil de egreso 
 

Luego de analizar la literatura especializada en formación de directivos para 

la equidad y justicia social, así como las competencias planteadas en el Marco del 

Buen Desempeño del Directivo8 (Minedu, 2014), se establecieron las competencias 

que conforman el perfil de egreso del diplomado, las cuales se observan a 

continuación: 

Tabla 8 

 

Competencias del egresado del diplomado 

 
 Competencias 

 

 

 

 

CO1 

Desarrolla una conciencia crítica respecto a diversas situaciones de 

injusticia en perjuicio de grupos sociales por motivos de raza/etnicidad, 

género, orientación sexual, religión, idioma, estrato social, necesidades 

de aprendizaje u otros factores, a través de una mayor comprensión sobre 

las causas estructurales de las inequidades, así como del entendimiento 

de cómo los grupos menos favorecidos experimentan las inequidades, a 

 
 

8 El Marco del Buen Desempeño del Directivo se define como un perfil de desempeño que permite 

establecer estándares para la formación y evaluación del directivo de escuela. 
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 fin de promover una disposición colectiva en la comunidad educativa 
 

hacía la construcción de una escuela y sociedad más justa y equitativa. 

 

 

 

 

 

 
CO2 

Implementa nuevas estructuras organizacionales, y sistemas 

proactivos de apoyo y atención que eliminen prácticas escolares que 

reproducen barreras al aprendizaje en perjuicio de grupos de estudiantes 

sea por raza/etnicidad, género, orientación sexual, religión, idioma, 

estrato social, necesidades de aprendizaje u otros factores, y aseguren 

las condiciones para que todas y todos los estudiantes tengan el apoyo 

necesario para aprender de acuerdo con sus necesidades particulares de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

CO3 

Gestiona procesos pedagógicos de calidad que atienden a la 

diversidad de necesidades de aprendizaje de cada estudiante al 

interior de su institución educativa, a través del acompañamiento 

sistemático a las y los docentes, y la reflexión conjunta sobre su práctica 

pedagógica, con el fin de que todas y todos los estudiantes, sin 

excepción, alcancen las metas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

CO4 

Propicia un clima y cultura escolar de respeto, valoración de la 

diversidad, colaboración y orientación al bien común a través de la 

promoción de la participación protagónica de las y los estudiantes, la 

resolución efectiva y pacífica de conflictos y la implementación de 

estrategias para la integración de la comunidad educativa, con el 

propósito asegurar el bienestar de todos y cada uno de los estudiantes y 

el desarrollo de una convivencia democráticamente. 
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Además, para la elaboración de cada una de estas competencias se plantean 

desempeños, los cuales pueden apreciarse en el Anexo C. 

I.2.5. Plan de estudios 

 
Los currículos basados en competencias suelen tener una estructura 

curricular modular. El módulo consiste en una unidad que permite definir objetivos, 

contenidos y actividades en torno a una situación problemática de la práctica 

profesional y a las capacidades que se pretender desarrollar para darle solución, las 

cuales se encuentran estrechamente relacionadas a los elementos de las 

competencias planteadas. Cada módulo tiene una autonomía relativa, pero, a la vez, 

se relaciona con los otros módulos que conforman la estructura curricular (Catalano 

et al., 2004). El diplomado está compuesto por tres módulos formativos y nueve 

cursos, lo cuales suman un total de 26 créditos, compuestos por 288 horas teóricas 

y 256 horas prácticas. 

A continuación, se presenta el plan de estudios del diplomado, con la 

alineación de los módulos y cursos que lo componen: 

Tabla 9 

 

Plan estudios del diplomado 

 

Créditos (*) Horas  

Módulos Curso Total T P Total T P 

M1: 

Construcci 

ón de una 

conciencia 

crítica 

C1: Desarrollo de 

conciencia crítica 

frente la injusticia 

social y las 

inequidades 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

64 

 

 

 

32 

 

 

 

32 
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  C2: Metodologías 

para el desarrollo de 

la conciencia crítica 

frente la injusticia 

social y las 

inequidades 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

32 

  C3: Auditorías para 
 

la equidad 

 

2 

 

1 

 

1 

 

48 

 

16 

 

32 

  Subtotal módulo 1 7 4 3 160 64 96 

 

 

 

M2: 

 

Gestión de 

estructuras 

organizativ 

as, y 

procesos 

pedagógico 

s de calidad 

para todas 

y todos los 

estudiantes 

 C4: Estructuras 

organizativas 

inclusivas, y 

sistemas proactivos 

de apoyo y atención 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

0 

 

 

 

48 

 

 

 

48 

 

 

 

0 

 C5: Diseño 

universal para el 

aprendizaje y 

prácticas 

pedagógicas 

efectivas para aulas 

heterogéneas 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

32 

 C6: 

Acompañamiento 

docente para la 

      

 
3 2 1 64 32 32 
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  atención de 

necesidades de 

aprendizaje diversas 

      

  Subtotal módulo 2 10 8 2 192 128 64 

  C7: Enfoques y 

metodologías para 

promover la 

participación 

protagónica de 

estudiantes 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

32 

M3: 

 

Promoción 

de un clima 

y cultura 

escolar 

positivo 

 C8: Prácticas 

restaurativas para 

una convivencia 

escolar sana y 

segura 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

64 

 

 

 

32 

 

 

 

32 

 C9: Diseño de 

proyectos 

integradores para el 

bien común y la 

valoración de la 

diversidad 

      

  
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
 

64 

 
 

32 

 
 

32 

  Subtotal módulo 3 9 6 3 192 96 96 

  Total 26 18 8 544 288 256 
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Nota. (*) Según el artículo 39 de la Ley Nº30330, Ley Universitaria, para estudios 

presenciales se define un crédito académico como equivalente a un mínimo de 

dieciséis (16) horas lectivas de teoría o el doble de horas de práctica. 

A continuación, se presentan las sumillas para cada uno de los cursos que 

comprenden los tres módulos del diplomado: 

Tabla 10 

 

Cursos del diplomado 

 

Curso Sumilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M1 - Desarrollo de 

una conciencia 

crítica frente la 

injusticia social y las 

inequidades 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica. Tiene 

como propósito el desarrollo de una conciencia crítica 

respecto de situaciones de injusticia en perjuicio de 

grupos sociales por motivos de raza/etnicidad, género, 

orientación sexual, religión, idioma, estrato social, 

necesidades de aprendizaje u otros factores (McKenzie, 

et al., 2008). El desarrollo de esta conciencia se 

encontrará basada en la construcción de un nuevo 

sistema de creencias y valores (Capper et al., 2006), para 

lo cual se trabajará en el desarrollo de una mayor 

conciencia de sí mismos y la comprensión sobre cómo 

los grupos menos favorecidos experimentan las 

inequidades (Lumby, 2013). Se brindará herramientas 

conceptuales para comprender las inequidades y sus 

intersecciones, así como su relación con la escuela y con 

prácticas escolares comunes (McKenzie et al., 2008). 
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M1 - Metodologías 

para el desarrollo de 

la conciencia crítica 

frente la injusticia 

social y las 

inequidades 

Es una asignatura de naturaleza práctica. El curso está 

orientado a que adquieran conocimientos y habilidades 

específicas para desarrollar la conciencia crítica en su 

personal y estudiantes, a través del diálogo reflexivo 

sobre casuísticas; la reflexión sobre las actitudes, 

comportamientos y prácticas propias que reproducen la 

injusticia y las inequidades; así como la realización de 

actividades experienciales que permitan ponerse en el 

lugar del otro. 

 

 

 

 

 

 

M1 - Auditorías para 

la equidad 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, que 

tiene como finalidad implementar la herramienta 

“auditorías para la equidad”. Esta herramienta permitirá 

evaluar el grado de equidad o inequidad de la escuela en 

áreas clave, como calidad docente, logros de 

aprendizaje, entre otros (Skrla et al., 2009). Con los 

resultados, podrán ser más conscientes respecto a los 

niveles de inequidad en sus II.EE. 

 

 
M2 - Estructuras 

organizativas 

inclusivas, y sistemas 

proactivos de apoyo 

y atención 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, que 

tiene como finalidad reconocer estructuras que ponen 

barreras al progreso de las y los estudiantes, y crear 

deliberadamente estructuras y sistemas de apoyo 

proactivos que permitan atender oportunamente a la 

diversidad de necesidades de aprendizaje de todas y 

todos los estudiantes. Se abordarán temas como la 
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 importancia de la ubicación de los estudiantes en aulas 

heterogéneas, la reasignación equitativa de recursos 

humanos y financieros (McKenzie et al., 2008), y 

modos de organizar el trabajo docente para que todas y 

todos los estudiantes aprendan. Además, se aprenderá 

sobre cómo conducir estos procesos de cambio, así 

como enfrentar posibles resistencias. 

