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16 ocT.2017
VISTO, el Expediente DRELM N" 65247-2017, et tnforme N. OO2-2017-

tvlINEDUA/MGI-DRELM-DIR/MGAH e tnforme N' 234-2017-MtNEDU-VMG|/DRELM/D|R-
OPP-EPP y demás documentos adjuntos en un total de noventa y se¡s (96) fol¡os:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N'001-201s-MINEDU se aprobó el Reglamento de
organización y Func¡ones del Minister¡o de Educación, en cuyo artículo 191 ú establece
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que la DRELM es el órgano desconcentrado del Ministerio de Educación a través del
Despacho V¡ceministerial de Gestión lnstituc¡onal, responsable del servicio educativo y de
los programas de atenc¡ón ¡ntegral en el ámbito de su jurisdicción, así como de evaluar y
supervisar a las UGEL de Lima Metropolitana que constituyen inslanc¡as de gestión
educativa descentralizadas de dicha Dirección Regional; as¡mismo, establece que la
organización y funciones de este órgano se desa rrollarán en sus respectivos documentos

gestión aprobados por Resolución Ministerial;

Que, con Resolución Min¡sterial N" 2lS-2015-l\,,llNEDU, se aprobó el Manual de
peraciones de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropol¡tana, el que en su

artículo 3 señala como una de las funciones de la DRELñ¡1 el "b) Diseñar y proponer al
MINEDU, planes de ¡ntervenció n en Lima Metropolitana, en concordancia con la política
educat¡va nacional.";

entac¡ones "La educación que queremos y nos merecemos en Lima lvletro politana al
2021", aprobada por la Resolución Directoral Regional N"

Que' mediante la Resorución Directorar Regionar N'7903-2016-DRELM der 09 de
noviembre de 2016, se aprobó las "orientaciones para la Elaboración, Aprobación y
seguimiento de los Planes de la DRELM y UGEL de Lima Metropolitana", señalando en sú
literal e) del numeral 6.3.1 que el Plan de lntervención es el documento que plantea
nuevas intervenciones al MINEDU de acuerdo a las neces¡dades de Lima Métropolitana,
es elaborado por las oficinas y áreas de la DRELM y UGEL según corresponda, en
coordinación con el órgano y/o unidad orgánica responsable en materia de intervención del
MINEDU; asimismo, las precitadas orientac¡ones señalan que el plan de lntervención
contiene la implementación de estrategias, acciones formativas y de políticas educativas
que se encuentran establecidas en el PESEfvl, pEl y pol del MINEDU, así como en las

á

abril de 2016;
2965-2016-DRELM del 19 de
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Que, mediante el lnforme N" 002-2017-MINEDUA/MGI-DRELM-DIR/MGAH del 20

de set¡embre de 2017, la Asesora en Gestión Pedagógica y Fortalecimiento de Redes

Educativas de la DRELM, propone la aprobac¡ón del Plan de lntervención para la Mejora

de los Aprendizajes de Lima Metropolitana, señalando que el mismo responde a las

necesidades que se plantean en la Ley de Reforma Mag¡sterial y se articula con el Marco

del Buen Desempeño Docente, teniendo además como referente los resultados de la
evaluación censal de estud¡antes 2016 y de PISA 2015 y por otro lado el bajo rendimiento

obtenido por los docentes en las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación,

además que contribuye a mejorar los aprendizajes de los estudiantes de Lima

Metropolitána a través áel fortalecimiento de los equ¡pos direct¡vos, de los docentes y del

¡nvolucramiento de las familias en el proceso de mejora;

Que, mediante el lnforme N' 234-2017-MINEDUA/MGI-DRELM-DIR-OPP-EPP del

l0 de octubre de 2017,la oficina de Planificación y Presupuesto de la DRELM, señaló que

el Plan de lntervenc¡ón para la MeJora de los Aprendiza.ies de L¡ma Metropolitana (PLAMA)

se conc¡be como un instrumento clave para revertir las necesidades y dificultades de

aprendizaje de los estudiantes de 204 lnstituciones Educativas del nivel primaria de Lima

Ir,ietropoliiana y de 422 lnstituciones Educat¡vas del nivel secundaria; asimismo, el citado

lnforme señalá que la propuesta del PLAMA cumple con la estructura señalada en el

