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Resumen 

 

El  presente plan de acción tiene como contexto de aplicación  la Institución Educativa 

Pública Virgen de Fátima de Huancayo, considerada de variante técnica, para cuyo efecto 

se   parte de un diagnóstico que  revela  la existencia de  tres causas relevantes que 

generan el problema de bajos niveles de logro en la competencia gestión de procesos 

productivos del área de educación para el trabajo. Estas causas son: dificultad en la 

ejecución de los procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje,  insuficiente 

acompañamiento pedagógico y poca eficiencia en el manejo de clima de aula; por lo que,  

se   busca revertirlas  a través del  trabajo colegiado, grupos de inter aprendizaje y prácticas 

restaurativas respectivamente; a efecto de  incrementar, en  las estudiantes,  los niveles 

de logro en  la   competencia  y área mencionada; teniendo en  cuenta a  16 docentes, el 

director, subdirectora del área  como actores principales para la ejecución del plan. Las  

técnicas e instrumentos utilizados para el diagnóstico fueron la encuesta y   el  análisis 

documental con sus respectivos instrumentos: cuestionario y base de datos, 

concluyéndose de los mismos la existencia de dichas  causas. En conclusión,  el plan de 

acción, a la luz de las alternativas planteadas, se   constituye  en oportunidad  para superar 

la problemática, teniendo en cuenta,  primordialmente, los enfoques de liderazgo 

pedagógico, transformacional,  participativo y por competencias; basada en una gestión 

por procesos.  

 

 

Palabras Clave: Gestión de procesos productivos, prácticas restaurativas y liderazgo 

pedagógico. 
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Introducción  

 

Considerando que la labor directiva, en las instituciones educativas, es muy compleja y que 

requiere capacidades, conocimientos, habilidades a poner en práctica en un contexto 

específico para dar una respuesta pertinente, organizada y sistemática, con el objetivo de  

garantizar las condiciones favorables para el aprendizaje;  es que se hace necesario 

planificar y ejecutar Planes de Acción que contribuyan a elevar los niveles de logro, en 

todas las áreas curriculares, involucrando a todos los actores educativos principalmente al 

personal directivo, docentes y estudiantes. 

Coherente con lo mencionado, el Plan de Acción Prácticas restaurativas para 

mejorar la  competencia de gestión de procesos productivos en las estudiantes de la 

Institución Educativa Pública Virgen de Fátima de Huancayo  busca  incrementar, en  las 

estudiantes,  los niveles de logro en  la   competencia  y área mencionada, teniendo en 

cuenta causas relevantes que se relacionan a factores ejes que influyen directamente en 

aprendizaje de las estudiantes que son la gestión curricular, el monitoreo, acompañamiento 

y evaluación,  así como  la convivencia escolar. 

El presente Plan de Acción parte del diagnóstico de la existencia de tres causas 

principales: las dificultades encontradas en los docentes en relación a la ejecución de los 

procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje, el insuficiente acompañamiento 

docente y el clima de aula poco favorable en las clases, los cuales fueron determinados 

después de haber aplicado las técnicas de la encuesta y análisis documental; y, 

consideramos, además, que lo más relevante,  son las alternativas de solución que 

presentamos: el trabajo colegiado para revertir la dificultad en la ejecución de los procesos 

pedagógicos, los grupos de inter aprendizaje (GIA) como estrategia de mejora del 

acompañamiento y las prácticas restaurativas para mejorar el clima de aula. Estas 

alternativas, lo presentamos por  la experiencia que tenemos en la labor directiva, pero, 

principalmente, como producto de los estudios realizados en  la Segunda Especialidad en 

Gestión con Liderazgo Pedagógico, por lo cual planteamos acciones y  estrategias  

basadas  en un enfoque de gestión por procesos, de liderazgo pedagógico y 

transformacional. 

El contenido del plan es el siguiente: Identificación del problema, análisis y 

resultados del diagnóstico, alternativas de solución del problema identificado,  referentes 

conceptuales y de experiencias anteriores, y propuesta de implementación y monitoreo del 

plan de acción; lo cual, esperamos, se constituya en un aporte  para la mejora de la labor 

directiva en  las instituciones educativas.  

    



Desarrollo 

Identificación del problema 
 
El problema está referido a los bajos niveles de  logro en la  competencia de gestión de 

procesos productivos del área de educación para el trabajo en las  estudiantes de la 

Institución Educativa Publica Virgen de Fátima de Huancayo, perteneciente a la  UGEL 

Huancayo. 

Contextualización del problema 
 

La  institución educativa Virgen de Fátima se encuentra ubicado en el Cerrito de la Libertad, 

distrito y provincia de  Huancayo,   cuenta con 29 años de funcionamiento, es del nivel 

secundario, femenino y considerada de ex variante técnica, y  como tal, brinda servicio 

educativo en  las especialidades técnicas de cosmetología, computación, confecciones  e 

industrias alimentarias, las cuales corresponden al área curricular de educación para el 

trabajo, para lo cual cuenta con talleres debidamente equipados  para las prácticas de taller 

de las estudiantes.    

La condición socio económica de los padres de familia es  de pobreza y pobreza 

extrema, con ocupaciones  de albañilería,   lavandería, cuidado de locales, comercio 

ambulatorio, etc., por ello, la mayoría de ellos apuestan por una formación tecnológica para 

sus hijas, que les ayude a mejorar su condición económica  a través de la generación de 

ingresos mediante  la producción de un bien y/o prestación de servicio de ellas.  

Por la característica de  ex variante técnica,  nuestra institución  trabaja con 2 grupos 

ocupacionales por sección, es decir, cada salón de clase está conformado, 

aproximadamente, el 50% de  una especialidad técnica  y el otro 50% de otra especialidad 

técnica; es por ello que, cuando dentro de su horario de clases les corresponde desarrollar 

el área de educación para el trabajo cada grupo ocupacional se va a su respectivo taller 

con su  profesora o profesor de especialidad, asimismo, la cantidad de horas que 

corresponde dentro del horario de clases está en concordancia a la ejecución de proyectos 

productivos de elaboración de productos o prestación de servicio, por ello, en el 1° y 2° de 

estudios (Iniciación laboral) tienen seis horas de clase semanales, y para el 3°, 4° y 5° 

(Formación ocupacional específica modular) siete horas semanales. La razón por la  cual 

se asigna esta cantidad de horas se debe a la necesidad del  desarrollo de 3 competencias, 

principalmente la de ejecución de procesos, la cual requiere de cierto tiempo  para ejecutar 

todo el proceso de elaboración de un producto o  prestación de un servicio. 

 El área se organiza así: 
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Tabla  1 
Docentes, grupos ocupacionales y número de estudiantes por especialidades técnicas en 
la I.E Virgen de Fátima 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es necesario mencionar que la  planificación  y ejecución curricular en el área de 

educación para el trabajo se realiza  de acuerdo al Diseño Curricular Nacional (2008, p. 

463), en el cual están establecidas las competencias y capacidades para el área. Estas  

competencias son: 

Tabla 2 

Competencias por ciclos en el área de Educación para el Trabajo 

Competencias Ciclo VI Ciclo VII 

Gestión de 

procesos 

productivos 

Gestiona procesos de estudio de 

mercado, diseño, planificación de la 

producción de bienes y servicios de 

diversas opciones ocupacionales. 

Gestiona procesos de estudio de 

mercado, diseño, planificación, 

comercialización de bienes o servicios de 

uno o más puestos de trabajo de una 

especialidad ocupacional específica. 

Ejecución de 

procesos 

productivos 

Ejecuta procesos básicos para la 

producción de bienes y prestación de 

servicios de diferentes opciones 

ocupacionales, considerando las normas 

de seguridad y control de calidad, 

mediante proyectos sencillos. 

Ejecuta procesos para la producción de 

un bien o prestación de un servicio de uno 

o más puestos de trabajo de una 

especialidad ocupacional específica, 

considerando las normas de seguridad y 

control de la calidad en forma creativa y 

disposición emprendedora. 

Comprensión y 

aplicación de 

tecnologías 

Comprende y aplica elementos y 

procesos básicos del diseño, principios 

tecnológicos de estructuras, máquinas 

simples y herramientas informáticas que 

se utilizan para la producción de un bien o 

servicio. Comprende y analiza las 

características del mercado local, regional 

y nacional y las habilidades y actitudes del 

emprendedor. 

Comprende y aplica principios y procesos 

del diseño, principios para la transmisión 

y transformación de movimientos, 

electricidad y electrónica básica y las 

herramientas informáticas que se aplican 

para la producción de bienes         y / o 

servicios. Comprende, analiza y evalúa 

planes de negocios, normas y procesos 

para la constitución y gestión de 

microempresas, salud laboral y 

legislación laboral. 

Nota.  Tomado de “Competencias por ciclos”, por el Ministerios de Educación del Perú. 2009. Diseño Curricular 
Nacional, MINEDU 2009, p.463  
 

El personal  directivo está conformado por el  director, la  subdirectora del área técnica  

y la   subdirectora de formación general, quienes antes del diplomado y segunda especialidad 

Área 
curricular 

Especialidad 
Técnico 

Profesional 

N° de 
docen-

tes 

N° de Grupos ocupacionales de 
estudiantes 

N° de 
estudiantes 

E
d

u
c
a
c
ió

n
 p

a
ra

 e
l 

T
ra

b
a

jo
 

Cosmetología 3 10 grupos ocupacionales: 2 grupos por 
grado 

160 

Confecciones 6 20 grupos ocupacionales: 4 grupos por 
grado 

335 

Computación 3 11 grupos ocupacionales: 3 en 1°, 2 del 2° 
al 5° 

185 

Industrias 
Alimentarias 

4 11 grupos ocupacionales: 3 en 1°, 2 del 2° 
al 5° 

190 

        TOTAL: 16 52  grupos ocupacionales 870 



no compartíamos  la misma visión  institucional ni trabajábamos en equipo, por lo que,  cada 

directivo, realizaba  de manera aislada, de acuerdo a sus posibilidades,  acciones  

relacionadas más al cumplimiento de actividades o eventos poco relacionados con lo 

académico, que a la mejora de los aprendizajes de las estudiantes; pero, luego de los estudios 

realizados, los directivos nos involucramos en la formación integral y el emprendimiento en su 

especialidad técnica de nuestras estudiantes. En cuanto  a los docentes del área de educación 

para el trabajo, debemos  mencionar que en ellos existen actitudes positivas hacia el cambio 

y la mejora de su práctica pedagógica, es por eso, que  sus   relaciones interpersonales  con  

los directivos cada vez son más armoniosas, lo cual hace que existan condiciones favorables 

para realizar acciones innovadoras de mejora de logro de la  competencia de gestión de 

procesos productivos  en las estudiantes; y en cuanto a ellas, podemos decir, que en los 

primeros grados se identifican bastante con su especialidad, pero, a medida que van subiendo 

a grados superiores van perdiendo el interés por desarrollar las competencias del área. Como 

consecuencia de ello solo se preocupan y/o intentan  realizar un producto y/o prestar un 

servicio, mas no realizar la gestión adecuada para poder emprender a través de una actividad 

productiva  relacionado con lo que produjeron.    