M2 - Diseño Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, que 

universal para el tiene como objetivo que profundicen su conocimiento 

aprendizaje y sobre la enseñanza y aprendizaje que se necesita 

prácticas impartir en una escuela para que todos y cada uno de los 

pedagógicas estudiantes aprenda. Se fortalecerá su dominio en el 

efectivas para aulas diseño universal para el aprendizaje, la instrucción 

heterogéneas diferenciada y las prácticas pedagógicas inclusivas. 

 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, que 

 
tiene como finalidad que desarrollen un sistema para 

M2 - que las y los docentes adquieran las competencias 

Acompañamiento necesarias para atender el diverso rango de necesidades 

docente para la de aprendizaje propias  de aulas heterogéneas. Se 

atención de abordarán temas como el monitoreo y acompañamiento 

necesidades de de la práctica pedagógica desde un enfoque crítico 

aprendizaje diversas reflexivo, el desarrollo de planes formativos con énfasis 

 
en la puesta en valor de la expertise interna (Rodman, 

 
2019) y el desarrollo de comunidades de aprendizajes 



40  

 

 (DuFour et al., 2008). 

 

 

 
M3 - Enfoques   y 

metodologías para 

promover   la 

participación 

protagónica  de 

estudiantes 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica que 

busca la comprensión de los fundamentos conceptuales 

que sustentan la importancia del ejercicio del derecho a 

la participación de los niños, niñas y adolescentes 

(NNA). Así también, se enseñarán metodologías para 

conducir procesos de organización y participación 

protagónica de NNA, que brinden oportunidades 

genuinas de oír la voz de los estudiantes y les permita 

influir en las decisiones institucionales que les afectan. 

 
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, que 

 
tiene como objetivo equiparlos con metodologías que 

 
les permitan construir escuelas más sanas y seguras, 

 
implementando estrategias orientadas a construir 

 
comunidad, y que permitan que los estudiantes hagan 

M3 - Prácticas frente a sus conductas inaceptables y reparen el daño 

restaurativas para que  han  causado  (Mirsky,  2011).  Aprenderán  a 

una convivencia desarrollar tres prácticas restaurativas en sus escuelas: 

escolar sana y segura 1) la reunión restaurativa, para la resolución formal de 

 
conflictos; 2) las declaraciones afectivas, que 

 
humanizan a las personas y cambian la dinámica de la 

 
interacción entre los involucrados; y 3) los círculos 

 
restaurativos, para la construcción de comunidad o para 

 
responder informalmente al conflicto (Mirsky, 2011). 
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M3 - Diseño de 

proyectos 

integradores para el 

bien  común  y  la 

valoración de   la 

diversidad 

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, en la 

cual aprenderán a diseñar un proyecto de aprendizaje de 

manera participativa con una orientación al bien común. 

Estos proyectos permitirán promover la capacidad de 

los estudiantes de resolver problemas específicos 

(Minedu, 2013) de su comunidad, fortaleciendo la 

ciudadanía, el sentido de pertenencia y la cohesión de la 

comunidad educativa. 

 

I.2.6. Orientaciones metodológicas 

 

● Metodología 
 

Las características metodológicas principales del diplomado son las 

siguientes: trabajo colaborativo, aprendizaje basado en resolución de problemas, 

análisis crítico reflexivo 

Para ello, se establecen las siguientes estrategias formativas: 

 

 Cursos. Son espacios formativos que se llevarán en la modalidad 

híbrida (habrá sesiones a distancia y presenciales) donde los 

directivos adquieren los fundamentos teóricos y metodológicos 

necesarios para liderar escuelas equitativas y justas. Se establecen 

sesiones sincrónicas y asincrónicas, las cuales son facilitadas y 

monitoreadas respectivamente por un formador. 

 Círculos de interaprendizaje. Constituyen espacios formativos a 

distancia (sincrónicos) donde los directivos comparten, reflexionan 

y dialogan sobre su experiencia al implementar las estrategias 

aprendidas  en  los  cursos,  con  el  propósito  de  aprender 
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colectivamente de su propia práctica. Estos espacios estarán 

conformados por máximo diez participantes y serán facilitados por 

un formador. 

I.2.7. Sistema de evaluación 

 

El diplomado supone un proceso de aprendizaje constante en el directivo, el 

que se ve evidenciado en las acciones que realiza o en los productos que elabora 

como parte de las estrategias formativas. Así, se plantea un enfoque de evaluación 

formativa, que busca retroalimentar oportuna y pertinentemente a los directivos 

para el desarrollo progresivo de las competencias que se han propuesto lograr a 

través del diplomado (Minedu, 2020c). 

● Criterios de evaluación por módulo9 
 

El sistema de evaluación es modular. Terminado el diplomado se obtendrá 

un promedio ponderado de las notas de los tres módulos, tomando en cuenta el peso 

de cada uno en función al número de créditos asignados. Para cada módulo se 

determina la calificación del participante de acuerdo a tres criterios: (i) productos 

integradores de los cursos; (ii) productos del Circulo de interaprendizaje, y (iii) 

trabajo de liderazgo. A continuación, se presenta el detalle de estos criterios. 

Tabla 11 

 

Criterios de evaluación por módulo 

 

Criterios Descripción Porcentaje Peso 

Productos 
 

integradores 

Se desarrolla para cada 
 

curso de manera 

 

50% 
M1: 3.5 créditos 

 

M2: 5 créditos 

 
 

9 Para el desarrollo de los criterios de evaluación se tomó como referencia los criterios utilizados en 

el Diplomado en gestión escolar con liderazgo pedagógico, que hace parte de la etapa de inducción 

del Programa de Formación de directivos que implementa el Ministerio de Educación del Perú. 
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por curso individual. Permite la  M3: 4.5 créditos 

(P1) integración de los * La nota de cada PI 

 
aprendizajes debe ponderarse por el 

 
desarrollados durante el 50% del creditaje de 

 
mismo cada curso 

 
Se desarrolla al 

  

Producto del    

 finalizar cada CIAP.  M1: 0.7 créditos 

Circulo de    

 Permite la definición de 10% M2: 2.2 créditos 

interaprendiz    

 acciones de mejora a  M3: 1.7 créditos 

aje (PCIAP)    

 partir de lo reflexionado   

 
Se desarrolla a lo largo 

  

 
del módulo en parejas. 

  

 
Permite la integración 

  

Trabajo de  40% M1: 2.8 créditos 
 de los aprendizajes   

Liderazgo  EP: 15% M2: 4 créditos 
 desarrollados durante el   

(TL)  EF: 25% M3: 3.6 créditos 

 mismo. Se presentará   

 
una entrega parcial (EP) 

  

 
y una final (EF). 

  

 

 

 

● Fórmulas para la evaluación 
 

A continuación, se presenta la fórmula para la evaluación del diplomado en 

función a las tres notas modulares, considerando un total de 26 créditos y la 

ponderación de según el creditaje de cada módulo: 
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(M1 x 7) + (M2 x 10) + (M3 x 9) 

  = promedio final 

26 
 

 

M1 = nota del módulo 1 

M2 = nota del módulo 2 

M3 = nota del módulo 3 

Respecto a la nota modular, a manera de ejemplo, se presenta la formula a 

utilizar para la evaluación del primer módulo del diplomado. Esta debe replicarse 

para el segundo y tercer módulo: 

 

(PIC1 x 1.5) + (PIC2 x 1) + (PIC3 x 1) + 

 
(PCIAG x 0.7) + (TL x 2.8) 

= promedio final 

 

 

7 
 

 

PIC1 = nota del PI del curso C1 

PIC2 = nota del PI del curso C2 

PIC3 = nota del PI del curso C3 

 
● Evaluación del programa 

 

Se proponen acciones de evaluación del programa de formación, con la 

finalidad de brindar información sobre su implementación pedagógica que permita 
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una toma de decisiones oportunas para garantizar su calidad. Para ello, se establecen 

dos modalidades de evaluación: 

 Evaluación del equipo de formadores: En cada módulo, se 

realizará el monitoreo y asesoramiento al desempeño del equipo de 

formadores. En un primer momento, se recogerá información 

respecto a la calidad del desempeño de cada formador, mediante 

observación directa y/o revisión documentaria, y se le asignará una 

calificación. Posteriormente, de acuerdo con las situaciones 

identificadas, se brindará la correspondiente retroalimentación que 

permita mejorar su desempeño. 