Anexo 3 de la Resolución Directoral Regional N' 7803-2016-DRELM, observando que

cuenta con ¡nd¡cadores y metas para su evaluaciÓn, así como estrategias, act¡vidades y

üreas, concluyendo qúe el PLAMA toma en consideración las Orientaciones "La

educación que queremos y nos merecemos en Lima Metropolitana al 2021" y los objetivos

y acciones éstraiégicas sectoriales del pESEM 2016-2021 del sector Educación:

con el visado de la oficina de Gestión Pedagóg¡ca de Educación Básica y Técnico

Productiva, oficina de Planificación y Presupuesto y oficina de Asesoría Jurídica de la

Direcc¡ón Regional de Educación de Lima Metropolitana;

Estando a los lnformes de v¡sto, conforme a lo establecido en el la Ley N'28044,
Ley General de Educación, el Reg lamento de Org anización y Funciones del Ministerio de

Supremo N' 001-2015-MINEDU y el Manual
de Educación de Lima l\¡etropolitana aprobado
INEDU;

Educación aprobado Por Decreto
Operación de la D¡rección Regional
Resolución Ministerial N' 21 5-2015-M

de
por

SE RESUELVE:

Artículo l.- APROBAR el Plan de lntervenc¡ón para la Mejora de los Aprendiza.les

de Lima Metropolitana al 2021 - denominado como PLAMA, el mismo que forma parte

¡ntegrante de la presente Resolución en noventa (90) folios

Artículo 2.- DISPoNER que las unidades de Gestión Educativa Local de Lima

Metropolitana en coordinación con la oficina de Planificación y Presupuesto de esta

onglH¡ ." encarguen del seguimiento y cumplim¡ento de las acciones señaladas en el

Plan aprobado en el artículo 1, en el marco de sus competencias'

Artículo3..DlSPoNERqueelEquipodeAtenciónalUsuarioyGestión
Documentaría de la DRELtr,l, notifique la presenle Resolución a las UGEL de Lima

t¡éiropolitana, así como a las Oficinas de Planif¡cación y Presupuesto y de Gest¡ón

eedagógica de Educación Básica y Técnico Productiva de esta Dirección Regional.

¡É



Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en la página web
de la Dirección Reg¡onal de Educación de Lima Metropolitana: www.drelm.oob.De, para su
difusión correspondiente.

Reg ístrese y comuníquese;

MAC USANA MIRANDA TRONCOS
Directora Regional de Educación de

Lima Metropolitana
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^ 

le!r!u! ugllerllol el :etrouolar 3s solla allul'seuoslad sel

rezuelle uaqap anb ugrleLuro] el ua ouirtdg olSo¡ ¡a eled uenlfele¡ul anb

sárolrej sol esaidxa la7 q'u9lxoznPl ot ap popltD) '€f "N oqrlyo ns u1

?to8z "N 
^11 

'Ngll\Dnol lo lvulNlg Al'l rr

'

ol-zr0z
-rro so 'rro8z "N ^l'l 

'Ngll\rJno3 lo ]vulNl9 All \n lo olNll lvlg3u z r

1V911 oluvhl 'l

'orr¡sguBetp o¡nald

'epezrle.itualsap e^r¡elnpa uotlsaB ap setluetsu! sel lod sepllelqelsa

uglrE¡llEdel A ug¡:euro¡ ap sepeplsalau sel ap aseq el a.lqos uezlue8Jo

as saluafop ap oDr^.ras ua ugtsetlJoj ap seuelSold sol anb aJaUaJ

'solqnd ap avazop pP oplNas ua u9lzottuoJ ¿5, 
oN oln4uo ns u1



L

,t ele¡e e!3ua^!Auol eun ouof ,se 'satuetpnlsa sol ap uoDpJ8alut
el rerrrdold p.lpd aluauesaldxa sopeztue8lo A satopaSoce sonedsa ua
se^rlelnpa sauoDnlrlsur sel e t!!a^uol efsnq e3tttlod e$)'sauoput!$a
A saropDroaU! 'satqoalutD sepuo!,nU$u! sottllt rotuautoJ ,€.¿ ox!ltod

'ropeur.ro¡ ¡aded
ns ap ouro3 rse ialualop lap olSoBepad lor la Á pnltlle el ap enu!¡uo,
eJofau¡ el rer¡rdo¡d ap uU la uol'll eper ap sa¡uarop sol aJlua a¡uElsuof,
afez!puaJde¡alu! la 

