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Resumen 

La investigación estuvo enmarcada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, gestión 

de calidad del servicio que busca reducir brechas y deficiencias en todos 

los niveles de educación. Tuvo como objetivo conocer las prácticas de los docentes 

de educación primaria desarrolladas en comunidades de aprendizaje en 

instituciones educativas públicas de Andahuaylas 2024. 

El estudio correspondió al enfoque cualitativo, tipo básico, nivel descriptivo y 

diseño etnográfico. En el recojo de datos se utilizó la técnica de la entrevista y se 

aplicó el instrumento guía de entrevista semiestructurada a 10 docentes. Los 

resultados muestran que las prácticas de docentes en comunidades de aprendizaje 

se realizan a partir de necesidades de aprendizaje de los estudiantes, donde los 

docentes se reúnen de manera voluntaria, coordinada, planificada y organizada 

para realizar la exploración, análisis y reflexión de aspectos concernientes a su 

labor pedagógica con apoyo de aliados. 

Se concluyó, que los docentes de educación primaria valoran las 

comunidades de aprendizaje porque les permite aprender, analizar, explorar, 

investigar, dialogar, reflexionar y plantear propuestas coordinadas, planificadas y 

organizadas para desarrollar competencias en los estudiantes y generar 

aprendizaje en equipos de trabajo. 

Palabras clave: Aprendizaje a lo largo de la vida, Ciudades del aprendizaje, 

Educación de adultos. 

https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/?uri=http%3A%2F%2Fvocabularies.unesco.org%2Fthesaurus%2Fconcept17129
https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/?uri=http%3A%2F%2Fvocabularies.unesco.org%2Fthesaurus%2Fconcept1473
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Abstract 
 

The research was framed within the Sustainable Development Goal, service quality 

management that seeks to reduce gaps and deficiencies at all levels of education. 

Its objective was to learn about the practices of primary education teachers 

developed in learning communities in public educational institutions in Andahuaylas 

2024. 

The study corresponded to the qualitative approach, basic type, descriptive 

level and ethnographic design. The interview technique was used for data collection 

and the semi-structured interview guide instrument was applied to 10 teachers. The 

results show that teachers' practices in learning communities are based on students' 

learning needs, where teachers meet in a voluntary, coordinated, planned and 

organized manner to explore, analyze and reflect on aspects concerning their 

pedagogical work with the support of allies. 

It was concluded that elementary school teachers value learning 

communities because they allow them to learn, analyze, explore, investigate, 

dialogue, reflect and propose coordinated, planned and organized proposals to 

develop competencies in students and generate learning in work teams. 

Keywords: Lifelong learning, Learning cities, Adult education. 
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I. INTRODUCCIÓN

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura [UNESCO] al analizar la situación del profesorado en Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Venezuela mencionaron diversas consideraciones y aspectos 

concernientes a la práctica docente, que en general resaltó la carencia de formación 

y capacitación por lo que muchos docentes en estos países no contaron con una 

formación adecuada en pedagogía y didáctica, lo que afectó su desempeño y 

capacidad para ofrecer una educación de calidad. La escasa participación en 

programas de actualización profesional, generó poca accesibilidad y participación 

en programas y actividades de desarrollo profesional, lo que contribuyó a mantener 

prácticas pedagógicas obsoletas (UNESCO, 2021). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] 

acentúo el rol fundamental de la práctica docente en el progreso de los educandos 

y en la mejora de la educación. Siendo aspectos relevantes la enseñanza efectiva 

resaltada en la necesidad de un enfoque que se centró en desarrollar la criticidad y 

las habilidades cognitivas de los discentes, el empleo de metodologías activas y 

participativas, que promuevan el aprendizaje significativo. La enseñanza se adaptó 

en función a la necesidad y característica individual de los educandos, teniendo en 

cuenta su diversidad cultural, lingüística y socioeconómica. La cooperación y 

trabajo en equipo entre profesores fue decisivo para compartir buenas prácticas, 

aprender de la experiencia de otros y fortalecer la praxis lo que contribuyó a 

fortalecer sus habilidades pedagógicas y su capacidad para enfrentar los desafíos 

educativos actuales (OCDE, 2018). 

Según la estrategia de educación del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia [UNICEF] (2019) para el periodo 2019-2030, la práctica docente es 

reconocida, relevante y es un factor fundamental para lograr aprendizajes de 

calidad de los educandos. La estrategia enfatizó en que los docentes desempeñan 

un papel decisivo en la mejora de calidad educativa. Se acentúo la significancia de 

que los profesores cuenten con la formación adecuada, el apoyo y el 

reconocimiento necesario para llevar a cabo una práctica efectiva. También, 

enfatiza que es necesario fortalecer las habilidades pedagógicas de los 
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educadores, impulsando la inclusividad y calidad en la educación, que considere 

las habilidades y necesidades individuales de los educandos asegurando que todos 

tengan la oportunidad de aprender y desarrollarse plenamente. 

Para el Ministerio de Educación [MINEDU] la práctica docente es 

fundamental ya que es una oportunidad para que el profesor demuestre y fortalezca 

sus competencias profesionales adquiridas durante la formación inicial y continua, 

dicha praxis es planificada, ejecutada, evaluada y retroalimentada de manera 

sistemática y crítica, orientada a desarrollar y fortalecer las capacidades de los 

estudiantes. Se subraya el valor de la reflexión y análisis de la praxis, así como la 

colaboración entre docentes para la mejora de sus prácticas. También, refiere que 

la práctica docente debe ser inclusiva, garantizando para todos los dicentes 

igualdad de oportunidades considerando sus características o necesidades 

particulares. Del mismo modo, promovió el uso de métodos y estrategias 

pedagógicas que favorezcan el desarrollo de competencias y la participación activa 

y crítica de los educandos (MINEDU, 2022). 

Según el Consejo Nacional de Educación [CNE] (2019), la práctica docente 

constituye un problema en la educación peruana, en tanto que los docentes llevan 

a cabo su labor educativa y el enfoque que dan a sus estrategias de enseñanza 

afecta directamente el proceso de aprendizaje de los educandos. Muchos maestros 

no reciben una preparación suficiente en pedagogía y didáctica, lo que limita su 

capacidad para enseñar de manera efectiva. Precisa que, muchos métodos de 

enseñanza utilizados no están fundamentados en la evidencia científica ni en las 

necesidades del contexto educativo peruano, así como, la falta de evaluación y 

retroalimentación sobre la práctica pedagógica que afecta la calidad de enseñanza. 

De manera que, se deben tomar medidas para mejorar las prácticas docentes en 

el Perú. 

Para Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana [FONDEP] 

(2018), los problemas con las prácticas docentes en el Perú se describen como un 

conjunto de retos y conflictos que limitan la calidad de la educación en el país. 

Muchos docentes no cuentan con una formación adecuada y actualizada en 

pedagogía y metodologías de enseñanza, lo que limita su capacidad para ofrecer 

una educación de acuerdo a estándares. A ello se suma, la inadecuada gestión del 
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aula en la que los profesores enfrentan dificultades para manejar y mantener el 

orden en el aula, así como la poca articulación con el involucramiento de familias 

en el quehacer educacional de sus hijos, frente a esto, el FONDEP implementó 

iniciativas para promover mejoras en la formación docente, actualizar los 

contenidos educativos, mejorar la gestión de las aulas, impulsar el involucramiento 

de familias, y proveer recursos educativos adecuados. 

