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RESUMEN 
 
 
La investigación realizada tuvo como objetivo diseñar un modelo de programa de 

acompañamiento orientado al desempeño docente en aulas inclusivas en 

instituciones educativas del nivel inicial, de la Ugel de Sullana. La investigación es 

de tipo básica, descriptiva, no experimental, por lo tanto sin manipulación de 

variables; se trabajó con una población conformada por docentes de educación 

inicial que tienen aulas inclusivas, correspondiente a la educación especial, 

aplicando como instrumento un cuestionario debidamente validado, cuyos datos 

fueron procesados utilizando el programa SPSS, los mismos que se constituyeron 

en la base para diseñar el modelo indicado que permita realizar un 

acompañamiento en el desempeño docente, resultando así una propuesta que 

puede ser aplicada en cualquier momento y fundamentalmente en cuanto se supere 

la situación de pandemia, creada por la covid-19, que se viene afrontando a nivel 

local, nacional y en el mundo entero. Para ello, previa la decisión de las autoridades, 

se realizarán tareas previas de sensibilización, concientización, para luego pasar a 

la ejecución, realizando al final un informe evaluativo. 

 

Palabras clave: Acompañamiento, desempeño docente, inclusive. 
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ABSTRACT 

 
 
The investigation carried out with the objective of designing a model of support 

program oriented to teaching performance in inclusive classes in educational 

institutions of the initial level, by Ugel de Sullana. The investigations are of a basic 

type, descriptive, in the experimental, because they are not manipulative of 

variables; it works with a population made up of teachers of initial education who 

have inclusive classes, corresponding to special education, applying as an 

instrument a duly validated questionnaire, whose data were processed using the 

SPSS program, the same ideas that were created in the base to design the model 

indicated that allows for a follow-up in teaching performance, resulting in a proposal 

that can be applied at any time and fundamentally when the pandemic situation, 

created by the covid-19, which is confronted at a local, national level, is overcome 

y in the whole world. For this, prior to the decision of the authorities, prior tasks of 

sensitization, awareness-raising will be carried out, in order to proceed to the 

execution, carrying out in the end an evaluative report. 

 
Keywords: Accompaniment, teaching performance, inclusive. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema educativo se orienta a lograr una educación de calidad con los niños 

de vida regular, sin embargo existen niños de diversos lugares que necesitan 

también educación de calidad sin discriminación alguna, por tener naturaleza 

especial y más aún por la diversidad cultural geográfica, características físicas, 

sociales, funcionales, entre otros aspectos, por lo tanto todos los niños (as) de un 

determinado contexto tienen que estar juntos en la institución educativa de los 

diferentes niveles educativos, tal como se convive en la casa y en la comunidad.  

 

Entonces hay necesidad de una educación que incluya a los estudiantes como 

un solo grupo, según edades y nivel de estudios, sin diferencias, logrando así una 

convivencia y una educación igualitaria, con docentes que manejen situaciones 

educativas de esta naturaleza. 

 

La Agenda sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, señala elaborar un 

plan para alcanzar dichos Objetivos en los futuros quince (15) años; el objetivo 

número 4, instituye asegurar la inclusión educativa, imparcial, con calidad, 

suscitando aprendizajes para toda la vida; a su vez en la meta 5, señala que al 2030 

se debe eliminar las diferencias de género en educación, asegurando la igualdad 

para las personas desvalidas, discapacitadas, niños en situación vulnerable, de 

diferentes niveles educativos.  

 

Los niños fundamentalmente, entonces, tienen que asistir a las instituciones 

educativas sin diferenciar las características propias, su raza, contexto, situación 

económica, biológica y psicológica con docentes que además de tener preparación 

especial merecen un acompañamiento también especial. 

 

Uno de los acuerdos tomados en Buenos Aires (2017) fue el 

perfeccionamiento de políticas educativas inclusivas orientadas al cambio de las 

funciones de los actores del sistema educativo relacionadas con la calidad y 
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pertinencia educativa, considerando que la calidad de la educación se constituye 

aún en la mayor deuda con la sociedad en Latinoamérica. 

 

En Perú, el Ministerio de Educación (2012) le dio énfasis a la educación 

inclusiva entre 2003-2012, generando así roles, actitudes especiales para todos 

los docentes, considerando tanto a los niños como a los jóvenes, también a los 

padres de familia. De esta manera se dio lugar a la implementación de un 

programa de acompañamiento al desempeño docente en aula en las instituciones 

educativasa nivel nacional. 

 

Defensoría del Pueblo (2020) manifestó que se había solicitado al Gobierno 

Regional de Piura, a las municipalidades y a las instituciones públicas realizar un 

trabajo conjunto que permita disponer de un inventario de las personas con 

discapacidad, precisando las barreras que enfrontan y sobre esa base formular 

políticas públicas relacionadas con la educación, la salud, alimentación, trabajo y 

otros aspectos a fin de garantizar los derechos fundamentales. Se enfatizó al 

mismo tiempo el derecho que tienen todos al acceso a la inclusión en las escuelas 

de educación básica regular y educación universitaria. 

 

Además, señaló que en Piura existen registrados cuarenta y un mil 

quinientas dieciocho (41,518) personas en edad escolar con discapacidad,  con 

un total de seis mil seiscientos cinco (6,605) instituciones de educación básica 

regular, de las cuales mil quinientos veintitrés (1523) tienen al menos un 

estudiante con necesidad educativa especial; en educación inicial un total de 

doscientos cuarenta y uno (241); en educación primaria, setecientos cuatro (704) 

y tres mil doscientos catorce (3214) en educación secundaria.  

 

De igual forma, en las instituciones educativas privadas existen estudiantes 

con necesidades educativas especiales, en el nivel inicial en cincuenta y seis (56) 

instituciones; en educación primaria ciento veintiséis (126); y en educación 

secundaria sesenta y dos (62). Mientras que el servicio de asesoramiento y 
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atención a las necesidades educativas especiales (SAANEE) cuenta con 

cincuenta y nueve (59) profesionales para un total de mil sesenta y siete (1067) 

instituciones educativas, como señala el Informe de Defensorial Nº 183. 