^ 
eltpgld eldoJd el alqos e^lpalol uglxalral

e¡ :ercrdord elsnq elrUlod ets) 'eyetop pp D^lpapl A pnpr^,pu!
puo,saloñ poplllqosuodsat q A o7!696opad ¡ot ¡a nfipuoJ .2.¿ orltltod

'leJnll nf,Ja¡ut e^t¡tadsJed
eun ue 

^ 
selale] selurlslp sns ue sapeptunu.lof, sel ap 

^ 
sa¡uetpn¡sa

sol ap epr^ el uof, solnrjlJnl sol lod sopepueurap safezlpuaJdE
sol relnlu!^ uppand saluafop so¡ anb e.iaueul ap eltsgq uoDplnpa
e¡ ua se:l8o8epad selr]lgld sel ap peptlpl el le^ala plsnq ellSo8epad
prulod e¡sl 'soglu 

^ 
sou,u sol ap so.lJarep sol D opds ap A pDp!,ox

ap solraryJ ua sDpDsoq snt6g6opad sozltt d rornAasv ,Í.¿ Dlltltod

ol - ¿002 - I00 .N s'u Nof, oovsoudv ..,ould 'll vuvd
sol ¡lurnu lnD NgDyJnol \n,, :rz0¿ 'rv ]vNoDvN o^tJ.\Dnol olf,l^oud s.I

'leuotf,eu Á ¡euor3at
/lelol e^r¡elnpa ecrlr¡od ap sapep¡toud spl Á eloqel as apuop otxaluol
oldoid la uol oplanlp ap 'so:r39¡oural A ,solt¡lluan ,soJrSg8epad

sef,ue^e sol 'saluerpntsa sol ap afeztpuaide ap sepueuap 
^ 

sappprsalau
sel uol el]uepjof,uol ua ecrSo8epad eltlfgJd ns ap ugDe^oua.t
el ua rpDur 'lpuorsalold ollD.la[a ns alueJnp a¡ua]oo ouadulasao
uan8 ap or¡ew la ua soptralqe¡sa saleuolsaloJd sogadu¡asap
A seDua¡adruol sel lataleuol 'se^t]laja ,( saluaul¡jad seul za^ epef,
seFaleq ap u¡¡ e'sell¡celd sns a.lqos aluaualuelsuol Jeuorxallal eJed
sa¡uaf,op sol ap peplledel El 

^ 
sa¡uetpn¡sa sol ap safezlpuaJde sol ap

peplle, el lEtofau'so^tlelnpa sopaÁotd ap uorff,nllsuof e¡ ua tedorped
'eperBa¡o: eraueu, ap salualop sapeprunulol ua lefeqeJl ,ugtf€txloJ

ns ep so!ldure seur so¡:adse uo: so¡:el3a¡ur e sollelnltue ,o[eqeJl ns
arqos iezrJoel'ellpgJd ns ap opadsal soluatu.flf,ouo, so^anu .¡tnJlsuo,
uepand 'ueuadL!asap as apuop sotfedsa sous!ru sol ua ,salualop

sol anb eJed sapeprunpodo Jalailo peptleuU otuof auarl uor:euIo¡ e¡ anb
e araua] as 'olrlNes ua uglrD¡lrot Dt ap popltou!!,Zt.N optluo ns q .

o3-€r0z
-r00 so-t 662 .N Al'l ']vtullstgvw vwuollu to All lrt lo olNll ¡\n93u ,I

'll el ellorrpsap anb saleuolnl seula¡sls sol ua iedDt!ed -
'epezrlertualsap e^llelnpa ugtlsaS ap seltue¡sur sel ap'osel

la e.ranj rs '  ll el ap salualop sol ap odlnba ua ofeqeJl le Je^n^peol -

'erJerJourep ua zed ap eln nl
eun ap ollor.resap la A erfueralol el 'pepueptlos pl 'rlrad lap elltllod
uorfnlrlsuol el 'soueu¡nq soqfaJap sol ap pltpeJd el 'onlnu oladsaJ

la ue ualuauepun] as saleuorsalold sapeplnr¡:e sns anb tetn8asy -
'¡euorBat Á le]ol peptunulol el ap lt el ap soiqt!aru

sol ap ouepepnlJ 
^ 

leln no ollorJesap A uorceul:ge el e itnqliluol -
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'leln¡lnlJalu! anbolua un uol Á'leuolsajoJd

