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Resumen 

El objetivo del estudio fue determinar si la gestión de monitoreo y acompañamiento 

beneficia la práctica pedagógica en una Institución Educativa Morropón, 2024. La 

metodología utilizada fue de tipo aplicada, de un enfoque cuantitativo, de un diseño 

experimental de alcance preexperimental, nivel explicativo, de un corte longitudinal. 

Con una muestra de 30 docentes. Se determina que el valor de (sig.=023<0.05) indica 

que el programa de gestión de monitoreo y acompañamiento ha mejorado 

significativamente las estrategias de enseñanza. Se estableció que el valor de 

(sig.=019<0.05) indica que el programa de gestión de monitoreo y acompañamiento 

ha mejorado significativamente la comunicación pedagógica. Se determinó que el 

valor de (sig.=025<0.05) indica que el programa de gestión de monitoreo y 

acompañamiento ha producido una mejora considerable en la planificación didáctica. 

Se concluye que el valor de significancia (sig.=017<0.05) muestra que el programa 

de gestión de monitoreo y acompañamiento ha mejorado significativamente la 

práctica pedagógica.  

Palabras clave: Estrategias de enseñanza, gestión de monitoreo y 

acompañamiento, práctica pedagógica. 
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Abstract 

The objective of the study was to determine if the management of monitoring and 

accompaniment benefits the pedagogical practice in an Educational Institution 

Morropón, 2024. The methodology used was of an applied type, with a quantitative 

approach, with an experimental design of pre-experimental scope, explanatory level, 

a longitudinal cut. With a sample of 30 teachers. It is determined that the value of 

(sig.=023<0.05) indicates that the monitoring and accompaniment management 

program has significantly improved teaching strategies. It was established that the 

value of (sig.=019<0.05) indicates that the monitoring and accompaniment 

management program has significantly improved pedagogical communication. It was 

determined that the value of (sig.=025<0.05) indicates that the monitoring and 

accompaniment management program has produced a considerable improvement in 

didactic planning. It is concluded that the significance value (sig.=017<0.05) shows 

that the monitoring and accompaniment management program has significantly 

improved pedagogical practice. 

Keywords: Teaching strategies, monitoring and support management,

pedagogical practice. 
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I. INTRODUCCIÓN

El cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) se dedica a promover una 

educación de calidad equitativa, y a impulsar el desarrollo profesional y personal 

continuo para todos los individuos. Este objetivo es fundamental mirando el futuro de 

la sociedad global y actúa como una herramienta clave mediante la cual las personas 

pueden mejorar sus condiciones de vida (Montero, 2021). La urgencia de alcanzar 

este objetivo refleja su importancia crítica en la formación de bases sólidas para el 

avance y la estabilidad de las civilizaciones a nivel mundial. En este sentido, el papel 

del docente trasciende en la transmisión de conocimientos; porque su verdadera 

misión es capacitar a los estudiantes para que desarrollen habilidades cruciales como 

la creatividad, análisis crítico, resolución de problemas, y la habilidad para 

comunicarse y colaborar eficazmente. Por lo tanto, es imperativo que cada estudiante, 

con sus desafíos y potencialidades únicas, reciba una educación que no solo sea 

efectiva sino también enriquecedora.   

A nivel global, los sistemas educativos que logran resultados sobresalientes son 

aquellos que implementan políticas significativas orientadas a atraer, preparar, 

motivar y respaldar a los educadores en estas complejas tareas. Sin embargo, no 

todos los países alcanzan estos estándares. Muchos enfrentan el problema que los 

estudiantes no logran aprender de manera adecuada y terminan abandonando la 

escuela, lo que representa una pérdida de recursos financieros y de oportunidades 

críticas para el desarrollo de habilidades vitales. Ante este escenario, uno de los 

principales obstáculos es el ausentismo docente que representa una fuga 

considerable de recursos. En la India, por ejemplo, estudios muestran que cerca del 

24% de los educadores no estaban presentes durante visitas sorpresa en 1,300 

aldeas, lo que representa un costo anual de aproximadamente 1500 millones de 

dólares. Adicionalmente, la falta de maestros cualificados es un problema crítico que 

afecta la educación en esta región. Por su parte el Banco Mundial ha encontrado en 

más de cinco países africanos que casi un cuarto de los educadores de primaria tiene 

dificultades para realizar operaciones matemáticas básicas como la resta o 

multiplicación y que menos del 10% de los maestros emplean métodos pedagógicos 

considerados como practicas educativas adecuadas (Banco Mundial, 2020). 

En América Latina el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su estudio revela 

varios desafíos importantes, con un enfoque particular en la adecuación y calidad de 
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la formación docente. La investigación evidencia un porcentaje significativo de 

docentes en la región que no posee la formación necesaria para las materias que 

imparten, en este sentido, se reporta que un 41% de los docentes de ciencias en 

escuelas secundarias de bajo nivel socioeconómico y un 72% de los docentes de 

lenguaje en escuelas secundarias indígenas no están adecuadamente certificados en 

la materia que enseñan. Asimismo, las vacantes difíciles de llenar son un indicador 

común de las deficiencias en la práctica pedagógica, ya que sugieren una falta de 

docentes cualificados disponibles. En el concurso docente realizado en Ecuador, se 

encontró que el 77% de las vacantes en escuelas rurales y el 100% en escuelas de 

educación intercultural bilingüe no tuvieron postulantes en 2017 (Bertoni et al., 2020). 

En 2019, la Defensoría del Pueblo señaló una preocupante situación en el sistema 

educativo público: de los 16,669 docentes contratados, una significativa mayoría, el 

69% (11,547 docentes), no poseían un título en educación y estaban asignados a 

escuelas en zonas rurales. Esta cifra no solo refleja una discrepancia en la 

cualificación profesional requerida para la enseñanza, sino que también destaca una 

problemática específica en las áreas menos urbanizadas del país. El hecho de que 

una gran proporción de estos educadores sin la titulación adecuada esté ubicada en 

áreas rurales es especialmente problemático, debido a que las escuelas rurales ya 

enfrentan desafíos únicos, como recursos limitados, menor acceso a tecnología 

educativa y, a menudo, una población estudiantil que requiere atención más 

individualizada debido a la diversidad de sus necesidades educativas y culturales 

(Defensoría del Pueblo, 2022). 

En una Institución Educativa de Piura se viene observando que los docentes a 

menudo enfrentan desafíos al intentar adaptar sus estrategias de enseñanza a las 

necesidades diversas de sus estudiantes. La falta de recursos, capacitación 

insuficiente limitan la implementación de estrategias didácticas efectivas y 

diversificadas. Esto puede resultar en una enseñanza que no logra captar la atención 

o motivar a todos los estudiantes, especialmente aquellos con estilos de aprendizaje 

o necesidades especiales diferentes. Asimismo, los problemas de comunicación entre 

docentes y estudiantes son comunes y pueden surgir de barreras lingüísticas, 

diferencias culturales, o simplemente de técnicas comunicativas inadecuadas por 

parte del docente. Una comunicación deficiente no solo impide la comprensión, sino 

que también puede afectar la relación y el ambiente emocional en el aula, esencial 
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para el aprendizaje. De igual manera, muchos educadores enfrentan dificultades para 

desarrollar planes que sean coherentes y flexibles ante los imprevistos. La rigidez en 

la planificación, la falta de tiempo para la preparación adecuada, y la insuficiente 

adaptación conlleva a lecciones que no cumplen con los objetivos pedagógicos o que 

no se ajustan al progreso de aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, se 

plantea elaborar un programa basado en el monitoreo y acompañamiento docente 

con el propósito de mejorar la práctica de los docentes, por lo que, se plantea la 

siguiente interrogante ¿De qué manera la gestión de monitoreo y acompañamiento 

beneficia la práctica pedagógica en una Institución Educativa Morropón, 2024? 

El estudio propuesto se fundamenta en dos modelos teóricos esenciales: el modelo 

de gestión de monitoreo y acompañamiento pedagógico de Sovero (2012) y el modelo 

de práctica docente de Contreras & Contreras (2012). Estos modelos proporcionan 

un marco teórico para examinar y entender los procesos educativos, ofreciendo un 

bagaje teórico que no solo enriquece el conocimiento existente, sino que también 

establece un punto de partida sólido para futuras investigaciones.  

Desde la perspectiva metodológica, la creación de un instrumento para medir la 

variable dependiente es crucial. Este instrumento será diseñado específicamente 

para el contexto del estudio, y su validez y confiabilidad serán aseguradas mediante 

una validación formal y una prueba piloto. Esto garantiza que los datos recogidos 

serán tanto precisos como aplicables al contexto educativo estudiado. 

Adicionalmente, para la variable independiente, se desarrollará un programa que se 

apoyará en los principios de gestión de monitoreo y acompañamiento identificados, lo 

que permitirá una intervención basada en evidencia.  

En cuanto a la justificación práctica, si los resultados del estudio son positivos, estos 

podrían influir significativamente en la mejora de las prácticas docentes, lo que a su 

vez potenciaría el aprendizaje de los estudiantes. La posibilidad de replicar el estudio 

en diferentes contextos educativos también permite ampliar el impacto de las mejoras 

identificadas, haciendo del estudio un modelo para futuras implementaciones y 

políticas educativas. Finalmente, la justificación social del estudio es clara donde los 

principales beneficiarios son los docentes, quienes mejorarán sus prácticas 

educativas. Indirectamente, toda la comunidad educativa, incluyendo estudiantes y 

padres de familia, se beneficiará al percibir una mejora en el proceso educativo. Este 
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efecto multiplicador subraya la importancia del estudio no solo a nivel local sino 

también en un contexto más amplio. 

El objetivo general será: Determinar si la gestión de monitoreo y acompañamiento 

beneficia la práctica pedagógica en una Institución Educativa Morropón, 2024; como 

específicos se tendrá: Determinar si la gestión de monitoreo y acompañamiento 

beneficia las estrategias de enseñanza en una Institución Educativa Morropón, 2024; 

determinar si la gestión de monitoreo y acompañamiento beneficia la comunicación 

pedagógica en una Institución Educativa Morropón, 2024; determinar si la gestión de 

monitoreo y acompañamiento beneficia la planificación didáctica en una Institución 

Educativa Morropón, 2024.  

Antecedentes internacionales, Chávez & Oseda. (2020) este estudio explora el 

acompañamiento pedagógico como una forma de desarrollo profesional continuo para 

docentes en República Dominicana, a través de una revisión de literatura proveniente 

de fuentes internacionales electrónicas. Se presenta el análisis en tres secciones: 

inicialmente, se describe el estado actual del acompañamiento en el país; 

seguidamente, se ofrecen sugerencias para mejorar esta práctica con un enfoque 

integral y centrado en las escuelas; finalmente, se discuten perspectivas para reforzar 

el acompañamiento a través de investigaciones y enfoques pedagógicos. El estudio 

revela que el acompañamiento pedagógico no ha alcanzado los cambios deseados 

en las prácticas docentes ni en los resultados de los alumnos en República 

Dominicana. Por lo tanto, se subraya la importancia de optimizar la formación de los 

mentores en aspectos conceptuales y pedagógicos para promover una educación 

efectiva y de calidad. 

Ecuador - Herrera (2022) este estudio investigó cómo la gestión administrativa influye 

en el acompañamiento pedagógico de los docentes, aplicando un enfoque 

cuantitativo y utilizando técnicas descriptivas y correlacionales dentro de un diseño 

no experimental. Se seleccionaron 188 docentes mediante muestreo estratificado 

para la recolección de datos, que se realizó a través de encuestas diseñadas 

específicamente para este fin. Los instrumentos utilizados para evaluar tanto la 

gestión administrativa como el acompañamiento pedagógico fueron validados por 

expertos y demostraron alta fiabilidad, con alfas de Cronbach de 0,913 y 0,932 

respectivamente. La correlación de Spearman reveló un fuerte vínculo positivo (0,688) 
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entre la gestión administrativa y el acompañamiento pedagógico, con un p-valor 

extremadamente bajo (0,000), descartando la hipótesis nula de ausencia de relación 

a niveles de significancia de 0,01 y 0,05. Los resultados confirman que una efectiva 

gestión administrativa está asociada con un mejor acompañamiento pedagógico. 