 

Entonces es de señalar que, se está buscando nuevas estrategias, en los 

diferentes niveles geopolíticos para pensar y desarrollar la educación inclusiva, 

considerando los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, éticos, de 

inclusión y pedagógicos, a fin de llegar a superar los modelos educativos ya 

desgastados que no están beneficiando a los estudiantes y a la población en 

general. 

 

En las instituciones educativas de educación inicial de la provincia de 

Sullana, se ha observado deficiencias en el desempeño docente en aulas que 

cuentan con niños inclusivos, siendo las probables causas la ausencia de 

acompañamiento docente, falta de políticas educativas para atender el 

acompañamiento docente de educación inicial, omisión por los órganos 

educativos superiores al pensar que no hay necesidad de acompañamiento en la 

educación inicial, falta de programas de acompañamiento, limitadas 

capacitaciones sobre la materia; lo que viene soslayando el acompañamiento 

docente en la educación inicial en instituciones educativas que cuentan con niños 

inclusivos. 

 

De no resolverse esta situación problemática se van a producir mayores 

dificultades en la labor educativa de las docentes del nivel de educación inicial y 

consecuentemente afectando la formación educativa de los niños (as), afectando 

al derecho de la educación inclusiva, produciéndose deserción escolar, llegando 

inclusive a incrementar la brecha de la educación de calidad. Asimismo, con esta 

problemática es imposible apoyar con más efectividad al logro de los objetivos de 

la OCDE y los ODS-30 que promueven la educación inclusiva y de calidad. 

 

Sobre esta situación planteada el problema de investigación quedó 



4 
 

formulado en la forma siguiente: ¿Cómo un modelo de programa de 

acompañamiento en aulas inclusivas influye en el desempeño docente en las 

instituciones educativas de inicial de la provincia de Sullana? 

 

El objetivo general de la presente investigación es, diseñar un modelo de  

programa de acompañamiento orientado al desempeño docente en aulas 

inclusivas en instituciones educativas del nivel inicial, de la Ugel de Sullana, 2021; 

estableciendo como objetivos específicos, evaluar el desempeño de las docentes 

del nivel inicial de aulas inclusivas; diseñar un programa de acompañamiento 

dirigido al desempeño de docentes de educación inicial; establecer la relación 

entre el acompañamiento y desempeño de las docentes que laboran en aulas 

inclusivas; validar el programa de acompañamiento orientado al desempeño de 

los docentes por medio de expertos. 

 

La hipótesis de investigación es la siguiente: El modelo de programa de 

acompañamiento en aulas inclusivas se constituye en un elemento 

fundamental, que al ser aplicado produce un elevado desempeño docente 

beneficiando consecuentemente a los niños (as) de Sullana, 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

La revisión de las fuentes bibliográficas permitió señalar la existencia de 

diversas investigaciones en el mundo entero relacionadas con la educación 

inclusiva, el desempeño docente, así como sobre el acompañamiento docente como 

se describe a continuación.  

 

van der, Ranura, Kenis, & Leseman (2021) en una investigación que realizaron 

señalan cómo las organizaciones de cuidado infantil temprano en el sistema 

educativo holandés responden a la tarea pública de apoyar la inclusión y la equidad 

en la sociedad. Se evidenció que organizaciones profesionales socialmente 

comprometidas brindaron mayor calidad educativa y fueron más inclusivos que las 

organizaciones profesionales antiguas y orientadas al mercado.  Es decir, que estas 

organizaciones atendieron a más niños de familias desfavorecidas e inmigrantes, 

de bajo nivel socioeconómico, llegando de forma efectiva a las comunidades 

desfavorecidas y brindando una educación inclusiva de alta calidad. 

 

En el artículo científico publicado por Adaros, Chile, (2019) se señala que en 

base al acompañamiento pedagógico observado a los estudiantes de pedagogía 

a través de la práctica profesional que es fundamental la responsabilidad al asumir 

el compromiso de ser acompañante de los docentes en el aula, estando sometido 

a juicio valorativo. Entonces el acompañamiento docente es una labor destacada 

por su riqueza a favor de los futuros docentes e indirectamente de los estudiantes 

con los cuales laboran cotidianamente y más aún si se cuenta con estudiantes 

inclusivos. 

 

Merino (2019) realizó una investigación referida al liderazgo pedagógico y 

compromiso organizacional de los docentes de una Institución educativa de 

Sullana, señalando que los profesores generalmente muestran interés y 

predisposición para desarrollar sus funciones docentes, sin embargo, el personal 

directivo no refleja interés por la capacitación y actualización, en diversas 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216975370&eid=2-s2.0-85098875547
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56245047700&eid=2-s2.0-85098875547
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701733847&eid=2-s2.0-85098875547
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602363622&eid=2-s2.0-85098875547
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competencias profesionales que incluyan temas, de acompañamiento pedagógico 

y de inclusión en la educación. Entonces se tiene que tomar conciencia sobre el 

acompañamiento al docente en el aula a fin de socializar fortalezas y debilidades 

a favor de los estudiantes. 

 

Autores como Leiva-Guerrero y Vásquez (2019) en una investigación sobre 

acompañamiento docente, plantean que el acompañamiento responde a un modelo 

colaborativo relacionado con decisiones integrales, entre el personal directivo y 

docentes, sobre la planificación y ejecución de procesos como las visitas al aula, el 

uso de, herramientas de evaluación del desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

Según el modelo indicado se trata de una perspectiva de trabajo conjunto como es 

el caso del acompañamiento de pares, así como redistribuciones de actividades 

pedagógicas por medio de grupos especializados en desarrollo curricular. Los 

autores destacan que el modelo es de carácter facilitador, con intervenciones de 

apoyo, de reflexión orientadas por los acompañantes, de prevención vía la 

obtención de un panorama de probables barreras pedagógicas, planteando 

soluciones saludables entre el docente acompañante y el docente acompañado. 

 

Entonces es relevante considerar modelos de acompañamiento orientadores 

y colaborativos en las diversas instituciones educativas, acentuando la labor en la 

comunidad educativa y que ayude en los aspectos de analizar, conocer, reflexionar 

sobre el proceso de aprendizaje, los recursos, las formas de evaluación a los 

estudiantes y también a los docentes que acompañan y que son acompañados. 