 Evaluación de la satisfacción del directivo: Se realizarán 

encuestas de satisfacción dirigidas a los directivos participantes del 

diplomado para poder conocer la percepción que tienen sobre el 

servicio brindado, así como de la utilidad de lo aprendido para la 

mejora de su desempeño. 
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I.3. Trabajo 3. Plan de desarrollo docente para una institución educativa 

privada de Huancayo10
 

Presentación 

 

El presente trabajo del portafolio fue elaborado durante el semestre 

académico 2021-I, como parte del curso “Gestión del Desarrollo Docente” de la 

Maestría en Educación con mención en Gestión del Cambio en Instituciones 

Educativas. La consigna indicada fue elaborar un plan de desarrollo para los 

docentes de una institución educativa, considerando una estrategia de formación en 

servicio a la medida de sus características y necesidades, una evaluación de 

desempeño y acciones de reconocimiento. 

El trabajo tiene como público objetivo al personal directivo y docente de 

una Institución Educativa (IE) privada ubicada en la ciudad de Huancayo, en la 

región Junín. Esta IE tiene quince años de antigüedad y cuenta con los niveles de 

inicial, primaria y secundaria. Su población estudiantil es de ciento veinte 

estudiantes y cuenta con un total de dieciséis docentes, liderados por una directora. 

Este trabajo inicia con un diagnóstico sobre la situación actual de la IE, 

donde se pone de manifiesto la necesidad de implementar un plan de desarrollo 

docente. Seguidamente, se presenta una estrategia de evaluación y 

retroalimentación bimestral de la práctica pedagógica, la cual tiene propósitos 

sumativos y formativos, y utiliza instrumentos estandarizados y validados en 

diversos países. Además, se plantea una estrategia de monitoreo y retroalimentación 

semanal de la práctica pedagógica basada en una propuesta innovadora de 

 
 

10 La versión original de este trabajo fue elaborada en colaboración con Sofía del Carmen Ximena 

Eloisa Tovar Galarza, quien ha dado su autorización para la adaptación y reproducción del mismo 

en el presente portafolio (véase Anexo D). 
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acompañamiento pedagógico de la organización UNCOMMON SCHOOLS11. Por 

último, cuenta con una estrategia de reconocimiento docente orientada al 

fortalecimiento de la identidad, la autoestima personal y la motivación del equipo 

docente. 

I.3.1. Situación diagnóstica 

 

● Diagnóstico organizacional 
 

Actualmente, la institución educativa cuenta con un plantel de dieciséis 

docentes, once a tiempo completo y cinco a tiempo parcial. Los docentes a tiempo 

completo realizan cuarenta horas semanales de trabajo, entre las cuales se incluye 

una tutoría y tiempo para el trabajo documental. Los docentes a tiempo parcial 

trabajan como máximo veinticinco horas a la semana, lo que incluye el trabajo 

documental. A este grupo no se le asigna ninguna tutoría. 

La IE cuenta con un total de cinco coordinadores académicos, para las áreas 

de matemática, comunicación, ciencia y ambiente, personal social e inglés. Cuatro 

de ellos hacen parte de los dieciséis docentes mencionados; solo el coordinador de 

inglés no desempeña funciones docentes. 

Los coordinadores académicos son parte de la estructura de gestión 

pedagógica de la institución y trabajan en conjunto con la Dirección para el 

monitoreo y supervisión del cuerpo docente. Ambos participan en la instancia del 

Consejo de Asesoría Pedagógica junto con la Promotoría. Esta instancia permite el 

diálogo, revisión de información y toma de decisiones del aspecto pedagógico. 

 

 

 
 

11 Esta organización ha recibido el premio “Broad Prize Winner” por lograr excelentes resultados 

académicos en estudiantes de bajos ingresos; uno de ellos es que el 99% de sus estudiantes ingresen 

a la universidad (UNCOMMON SCHOOLS, 2023). 
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Figura 1 

 

Organigrama de la institución educativa privada de Huancayo 
 
 

 

 
Nota. Organigrama interno de la IE (obtenido a través de la representante de la 

Promotoría, que fue una de las autoras iniciales de esta investigación) 

La IE cuenta con un plan de supervisión mencionado en su Proyecto 

Educativo Institucional. Las áreas responsables de la supervisión son la Dirección 

y la Coordinación Académica. La Dirección realiza una supervisión general a través 

de la observación del desempeño docente en aula en base a una ficha elaborada por 

la misma unidad. La Dirección se reúne con los docentes después de las visitas al 

aula para conversar sobre lo observado y ofrece recomendaciones. Del mismo 

modo, la Dirección elabora informes bimestrales y anuales de evaluación docente, 

los que son dirigidos a la Promotoría. 

Por su parte, los coordinadores académicos se encargan de la supervisión de 

la documentación técnico-pedagógica. Esta documentación comprende las sesiones 

de aprendizaje, las unidades de aprendizaje, las mallas curriculares, las 

evaluaciones mensuales y bimestrales, los registros auxiliares, y los consolidados. 
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Los coordinadores deben revisar que exista coherencia en la documentación y que 

esto se refleje en las sesiones de aprendizaje. Para ello, pueden hacer visitas 

inopinadas al aula. De hacerlo, se reúnen con los docentes al finalizar la sesión para 

conversar sobre lo observado, y hacerles llegar sus recomendaciones y sugerencias. 

Cada coordinador usa una rúbrica independiente para la evaluación de los docentes, 

y los informes de los coordinadores se revisan en el Consejo Pedagógico. 

La propia institución, en un proceso de autoevaluación realizado en el año 

2018, identificó debilidades en sus procesos de supervisión y acompañamiento 

docente12, poniendo en evidencia la desarticulación del proceso de supervisión. La 

Dirección supervisa el desempeño de los docentes, pero esta acción no se vincula 

con la supervisión documental que realizan los coordinadores académicos. Además, 

no se han estandarizado los instrumentos para la supervisión, teniendo como 

consecuencia que cada coordinador aplica un instrumento propio. 

A partir de este análisis, la institución educativa elaboró un Proyecto 

Estratégico Institucional (PEI), cuyo objetivo 03 se encuentra orientado a la 

evaluación y acompañamiento docente. Con esta finalidad plantearon acciones 

estratégicas y tácticas, de las cuales la acción táctica 3.1.1 plantea la necesidad de 

actualizar el plan y las herramientas de supervisión y monitoreo docentes. La acción 

táctica 3.1.2 dispone la implementación de un plan acompañamiento docente y la 

acción táctica 3.1.3 propone la implementación del plan de evaluación docente. 

De esta manera, la desarticulación identificada en el proceso de supervisión 

y el planteamiento de las acciones estratégicas y tácticas señaladas muestra la 

necesidad de la institución educativa de contar con un plan de desarrollo docente. 

 

12 Esto se registró en su FODA realizado el 2018. Fue obtenido a través de la representante de la 

Promotoría, que fue una de las autoras iniciales de esta investigación. 
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● Diagnóstico de la práctica pedagógica 
 

Se aplicó un instrumento de autoevaluación a quince docentes de la 

institución educativa. Este consta de 25 ítems que responden a ocho aspectos de la 

práctica pedagógica. Los docentes calificaron su desempeño en cada uno de estos 

ítems en una escala del 1 al 4, en la que 1 representa el desempeño más bajo y 4, el 

desempeño más alto. A continuación, se presentan los ítems que obtuvieron un 

puntaje promedio más bajo (igual o menor a 3): 

Tabla 12 

 

Resultados de la autoevaluación 

 

Criterios Punt. 