Chile - Beltrán et al. (2022) este estudio se propuso analizar la influencia del 

acompañante pedagógico en las metodologías de enseñanza de los profesores en 

zonas rurales de la región del Bío Bío, empleando un enfoque cualitativo. Se 

obtuvieron datos mediante entrevistas semiestructuradas y análisis de documentos 

de 19 profesores. Los resultados revelan que el acompañante pedagógico facilita la 

planificación colaborativa y proporciona retroalimentación continua que mejora las 

habilidades de pensamiento avanzado de los docentes. Además, se destacó que el 

acompañamiento promueve la innovación en las prácticas pedagógicas mediante el 

intercambio y la reflexión entre colegas. En conclusión, el acompañamiento 

pedagógico es esencial para el avance profesional de los profesores y mejora las 

prácticas pedagógicas, impactando significativamente en la educación de los 

estudiantes y provocando cambios sociales en la educación rural y más allá. 

Chile - Chávez & Oseda. (2020) este estudio tuvo como propósito investigar el efecto 

del acompañamiento pedagógico sobre el desempeño de los docentes, adoptando un 

enfoque cuantitativo. La investigación, de carácter no experimental y transversal, se 

emplearon encuestas y cuestionarios como métodos para la recolección de datos. La 

muestra consistió en 24 docentes. Los resultados, obtenidos mediante la prueba de 

Rho de Spearman, mostraron un p-valor de 0.183, que supera el umbral de 

significancia de 0.010, llevando a la aceptación de la hipótesis nula. Esto indica que 

el acompañamiento pedagógico no afecta significativamente el desempeño docente 

en esta unidad educativa durante el período estudiado. 

Antecedentes nacionales, Ancash -  Albarrán (2022) este estudio se centró en evaluar 

cómo el monitoreo y el acompañamiento en la práctica pedagógica influyen en el 

compromiso de los docentes. La investigación, de naturaleza cuantitativa y 

correlacional, utilizó un diseño transversal no experimental. La muestra consistió en 

31 docentes. Al analizar los datos con la prueba de correlación de Pearson, se halló 

un coeficiente de correlación de 0,476 y un p-valor de 0.007, demostrando una 

correlación positiva, moderada y estadísticamente significativa entre el monitoreo y 
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acompañamiento pedagógico y el compromiso docente. Esto sugiere que un mejor 

apoyo pedagógico puede incrementar significativamente el compromiso de los 

docentes con su labor educativa. 

Cuzco - Montesinos (2022) este estudio fue diseñado para evaluar cómo el 

acompañamiento pedagógico afecta la práctica pedagógica según los docentes, 

utilizando un enfoque metodológico cuantitativo, aplicado, correlacional y no 

experimental. La investigación abarcó a 27 docentes. Utilizando la prueba de 

Spearman, se encontró un coeficiente correlacional de 0.868, lo cual indica una 

relación positiva y fuerte entre un acompañamiento pedagógico intensivo y una 

práctica pedagógica efectiva, o viceversa. El p-valor obtenido fue de 0.000, lo que 

resultó en el descarte de la hipótesis nula y confirmó la significancia estadística de los 

resultados. 

Lima - Quispe (2022) este estudio se propuso evaluar cómo la gestión directiva influye 

en el proceso de acompañamiento pedagógico a los docentes, utilizando un enfoque 

cuantitativo y un diseño correlacional causal dentro de un marco de investigación 

aplicada y explicativa. La muestra incluyó a 50 docentes, y se recopilaron datos 

mediante dos cuestionarios específicos. El análisis mediante regresión logística 

ordinal reveló un p-valor significativamente bajo (0,000), confirmando el efecto 

significativo de la gestión directiva en el apoyo pedagógico. Adicionalmente, los 

hallazgos indicaron que la gestión directiva explica un 71,3% y predice un 81,9% del 

acompañamiento pedagógico, respectivamente, demostrando una alta capacidad 

explicativa y predictiva de esta variable. 

Piura - Jiménez (2022) este estudio investigó cómo el acompañamiento pedagógico 

afecta las prácticas evaluativas de docentes de secundaria en una escuela de 

Ayabaca, Piura, en 2022. La metodología empleada fue de tipo básico, con un diseño 

no experimental, transversal y correlacional, y la muestra consistió en 15 docentes. 

Los hallazgos principales revelaron que el acompañamiento pedagógico tiene un 

impacto significativo en las prácticas evaluativas, con un p-valor menor a 0.05, 

indicando altas percepciones del AP y prácticas evaluativas eficientes en los docentes 

evaluados. Factores como las visitas en aula, los grupos de interaprendizaje, las 

reuniones de trabajo colegiado y las estrategias de preparación para el aprendizaje 

contribuyen a estas prácticas. Por lo tanto, el estudio determina que el 
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acompañamiento pedagógico es un factor crucial que influye positivamente en las 

prácticas evaluativas de los docentes. 

Piura - Aguirre (2020) este estudio buscó explorar cómo el acompañamiento 

pedagógico afecta al desempeño de los docentes de secundaria, utilizando un método 

cuantitativo con un diseño descriptivo y correlacional. La muestra incluyó a 30 

docentes y se utilizaron encuestas y cuestionarios basados en la escala de Likert para 

recoger datos. Los resultados mostraron que los aspectos del acompañamiento 

pedagógico, presentaron una relación alta con el desempeño docente, aunque la 

conexión con la comunidad fue moderadamente alta. En conclusión, los resultados 

demostraron una fuerte correlación entre el acompañamiento pedagógico y el 

rendimiento de los docentes, sugiriendo que un acompañamiento pedagógico efectivo 

está estrechamente ligado a un mejor desempeño de los docentes. 

Otuzco - Garcia (2019) este estudio investiga la posible conexión entre el monitoreo 

y acompañamiento y el desempeño de los docentes utilizando un diseño correlacional 

no experimental. Incluyó a todos los 26 docentes de la muestra estudiada. Para 

recoger los datos, se emplearon dos cuestionarios diseñados para medir, 

respectivamente, el monitoreo y acompañamiento y el desempeño docente. Se utilizó 

estadística descriptiva para determinar los niveles actuales de las variables. 

Posteriormente, se llevó a cabo una prueba de correlación de Rho de Spearman, 

revelando una correlación prácticamente inexistente entre las prácticas de monitoreo 

y acompañamiento y el desempeño docente, con un coeficiente de -0.007 y un valor 

p significativamente alto de 0.975. Esto indica que, al menos en esta muestra y 

contexto, no existe una correlación estadísticamente relevante entre estas variables. 

En el ámbito educativo, la gestión del monitoreo y acompañamiento se refiere al 

proceso de supervisión y apoyo continuo a los docentes y educadores para mejorar 

la implementación de las estrategias pedagógicas y asegurar el cumplimiento de los 

objetivos educativos (Cordingley & Buckler, 2021). La gestión del monitoreo y 

acompañamiento en educación implica procesos sistemáticos de apoyo y 

seguimiento dirigidos a mejorar la calidad de la enseñanza. Esta práctica se centra 

en proporcionar retroalimentación continua a los docentes, basada en observaciones 

detalladas de sus métodos pedagógicos y su interacción con los estudiantes 

(Cordingley & Buckler, 2021).  
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La gestión del monitoreo y acompañamiento se refiere al empleo de estrategias 

formativas que permiten a los educadores recibir orientación y apoyo continuo en su 

práctica profesional, lo que facilita el desarrollo profesional y mejora los resultados 

educativos de los alumnos (Clarke & Hall, 2015). Esta gestión abarca el uso de 

métodos evaluativos para supervisar el desempeño docente, junto con intervenciones 

proactivas como la capacitación y el coaching personalizado, para fomentar una 

práctica pedagógica más efectiva y reflexiva (Nguyen & Thompson, 2018).  

El acompañamiento pedagógico motiva a los docentes a continuar su formación para 

perfeccionar su didáctica. Representa un plan para mejorar las diversas estrategias 

implementadas en el aula, con el objetivo de que los docentes fortalezcan sus 

habilidades, lo cual beneficia tanto a ellos mismos como a sus estudiantes (Bello et 

al., 2020).  

El acompañamiento pedagógico es crucial porque fomenta que los docentes 

reflexionen sobre su labor académica, facilitando la planificación y meditación de sus 

sesiones antes de implementarlas. Tras aplicar estas estrategias con el soporte del 

acompañamiento pedagógico, se realiza una reflexión conjunta donde se registran los 

puntos clave y se documentan, identificando puntos a mejorar y sugiriendo estrategias 

para fortalecerlas (Montoya et al., 2021; Escribano et al., 2020). Este proceso 

promueve la cooperación y el trabajo colaborativo, permitiendo aprender y compartir 

experiencias individuales, en parejas y en grupo, lo cual es vital para el 

enriquecimiento de la práctica docente (Huamán et al., 2022). Esta dinámica conduce 

a la implementación de nuevas estrategias educativas, adaptadas específicamente a 

las necesidades de los estudiantes (Fernandes et al., 2023). 

En el ámbito educativo, se destacan tres estrategias clave en el acompañamiento 

docente: la práctica reflexiva, la pedagogía práctica y la investigación contextualizada. 

La práctica reflexiva permite a los docentes evaluar continuamente sus métodos y 

resultados, fomentando una mejora constante en su práctica educativa (Limongi-

Vélez, 2022). La pedagogía práctica se enfoca en la aplicación de teorías educativas 

en el aula, facilitando la adaptación de técnicas a situaciones específicas de 

enseñanza (Jara, 2021). Finalmente, la investigación contextualizada ayuda a los 

docentes a entender mejor el entorno y las características particulares de sus 

estudiantes, permitiendo una enseñanza más personalizada y efectiva (Gauvain & 

Perez, 2015). 
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Para el Ministerio de Educación (Minedu, 2019) el acompañamiento pedagógico 

comprende tres fases, cada una con distintas estrategias: La primera etapa exige que 

el docente reflexione sobre las actividades realizadas, ajustando las exigencias y 

preferencias de los alumnos y considerando alternativas para corregir falencias 

detectadas. En la segunda etapa, se fomenta un enfoque colaborativo donde se 

identifican problemas, se comparten experiencias y se busca activamente soluciones 

más efectivas, cuyos resultados se documentan claramente. La tercera estrategia 

utiliza toda la información recopilada y documentada como fundamento para futuros 

acompañamientos, que probablemente requerirán adaptaciones y mejoras conforme 

cambien las circunstancias de los estudiantes. Estas estrategias benefician 

conjuntamente a los docentes y estudiantes, fortaleciendo el proceso educativo. 

Para el estudio de la variable nos basaremos en la propuesta teórica de Sovero (2012) 

quien define la gestión de monitoreo y acompañamiento pedagógico como un proceso 

técnico y sistemático destinado a mejorar la práctica docente a través de la 

recolección y análisis de información sobre las actividades pedagógicas. Este enfoque 

no solo busca optimizar la enseñanza, sino también proporcionar un soporte continuo 

que permita a los educadores reflexionar y mejorar sus métodos. Fundamenta esta 

definición en una base teórica centrada en el mejoramiento continuo que ve al 

monitoreo como un servicio de asesoramiento y orientación centrado en la calidad y 

efectividad educativa, reforzando la importancia de un acompañamiento que integre 

la evaluación continua y el desarrollo profesional. Menciona las siguientes 

dimensiones: Observación y recolección de información, esta dimensión involucra la 

observación directa de las prácticas docentes en el aula para recolectar datos sobre 

las interacciones y técnicas pedagógicas empleadas por los educadores (Sovero, 

2012). Evaluación de desempeño, evaluación sistemática de la efectividad de las 

estrategias de enseñanza y el cumplimiento de los objetivos educativos establecidos, 

categorizando el desempeño en diferentes niveles (Sovero, 2012). Retroalimentación 

constructiva, proporcionar a los docentes una retroalimentación basada en las 

observaciones y evaluaciones realizadas, orientada a mejorar y optimizar sus 

métodos y estrategias pedagógicas (Sovero, 2012). Desarrollo profesional, se refiere 

a fomentar el crecimiento profesional continuo de los docentes a través de 

capacitaciones, talleres y otras formas de educación profesional que respondan a las 

necesidades identificadas durante el monitoreo y la evaluación (Sovero, 2012). 