 

El acompañamiento pedagógico, según Sovero (2017) es el acto de ofrecer 

asesoría continúa a los docentes, en efecto, el acompañamiento pedagógico es 

un proceso permanente enfocado al adiestramiento de las capacidades 

pedagógicas de los docentes, lo que facilita el desarrollo de habilidades 

específicas para la enseñanza. 
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Ministerio de Educación del Perú (2019) en la Norma Técnica N°209 señala, 

que el acompañamiento docente “es una acción de formación docente en servicio 

ubicada en el contexto de la práctica docente [...] (inciso 4.1.1.). “Tiene como 

propósito acompañar y fortalecer las competencias de los docentes de las 

instituciones educativas focalizadas, mediado por el acompañante pedagógico, así 

como del liderazgo del director; lo que contribuye a reducir las brechas de los 

aprendizajes de los estudiantes (inciso 5.2).  

 

Asimismo, el Ministerio de Educación del Perú (2019) señala que en el 

acompañamiento pedagógico es necesario utilizar las siguientes estrategias: la 

visita en aula, el grupo de interaprendizaje (GIA) y el taller. Entender que son 

diferentes pero que se complementan, es útil para definir propósitos al momento de 

utilizar cada una de estas estrategias. La visita en el aula permite la relación 

recíproca entre el acompañante y el docente, considera la observación y la asesoría 

de la práctica pedagógica.  

 

El grupo de interaprendizaje (GIA) se sustenta en compartir las experiencias 

pedagógicas entre las docentes, el análisis y la reflexión que llevan a cabo se basa 

en la información recogida durante las visitas en aula. Y finalmente, el taller permite 

ahondar y meditar sobre los conceptos, fundamentos pedagógicos y disciplinares. 

 

La misma fuente, citada anteriormente, señala como labores del acompañante 

pedagógico discutir sobre el proceso de planeamiento de este, relevando la visión 

de docencia, enfoques formativos, los principios y criterios considerados en el marco 

del buen desempeño docente, y en el marco del buen desempeño directivo, 

identificar necesidades y demandas de formación en actividad de los docentes y 

directores; planifica y organiza el acompañamiento pedagógico. 

 

Observa, registra y analiza evidencias relacionadas con la práctica pedagógica 

del docente, del director; orienta la meditación y la autorreflexión de la práctica 

pedagógica, promueve el trabajo en equipo a nivel de la institución educativa; 
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orienta la planificación curricular considerando los requerimientos formativos de los 

docentes y de la institución educativa, reporta los avances y resultados del 

acompañamiento pedagógico a los docentes y directores. 

 

Los docentes que ejecutan el acompañamiento también tienen que demostrar 

habilidades de indagación en base a las capacidades de recoger información desde 

la observación, estudiar la práctica y la teoría para innovar y dar soluciones, y 

competencias personales centradas en las mismas capacidades antes señaladas. 

 

A nivel de docentes cabe señalar que muchos de ellos aún no han desarrollado 

las prácticas inclusivas hacia la diversidad de estudiantes que deben ser inclusivos 

(Valcazar, 2020). Entonces se hace necesario el acompañamiento para coordinar 

estrategias y precisar orientaciones básicas para el mejor desempeño docente a 

favor de los niños y jóvenes inclusivos. 

 

En la Ley General de Educación, Ley N° 28044, indica como un fin ayudar a 

constituir una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva [...]” (Art,9 inciso b). 

Acerca de la calidad educativa manifiesta que “Es el nivel óptimo de formación 

que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, 

ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida” (Cap. III, 

Art.13).  

 

La Educación Básica Especial también posee un enfoque inclusivo y atiende 

a personas con necesidades educativas especiales, con el fin de integrarlas en la 

vida comunitaria y en la sociedad (Art 39). En cuanto a la Educación Inicial, señala 

“constituye el primer nivel de la educación básica regular, atiende a niños de 0 a 

2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años en forma escolarizada” (Art.36, 

inciso a). Respecto a la educación básica puntualiza que atiende a niños, jóvenes 

y adultos con necesidades educativas especiales y problemas de aprendizaje con 

un carácter inclusivo (Art. 29, inciso a). 
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En el sistema educativo de Perú, según señala la Dirección General de 

Educación Básica Especial (2012) la educación inclusiva ha significado el revés 

del modelo, ahora está basado en la concepción de los derechos humanos, que 

superado el modelo que por muchas décadas ha reproducido la exclusión de la 

población vulnerable por situación física e intelectual, cultural, social, étnicas y 

lingüísticas. 

 

La Unesco (s.f.) define a la inclusión como la forma de posibilitar a los 

estudiantes a participar de lleno en la vida y el trabajo en las comunidades, sin 

tener en cuenta las necesidades; es el proceso de mayor participación de los 

estudiantes en la institución educativa y la disminución de la exclusión de las 

culturas, el currículo y la comunidad educativa, de esta forma la inclusión adopta 

el carácter de enfoque de la educación no así como técnicas educativas. 

 

Es fundamental señalar que los docentes visualicen la inclusión no como una 

posición reduccionista que abarca sólo la discapacidad, el concepto va más allá, 

e involucra a todos los seres humanos, para cambiar las estructuras educativas y 

sociales que han ayudado a confinar a miles de este derecho, la inclusión. Es así 

que, es necesario avanzar en la atención a las docentes de educación inicial que 

laboran con niños inclusivos y así llegar a la desconfiguración de imaginaciones o 

ideas que son limitantes de la comprensión, valoración y desarrollo especialmente 

en la consideración de los estudiantes inclusivos. 

 

Entonces, el programa que se diseñe sobre acompañamiento docente para 

quienes se desempeñan como docentes con aula inclusiva busca que los 

docentes reflexionen ante su propia práctica pedagógica junto al acompañante 

pedagógico, llegando a identificar fortalezas y acciones de progreso para impulsar 

la enseñanza inclusiva en general. 

 

El acompañamiento pedagógico según Jugo (2014) viene a ser una estrategia 

muy importante en la formación de los docentes en servicio, centrado en la 
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institución educativa, el mismo que se implementa considerando las visitas al aula 

durante el trabajo del docente y desarrollo de pequeños talleres bajo la tutela de los 

acompañantes pedagógicos, así como de las docentes coordinadoras, además de 

la actualización de los docentes. 