Descripción y formulación del problema 
 

Los problemas relacionados con bajos niveles de logro de aprendizajes se constituyen en  

cuestiones  prioritarias de solucionar, dichas soluciones deben darse con participación de la 

comunidad educativa principalmente de docentes y directivos. Estos problemas son una 

oportunidad para que nosotros como  directivos ejerzamos  liderazgo para revertir esta 

situación problemática y estar acorde con el cumplimiento del dominio 1 establecido en el 

Marco del Buen Desempeño del Directivo, el cual establece que el directivo debe realizar la 

gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes. En  ese sentido, será muy 

relevante mejorar los  niveles de logro en la  gestión de procesos productivos, a efecto de que  

docentes y estudiantes  desarrollen  como corresponde esta competencia  en concordancia 

directa con la  de ejecución de procesos productivos, para que al producir un bien o servicio, 

éste  no solo sea de calidad sino que sea  gestionado a través de las etapas de estudio de 

mercado, planificación de la producción, comercialización, control de calidad, etc., con el 

objetivo de producir para la  venta y de esa manera emprender en su opción ocupacional. En 

relación a la competencia de  gestión de procesos productivos, el  Ministerio de Educación del 

Perú  (2009, p.462), manifiesta:  

Comprende capacidades para realizar estudios de mercado, diseño, planificación y 

dirección, comercialización y evaluación de la producción en el marco del desarrollo 

sostenible del país. A partir del tercer grado se articula a las competencias laborales 
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identificadas con participación del sector productivo para una especialidad ocupacional 

técnica de nivel medio o elemental.  

Consecuente con lo anterior, es necesario remarcar que para revertir los bajos niveles 

de  logro en la competencia de  gestión de procesos productivos es necesario que los 

directivos de la institución educativa ejerzamos  liderazgo pedagógico para transformar 

nuestra escuela, a efecto de lograr que los docentes planifiquen y ejecuten adecuadamente 

los procesos pedagógicos en las   sesiones de aprendizaje, se sientan fortalecidos a través 

del  acompañamiento pedagógico,  y consideren y pongan en práctica acciones restaurativas  

con sus estudiantes y entre estudiantes, a fin de propiciar un buena convivencia y clima de 

aula favorable a los aprendizajes en las estudiantes.  

El Plan de Acción tiene alta probabilidad de ser realizado, debido a que las condiciones 

de infraestructura, potencial humano, soporte, etc., con respecto al logro del objetivo de 

incrementar  los niveles de logro en la competencia de gestión de procesos productivos en las 

estudiantes son muy favorables, es más, las expectativas, disposición y actitud de los 

directivos, docentes y alumnas son muy altas y buenas en el sentido de que están muy 

dispuestos al cambio positivo, lo cual, también se constituyen en aspectos potenciales  de 

desarrollo y mejoramiento de la institución educativa. 

El problema  identificado/priorizado, no surgió de un año a otro, sino, se vino dando, 

principalmente,  en  los cinco   últimos años; esto se evidenció  a través de conversaciones, 

entrevistas, reuniones con alumnas y padres de familia, informes del monitoreo y 

acompañamiento docente, informes del día del logro, jornadas de reflexión, y principalmente 

sobre las quejas de alumnas y padres con respecto al trato de los docentes a las alumnas y 

entre las alumnas etc., por lo que decidimos aplicar técnicas e instrumentos formales para 

idntificar las causas más relevantes que son: las dificultades en la planificación y ejecución de 

los procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje, el insuficiente  acompañamiento 

docente, lo cual  hace  que los docentes persistan  en   prácticas pedagógicas tradicionales, 

y, por último, la influencia negativa del trato docente a las estudiantes, el cual generaba un  

clima de aula de desconfianza, miedo, temor, recelo, pesimismo y rabia en las mismas  

durante el proceso enseñanza aprendizaje del área de educación para el trabajo.  

Las causas y sus efectos mencionados, muestran la necesidad de revertir y/o buscar 

la solución a dicho problema, caso contrario la formación tecnológica no contribuirá a 

fortalecer las competencias laborales ni las habilidades emprendedoras en nuestras 

estudiantes. Esto significa que  no tendría sentido la cantidad de horas, la realización de 

proyectos productivos y/o de servicio, la formación modular ni la comprensión y aplicación de 

tecnologías si las estudiantes no desarrollan las capacidades y habilidades que se requiere 

para realizar la gestión de un producto y/o servicio, esto justamente se logra a través del 



desarrollo de la  gestión de procesos productivos. Esta competencia es muy relevante para el 

área de educación para el trabajo, y   considerando que el colegio es de variante técnica más 

aún, dado que los bajos niveles de logro en ésta hace que las alumnas tengan mucha dificultad 

para desarrollar capacidades laborales y de emprendimiento empresarial. Asimismo, el 

conocimiento de la gestión curricular, experiencia en monitoreo y acompañamiento, y 

aplicación de estrategias para la convivencia escolar, de los directivos,  hacen que sea factible 

la reversión de la problemática planteada.  

Análisis y resultados del diagnóstico 

Descripción de la problemática identificada con el liderazgo 

pedagógico 

 
Viviane Robinson (2008), citado por Ministerio de Educación del Perú [MINEDU] (2016, p.7) 

evidenció los vínculos entre el liderazgo y los resultados de los estudiantes e identificó cinco 

dimensiones o prácticas de liderazgo que tienen un impacto particular en los resultados de: 

a. Establecimiento  de metas y expectativas. 

b. Uso estratégico de recursos. 

c. Planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y el currículo. 

d. Promover y participar en el aprendizaje y el desarrollo de los maestros. 

e. Garantizar un ambiente seguro y de soporte. 

 En esta cita podemos notar que esta dimensión de liderazgo pedagógico da 

preponderancia al establecimiento de metas relacionadas al logro de aprendizajes, es decir, 

el efecto del liderazgo pedagógico que ejerzan los directivos deben evidenciarse en los 

resultados  de aprendizaje en las diferentes áreas curriculares como es el caso de las 

competencias del área de educación para el trabajo. También, estas metas de aprendizaje 

deben  internalizarse, principalmente en los docentes, en tanto que  ellos se constituyen en 

uno de los agentes educativos fundamentales de trabajo en el aula, por lo que, las acciones 

o estrategias a realizar por los directivos deben centrarse en los factores que influyen en el 

desempeño docente para lograr en todos ellos internalizar el logro de  estas metas, que en el 

caso específico del presente plan de acción es lograr mejores niveles de logro en una de las 

competencias del área de educación para el trabajo. En consecuencia, al revertir los bajos 

niveles  de logro en la competencia de gestión de procesos productivos con la participación 

activa, primordialmente, de los docentes, estaremos ejerciendo liderazgo pedagógico en 

nuestras instituciones educativas.  

Es necesario mencionar que los bajos niveles de logro en la competencia de gestión 

de procesos productivos se da, también,  por la existencia de factores relacionados a la 

dimensión de planeamiento, coordinación y evaluación de la enseñanza y el currículo,  cuya 
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no consideración en la gestión trae como consecuencia  dificultades   en los docentes en   la 

planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje en la competencia mencionada. ¿Por 

qué decimos esto? Porque, a pesar de las orientaciones y capacitaciones recibidas por los 

docentes con respecto a la planificación y ejecución de los carteles diversificados, PCA, UD y 

sesiones de aprendizaje no se logra mejoras en los procesos pedagógicos relacionados a las 

capacidades de esta competencia. Otro de los factores se relaciona con la dimensión 

promover y participar en el aprendizaje y el desarrollo de los maestros, el no considerarlo  se 

traduce  en el insuficiente monitoreo y acompañamiento brindado a los docentes del área de 

educación  para el trabajo, lo cual trajo como consecuencia que solo para efecto de los pocos 

monitoreos y asesoramientos realizados los docentes preparaban, en lo posible, una buena 

clase, considerando los procesos pedagógicos adecuadamente, pero luego, pasado los pocos 

monitoreos nuevamente vuelven a sus prácticas rutinarias y tradicionales;  asimismo, el no 

tener en cuenta el   factor relacionado a la dimensión garantizar un ambiente seguro y de 

soporte, trae como consecuencia  el trato no adecuado entre docentes y estudiantes, debido 

a aspectos relacionados  a  preferencias que puedan tener algunos docentes por ciertas 

estudiantes y actitudes provocadas por su  mal carácter de los mismos,  lo cual hace que no 

existan condiciones emocionales favorables en las estudiantes y la poca predisposición de 

ellas por aprender. En consecuencia, para la mejora de los niveles de logro de la competencia 

de  gestión de procesos pedagógicos requiere del ejercicio del liderazgo pedagógico basado 

en las dimensiones que plantea Vivian Robinson.  

El problema identificado en relación a los bajos niveles de logro en la competencia de 

Gestión de Procesos Productivos hace que los logros alcanzados en el área de educación 

para el trabajo no sean satisfactorios, en el sentido de que no puede haber una formación 

técnica solo centrado en la ejecución de procesos productivos, esto sería parcializado, y solo 

se lograría producir por producir o prestar servicio por prestar, aún este sea bueno, dado que 

no tendrían el soporte de realizar la gestión del proceso productivo que conlleve al producto o 

servicio a su comercialización. ¿Qué significa esto? Significa que los aprendizajes que se 

logren servirían solo para el hacer y no para el emprender. Esta situación  hace que no se 

pueda cumplir a cabalidad el compromiso de gestión escolar N° 1: Progreso anual de los 

aprendizajes, entendida esta como aprendizajes reales y significativos que le sirvan a las 

estudiantes en la solución de problemas que se le presentan en su entorno. Esto significa que, 

de acuerdo al Marco del Buen Desempeño del Directivo (MBDDir), el que nos da la pauta para 

actuar frente al problema por responsabilidad funcional, no estaríamos cumpliendo en lo 

establecido  en el segundo dominio que tiene que ver con la orientación de los procesos 

pedagógicos por parte de los directivos a los docentes para la mejora de los aprendizajes de 

nuestras estudiantes. Cabe señalar,  también, la  estrecha relación que tienen las categorías 



de procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje, el acompañamiento de la práctica 

docentes y el clima de aula  con las dimensiones y propuestas de liderazgo de Robinson 

(2008) y de Leith Wood, (2006) en cuanto al ejercicio del liderazgo del directivo priorizando lo 

pedagógico.   