Gestión y apoyo en el aula, apoyar a los docentes en la planificación y ejecución de 
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sus actividades educativas, asegurando que se utilicen eficazmente los recursos y 

materiales didácticos disponibles (Sovero, 2012). 

En el análisis de la epistemología pedagógica, es esencial señalar que los conceptos 

se basan en la teoría del pensamiento complejo introducida por Abarca (2002). Su 

vasta experiencia en esta área le ha permitido aportar considerablemente, clarificando 

de manera precisa tanto el objeto como el ámbito de estudio de la epistemología 

pedagógica. Abarca (2002) también ha delineado cuatro fases históricas por las 

cuales la pedagogía ha evolucionado a lo largo del tiempo, identificándolas como las 

etapas prelógica, filosófica, científica y lingüística. Según Abarca Abarca (2002), la 

epistemología pedagógica se entiende como el estudio de la complejidad interna de 

la pedagogía. Incluye su componente pronóstico y decisional, basado en la deducción 

con un enfoque predominantemente prospectivo, y su componente diagnóstico e 

interpretativo, que se caracteriza por ser inductivo, empírico y observacional, con un 

enfoque positivista. Ambas perspectivas son fundamentales y apropiadas para 

analizar el fenómeno educativo. 

En la disertación sobre la epistemología pedagógica, resulta crucial reconocer que los 

principios teóricos se fundamentan en la teoría del pensamiento complejo, propuesta 

por Abarca (2002). La profunda expertise de Abarca en este dominio ha enriquecido 

significativamente la disciplina, proporcionando una delimitación precisa tanto del 

objeto como del campo de estudio de la epistemología pedagógica. A través de su 

trabajo, Abarca ha identificado y descrito cuatro etapas evolutivas históricas por las 

que ha transitado la pedagogía, denominadas las fases prelógica, filosófica, científica 

y lingüística. Etapa Prelógica: Esta etapa corresponde a los primeros intentos de 

reflexión sobre la educación, donde predominan las explicaciones míticas y religiosas 

sobre los fenómenos educativos. En este periodo, la educación está fuertemente 

ligada a la transmisión de tradiciones y valores culturales, y el conocimiento 

pedagógico no se distingue claramente del conocimiento filosófico o teológico. Etapa 

Filosófica: Durante esta fase, la reflexión sobre la educación comienza a adoptar un 

carácter más sistemático y crítico. Los filósofos, como Platón y Aristóteles en la 

antigüedad, contribuyeron a establecer bases teóricas para entender la educación 

como un fenómeno que no sólo transmite conocimiento, sino que también forma el 

carácter y la ética del individuo. Etapa Científica: Con el advenimiento de la 

modernidad y el desarrollo de las ciencias sociales, la pedagogía comienza a 

fundamentarse en métodos empíricos y en la búsqueda de leyes generales que rigen 
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los procesos educativos. Esta etapa se caracteriza por la emergencia de teorías 

educativas basadas en evidencia. Figuras como Jean Piaget (1973) y Lev Vygotsky 

(1978) son ejemplares de esta fase, proporcionando modelos teóricos que explican 

cómo los individuos aprenden y se desarrollan. Etapa Lingüística: En esta etapa 

contemporánea, la pedagogía se ve influenciada por teorías lingüísticas y semióticas 

que destacan cómo el lenguaje estructura el pensamiento y la comprensión. Se 

examina la relación entre lenguaje, aprendizaje y contexto social, y se exploran las 

formas en que las estructuras lingüísticas y los discursos influyen en la práctica 

educativa. 

Según Abarca (2002), la epistemología pedagógica se conceptualiza como el análisis 

de la complejidad inherente a la pedagogía, abarcando tanto su componente 

pronóstico y decisional como su componente diagnóstico e interpretativo. El primero 

se basa en procesos deductivos con una orientación predominantemente prospectiva, 

mientras que el segundo se caracteriza por su naturaleza inductiva, empírica y 

observacional, adoptando un enfoque positivista. La integración de ambas 

perspectivas resulta esencial para una comprensión holística y efectiva del fenómeno 

educativo, permitiendo un análisis exhaustivo y multifacético de los procesos 

pedagógicos. 

Serres (2007) define la práctica pedagógica como las acciones deliberadas que lleva 

a cabo el profesor, fundamentadas en su saber, experiencia y formación académica, 

que se ejecutan antes, durante y después de la clase, y se consideran un proceso 

cíclico que abarca la planificación, implementación y evaluación de dichas acciones. 

La práctica pedagógica consiste en las actividades cotidianas que realizan los 

profesores tanto dentro como fuera del aula, guiadas por el currículo, con el objetivo 

de educar a sus estudiantes (Suárez et al., 2023). Estas actividades están 

influenciadas por elementos didáctico-pedagógicos que se alinean con los objetivos 

y principios de una formación integral definidos en el currículo, así como por las 

creencias y concepciones personales del docente (Díaz, 2006). Sobre la relevancia 

de investigar la práctica pedagógica, se enfatiza que esta práctica es tanto el impulsor 

como la condición esencial para reconsiderar la formación docente, ya que representa 

la única forma de generar conocimiento profesional acerca de la práctica y debe 

centrarse en la experiencia práctica específica del aula (Sola, 2004). 

Desde un enfoque ontológico, la práctica pedagógica es intrincada. Al reflexionar 

sobre el ser y el deber ser del comportamiento docente, reconocemos nuestra 
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responsabilidad de guiar a nuestros alumnos y ayudar a solucionar sus problemas. 

Sin embargo, a menudo encontramos desafíos al tratar de resolver los problemas de 

nuestros propios hijos y no siempre conseguimos que avancen en su educación y 

crecimiento personal (Covey, 1996). La Práctica pedagógica, entendida de esta 

manera, representa la racionalidad técnica predominante en la formación de maestros 

durante casi un siglo. Su estructura, por sí misma, es un dispositivo tecnológico que 

estructura el aprendizaje de la enseñanza, centrado en el "cómo impartir clase" 

(Másmela, 2006).  

Sola (2004) no menciona "práctica pedagógica" sino "práctica profesional" docente, 

considerando al profesor como un catalizador de oportunidades, autónomo, un 

intelectual consciente de las demandas del entorno en el que actúa, investigador de 

su propia práctica, y dispuesto a modificar su actuación basándose en decisiones que 

surgen de la reflexión sobre sus acciones o, más precisamente, sobre aquello que 

omite hacer. Las prácticas pedagógicas son un proceso que se desarrolla en el 

entorno del aula, laboratorio o campo práctico, donde se evidencia una relación 

específica entre docente y estudiante centrada en la creación y uso del conocimiento. 

Estas prácticas incluyen una red compleja de interacciones y relaciones transversales 

con aprendizajes compartidos (Tejada et al., 2018). La práctica pedagógica de los 

docentes se desarrolla dentro de un sistema educativo que ha sido ampliamente 

criticado, revisado y reestructurado (Jiménez & Sánchez, 2018). 

Para el estudio de la variable nos basaremos en el modelo propuesto por Contreras 

& Contreras (2012) quien conceptualiza la práctica pedagógica como un conjunto de 

actividades que los educadores desempeñan cotidianamente en el entorno del aula, 

centradas en el estudiante, quien es guiado de manera intencionada por el docente. 

Esta práctica no está gobernada por normativas rígidas que dicten un único método 

para alcanzar objetivos educativos; más bien, se caracteriza por adaptarse y la 

flexibilidad que presenta ante las circunstancias cotidianas. Es esencial reconocer que 

cada experiencia de aprendizaje es única e irrepetible, influenciada continuamente 

por la dinámica social. En este marco, la práctica pedagógica evoluciona 

constantemente, respondiendo a las necesidades y particularidades de cada situación 

educativa.  

Sus dimensiones son las siguientes: Estrategias de enseñanza, se definen como las 

acciones secuenciales y deliberadas emprendidas por los educadores, orientadas a 



13 
 

fomentar el conocimiento, la habilidad y la formación integral del estudiante. Estas 

estrategias están diseñadas para adaptar el proceso educativo a las características 

individuales de los alumnos, con el objetivo de facilitar y optimizar su proceso de 

aprendizaje. En este sentido, las estrategias de enseñanza no solo buscan transmitir 

información, sino también desarrollar competencias y promover un enfoque holístico 

que integre el saber, el saber hacer y el ser del estudiante. La comunicación 

pedagógica, se refiere al intercambio dinámico y constructivo entre maestros y 

alumnos, orientado a enriquecer la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, la 

comunicación es esencial para fomentar un ambiente de diálogo constante que no 

solo transmite conocimientos, sino que también facilita la formación integral de los 

estudiantes. Al abrir espacios para el diálogo, la comunicación pedagógica permite 

adaptar las prácticas educativas a las necesidades y experiencias de los alumnos, 

contribuyendo así de manera efectiva a su desarrollo académico, personal y social. 

La planificación pedagógica se concibe como un proceso adaptable que facilita la 

revisión y ajuste de las actividades educativas previstas. Este enfoque reconoce que 

en el ámbito educativo diariamente emergen situaciones imprevistas que pueden 

requerir modificaciones en la enseñanza planificada. Así, la planificación pedagógica 

no solo establece un marco para el aprendizaje, sino que también incorpora la 

flexibilidad necesaria para adaptarse a cambios y permitir la coherencia y la 

continuidad en el proceso educativo. Esta adaptabilidad permite que los educadores 

tomen en cuenta experiencias pasadas y ajusten sus métodos y contenidos para 

futuras sesiones, garantizando así una secuencia de aprendizaje efectiva y pertinente 

para los estudiantes (Contreras & Contreras, 2012). 

Como hipótesis de estudio se tendrá: La gestión de monitoreo y acompañamiento 

beneficia significativamente la práctica pedagógica en una Institución Educativa 

Morropón, 2024. 
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II. METODOLOGÍA

La investigación fue aplicada y se refiere a un tipo de investigación cuyo objetivo 

principal es resolver problemas prácticos y mejorar procesos en contextos 

específicos, a diferencia de la investigación básica, que se centra en expandir el 

conocimiento teórico sin una aplicación inmediata en mente (Palomino et al., 2019). 

En el contexto de la investigación, el enfoque aplicado fue evidente ya que buscó 

mejorar directamente la práctica pedagógica a través del monitoreo y el 

acompañamiento de los docentes. El objetivo fue proporcionar estrategias prácticas 

que los maestros pudieran implementar en sus aulas, por lo tanto, esta investigación 

se centró en observar y analizar las prácticas docentes actuales, identificar áreas de 

mejora, y luego se ofrecieron recomendaciones y apoyo continuo a través del 

acompañamiento y monitoreo pedagógico.  

La investigación siguió un paradigma cuantitativo el cual se caracterizó por 

la recopilación y el análisis de datos numéricos. Este tipo de investigación 

utilizó métodos estadísticos para probar hipótesis y determinar patrones y relaciones 

entre variables. Su objetivo fue obtener resultados precisos y generalizables 

mediante el uso de instrumentos de medición estandarizados como encuestas, 

cuestionarios y experimentos controlados (Ñaupas et al., 2023). 

En la investigación el enfoque cuantitativo se aplicó al recopilar y analizar datos 

numéricos relacionados con la eficacia de las prácticas pedagógicas. Esta 

investigación incluyo la implementación de encuestas antes y después de las 

intervenciones de acompañamiento y monitoreo para cuantificar los cambios en las 

prácticas pedagógicas del docente. Los resultados numéricos obtenidos 

proporcionaron una base objetiva para evaluar la efectividad del acompañamiento y 

monitoreo pedagógico, para formular recomendaciones basadas en evidencias 

cuantitativas.  