 
En el mundo existe la voluntad de apoyar la educación de excelencia, 

intercultural e inclusiva, que permita a los alumnos con riesgo elevado de 

exclusión alcancen mejores aprendizajes y con ello optimizar su desempeño. En 

la educación formal la inclusión no es la adaptación de los alumnos al sistema 

sino del sistema educativo a los niños, a los estudiantes, situaciones que requiere 

cambios a nivel de la institución educativa, en el currículo, en la metodología, la 

disponibilidad de recursos (Solla, 2013). 

 

En relación con la educación inclusiva la Defensoría del Pueblo (2019) 

señala que esto es un proceso dirigido a desaparecer los obstáculos que limitan 

los logros de aprendizaje de los estudiantes, dando atención a las características 

específicas existentes en los estudiantes. La inversión que hace el Estado sobre 

la educación inclusiva es de 0,62 % del presupuesto total para educación, en todo 

el sistema de la educación básica especial, en el que se toma en cuenta los CEBE 

y los PRITE.  

 

La educación en general y la educación inclusiva es un derecho para todos, 

las diferencias y condiciones de los estudiantes de cualquier tipo que fuera, no 

deben ser utilizadas como una razón para no ofrecer el servicio educativo. Por lo 

tanto, las instituciones educativas tienen que otorgar servicios educativos a los 

estudiantes, sin discriminación alguna. 

 

Las personas sin distinción alguna tienen derecho a la educación en sus 

etapas básica y fundamental debe ser obligatoria y gratuita al mismo tiempo, 

buscando generalizar la instrucción técnica y la admisión a los estudios superiores 

a todos, considerando los méritos.  La educación se orienta al desarrollo total del 

ser humano respetando las libertades básicas y los derechos, debe favorecer la 
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tolerancia y la empatía en todo el mundo (CADE.RED, 2017). 

 

Existen diversas limitaciones que obstaculizan la educación de los estudiantes 

con discapacidad y educación de los niños inclusivos. Sin embargo, hay 

situaciones favorables que están facilitando la inclusión de este tipo de colectivos, 

es la educación inclusiva para todos los necesitados (Cueto, Rojas, Dammert y 

Felipe, 2018). 

 

El Ministerio de Educación (2019) citado por Valcazar (2020) señala que el 

rumbo de la educación inclusiva está basado en la estimación de la cultura y la 

lengua de los estudiantes, con el propósito de fomentar la autoestima de los 

estudiantes, con el propósito de fomentar la autoestima, los valores y como fin 

último proporcionarles una mejor proyección de vida. 

 

En relación con las teorías que sustentan esta investigación podemos 

mencionar a Vielma y Salas (2000) mencionaron a la teoría socio cultural de 

Vygotsky (1962), explicando que ésta se refiere a la influencia del entorno social 

y cultural del niño en su desarrollo cognoscitivo. Señalan que Vygotsky argumentó 

que los factores genéticos tienen un papel menos importante en el origen del 

desarrollo, en tanto que, los factores sociales son concluyentes. Explica que en la 

actividad de su entorno social, el niño es capaz de manejar sus propios procesos 

cognitivos con la ayuda de orientaciones de los adultos con los que se relaciona.  

 

Ledesma (2014) explica que la teoría socio cultural de Vygotsky, constituye 

un modelo de reunión de la maduración orgánica, la historia social y cultural, 

relacionado con el desarrollo de la personalidad del niño y de la concepción del 

mundo. Considera que el funcionamiento mental del niño y la persona en general 

se entiende examinando los procesos sociales y culturales que responden a un 

contexto determinado. 

 

Así también, señala que el término mediación implica edificar con otros 
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esquemas para potenciar la capacidad del estudiante y su fin último es cimentar 

habilidades en el estudiante para conseguir su autonomía. Es así como, el 

educador es el que proporciona el aprendizaje y el estudiante arma su significado 

y manifiesta su aprendizaje mediante el desarrollo de sus habilidades. Esto es 

importante ya que Vygotsky denominó andamiaje a la ayuda que se brinda a los 

niños a través de profesores, padres o amiguitos más capaces. También 

considera que la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es el espacio comprendido 

por el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, en el que es muy 

importante la orientación de un adulto, o compañero más capaz. Entonces los 

estudiantes aprenden cuando integran equipos de trabajo donde interactúan, 

intercambiando ideas, pensamientos, información y conocimientos. 

 

Rodríguez (1999) hace referencia a la teoría del desarrollo cognitivo de 

Piaget (1976) y expresó que el desarrollo es la secuela de una relación dinámica 

múltiple de la madurez del sistema nervioso del niño, su experiencia física y a la 

vez lógico-matemática; su dialogo social y su afectividad. Por esa razón el 

desarrollo debe manifestarse antes que el aprendizaje; y a la vez debe haber una 

proporción equilibrada entre el aprendizaje y el nivel de desarrollo del niño, pero 

quienes conducen al aprendizaje básicamente son la experiencia y la interacción 

social. 

 

Vielma (2000) señala que, para Piaget el niño construye el conocimiento a 

través de la experiencia física con los objetos, las experiencias vividas, la relación 

social con las personas, cambiando así el mundo a su alrededor. También señala 

que en la construcción del aprendizaje el niño es un ser totalmente activo, no se 

llega al aprendizaje si el niño es totalmente pasivo, sin interés. Es por esto, que la 

enseñanza en las aulas debe proporcionar situaciones, experiencia as reales 

variadas que se conviertan en oportunidades para que los estudiantes aprendan 

activamente.  Esto mismo se puede decir acerca de los materiales que se ofrecen 

a los estudiantes, con la única intención de que descubran nuevos conocimientos, 

nuevas formas, construyan sus propios conceptos acerca de todo lo que les rodea, 
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lo que al final los conducirá al aprendizaje. También tres procesos son 

importantísimos en la construcción del aprendizaje. La asimilación que consiste 

en incorporar la experiencia nueva a una estructura mental ya existente; la 

acomodación: consiste en que a causa de la nueva experiencia el niño adecua, 

moldea sus conocimientos existentes más los recién adquiridos; y el equilibrio: 

buscar estabilidad cognoscitiva a través de la asimilación y la acomodación. 

 

Piaget a través de la observación de niños estableció etapas para el 

Desarrollo cognitivo: a) Sensoriomotor (desde el nacimiento has los 2 años) el 

niño usa sus capacidades sensoriales y motoras para explorar y conseguir 

conocimiento de su medio ambiente; b) Preoperacional (desde los 2 a los 7 años) 

el niño comienza a usar símbolos; c) Operaciones concretas (desde los 7 a los 11 

años) el niño empieza a pensar lógicamente; d) Operaciones formales (desde los 

11 años en adelante) el niño empieza a pensar acerca del pensamiento y el 

pensamiento se torna sistemático y abstracto. 