Planteo propósitos de aprendizaje de alta complejidad 

 

cognitiva/retadores. – Planificación del aprendizaje 

 
3,00 

 

Establezco rutinas de aula, lo que permite que no se pierda el tiempo en 

acciones  preparativas para  el  desarrollo  de las  actividades. - 

Aprovechamiento del tiempo 

 

 

3,00 

 

Propongo  actividades  de  alta  complejidad  cognitiva/retadoras.  - 

 

Pensamiento crítico y razonamiento 

 

2,93 

 

Planteo instrumentos de evaluación del aprendizaje que permiten 

evaluar el logro de los aprendizajes propuestos. - Monitoreo y 

retroalimentación 

 

 

2,87 
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Brindo oportunidades para que los estudiantes tomen decisiones 

 

relacionadas a su aprendizaje. – Involucramiento 

 
2,87 

 

Manejo las transiciones entre actividades manera efectiva, por lo cual 

suelen ser cortas y no se pierde tiempo de aprendizaje. - 

Aprovechamiento del tiempo 

 

 

2,87 

 

Así también, la última pregunta solicitó a los docentes que prioricen dos 

aspectos de la práctica pedagógica en los que requerían fortalecimiento. En la Tabla 

13, se puede apreciar que los tres aspectos priorizados con mayor frecuencia fueron 

el “monitoreo y retroalimentación del aprendizaje”, el “pensamiento crítico y 

razonamiento”, y el “aprovechamiento del tiempo”. 

Tabla 13 

 

Aspectos de la práctica docente que requieren fortalecimiento 

 

Práctica pedagógica Frecuencia 

Monitoreo y retroalimentación del 

 

aprendizaje 

 
7 

 

Pensamiento crítico y razonamiento 
 

6 

 

Aprovechamiento del tiempo 
 

4 

 

Planificación del aprendizaje 
 

3 

 

Enseñanza a distancia 
 

3 
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Clima de aula 3 

 

Manejo del compartamiento 
 

1 

 

Involucramiento de los estudiantes 
 

1 

 

Total 
 

28 

 

Los resultados de este diagnóstico se utilizarán para priorizar los aspectos 

de la práctica pedagógica a fortalecer en la presente propuesta de desarrollo 

docente. 

I.3.2. Plan de desarrollo docente 

 
El presente plan de desarrollo docente incluye tres estrategias: 

 
● estrategia de evaluación y retroalimentación bimestral de la práctica 

pedagógica 

● estrategia de monitoreo y retroalimentación semanal de la práctica 

pedagógica 

● estrategia de reconocimiento docente a la excelencia y desarrollo 

profesional 

Cabe resaltar que, atendiendo a los resultados del diagnóstico, se estableció 

que el plan se concentre en fortalecer los siguientes aspectos de la práctica 

pedagógica: 

● Monitoreo y retroalimentación de la práctica pedagógica 

 
● Promoción del pensamiento crítico y razonamiento 

 
● Aprovechamiento del tiempo en el aula 
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● Planificación del aprendizaje 

 
A continuación, se explica cada una de las estrategias que forman parte del 

 

plan. 

 
a) Estrategia de evaluación y retroalimentación bimestral de la práctica 

pedagógica 

Esta estrategia tiene tres componentes: a) la observación de aula extendida, 

 

b) la autoevaluación docente y c) la reunión de retroalimentación bimestral. Los 

tres componentes de esta estrategia se implementan en cuatro momentos del año, 

como se muestra a continuación: 

Tabla 14 

 

Calendario de la estrategia de evaluación y retroalimentación 

 

Componentes Bimestre Fecha 

● observación 1 
 

● autoevaluación 1 
 

● retroalimentación 1 

 

 
primer bimestre 

 

 
marzo 

 
● observación 2 

 

● autoevaluación 2 
 

● retroalimentación 2 

 

segundo 

bimestre 

 

 
 

mayo 

 

● observación 3 
 

● autoevaluación 3 
 

● retroalimentación 3 

 

tercer bimestre 

 

 
 

agosto 
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● observación 4 
 

● autoevaluación 4 
 

● retroalimentación 4 

 

 
cuarto bimestre 

 

 
noviembre 

 

Los responsables de conducir esta estrategia serán la directora y los 

coordinadores académicos, a quienes llamaremos acompañantes. Cada 

acompañante se hará cargo de un grupo de docentes, como se muestra en la Tabla 

15. 

Tabla 15 

 

Distribución de docentes por acompañantes 

 

Acompañante Acompañado 

 

 
directora 

1. docente de inicial 4 años 

 

2. docente de inicial 5 años 

 

3. docente de primero de primaria 

coordinadora de 

Comunicación 

 

4. docente de tercer grado de primaria 

 

5. docente de Comunicación de primaria 

 

 

 

coordinadora de 

Ciencia y Ambiente 

 

6. docente de Ciencias Sociales de secundaria 

(Coord.) 

7. docente de Matemática de secundaria (Coord.) 

 

8. docente de Comunicación de secundaria 

(Coord.) 
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coordinador de 

Matemática 

9. docente de Matemática de primaria 

10. docente de Ciencia y Ambiente de secundaria 

(Coord.) 

 

Coordinador de 

personal social 

 

11. docente de Ciencias Sociales de primaria 

 

12. docente de Comunicación de secundaria 

 

13. docente de Ciencias Sociales de primaria 

 

 

Coordinador de inglés 

 

14. docente de inglés 

 

15. docente de Educación Física 

 

16. docente de segundo de primaria 

 

Esta distribución también aplica para la estrategia de monitoreo y 

retroalimentación semanal de la práctica pedagógica, que se abordará en el literal 

b. 

● Sobre la observación de aula extendida 

 
La observación de aula es una técnica utilizada para la evaluación del 

desempeño docente. Tiene la ventaja de observar directamente la práctica 

pedagógica del docente en un entorno natural. Además, ha demostrado 

consistentemente tener correlación con el logro de aprendizaje de los estudiantes 

(García, 2014). Es decir, que los estudiantes de los docentes que son calificados 

como efectivos en la observación de aula, suelen tener mejores logros de 

aprendizaje que los estudiantes de los docentes calificados como no efectivos. 

La observación de aula, en el marco de esta propuesta, tiene dos propósitos: 
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✔ medir la calidad de la práctica pedagógica del docente y su progreso en 

el tiempo, lo cual va a permitir dar cuenta de la efectividad del plan, así 

como de los logros individuales de cada docente (objetivo sumativo) 

✔ identificar las fortalezas y aspectos de mejora de cada docente para 

planificar un acompañamiento a la medida de sus necesidades (objetivo 

formativo) 

o Selección de instrumentos para la observación de aula extendida 

 
De acuerdo con Joe et al. (2013), el objetivo de un instrumento de 

observación es “medir comportamientos observables de prácticas de enseñanza e 

interacciones del aula” (p. 4). En este sentido, la calidad del instrumento utilizado 

será fundamental para asegurar la calidad de la información recogida y su 

interpretación. 

En tanto la elaboración de un instrumento requiere capacidad técnica, 

tiempo y dinero, se considera más pertinente elegir un instrumento de observación 

ya elaborado que cumpla con los siguientes criterios: 

✔ que haya pasado por pruebas de validación (asociación con logros de 

aprendizaje) 

✔ que haya pasado por pruebas de confiabilidad/objetividad 

✔ que sea de acceso público 

 
Después de evaluar distintas opciones, se decidió utilizar el instrumento 

Teach, que fue desarrollado por el Banco Mundial. Este permite medir el tiempo 

dedicado al aprendizaje y la calidad de las prácticas docentes (Grupo Banco 

Mundial, 2019). Es de acceso libre y ha sido validado en diversos países de ingresos 
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bajos y medios. En su estudio sobre el instrumento Teach, Molina et al. (2020) 

concluyen que es un instrumento consistente, confiable y que permite diferenciar 

las prácticas pedagógicas efectivas de las inefectivas. 

Se utilizarán cinco elementos del instrumento Teach, seleccionados sobre la 

base de los cuatro aspectos de la práctica pedagógica que fueron priorizados en este 

plan como consecuencia del diagnóstico. Estos son los siguientes: 

Tabla 16 

 

Elementos seleccionados del instrumento Teach 

 

Elemento Definición 

 

 

 
Tiempo de 

aprendizaje 

“El docente maximiza el tiempo de aprendizaje al 

asegurarse de que la mayoría de los niños/as estén 

enfocados en la tarea y de ofrecerles una actividad de 

aprendizaje durante la mayoría del tiempo” (Grupo Banco 

Mundial, 2021, p. 12). 

 

 

 

 

Facilitación del 

aprendizaje 

 

“El docente facilita el aprendizaje para promover la 

comprensión al articular explícitamente los objetivos, 

ofrecer explicaciones claras de los conceptos, y conectar lo 

que se está aprendiendo con otros conocimientos o con las 

experiencias personales de los niños/as” (Grupo Banco 

Mundial, 2021, p. 20). 
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Verificar 

entendimiento 

“El docente verifica el entendimiento para asegurarse de 

que la mayoría de los niños/as comprenden el contenido 

que se está entregando. A su vez, el docente ajusta el ritmo 

de la actividad para ofrecer a los niños/as más 

oportunidades de aprendizaje” (Grupo Banco Mundial, 

2021, p. 21). 