La investigación fue experimental ya que es un estudio que se definió por su diseño 

controlado, en el cual se asignó de forma aleatoria a los participantes un grupo 

experimental (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). En estes sentido, se creó un 

grupo de docentes el que recibió el monitoreo y acompañamiento pedagógico (grupo 

experimental), asimismo, se midió las prácticas pedagógicas y los resultados de 

enseñanza antes y después de la intervención para evaluar los efectos del 

acompañamiento. 
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La investigación fue pre-experimental que se refiere a estudios que examinaron los 

efectos de la intervención sin el rigor de un diseño experimental completo. A menudo, 

estos estudios carecen de un grupo de control (Sánchez & Reyes, 2017). El diseño 

pre-experimental implico la implementación del monitoreo y acompañamiento 

pedagógico a un solo grupo de docentes, midiendo las prácticas pedagógicas antes 

y después de la intervención. Aunque este enfoque no permitió establecer relaciones 

causales definitivas, pudo proporcionar información valiosa sobre los posibles efectos 

del acompañamiento pedagógico y ayudar a identificar áreas para estudios futuros 

más rigurosos. 

La investigación fue de nivel explicativo porque busco entender las causas 

subyacentes y los mecanismos detrás de un fenómeno específico. Va más allá de 

describir o correlacionar variables, intentando explicar por qué y cómo ocurren los 

eventos (Córdova, 2019). En la investigación, el enfoque explicativo se centró en 

identificar y explicar cómo y por qué el acompañamiento pedagógico mejora las 

prácticas docentes. Esto ha incluido el análisis de las interacciones entre los docentes 

y los asesores pedagógicos, y cómo estas interacciones afectaron en la 

implementación de estrategias educativas efectivas. 

La investigación fue de corte longitudinal que implico la recopilación de datos de los 

mismos sujetos en múltiples puntos temporales. Este enfoque permitió observar 

cambios y desarrollos a lo largo del tiempo, proporcionando una perspectiva dinámica 

del fenómeno estudiado (Ñaupas et al., 2023). Aplicar un diseño longitudinal en la 

investigación sobre monitoreo y acompañamiento pedagógico implico seguir a un 

grupo de docentes a lo largo de un período extendido, evaluando sus prácticas 

pedagógicas y los resultados de enseñanza en diferentes momentos.  

A continuación, se presenta el diseño del estudio: 

Grupo Pretest Experto Postest 

muestra O1 Programa O2 

Dónde: 
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G = Docentes, O1= Pretest, X = (Programa), O2= Postest 

Según Sovero (2012) define la gestión de monitoreo y acompañamiento pedagógico 

como un proceso técnico y sistemático destinado a mejorar la práctica docente a 

través de la recolección y análisis de información sobre las actividades pedagógicas. 

Este enfoque no solo busca optimizar la enseñanza, sino también proporcionar un 

soporte continuo que permita a los educadores reflexionar y mejorar sus métodos. 

Fundamenta esta definición en una base teórica centrada en el mejoramiento continuo 

que ve al monitoreo como un servicio de asesoramiento y orientación centrado en la 

calidad y efectividad educativa, reforzando la importancia de un acompañamiento que 

integre la evaluación continua y el desarrollo profesional. Observación y recolección 

de información, esta dimensión involucra la observación directa de las prácticas 

docentes en el aula para recolectar datos sobre las interacciones y técnicas 

pedagógicas empleadas por los educadores (Sovero, 2012). Evaluación de 

desempeño, evaluación sistemática de la efectividad de las estrategias de enseñanza 

y el cumplimiento de los objetivos educativos establecidos, categorizando el 

desempeño en diferentes niveles (Sovero, 2012). Retroalimentación constructiva, 

proporcionar a los docentes una retroalimentación basada en las observaciones y 

evaluaciones realizadas, orientada a mejorar y optimizar sus métodos y estrategias 

pedagógicas (Sovero, 2012). Desarrollo profesional, se refiere a fomentar el 

crecimiento profesional continuo de los docentes a través de capacitaciones, talleres 

y otras formas de educación profesional que respondan a las necesidades 

identificadas durante el monitoreo y la evaluación (Sovero, 2012). Gestión y apoyo en 

el aula, apoyar a los docentes en la planificación y ejecución de sus actividades 

educativas, asegurando que se utilicen eficazmente los recursos y materiales 

didácticos disponibles (Sovero, 2012). 

La práctica pedagógica se conceptualiza como un conjunto de actividades que los 

educadores desempeñan cotidianamente en el entorno del aula, centradas en el 

estudiante, quien es guiado de manera intencionada por el docente. Esta práctica no 

está gobernada por normativas rígidas que dicten un único método para alcanzar 

objetivos educativos; más bien, se caracteriza por adaptarse y la flexibilidad que 

presenta ante las circunstancias cotidianas. Es esencial reconocer que cada 

experiencia de aprendizaje es única e irrepetible, influenciada continuamente por la 

dinámica social. En este marco, la práctica pedagógica evoluciona constantemente, 
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respondiendo a las necesidades y particularidades de cada situación educativa 

(Contreras & Contreras, 2012). Estrategias de enseñanza, se definen como las 

acciones secuenciales y deliberadas emprendidas por los educadores, orientadas a 

fomentar el conocimiento, la habilidad y la formación integral del estudiante. Estas 

estrategias están diseñadas para adaptar el proceso educativo a las características 

individuales de los alumnos, con el objetivo de facilitar y optimizar su proceso de 

aprendizaje. En este sentido, las estrategias de enseñanza no solo buscan transmitir 

información, sino también desarrollar competencias y promover un enfoque holístico 

que integre el saber, el saber hacer y el ser del estudiante. La comunicación 

pedagógica, se refiere al intercambio dinámico y constructivo entre maestros y 

alumnos, orientado a enriquecer la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, la 

comunicación es esencial para fomentar un ambiente de diálogo constante que no 

solo transmite conocimientos, sino que también facilita la formación integral de los 

estudiantes. Al abrir espacios para el diálogo, la comunicación pedagógica permite 

adaptar las prácticas educativas a las necesidades y experiencias de los alumnos, 

contribuyendo así de manera efectiva a su desarrollo académico, personal y social. 

La planificación pedagógica se concibe como un proceso adaptable que facilita la 

revisión y ajuste de las actividades educativas previstas. Este enfoque reconoce que 

en el ámbito educativo diariamente emergen situaciones imprevistas que pueden 

requerir modificaciones en la enseñanza planificada. Así, la planificación pedagógica 

no solo establece un marco para el aprendizaje, sino que también incorpora la 

flexibilidad necesaria para adaptarse a cambios y permitir la coherencia y la 

continuidad en el proceso educativo. Esta adaptabilidad permite que los educadores 

tomen en cuenta experiencias pasadas y ajusten sus métodos y contenidos para 

futuras sesiones, garantizando así una secuencia de aprendizaje efectiva y pertinente 

para los estudiantes (Contreras & Contreras, 2012). 

Como población se tuvo un conjunto de 30 docentes lo cuales conforman toda la 

comunidad educativa (plana docente) y considerando que es un conjunto pequeño se 

utilizó a todos los participantes como la muestra, por lo tanto, se tendrá una población 

muestral.  

En los criterios de inclusión Se ha incluido a todos los docentes que firmaron su 

consentimiento informado. Los docentes que tengan 12 meses como mínimo 

trabajando en la institución. 
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En tanto en los criterios de exclusión se excluirá a los docentes que desarrollen 

correctamente el cuestionario y desistan de participar ya habiendo iniciado el proceso 

de aplicación del programa.   

El muestreo no probabilístico por conveniencia es una técnica de selección de 

muestras en la que los participantes son escogidos basándose en la facilidad de 

acceso y la disponibilidad en lugar de criterios aleatorios. Este método se utiliza 

cuando el investigador selecciona los sujetos que están más cerca y son más fáciles 

de contactar, lo que lo hace más rápido y menos costoso en comparación con otros 

métodos de muestreo (Córdova, 2019). Debido a que el estudio se centró en evaluar 

la gestión del monitoreo y el acompañamiento en las prácticas pedagógicas, ha sido 

crucial seleccionar una muestra de docentes que estuvieron directamente 

involucrados en estas actividades. Utilizando el muestreo por conveniencia, se 

eligieron a aquellos docentes que estuvieron más accesibles para el investigador, 

como aquellos que trabajan en la escuela y están disponibles durante el horario de 

visita del investigador y que además han mostrado interés en participar del estudio. 

Se utilizo la encuesta, técnica que se caracterizó por su capacidad de recopilar datos 

de manera sistemática y estructurada, permitiendo la obtención de información directa 

de los encuestados sobre sus opiniones, actitudes, comportamientos y experiencias. 

En el estudio la técnica de la encuesta se aplica para recoger datos de los docentes 

acerca de sus experiencias y percepciones respecto a sus actividades pedagógicas. 

Como instrumento para medir la variable dependiente se utilizó el cuestionario de 

práctica pedagógica (variable dependiente), estuvo estructurado por 21 preguntas 

donde se utilizó la escala de Likert para medir la frecuencia o el grado de acuerdo con 

ciertas afirmaciones. Antes de su aplicación, el cuestionario fue sometido a un 

proceso de validación para asegurar que midiera adecuadamente la variable de 

interés. Esto ha incluido una revisión por expertos en educación y una prueba piloto 

con un grupo reducido de docentes para ajustar las preguntas y garantizar la claridad 

y pertinencia de los ítems. La confiabilidad del cuestionario fue evaluada utilizando el 

alfa de Cronbach donde se obtuvo un valor de ,861 lo que demuestra una muy buena 

fiabilidad. 

Respecto a la variable independiente se aplicó un programa de acompañamiento 

pedagógico destinado a mejorar la práctica docente, por lo que, se propuso un 

esquema que incluyó sesiones estructuradas y sistemáticas dirigidas a los profesores. 
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El programa comenzó con un diagnóstico inicial para identificar las necesidades y 

áreas de mejora de los docentes, utilizando encuestas, entrevistas y observaciones 

en el aula. Asimismo, las sesiones de capacitación fueron un componente esencial 

del programa. Estas sesiones, se desarrollaron en módulos de dos horas semanales 

durante un bimestre y proporcionaron formación en metodologías pedagógicas 

innovadoras y técnicas de enseñanza efectivas. Los talleres abarcaron temas como 

la planificación de clases, estrategias de evaluación, manejo del aula y uso de 

tecnologías educativas. El acompañamiento en el aula ofreció apoyo directo a los 

docentes en su entorno de trabajo. Este componente implico observaciones en el aula 

seguidas de sesiones de retroalimentación individualizadas, donde se discutieron las 

fortalezas y áreas de mejora. Las visitas quincenales permitieron un seguimiento 

constante y ajustado a las necesidades específicas de cada docente. Finalmente, la 

reflexión y evaluación es otra parte integral del programa, donde el seguimiento 

continuo aseguro la sostenibilidad de las mejoras a largo plazo. 

Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva para resumir y explicar 

las particularidades de un conjunto determinado de datos. Así, esta técnica permitió 

ofrecer una visión clara y comprensible de los datos recopilados sobre las prácticas 

pedagógicas, estableciendo las tendencias y patrones de la variable en estudio. 

Además, se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk, una técnica que se utilizó para 

determinar si un conjunto de datos siguió una distribución normal. Con esta prueba 

se determinó utilizar la Prueba de Rangos de Wilcoxon. También, se aplicó la 

estadística inferencial la cual permitió hacer generalizaciones o inferencias utilizando 

pruebas de hipótesis donde se calcularon intervalos de confianza para evaluar el 

impacto del programa de monitoreo y acompañamiento en las prácticas pedagógicas. 