En las entidades escolares de nivel primaria de Andahuaylas, en la práctica 

de docentes se percibió la carencia de recursos, estrategias y formación adecuada 

para llevar a cabo una mediación pedagógica pertinente acorde a las necesidades 

de los estudiantes. Generalmente, los docentes suelen enfrentarse a la carencia de 

estrategias pedagógicas efectivas para abordar las diferentes características y 

necesidades de los educandos ante un aula con diversidades. Se vislumbró la 

ausencia de técnicas y metodologías de manejo docente que posibilitaron adaptar 

las clases a las necesidades individuales, incluyendo el aprendizaje significativo y 

la participación activa. Por otro lado, la formación docente también fue un factor 

determinante en la praxis docente, ya que, muchos maestros no reciben una 

formación adecuada y actualizada en pedagogía y didáctica, lo que dificulta su 

capacidad para desarrollar su mediación de manera innovadora y eficiente. 

Además, la falta de formación continua impidió que los docentes se actualicen en 

las nuevas tendencias y enfoques educativos que podrían beneficiar a sus 

estudiantes. 

Por lo expresado, la realidad problemática está asociada al Objetivo de 

Desarrollo Sostenible [ODS] gestión de la calidad del servicio que busca 

reducir brechas y deficiencias en todos los niveles de educación. La formación 

continua de los educadores promueve y concreta las mejoras para la calidad de la 

educación, favoreciendo las buenas prácticas entre los docentes, el intercambio de 

experiencias y conocimientos, logrando fortalecer las capacidades de enseñanza y 

aprendizaje generando un impacto positivo en el desarrollo sostenible. 

Por todo lo expuesto, la pregunta general de este trabajo de investigación 

fue: ¿Qué prácticas desarrollan los docentes de educación primaria en las 

comunidades de aprendizaje de instituciones educativas públicas de Andahuaylas? 

El cual se complementó con los problemas específicos que se caracterizaron en: 



14 
 

(1) ¿Qué prácticas tienen los docentes de primaria respecto a aprendizaje 

dialógico? (2) ¿Qué prácticas tienen los docentes de primaria respecto a liderazgo 

distribuido? y (3) ¿Qué prácticas tienen los docentes de primaria respecto a la 

indagación colectiva? 

La investigación se justificó teóricamente, considerando que la comunidad 

de aprendizaje [CA] tiene como fundamento la teoría del constructivismo, donde el 

conocimiento se construye de forma activa y social a través de la interacción con 

otros. También, se apoya en la teoría del aprendizaje colaborativo, que destaca la 

importancia de desarrollar trabajos en equipos para lograr propósitos comunes y 

desarrollar habilidades sociales y cognitivas. Además, amparados en lo que 

sostiene Gimeno (2008) con respecto a la práctica pedagógica docente que se basa 

en la teoría de las competencias, quien argumenta que la educación debe centrarse 

en desarrollar las competencias de los dicentes, en lugar de enfocarse únicamente 

en la transmisión de conocimientos. Dichas competencias son "saberes hacer" que 

permiten a los estudiantes enfrentarse de manera eficaz a situaciones complejas y 

diversas en la vida y en el trabajo.  

A su vez, en la práctica la comunidad de aprendizaje docente generó 

espacios de interacción y colaboración entre profesionales, pudiendo compartir 

conocimientos, experiencias y puntos de vista. Así trabajaron juntos en resolver 

situaciones problemáticas y en construir nuevos aprendizajes. Por ello, el estudio 

enfatizó en la experiencia del docente en aula y los procesos formativos en 

espacios de comunidades de aprendizaje mediante el uso de metodologías 

pertinentes. Dichos resultados proporcionaron información solvente que aportó a la 

transformación de la práctica docente. 

Mientras que, a nivel social las comunidades de aprendizaje tuvieron un 

impacto positivo en la sociedad al promover la inclusión, la igualdad de 

oportunidades, la colaboración y la participación ciudadana. Estas comunidades 

constituyeron espacios de aprendizaje y crecimiento personal y colectivo, que 

aportaron para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. 

Por otra parte, fue metodológicamente sólida ya que el estudio correspondió 

al enfoque cualitativo que utilizó el método etnográfico para obtener una 

comprensión más profunda y holística de la realidad educativa con respecto a la 

práctica docente en comunidad.  



15 
 

El estudio partió de teorías y antecedentes, contribuciones valiosas de 

revisión bibliográfica con respecto al tema de investigación. 

A nivel internacional, en México, Flores et al., (2021), tuvieron como 

propósito describir el liderazgo de las mujeres docentes y directoras en CA, en dos 

entidades escolares de primaria bajo un enfoque cualitativo con un estudio de casos 

múltiples. Los resultados mostraron que había similitudes y diferencias en la 

participación de docentes y líderes en ambos casos. Las similitudes incluyeron que 

se descubrió que la experiencia ayudó a los profesionales a crecer, aprender e 

inspirarse impulsando el liderazgo y colaboración dentro de una CA. En cuanto a la 

diferencia en la actitud hacia la enseñanza fue significativa, ya que, en una escuela 

todos los profesores participaron bajo la dirección del director, mientras que en la 

otra escuela no contó con el apoyo del director. 

En Ecuador, Mejía y Sumba (2021) desarrollaron una descripción de los 

educandos y profesores en relación a la comunidad de aprendizaje para gestionar 

conocimientos. Ante ello, concluyen que el trabajo colaborativo entre los profesores 

como parte de la comunidad de aprendizaje constituye una de las estrategias que 

posibilita el fortalecimiento de la práctica pedagógica puesto que, se 

identifican fortalezas y debilidades a través de las experiencias en dicho espacio.  

En México, Luna (2020), en su investigación desarrolló un análisis 

documental de la importancia del profesorado en su actualización, empleando un 

enfoque cualitativo para realizar la búsqueda, el análisis y crítica de informaciones 

obtenidos de opiniones de otros expertos. Sostiene que, los procesos de 

diálogo entre profesores les posibilitan pensar profundamente sobre cuestiones 

contextuales, proporciona un espacio para interactuar y encontrar soluciones a 

situaciones prácticas e implicaciones para la comunidad de aprendizaje. 

En Chile, Peña (2023) realizó el análisis de las apreciaciones que tienen los 

docentes, directores y asistentes del ámbito educativo con respecto a la categoría 

colaborativo que contempla una comunidad de aprendizaje. En sus hallazgos 

resalta como positivo las relaciones entre docentes al compartir sus experiencias, 

no obstante, existe la carencia de espacios de apoyo, al observar el proceso 

retroalimentativo entre pares profundizan los aprendizajes de manera colectiva. 
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Izquierdo y García (2022) se propusieron comprender las estrategias de 

participación implementadas en las escuelas como comunidades de aprendizaje. 

Los resultados sugieren que a medida que las escuelas avanzan hacia un proyecto 

más inclusivo y participativo, la comunidad educativa experimenta éxito, 

coexistencia y compromiso educativo. 

Tejera et al., (2023), tuvieron como propósito comprender cómo los docentes 

en formación en centros de Uruguay y Chile ven la comunidad y la nueva 

colaboración como una forma de aprendizaje profesional.  Los resultados muestran 

que existen diferentes enfoques para la construcción de comunidades de 

aprendizaje, al tiempo que demuestran su importancia como facilitadores del 

aprendizaje de los docentes. 

Mera et al., (2022), en Ecuador se propusieron conocer el impacto de las 

nuevas tecnologías en CA en la praxis docente, metodológicamente se enmarcaron 

en paradigmas interpretativos. Los resultados dan cuenta del potencial que tiene 

las innovaciones tecnológicas en los actos de enseñanza y aprendizaje, lo que 

implica lograr la autoeducación de los estudiantes de acuerdo a su situación real 

con la ayuda de familias y los aspectos sociales, ya que, promueve la cooperación 

y la formación colectiva.  