El problema detectado, tiene relación con la poca eficacia, de los directivos, para la 

realización de algunos procesos de gestión escolar como es el planificación  pedagógica o 

curricular  en los cuales se deben fortalecer aspectos de diversificación curricular, planificación 

y ejecución de los procesos pedagógicos para el logro de competencias en el área de 

educación para el trabajo, entre otros. En cuanto a los procesos misionales, no ha sido 

suficiente el monitoreo y acompañamiento pedagógico realizado para fortalecer los procesos 

pedagógicos, de acuerdo al Currículo Nacional, en la práctica docente, a efecto a potenciar 

las habilidades relacionadas con  la competencia de gestión de procesos productivos en las  

estudiantes, tales como: estudio de mercado, diseño del bien, planificación de la producción, 

comercialización, control de calidad y evaluación; a esto se suma la no muy buena relación, 

durante las sesiones de aprendizaje,  entre docentes y alumnas, haciendo que el clima de 

aula no sea tan bueno. 

   Resultados del diagnóstico  
 

Para el establecimiento de la primera causa, se aplicó a las estudiantes un cuestionario  

denominado: “Encuesta de satisfacción académica  de los procesos pedagógicos aplicados 

en las sesiones de aprendizaje” (V. anexo 4.1.) al término del año escolar 2017 en una 

muestra de 120 estudiantes, 30 de confecciones, 30 de industrias alimentarias, 30 de 

computación y 30 de cosmetología.  Las preguntas planteadas, estuvieron referidas a la 

categoría  procesos pedagógicos que sus docentes  de educación para el trabajo realizan 

en el aula, y las subcategorías fueron dichos  procesos: motivación, problematización, 

recuperación de saberes previos, conflicto cognitivo, construcción de los aprendizajes y 

evaluación en la sesión de aprendizaje. Esto significó, en gran medida, que las estudiantes 

evaluaran las capacidades pedagógicas de planificación y ejecución de los procesos 

pedagógicos en el aula o taller de sus maestros. Las estudiantes, en su mayoría,  con 

respecto a los procesos pedagógicos manifestaron  que   los docentes solo algunas veces  

motivan, problematizan, realizan propósito y organización, recuperan saberes, 

sistematizan y evalúan  en la clase, siendo la situación más álgida en cuanto a la 

problematización que realiza y a la evaluación formativa, en la cual manifiestaron que no 

lo hacían; asimismo, las estudiantes consideran que sus docentes del área  no  partían  de 

una situación significativa para generar  la necesidad de aprender, en consecuencia no 

logran aprendizajes significativos  en la competencia de gestión de procesos productivos, 
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porque debemos entender que  no solo se trata de desarrollar capacidades, habilidades y 

destrezas, sino que a partir de éstas  lograr  competencias; en  tal sentido, en las sesiones 

de aprendizaje debiera aplicarse todos los  procesos pedagógicos, para promover así el 

logro de las mismas.  Al respecto, coincidiendo con lo dicho  PERUEDUCA  (2005), define 

a los procesos pedagógicos como actividades que desarrolla el docente de manera 

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante. Las prácticas docentes 

a las que se refiere son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que se dan  entre 

los actores educativos con el fin  de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 

competencias para una  vida en común o en sociedad. Consecuente con todo ello, la forma 

de mejorar la planificación y ejecución de los procesos pedagógicos de las sesiones de 

aprendizaje, consideramos que es a través del trabajo colegiado.  

Para la segunda causa, se realizó el análisis documental del monitoreo y 

acompañamiento docente  expuesto en el mes de diciembre en reunión general de 

docentes a propósito de la autoevaluación que cada año realizamos en nuestra institución. 

Este documento consideró la categoría desempeño docente en el aula y las subcategorías 

relacionadas a los desempeños D1: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje, D2: Maximiza el tiempo, D3: promueve el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico, D4: evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza, D5: propicia un ambiente de respeto y proximidad, y 

D6: regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. De este instrumento se  

concluyeron   las necesidades de fortalecimiento pedagógico en  los desempeños D1, D2 

y D3. (Véase anexo 4.2a). Este  informe de monitoreo y acompañamiento pedagógico es 

un documento muy importante porque    hace  notar a los docentes sus fortalezas y  

falencias, y, principalmente les   sirve para reflexionar sobre  la ejecución de sus clases  y 

su desempeño en el aula y/o taller, para  tomar  decisiones coherentes y oportunas a fin 

de corregir u optimizarlas orientado siempre al logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

En cuanto al acompañamiento, consideramos que es el asesoramiento que uno 

recibe después del monitoreo, y es necesario que este se refuerce en ciertos procesos 

pedagógicos de acuerdo a lo establecido en el informe de monitoreo, para lo cual es 

necesario considerar estrategias de acompañamiento que incluyan  planificación conjunta 

de  procesos pedagógicos, materiales, instrumentos de evaluación, rúbricas de desempeño 

docente, así como el intercambio de experiencias y saberes, es decir el inter aprendizaje, 

a nivel de área y especialidades técnicas, es decir a través de grupos de inter aprendizaje.   

Al respecto, el MINEDU manifiesta: 



El acompañamiento pedagógico es el conjunto de actividades que desarrolla el 

equipo directivo con el objetivo de brindar asesoría pedagógica al docente en un 

marco de inter aprendizaje. Son importantes: el intercambio de experiencias, los 

espacios de reflexión, las jornadas técnico pedagógicas, entre otras. Por tanto, el 

acompañamiento y monitoreo a la práctica docente, significa desarrollar procesos de 

diálogo e intercambio entre el equipo directivo y los/las docentes como estrategia 

para potenciar los resultados. (2014, p. 42-43) 

También, para corroborar la necesidad de acompañamiento para el mejor desarrollo 

de la competencia de gestión de procesos productivos se aplicó la misma técnica de 

análisis documental en el informe del “Día del Logro” cuya categoría principal fue desarrollo 

de la competencia de gestión de procesos productivos y las subcategorías fueron; las 

etapas del proceso productivo: Estudio de mercado, planificación de la producción, control 

de calidad y comercialización. Los resultados obtenidos de dicho documento nos mostraron 

las dificultades en cada una de las etapas, especialmente en el estudio de mercado y 

comercialización del bien o servicio. (Véase anexo 4.2b).  

Relacionado  a la tercera causa, se aplicó un cuestionario   a una muestra de  las 

alumnas  de las cuatro  especialidades técnicas  para que  respondan preguntas  

relacionadas al clima de  aula, se les planteó seis preguntas, y una  principal que fue:  ¿Qué 

pedidos le harías a tu profesor o profesora de tu especialidad para  que mejores tu 

aprendizaje? y las respuestas, en su mayoría, fueron pedidos de mejora del clima en el 

aula relacionado al trato de su docente en las sesiones de aprendizaje. Este cuestionario 

fue realizado  en la finalización del año escolar y fue aplicado a un  total de 60 alumnas (15 

por especialidad técnica), y tuvo como categoría principal clima de aula,  y como 

subcategorías: Percepción de las estudiantes sobre el trato docente en las clases, 

influencia del clima de aula en el aprendizaje, y necesidades  afectivas de las estudiantes 

para mejorar sus aprendizajes en el área de educación para el trabajo.  Los resultados 

obtenidos en cada una de las categorías  se resume en que la mayoría de alumnas 

perciben que los docentes les tratan a veces bien, a veces mal, y que el mal trato (grito, 

impaciencia, incomprensión, etc.) de su docente influye negativamente en su aprendizaje; 

asimismo, en  ítem 6 sobre los pedidos que ellas harían a sus docentes para mejorar sus 

aprendizajes, ellas manifestaron respuestas relacionadas al trato y consideración que los 

docentes debían tener con ellas en las sesiones de aprendizaje. Algunas de estas 

respuestas fueron: Que me tengan más paciencia, que no tenga preferidas, que no 

reniegue mucho, que me explique más cuando le pido, que se prepare más para 

entenderle, que no nos grite, que nos apoye más, que nos tenga confianza, nos haga 

participar más a cada una,  etc. Etc. Como  vemos, estas respuestas nos demostraron  que 
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el  trato de docente a estudiante no era  horizontal, cálido ni  amable,  y  predominaba el 

trato vertical sin   escucha activa, por lo que el  ambiente en las clases no era propicio para 

el intercambio de ideas y/o conocimientos que conlleven a  generar aprendizajes. 

Relacionado a lo dicho, el Ministerio de Educación del Perú (2006), citado por el mismo 

MINEDU detalla: 

Definimos un clima de aula propicio para el aprendizaje como clima democrático. Es 

decir, un ambiente en el que el estilo de las interacciones y de participación se funden 

en los principios de respeto y valoración a las características y diferencias personales 

y culturales, de la solidaridad entendida como compromiso con el bienestar colectivo 

y de la justicia, entendida como el actuar ético en base al respeto a los derechos de 

todas y todos y el cumplimiento responsable de las responsabilidades individuales y 

colectivas. Así, desarrollar un clima de aula democrático implica promover en los 

estudiantes el desarrollo de la autonomía, la actitud reflexiva y deliberativa, y el 

respeto y valoración de sí y de los otros. (2017, p.19) 

En conclusión, podemos manifestar que existen conflictos entre docentes y sus 

respectivas alumnas, lo cual hace que no   exista  un buen clima de aula en las sesiones 

de aprendizaje del área de educación para el trabajo. Esta situación se constituye en un 

problema que genera una oportunidad para los directivos de ejercer un liderazgo 

transformacional en nuestra institución educativa. Para ello, consideramos que la 

alternativa, buscando la solución de dicho problema, es aplicar las prácticas restaurativas 

entre docentes y alumnas a efecto de lograr una justicia restaurativa.  

Alternativas de solución del problema identificado 
 
Las alternativas planteadas de trabajo colegiado, grupos de inter aprendizaje y prácticas 

restaurativas responden a las  dimensiones de Gestión Curricular, Monitoreo 

Acompañamiento y evaluación, y Convivencia, respectivamente; las cuales se constituyen 

en quehaceres propios de nuestra labor directiva, porque responden a la necesidad de 

mejora de la gestión escolar para el logro del objetivo principal de  toda escuela que es 

mejorar los aprendizajes en los estudiantes, todo ello enmarcado dentro del enfoque de 

gestión de procesos, el cual nos indica que, los procesos misionales u operativos deben 

realizarse teniendo en cuenta los procesos estratégicos y de soporte.  

De manera detallada podemos decir que la alternativa de trabajo colegiado,  grupos 

de inter aprendizaje y prácticas restaurativas son estrategias  para lograr mejora en los 

procesos pedagógicos de la planificación y ejecución curricular,  acompañamiento 

pedagógico y fortalecimiento de un clima de aula positivo respectivamente en las   sesiones 

de aprendizaje. Estas son labores esenciales que todo directivo debe realizar, porque  

corresponden a los procesos misionales de fortalecimiento del desempeño docente, 



gestión del aprendizaje y gestión de la convivencia escolar y la participación. No podemos 

entender que una gestión directiva pueda prescindir de la realización de estas acciones  

para lograr aprendizajes de calidad en las estudiantes. 