 

Moreira (2017), hace referencia a David Ausubel y a su teoría aprendizaje 

significativo, fundamentando que el aprendizaje que el niño logra es significativo 

cuando lo nuevo que aprende establece conexión con el aprendizaje anterior y da 

como resultado un significado nuevo a esto llamó Aprendizaje Significativo. Es decir, 

que el estudiante debe tener la predisposición para el aprendizaje, es fundamental 

que exista la buena intención. Se suma a ello, los materiales educativos 

significativos para llegar a la estructura cognitiva por un sistema de conceptos 

relevantes, los mismos que deben tener significación lógica.  

 

Macías (2002) refirió que Gardner con su teoría Inteligencias múltiples, explicó 

que el ser humano posee amplias capacidades y que con ello viene la diversidad y 

su aceptación. Cuando habla de inteligencia no se refiere a una sola capacidad 

como antes se pensaba. Para él la inteligencia es una habilidad muy necesaria para 

resolver problemas, y para lograr hacer esto último, la persona deberá establecer y 

utilizar estrategias apropiadas para alcanzar la resolución del problema. De todas 
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las formas en que se presenten los problemas se necesita de la habilidad y cada 

una de estas habilidades se constituye en un término de la inteligencia de la 

persona. Por esa razón, consideró ocho tipos de inteligencia estas son la 

inteligencia espacial; inteligencia corporal cinestésica; inteligencia interpersonal; 

inteligencia lingüística; inteligencia naturalista; inteligencia musical; inteligencia 

lógico-matemática e inteligencia intrapersonal.  

 

Arnica, Baudracco y Brondino (2020) señalan que Gardner, por el año 1980, 

presentó las inteligencias múltiples como una teoría, manifestando que existen 

muchas formas de conocer y aprender. Es así como, todas las personas disponen 

de esas diferentes modalidades de inteligencia, siendo factible la combinación y 

aplicación en el aprendizaje, así como lograr su desarrollo, destacando algunas 

formas de inteligencias más que otras en la persona. Cada estudiante entonces 

desarrolla las inteligencias dependiendo del contexto en el que se encuentra, del 

medio ambiente, de las vivencias, la formación que recibe. Por lo tanto, la 

inteligencia natural no es única idéntica de todas las personas sino una base 

psicológica resultado de las combinaciones de las potencialidades diversas que no 

siempre responden a una educación formal estandarizada. 

 

 Gadner plantea como inteligencias múltiples a la interpersonal, referida a la 

habilidad para contactar con las demás personas, relacionar, participar en trabajos, 

actividades diversas. La inteligencia intrapersonal, que permite reconocer lo interior 

de cada persona por sí misma y tener una real imagen de lo que es. La inteligencia 

corporal kinestésica, que permite expresarse con el propio cuerpo considerando la 

plasticidad y armonía, coordinar los movimientos manuales y generales. 

 

La inteligencia verbal-lingüística, relacionada con el lenguaje escrito y oral, la 

ideas, las formas de expresarse con precisión de pensamientos y de sentimientos 

usando la palabra. La inteligencia lógico-matemática, referida al razonamiento 

usando los números, resolver problemas, operaciones abstractas, tiene en cuenta 

el pensamiento lógico, secuencial, deductivo. La inteligencia espacial, tiene que ver 
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con visualizar imágenes, colores, formas, tamaños pasándolos a esquemas gráficos 

o conceptuales. La inteligencia musical, referido a las habilidades para expresarse 

a través de la música, usando instrumentos para interpretar temas, usando la voz 

en cuello. Inteligencias que hay que identificarlas en los estudiantes, quienes se 

inician en una y otra a fin de poder potenciarlas con actividades específicas y no 

perder esos dones que vibran en el interior de los estudiantes, para llegar a dominar 

con responsabilidad, armonía y repercusión ante los demás. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de carácter básica, en su nivel 

descriptivo, porque permitió construir nuevos conocimientos teóricos relacionados 

con el acompañamiento y el desempeño docente en el nivel de educación inicial. 

Esta investigación apunta al conocimiento más detallado de la realidad, observando 

las características fundamentales de los hechos, fenómenos observados (Concytec, 

2018 Art.5, inciso 5,3).  

Asimismo, se caracteriza por ser una investigación propositiva, por 

haber formulado una propuesta efecto del diseño del programa de 

acompañamiento, considerando que se ha formulado una solución ante un 

problema basado en un diagnóstico de los hechos (Estela, 2020). Entonces, el 

diseño señalado es una alternativa relevante en esta época en que las docentes y 

en general todas las personas a nivel local, nacional e internacional se viene 

afrontando los estragos de la pandemia producida por la covid-19. 

Considerando el enfoque metodológico la investigación es 

cuantitativa, por manejar datos numéricos, procesados estadísticamente, jugando 

un rol relevante acortando la información, la recopilación de datos y con ello 

encontrar la solución de problemas (Ruiz, 2011).  

3.1.2. Diseño de la investigación 

La presente investigación es de tipo explicativo, cuyo diagrama es el 

siguiente: 
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Figura 1: Diagrama del diseño de investigación 

De dónde: 

DS : Diagnóstico situacional 

TF : Teorías fundamentales   

VE : Variables de estudio y dimensiones 

PC : Programación curricular 

P : Propuesta 

O  : Objetivos 

3.2. Variables y operacionalización 

3.2.1. Variables 

V1 : Programa de acompañamiento 

V2 : Desempeño docente inclusivo 

3.2.2. Operacionalización 

La operacionalización de las variables se presenta en el Anexo 01. 

DS 

O 

TF 

P VE PC 
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3.3. Población muestra, muestreo, unidad de análisis  
 

 
3.1.1. Población 

 

La población de estudio a nivel de niños inclusivos fue de dieciséis 

(16), cuyo número de distribución se observa en la tabla siguiente. 

 

Tabla 1: Distribución del número de niños inclusivos  

según edades, sexo e institución educativa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Nómina de niños registrado en las instituciones educativas.  