En Chile, Guerra et al., (2020), en sus indagaciones analizaron dos 

comunidades de aprendizaje a través de estudio de casos y entre sus 

hallazgos resaltaron aspectos importantes del liderazgo, la coordinación de 

procesos, la visión y la planeación estratégica, así como los procesos reflexivos 

que acompañan el trabajo de comunidades de aprendizaje.  

A nivel nacional, Jáuregui (2022), tuvo como propósito realizar la descripción 

de estudios concernientes al trabajo de comunidades de aprendizaje que busca 

mejorar la praxis docente. Entre sus resultados concluyó, que las comunidades de 

aprendizaje son útiles, ya que, permite reflexionar sobre el accionar, compartir 

información relevante, materiales y vínculos de capacitación y brindar buenas 

prácticas docentes para mejorar el aprendizaje de los educandos. Además, como 

espacio que permite la reflexión y toma de decisiones deben ser mantenidos a lo 

largo del tiempo. 
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Chávez, et al., (2022) entre sus hallazgos mencionaron diversas estrategias 

que acoge la escuela y alcances de parte de los docentes y expertos, de los cuales 

se resalta el diálogo horizontal, orientación para el desarrollo docente, creación de 

estrategias y apoyo emocional. Concluyeron que el liderazgo pedagógico es 

sustancial dentro de la práctica docente, ya que, es parte de estrategias que 

repercute en logros educativos. 

Morales y Morales (2020), es su estudio exploratorio basado en observación 

etnográfica y entrevistas semiestructuradas concluyeron que, los componentes 

principales de CA; organización flexible, liderazgo distribuido, valores compartidos 

y una cultura colaborativa se encuentran presentes, empero, son deficientes y no 

contribuyen en la ejecución de estrategias. 

Por otra parte, como objetivo general se tuvo: Conocer las prácticas de los 

docentes de educación primaria desarrolladas en las comunidades de aprendizaje 

en instituciones educativas públicas de Andahuaylas. Del mismo modo, los 

objetivos específicos fueron: (1) conocer las prácticas que tienen los docentes de 

primaria respecto a aprendizaje dialógico; (2) conocer las prácticas que tienen los 

docentes de primaria respecto a liderazgo distribuido y (3) conocer las prácticas 

que tienen los docentes de primaria respecto a la indagación colectiva. 

En relación a las comunidades de aprendizaje, Rey (2022), definió como 

espacios en los que se generan procesos de colaboración, diálogo, reflexión y 

construcción de conocimiento de forma colectiva. En estas comunidades, tanto 

docentes como educandos, familias y demás miembros trabajaron de manera 

conjunta para crear ambientes de aprendizaje en la que existió el involucramiento 

activo, pleno respeto de la diversidad, la valoración de las experiencias de cada 

individuo y la construcción de un estilo de trabajo colaborativo y apoyo mutuo. Esto 

implica un cambio del concepto tradicional de la enseñanza y el aprendizaje, 

promoviendo una visión más inclusiva y humanista de la educación. 

Dentro de las teorías que sustentan la investigación tenemos a Jiménez 

(2021) quien planteó que la práctica pedagógica debe ser reflexiva, es decir, los 

docentes deben analizar constantemente su trabajo, identificar fortalezas y 

debilidades, y buscar estrategias para mejorar su labor. Además, deben estar 

actualizados con los avances pedagógicos y tecnológicos. De Zubiría, (2006) 
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plantea la necesidad de una práctica pedagógica dialogante, que fomente el 

diálogo, la participación activa, la adaptación a las necesidades individuales y la 

consideración de las emociones de los educandos, como elementos fundamentales 

para alcanzar a aprendizajes óptimos. 

Por otro lado, Medina et al., (2014), afirman que la práctica docente se 

sustenta en diversas corrientes o enfoques educativos, donde cada uno de estos 

enfoques tiene diferentes concepciones sobre el rol del docente que pueden ser 

combinados y adaptados de acuerdo a las singularidades de los educandos y del 

contexto de la educación. Bajo el enfoque constructivista, el profesor cumple el rol 

de facilitador, creando situaciones de aprendizaje que desafíen a los educandos a 

construir su propio conocimiento. El enfoque sociocultural, enfatiza que el contexto 

cultural y social son imprescindible para el acto de aprendizaje, donde los 

educandos generan aprendizajes a través de la interacción con otros en 

comunidades de práctica. En este enfoque según, Bellibaş (2020) el docente tiene 

un papel de mediador, proporcionando oportunidades para que los estudiantes 

participen en prácticas sociales y culturales relevantes.  

Por último, Gimeno (2007) precisa que los aspectos que forman parte de la 

práctica docente son elementos clave para encaminar aprendizajes efectivos que 

son: la planificación consensuada, donde docentes y demás agentes educativos se 

reúnen para establecer los objetivos a alcanzar, definir los contenidos a trabajar y 

determinar las estrategias y recursos necesarios. La mediación pedagógica, donde 

el docente es facilitador del aprendizaje de sus estudiantes para ello debe generar 

condiciones favorables para el aprendizaje, seleccionar y presentar los contenidos 

de manera comprensible, utilizar diversas estrategias y metodologías. La 

evaluación formativa, que es un proceso continuo útil para recabar información 

relevante sobre el proceso de aprendizaje de los educandos con el fin de tomar 

decisiones pedagógicas y proporcionar retroalimentación para mejorar la 

enseñanza. El uso de materiales y espacios de aprendizaje que se refiere a la 

selección y utilización adecuada de recursos tanto materiales como físicos, como 

libros, materiales audiovisuales, tecnologías, espacios de trabajo, entre otros, que 

faciliten y enriquezcan interacción entre el docente y los educandos. 

Por su parte, el MINEDU (2021) definió a las comunidades de aprendizaje 

como espacios de interacción que se desarrollan entre profesores, directivos y 
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especialistas de la educación, donde se comparten experiencias, se reflexiona 

sobre las prácticas pedagógicas y se generan estrategias para mejorar la calidad 

educativa. En estas comunidades se promueve el trabajo de manera colaborativa, 

el intercambio de ideas y la construcción conjunta de conocimientos para fortalecer 

las competencias profesionales de los participantes y potenciar el logro de 

aprendizaje de los educandos.  Al respecto, Zheng, et al., (2021) refuerzan que los 

docentes participan en diversas actividades de indagación relacionados a 

problemas auténticos de los educandos, para ello realizan el diseño y hacen el uso 

deliberado de herramientas de mediación para abordar tales problemas, lo que 

permite el aprendizaje de los profesionales. 

García et al., (2021) sostiene que, las comunidades de aprendizaje brindan 

una nueva perspectiva desde el enfoque de la gestión horizontal, que constituye el 

eje del trabajo pedagógico, en conexión con la calidad de la educación, 

integrada con los elementos del entorno educativo y al desarrollo progresivo de 

aprendizaje de los educandos, que está relacionado con la práctica de los docentes. 

Según, Ayuste et al., (1994), las comunidades de aprendizaje tienen como 

fundamento la pedagogía crítica, esto es, tendencias pedagógicas que se basan en 

la concepción de la educación, fundamentadas en la posibilidad en que el ámbito 

educativo promueva el cambio social y reduzca desigualdades como las de género, 

etnia, raza y estatus económico. 