De la misma manera podemos decir que las alternativas planteadas influirán 

decididamente en la solución del problema priorizado porque será otra forma de aprender 

y mejorar a través del trabajo conjunto y en equipo a nivel de directivos y docentes en torno 

a objetivos comunes y una visión compartida que es la mejora de los aprendizajes de las 

estudiantes en las competencias correspondientes de las diferentes áreas curriculares. Es 

más, estas ya lo veníamos realizando, a excepción de las prácticas restaurativas, solo que 

ahora, a propósito del plan de acción, potenciaremos ésta última porque consideramos que 

es parte inherente al liderazgo pedagógico que todo directivo debe realizar en sus 

instituciones. Al respecto,   el Ministerio de Educación del Perú (2017a, p.15) enfatiza: 

El liderazgo pedagógico tiene un estrecho vínculo con la gestión de conflictos y las 

prácticas restaurativas. La calidad del vínculo comunicativo y el diseño y rediseño 

de espacios de formación que moviliza el líder pedagógico es clave para un 

tratamiento positivo del conflicto.  

Es necesario remarcar que nuestro quehacer directivo, de alguna manera, ha 

estado relacionado con las alternativas planteadas; el primero, por la búsqueda  del trabajo 

conjunto de docentes en torno a problemas comunes, para tener  mejores niveles de logro 

de aprendizajes en los estudiantes;  el segundo, como estrategia de acompañamiento y 

así  fortalecer la práctica pedagógica docente; y la tercera, nueva para nosotros los 

directivos pero muy relacionada a acciones referidas a la gestión positiva de conflictos, las 

prácticas restaurativas.    

Referentes conceptuales y de experiencias anteriores 

Referentes conceptuales frente a las alternativas priorizadas 
 

La estrategia de implementación del trabajo colegiado por área y especialidades técnicas 

para el empoderamiento de los procesos pedagógicos y las etapas del proceso productivo 

en la competencia de gestión de procesos productivos del área de educación para el 

trabajo, indudablemente, no podrá lograrse a través de un trabajo individual docente, por 

más que  sea  realizada con el mayor empeño posible si es que ésta no es fortalecida por 

los conocimientos y experiencias pedagógicas comunes de sus colegas docentes a través 

del trabajo colaborativo, es por ello que consideramos que este trabajo colegiado, dentro 

de la labor docente, es muy necesario para fortalecer las capacidades pedagógicas de los 

docentes. 
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En relación al trabajo colegiado, la Secretaría de la Educación Pública de los 

Estados Unidos Mexicanos (2005), considera que el trabajo colegiado se basa 

principalmente en el trabajo colaborativo, teniendo en cuenta que en él se deben realizar 

consultas, reflexión, análisis, concertación y vinculación de aspectos académicos que 

involucran a toda la comunidad educativa de las instituciones educativas. Asimismo, estos 

autores consideran que el trabajo colegiado requiere el trabajo en equipo, colaborativo, a 

efecto de consensuar acuerdos y metas comunes sobre asuntos pedagógicos relevantes 

relacionados al seguimiento y logro de aprendizaje de los estudiantes.  Con respecto a la 

colaboración que debe existir entre docentes, el Gobierno de España - Ministerio de 

Educación (2011), considera que ésta es una actitud, una capacidad, un deber que todo 

docente debe desarrollar en el presente y futuro, como característica de su sentido 

profundo de crecimiento profesional.  

Cabe mencionar que el trabajo colegiado no solo es una estrategia sino es un 

quehacer cotidiano que se debe propiciar en las instituciones educativas, a efecto de 

romper con el trabajo individualizado de los docentes, el cual solo conlleva a que el 

docente, de acuerdo a sus posibilidades personales, resuelva sólo sus problemas 

pedagógicos, sin entender que éstos son también problemas de otros, y que conjuntamente 

pueden lograr mejoras significativas en su labor. Al respecto, Moreno (2006, p.7) “Cuando 

se hacen propuestas que plantean la necesidad de que los profesores colaboren y trabajen 

conjuntamente, nos enfrentamos con la cruda realidad de profesores que se refugian en la 

soledad de sus clases”.   

En conclusión, el trabajo colegiado docente en las instituciones educativas, más 

que una estrategia, es una necesidad; porque este propicia la realización de  consultas, 

reflexión, análisis, concertación y vinculación de aspectos técnico pedagógicos y se  

fundamenta en la colaboración entre docentes en busca de la mejora de los aprendizajes 

en los estudiantes; sin embargo, debemos entender que  este tipo de trabajo   entre 

docentes no es nada sencillo de lograr, dado que requiere de actitud de querer colaborar 

con lo que uno sabe y  capacidad  para poder aportar y trabajar conjuntamente con los 

colegas en pro del logro de la  visión institucional, que en esencia se deriva en la mejora 

de los  aprendizajes de los estudiantes.  

Es indudable  que uno de los problemas más relevantes que encontramos los 

directivos en nuestras instituciones educativas son los  relacionados al  quehacer de los 

docentes en el aula y  éstos  están estrechamente  vinculados con la planificación y 

ejecución de procesos pedagógicos que se   desarrollan   en  las sesiones de aprendizaje 

que imparten día a día con sus estudiantes, en consecuencia,  consideramos, que una 

forma de ejercer liderazgo pedagógico, es justamente, atacando las dificultades 



encontradas en la planificación y ejecución de sus clases a través del trabajo colegiado, 

porque estos problemas  son comunes a todos los docentes; solo por mencionar algunos 

podemos citar a los procesos pedagógicos de motivación, recuperación de saberes 

previos, problematización, construcción de los aprendizajes, etc.,  sobre los cuales, a pesar 

de la experiencia que tiene cada docente muestran tener dificultades al momento de 

diseñar y ejecutar sus clases; entonces, sabiendo que hay aspectos pedagógicos 

comunes, por qué no solucionar dichos problemas a través del trabajo colegiado 

colaborativo a efecto de romper el refugio en la soledad de los docentes con respecto al 

desarrollo de sus sesiones de aprendizaje ya  que  los  problemas que enfrentan son muy 

similares y ayudaría bastante el encontrar  soluciones diferentes en problemas comunes 

con una visión conjunta de lograr aprendizajes significativos en las estudiantes y unir  

esfuerzos  hacia metas educativas comunes. 

La estrategia  considerada para revertir la causa del escaso acompañamiento 

docente es la realización de Grupos de Inter Aprendizaje (GIA)  entre docentes del área 

de educación para el trabajo por especialidades técnicas y grado de estudios, a efecto de 

optimizar la práctica pedagógica de los docentes, por las características que esta estrategia  

tiene  y por su adecuación  al contexto de la institución educativa Virgen de Fátima. En ese 

sentido, para entender  a  los grupos de inter aprendizaje,   debemos partir,  primero, del 

entendimiento  del concepto de grupo para luego relacionarlo con la característica de inter 

aprendizaje, por lo que, podemos decir, que  cuando hablamos de grupos de docentes no 

nos referimos a cualquier grupo social, sino a aquellos que tienen ciertas características y 

objetivos comunes, y que al agruparse se comunican, comparten ideas, dificultades, 

fortalezas e interactúan para lograr objetivos y metas  comunes, el cual, consideramos que 

es para optimizar  su práctica pedagógica a efecto de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes a través del establecimiento de una sinergia y reciprocidad colaborativa entre 

ellos. Al respecto de grupo, el  MINEDU  (2014, p.8) manifiesta:  

Un grupo social consta de un determinado número de miembros, quienes, para 

alcanzar un objetivo común (objetivos de grupo), se inscriben durante un periodo de 

tiempo prolongado en un proceso relativamente continuo de comunicación e 

interacción y desarrollan un sentimiento de solidaridad (sentimiento de nosotros). 

Entendido el concepto de grupo, es necesario, ahora, entender el concepto de inter 

aprendizaje, entonces  ¿Qué quiere decir el concepto de inter aprendizaje?  Al respecto 

el MINEDU conceptúa de la siguiente manera: 

En los procesos educativos participativos, el saber se considera algo inacabado, vivo, 

dinámico, que se desarrolla por medio del diálogo y la reflexión colectiva. Los 

aprendizajes se generan al interior del propio  proceso educativo en forma conjunta 
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con el aporte de todas las personas que intervienen. Hay una aprehensión colectiva 

de aprendizajes, porque se trata de un proceso en el cual se integran elementos o 

ideas en forma  ordenada por medio de la participación colectiva, basado en las 

experiencias o conocimientos del grupo, para llegar a construir nuevos aprendizajes 

y nuevos enfoques teóricos que permitan mejorar la actuación en los procesos 

educativos y desempeños personales y colectivos. (2014, p.11) 

El autor indica claramente que el  inter aprendizaje en los  grupos es  el aprendizaje 

de sus miembros de manera  participativa, generando  y construyendo aprendizajes 

nuevos, a través de la producción colectiva de conocimientos  y nuevos enfoques 

pedagógicos que permitan mejorar la práctica docente  en el aula y en todos  los procesos 

educativos, así como en sus  desempeños personales y colectivos a nivel de área, 

especialidad o grado. Este inter aprendizaje, entonces, se da considerando que el saber 

pedagógico, principalmente,  es inacabado y se renueva con cada una de las  experiencias 

educativas que se tiene en la institución y la comunidad educativa.  

El MINEDU (2018a),  considera que los Grupos de Inter Aprendizaje, es una buena  

estrategia de acompañamiento de la práctica docente, porque busca  la reflexión conjunta 

y el fortalecimiento de los aprendizajes de los docentes, relacionando su  práctica 

pedagógica  en el aula, desde la mirada, conocimiento y experiencia de  sus pares. 

Asimismo, consideran que estos GIAs, se deben realizar en reuniones programadas y 

concertadas entre el directivo y los docentes acompañados a efecto de tratar temas 

diversos desde la reflexión sobre las prácticas pedagógicas hasta la profundización de 

aspectos de interés de los docentes. Es de suponer que  todo ello debe darse como 

resultado del monitoreo y acompañamiento realizado con antelación. Con esa misma 

óptica, Acuña y Ataucure (2012, p.54) mencionan que  “El círculo es una estrategia de 

formación docente, porque permite que los maestros y maestras compartan enseñando y 

aprendiendo de sus propias experiencias y otras, con lo que se convierte en un círculo de 

constante aprendizaje”. Como podemos notar, estos  autores consideran, en primer lugar, 

al círculo como sinónimo de grupo y al inter aprendizaje como un constante aprendizaje en 

conjunto entre los docentes; pero, lo más relevante y relacionado con la cita anterior es 

que esta estrategia  es adecuada para los docentes en servicio, quienes tienen la difícil 

misión de lograr aprendizajes en condiciones, contextos y áreas curriculares diferentes 

En conclusión, La realización de Grupos de Inter Aprendizaje (GIA),  entre 

docentes del área de educación para trabajo por especialidades técnicas y grado de 

estudios, como estrategia de acompañamiento, para mejorar la competencia de gestión de 

procesos productivos en las estudiantes, consideramos que es la más pertinente, dado 

que, después de realizado el  monitoreo, sea de inicio, proceso o salida, y la 



retroalimentación o acompañamiento respectivo a cada docente; se hace muy necesario 

trabajar a nivel de grupos de inter aprendizaje, por especialidad técnica o grado, a efecto 

de  que  reflexionen conjuntamente y  fortalezcan sus aprendizajes de fortalezas que 

devienen  de las    experiencias exitosas y las debilidades de aquellas que no lo fueron por 

algunos factores encontrados en la ejecución de las sesiones de aprendizaje.  En ese 

sentido, en cada grupo se  debe promover un inter aprendizaje  sobre aspectos 

relacionados al  desempeño docente, a efecto de crear un clima de reciprocidad y 

colaboración para el aprendizaje y  reaprendizaje sobre temas o conocimientos teóricos y 

prácticos, esenciales para una buena práctica pedagógica en el aula, los cuales, 

generalmente se relacionan a las siguientes temáticas: procesos pedagógicos, rúbricas de 

desempeño docente, gestión del espacio y materiales educativos o planificación curricular, 

entre otros. 