Un aspecto ético fundamental fue obtener el consentimiento de los participantes 

(docentes) quienes estuvieron completamente informados y poder dar su 

consentimiento de manera voluntaria para participar. La confidencialidad y la 

privacidad requirieron asegurar que la información personal y los datos recolectados 

durante la investigación se mantuvieran en estricta confidencialidad. Los principios de 

no maleficencia y beneficencia fueron fundamentales. En la investigación se 

diseñaron de tal manera que minimizaron cualquier posible daño o incomodidad para 

los participantes, y al mismo tiempo, maximizar los beneficios. En el estudio, esto 

implico asegurarse de que las intervenciones propuestas no intervinieran 
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negativamente con el proceso educativo. El principio de justicia en el estudio, se 

aseguró que todos los docentes y estudiantes tuvieran igual oportunidad de 

beneficiarse del programa de monitoreo y acompañamiento, y que ningún grupo fuera 

explotado o marginado. 
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III. RESULTADOS

 Resultados descriptivos 

Tabla 1 

Descriptivo de la práctica pedagógica 

Variables Prueba 

Alto Medio Bajo Total 

fi % fi % fi % fi % 

Práctica 

pedagógica 

Pre/test 2 7% 0 0% 28 93% 30 100% 

Pos/test 24 80% 0 0% 6 20% 30 100% 

Nota. Comparativo de Pre y Postest de práctica pedagógica  

La tabla ofrece un análisis minucioso de la percepción de los docentes sobre la 

práctica pedagógica, evaluada en dos momentos cruciales: antes (pretest) y después 

(postest) de la implementación del programa. En el pretest, se observó que la mayoría 

de los docentes tenía una percepción clasificada como "Baja" (93%), lo que indica 

una visión inicial desfavorable respecto a la práctica pedagógica. No obstante, en el 

postest se evidenció un cambio significativo, con una notable mayoría de los docentes 

evaluando su percepción en la categoría de "Alto" (80%). Los resultados indican que 

las respuestas de los docentes no siguen una distribución conforme a la normalidad, 

ya que los valores de p son inferiores al umbral de significancia del 5%. El cambio en 

la percepción de los docentes resalta la importancia y efectividad de intervenciones 

bien diseñadas y aplicadas en el ámbito educativo. Estos programas no solo abordan 

las deficiencias existentes, sino que también promueven un entorno de aprendizaje 

más positivo y productivo. La transformación significativa en las actitudes y enfoques 

de los profesionales de la enseñanza evidencia que, con el apoyo y las herramientas 

adecuadas, es posible mejorar la calidad educativa. Esto no solo beneficia a los 

docentes, al aumentar su satisfacción y motivación, sino también a los estudiantes, 

quienes se ven impactados positivamente por una enseñanza más efectiva y 

comprometida.  
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Tabla 2 

Prueba de normalidad 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Práctica pedagógica ,829 30 ,019 

D1- Estrategia de enseñanza ,862 30 ,007 

D2- Comunicación pedagógica ,748 30 ,026 

D3- Planificación didáctica ,881 30 ,014 

La pauta de decisión señala que, si el valor p es igual o superior a 0.05, se conserva 

la hipótesis nula; sin embargo, si es inferior a este valor, se rechaza. La prueba de 

Shapiro-Wilk señala que los datos no corresponden a una distribución normal, lo cual 

llevó a utilizar la Prueba de Rangos de Wilcoxon.
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Hipótesis general 

Ha: La gestión de monitoreo y acompañamiento beneficia significativamente la 

práctica pedagógica en una Institución Educativa Morropón, 2024. 

Tabla 3 

Resultados de la práctica pedagógica (PP) 

Rangos 

N° X̄ ∑ 

PP/pos-test – 

PP/pre-test 

Rangos negativos 0a 0,00 0,00 

Rangos positivos 27b 4,41 43,97 

Empates 3c 

Total 30 

Z -2,514b

Sig. asintótica (bilateral) ,017

Nota. Wilcoxon 

El valor de significancia (sig.=017<0.05) muestra que el programa de gestión de 

monitoreo y acompañamiento ha mejorado significativamente la práctica pedagógica. 

Por lo tanto, se aprueba la hipótesis alternativa (Ha) y se descarta la hipótesis nula 

(H0). Esto demuestra una relación directa entre la implementación del programa y la 

percepción positiva de la práctica pedagógica por parte de los docentes. La relación 

directa entre la implementación del programa y la percepción positiva de los docentes 

indica que las estrategias de monitoreo y acompañamiento pueden ser herramientas 

cruciales para mejorar la calidad educativa. Este vínculo sugiere que, al proporcionar 

un seguimiento continuo y un apoyo estructurado a los docentes, se pueden 

identificar y abordar de manera oportuna las áreas de mejora en sus prácticas 

pedagógicas. Además, tales estrategias permiten a los docentes sentirse 

respaldados y valorados, lo que puede aumentar su motivación y compromiso con su 

labor educativa. 
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Hipótesis específica 1 

Ha: La gestión de monitoreo y acompañamiento beneficia significativamente las 

estrategias de enseñanza en una Institución Educativa Morropón, 2024. 

 

 

Tabla 4 

Resultados de las estrategias de enseñanza (EE) 

  Rango 

 N° X̄ ∑ 

Post_EE –  

Pret_EE 

Rangos negativos 0a 0,00 00,00 

Rangos positivos 29b 4,51 44,61 

Empates 1c   

Total 30   

Z -2,147b 
Sig. asintótica (bilateral) ,023 

Nota. Wilcoxon 

 

 

El valor de (sig.=023<0.05) indica que el programa de gestión de monitoreo y 

acompañamiento ha mejorado significativamente las estrategias de enseñanza. En 

consecuencia, se aprueba la hipótesis alternativa (Ha) y se descarta la hipótesis nula 

(H0). Esto sugiere que el programa tuvo un impacto positivo en la dimensión de las 

estrategias de enseñanza. La relación positiva entre el programa y las estrategias de 

enseñanza subraya la relevancia de la supervisión y el apoyo en el crecimiento 

profesional de los docentes. Al recibir un seguimiento constante y un apoyo 

estructurado, los docentes pueden identificar y mejorar áreas específicas de su 

práctica pedagógica. Este enfoque no sólo proporciona herramientas y técnicas 

innovadoras, sino que también fomenta un entorno de aprendizaje continuo y de 

colaboración profesional. 
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Hipótesis específica 2 

Ha: La gestión de monitoreo y acompañamiento beneficia significativamente la 

comunicación pedagógica en una Institución Educativa Morropón, 2024. 

Tabla 5 

Resultados de la comunicación pedagógica (CP) 

Rango 

N° X̄ ∑ 

Post_CP  – 

Pret_CP 

Rangos negativos 0a 0,00 00,00 

Rangos positivos 28b 4,64 44,09 

Empates 3c 

Total 30 

Z -2,280b

Sig. asintótica (bilateral) ,019 

Nota. Wilcoxon 

El valor de (sig.=019<0.05) indica que el programa de gestión de monitoreo y 

acompañamiento ha mejorado significativamente la comunicación pedagógica. Por 

lo tanto, se aprueba la hipótesis alternativa (Ha) y se descarta la hipótesis nula (H0). 

Esto sugiere que el programa tuvo un impacto positivo en la comunicación 

pedagógica. El análisis del resultado indica que el programa de gestión de monitoreo 

y acompañamiento ha tenido un impacto considerablemente positivo en la 

comunicación pedagógica. Este cambio sugiere que los docentes, al recibir un 

seguimiento constante y apoyo estructurado, han desarrollado mejores habilidades 

de comunicación en el aula. Esta mejora puede traducirse en una interacción más 

efectiva entre docentes, facilitando un ambiente de aprendizaje más colaborativo y 

dinámico. 
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Hipótesis específica 3 

Ha: La gestión de monitoreo y acompañamiento beneficia significativamente la 

planificación didáctica en una Institución Educativa Morropón, 2024. 

Tabla 6 

Resultados de la planificación didáctica (PD) 

Rango 

N° X̄ ∑ 

Post_ PD  - 

Pret_ PD 

Rangos negativos 0a 0,00 00,00 

Rangos positivos 29b 4,08 40,70 

Empates 1c 

Total 30 

Z -2,171b

Sig. asintótica (bilateral) ,025 

Nota. Wilcoxon 

El valor de (sig.=025<0.05) indica que el programa de gestión de monitoreo y 

acompañamiento ha producido una mejora considerable en la planificación didáctica. 

Por lo tanto, se aprueba la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Los 

resultados evidencian que el programa ha logrado un avance significativo en la 

planificación didáctica. La implementación del programa de gestión de monitoreo y 

acompañamiento ha llevado a una mejora sustancial en la planificación didáctica, 

reflejando una intervención efectiva que ha optimizado las prácticas pedagógicas de 

los docentes. Esta mejora se traduce en la capacidad de los docentes para diseñar y 

estructurar sus lecciones de manera más coherente y organizada, lo que facilita una 

mejor gestión del tiempo y de los materiales educativos en el aula. Además, el 

programa ha permitido a los docentes integrar nuevas estrategias pedagógicas y 

enfoques innovadores en sus planes de enseñanza, adaptándose mejor a las 

necesidades y métodos de aprendizaje de sus estudiantes. 
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IV. DISCUSIÓN

El estudio del objetivo general indicó como resultado que el valor de significancia 

(sig.=017<0.05) muestra que el programa de gestión de monitoreo y acompañamiento 

ha mejorado significativamente la práctica pedagógica. Los estudios recopilados 

analizan el impacto del acompañamiento pedagógico en el desarrollo profesional y 

las prácticas educativas de los docentes desde diferentes enfoques y metodologías. 

Estos estudios, realizados en diversos contextos geográficos y educativos, resaltan 

la importancia del acompañamiento pedagógico como un medio para optimizar la 

enseñanza y el aprendizaje. Un análisis en el estudio de Chávez & Oseda. (2020) 

mostró que el acompañamiento no ha logrado los cambios esperados en las prácticas 

docentes ni en los resultados estudiantiles, destacando la urgencia de mejorar la 

formación de los mentores. Herrera (2022), encontró una relación positiva entre la 

gestión administrativa y el apoyo pedagógico, sugiriendo que una gestión eficaz 

mejora este acompañamiento. En zonas rurales de Chile, Beltrán et al. (2022) 

determinó que el acompañamiento pedagógico facilita la planificación colaborativa y 

promueve la innovación en prácticas pedagógicas, mejorando las habilidades de los 

docentes y el impacto educativo. Chávez & Oseda. (2020) indicó que el apoyo 

pedagógico no afecta el desempeño docente. En Perú, Albarrán (2022) hallaron una 

correlación positiva entre el monitoreo y el compromiso docente, sugiriendo que un 

mejor apoyo incrementa el compromiso. Además, en Cuzco, Montesinos (2022) 

encontró una fuerte relación entre el acompañamiento pedagógico intensivo y una 

práctica pedagógica efectiva. En Lima, la gestión directiva tiene un efecto significativo 

en el acompañamiento pedagógico, con una alta capacidad explicativa y predictiva. 

Jiménez (2022), refiere que el acompañamiento pedagógico impacta 

significativamente en las prácticas evaluativas de los docentes, destacando factores 

como las visitas en aula y los equipos de aprendizaje colaborativo. Aguirre (2020) 

mostró una relación alta entre el acompañamiento pedagógico y el rendimiento de los 

docentes, sugiriendo que un acompañamiento efectivo está estrechamente ligado a 

un mejor desempeño docente. Sin embargo, en el estudio de Garcia (2019),  no se 

encontró una relación significativa entre la supervisión y el rendimiento docente. 

En conclusión, los estudios revisados muestran que el acompañamiento pedagógico 

es una herramienta valiosa para optimizar el crecimiento profesional de los docentes 

y las prácticas educativas. Sin embargo, su efectividad varía según el contexto y la 
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calidad de su implementación. Los resultados destacan la necesidad de una gestión 

administrativa eficaz y una capacitación apropiada de los mentores para optimizar el 

impacto del acompañamiento pedagógico. También se subraya la importancia de la 

planificación colaborativa y la retroalimentación continua para promover prácticas 

innovadoras y mejorar los resultados educativos. En algunos casos, no se observó un 

impacto significativo, lo que sugiere que el éxito del acompañamiento depende de 

múltiples factores contextuales y metodológicos. 