Campoverde (2022) señala que las comunidades de aprendizaje tienen un 

fundamento axiológico teniendo impacto en la transformación de las entidades 

escolares. Para ello, es necesario el fortalecimiento de los valores de convivencia, 

solidaridad, cooperación, respeto a las formas de pensar y conocimientos de 

los demás, así como un enfoque ético entre los diversos participantes del 

proceso educativo. Los profesores deben guiarse por la humildad 

que exige su profesión, combinar sus conocimientos profesionales y no discriminar 

los saberes y experiencias sociales de las comunidades del contexto institucional. 

El presente estudio parte de los aportes de Elboj, et al., (2006), quienes 

sostienen que las comunidades de aprendizajes son proyectos de transformación 

social y cultural. La base de la transformación social es no aceptar la imposibilidad 
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del cambio, ya sea en un determinado grupo de personas, en el centro de las 

estructuras educativas o fuera del sistema educativo. 

Como sub categorías se tiene al aprendizaje dialógico, liderazgo distribuido 

e indagación colectiva. Según Elboj, et al., (2006), el aprendizaje dialógico es una 

forma de promover el aprendizaje en ámbitos educativos que permitirá 

iniciar cambios en la educación, compartir y utilizar habilidades comunicativas con 

los participantes y participar en la sociedad de una manera más activa, crítica y 

reflexiva. También, Villegas (2024), refiere que el aprendizaje dialógico 

es fundamental para implementar iniciativas en pedagogía y es adaptable a las 

necesidades particulares de cada entorno educativo. Del mismo modo, Luna (2020) 

refiere que mediante el diálogo los profesores, pueden pensar profundamente 

sobre cuestiones contextuales, proporcionando un espacio para interactuar 

y encontrar soluciones a situaciones prácticas e implicaciones para las 

comunidades de aprendizaje.  

Para Khong, et al., (2023), el diálogo entre colegas es una de las fuentes 

más importantes del aprendizaje profesional para los docentes y es necesario 

comprender de manera completa los procesos que involucran ya que permite a los 

educadores aprender en diversos entornos a lo largo del tiempo y espacio. 

Guajardo, (2024) refiere que los elementos como la confianza, la escucha activa y 

empoderamiento de las necesidades de los estudiantes posibilitan aspectos 

importantes para el aprendizaje dialógico de los profesores. 

En cuanto a liderazgo distribuido García (2024) considera como un proceso 

social colectivo que se da en la interacción entre varios actores y que es algo más 

que delegar funciones, tiene que ver con hacer que emerjan los diferentes intereses 

que tienen los miembros de la comunidad de aprendizajes. En 

consecuencia, Muñoz (2024) manifiesta que este estilo de liderazgo posibilita 

la cooperación mutua facilitando así la creación de equipos colaborativos en 

comunidad de aprendizajes. Con lo que, De Jong (2023) argumenta que, el 

liderazgo distribuido significa que no hay barreras para buscar asesoramiento y los 

profesores miran más allá de sus aulas para posibilitar el proceso de planificación 

e implementación de innovaciones con la actitud colaborativa a fin de mejorar la 

educación. 
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Pino y Ahumada (2022) sostienen que la investigación colectiva es un 

enfoque útil para desarrollar trabajos de manera interconectada. Las comunidades 

que lo utilizan aprecian la importancia de redes para abordar problemas escolares 

comunes y su utilidad para mantener la investigación para facilitar de manera 

efectiva los esfuerzos de mejora educativa. Posibilita el abordaje de situaciones 

problemáticas identificadas por los integrantes del equipo. Mientras que para 

Montanero y Tabares, (2020) aquel aprendizaje basado en la investigación es 

un método de enseñanza que se centra principalmente en el trabajo en equipo y de 

manera colaborativa siendo considerada una competencia muy importante. 

Giralt-Romeu, et al., (2021) manifiestan que la investigación iniciada 

por los docentes es un análisis sistemático de la propia práctica educativa con 

el fin de mejorarla. En el mismo sentido, Badia, et al., (2020) describen la 

investigación docente como una forma en que los profesores participan en la 

investigación para efectuar cambios en la práctica educativa. 

Con respecto a la práctica pedagógica del docente es definido 

como conjunto de actividades y estrategias que los profesores implementan con el 

propósito de fomentar el aprendizaje y el avance de los discentes. Esta práctica 

implica la planeación y organización de experiencias educativas, la selección de 

contenidos y recursos, la implementación de métodos y técnicas para enseñar, las 

formas de evaluar, la reflexión y mejora continua de la propia labor docente 

(Gimeno, 2008). En el mismo sentido, Molina, et al., (2022) consideran que el 

proceso reflexivo que ejerce el profesor en el aula son determinantes para posibilitar 

aprendizajes de sus educandos, lo cual implica la planificación, organización, 

evaluación y adaptación de los contenidos y actividades, así como el 

acondicionamiento de espacios de aprendizaje propicio para el involucramiento 

activo de los educandos. 

También Davini (2015) refiere que es la manera en que el docente lleva a 

cabo su labor educativa en el aula, poniendo en práctica sus conocimientos, 

habilidades y estrategias para facilitar el aprendizaje de los educandos, lo cual 

implica conjunto de acciones y decisiones que el profesor realiza de manera 

sistemática y reflexiva para cooperar en el desarrollo integral de los educandos. 

Además, Larrain et al., (2022) afirman que es un proceso dinámico y complejo que 
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involucra diferentes categorías y habilidades que requiere de una planificación 

cuidadosa, el diseño de estrategias didácticas adecuadas, la gestión efectiva del 

aula, la evaluación de aprendizajes y la reflexión constante sobre la propia praxis. 

Al mismo que, Ajinovich et al., (2021), sustenta que la praxis docente se refiere al 

conjunto de acciones y decisiones que un profesor lleva a cabo en su labor 

educativa, con el propósito de fomentar el aprendizaje significativo de sus 

discentes.  

La práctica docente en Perú es un problema complejo que demanda de 

reflexiones profundas y acciones concertadas de todos los participantes del sistema 

educativo. En primer lugar, es importante reconocer que el rol que cumple cada 

docente es imprescindible para desarrollar competencias de los educandos y para 

cooperar en el avance de toda la sociedad. Sin embargo, esta labor se enfrenta a 

múltiples desafíos que dificultan su eficacia y eficiencia.  

Uno de los principales problemas en la práctica docente es la ausencia de 

recursos y apoyo de los funcionarios del sector educativo. Muchos docentes 

trabajan en condiciones precarias, sin acceso a materiales didácticos adecuados, 

sin formación continua y sin un salario digno que les permita dedicarse de lleno a 

su labor educativa. Esta situación de precariedad afecta directamente al 

aprendizaje efectivo de los educandos. 

Otro problema importante en la práctica docente es que muchos docentes 

no reciben la formación adecuada para abordar los retos educativos actuales como 

la diversidad cultural y lingüística de los discentes, la inclusión de personas con 

discapacidad, el uso de las nuevas tecnologías, entre otros. Como resultado, hay 

una falta de formación y desarrollo profesional docente, lo que reduce las 

posibilidades de brindar una enseñanza de calidad.  

Ante lo manifestado, una de las alternativas como la práctica docente en 

comunidades de aprendizaje contribuiría de manera significativa a la calidad 

educativa al promover un ambiente de aprendizaje colaborativo, personalizado y 

centrado en las necesidades de los educandos. Lo cual posibilita a los discentes 

que desarrollen no solo conocimientos académicos, sino también habilidades y 

competencias fundamentales para que puedan desarrollarse de manera integral 

como individuos y como partes de la sociedad. 
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II. METODOLOGÍA 
 

La investigación fue básica puesto que, sirvió para entender un fenómeno o 

problemática en particular, sin buscar necesariamente una aplicación práctica 

inmediata, siendo fundamental para el progreso del conocimiento científico y para 

el desarrollo de teorías que puedan ser aplicadas en investigaciones posteriores 

(Babbie, 2020). 