Los GIA, como estrategia de acompañamiento de los docentes y como tarea del 

personal directivo en las instituciones educativas, consideramos que son esenciales para 

la potenciación de las capacidades pedagógicas de los docentes, el cual puede muy bien 

complementar  al escaso acompañamiento individual que se realiza al docente, dado que, 

a través de estos grupos, con la participación  colectiva en la generación de  conocimientos  

así como de  teorías y enfoques pedagógicos nuevos, considerando que éstos  siempre 

serán  inacabados, vivos y dinámicos,  se logrará la aprehensión colectiva de los 

conocimientos nuevos construidos  con experiencias individuales, para luego socializarlas 

y concluir en conocimientos nuevos que funcionen en la práctica, los cuales hará que se 

mejore la labor  docente en el aula. Entonces, por la importancia que tienen los GIA para 

la mejora del trabajo docente,  todo directivo que planifique, ejecute y evalúe estos GIA 

estará ejerciendo liderazgo pedagógico, en el sentido de que buscará la mejora de la 

práctica pedagógica docente para tener mejores logros de aprendizaje en los estudiantes; 

obviamente, esto tiene que ir de la mano con una gestión por procesos. 

Las prácticas restaurativas como estrategia de gestión de conflictos, en las 

instituciones educativas, es poco aplicada, a pesar de las bondades que éstas ofrecen para 

generar una convivencia democrática entre todos los actores de la comunidad educativa. 

Estamos  seguros, que esto se debe al poco conocimiento de las fortalezas y posibilidades 

que éstas tienen  para la resolución de problemas de interrelación entre estudiantes, y entre 

docente y estudiante. A este  respecto,  El Ministerio de Educación del Ecuador (2017, 

p.48) manifiesta que “las   prácticas  tienen sus raíces en la justicia restaurativa, y es un   

enfoque que ve  la justicia como reparación del daño causado tanto a personas como a las 

relaciones humanas, en contraposición de una justicia  penalizadora   y castigadora”. 

Asimismo, cabe indicar que estas prácticas requieren de   una  actitud restaurativa, la cual  
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implica creer que las decisiones están mejor tomadas y los conflictos mejor resueltos por 

las personas que están directamente involucrados en ellos. Pero, ¿Qué significa que estas 

prácticas se basen en la justicia restaurativa? Según  la  Corporación Excelencia en la 

Justicia (s/f, p.4), sobre este asunto, nos  dice: 

[…] la justicia restaurativa ha  sido descrita  como un mecanismo para resolver los 

conflictos y repararlos, situación que  motiva   a quienes producen  el daño a 

reconocer el impacto de lo que hicieron y les da la oportunidad de repararlo, y al 

mismo tiempo ofrece a quienes sufrieron el daño la oportunidad de que se les 

reconozca su pérdida y que ésta les sea reparada. 

Todo conflicto suscitado en una institución educativa requiere ser resuelta de 

manera pertinente, para lo cual es necesario recurrir a mecanismos y  acciones  que nos 

permitan prevenir, identificar, establecer acciones  y resolver los conflictos, que se susciten 

o se pudieran suscitar, a través de las prácticas  restaurativas; relacionado a ello, las 

prácticas restaurativas como estrategia de resolución de conflictos no busca venganza ni 

aplicar una sanción, lo cual lo consideramos injusto, porque la justicia solo se logra cuando 

la persona agraviada y el agresor se reconocen como personas, y asumen la 

responsabilidad del caso por haber generado el daño. En esa medida, la práctica 

restaurativa finaliza cuando la comunidad educativa es capaz de aprender sobre lo 

suscitado y fortalece así una  convivencia sana y positiva. En relación a esta última parte  

el MINEDU (2017a) indica, que “el ciclo restaurativo se completa cuando la comunidad es 

capaz de extraer aprendizajes que les permitan avanzar en la construcción de una 

convivencia democrática”.  Asimismo, MINEDU  menciona  que: 

Tanto agresor como víctima, son fundamentales para la construcción de prácticas 

democráticas que generen bienestar en la comunidad. Esta consideración reconoce 

a los protagonistas del conflicto como actores sociales que, al trascender el 

problema mediante la reparación, la restitución, la asunción de responsabilidades, 

aportan a su comunidad aprendizajes y renuevan el sentido común sobre las formas 

de gestionar el conflicto, de forma democrática.  Sin embargo, hay un tercer actor 

que participa en el proceso restaurativo; y es el mediador, que facilita el proceso 

restaurativo en la escuela, este último resulta fundamental, pues es un desafío para 

el directivo y cuerpo docente. (2017a, p.13) 

Debemos entender que la práctica habitual de gestión de conflictos estaba más 

relacionada a la justicia retributiva, el cual tiene como acción principal el castigo al agresor, 

mas no así  la  práctica restaurativa para el restablecimiento  de las buenas relaciones 

interpersonales entre el(la)  agresor(a) y la víctima. En concordancia con lo manifestado, 



en el mismo texto anterior del MINEDU (2017a, p.12) nos describe claramente y distingue 

la justicia retributiva de la restaurativa de la siguiente manera: 

Cuando el foco de tratamiento del conflicto, gira en torno al tipo de sanción que 

corresponde a una falta y no en torno a la reparación de lo sucedido y el 

fortalecimiento de las personas que han sido afectadas, se trata de justicia 

retributiva (tradicional). Cuando el centro está puesto en la dignidad, tanto de la 

víctima como del agresor, así como en la reparación, restitución y en responsabilizar 

sobre el perjuicio ocasionado, se habla de justicia restaurativa. 

Como conclusión, a efecto de mejorar las relaciones interpersonales en la clase 

relacionado al trato docente estudiantes,  los cuales generan indisposición y ponen   en 

condiciones desfavorables para el aprendizaje a las estudiantes;  consideramos, que lo 

más pertinente es realizar  las prácticas restaurativas, porque se basan en una  justicia 

restaurativa que no busca venganzas, ni castigos al agresor o agresora, sino mas bien 

reparar el daño causado por el suceso de un conflicto, involucrando a los mismos actores 

para que asuman su responsabilidad en la confrontación  ocasionada. Pero debemos decir 

que lamentablemente esta práctica de la justicia restauradora, reparadora, no es una 

estrategia que comúnmente se realice en las instituciones educativas,   sino, mas bien, lo 

común, cuando sucede un conflicto es buscar al causante o agresor para luego implantarle 

un castigo, con el cual se pretende corregir o enmendar el daño, pero, es obvio que ello no 

restaura ni repara nada; en consecuencia, lo que se hace es aplicar la justicia retributiva. 

Por  lo manifestado párrafos arriba,  consideramos que las prácticas restaurativas 

como estrategia para solucionar  los conflictos suscitados  entre docentes y estudiantes a 

efecto de tener una buena convivencia entre dichos agentes educativos, es una alternativa 

pertinente, justa y formadora. 

Consideramos que los conflictos o desentendimientos en las clases del área de 

educación para el trabajo mayormente se dan en la relación docente alumna, el cual genera 

un clima de aula poco adecuado. Al respecto de  clima de aula, podemos decir, que este   

juega un papel importante para el buen entendimiento y comprensión de las clases  del 

área mencionada en la competencia de gestión de procesos productivos, porque debemos 

entender que si en las sesiones de aprendizaje no se propicia una  relación   armoniosa, 

horizontal y  amical entre docentes y estudiantes, en la cual, los docentes no están 

dispuestos   a escuchar  las dificultades, peticiones, sugerencias, reclamos, etc., que  sus 

alumnas quieren hacerle, entonces, se generará un conflicto  entre ambas partes, y en 

consecuencia,   a efecto de  reparar el daño causado a las mismas, por algunas frases o 

acciones que  los docentes manifiestan, seguramente sin ninguna mala intención, que 

hieren de alguna manera  a las estudiantes, a unas más y a otras menos; será necesario, 
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restituir el  buen ambiente o clima favorable para el aprendizaje en el  aula  y/o taller, del 

cual se habla poco, pero es un factor preponderante de logro de aprendizaje en los 

estudiantes. Al respecto  Cassasus (s/f) citado por el MINEDU (2018, p.60) sostiene que: 

“El clima de aula por sí solo es el factor que más explica las variaciones en aprendizajes. 

Para él, el clima está conformado por los vínculos que se establecen entre los docentes y 

los estudiantes y entre los mismos estudiantes”. En consecuencia, la relación entre 

docentes y estudiantes a través de la generación de diálogo, comprensión, confianza y 

vínculos positivos de consideración, tolerancia, paciencia, trato equitativo, etc.,  mejorará  

el logro de aprendizajes, en contraposición a las expresiones subvalorativas, abusos de 

poder que los docentes puedan ejercer en ellos. Entonces, si el caso es la existencia de 

una relación friccionada entre docentes y estudiantes en las clases, planteamos como 

estrategia de reposición o restauración de un buen clima de aula, las prácticas 

restaurativas, con la mediación de un directivo de la institución, quien, como líder 

pedagógico debe cumplir un papel activo y decisivo de estas prácticas con el objetivo de 

lograr   metas de  aprendizaje. 

Aportes de experiencias realizadas sobre el tema 
 

Frente a la alternativa de realización del trabajo colegiado, debemos indicar que éste ha 

sido poco investigada, estudiada y aplicada en nuestro país, a pesar de las bondades que 

ofrece, pero, en otros países si se ha tratado o investigado sobre este tema. Coherente con 

lo manifestado, en un  artículo titulado: La colaboración y la colegialidad docente en la 

universidad: del discurso a la realidad, realizado en México y publicado el año 2006, y cuyo 

autor es Moreno Olivos, Tiburcio,  se realiza un estudio derivado  de un proyecto de 

investigación titulado “La evaluación como un espacio de discusión de la formación y la 

cultura profesional del docente universitario”. Este estudio se basó en una investigación 

etnográfica mediante la modalidad del estudio de casos, y una de las cuestiones que ocupó 

el debate, en dicho estudio, fue  la cultura de colaboración y la colegialidad, así como sus 

implicaciones para el cambio en educación.  