olloJJPsap ap salqenlP^e A sent¡la1a selaul ap o-t3o¡ ¡e opefolua

'le!r!u! atualop u9!leulJol el uol opelnJlue o!l!ruas ua salualoP

ap u9!leu¡ol ap opezrleJluafsap A opelSa¡ut leuollPu eulalsls un

Jaralqelsa ersnq elrulod elsl'loorut aluazoP u9lxourñt Dt u@ opoqxlyD

'olJl,Jas ua ava2op ugDourñl ol raxaPlrot A DJnP $aaa 'Z'0t D!]!lod

'satuerpnlsa sol e lezlluPleS aqap opelsl

la anb seroq ap leuolleu olpauioJd ¡a lelSo¡ e¡seq 'saleinl seuoz ap

se¡ :od opuezuauror'ellseq ugrleJnpa ap ll sel ua afezlpualde le opellpap

orrpala odurar¡ la retuaune elsnq Plt¡llod e$)'e[ozlPuaño ap o^lpala
oduall p 

^ 
)olorse opourol ol aluawon¡sat6otd )Dluautallul '€'8 Dxllllod

'relorsa ugrlsa8 ap i\ sorrSo8epad

solladse sol ua uara!nbal anb opez!le!ladse ol!ul?¡ o¡ua!rueJosase

A olualuegEdtuole la 'saleul¡s!O saJelof,sf sapau sel ap salollallp
Á satuarop e enurluol eiaueu ap ralal1o elsnq elllllod elsl salelof,sf

sapau sel e oll!ruas ap sa¡uaueu.¡Jad sauo!f,unJ uol orltg8ePed
o¡ua¡uegedurory A oÁodv aP seuP.¡8oJd Jaralqe¡sl 'Z'8 orllllod

'e^rlelnpa peprunurol el ap saluelSalut

sguap A salue¡pnlsa sol sopol allua -ll el epol ua- elne la ua e^!¡snpoJd

i

8

ap A serr39¡opo¡aul se¡3a¡e:1sa ses.¡a^rp ap ollorresap la'saluelpnlsa sns

ap aluaueurrad ugrfe^llotu el 'soplualuol sol ap o[aueu ¡a'afeztpualde ¡e

alqero^eJ eur!13 un ap olloJresap la ua aluafop ¡ap e:rSo8epad uqllelpaul
el aJaUaU sauotsardxa sns sepol ua peprslallp e¡ A ug¡sn¡:ut el aloleA

anb anbolua un ap otpau Jod e2uegasua ap osalotd lep u9!llnpuol el

apuaJduo] 'seruolpn$e sol ep elozlPuaño P od ozuoyasul:¡ o1u¡tuog .
'afezrpuarde

lap ugDenle^a A ezupgasua ap se13a¡et¡sa 'so^llefnpa salellaleu
ap uglllalas el oulor Jse 'saleulldllslp 

^ 
sollSgSepad soplua¡uol sol

ap orururop la'salue!pnlsa sns ap ser¡¡tu3o: 
^ -salelialeuul 

a salelJaleu

- salern¡lnr 'salerlos sel!1slJa1:ere: sa¡ed¡ru¡ld sel ap olualullfouol la

aJaUaU'o^rsnlru! a le]nllnlralut anbolua un ap olleul ¡a ua aleztpualde ap

sauorsas sel Á serr¡:gprp sapeptun sel 'lelnltrlnl euleJSold lap u9!Jeloqela

el ap s9^erl P ollSoSepad oteqeJl lap ugt:eaueld el apualdulof
'saJJ,/olpn$a sot ap a[ozlPuardo P orod u9!,üodaq I o,u,woO .

'pep¡¡euotsa¡o.td ns ap olloJlesaP la
A alualop peplruap! el ap ugllernelJuo, el apualduol o¡lenf la 

^'peplunuol el A se!¡u¡et sel uof, reloisa u9t¡sa8 el ap ugllelnrlue Pl e alaUal as olalial
la'elanfsa El 

^ 
elne la ua ezuegasua el ap olloJJesap ¡a aqr.rrsap opun8as

la'ezuegasua el e¡ed uglreJeda.rd e¡ uo: euollelal as oJaulld la:saluallnluol
sodurel o soru!ulop (t) o.llen: opelljl¡uap! ueq as 'olxa¡uol elsa ul