El enfoque correspondió al cualitativo, puesto que, se centró en comprender 

de manera profunda fenómenos, tratando de captar la perspectiva de los 

participantes y explorando sus experiencias desde su propio punto de vista. Se 

basó en la observación directa, la interacción con los informantes y el recojo de 

datos a través de entrevistas, observaciones participantes y análisis de documentos 

(Hernández y Mendoza, 2018). En esta investigación se buscó conocer las 

prácticas culturales y pedagógicas de los docentes a través de una comunidad de 

aprendizaje. 

El diseño fue etnográfico porque centró en conocer las prácticas culturales 

de un grupo específico de personas integradas en una CA. Se buscó comprender 

en profundidad las creencias, valores y comportamientos de la comunidad 

estudiada (García, et al., 2021). Por ello, esta investigación permitió sumergirse en 

la praxis de los docentes en la comunidad de aprendizaje y captar sus experiencias 

de una manera holística y contextualizada. 

El estudio estableció la categoría práctica docente en comunidad de 

aprendizaje refiriéndose a un concepto abstracto que agrupó diferentes elementos 

o fenómenos que comparten características comunes. La categoría se utilizó para 

organizar y clasificar información recogida en el desarrollo de la investigación, 

permitiendo identificar patrones, relaciones y temas emergentes (Saldaña 2021). 

Tabla 1 
 Matriz de categorización 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Práctica docente en comunidades 

de aprendizaje  
 

Aprendizaje dialógico 

Liderazgo distribuido  

Indagación colectiva. 
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Hammersley y Atkinson (2019) afirmaron que un escenario de estudio se 

refiere al contexto social y cultural en el que tiene lugar la interacción de los 

participantes para comprender las prácticas y significados culturales. 

Por ello, el escenario fue una comunidad de aprendizaje integrada por 

veintitrés profesores de entidades escolares públicas de primaria de tipo multigrado 

situadas en zonas rurales del ámbito de la provincia de Andahuaylas, región 

Apurímac. La comunidad de aprendizajes fue un espacio de convivencia 

pedagógica que tuvo como propósito fortalecer las competencias de los profesores, 

el intercambio de las prácticas docentes, trabajo colaborativo, elaboración de 

materiales, indagación colectiva y prácticas innovadoras.  

Los participantes fueron diez docentes de educación primaria, integrantes de 

la comunidad de aprendizaje “Wiñay” que laboran en entidades escolares de tipo 

multigrado. Del grupo cinco fueron directores con sección a cargo y los otros a cargo 

de una sección. Los docentes fueron bilingües (quechua hablantes), proactivos, 

creativos, colaboradores e investigadores, unidos por las raíces culturales, 

creencias y prácticas pedagógicas.  

Los criterios de inclusión fueron: Ser docentes de educación primaria que 

ejercen su función en una de las entidades educativas que pertenecen a la 

comunidad de aprendizajes “Wiñay” sea varón o mujer, nombrado que tienen una 

permanencia mínima de dos años en la misma entidad escolar y la vez cuentan con 

una permanencia de dos años como mínimo en la comunidad de aprendizajes. 

En ese sentido, el investigador se convirtió en etnógrafo interactuado con los 

participantes desde una mirada holística para comprender las actuaciones en la 

comunidad de aprendizaje por ser parte de ella identificándose con los profesores 

(Guzmán, 2021). 

Como técnica se empleó la entrevista que, al ser una técnica ventajosa para 

realizar la investigación, permitió al investigador obtener información directa de los 

participantes (Cahuana, et al., 2023). 

El instrumento que se utilizó fue la guía de entrevista narrativa con preguntas 

orientadoras y abiertas, lo cual permitió un vínculo entre el contexto y los datos 

obtenidos (Alegre, 2022). La guía de entrevista abierta estuvo conformada de una 
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pregunta general, una pregunta por cada sub categoría y una pregunta de cierre, 

conforme a los objetivos determinados en el presente estudio, que permitió conocer 

las prácticas de los profesores de primaria desarrolladas en la comunidad de 

aprendizaje. 

Hernández, et al., (2014) resaltó la importancia que tiene el proceso de 

interacción en una investigación etnográfica que implicó una cuidadosa selección 

de informantes, estableciendo confianza, formuló preguntas abiertas, análisis 

detallado de la información y triangulación de datos para obtener resultados fiables 

y significativos. Por ello, se seleccionó de manera cuidadosa a los participantes 

clave que representaron a la comunidad de aprendizaje. Luego, se estableció una 

relación de confianza con ellos, mostrando respeto por sus experiencias, buscando 

su aceptación en el estudio a través del consentimiento informado, se estableció 

diálogos coloquiales a través de entrevistas narrativas que permitió recoger la 

vivencia de los docentes en la comunidad en función a la categoría establecida. 

Según, Torres (2021), los métodos cualitativos brindan la oportunidad de 

evaluar la singularidad del fenómeno desde diferentes puntos de vista y sumergir 

al investigador en los campos de la interpretación. Se destacó también que, para 

evitar sesgos y distorsiones de interpretación, que son producto de la posición 

filosófica del investigador y de su subjetividad definitoria, la triangulación aparece 

como una herramienta importante, cuya finalidad es asegurar la exactitud de la 

reconstrucción interpretativa de la realidad. Por consiguiente, la investigación tuvo 

como fundamento la entrevista a los docentes que pertenecen a la CA y las 

informaciones fueron sistematizadas con meticulosidad. 

En cuanto a la rigurosidad científica Cotán (2020) refiere que el método de 

análisis de datos en estudios etnográficos es utilizado para interpretar los datos 

recopilados y es fundamental para extraer significados y comprender los patrones 

culturales dentro de un grupo social específico, permitiendo al investigador generar 

conocimiento significativo sobre la situación estudiada. En consecuencia, se 

recopiló la información a través de entrevistas narrativas, para ello se apoyó en 

dispositivos electrónicos como el celular para realizar la grabación. Para validar la 

investigación se realizó la triangulación de datos a través del Software Atlas. Ti 9, 

asegurando la fiabilidad y la imparcialidad de resultados obtenidos. 
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Figura 1 

Diagrama Sankey Triangulación de datos 

 

La triangulación con diagrama de Sankey permitió identificar que el 

aprendizaje docente es el código que tiene mayor densidad y enraizamiento 

guardando relación con el ciclo educativo y el trabajo colegiado que se desarrolla 

en un marco respeto. Además, el código con mayor densidad está referido a los 

docentes, compromiso docente y la confianza, códigos con mayor densidad y 

enraizamiento que co ocurren con planificación y gestión. Del mismo modo, 

sobresale las sesiones de aprendizaje acompañada de problemas de aprendizaje, 

proyectos de innovación, responsabilidad y liderazgo, evidenciando que los 

docentes efectivamente desarrollan diversas prácticas en la comunidad de 

aprendizaje.  

En cuanto al aspecto ético, la investigación se fundamentó en fuentes 

auténticas y confiables y el Código de Ética de Investigación de la Universidad 

César Vallejo. En consecuencia, durante todo el proceso del estudio se utilizó el 

turnitin que posibilitó contrastar la existencia de similitudes. 