Las teorías presentadas sobre la gestión del monitoreo y acompañamiento 

pedagógico subrayan su importancia en la mejora de las prácticas docentes y los 

resultados educativos. Cordingley y Buckler (2021) destacan que el monitoreo y 

acompañamiento implica supervisión continua y retroalimentación detallada, lo cual 

es crucial para el desarrollo profesional de los docentes. Clarke y Hall (2015) enfatizan 

que las estrategias formativas y el apoyo constante mejoran los resultados educativos 

de los alumnos. Nguyen y Thompson (2018) añaden que las intervenciones 

proactivas, como la capacitación y el coaching personalizado, fomentan una práctica 

pedagógica más efectiva y reflexiva. Bello et al. (2020) y Montoya et al. (2021) resaltan 

que el acompañamiento pedagógico motiva a los docentes a continuar su formación 

y mejora las estrategias implementadas en el aula. El estudio de Sovero (2012) define 

la gestión del monitoreo y acompañamiento pedagógico como un proceso técnico y 

sistemático destinado a mejorar la práctica docente mediante la observación, 

evaluación de desempeño, retroalimentación constructiva y desarrollo profesional 

continuo. Este enfoque busca optimizar la enseñanza y proporcionar un soporte 

continuo para que los educadores reflexionen y mejoren sus métodos. Abarca (2002) 

introduce la epistemología pedagógica basada en la teoría del pensamiento complejo, 

abarcando tanto el pronóstico y decisión como el diagnóstico e interpretación en el 

análisis educativo. Esta perspectiva enfatiza la importancia de un análisis exhaustivo 

y multifacético de los procesos pedagógicos para una comprensión holística del 

fenómeno educativo. Sola (2004) y Contreras y Contreras (2012) destacan la práctica 

pedagógica como un conjunto de actividades cotidianas y flexibles centradas en el 

estudiante, con estrategias de enseñanza y comunicación pedagógica adaptables a 

las necesidades individuales. Estos enfoques subrayan la importancia de la 

planificación pedagógica adaptable para asegurar la consistencia y coherencia en el 

proceso educativo. 
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El estudio del objetivo general muestra que el programa de gestión de monitoreo y 

acompañamiento ha mejorado significativamente la práctica pedagógica. Este 

resultado está en línea con las teorías revisadas, que destacan la importancia de la 

supervisión continua, la retroalimentación detallada y el desarrollo profesional para 

optimizar las prácticas docentes. La evidencia sugiere que una gestión eficaz del 

monitoreo y acompañamiento, basada en observaciones sistemáticas, evaluación de 

desempeño y retroalimentación constructiva, puede conducir a mejoras significativas 

en la enseñanza y el aprendizaje. Esto confirma que el acompañamiento pedagógico, 

cuando se implementa adecuadamente, es una herramienta valiosa para el 

crecimiento profesional de los educadores y la mejora de los resultados educativos. 

En el primer objetivo específico, el valor de (sig.=023<0.05) indica que el programa 

de gestión de monitoreo y acompañamiento ha mejorado significativamente las 

estrategias de enseñanza. El estudio de Chávez & Oseda (2020) explora el 

acompañamiento pedagógico como una herramienta para el crecimiento profesional 

continuo de los docentes en República Dominicana. A través de una revisión de la 

literatura internacional, el estudio aborda el estado actual del acompañamiento 

pedagógico, sugiere mejoras centradas en un enfoque integral en las escuelas y 

discute perspectivas para fortalecer esta práctica mediante investigaciones y 

enfoques pedagógicos. La relación entre ambos estudios se manifiesta en la 

importancia del acompañamiento y la capacitación constante de los maestros para 

mejorar las estrategias de enseñanza. Mientras que el programa de gestión de 

monitoreo y acompañamiento en el estudio actual muestra resultados positivos en el 

perfeccionamiento de las técnicas de enseñanza, el antecedente destaca la 

necesidad de una formación más profunda y efectiva de los mentores para lograr un 

impacto significativo en las prácticas docentes y los resultados educativos. Asimismo, 

Contreras & Contreras (2012) menciona que las estrategias de enseñanza, se definen 

como las acciones secuenciales y deliberadas emprendidas por los educadores, 

orientadas a fomentar el conocimiento, la habilidad y la formación integral del 

estudiante. Estas estrategias están diseñadas para adaptar el proceso educativo a 

las características individuales de los alumnos, con el objetivo de facilitar y optimizar 

su proceso de aprendizaje. En este sentido, las estrategias de enseñanza no solo 

buscan transmitir información, sino también desarrollar competencias y promover un 

enfoque holístico que integre el saber, el saber hacer y el ser del estudiante. 
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La conclusión muestra que el programa de gestión de monitoreo y acompañamiento 

ha generado un efecto positivo en la mejora de las metodologías de enseñanza. Esto 

resalta la importancia del acompañamiento y la capacitación continua de los docentes 

para perfeccionar sus técnicas de enseñanza. Sin embargo, también se subraya la 

necesidad de una formación más profunda y efectiva de los mentores para lograr un 

impacto significativo en las prácticas docentes y los resultados educativos. Las 

estrategias de enseñanza deben ser acciones secuenciales y deliberadas, orientadas 

a fomentar el conocimiento y el desarrollo integral del estudiante, adaptándose a sus 

características individuales para optimizar su proceso de aprendizaje. 

En el segundo objetivo específico, el valor de (sig.=019<0.05) indica que el programa 

de gestión de monitoreo y acompañamiento ha mejorado significativamente la 

comunicación pedagógica. Al relacionar este hallazgo con el antecedente de Beltrán 

et al. (2022), se observa una conexión clara, el que se centró en analizar la influencia 

del acompañante pedagógico en las metodologías de enseñanza de los profesores 

en zonas rurales. La relación entre ambos estudios subraya la importancia del 

acompañamiento pedagógico no sólo para mejorar la comunicación pedagógica, sino 

también para fomentar la innovación y el desarrollo profesional constante de los 

docentes. Tanto el programa de gestión de monitoreo y acompañamiento como el 

estudio de Beltrán et al. evidencian que el acompañamiento pedagógico es crucial 

para mejorar las prácticas pedagógicas y generar cambios significativos en la 

educación. Asimismo, Contreras & Contreras (2012) menciona que la comunicación 

pedagógica se refiere al intercambio dinámico y constructivo entre maestros y 

alumnos, orientado a enriquecer la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, la 

comunicación es esencial para fomentar un ambiente de diálogo constante que no 

solo transmite conocimientos, sino que también facilita la formación integral de los 

estudiantes. Al abrir espacios para el diálogo, la comunicación pedagógica permite 

adaptar las prácticas educativas a las necesidades y experiencias de los alumnos, 

contribuyendo así de manera efectiva a su desarrollo académico, personal y social. 

El programa de gestión de monitoreo y acompañamiento ha mostrado ser efectivo en 

la mejora de la comunicación pedagógica, lo que evidencia su impacto positivo en el 

entorno educativo. Este resultado destaca la relevancia del acompañamiento 

pedagógico como una herramienta clave para potenciar la innovación y el desarrollo 

continuo de los docentes. La comunicación pedagógica es crucial para establecer un 
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diálogo constructivo entre maestros y estudiantes, facilitando una enseñanza 

adaptable que favorezca el crecimiento académico y personal de los alumnos. 

En el tercer objetivo específico, el valor de (sig.=025<0.05) indica que el programa de 

gestión de monitoreo y acompañamiento ha producido una mejora considerable en la 

planificación didáctica. Los resultados evidencian que el programa ha logrado un 

avance significativo en la planificación didáctica. Mientras que el estudio de Aguirre 

(2020) destaca una relación alta entre el acompañamiento y el desempeño docente, 

el resultado actual muestra una mejora significativa en la planificación didáctica, lo 

cual es un componente esencial del desempeño docente. En el estudio de Aguirre, se 

identificó que los docentes que recibían acompañamiento regular no solo se 

desempeñaban mejor en sus actividades diarias, sino que también mostraban una 

mayor capacidad para adaptar y mejorar sus métodos de enseñanza de acuerdo con 

las necesidades de sus alumnos. Este hallazgo inicial ya subrayaba la importancia 

del acompañamiento como una herramienta crucial para la formación profesional 

constante de los maestros. Asimismo, Contreras & Contreras (2012) menciona que la 

planificación pedagógica se concibe como un proceso adaptable que facilita la 

revisión y ajuste de las actividades educativas previstas. Este enfoque reconoce que 

en el ámbito educativo diariamente emergen situaciones imprevistas que pueden 

requerir modificaciones en la enseñanza planificada. Así, la planificación pedagógica 

no solo establece un marco para el aprendizaje, sino que también incorpora la 

flexibilidad necesaria para adaptarse a cambios y permitir la coherencia y la 

continuidad en el proceso educativo. Esta adaptabilidad permite que los educadores 

tomen en cuenta experiencias pasadas y ajusten sus métodos y contenidos para 

futuras sesiones, garantizando así una secuencia de aprendizaje efectiva y pertinente 

para los estudiantes. 

El programa de gestión de monitoreo y acompañamiento ha demostrado ser efectivo 

en mejorar significativamente la planificación didáctica de los docentes, evidenciando 

su importancia en el desarrollo profesional continuo. La mejora en la planificación 

didáctica, un componente esencial del desempeño docente, resalta la capacidad de 

los educadores para adaptar y mejorar sus métodos de enseñanza de acuerdo con 

las necesidades de sus alumnos. Además, este programa permite que los docentes 

desarrollen una mayor flexibilidad en su planificación, facilitando la adaptación a 

situaciones imprevistas y garantizando la coherencia y la continuidad en el proceso 
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educativo. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que el acompañamiento regular 

es crucial para el fortalecimiento de las competencias pedagógicas y la efectividad de 

la enseñanza. 



34 

V. CONCLUSIONES

1. Se concluye que el valor de significancia (sig.=017<0.05) muestra que el

programa de gestión de monitoreo y acompañamiento ha mejorado

significativamente la práctica pedagógica.

2. Se determina que el valor de (sig.=023<0.05) indica que el programa de gestión

de monitoreo y acompañamiento ha mejorado significativamente las

estrategias de enseñanza.

3. Se estableció que el valor de (sig.=019<0.05) indica que el programa de

gestión de monitoreo y acompañamiento ha mejorado significativamente la

comunicación pedagógica.

4. Se determinó que el valor de (sig.=025<0.05) indica que el programa de gestión

de monitoreo y acompañamiento ha producido una mejora considerable en la

planificación didáctica.
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VI. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda al director implementar un sistema formal de mentoría en el

que los docentes más experimentados puedan ofrecer apoyo y orientación a

sus colegas menos experimentados. Este sistema debe estar bien

estructurado y organizado, permitiendo la asignación de mentores de manera

efectiva, facilitando encuentros regulares y promoviendo el intercambio

experiencial entre ellos. Este enfoque fomenta un ambiente de colaboración y

desarrollo profesional continuo, donde los docentes novatos pueden adquirir

habilidades pedagógicas, resolver dudas y fortalecer su práctica docente bajo

la guía de profesionales con mayor trayectoria. Además, esta iniciativa

contribuiría a la creación de una cultura institucional de apoyo mutuo y

aprendizaje colectivo, mejorando así la calidad educativa en la institución.

Gorichon et al. (2020) destacan que los programas de mentoría bien

estructurados mejoran la retención de los docentes y la efectividad en el aula.

2. Recomendar a los docentes integrar herramientas y recursos tecnológicos en

la enseñanza diaria es crucial para mejorar la efectividad de las estrategias

didácticas. La tecnología proporciona acceso inmediato a una vasta cantidad

de información, facilitando un aprendizaje personalizado y adaptado a las

necesidades individuales de los estudiantes. Además, las plataformas

tecnológicas permiten una evaluación continua y detallada del progreso

estudiantil, haciendo la educación más accesible e inclusiva, especialmente

para aquellos con discapacidades. Según Arteaga et al. (2022), el uso de

tecnologías educativas puede enriquecer la experiencia de aprendizaje y

facilitar la diferenciación de la instrucción.