En torno a  lo mencionado, la experiencia considera que la colaboración y la 

colegialidad son conceptos complejos que aparecen frecuentemente en los discursos de 

las reformas educativas de los últimos años, pero, que pueden tener  connotaciones muy 

distintas según la procedencia e intenciones de quien los emplea. Este tema fue abordado 

principalmente desde la  óptica y visión del trabajo colaborativo y colegiado como una 

estrategia positiva, deseable e incluso imprescindible para conseguir mejores resultados 

en las instituciones educativas y  al mismo tiempo rechaza el individualismo de los docentes 

en su quehacer pedagógico en las aulas. 



En ese sentido, como conclusión del estudio, el autor, mediante una postura 

equilibrada, sugiere  reconocer que si bien es cierto que la colaboración y la colegialidad 

prometen grandes beneficios a las instituciones educativas, éstas no siempre son garantía 

de mejora, sobre todo si son impuestas o decretadas, y que el individualismo bien orientado 

puede resultar muy conveniente en la búsqueda de mejores resultados para la educación. 

Esta conclusión aporta al establecimiento de la estrategia de trabajo colegiado en los 

docentes, en el sentido de que éste  no debe ser obligado ni impuesto, sino debe partir de 

la reflexión y necesidad de ellos mismos, para mejorar su labor pedagógica; asimismo, 

existen muchas dificultades para su implementación, principalmente las referidas al tiempo 

en que los profesores pueden trabajar juntos y al carácter poco habitual que para muchos 

docentes tiene el papel colegial. Son los resultados de la  investigación las que confirman 

estas aseveraciones.  

Con respecto a Grupo de Inter Aprendizaje (GIA) como estrategia de enseñanza 

aprendizaje en las sesiones de aprendizaje  es lo que mas se ha utilizado, no tanto en 

trabajos de investigación sino mas bien como estrategia  didáctica para el logro de 

aprendizajes en los estudiantes, sin embargo, por la característica  que presenta el 

aprender de otros mediante el trabajo de grupo, es que se viene realizando estos  GIAs a 

nivel de diferentes grupos, principalmente  con docentes, a efecto de mejorar sus prácticas 

pedagógicas, pero esto es de ahora último, porque antes no se tenía en cuenta a los GIAs, 

menos aún como estrategia de acompañamiento. A pesar de ello, resulta interesante la 

experiencia lograda por Pino Poma, Cesar Roger (2018), quien, en la  Universidad Antonio 

Ruiz de Montoya. Lima Perú,  realiza como trabajo académico el proyecto de innovación 

educativa titulado:  Círculos de inter aprendizaje para mejorar el empleo de los procesos 

didácticos del área de matemática en la institución educativa N° 2464 de Pisco. Perú. Cuyo 

objetivo general fue promover la implementación de círculos de Interaprendizaje para 

mejorar el empleo de los procesos didácticos en el área de matemática en los docentes del 

IV Ciclo de EBR. 

Los aportes que recogemos de esta experiencia es que los  círculos de 

Interapredizaje (CIA) han permitido a la comunidad educativa de la I.E. especialmente a 

los docentes, consolidar y formalizar el trabajo a través de dichos círculos, los cuales, 

antes, los profesores lo realizaban  motivados por intereses de necesidades comunes y no 

siempre por temas referidos al quehacer educativo. Asimismo, otra contribución  que se 

encuentra esta relacionado al liderazgo que debe ejercer el director para cambiar las 

prácticas tradicionales de trabajo individualizado de los docentes y lograr que los docentes 

focalizados reflexionen  y  asuman  la necesidad de realizar los circulos de inter aprendizaje  

motivados por la importancia de trabajar en equipo, lo cual repercute en la labor 
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pedagógica, su desarrollo profesional  y, en consecuencia,  en el aprendizaje de los 

estudiantes;  Además, algo muy importante, este proyecto  manifiesta como lección 

aprendida  que  el trabajo en equipo a través de los CIA mejora cualitativamente el 

desempeño de los docentes, y el logro de las metas y objetivos son más viables y de mayor 

impacto en la comunidad educativa, para lo cual siempre  necesariamente se debe confluir 

en establecer  un clima de convivencia favorable, predisposición de los participantes, 

intereses comunes que los reúna, y obtener  productos  al final de cada  jornada de trabajo.  

Con respecto a las  prácticas restaurativas, en nuestro país, no se encuentra 

experiencia alguna sobre su aplicación para mejorar la convivencia en las instituciones 

educativas, pero en otros, se evidencia que ya desde  hace  algunos años atrás se viene 

aplicando la justicia restaurativa, principalmente en el ambito legal.  

Al respecto, encontramos una experiencia relacionada a docentes, el cual  es 

relevante para nuestro trabajo, nos referimos a Pomar Fiol, Maribel (2013), quien presentó 

un artículo en relación a una experiencia denominada: ñLas pr§cticas restaurativas en la 

formaci·n inicial de maestros. Una experiencia de aplicaci·nò, en la  Revista 

Interuniversitaria de Formación del Profesorado. España;  en la cual arriba a conclusiones  

en las que afirman que la incorporación de las prácticas restaurativas en la formación inicial 

de maestros favorece el desarrollo de sus competencias sociales y emocionales, partiendo 

de una  vivencia de inter aprendizaje y comunitaria. Esta conclusión es una gran 

contribución que se  reflejó  en las valoraciones y apreciaciones que realizaron las  

alumnas, al considerar como positiva y dinámica  el conocimiento personal de las 

compañeras, la participación y el compromiso con el crecimiento propio y el de las demás 

personas del grupo, la creación de una red de intercambio de experiencias, el 

enriquecimiento de los procesos de reflexión y su mejora significativa cuando estos pasan 

a ser procesos compartidos. 

La situación percibida y lograda, por los docentes, en esta experiencia, hizo   más 

capaces, a los docentes,  de abordar la educación socio afectiva de  sus alumnos e 

integrarla en una visión comunitaria del aprendizaje. Asimismo, el haber experimentado la 

reflexión conjunta, el trabajo compartido y el apoyo mutuo entre ellos, desde los valores del 

respeto, la tolerancia, el pluralismo y la participación real, los cuales favorecieron a que  

estén mejor equipados para hacer frente con mayor disposición y fortaleza a los múltiples 

retos que tendrán que afrontar, considerando  que la formación inicial del profesorado es  

un espacio privilegiado para la aplicación de prácticas restaurativas y tendrán la 

oportunidad de potenciarlo  y mejorarlo cuando sean  docentes en servicio. 



Propuesta de implementación y monitoreo del plan de acción 

Matriz de plan de acción: objetivo general, especifico, dimensiones, acciones y metas. 
 

Tabla 3 
Matriz de plan de acción 

Problema 

Bajos niveles de logro en la competencia  de Gestión de Procesos Productivos del área de educación para el trabajo en las estudiantes de la Institución Educativa Pública 
Virgen de Fátima de Huancayo 

Objetivo 
general 

Objetivos específicos Dimen-
siones 

Estrategias/Alternativas de 
solución 

Acciones Metas 

Incrementar  
los niveles 
de logro en  
la   
competencia 
de Gestión 
de  Procesos 
Productivos 
en del  área  
de 
educación 
para el 
trabajo, en 
las 
estudiantes 
de la  
institución 
educativa 
“Virgen de 
Fátima” de 
Huancayo. 

OE1.  Fortalecer, en los 

docentes, la práctica  de 
los procesos 
pedagógicos, para el 
desarrollo de la 
competencia de    gestión 
de procesos productivos. 

 
Gestión 
Curri-
cular 

E1. Implementación del 

trabajo colegiado  por área  
y especialidades técnicas,  
para el empoderamiento de  
los procesos pedagógicos y 
conocimiento teórico y 
práctico de la  competencia 
de GPP. 

ACC 11. Planificación de reuniones de trabajo colegiado sobre 

los procesos pedagógicos y las etapas del proceso productivo 
en la competencia de Gestión de Procesos Productivos. 
ACC 12. Realización por área y especialidades técnicas las 

reuniones de trabajo colegiado sobre los temas establecidos. 
ACC 13. Establecer, en reunión plenaria, pautas, lineamientos 

de aplicación y estrategias  en relación a los  procesos 
pedagógicos a considerarse en una sesión de aprendizaje.  

-Plan de Trabajo 
Colegiado consensuado. 
-100% de docentes 
participan del TC. 
- 90% de docentes 
proponen pautas, 
lineamientos, diseño, etc.,  
para la SA 

OE2.  Optimizar el 

acompañamiento  
pedagógico docente en la 
competencia de Gestión 
de Procesos Productivos, 
para la mejora de los 
aprendizajes de las 
estudiantes. 

Monito-
reo, 

Acom-
paña-
miento 

y 
Evalua-

ción 

E2. Realización de    grupos 

de inter aprendizaje 
docente (GIA), para  la 
socialización de las 
experiencias exitosas en la 
planificación y ejecución de   
sesiones de aprendizaje en 
la competencia de Gestión 
de Procesos Productivos. 

ACC 21. Planificación entre directivos y docentes el monitoreo 

y acompañamiento pedagógico, considerando al GIA como 
estrategia de acompañamiento. 
ACC 22. Realización del  monitoreo y ejecución de los GIA para 

el fortalecimiento de la práctica pedagógica en la competencia 
de gestión de procesos productivos. 
ACC 23. Reuniones a nivel de área (Grupo grande) a efecto de 

socializar, y evaluar los productos (sesiones de aprendizaje en 
la competencia de GPP. 

-Plan de Monitoreo y 
acompañamiento 
consensuado.  
-100% de docentes 
monitoreados acomp. en 
5 GIA. 
-90%  de docentes 
socializan, y evalúan 
productos de GIAs  

OE3. Propiciar en las 

aulas y talleres ambientes 
de buen clima de aula, 
reduciendo los conflictos 
presentados en el 
proceso enseñanza 
aprendizaje.  

 
Convi-
vencia 
Escolar 

E3. Aplicación de  

Estrategias Restaurativas 
en los docentes del área de 
educación para el trabajo a 
efecto de   mejorar el  clima 
de aula y/o taller. 

ACC 31. Planificación de  las prácticas  restaurativas, en base 

al diagnóstico de clima de aula establecido. 
ACC 32. Realización de los círculos restaurativos a nivel de  

docentes y estudiantes. 
ACC 33. Realización de una jornada de sensibilización sobre la 

necesidad del  buen trato entre docentes y alumnas y búsqueda 
del compromiso de realizar con frecuencia  las prácticas 
restaurativas. 