Además, se obtuvo el consentimiento de los docentes que forman parte de 

la CA y participaron en el estudio, se mantuvo la confidencialidad en el proceso de 

investigación. Se obtuvo el consentimiento de los informantes involucrados a través 

del consentimiento informado (Valencia, 2023).  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Una vez recopilada la información por medio de entrevistas; se procedió con 

el análisis cualitativo de los resultados, utilizando el Atlas Ti 9; con el propósito de 

reducir la información respecto a las prácticas de los docentes que desarrollan en 

comunidad de aprendizajes, se redujeron las entrevistas en citas, códigos, grupos 

de códigos que dieron origen a la categoría y sub categorías las cuales fueron 

representadas en gráficos. En consecuencia, se presenta los resultados en base a 

los objetivos. 

Figura 2 

Categoría práctica docente en comunidades de aprendizaje 
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En relación al OG los resultados del análisis de las entrevistas revelan que 

las prácticas de docentes en comunidades de aprendizaje se realizan a partir de 

los problemas y/o necesidades de aprendizaje de los estudiantes, donde los 

integrantes de dicha comunidad se reúnen de manera voluntaria, coordinada, 

planificada, organizada y consensuada para realizar la exploración, análisis, 

reflexión de aspectos concernientes a su labor pedagógica con apoyo de los 

especialistas de la UGEL y docentes directivos con sección a cargo. Los 

participantes refieren que dichas reuniones posibilitan el aprendizaje docente en la 

que se dinamizan el establecimiento de acuerdos, la generación de ideas, 

discusiones, opiniones en el marco de respeto y un ambiente de confianza en la 

que se construyen experiencias de aprendizaje a partir de situaciones significativas 

de manera consensuada y dialogada. Además, refieren que estos espacios 

permiten desarrollar la investigación, innovación y asumir el liderazgo donde todos 

los docentes se involucran de manera responsable para elaborar unidades y 

sesiones de aprendizaje que son compartidas y difundidas a través de las redes 

sociales que, en efecto, buscan desarrollar las competencias de los estudiantes, lo 

que se puede evidenciar en las siguientes entrevistas.  

“… iniciamos nuestras actividades a partir de las dificultades de aprendizaje 

de nuestros estudiantes, ahí tomamos decisiones y hacemos los trabajos 

colegiados y las reuniones son pues en distintas fechas en las que puedan de 

repente ser necesarias a nivel de aula, estamos organizados a través de ciclos en 

los cuales, nosotros intercambiamos experiencias, intercambiamos nuestras 

prácticas pedagógicas” (Informante 6, 2024). 

“Nos juntamos para trabajar lo que es unidad de aprendizajes y también las 

sesiones de aprendizajes. Esto se trabaja a través de ciclos, porque la gran mayoría 

de nuestras instituciones educativas son unidocentes y multigrados y creo que 

todos coincidimos en ese contexto y pues se trabaja en equipo” (Informante 9, 

2024). 

“Tenemos una organización comunidad de aprendizaje de profesores donde 

nos reunimos escuelas con características similares como multigrados donde 

tenemos un coordinador quién organiza en una reunión de profesores para poder 
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cumplir cada uno de nuestras funciones y cada uno tenemos responsabilidades” 

(Informante 2, 2024). 

“… estos espacios se han hecho justamente para fortalecer nuestras 

capacidades pedagógicas en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y también 

para fortalecer nuestras capacidades de gestión con cargos directivos, así venimos 

hasta ahora realizando trabajos en equipo” (Informante 7, 2024). 

Los resultados hallados coinciden con el MINEDU (2021) quien sostiene que, 

las comunidades de aprendizaje como espacios de interacción que se desarrollan 

entre profesores, directivos y especialistas de la educación, permite compartir 

experiencias, se reflexiona sobre las prácticas pedagógicas y se generan 

estrategias para mejorar la calidad educativa. En estas comunidades se promueve 

el trabajo de manera colaborativa, el intercambio de ideas y la construcción 

conjunta de conocimientos para fortalecer las competencias profesionales de los 

participantes y potenciar el logro de aprendizaje de los educandos. También 

coinciden con Zheng, et al., (2021) que sostuvieron que los docentes participan en 

diversas actividades de indagación relacionados a problemas auténticos de los 

educandos, para ello realizan el diseño y hacen el uso deliberado de herramientas 

de mediación para abordar tales problemas, lo que permite el aprendizaje de los 

profesionales. Del mismo modo, Rey (2022), sostuvo como espacios en los que se 

generan procesos de colaboración, diálogo, reflexión y construcción de 

conocimiento de forma colectiva. 
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Figura 3 

Sub categoría aprendizaje dialógico 

 

En relación al aprendizaje dialógico, los docentes refieren que, en su 

práctica, el establecimiento de acuerdos es determinante como punto de partida 

para crear un ambiente de confianza entre docentes y directivos con sección a 

cargo, ya que, permite desarrollar reuniones posibilitando interacciones a partir de 

situaciones significativas que promueven el aprendizaje de los docentes para 

movilizar experiencias de aprendizaje en su práctica. Para la concreción de 

aprendizaje mediante el diálogo, las reuniones posibilitan la reflexión, la 

comunicación, la escucha activa, la generación de ideas, la manifestación de 

opiniones, así como dar sugerencias para consensuar las experiencias de 

aprendizaje. Además, las reuniones son dinamizadas por los directores con sección 

a cargo quienes generan situaciones que permiten la interacción docente la 
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socialización y la discusión que enriquecen las experiencias de aprendizaje como 

parte de proceso continuo de diálogo entre los docentes. 

Estas afirmaciones, se evidencian en las siguientes entrevistas: 

“El diálogo en primer lugar prima en esta comunidad de aprendizaje en 

realidad no todos vamos con la misma fuerza, sin embargo, si hay alguna dificultad 

hay alguna debilidad o también algún aspecto que tratar el diálogo y la confianza 

prima …” (Informante 1, 2024). 

“Tomamos decisiones llegando a acuerdos, a consensos y también haciendo 

una estructura de una matriz de problemáticas de aprendizaje que se desarrolla y 

a través de eso puede analizarse las dificultades, las fortalezas y se llega a un solo 

objetivo …” (Informante 8, 2024). 

“Posibilita el aprendizaje entre docentes, yo aprendí bastante de mis colegas 

y si de repente algo lo poco que yo sé también puedo compartir con ellos, entonces 

es muy provechoso trabajar en comunidades de aprendizaje” (Informante 9, 2024). 

Estos resultados coinciden con, Luna (2020) que hizo referencia, que 

mediante el diálogo los profesores pueden pensar profundamente sobre cuestiones 

contextuales, proporcionando un espacio para interactuar y encontrar soluciones a 

situaciones prácticas e implicaciones para la comunidad de aprendizaje. También, 

De Zubiría, (2006) planteó la necesidad de una práctica pedagógica dialogante, que 

fomente el diálogo, la participación activa, la adaptación a las necesidades 

individuales y la consideración de las emociones de los estudiantes, como 

elementos fundamentales para alcanzar a aprendizajes óptimos. Con lo que Khong, 

et al., (2023) manifestaron que el diálogo entre colegas es una de las fuentes más 

importantes de formación profesional para los docentes y es necesario comprender 

de manera completa los procesos que involucran ya que permite a los educadores 

aprender en diversos entornos a lo largo del tiempo y espacio. Por último, Guajardo, 

(2024) refirió que los elementos como la confianza, la escucha activa y 

empoderamiento de las necesidades de los estudiantes posibilitan aspectos 

importantes para el aprendizaje dialógico de los profesores. 
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Figura 4 

Sub categoría liderazgo distribuido 

 

Con respecto a la sub categoría liderazgo distribuido, los participantes como 

parte de su práctica manifiestan que es un proceso de aprendizaje docente que se 

desarrolla en las responsabilidades asignadas que ejecutan y con el 

acompañamiento de aliados estratégicos como especialistas de la Ugel y directivos 

con sección a cargo a fin de generar cambios o mejoras en las planificaciones de 

unidades y sesiones de aprendizaje que realizan organizados en ciclos educativos. 