 

 

 

 

Retroalimentación 

“El docente hace comentarios específicos o da 

indicaciones a los niños/as para ayudarlos/as a identificar 

confusiones, comprender sus logros y guiar los procesos 

de pensamiento para promover el aprendizaje” (Grupo 

Banco Mundial, 2021, p. 22). 

 

 

Pensamiento crítico 

 

“El docente desarrolla las habilidades de pensamiento 

crítico de los niños/as al incentivarlos a analizar contenido 

de forma activa” (Grupo Banco Mundial, 2021, p. 23). 

 

Nota. Extraído de Teach Primary. Manual del observador (Grupo Banco Mundial, 

2021). 

o Características de los instrumentos de observación de aula 

extendida 

El instrumento Teach está estructurado en dimensiones, áreas, elementos y 

comportamientos, en ese orden de jerarquía respectivamente. Los elementos se 

pueden entender como el desempeño a evaluar, mientras que los comportamientos 
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son los indicadores específicos que van a permitir evaluar dicho desempeño. Para 

facilitar la comprensión de su estructura, se presenta la Figura 2. 

Figura 2 

 

Estructura del instrumento Teach 
 
 

 

Nota. Extraído de Teach Primary. Manual del observador (Grupo Banco 

Mundial, 2021). 

Los elementos y comportamientos cuentan con una escala de calificación. 

Los elementos se califican según una escala de cinco niveles de desempeño, donde 

el 1 es el desempeño más bajo y el 5, el más alto. Cada elemento se operacionaliza 

en un conjunto de comportamientos, los cuales se califican en tres niveles de 

desempeño: bajo (B), medio (M) y alto (A). Ambas escalas se pueden apreciar en 

la siguiente figura. 

Figura 3 

 

Escalas de valoración del instrumento Teach 
 
 

 

Nota. Extraído de Teach Primary. Manual del observador (Grupo Banco Mundial, 

2021). 
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Por último, cada elemento cuenta con una rúbrica en la que se describe y 

ejemplifica cómo se ve la práctica pedagógica para cada uno de sus 

comportamientos en cada nivel de desempeño (bajo, medio, alto). En la Figura 4, 

se puede apreciar la descripción de la práctica pedagógica para un comportamiento 

en particular. 

Figura 4 

 

Rúbrica del instrumento Teach 
 
 

 

Nota. Extraído de Teach Primary. Manual del observador (Grupo Banco 

Mundial, 2021). 

Para mayores detalles sobre el instrumento, la hoja de observación completa 

se encuentra en el Anexo E, mientras que las rúbricas se encuentran en los 

siguientes anexos: 
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Tabla 17 

 

Relación de rúbricas en anexos 

 

Rúbrica Anexo 

Tiempo de aprendizaje Anexo F 

Facilitación del 

aprendizaje 

 

Anexo G 

 

Verificar entendimiento 
 

Anexo H 

 

Retroalimentación 
 

Anexo I 

 

Pensamiento crítico 
 

Anexo J 

 

o Duración de la observación de aula extendida 

 
El proceso de observación durará un total de 60 minutos, de manera que se 

pueda tomar muestras significativas de la práctica pedagógica del docente. 

Siguiendo la metodología propuesta por el instrumento Teach, la observación se 

realizará en dos segmentos de quince minutos cada uno. Después de cada segmento 

de observación, le sigue un segmento de asignación de puntaje, que también tiene 

una duración de quince minutos, como se observa en la Figura 5. 



62  

Figura 5 

 

Tiempo y duración de la observación de aula 
 
 

 

 

 
o Entrenamiento para la aplicación de instrumentos de la 

observación de aula extendida 

Antes de la implementación del instrumento, es necesario capacitar a la 

directora y a los coordinadores pedagógicos en su aplicación. Este proceso es de 

suma importancia, porque permitirá que los instrumentos sean aplicados de manera 

adecuada y, por lo tanto, que sus resultados sean realmente confiables. 

Se recomienda que, además de capacitar a la directora y los coordinadores 

pedagógicos, también se considere la capacitación del personal docente. En primer 

lugar, ello permitirá ser transparentes en cuanto a los estándares e instrumentos bajo 

los cuales se evaluará su desempeño, lo que mejorará su disposición a ser evaluados; 

en segundo lugar, brindará a los mismos docentes las herramientas para que se 

involucren en procesos de autoevaluación de su propia práctica. 

Al finalizar la capacitación, es importante comprobar que todos dominen la 

aplicación del instrumento, para lo cual se evaluará su objetividad en la puntuación. 

Se trata de medir el grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los 

sesgos y tendencias del investigador que lo administra, califica e interpreta 
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(Mertens, 2005). El personal capacitado observará cinco sesiones de aula 

videograbadas, y, para cada una, asignarán puntajes a los elementos y 

comportamientos de las rúbricas de observación. 

A partir de los resultados, se estimarán dos indicadores. El primero es el 

nivel de acuerdo entre observadores, que consiste en la concordancia alcanzada 

entre observadores al examinar y clasificar una serie de elementos. El segundo es 

el nivel de acuerdo de cada observador con el código maestro para cada aspecto 

medido. 

● Sobre la autoevaluación docente 

 
La autoevaluación es el proceso en el que los docentes emiten juicios de 

valor sobre su propio conocimiento, desempeño o habilidades pedagógicas, con el 

propósito de la automejora (Akram y Zepeda, 2016). Durante este proceso, el 

docente reflexiona sobre las acciones, creencias y resultados relacionados a su 

práctica pedagógica, emite una autocrítica resultante de dicho proceso reflexivo, y 

genera un cambio en sus conocimientos o su práctica futura (Airasian y Gullickson, 

1994). 

La importancia de la autoevaluación radica en que no es posible aprender 

de las experiencias propias de manera automática; por el contrario, es solo cuando 

estas se analizan y se reflexiona sobre ellas que se puede generar un aprendizaje 

orientado a la mejora (Airasian y Gullickson, 1994). Por ello, se considera a la 

autoevaluación como uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo 

profesional de los docentes (Danielson y McGreal, 2000). 
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A continuación, se plantean algunas condiciones que son importantes de 

asegurar para que este proceso se dé de manera adecuada: 

o Establecer un ambiente seguro y de confianza. Es importante que los 

docentes puedan conducir su proceso de evaluación en privado, sin 

temor a dañar su imagen frente a la comunidad o a consecuencias 

negativas para su futuro profesional (García, 2014). 

o Establecimiento de criterios y estándares de calidad para el desempeño 

docente. Para que una autoevaluación sea, elaborada, específica y 

detallada es necesario que esta se base en criterios y estándares de 

desempeño, de lo contrario es posible que la reflexión sea limitada, 

superficial y general (van Diggelen, den Brok y Beijaard, 2013). Es por 

ello que, para el proceso de autoevaluación, los docentes utilizarán el 

instrumento Teach, específicamente la hoja de observación docente y 

las rúbricas de cada elemento. 

o Responsabilidad y autoeficacia. Se debe trabajar con los docentes en la 

disposición a asumir cierta responsabilidad en los resultados educativos 

que obtienen, así como fortalecer su percepción sobre su capacidad de 

cambiar su práctica Si los docentes perciben que el cambio se encuentra 

fuera de su control, atribuirán los problemas identificados y las 

soluciones a factores externos y el proceso de autoevaluación se verá 

truncado (Airasian y Gullickson, 1994). 

o Retroalimentación de terceros. Diversos autores resaltan la importancia 

de fortalecer el proceso de autoevaluación con retroalimentación de 

terceros, como sus pares o un acompañante (Ross y Bruce, 2007; van 
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Diggelen, den Brok y Beijaard, 2013). El input brindado por un tercero 

puede influenciar la autoobservación, lo que le otorga al docente un 

conocimiento más completo sobre su propia práctica (Ross y Bruce, 

2007). Para ello, son fundamentales las reuniones de retroalimentación, 

que se verán en detalle a continuación. 

● Sobre la reunión de retroalimentación bimestral 

 
La retroalimentación de la práctica pedagógica ha demostrado su 

efectividad en la mejora del desempeño docente y en los logros de aprendizaje de 

los estudiantes (Kraft et al., 2018), por lo cual es parte de dos de las estrategias 

planteadas en este plan de desarrollo docente. 