N° IE N° Edad Hombre Mujer Total 

1 
503: Santa Rosa de 

Lima 

4 años 1 1 2 

5 años 0 1 1 

2 
 511: Dulce Corazón 

de María 

3 años 1 0 1 

4 años 1 0 1 

3 
 512: Nuestra 

Señora de Lourdes 
5 años 1 0 1 

4 536: Paul Harris 5 años 1 0 1 

5 1504 3 años 1 0 1 

6 
530: Virgen de las 

Mercedes 
6 años  0  1 1 

7 
500: Virgen de 

Fátima 
6 años 0 1 1 

8 

14798: Blanca 
Susana Franco de 

Valdiviezo 
3 años 0 1 1 

9 
14793: Luciano 
Castillo Colona 

5 años 1 0 1 

10 154 
3 años 1 0 1 

5años 2 1 3 

TOTAL 16 
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Los niños que conformaron la población de estudio son tanto 

varones como mujeres, cuyas edades fueron de 3 a 5 años, residentes en el área 

de influencia de las instituciones educativas de educación inicial, en número de 

diez (10), e hijos de padres de familia de bajo nivel socio económico. 

 

La población a nivel de docentes y padres de familia de las 

instituciones educativas de inicial se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2: Distribución del número de docentes y padres de familia  

de las instituciones de educación inicial participantes 

 

 

 
              
 
 
 
 
 
                           Nota: Relación nominal de docentes y padres de familia 
 
 

Respecto a docentes del nivel inicial, todas son mujeres, los padres 

de familia son tanto varones como mujeres de las diferentes instituciones 

educativas determinadas para efectos de la realización de la presente 

investigación, participando todos como muestra censal. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
3.4.1. Técnica de la encuesta  
 

Para aplicar la encuesta fue necesario elaborar un cuestionario 

relacionado con las variables de estudio y administrado a los docentes y padres de 

familia de las instituciones participantes en la investigación (Anexo 02). 

 
 

N° Estamento Hombres Mujeres Total 

1 Docentes -             16 16 

2 
Padres de 

familia 
10 3 13 

Total 10 19 29 
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3.4.2. Técnica de la entrevista 

 

La entrevista fue aplicada a través de una guía de entrevista sobre 

aspectos básicos de las variables de estudio (Anexo 03) con el propósito de obtener 

la información para el diseño del programa que conforma la propuesta. 

 

3.4.3. Técnica de la observación 

 

La observación se llevó a la práctica utilizando una guía de 

observación (Anexo 04) administrada en el aula de actividades de aprendizaje de 

los niños de educación inicial y recoger información del desempeño de las docentes 

y el acompañamiento respectivo. La guía de observación es un instrumento que se 

basa en una lista de indicadores redactados como afirmaciones o como preguntas, 

que orientan el trabajo de recojo de información dentro del aula (Rondinel, 2018).  

 

3.4.4. Validación 

 

La validación de instrumentos de investigación se realizó con la 

participación de seis (6) expertos, quienes recibieron la documentación 

correspondiente, la ficha de evaluación, la tabla de operacionalización de las 

variables y la matriz de consistencia de la investigación. 

 

    Tabla 3: Resumen de procesamiento de casos 
 

 
N° % 

Casos 

Válidos 16 100,00 

Excluido (a) 0 0 

Total 16 100,00 

 
        

(a) La eliminación por lista se basa en todas las variables de procedimiento. 
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3.4.5. Confiabilidad 

 

Para la confiabilidad se aplicó un piloto, teniendo el resultado 

siguiente: resultado. 

Tabla 4: Estadística de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

    ,927 32 

 

La confiabilidad se determinó aplicando el alfa de Cronbach, teniendo 

un valor de 0,97, muy próximo a la unidad, indicando que el instrumento de 

investigación es confiable, procediendo su aplicación a la muestra correspondiente. 

La confiabilidad permitió determinar hasta donde las respuestas del instrumento de 

medición aplicado a un conjunto de individuos son estables independientemente del 

individuo que lo aplique y el tiempo en el que es aplicado (Santos, 2017). 

 
 

3.5. Procedimientos  
 

En la presente investigación se aplicaron procedimientos diversos 

relacionados con la gestión de la autorización de las instituciones educativas para 

realizar el estudio. Asimismo, se realizó coordinaciones con las directoras de las 

instituciones educativas y con los padres de familia a fin de obtener su 

consentimiento informado para participar desarrollando los instrumentos de 

investigación. También se tuvo en cuenta procedimientos para procesar la 

información en base a los instrumentos de investigación aplicados, asegurando de 

esta forma la realización de la investigación. 
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3.6. Método de análisis de datos 
 

Los datos que se recogieron con el cuestionario fueron tratados 

estadísticamente utilizando el programa SPSSv26, obteniendo tablas y específicas, 

sobre esa base se realizó el análisis de los datos relacionados con las variables de 

estudios y los objetivos de la investigación. 

 

3.7. Aspectos éticos 
 

La realización de la presente investigación se enmarcó en los aspectos 

éticos como respeto a la propiedad intelectual, para ello se hicieron las citas 

bibliográficas correspondientes y las referencias considerando el estilo APA, 

séptima edición. Se respetó la participación de los sujetos que en la investigación 

por medio del consentimiento informado y la vía on-line dada la situación de 

pandemia. 

 

Los datos obtenidos se manejaron en el marco del anonimato y utilizándolos 

exclusivamente para la presente investigación. 
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IV. RESULTADOS 

 
Resultados sobre desempeño docente  

 
Dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

 
 

Tabla 5: Resultados sobre la preparación para el  

aprendizaje de los estudiantes 

 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
                         Nota: Cuestionario aplicado a las docentes. 
 
 

Las docentes en un total de diez (10) equivalente al 62,5 % quedaron ubicadas 

en el nivel bajo en cuanto a preparación para el aprendizaje con estudiantes; un 25 

%, igual a cuatro (4) de ellas, se ubicaron en el nivel alto y dos (2) de ellas, igual al 

12,5 %, en el nivel medio, la minoría. 

 

Dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 

Tabla 6: Resultados sobre la enseñanza para el  

aprendizaje de los estudiantes 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Alto 5   31,25% 10 

Medio 1   12,50% 20 

Bajo 10   62,50%  - 

Total  16     100,00%  - 

                     
                     Nota: Cuestionario aplicado a las docentes. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Alto 4 25,0% 8 

Medio 2 12,5% 32 

Bajo 10      62,5%  . 