3. Se recomienda a los docentes que fomenten un ambiente en el aula donde la

comunicación sea abierta y bidireccional, ya que esto facilita una mejor

comprensión y colaboración entre ellos y los estudiantes. Para lograrlo, es

esencial que los docentes promuevan la participación activa de los estudiantes,

alentando preguntas, debates y discusiones que permitan expresar ideas y

opiniones de manera libre. Asimismo, los docentes deben estar dispuestos a

escuchar y considerar las perspectivas de sus alumnos, creando así un clima
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de confianza y respeto mutuo. Según Fernández (2021), un entorno de 

comunicación abierta fomenta la implicación activa y el compromiso de los 

alumnos. 

4. Se recomienda a los docentes que empleen recursos y herramientas

específicas para la planificación didáctica, ya que estas facilitan la organización

y ejecución de las lecciones de manera más eficiente y efectiva. Utilizar

herramientas como calendarios, planificadores digitales, software de gestión

educativa y plantillas de planificación puede ayudar a estructurar el contenido

de las clases, definir objetivos claros, y establecer una secuencia lógica de

actividades. Estas herramientas también permiten integrar diversos recursos

pedagógicos, como materiales multimedia, actividades interactivas y

evaluaciones formativas, que enriquecen el proceso de enseñanza y

aprendizaje. La investigación de Naranjo & Espinoza. (2023) sugiere que el

uso de guías de planificación y software educativo puede mejorar la coherencia

y la estructura de la enseñanza.
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Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables 

VARIABLE    DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS Escala 

Gestión de 
monitoreo y 
acompañamient
o   

Sovero (2012) define la gestión de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico como un proceso 
técnico y sistemático destinado a mejorar la 
práctica docente a través de la recolección y 
análisis de información sobre las actividades 
pedagógicas. Este enfoque no solo busca 
optimizar la enseñanza, sino también 
proporcionar un soporte continuo que permita a 
los educadores reflexionar y mejorar sus 
métodos. Fundamenta esta definición en una 
base teórica centrada en el mejoramiento 
continuo que ve al monitoreo como un servicio de 
asesoramiento y orientación centrado en la 
calidad y efectividad educativa, reforzando la 
importancia de un acompañamiento que integre 
la evaluación continua y el desarrollo profesional. 

Se elaborará un 
programa.  Observación y recolección 

de información 

Talleres 

Evaluación de desempeño 

Retroalimentación 
constructiva 

Desarrollo profesional 

Gestión y apoyo en el aula 

Práctica 
pedagógica 

La práctica pedagógica se conceptualiza como 
un conjunto de actividades que los educadores 
desempeñan cotidianamente en el entorno del 
aula, centradas en el estudiante, quien es guiado 
de manera intencionada por el docente. Esta 
práctica no está gobernada por normativas 
rígidas que dicten un único método para alcanzar 
objetivos educativos; más bien, se caracteriza por 
adaptarse y la flexibilidad que presenta ante las 
circunstancias cotidianas. Es esencial reconocer 
que cada experiencia de aprendizaje es única e 
irrepetible, influenciada continuamente por la 
dinámica social. En este marco, la práctica 
pedagógica evoluciona constantemente, 
respondiendo a las necesidades y 
particularidades de cada situación educativa 
(Contreras & Contreras, 2012). 

Se medirá 
utilizando un 
cuestionario. 

Estrategias de enseñanza Diversidad de estrategias 1,2 

Ordinal 

Innovación en el aula 3,4 

Participación activa de los 
estudiantes 

5,6,7 

Comunicación pedagógica Claridad en la comunicación 8,9 

Escucha activa 10,11 

Retroalimentación efectiva 12,13,14 

Planificación didáctica Organización del contenido 15,16 

Adecuación de los recursos 
didácticos 

17,18 

Evaluación y seguimiento 19,20,21 



 
 

Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos  

Cuestionario de práctica pedagógica 

 

Instrucciones  

 Por favor, desarrolle todos los reactivos. 

 El desarrollo de este cuestionario tiene una duración de 25 minutos. 

 Para calificar cada reactivo, utilice las opciones de respuesta que se encuentra a la 
derecha del cuestionario. 

 
 

N°  
Ítems 

Siempre 
 
 

(3) 

A veces 
 
 

(2) 

Nunca 
 
 

(1) 

 Estrategias de enseñanza    

1 ¿Utiliza una variedad de estrategias de enseñanza en sus 
clases? 

   

2 ¿Adapta sus estrategias de enseñanza a las necesidades 
individuales de los estudiantes? 

   

3 ¿Incorpora nuevas metodologías y tecnologías en sus 
clases? 

   

4 ¿Busca constantemente mejorar sus prácticas pedagógicas 
a través de la innovación? 

   

5 ¿Fomenta la participación activa y el aprendizaje 
colaborativo entre los estudiantes? 

   

6 ¿Utiliza técnicas que promuevan la interacción y el debate 
en el aula?  

   

7 ¿Evalúa regularmente la efectividad de las estrategias de 
enseñanza utilizadas? 

   

 Comunicación pedagógica    

8 ¿Comunica claramente los objetivos de cada clase a sus 
estudiantes? 

   

9 ¿Sus explicaciones son comprensibles y accesibles para 
todos los estudiantes? 

   

10 ¿Escucha y responde adecuadamente a las preguntas y 
dudas de los estudiantes? 

   

11 ¿Fomenta un ambiente de confianza donde los estudiantes 
se sientan cómodos para expresar sus opiniones? 

   

12 ¿Proporciona retroalimentación oportuna y constructiva a 
sus estudiantes? 

   

13 ¿Utiliza la retroalimentación para mejorar las prácticas 
pedagógicas? 

   

14 ¿Los estudiantes consideran útil la retroalimentación que 
reciben? 

   

 Planificación didáctica    

15 ¿Planifica sus clases con antelación de manera organizada?    

16 ¿Sus planes de clase incluyen objetivos claros y 
alcanzables? 

   

17 ¿Selecciona los recursos didácticos adecuados para cada 
clase? 

   

18 ¿Ajusta sus planes de clase según las necesidades y el 
progreso de los estudiantes? 

   

19 ¿Incluye actividades de evaluación en sus planes de clase 
para medir el aprendizaje de los estudiantes? 

   

20 ¿Realiza un seguimiento del progreso de los estudiantes de 
manera continua? 

   

21 ¿Utiliza los resultados de las evaluaciones para ajustar su 
planificación didáctica? 

   

 

  



Ficha técnica 

Nombre del Cuestionario: Cuestionario de práctica pedagógica 

Fecha de Creación:  2024 

Autor(es):  Carbonell Ortiz, Víctor Oscar 

Procedencia Morropón - Piura 

Administración Individual/Grupal 

Tiempo de aplicación 25 minutos 

Número de Ítems/Preguntas: 21 

Ámbito de aplicación: Educación 

Significación: El instrumento está constituido por 3 dimensiones: 
Estrategias de enseñanza, comunicación pedagógica, 
planificación didáctica 

Objetivo: Medir las practicas pedagógicas en lo docentes 

Escala de Respuestas:  Siempre (3), A veces (2), Nunca (1) 

Niveles:  Nivel ato, medio, bajo 

Confiabilidad: Prueba piloto alfa de Cronbach 

Validez contenida Será por 3 profesionales expertos 



 
 

Anexo 3: Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos  

 

  

























 
 

Anexo 4: Resultados del análisis de consistencia interna 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha  

Cronbach  N de elementos 

,861 21 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

P1 44.80 49.100 0.632 0.818 

P2 45.20 57.300 0.262 0.826 

P3 44.90 53.900 0.582 0.809 

P4 45.00 56.800 0.420 0.817 

P5 44.80 57.900 0.446 0.816 

P6 45.10 50.700 0.742 0.808 

P7 45.20 57.300 0.262 0.826 

P8 44.90 53.900 0.582 0.809 

P9 45.00 56.800 0.420 0.817 

P10 44.80 57.900 0.446 0.816 

P11 45.10 50.700 0.742 0.808 

P12 44.90 53.900 0.582 0.809 

P13 44.80 57.900 0.446 0.816 

P14 45.10 50.700 0.742 0.808 

P15 45.20 57.300 0.262 0.826 

P16 45.10 50.700 0.742 0.808 

P17 44.90 53.900 0.582 0.809 

P18 44.80 57.900 0.446 0.816 

P19 45.10 50.700 0.742 0.808 

P20 45.20 57.300 0.262 0.826 

P21 45.20 53.800 0.548 0.811 

  



Anexo 5: Consentimiento o asentamiento informado UCV 



 
 

 

 

 



Anexo 6: Reporte de similitud en software Turnitin 



Anexo 7: Autorización para el desarrollo del proyecto de investigación 



Anexo 8: Otras evidencias 

"ProgresDoc: Gestión y Acompañamiento 

Eficaz para Docentes"  



INTRODUCCIÓN 

El programa "ProgresDoc: Gestión y Acompañamiento Eficaz para Docentes" está 

diseñado para fortalecer las competencias de gestión, monitoreo y acompañamiento 

en los docentes. Este programa responde a la necesidad de mejorar la calidad 

educativa mediante el apoyo continuo y sistemático a los educadores, proporcionando 

herramientas y estrategias efectivas que permitan una supervisión integral y un 

desarrollo profesional constante. La finalidad es fomentar un entorno educativo 

dinámico, donde la colaboración y el aprendizaje permanente sean pilares 

fundamentales. En un contexto educativo cada vez más complejo y exigente, es 

esencial que los docentes cuenten con las capacidades y el respaldo necesario para 

enfrentar los desafíos diarios en el aula. "ProgresDoc" busca equipar a los docentes 

con conocimientos actualizados y habilidades prácticas que les permitan 

desempeñarse de manera efectiva y adaptarse a las demandas cambiantes del 

entorno educativo. A través de un enfoque integral, el programa aborda tanto aspectos 

teóricos como prácticos, garantizando una formación completa y aplicable a la 

realidad escolar. El programa se estructura en varios módulos que cubren desde la 

planificación y organización de actividades educativas hasta la implementación de 

sistemas de evaluación y estrategias de mentoría. Cada módulo está diseñado para 

ser interactivo y participativo, fomentando el intercambio de experiencias y la 

construcción de redes de apoyo entre los docentes. Además, se promueve el uso de 

tecnologías educativas para enriquecer el proceso de aprendizaje y ofrecer 

soluciones innovadoras a las problemáticas actuales. "ProgresDoc" no solo pretende 

mejorar las competencias individuales de los docentes, sino también fortalecer el 

trabajo en equipo y la cohesión en la comunidad educativa. Al final del programa, se 

espera que los participantes no solo hayan adquirido nuevas habilidades y 

conocimientos, sino que también se sientan más seguros y motivados para contribuir 

activamente al mejoramiento de la educación en sus respectivas instituciones. 



 
 

Objetivo General 

Desarrollar competencias en gestión, monitoreo y acompañamiento en docentes para 

mejorar la calidad educativa y promover el desarrollo profesional continuo en el ámbito 

escolar. 

Objetivos Específicos 

1. Fortalecer las habilidades de gestión y liderazgo en los docentes para optimizar 

la planificación y organización de actividades educativas. 

2. Implementar estrategias efectivas de monitoreo que permitan la evaluación 

continua del desempeño docente y el progreso estudiantil. 

3. Desarrollar capacidades de acompañamiento pedagógico que favorezcan el 

apoyo y la orientación a los docentes en su práctica diaria. 

4. Promover la colaboración y el trabajo en equipo entre los docentes para el 

intercambio de buenas prácticas y la construcción de una comunidad educativa 

sólida. 