La reunión de retroalimentación bimestral se da de manera posterior a la 

observación de aula extendida y a la autoevaluación docente. Tiene una duración 

de una hora y se realizará cuatro veces al año. Cuenta con dos momentos: un primer 

momento de diálogo reflexivo sobre los resultados y un segundo momento de 

planificación de las acciones de mejora a desarrollar durante el bimestre. 

o Momento 1: Diálogo reflexivo 

 
Se trata de un espacio donde el docente reflexiona sobre su práctica 

pedagógica con ayuda del acompañante, quien estimula este proceso. Durante este 

momento, el acompañante invita al docente a indicar el puntaje que se asignó en 

cada elemento y comportamiento, y a sustentarlos, propiciando un diálogo entre 

ambos. Asimismo, el acompañante invita al docente a identificar y reflexionar sobre 

las teorías o supuestos que están detrás de su práctica pedagógica (Minedu, 2017). 
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El propósito es que, al finalizar el diálogo, el docente tenga una mejor comprensión 

sobre su propia práctica. 

o Momento 2: Planificación bimestral 

 
En el segundo momento, el acompañante entabla un diálogo con el docente 

para la priorización de los aspectos de mejora que se trabajarán semana a 

semana, así como para la identificación de las acciones concretas que se 

desarrollarán para mejorar dichos aspectos. Ello quedará plasmado en un 

planificador denominado “ficha de acompañamiento bimestral” (ver Anexo K). 

b) Estrategia de monitoreo y retroalimentación semanal de la práctica 

pedagógica 

Esta estrategia tiene dos componentes: a) la observación de aula focalizada 

y b) la reunión de retroalimentación semanal. Como su nombre lo sugiere, la 

frecuencia de implementación de cada componente es semanal. 

Convencionalmente, se recomienda que la observación de aula se implemente con 

una duración de 45 a 90 minutos (Minedu, 2021) y una frecuencia de tres o cuatro 

veces al año. Sin embargo, Bambrick-Santoyo (2018) hace una crítica pertinente a 

este enfoque cuando señala que, al igual que un entrenador deportivo, un 

“entrenador de docentes” necesita observar frecuentemente a sus docentes, no 

siendo suficiente una observación esporádica. 

En el marco de esta estrategia, la alta frecuencia de las observaciones y 

reuniones de retroalimentación se hace posible por la corta duración de cada una: 

quince y veinte minutos respectivamente. Ambas pueden desarrollarse en ese 

tiempo porque se focalizan en un aspecto específico de la práctica pedagógica. Esta 
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focalización en aspectos y acciones precisas es la columna vertebral de la estrategia, 

la cual se alinea con el enfoque de autores como Bambrick-Santoyo (2018) que 

afirman que, si la acción de mejora no puede implementarse en una semana, 

entonces la acción no es lo suficientemente pequeña. 

Por último, es importante precisar que, para la implementación de esta 

estrategia, la directora y los coordinadores académicos mantendrán el grupo de 

docentes que tienen a su cargo de acuerdo con lo establecido en la Tabla 15. 

● Sobre la observación de aula focalizada 

 
El propósito de la observación de aula focalizada es recoger evidencia de un 

aspecto específico de la práctica pedagógica del docente, que sirva como insumo 

para el diálogo reflexivo. Para desarrollar una observación de aula focalizada, el 

acompañante debe realizar las siguientes acciones. 

o Programar las observaciones focalizadas. Es importante acordar con 

el/la docente los días y horas en las cuales se hará la observación. Al 

incorporar estas actividades al calendario de trabajo, se asume un mayor 

compromiso de cumplir con las mismas tanto por parte del equipo 

directivo, como por parte de los docentes. 

o Identificar el aspecto de mejora específico a trabajar en la semana. Una 

característica de la estrategia es trabajar un aspecto específico por 

semana. El acompañante debe identificar en la “ficha de 

acompañamiento bimestral” el aspecto programado para poder poner su 

atención en el mismo durante la observación. 
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o Registrar evidencia sobre el desempeño docente. Se trata de observar y 

anotar evidencia objetiva sobre el desempeño docente respecto al 

aspecto a mejorar. Para ello, el acompañante puede utilizar un cuaderno 

de campo. 

● Sobre la reunión la retroalimentación efectiva 

 
La retroalimentación es el momento clave de esta estrategia. Para que esta 

sea efectiva, el acompañante debe realizar las siguientes acciones: 

o Felicitación precisa. Es importante que el acompañante felicite aquello 

que el docente ha hecho bien, de manera que se reconozcan sus logros, 

particularmente los referidos al dominio de la acción de mejora 

acordada. 

o Identificación del problema y la acción de mejora específica. El 

acompañante debe hacer preguntas con un foco definido para que el 

docente identifique los problemas de su propio desempeño y la acción 

de mejora específica que debe implementar. 

o Registro del compromiso. Una vez que se identifica la acción que se 

debe implementar, es necesario incluirla en la ficha de acompañamiento 

bimestral, de manera que quede registro del compromiso del docente y 

este pueda ser monitoreado. 

o Practica. Es importante que las acciones de mejora identificadas sean 

practicadas a través de juegos de roles entre el acompañante y el 

docente, pues, como señala Bambrick-Santoyo (2018), la práctica de 

estas acciones es fundamental para acelerar el ciclo de mejora y permite 

identificar errores antes de su desarrollo con los estudiantes. 
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o Seguimiento. El seguimiento es clave para verificar la implementación 

de la acción de mejora específica. 

c) Estrategia de reconocimiento a la excelencia y desarrollo profesional 

 
De acuerdo con los sociólogos Ferrando y Rivero (2022), el trabajo 

constituye un ámbito fundamental en la vida de las personas y, por lo tanto, el 

reconocimiento del trabajo contribuye al fortalecimiento de la identidad, la 

autoestima personal, la motivación, así como a la integración social. 

De acuerdo con la primera estrategia del presente plan, al finalizar el año 

académico, cada docente habrá sido evaluado en cuatro oportunidades mediante la 

observación de aula extendida. En cada oportunidad, cada uno habrá recibido una 

calificación en los cinco elementos o desempeños seleccionados del instrumento 

Teach (ver Tabla 16): tiempo de aprendizaje, facilitación de la clase, pensamiento 

crítico, verificación del entendimiento y retroalimentación del aprendizaje. 

La información resultante de las evaluaciones de cuatro de los cinco 

elementos13 será utilizada para implementar tres tipos de reconocimientos: el 

reconocimiento a la excelencia en la enseñanza, el reconocimiento al desempeño 

destacado, el reconocimiento al desarrollo profesional. Estos se detallan a 

continuación. 

● Reconocimiento a la excelencia en la enseñanza 

 
Esta acción consiste en una bonificación económica meritoria que se 

entregará al docente que obtenga un puntaje final promedio de 4.5 puntos o más en 

 

 
 

13 No se incluirá el elemento “Tiempo de aprendizaje”, dado que su escala de valoración es distinta 
a la del resto de elementos, lo que no permite incluirlas en un mismo promedio. 
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los cuatro elementos priorizados. En caso más de un docente haya obtenido dicho 

puntaje se premiará al que haya obtenido el puntaje más alto. Cabe resaltar que, 

para calcular el puntaje promedio, se tomarán como referencia solo las 

observaciones de aula extendida 3 y 4. 

● Reconocimiento al desempeño destacado 

 
Esta acción está orientada a estimular a los docentes que hayan logrado un 

puntaje promedio de 4.5 puntos o más en uno de los cuatro elementos priorizados. 

Se otorgará un diploma de reconocimiento al desempeño destacado con la 

denominación del elemento en el que obtuvo dicho puntaje. Cabe resaltar que, para 

calcular el puntaje promedio, se tomarán como referencia solo las observaciones de 

aula extendida 3 y 4. 

● Reconocimiento al desarrollo profesional 

 
Esta acción está orientada a estimular a los docentes que hayan logrado el 

mayor incremento de su puntaje promedio en los cuatro elementos priorizados, 

entre la primera y la cuarta observación de aula extendida. Se otorgará como 

estímulo un diploma de reconocimiento al desarrollo profesional. 