Para dar efectividad al liderazgo distribuido los docentes se involucran de manera 

comprometida en equipos de trabajo, toman acuerdos, decisiones, se motivan entre 

ellos de manera permanente para desarrollar las actividades que son concretados 

en sesiones de aprendizajes. Además, refieren que el liderazgo se fortalece en las 

reuniones reflexivas donde llevan a cabo trabajos de manera colegiada y empática 

que posibilitan fortalecer las prácticas de liderazgo distribuido en los docentes. 

Estas afirmaciones, pueden apreciar en las siguientes entrevistas: 

“A nivel de la comunidad de aprendizaje estamos organizados en equipos 

que encabezan el grupo aparte de eso, nosotros trabajamos de manera colegiada 
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de manera colaborativa a nivel de ciclo …. también, ahí estamos aprendiendo a 

dirigir un grupo, a realizar nuestras reuniones” (Informante 10, 2024). 

“… nos damos responsabilidades para fortalecer nuestros conocimientos o 

algunas falencias, que hemos tenido el año pasado, para poder fortalecer invitamos 

a otros o entre nosotros los integrantes del equipo hacemos distribución tareas o 

temas para poder mejorar en nuestro trabajo” (Informante 10, 2024). 

“Prácticamente todos participan en cuanto al desarrollo de los aprendizajes 

como por ejemplo las sesiones y así, otros trabajos y es bueno estar inmerso, pues 

en este grupo de aprendizajes bastante nos facilita, pues en cuanto a nuestro 

desarrollo de nuestras unidades de aprendizajes en cuanto a nuestra elaboración 

de nuestras sesiones de aprendizaje de acuerdo a la realidad de nuestro contexto” 

(Informante 5, 2024). 

“Nosotros, para poder elaborar las sesiones según a las necesidades 

tenemos como aliado, algunos especialistas que tienen buena predisposición ellos 

en realidad nos dan soporte si tenemos dificultades en formular criterios de 

evaluación, entonces solicitamos el apoyo y tenemos una asistencia técnica en 

realidad de los especialistas de esa manera este cada vez más vamos afinando 

esto de la planificación igual en algunos aspectos dentro de la sesión que 

necesitemos, hay colegas directivos que dominan un poco más entonces, ellos son 

los encargados que comparten, algunos conocimientos experiencias que tienen en 

relación a la dificultad para poder superarlo” (Informante 3, 2024) 

En cuanto a liderazgo distribuido, los hallazgos coinciden con García (2024) 

que consideró como un proceso social colectivo que se da en la interacción entre 

varios actores y que es algo más que delegar funciones, tiene que ver con hacer 

que emerjan los intereses de los miembros que integran la comunidad de 

aprendizajes. En consecuencia, Muñoz (2024) manifestó que este estilo de 

liderazgo posibilita la cooperación mutua facilitando así la creación de equipos 

colaborativos en comunidad de aprendizajes. En lo que, De Jong (2023), refuerza 

que el liderazgo distribuido significa que no hay barreras para buscar 

asesoramiento y los profesores miran más allá de sus aulas para posibilitar el 

proceso de planificación e implementación de innovaciones con la actitud 

colaborativa a fin de mejorar la educación. 
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Figura 5 

Sub categoría indagación colectiva 

 

En cuanto a la sub categoría indagación colectiva, en lo que manifiestan los 

docentes, tiene como punto de partida los problemas y/o dificultades de aprendizaje 

que tienen los estudiantes, los cuales se convierten en oportunidades para que los 

directivos con sección a cargo y docentes procedan con el análisis de dichos 

aspectos de manera coordinada. También, como práctica los docentes se 

sumergen en la investigación mediante la exploración, la formulación de preguntas 

y la evaluación en reuniones de trabajo colegiado con apoyo de los especialistas 

del ámbito territorial. Además, las prácticas que tienen los docentes en estos 

espacios es potencializar el aprendizaje entre ellos y dar el uso de las redes 

sociales para compartir la planificación de sesiones de aprendizajes que busca 
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resaltar las buenas prácticas que, en efecto, repercute en el desarrollo de 

competencias de los educandos.  

Estas aseveraciones, se evidencian en las siguientes entrevistas: 

“Cada institución educativa pese a que podemos tener ciertas similitudes, ya 

sea en las características o en otras cosas siempre hay dificultades, por ejemplo, 

tenemos en cuanto a lo que es lectoescritura nuestros niños, tienen mucha 

dificultad por el mismo hecho de ser niños bilingües, pero, con el trabajo que 

venimos realizando estamos superando y tratando de salir adelante …” (Informante 

7, 2024). 

“… considero que una de las dificultades, que se ha encontrado es en el área 

de matemáticas, los estudiantes suelen trabajar la primera competencia que es 

resuelve problemas de cantidad, sin embargo, muy pocos han trabajado las demás 

competencias” (Informante 8, 2024). 

“Si hay alguna dificultad, algún aspecto crítico que no está funcionando o 

algo que está fallando o a partir de alguna dificultad en la institución educativa, en 

las o con los estudiantes problemas de aprendizaje o algunos aspectos en las 

reuniones de los directivos colocamos a la mesa, manifestamos y a partir de ello 

dialogamos, buscamos soporte o argumento de qué manera es que vamos a poder 

mejorarlos (Informante 1, 2024). 

“También, lo que abordamos en su mayoría son proyectos de innovación, 

elaboración y ejecución en la cual hemos sido ganadores en tres oportunidades, 

dos en buenas prácticas y una en el FONDEP…” (Informante 4, 2024) 

“….. más lo vemos por las estrategias que aplicamos durante el desarrollo 

de sesiones de aprendizaje en aula y si son estrategias que realmente funcionan y 

pueden ser aplicable en otras instituciones y en otros contextos, se socializa se 

hace un análisis, si puede ser exitoso, se presenta, a lo que son buenas prácticas” 

(Informante 5, 2024). 

Los resultados hallados en cuanto a indagación colectiva coinciden con Pino 

y Ahumada (2022) que sostuvieron como un enfoque útil para desarrollar trabajos 

de manera interconectada y las comunidades que lo utilizan 
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aprecian la importancia de abordar los problemas escolares comunes y su utilidad 

para mantener la investigación para facilitar de manera efectiva los esfuerzos de 

mejora educativa, posibilitando el abordaje de situaciones 

problemáticas identificadas por los integrantes del equipo de trabajo. Al respecto, 

Montanero y Tabares, (2020) respaldaron que el aprendizaje basado en 

la investigación es un método de enseñanza que se centra principalmente en 

el trabajo en equipo y de manera colaborativa siendo considerada una competencia 

muy importante. También, coincide con Giralt-Romeu, et al., (2021) que sostuvieron 

que la investigación iniciada por los docentes es un análisis sistemático de la 

propia práctica educativa con el fin de mejorarla. En el mismo sentido, Badia, et al., 

(2020) describieron la investigación docente como una forma en que los profesores 

participan en la indagación para efectuar cambios en la práctica educativa 

concretadas en buenas prácticas. Finalmente, Jiménez (2021) propuso que la 

práctica debe ser reflexiva, es decir, los docentes deben analizar constantemente 

su trabajo, identificar fortalezas y debilidades, y buscar estrategias para mejorar su 

labor.  
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IV. CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Se concluyó, que los docentes de educación primaria valoran las 

comunidades de aprendizaje porque les permite aprender, analizar, explorar, 

investigar, dialogar, reflexionar y plantear propuestas coordinadas, planificadas y 

organizadas para desarrollar competencias en los educandos y generar 

aprendizaje en equipos de trabajo. 