METODOLOGÍA 

El programa se llevará a cabo mediante una combinación de sesiones teóricas y 

prácticas, talleres interactivos, estudios de caso y actividades de aprendizaje 

colaborativo. Se utilizarán enfoques didácticos modernos y tecnologías educativas 

para garantizar un aprendizaje significativo y aplicable. Además, se fomentará el uso 

de herramientas de autoevaluación y retroalimentación continua para asegurar el 

progreso de los participantes.



Sesión Tema Inicio Desarrollo Cierre Tiempo Materiales 

1 
Introducción al 
programa y diagnóstico 
inicial 

Presentación del 
programa y sus 
objetivos. Evaluación 
diagnóstica de las 
prácticas pedagógicas 
actuales. 

Taller participativo donde 
los docentes comparten 
sus experiencias y desafíos. 

Conclusión del 
diagnóstico y 
presentación de los 
resultados iniciales. 

2 horas 
Proyector, 
cuestionarios, pizarra, 
marcadores 

2 
Estrategias de 
enseñanza innovadoras 

Reflexión sobre las 
estrategias de 
enseñanza utilizadas 
actualmente. 

Presentación de nuevas 
estrategias de enseñanza 
basadas en investigaciones 
recientes. Discusión en 
grupos sobre la 
aplicabilidad de estas 
estrategias. 

Plenaria para compartir 
ideas y planificar la 
implementación de una 
nueva estrategia en la 
próxima clase. 

2 horas 

Proyector, material 
didáctico, guías de 
estrategias, pizarra, 
marcadores 

3 
Comunicación 
pedagógica efectiva 

Actividad de 
sensibilización sobre la 
importancia de la 
comunicación en el aula. 

Taller sobre técnicas de 
comunicación efectiva. 
Role-playing para practicar 
las técnicas presentadas. 

Reflexión grupal sobre 
la experiencia del role-
playing y 
establecimiento de 
objetivos de mejora 
personal. 

2 horas 

Proyector, guías de 
técnicas de 
comunicación, 
pizarra, marcadores 

4 
Planificación didáctica 
eficiente 

Introducción a la 
planificación didáctica y 
su importancia. 

Taller sobre cómo 
estructurar una 
planificación didáctica 
efectiva. Análisis de 
ejemplos prácticos. 

Cada docente elabora 
una planificación 
didáctica para una clase 
futura y recibe 
retroalimentación. 

2 horas 

Proyector, ejemplos 
de planificaciones, 
pizarra, marcadores, 
hojas de planificación 

5 
Observación de aula y 
retroalimentación 

Explicación del proceso 
de observación de aula y 
su propósito. 

Simulación de una 
observación de aula. 
Análisis y discusión sobre 
los puntos observados. 

Los docentes planean 
una observación mutua 
con el compromiso de 
brindar 

2 horas 
Proyector, hojas de 
observación, pizarra, 
marcadores 



 
 

retroalimentación 
constructiva. 

6 
Implementación de 
estrategias de 
enseñanza 

Reflexión sobre la 
implementación de 
nuevas estrategias de 
enseñanza en la semana 
anterior. 

Taller para ajustar y 
mejorar las estrategias 
implementadas. Compartir 
experiencias y resolver 
problemas encontrados. 

Planificación de la 
siguiente estrategia a 
implementar, con 
ajustes basados en la 
retroalimentación 
recibida. 

2 horas 
Proyector, material 
didáctico, pizarra, 
marcadores 

7 
Mejora de la 
comunicación 
pedagógica 

Evaluación de la 
comunicación en clases 
recientes. 

Taller sobre técnicas 
avanzadas de 
comunicación. Análisis de 
casos y aplicación práctica. 

Establecimiento de 
objetivos de 
comunicación para las 
siguientes semanas. 

2 horas 
Proyector, casos 
prácticos, pizarra, 
marcadores 

8 
Refinamiento de la 
planificación didáctica 

Revisión de las 
planificaciones 
didácticas realizadas. 

Taller de mejora continua 
en planificación didáctica. 
Incorporación de feedback 
recibido. 

Elaboración de una 
planificación didáctica 
mejorada para una 
próxima clase. 

2 horas 

Proyector, ejemplos 
de planificaciones, 
pizarra, marcadores, 
hojas de planificación 

9 
Evaluación y ajuste de 
prácticas pedagógicas 

Reflexión sobre las 
prácticas pedagógicas 
adoptadas. 

Análisis de la efectividad de 
las prácticas adoptadas a 
través de estudios de caso 
y datos recolectados. 

Ajuste de las prácticas 
pedagógicas basadas 
en el análisis y 
retroalimentación. 

2 horas 
Proyector, estudios de 
caso, pizarra, 
marcadores 

10 
Cierre y evaluación final 
del programa 

Evaluación final de las 
mejoras en prácticas 
pedagógicas. Reflexión 
grupal sobre el impacto 
del programa. 

Presentación de un plan de 
acción personal para 
continuar mejorando las 
prácticas pedagógicas. 

Entrega de certificados 
de participación y 
clausura del programa. 

2 horas 

Proyector, 
cuestionarios de 
evaluación, pizarra, 
marcadores, 
certificados 

 

  



Sesión 1: Introducción al programa y diagnóstico inicial 

• Inicio (30 minutos):

o Bienvenida y presentación del programa.

o Explicación de los objetivos y estructura del programa.

o Evaluación diagnóstica inicial: cuestionario sobre prácticas pedagógicas

actuales.

• Desarrollo (1 hora):

o Taller participativo: los docentes comparten sus experiencias y desafíos

actuales en grupos pequeños.

o Discusión sobre los resultados del diagnóstico y áreas de mejora

identificadas.

• Cierre (30 minutos):

o Resumen de las discusiones y presentación de un plan de acción inicial

basado en los resultados del diagnóstico.

o Asignación de tareas para la próxima sesión.

• Materiales: Proyector, cuestionarios, pizarra, marcadores.

Sesión 2: Estrategias de enseñanza innovadoras 

• Inicio (30 minutos):

o Reflexión individual sobre las estrategias de enseñanza actualmente

utilizadas.

o Presentación de los objetivos de la sesión.

• Desarrollo (1 hora):

o Presentación de nuevas estrategias de enseñanza basadas en

investigaciones recientes.

o Discusión en grupos sobre la aplicabilidad de estas estrategias en

diferentes contextos de aula.

• Cierre (30 minutos):

o Plenaria para compartir ideas y planificar la implementación de una

nueva estrategia en la próxima clase.

o Tareas asignadas para observar y registrar la implementación de la

estrategia.



• Materiales: Proyector, material didáctico, guías de estrategias, pizarra,

marcadores.

Sesión 3: Comunicación pedagógica efectiva 

• Inicio (30 minutos):

o Actividad de sensibilización sobre la importancia de la comunicación en

el aula.

o Introducción a las técnicas de comunicación efectiva.

• Desarrollo (1 hora):

o Taller sobre técnicas de comunicación efectiva.

o Role-playing para practicar las técnicas presentadas en situaciones

simuladas.

• Cierre (30 minutos):

o Reflexión grupal sobre la experiencia del role-playing y establecimiento

de objetivos de mejora personal.

o Asignación de tareas para aplicar las técnicas en el aula y registrar

resultados.

• Materiales: Proyector, guías de técnicas de comunicación, pizarra,

marcadores.

Sesión 4: Planificación didáctica eficiente 

• Inicio (30 minutos):

o Introducción a la planificación didáctica y su importancia en el proceso

de enseñanza-aprendizaje.

o Reflexión sobre las prácticas actuales de planificación.

• Desarrollo (1 hora):

o Taller práctico sobre cómo estructurar una planificación didáctica

efectiva.

o Análisis de ejemplos prácticos y discusión sobre su efectividad.

• Cierre (30 minutos):

o Cada docente elabora una planificación didáctica para una clase futura

y recibe retroalimentación inmediata.



o Asignación de tareas para implementar la planificación en la próxima

clase y registrar observaciones.

• Materiales: Proyector, ejemplos de planificaciones, pizarra, marcadores, hojas

de planificación.

Sesión 5: Observación de aula y retroalimentación 

• Inicio (30 minutos):

o Explicación del proceso de observación de aula y su propósito para la

mejora continua.

o Introducción a las técnicas de observación y retroalimentación

constructiva.

• Desarrollo (1 hora):

o Simulación de una observación de aula con un video o caso práctico.

o Análisis y discusión en grupos sobre los puntos observados y posibles

mejoras.

• Cierre (30 minutos):

o Los docentes planean una observación mutua con el compromiso de

brindar retroalimentación constructiva.

o Asignación de tareas para realizar observaciones de aula y registrar

retroalimentaciones.

• Materiales: Proyector, hojas de observación, pizarra, marcadores.

Sesión 6: Implementación de estrategias de enseñanza 

• Inicio (30 minutos):

o Reflexión sobre la implementación de nuevas estrategias de enseñanza

en la semana anterior.

o Presentación de los objetivos de la sesión.

• Desarrollo (1 hora):

o Taller para ajustar y mejorar las estrategias implementadas.

o Compartir experiencias en grupos pequeños y resolver problemas

encontrados.

• Cierre (30 minutos):



 
 

o Planificación de la siguiente estrategia a implementar, con ajustes 

basados en la retroalimentación recibida. 

o Asignación de tareas para continuar aplicando las estrategias 

mejoradas. 

• Materiales: Proyector, material didáctico, pizarra, marcadores. 

Sesión 7: Mejora de la comunicación pedagógica 

• Inicio (30 minutos): 

o Evaluación de la comunicación en clases recientes mediante 

autoevaluación y retroalimentación de pares. 

o Introducción a las técnicas avanzadas de comunicación. 

• Desarrollo (1 hora): 

o Taller sobre técnicas avanzadas de comunicación. 

o Análisis de casos prácticos y aplicación en simulaciones. 

• Cierre (30 minutos): 

o Establecimiento de objetivos de comunicación para las siguientes 

semanas. 

o Asignación de tareas para aplicar las técnicas avanzadas y registrar 

observaciones. 

• Materiales: Proyector, casos prácticos, pizarra, marcadores. 

Sesión 8: Refinamiento de la planificación didáctica 

• Inicio (30 minutos): 

o Revisión de las planificaciones didácticas realizadas en sesiones 

anteriores. 

o Identificación de áreas de mejora. 

• Desarrollo (1 hora): 

o Taller de mejora continua en planificación didáctica. 

o Incorporación de feedback recibido y ajuste de planificaciones. 

• Cierre (30 minutos): 

o Elaboración de una planificación didáctica mejorada para una próxima 

clase. 



o Asignación de tareas para implementar la planificación mejorada y

registrar observaciones.

• Materiales: Proyector, ejemplos de planificaciones, pizarra, marcadores, hojas

de planificación.

Sesión 9: Evaluación y ajuste de prácticas pedagógicas 

• Inicio (30 minutos):

o Reflexión sobre las prácticas pedagógicas adoptadas durante el

programa.

o Presentación de los objetivos de la sesión.

• Desarrollo (1 hora):

o Análisis de la efectividad de las prácticas adoptadas a través de estudios

de caso y datos recolectados.

o Discusión en grupos sobre los hallazgos y posibles ajustes.

• Cierre (30 minutos):

o Ajuste de las prácticas pedagógicas basadas en el análisis y

retroalimentación.

o Asignación de tareas para aplicar los ajustes y registrar resultados.

• Materiales: Proyector, estudios de caso, pizarra, marcadores.

Sesión 10: Cierre y evaluación final del programa 

• Inicio (30 minutos):

o Evaluación final de las mejoras en prácticas pedagógicas mediante

cuestionarios y discusiones.

o Reflexión grupal sobre el impacto del programa.

• Desarrollo (1 hora):

o Presentación de un plan de acción personal para continuar mejorando

las prácticas pedagógicas.

o Elaboración de compromisos individuales y grupales para el futuro.

• Cierre (30 minutos):

o Entrega de certificados de participación y clausura del programa.

o Celebración y agradecimientos.



• Materiales: Proyector, cuestionarios de evaluación, pizarra, marcadores,

certificados.