A continuación, se presenta el consolidado de los tipos de reconocimiento 

ofrecidos: 
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Tabla 18 

 

Cuadro de clasificación de reconocimientos a docentes 

 

Tipo de 

reconocimiento 

 
Criterios de selección 

 
Nombre del estímulo 

 

 
Reconocimiento 

a la excelencia 

en la enseñanza 

 
Tener un promedio de 4.5 

puntos en los cuatro 

elementos priorizados en las 

observaciones 3 y 4. 

● diploma a la 

excelencia en la 

enseñanza 

● bonificación 
 

meritoria 

 

 

Reconocimiento 

al desempeño 

destacado 

 

Tener un promedio de 4.5 

puntos o más en uno de los 

elementos priorizados en las 

observaciones 3 y 4. 

● diploma al 

desempeño 

destacado en 

(nombre de 

elemento) 

 

 

 

 
Reconocimiento 

al desarrollo 

profesional 

Tener el mayor 

incrementado del puntaje 

promedio en los cuatro 

elementos priorizados entre 

la primera y la cuarta 

observación de aula 

extendida 

 

 

 
● diploma de 

reconocimiento al 

desarrollo 

profesional 
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Por último, se desarrollará una ceremonia de premiación para la entrega de 

todos los diplomas detallados previamente. El objetivo es promover el 

reconocimiento de los docentes con toda la comunidad educativa, para fomentar el 

reconocimiento social de los docentes y de sus logros de aprendizaje. 

I.3.3. Síntesis del plan de desarrollo docente 

 

● El Plan de desarrollo docente se basa en tres estrategias: (i) estrategia de 

evaluación y retroalimentación bimestral de la práctica pedagógica, (ii) 

estrategia de monitoreo y retroalimentación semanal de la práctica 

pedagógica, (iii) estrategia de reconocimiento docente a la excelencia y 

desarrollo profesional 

● La primera estrategia asegura el desarrollo de una evaluación de calidad y 

de bajo costo, al utilizar un instrumento validado internacionalmente y de 

acceso libre para la observación de aula. 

● La segunda estrategia rompe el enfoque tradicional del acompañamiento 

pedagógico al reducir el tiempo de observación y retroalimentación, y 

focalizarse en un aspecto específico de la práctica pedagógica. Ello permite 

incrementar exponencialmente la frecuencia y el número de observaciones. 

● Tanto la primera como la segunda estrategia se decantan en un momento de 

retroalimentación de diálogo reflexivo, lo cual denota su orientación 

formativa. 

●  Es importante que las II.EE. desarrollen estrategias de reconocimiento 

docente, en tanto contribuyen al fortalecimiento de la identidad, la 

autoestima personal, la motivación. 
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II. CONCLUSIONES 

 
El presente portafolio reúne tres trabajos elaborados en la Maestría en 

Educación con mención en Gestión del Cambio en Instituciones Educativas. Si bien 

fueron elaborados en torno a distintas problemáticas educativas, tienen en común 

que los tres constituyen propuestas para el cambio educativo, se sustentan en 

literatura especializada y siguen siendo pertinentes en el contexto actual. 

A continuación, se plantean las principales conclusiones respecto a cada 

trabajo. 

● El futuro es ahora: reflexiones en torno al rol de la educación a distancia 

en un contexto pospandemia 

✔ La educación a distancia e híbrida son modalidades educativas que reportan 

beneficios en cuanto a cobertura y mejora de los logros de aprendizajes de 

los estudiantes de la educación básica. 

✔ Se identifican cuatro medidas de política educativa para avanzar hacía un 

mejor aprovechamiento de la educación a distancia e híbrida en el Perú: (i) 

cierre de brechas digitales, (ii) fortalecimiento de los estudiantes en 

competencias clave para el éxito académico en la educación a distancia, (iii) 

diseño e implementación de una formación inicial docente y formación 

docente en servicio orientada al desarrollo de competencias para la 

enseñanza virtual, (iv) diseño e implementación de estructuras 

organizacionales para la educación a distancia e híbrida. 

✔ El avance en la implementación de las medidas sugeridas es deficiente. No 

hay indicios que sugieran una intención del gobierno de incorporar a las 

modalidades educativas a distancia e híbrida en el sistema educativo 
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peruano como complemento de la modalidad presencial, pues son 

comprendidas como modalidades educativas a ser implementadas en casos 

de emergencia. 

Currículo por competencias del diplomado de posgrado en liderazgo 

para la equidad y justicia social 

✔ Es pertinente e importante brindar a los directivos de escuelas una 

formación orientada a fortalecer su liderazgo para el desarrollo de escuelas 

más equitativas y justas. Por un lado, el análisis de los indicadores 

relacionados a discriminación, violencia y equidad en el Perú evidencian 

una situación crítica respecto a estas problemáticas; por otro, la revisión de 

los diseños curriculares de las principales estrategias formativas que ofrece 

el Ministerio de Educación a los directivos de II.EE permitió identificar la 

ausencia de una oferta formativa que desarrolle estas competencias. 

✔ A partir de la literatura especializada en la formación de líderes escolares 

para la construcción de escuelas más equitativas y justas, se plantea un perfil 

de egreso que comprende cuatro competencias que se pueden resumir de 

esta manera: (i) desarrolla una conciencia crítica, (ii) implementa nuevas 

estructuras organizativas, (iii) gestiona proceso pedagógico de calidad para 

la atención de la diversidad, y (iv) propicia un clima y cultura escolar 

positivo. 
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● Plan de desarrollo docente para una institución educativa privada de 

Huancayo 

✔ Es fundamental partir de un diagnóstico para el diseño e implementación de 

un plan de desarrollo docente, en tanto permite que este responda a las 

necesidades específicas de las instituciones educativas. 

✔ El plan de desarrollo docente propone dos componentes clave: (i) el uso de 

un instrumento de observación de aula validado, confiable y de acceso 

gratuito que permite realizar una evaluación rigurosa del desempeño 

docente; y (ii) una estrategia de monitoreo y acompañamiento docente 

innovadora, caracterizada por su alta frecuencia, corta duración y su 

focalización en un aspecto específico de la práctica pedagógica a la vez. 
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IV. ANEXOS 

 

● Anexos del Trabajo 2. Currículo por competencias del diplomado de 

posgrado de “liderazgo para la equidad y justicia social” 

Anexo A - Autorización de uso de trabajo académico 

 
Siendo el día jueves 6 de abril de 2023, mediante el presente consentimiento, la 

que suscribe, Johana Alicia Gonzáles Oré con DNI N°  (en 

adelante, la suscrita), autoriza a Gonzalo Adrián Escalante Barrantes, con DNI 

N°  (en adelante, el interesado), a utilizar el trabajo 

académico que desarrollaron colaborativamente, denominado “Currículo por 

competencias del diplomado de posgrado en liderazgo y gestión escolar para la 

equidad y justicia social”, como parte de su Portafolio de trabajos escritos, con 

el cual optará por el grado académico de Magíster en Educación con mención 

en Gestión del Cambio de Instituciones Educativas de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia. 

Cabe resaltar que el trabajo en mención fue desarrollado durante el año 2021, 

como trabajo final del curso “Gestión del Currículo por Competencias” de la 

dicha maestría. En tal sentido, el trabajo ha sido mejorado y adaptado por el 

interesado para que se ajuste a los estándares establecidos para la presentación de 

Portafolio de trabajos escritos. Sin perjuicio de ello, el interesado reconoce que 

el trabajo original fue desarrollado de manera colaborativa con la suscrita. 

 

 

 

Johana Alicia Gonzáles Oré Gonzalo Adrián Escalante Barrantes 



Anexo B - Autorización de uso de trabajo académico 

 
Siendo el día jueves 6 de abril de 2023, mediante el presente consentimiento, la 

que suscribe, Delia Sánchez Medina con DNI N°  (en adelante la 

suscrita), autoriza a Gonzalo Adrián Escalante Barrantes, con DNI N° , 

(en adelante, el interesado) a utilizar el trabajo académico que desarrollaron 

colaborativamente, denominado “Currículo por competencias del diplomado de 

posgrado en liderazgo y gestión escolar para la equidad y justicia social”, como 

parte de su Portafolio de trabajos escritos, con el cual optará por el grado 

académico de Magíster en Educación con mención en Gestión del Cambio de 

Instituciones Educativas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

Cabe resaltar que el trabajo en mención fue desarrollado durante el año 2021, 

como trabajo final del curso “Gestión del Currículo por Competencias” de la 

dicha maestría. En tal sentido, el trabajo ha sido mejorado y adaptado por el 

interesado para que se ajuste a los estándares establecidos para la presentación de 

Portafolio de trabajos escritos. Sin perjuicio de ello, el interesado reconoce que 

el trabajo original fue desarrollado de manera colaborativa con la suscrita. 