Total  16   100,0%  . 
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En cuanto a la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes el 62,50 % 

de las docentes, igual a diez (10), quedaron ubicadas en el nivel bajo, la mayoría; 

un total de cinco (5) de ellas, igual a 31,25 % se ubicó en el nivel alto, y una de ellas 

igual al 12,5 %, la minoría en el nivel medio. 

 

Dimensión participación en la gestión de la escuela articulada a                                  

la comunidad 

 
Tabla 7: Resultados sobre la participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Alto 4 25,00% 8 

Medio 2 12,50% 32 

Bajo 10 62,50%  - 

Total  16   100,00%  - 

                      
Nota: Cuestionario aplicado a las docentes. 

 

En cuanto a la participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad, los resultados son que un total de diez (10) docentes, equivalente al 

62,50 % quedaron ubicadas en el nivel bajo, correspondiente a la mayoría; el 25 % 

igual a cuatro (4), se ubicó en el nivel alto mientras que dos (2) de ellas, igual al 

12,50 % se ubicó en el nivel medio, la minoría.  
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Dimensión desarrollo de la profesionalidad y de la identidad docente 
 
 

       Tabla 8: Resultados sobre el desarrollo de la  

Profesionalidad y la identidad docente 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Alto 2     12,50% 4 

      Medio 2      12,50% 16 

Bajo 12     75,00%  - 

Total  16  100,00%  - 

       
Nota: Cuestionario aplicado a las docentes. 

 
 

En lo que corresponde al desarrollo de la profesionalidad y de la identidad 

docente, un total de doce (12) docentes, equivalente al 75,00 % quedaron ubicadas 

en el nivel bajo, la mayoría; dos (2) de ellas, igual al 12,50 %, ubicadas en el nivel 

alto y en la misma cantidad y porcentaje en el nivel medio. 

 

 
Resultados sobre acompañamiento pedagógico 

 
         Dimensión pedagógica 
 
 

Tabla 9: Resultados sobre la dimensión pedagógica 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
                       Nota: Cuestionario aplicado a las docentes. 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Alto 4       25,0% 8 

Medio 2       12,5% 32 

Bajo 10 62,5% -  

Total  16 32,0% -  
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En cuanto a la dimensión pedagógica las docentes en un 62,50 %, igual a diez 

(10), se ubicaron en el nivel bajo, siendo la mayoría; cuatro (4) de ellas igual al 25 

% quedaron ubicadas en el nivel alto, mientras que el 12,50 %, igual a dos (2) de 

ellas, se ubicaron en el nivel medio, siendo la minoría. 

 

Dimensión personal 
 
 

 
                        Tabla 10: Resultados sobre la dimensión Personal  
 
 
 
 
 
 

 

 

                       Nota: Cuestionario aplicado a las docentes. 

 

Respecto a la dimensión personal, las docentes en un total de 56,25 % 

resultaron ubicadas en el nivel medio, la mayoría; cuatro (4) de ellas igual al 25 % 

en el nivel alto, y un total de tres (3), igual al 18,75 % en el nivel bajo, siendo la 

minoría. 

 

Dimensión social 
 

 
Tabla 11: Resultados sobre dimensión  

social comunitaria 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Alto 5 31,25% 10 

Medio 1  6,25% 20 

Bajo 10      62,50%  - 

Total  16    100,00%  - 

                         

Nota: Cuestionario aplicado a las docentes. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Alto 4 25,00% 8 

Medio 9 56,25% 74 

Bajo 3      18,75%  - 

Total  16 32  - 
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En relación con la dimensión social comunitaria, los resultados indicaron que 

un total de diez (10) docentes, equivalente al 62,50 % se ubicaron en el nivel bajo, 

correspondiendo a la mayoría; un total de cinco (5) de ellas, igual al 31,25 % en el 

nivel alto, mientras que una de ellas, igual al 6,25 %, la minoría en el nivel medio. 

 

Consolidado de resultados 
  
 

    Tabla 12: Consolidado de resultados a nivel de  

variables-dimensiones 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la variable desempeño docente los resultados finales 

considerando las dimensiones correspondientes, permiten presentar la evaluación 

señalando una ubicación de nivel bajo y de igual forma para la variable 

acompañamiento pedagógico, según sus propias dimensiones, la ubicación en el 

Variable/Dimensión Nivel    F % 

Desempeño 
docente 

  

Preparación para el 
aprendizaje 

Bajo 10 62,50% 

Enseñanza para el 
aprendizaje de los 

estudiantes 
Bajo 10 62,50% 

Participación en la 
gestión de la escuela 

articulada a la 
comunidad 

Bajo 10 62,50% 

Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 

Bajo 12 75,00% 

Acompañamiento 
pedagógico 

  

Pedagógica Bajo 10 62,50% 

Personal Bajo 10  62,50%  

Social comunitaria Bajo 10 62,50% 
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nivel bajo, situaciones no satisfactorias.  

 

Estos resultados dieron base para diseñar el programa de acompañamiento 

pedagógico dirigido al desempeño de las docentes de educación inicial, para 

fortalecer su condición de docentes, recibir el acompañamiento y 

consecuentemente beneficiar a los niños incluidos presentes en las aulas. 

 

Es necesario señalar que no hay una relación entre el acompañamiento 

pedagógico y el desempeño de las docentes que laboran en aulas inclusivas de 

educación inicial. 

 

 
Diseño del programa 

 
 

Respecto al diseño del programa, se consideró los resultados de la 

investigación, correspondiente a evaluar el desempeño docente en aulas inclusivas, 

se estructuró el modelo teórico sobre el programa, teniendo como base el marco 

teórico de la investigación, la experiencia docente y las opiniones de docentes, el 

mismo que se presenta en la Figura 2. 

 

El modelo debidamente estructurado es una herramienta que podrá ser 

utilizado en cuanto se den las condiciones; para ello las directoras de las 

instituciones educativas del nivel inicial, deben tener conocimiento de la presente 

propuesta, revisar y tomar decisiones. Tomada la decisión se tendrá que designar 

una comisión evaluadora la misma que hará un informe con opinión para su 

ejecución.  