-Directivos y docentes 
planif. sobre las PR.  
-100% de docentes con  
buen trato y PR en estud. 
-100% de docentes 
comprometidos con el 
buen clima de aula y a 
realización de prácticas 
restaurativas en la estud. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Matriz de la  implementación de plan de acción: cronograma, responsables y recursos humanos  

 
Tabla 4 
Matriz de la  implementación de plan de acción 

Objetivos  
Específicos 

Acciones organizadas según dimensión Meta Responsa-
bles 

      Recursos  Cronograma (meses) 

Humanos / materiales D E F M A M 

Fortalecer, en los 
docentes, la práctica  de 
los procesos 
pedagógicos, para el 
desarrollo de la 
competencia de    
gestión de procesos 
productivos. 

ACC 11. Planificación de reuniones de trabajo colegiado 

sobre los procesos pedagógicos y las etapas del 
proceso productivo en la competencia de Gestión de 
Procesos Productivos. 

-Plan de Trabajo 
Colegiado 
consensuado. 

Directivos 
Computadora, útiles 
de escritorio 

X      

ACC 12. Realización por área y especialidades técnicas 

las reuniones de trabajo colegiado sobre los temas 
establecidos. 

-100% de docentes 
participan del TC. 

Directivos y 
docentes 

Proyector, aula virtual 
y de innovación 

   X   

ACC 13. Establecer, en reunión plenaria, pautas, 

lineamientos de aplicación y estrategias  en relación a 
los  procesos pedagógicos a considerarse en una sesión 
de aprendizaje. 

90% de docentes 
proponen pautas, 
lineamientos, diseño, 
etc.,  para la SA 

Subdirectora 
y docentes. 

Proyector, aula virtual 
y de innovación, 
hojas impresas. 

    X  

xxOptimizar el 
acompañamiento  
pedagógico docente en 
la competencia de 
Gestión de Procesos 
Productivos, para la 
mejora de los 
aprendizajes de las 
estudiantes. 

ACC 21. Planificación entre directivos y docentes el 

monitoreo y acompañamiento pedagógico, 
considerando al GIA como estrategia de 
acompañamiento. 

-Plan de Monitoreo y 
acompañamiento 
consensuado.  
 

Directivos y 
docentes 

Proyector, aula virtual 
y de innovación, 
hojas impresas. 

  X    

ACC 22. Realización del  monitoreo y ejecución de los 

GIA para el fortalecimiento de la práctica pedagógica en 
la competencia de gestión de procesos productivos. 

-100% de docentes 
monitoreados acomp. 
en 5 GIA 

Subdirectora Útiles de escritorio, 
computadora, USB, 
proyector, internet, 
hojas impresas. 

     X 

ACC 23. Reuniones a nivel de área (Grupo grande) a 

efecto de socializar, consensuar y evaluar los productos 
(sesiones de aprendizaje) en la competencia de GPP. 

-90%  de docentes 
socializan, y evalúan 
productos de GIAs 

Subdirectora 
y docentes 

Proyector, aula virtual 
y de innovación 

    X X 

 
 
 
Propiciar en las aulas y 
talleres ambientes de 
buen clima de aula, 
reduciendo los conflictos 
presentados en el 
proceso enseñanza 
aprendizaje 

ACC 31. Planificación de  las prácticas  restaurativas, en 

base al diagnóstico de clima de aula establecido. 
-Directivos y 
docentes planif. sobre 
las PR. 

Subdirectora 
AT  

Computadora, útiles 
de escritorio. 

  X    

ACC 32. Realización de los círculos restaurativos a nivel 

de  docentes y estudiantes. 
-100% de docentes 
con  buen trato y PR 
en estud. 

SDAT y 
docentes 

Proyector, aula virtual 
y de innovación, 
hojas impresas. 

    X X 

ACC 33. Realización de una jornada de sensibilización 

sobre la necesidad del  buen trato entre docentes y 
alumnas y búsqueda del compromiso de realizar con 
frecuencia  las prácticas restaurativas. 

-100% de docentes 
comprometidos con el 
buen clima de aula y 
PR en la estudiantes. 

SDAT  y 
docentes. 

Proyector, aula virtual 
y de innovación, 
material impreso. 

     X 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Presupuesto 
 

Tabla 5 
Presupuesto 

ACC 11. Planificación de reuniones de trabajo colegiado sobre los procesos pedagógicos y las 

etapas del proceso productivo en la competencia de Gestión de Procesos Productivos. 
Computadora, útiles de 
escritorio 

Propia S/. 50.00 

ACC 12. Realización por área y especialidades técnicas las reuniones de trabajo colegiado 

sobre los temas establecidos. 
Proyector, aula virtual y de 
innovación 

Propia S/. 50.00 

ACC 23. Reuniones a nivel de área (Grupo grande) a efecto de socializar, consensuar y evaluar 

los productos (sesiones de aprendizaje en la competencia de GPP. 
Proyector, aula virtual y de 
innovación 

Propia S/. 40.00 

 

 

 

Acciones Recurso 
Fuente de 
financiamiento 

Costo 

ACC 13. Establecer, en reunión plenaria, pautas, lineamientos de aplicación y estrategias   en 

relación a los  procesos pedagógicos a considerarse en una sesión de aprendizaje. 
Proyector, aula virtual y de 
innovación, hojas impresas. 

Propia S/. 60.00 

ACC 21. Planificación entre directivos y docentes el monitoreo y acompañamiento 

pedagógico, considerando al GIA como estrategia de acompañamiento. 
Proyector, aula virtual y de 
innovación, hojas impresas. 

Propia S/. 40.00 

ACC 22. Realización del  monitoreo y ejecución de los GIA para el fortalecimiento de la 

práctica pedagógica en la competencia de gestión de procesos productivos. 

Útiles de escritorio, 
computadora, USB, proyector, 
internet, hojas impresas. 

Propia S/. 150.00 

ACC 31. Planificación de  las prácticas  restaurativas, en base al diagnóstico de clima de aula 

establecido. 
Computadora, útiles de 
escritorio. 

Propia S/.40.00 

ACC 32. Realización de los círculos restaurativos a nivel de  docentes y estudiantes. 
Proyector, aula virtual y de 
innovación, hojas impresas. 

Propia S/. 150.00 

ACC 33. Realización de una jornada de sensibilización sobre la necesidad del  buen trato 

entre docentes y alumnas y búsqueda del compromiso de realizar con frecuencia  las prácticas 
restaurativas. 

Proyector, aula virtual y de 
innovación, material impreso. 

Propia S/.100.00 

TOTAL S/. 680.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Matriz del monitoreo y evaluación 
 

Tabla 6 
Matriz del monitoreo y evaluación 

 
ACCIONES ORGANIZADAS SEGÚN DIMENSIÓN 

NIVEL 
DE 
LOGR
O 
(0 – 5) 

FUENTE DE 
VERIFICACION (evidencias 
que sustentan el nivel de 
logro) 

 
RESPON-
SABLES 

 
PERIO-
DICIDAD 

APORTES Y/O 
DIFICULTADES 
SEGÚN EL NIVEL 
DE LOGRO 

REORMULAR 
ACCIONES PARA 
MEJORAR NIVEL DE 
LOGRO 

ACC 11. Planificación de reuniones de trabajo colegiado 

sobre los procesos pedagógicos y las etapas del proceso 
productivo en la competencia de Gestión de Procesos 
Productivos. 

   Plan de trabajo colegiado 
docente 

Equipo 
directivo 

26/12 
 

      ___       ___ 

ACC 12. Realización por área y especialidades técnicas 

las reuniones de trabajo colegiado sobre los temas 
establecidos. 

  -  Informe del TC 
- Actas de reuniones 
- Lista  de productos 

Equipo 
directivo 

15/03       ___       ___ 

ACC 13. Establecer, en reunión plenaria, pautas, 

lineamientos de aplicación y estrategias   en relación a los  
procesos pedagógicos a considerarse en una sesión de 
aprendizaje 

 - Citaciones 
- Actas de reunión 
- Sesiones de aprendizaje 
- Dcumentos con pautas SA 

Equipo 
directivo 

18/04l       ___       ___ 

ACC 21. Planificación entre directivos y docentes el 

monitoreo y acompañamiento pedagógico, considerando al 
GIA como estrategia de acompañamiento. 

 -Plan de monitoreo y 
acompañamiento 

Equipo 
directivo 

 23/01 
 

      ___       ___ 

ACC 22. Realización del  monitoreo y ejecución de los GIA 

para el fortalecimiento de la práctica pedagógica en la 
competencia de gestión de procesos productivos.  

 - Informe de los GIA 

- Actas de reuniones 
- Productos  por GIA 

Directivos y 
docentes 

14/05       ___       ___ 

ACC 23. Reuniones a nivel de área (Grupo grande) a 

efecto de socializar, consensuar y evaluar los productos 
(sesiones de aprendizaje en la competencia de GPP 

 - Citaciones 
- Actas de reunión 
 

Directivos y 
docentes 

17/04 
21/05 

      ___       ___ 

ACC 31. Planificación de  las prácticas  restaurativas, en 

base al diagnóstico de clima de aula establecido. 
  Plan específico de prácticas 

restaurativas 
Equipo 
directivo 

18/02       ___       ___ 

ACC 32. Realización de los círculos restaurativos a nivel 

de  docentes y estudiantes. 
  Citación, actas de reunión, 

registro de asistencia 
Directivos y 
docentes 

25/04  
24/05 

      ___       ___ 

ACC 33. Realización de una jornada de sensibilización 

sobre la necesidad del  buen trato entre docentes y 
alumnas y búsqueda del compromiso de realizar con 
frecuencia  las prácticas restaurativas 

  Citación, actas de reunión, 
registro de asistencia. 