SEGUNDA: El aprendizaje dialógico en comunidades de aprendizaje al ser una 

estrategia efectiva fomenta la práctica y la colaboración entre docentes de manera 

abierta, directa y reflexiva posibilitando la interacción, socialización y discusión de 

aspectos pedagógicos en el marco de confianza y respeto lo que permite garantizar 

aprendizajes óptimos en los educandos. 

TERCERA: El liderazgo distribuido como práctica en los docentes de la comunidad 

de aprendizaje promueve una cultura de colaboración, aprendizaje continuo y 

mejora en la práctica docente permitiendo compartir la responsabilidad de liderazgo 

entre todos los integrantes, el intercambio de ideas y el empoderamiento de cada 

individuo. El involucramiento comprometido de los docentes en procesos de 

reflexión, diálogo y toma de decisiones colectivas favorece el aprendizaje.  

CUARTA: Las prácticas de indagación colectiva en la comunidad de aprendizaje 

de docentes se basa en la investigación colaborativa identificando áreas de mejora, 

experimentando nuevas estrategias y evaluando su impacto en el aprendizaje de 

los educandos mediante el intercambio de experiencias auténticas que busca 

resaltar las buenas prácticas permitiendo el logro de competencias de los 

estudiantes.  
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V. RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA: A la UGEL de Andahuaylas, promover comunidades de aprendizaje 

para que los docentes de manera voluntaria y en base a características comunes 

se organicen en comunidades de aprendizaje para desarrollar tertulias pedagógicas 

a fin de ofrecer una educación con pertinencia y de calidad. En ese sentido, la 

práctica efectiva promoverá el desarrollo profesional docente (Li, et al., 2021). 

SEGUNDA: Al área de gestión pedagógica de la UGEL Andahuaylas, implementar 

en los docentes y directivos acciones de fortalecimiento de competencias dialógicas 

y reflexión para compartir experiencias, conocimientos y prácticas pedagógicas. 

Evaluar de forma continua el impacto del aprendizaje dialógico en la práctica de los 

docentes y en el resultado de aprendizaje de los educandos, para realizar ajustes 

y mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje (Guzmán y Larrain 2021). 

TERCERA: A los directores de las entidades educativas, promover en los docentes 

las prácticas de liderazgo compartido en la institución reconociendo y valorando el 

esfuerzo, dedicación y la toma de decisiones, fomentando el liderazgo y la cultura 

horizontal. Cuyo impacto se concretará en la mejora escolar (Nadeem, 2024).  

CUARTA: A los especialistas de la UGEL, promover la sistematización y difusión 

de resultados de indagación colectiva a través de publicaciones, presentaciones o 

eventos para compartir el conocimiento generado y contribuir al enriquecimiento de 

la comunidad educativa. Los docentes al sistematizar sus prácticas de manera 

colaborativa pueden desarrollar significativamente su efectividad profesional 

(Yosief, et al., 2024). 

QUINTA: A los investigadores se recomienda profundizar la realización de estudios 

longitudinales que permitan analizar el impacto a largo plazo de la indagación 

colectiva en las comunidades de aprendizaje de profesores. A fin de establecer la 

sostenibilidad (Kowalczuk y Underwood, 2023). 
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ANEXOS 

ANEXO 01 
MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

Comunidades de aprendizaje en la práctica de docentes de primaria en instituciones educativas públicas de 

Andahuaylas-2024 

Problema General Objetivo General Categorías y Subcategorías 

¿Qué prácticas desarrollan 

los docentes de educación 

primaria en las comunidades 

de aprendizaje de 

instituciones educativas 

públicas de Andahuaylas? 

 

Conocer las prácticas de los 
docentes de educación 
primaria desarrolladas en las 
comunidades de aprendizaje 
en instituciones educativas 
públicas de Andahuaylas. 

Categoría Subcategorías Códigos Preguntas 

P
rá

c
ti

c
a

 d
o

c
e

n
te

 e
n

 c
o

m
u

n
id

a
d

e
s
 d

e
 a

p
re

n
d

iz
a

je
 

Aprendizaje 
dialógico 

 
 
 
 
 
- Interacciones  

 
 

- Diálogo reflexivo 
y crítico 
 

1. ¿Cómo construyen y 
fortalecen sus prácticas de 
enseñanza y aprendizaje en la 
comunidad de aprendizajes? 
 
2. ¿Cómo el diálogo fortalece el 
aprendizaje de los docentes de 
CA?  

Problema Especifico 
1. ¿Qué prácticas tienen los 

docentes de primaria 

respecto a aprendizaje 

dialógico? 

 

2. ¿Qué prácticas tienen los 
docentes de primaria 
respecto a liderazgo 
distribuido? 
3. ¿Qué prácticas tienen los 

docentes de primaria 

respecto a la indagación 

colectiva? 

Objetivo Especifico 
 
1. Conocer las prácticas que 

tienen los docentes de 
primaria respecto a 
aprendizaje dialógico. 
 

2. Conocer las prácticas que 
tienen los docentes de 
primaria respecto a 
liderazgo distribuido. 
 

3. Conocer las prácticas que 
tienen los docentes de 
primaria respecto a la 
indagación colectiva. 

Liderazgo 
distribuido 

- Responsabilidad 
compartida. 

 
 

 

4. ¿Cómo en la comunidad de 
aprendizaje se fortalece el 
liderazgo distribuido?  
 

Indagación 
colectiva 

- Evidencias de 
aprendizaje de 
estudiantes. 
 
 

- Prácticas y 
experiencias 
docentes. 

5. ¿Qué prácticas de 
indagación colectiva realizas en 
la CA? 
 
Consideraciones finales: 
Desde tu experiencia: ¿Cómo 
las comunidades de 
aprendizaje fortalecen el 
aprendizaje colaborativo en los 
docentes? 



 
 

ANEXO 02 

GUÍA DE ENTREVISTA 

FECHA: ____/ ____/ ____/ 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: ______________________________________ 

OBJETIVO: Conocer las prácticas de los docentes de educación primaria 

desarrolladas en las comunidades de aprendizaje en instituciones educativas 

públicas de Andahuaylas. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo construyen y fortalecen sus prácticas de enseñanza y aprendizaje en la 

comunidad de aprendizajes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ¿Cómo el diálogo fortalece el aprendizaje de los docentes en comunidad de 

aprendizaje? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. ¿Cómo en la comunidad de aprendizaje se fortalece el liderazgo distribuido?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ¿Qué prácticas de indagación colectiva realizas en la comunidad de 

aprendizaje? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Consideraciones finales:  

Desde tu experiencia: ¿Cómo las comunidades de aprendizaje fortalecen el 

aprendizaje colaborativo en los docentes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

ANEXO 04 

Desarrollo de entrevista con los docentes 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 05 

Análisis de información a través de Atlas.ti 9 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 06 

Informe Turnitin 

 

 

 

 

 

 

 

 