 

Luego se procede a la ejecución considerando etapas como las siguientes: 

sensibilización, concientización, planificación, aplicación y evaluación de los 

resultados. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos a nivel de la investigación sobre programa de 

acompañamiento para el desempeño docente inclusivo en instituciones educativas 

del nivel inicial Sullana-Piura, indican haber llegado a señalar a nivel de diagnóstico 

que las docentes de educación inicial que laboran con aulas inclusivas mostraron a 

nivel de desempeño docente estar ubicadas en un nivel bajo, situación preocupante, 

por cierto (Tabla 12). 

 

Se precisa que las docentes en la dimensión preparación para el aprendizaje 

el nivel es bajo (Tabla 5) concordando con lo que indica Valcazar (2020) muchos 

docentes no han alcanzado a desarrollar las prácticas inclusivas.  Esta situación se 

produce también en la dimensión enseñanza para el aprendizaje para los 

estudiantes (Tabla 6); de igual modo se tiene en cuanto a la dimensión participación 

en la gestión para la escuela articulada a la comunidad (Tabla 7), en el desarrollo 

de la profesionalidad y la identidad docente (Tabla 8), situación que exige un 

acompañamiento docente (Adaros 2019) es fundamental asumir compromisos 

relacionados con el acompañamiento docente en general y en especial con las 

docentes de educación inicial con aulas inclusivas, ya que es el primer nivel de la 

enseñanza básica. 

 

El desempeño docente abarca funciones, tareas y actividades realizadas 

desde la concepción propia del docente, fundamentado en ideas o teorías, sumado 

a ello los saberes propios logrados en su formación profesional y durante las 

experiencias pedagógicas cotidianas. 

 

En cuanto a la variable acompañamiento pedagógico, los resultados no son 

halagadores (Tabla 12), lo que está señalando que se tiene que reflexionar, tomar 

decisiones y superar estos resultados no satisfactorios. Es así que, el nivel de 

ubicación de la docentes de educación inicial que laboran con aulas inclusivas, en 
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la dimensión pedagógica es bajo (Tabla 9), igual ocurre en la dimensión personal, 

bajo también (Tabla 10) y en la dimensión social comunitaria (Tabla 11), todo lo cual 

está señalando una situación no satisfactoria, que obliga a tomar decisiones. De allí 

el haber diseñado el programa de acompañamiento pedagógico para el desempeño 

docente inclusivo para las instituciones de educación inicial (Figura 2) concordante 

con la declaración de la década de educación inclusiva (Ministerio de Educación, 

2012), orientado a mantener la vigencia del fortalecimiento pedagógico de los 

docentes en referencia a las prácticas inclusivas teniendo en cuenta la diversidad 

acorde con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

Responde asimismo al inventario de personas con discapacidad y el derecho 

a la inclusividad en general  (Defensoría del Pueblo 2020) y valorando lo que otros 

países realizan como es el caso de Holanda país que practica la inclusividad y que 

ofrece una educación de calidad (van der, Ranura, Kenis, & Leseman, 2021). 

Considerando asimismo las formas de trabajo como visitas, organización de grupos 

de interaprendizaje y desarrollo periódico de talleres de aprendizaje con las 

docentes (Ministerio de Educación, 2019). Considerando además que 

acompañamiento pedagógico es formación continua para los docentes en general 

y en especial para las docentes del nivel inicial a cargo de niños inclusivos (Jugo, 

2014), y también que el acompañamiento debe responder a una estrategia 

colaborativa para fortalecer las capacidades pedagógicas (Leiva-Guerreo y 

Vásquez 2019).  

 
Además, se busca que el acompañamiento pedagógico sea una oportunidad 

continua de reflexión sobre la práctica pedagógica, del rol mediador del docente 

durante el proceso de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216975370&eid=2-s2.0-85098875547
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56245047700&eid=2-s2.0-85098875547
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701733847&eid=2-s2.0-85098875547
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602363622&eid=2-s2.0-85098875547


31 
 

VI. CONCLUSIONES 

 

El desempeño de las docentes de educación inicial de la provincia de Sullana, 

diagnosticado, ha contribuido a develar las tensiones existentes considerando la 

ausencia de un programa de acompañamiento como requisito para contribuir con 

una educación inclusiva en el nivel de educación inicial. 

 

Se llegó a diseñar el programa de acompañamiento dirigido al desempeño de 

las docentes de educación inicial que laboran con niños inclusivos cuya estructura 

va desde el diagnóstico hasta el producto, constituyendo una valiosa herramienta 

para su aplicación. 

 

El diseño del programa de acompañamiento dirigido al desempeño de las 

docentes de educación inicial, que laboran con niños inclusivos se constituye en 

una herramienta que va a fortalecer el trabajo del director, del docente de aula 

inclusiva y con ello la educación de los niños.  

 

El proceso de acompañamiento pedagógico en la opinión de las docentes de 

educación inicial, incluidas las directoras de las instituciones educativas tiene 

características positivas, al ser fortalecido con la propuesta diseñada sobre 

programa de acompañamiento. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Se hace necesario dar a conocer los resultados de la presente investigación 

al director de la Ugel Sullana y directoras de las instituciones educativas de nivel 

inicial y con ello tomar decisiones para su aplicación, de tal manera que se atienda 

las necesidades de las docentes a cargo de aulas inclusivas. 

 

          Llevar a la práctica el programa de acompañamiento para mejorar el 

desempeño de las docentes del nivel inicial en aulas inclusivas de las instituciones 

educativas de la ciudad de Sullana; y las experiencias vividas brindarán los insumos 

para su implementación y de esta manera hacerlo más accesible a los docentes 

convirtiéndose así en una herramienta muy valiosa. 
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VIII. PROPUESTA 

 

La propuesta en la presente investigación es un Programa de 

acompañamiento para el desempeño docente inclusivo en instituciones 

educativas del nivel inicial de la Ugel Sullana, que se presenta en el Anexo 05. 
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ANEXOS 

 

 

 

 



 

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 



 

 



 

Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Anexo 2. Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Constancias de Validación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FICHA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS 

TITULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO PARA MEJORAR EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN AULA INCLUSIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL, UGEL SULLANA – 

2021” 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 



 



 

 
 



 

 
 



 

Anexo 5. Validaciones de la propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 6. Carta de autorización para desarrollar la investigación 
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Anexo 7. Prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