Equipo 
directivo 

31/05       ___       ___ 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Tabla 7 
Criterios para valorar el nivel de logro de las acciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE LOGRO  
DE LA ACCIÓN 

CRITERIOS 

 0  No implementada (requiere justificación) 
 1  Implementación inicial (dificultades en su ejecución, requiere justificación) 
 2  Implementación parcial (dificultades en su ejecución, requiere justificación) 
 3  Implementación intermedia (ejecución parcial, pero sigue de acuerdo a lo    

programado) 
 4  Implementación avanzada (avanzada de acuerdo a lo programado)  
 5  Implementada (completamente ejecutada) 

Fuente: Tercer fascículo, módulo Plan de Acción y Buena Práctica. (2017, p. 28) 
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Conclusión  

 

 
En el  diagnóstico realizado se ratifican las causas de la problemática planteada, como 

los hechos de que los docentes continúan con una práctica pedagógica tradicional que 

privilegia la transmisión de conocimientos y no el desarrollo de competencias, y que a 

pesar de tener intereses  comunes de aprendizaje  no existe la cultura del trabajo 

colegiado  para solucionarlos;  asimismo,   por las  limitadas  acciones de 

acompañamiento pedagógico que brindan los directivos,   los docentes no tienen 

oportunidad de  participación en  grupos por especialidades técnicas u otras formas para 

el inter aprendizaje relacionado a problemas de aspectos pedagógicos comunes  a 

efecto de  revertir sus debilidades en fortalezas y mejorar su desempeño  en el aula o 

taller;  y finalmente  el desconocimiento de prácticas restaurativas de mejora del clima 

de aula, el cual  se convierte  en causa relevante  para  los bajos niveles de logro en la 

competencia de gestión de procesos productivos en el área de Educación para el 

Trabajo, si es que no se realiza el tratamiento respectivo.  Las causas mencionadas, a 

la luz del marco teórico, se   constituyen en oportunidades para superar la problemática, 

a través del ejercicio del liderazgo pedagógico y transformacional, así como el buen 

desempeño de los directivos, mediante la aplicación de estrategias alternativas de 

intervención que deben concretizarse durante las acciones educativas en la Institución 

Educativa Pública Virgen de Fátima de Huancayo, mediante la gestión del plan de 

acción consiguiente, donde todos los actores educativos participen de manera 

responsable y comprometida.  
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Anexos 

Anexo 1: Árbol de problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajos niveles de logro en la competencia de Gestión 

de Procesos Productivos del área de  educación 

para el trabajo, en las estudiantes de la  institución 

educativa  pública Virgen de Fátima de Huancayo 

Estudiantes 
insatisfe-

chas  sobre 
la ejecución 

de las 
sesiones 

de 
aprendizaje 

 

Docentes con 

persistencia en   

prácticas 

pedagógicas 

tradicionales, y con  

logro  en proceso   

de aprendizajes en 

la competencia de 

Gestión de 

Procesos 

productivos. 

Percepción de  

las estudiantes de 

un clima de aula 

poco propicio 

para su 

aprendizaje: 

miedo, temor, 

desconfianza, 

recelo, etc., hacia 

su docente del 

área de EpT. 

Dificultades, en los 

docentes, en la 

planificación y 

ejecución de los 

procesos 

pedagógicos en 

las  sesiones de 

aprendizaje, en la 

competencia de 

Gestión de 

Procesos 

Productivos. 

 Poca eficiencia 

en el manejo de  

conflictos 

suscitados entre 

docentes y 

alumnas,  los 

cuales 

repercuten en  

el clima de aula. 

Insuficiente   

acompaña-

miento 

pedagógico 

docente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2: Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incrementar  los niveles de logro en  la   

competencia de Gestión de  Procesos 

Productivos en del  área  de educación para el 

trabajo, en las estudiantes de la  institución 

educativa “Virgen de Fátima” de Huancayo. 

Los docentes 

del área de 

EpT en la 

competencia 

de GPP, 

aplican de 

manera 

óptima los 

procesos 

pedagógicos 

en las SA 

Docentes del 

área de EpT 

mejoran su 

práctica 

pedagógica 

como 

consecuencia 

del 

acompañamien

-to recibido. 

Docentes tienen 

un buen trato 

con las 

estudiantes y se 

genera un buen 

clima de aula en 

las SA del área 

de EpT en la 

competencia d 

GPP. 

Fortalecer, en 

los docentes, la 

práctica  de los 

procesos 

pedagógicos, 

para el 

desarrollo de la 

competencia de    

gestión de 

procesos 

productivos. 

Propiciar en las 

aulas y talleres 

ambientes de 

buen clima de 

aula, reduciendo 

los conflictos 

presentados en 

el proceso 

enseñanza 

aprendizaje. 

Optimizar el 

acompañamient

o  pedagógico 

docente en la 

competencia de 

Gestión de 

Procesos 

Productivos, 

para la mejora 

de los 

aprendizajes de 

las estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Anexo 3: Mapeo de los procesos que involucra sus alternativas   

 

Fuente: Adaptado del módulo 2 de Planificación Curricular. Minedu (2016) 



Anexo 4: Instrumentos Aplicados 

4.1. Encuesta de satisfacción académica de los procesos pedagógicos 

aplicado a las alumnas. 

         Instituci·n Educativa ñVirgen de F§timaò Huancayo 

ENCUESTA DE  SATISFACCIÓN  ACADÉMICA DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 

APLICADOS EN LAS SESIONES  DE APRENDIZAJE 

 

Nombre: ___________________________________Grado/Sección: ________Fecha:________ 

Docente: 

____________________________________________Área/Especialidad:_______________ 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES. - Marca con una X la alternativa que   coincide con tu respuesta. 

MOTIVACIÓN 

Tu profesor o profesora: 

1. ¿Realiza la motivación durante toda la clase? 

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas veces  d) Siempre 

2. ¿En la clase, provoca tu atención e interés por el tema y el aprendizaje a lograr? 

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas veces  d) Siempre  

3. ¿Realiza estrategias o actividades de motivación en las clases? 

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas veces  d) Siempre 

4. ¿Las estrategias o actividades que realiza promueve tu atención e interés por tu 

aprendizaje?  

a) En nada  b) Un poco  c) Regular   d) Bastante 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

Tu profesor o profesora: 

5. ¿Al inicio te da a conocer los aprendizajes a lograr en la clase?  

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas veces  d) Siempre  

6. ¿Al inicio de la clase te da a conocer las actividades a desarrollar para el logro de los 

aprendizajes? 

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas veces  d) Siempre  

7. ¿Al inicio, te da a conocer cómo va a evaluar los aprendizajes logrados en la clase?  

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas veces  d) Siempre  

RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS 

Tu profesor o profesora: 

8. ¿En la clase,  logra conocer tus  conocimientos  anteriores del tema a tratar en la clase?  

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas veces  d) Siempre  

9. ¿Realiza estrategias o actividades para recuperar tus saberes previos del tema a tratar 

en la clase? 

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas veces  d) Siempre  

10. ¿Luego de conocer tus saberes anteriores del tema logra que los relaciones con los 

conocimientos nuevos que adquieres en la clase? 

a) En nada  b) Un poco      c) Regular         d) Bastante  

Estimada alumna, a continuación te presentamos una serie de preguntas  relacionadas a la satisfacción  
académica que tienes  de los procesos pedagógicos aplicados en las sesiones  de aprendizaje realizado(a)   
del/de la docente del área que se te indica, a efecto de que podamos establecer el diagnóstico de un plan de 
acción que posteriormente será ejecutado, para lo cual te pedimos que respondas en forma clara y sincera 
para sacar las conclusiones pertinentes y seguir mejorando el logro de aprendizajes en el área técnica. 



PROBLEMATIZACIÓN Y/O CONFLICTO COGNITIVO  

Tu profesor o profesora: 

11. ¿Plantea al inicio de la sesión una situación problemática que te hace pensar mucho?  

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas veces  d) Siempre  

12. ¿En la clase, el o la docente, al final de la situación problemática te plantea preguntas reto que 

te provocan un conflicto en tu pensar? 

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas veces  d) Siempre  

13. ¿Al final de la clase, el o la docente hace que entre todos respondan las preguntas reto?  

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas veces  d) Siempre  

14. ¿Las estrategias o actividades que ejecuta el o la docente para realizar  la 

problematización fomenta interés en ti el interés por aprender el  tema?  

a) En nada   b) Un poco     c) Regular         d) Bastante  

CONSTRUCCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES 

Tu profesor o profesora: 

15. ¿Te explica los temas y logra que tú comprendas dichos temas? 

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas veces  d) Siempre  

16. ¿En la clase, cuando le realizas preguntas o pides que te explique de nuevo, logras que  él o 

ella te responda o te vuelva a explicar?  

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas  veces        d) Siempre  

17. ¿Está pendiente de tu trabajo en el aula  y te apoya de manera individual para que 

mejores en tu rendimiento académico en el área? 

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas  veces        d) Siempre  

18. ¿Las estrategias o actividades que realiza en la clase hace que comprendas mejor los 

temas y mejores tu aprendizaje? 

a) En nada   b) Un poco     c) Regular         d) Bastante  

19. ¿Tú sientes que tu profesor(a) se interesa y preocupa por la mejora de tus aprendizajes 

en el área?  

a) En nada   b) Un poco     c) Regular         d) Bastante  

20. ¿Los materiales y recursos educativos que utiliza logra reforzar y fortalecer tus 

aprendizajes?  

a) En nada   b) Un poco     c) Regular         d) Bastante  

21. ¿Realiza la sistematización del tema tratado al final de la clase? 

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas  veces        d) Siempre  

22. ¿Para finalizar la clase realiza preguntas  meta cognitivas: Qué aprendiste, Cómo 

aprendiste,  Para qué te sirve lo aprendido? 

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas  veces        d) Siempre  

EVALUACIÓN DE  LOS APRENDIZAJES  

Tu profesor o profesora: 

23. ¿Evalúa los aprendizajes que lograste, antes de terminar la clase?  

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas  veces        d) Siempre  

24. ¿Las preguntas que te propone en las evaluación que realiza, te parecen: 

a)  Fáciles   b) Regulares   c) Difícil   d) Muy 

difíciles    

25. ¿Te da oportunidades para ser evaluada, en caso de que te encuentres en situación de 

desaprobar el área?. 

a) Nunca   b) Algunas veces     c) Muchas  veces        d) Siempre  

 

¡Muchas gracias por tu participación! 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2a. Informe de Monitoreo y Acompañamiento docente 
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4.2b. Informe de los logros alcanzados en el “Día del logro” 

 

 

2017 
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4.3. Cuestionario aplicado a las alumnas sobre el clima de aula 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL  CLIMA DE AULA EN LAS SESIONES DE 

APRENDIZAJE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

 

Grado/sección:_________Especialidad: _____________________Fecha: ________ 

Docente a cargo del área de Educación para el Trabajo: ________________________ 

1. ¿Cómo es el  trato de tu profesor(a) en las clases del área de educación para el 

trabajo? 
 

a) Mal  b) Ni mal ni bien  c) Bien   d) Muy bien 

 

2. En las clases del área de educación para el trabajo: 

a) Nunca recibiste  buen trato  b) Solo a veces  recibiste  buen trato  

b) En la mayoría de las clases recibí buen trato  d) Siempre recibí buen trato. 

 

3. ¿Cuando tu profesor(a) tiene un buen trato hacia ti, aprendes mejor?    

   a) SI    b) NO   

Justifica tu respuesta______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. ¿Cuándo tu profesor(a) no tiene un buen trato, influye en tu aprendizaje?  

a) SI    b) NO   

Justifica tu respuesta______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Consideras que el buen trato de tu docente  es un aspecto importante para tu 

tranquilidad y bienestar en el aula o taller?   a) Si b) no 

¿Por qué? _______________________________________________________ 

6. ¿Qué pedidos le harías a tu profesor(a) para que tú mejores tus notas en el área? 

a)_____________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________ 

c)_____________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 



Anexo 5: Evidencias fotográficas  

Alumnas respondiendo la encuesta 

 
 

Monitoreo  docente 
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Acompañamiento grupal 

 