 

 

 

Delia Sánchez Medina 
Gonzalo Adrián Escalante Barrantes 



 

 

Anexo C - Matriz de elaboración de competencias 
 
 

Competencia Desempeño 

C1 - Desarrolla una conciencia crítica respecto a 

diversas situaciones de injusticia en perjuicio de 

grupos sociales por motivos de raza/etnicidad, 

género, orientación sexual, religión, idioma, estrato 

social, necesidades de aprendizaje u otros factores, a 

través de una mayor comprensión sobre las causas 

estructurales de las inequidades, así como el 

entendimiento de cómo los grupos menos 

favorecidos experimentan las inequidades, a fin de 

promover una disposición colectiva en la comunidad 

educativa hacía la construcción de una escuela, y 

sociedad, más justa y equitativa. 

Dimensión afectivo-motivacional: 

 

- Se compromete de manera ética a enfrentar situaciones de inequidad, 

exclusión y discriminación 

Dimensión cognoscitiva: 

 

- Comprende los fundamentos y mecanismos de reproducción de las 

diferentes formas de inequidad, exclusión y discriminación dentro y fuera 

de las escuelas. 

- Desarrolla auto conciencia y cuestionar las creencias y prácticas propias 

que   favorecen   situaciones   de   exclusión   e   inequidad. 

- Dominar estrategias para el desarrollo de una conciencia crítica en los 

docentes y estudiantes 

Dimensión actuacional: 



 

 
 

Competencia Desempeño 

 - Implementar estrategias para el desarrollo de conciencia crítica en los 

docentes y estudiantes. 

 
C2 - Implementa nuevas estructuras 

organizacionales y sistemas proactivos de apoyo 

y atención que eliminen prácticas escolares que 

reproducen barreras al aprendizaje en perjuicio de 

grupos de estudiantes sea por raza/etnicidad, género, 

orientación sexual, religión, idioma, estrato social, 

habilidad u otros factores, y aseguren las 

condiciones para que todas y todos los estudiantes 

tengan el apoyo necesario para aprender de acuerdo 

con sus necesidades particulares de aprendizaje. 

Dimensión afectivo-motivacional: 

 

- Se compromete de manera ética a transformar las estructuras 

organizacionales de su  IE. 

Dimensión   cognoscitiva: 

- Comprende cómo ciertos arreglos organizaciones producen o 

reproducen inequidades. 

- Conocer las formas organizativas y sistemas de apoyo que aseguran la 

atención a las diversas necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes 

de la  IE. 

Dimensión  actuacional: 

- Transforma las formas organizativas y sistemas de apoyo de la IE en 



 

 
 

Competencia Desempeño 

 tales que brinden las condiciones necesarias para la atención a las diversas 

necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes de la IE. 

 
C3- Gestiona procesos pedagógicos de calidad 

que atienden a la diversidad de necesidades de 

aprendizaje de cada estudiante al interior de su 

institución educativa, a través del acompañamiento 

sistemático a las y los docentes, y la reflexión 

conjunta sobre su práctica pedagógica, con el fin de 

que todas y todos los estudiantes, sin excepción, 

alcancen las metas de aprendizaje. 

Dimensión afectivo-motivacional: 

 

- Se compromete de manera ética con fomentar prácticas pedagógicas 

para  que  todas  y  todos  los  estudiantes  aprendan 

Dimensión cognoscitiva: 

- Domina estrategias pedagógicas para la atención de necesidades de 

aprendizaje heterogéneas. 

- Domina estrategias de acompañamiento pedagógico para la atención de 

necesidades de aprendizaje heterogéneas. 

Dimensión actuacional: 



 

 
 

Competencia Desempeño 

 - Implementa estrategias de acompañamiento pedagógico para la atención 

de necesidades de aprendizaje heterogéneas. 

C4- Propicia un clima y cultura escolar de 

respeto, valoración de la diversidad, colaboración 

y orientación al bien común a través de la 

promoción de la participación protagónica de las y 

los estudiantes, la resolución efectiva y pacífica de 

conflictos y la implementación de estrategias para la 

integración de la comunidad educativa, con el 

propósito asegurar el bienestar de todos y cada uno 

de los estudiantes y el desarrollo de una convivencia 

democráticamente. 

 
Dimensión afectivo-motivacional: 

 

- Se compromete de manera ética con desarrollar estrategias para cambiar 

el clima y  la cultura escolar. 

Dimensión  cognoscitiva:  . 

- Domina estrategias participativa y lúdicas para promover la 

participación de niñas, niños y adolescente en la toma de decisiones de 

la IE. 

- Domina estrategias para la resolución pacífica de conflictos y para la 

integración de la comunidad educativa 



 

 
 

Competencia Desempeño 

 Dimensión actuacional: 

 

- Implementa espacios y mecanismos para promover la participación 

niñas  y niños  y  adolescentes  en  toma  de  decisiones  de  la  IE. 

- Implementa estrategias para la resolución pacífica de conflictos y para 

la integración de la comunidad educativa 



● Anexos del Trabajo 3. Plan de desarrollo docente para una institución 

educativa privada de Huancayo 

Anexo D - Autorización de uso de trabajo académico 

 
Siendo el día jueves 6 de abril de 2023, mediante el presente consentimiento, la 

que suscribe, Sofía del Carmen Ximena Eloisa Tovar Galarza con DNI N° 

 (en adelante, la suscrita) autoriza a Gonzalo Adrián Escalante 

Barrantes, con DNI , (en adelante, el interesado) a utilizar el 

trabajo académico que desarrollaron colaborativamente, denominado “Plan de 

Desarrollo Docente en la Institución Educativa Privada Castalia Huancayo”, 

como parte de su Portafolio de trabajos escritos, con el cual optará por el grado 

académico de Magíster en Educación con mención en Gestión del Cambio de 

Instituciones Educativas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

Cabe resaltar que el trabajo en mención fue desarrollado durante el año 2021, 

como trabajo final del curso “Gestión del Desarrollo Docente” de la dicha 

maestría. En tal sentido, el trabajo ha sido mejorado y adaptado por el interesado 

para que se ajuste a los estándares establecidos para la presentación del Portafolio 

de trabajos escritos. Sin perjuicio de ello, el interesado reconoce que el trabajo 

original fue desarrollado de manera colaborativa con la suscrita. 

 

 
 

 

Sofía del Carmen Ximena Eloisa 

Tovar Galarza 

 

 
 

 
 

 

 

Gonzalo Adrián Escalante Barrantes 



Anexo E - Hoja de observación docente 
 

 



Anexo F – Rúbrica de elemento priorizado “tiempo de aprendizaje” 
 

 



Anexo G – Rúbrica del elemento priorizado “facilitación del aprendizaje” 

 



Anexo H – Rúbrica del elemento priorizado "verificación del entendimiento” 
 
 



Anexo I – Rúbrica del elemento priorizado “retroalimentación” 

 



Anexo J – Rúbrica del elemento priorizado “pensamiento crítico” 
 
 



 

 

Anexo K – Ficha de acompañamiento bimestral 

 

Docente acompañante 
 

Grado 
 

Docente acompañado 
 

Bimestre 
 

 

Semana Programación Aspectos observado/a 

mejorar 

Acciones de mejora 

sugeridas 

Seguimiento 

1 - 2 Fecha de visita 1: 

 
 / /  

Fecha de visita 2: 

 / /  

   



 

 

Anexo L - Cronograma de actividades del programa 
 
 

 

 
 
ACTIVIDADES 

2023 2024 

Oct Nov Dic Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Capacitación en aplicación del 

instrumento Teach 

X X X 
          

Validación de los instrumentos de 

observación de aula extendida 

X 
            

Validación de los instrumentos para 

retroalimentación 

 
X 

           



 

 
 

Socialización del Plan de desarrollo 

docente 

  
X 

          

Estrategia de evaluación y 

retroalimentación bimestral de la 

práctica pedagógica 

   
X 

 
X 

  
X 

  
X 

 

Estrategia de monitoreo y 

retroalimentación semanal de la 

práctica pedagógica 

   
X X X X X X X X X X 

Estrategia de reconocimiento 

docente a la excelencia y desarrollo 

profesional 

            
X 
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