'salup!pnlsa sol ap lelSalu! ollollesap la ua Á olllqld orl!^Jas un ap uglle¡said

el ua eperlua3 'ezuegasua el ap olll? lapglel la ace^qns solu¡ujop so¡

sopol u3 saluerpnlsa sol ap sa[eztpualde sol ua aluau]alqeJo^e] uapllu! anb

sa¡euorsalojd sogadLuasap ap olun[uo] un edn:8e anb alualop ot:t:lafa ¡ap

odrue: o olrqt!g un otululop iod apualtua eS'oirory lap solulwop otlonz so1

0'1- zfoz- ¿rso .N h¡u Nof, oovsoudv 'u\nnglu \Dlsy8
N9rf,VJnO3 lO SrrN3)OO vUVd lrNlf,oo oNldwlslo NlnS 'Ilo of,uvh¡ 9'I
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'salernllnlJalur a solrlul souepepn!t ietujoJ e

serlur uol'sauorsardxa sns sepol ua peptsJa^tp el ap e!lua^!^ el A eltlg.tJouap
PEUaAI^UOI el 'afezrpuaJde la eled otftdold eutlf, un e¿J).€ opuapdwo)

tt o!u!woo pp sogeduresap A sopu4eduo,

'leuorBaJ   leuorfeu la^ru e se^rlplnpa seltl,lod sel ap ugtf,eluauraldur
e ogasrp la aiqos uorf,eurJojut ap ofaueul le Á afpztpualde lap sope¡lnsaJ
A sosa¡o.rd sol ua pepr¡qesuodsa: e¡ aÁnllul leuotsalo.rd o¡¡ot.tesap
ap sapepl^rtle ua ugrcedr:r¡:ed ns 

^ 
saled sns uol uooploqe¡o: e¡ 'sodn.r8

ue o[eqeJl ¡a'se8a¡o: sns ap el 'e:rSo8epad e]rpgld ns aJqos plllgtla¡sls
u9rxaBal el aJaUaU saluafop ap leuorsajold peptunuioJ el ap olloJ./esap
i( ugrceurol el uezrJa]lerpl enb selrllgJd se¡ A osa:otd ¡a apuatdLuo3
'alualop pepr¡uapr e¡ A pep¡¡euo¡sa¡oJd el ap ollo¡Jesao :Al oluturoo .

')

'safezrpualde so¡

ap sopellnsai sol ua serlrrueJ sel ap pept|qesuodsallol el ,( selllsJJatlelel
sns Á peprunujol el e otadsal Á uorce:o¡en el a^nllul alqeJo^ej

leuoDnlrlsur euJrll un ap oluaruJDalqelsa le ug!lnqtJluol el ouof, tse

'leuonnlrlsul o^llelnpl ollailord lap ugoenle^a A uor:n¡a[a 'ugt]eloqela
el ue ugDedDrUed el 'e^rlelnpa peptunuol el ap salollp sosJa^tp
sol uof e^r¡tala ugr3plrunuot el alalJau afeztpuatde ap peptunu.lol
e¡ re.tn3¡¡uor pJed efrlgllouJap errr¡cads:ad eun apsap selanf,sa ap
pal el o elanlsa pl ap ugrtsaS el ua uglledDtued el apualduol .poplunuo,
ol o opopr4ro opn2sa q ap u9psa6 o¡ ua ug¡tod¡qttod :1t olultuo1

'rejofau oslleJd sa anb ezueyasua el ap solladsp sol ap sgulape
'afezrpuarde ap osaloJd la ua solJesap sol A olSol lep uoDeltltluapt el

uplr¡fe] anb soluaunJlsu¡ a soualtll sosla^rp ep osn la ai(nllul 'salue^alal
Á saluaur¡rad sorrlfeprp soslnlal ap ugnezrllln el ou.Jol tsp'ugtfenle^a

i¡

ered 'saluauryad sosrnler 
^ 

ser8ale.rlsa ap osn la 
^ 

sareurldnsrp soprualuoJ
sol ap orurruop uol ezueuasua ap osarord la alnpuof 'ü, o,iueleduo,

'selJ elueJJua ered sapepr¡rq eq

A sapn¡pe elloJJesap A'uorsnllxa A uolfeuruufsrp ap sep!^r^ serf,ualradxa
arqos 'saluerpnlsa sns uol 'a¡uaualuauetuJad euorxaga¡ '¿I ogadu.¡asao .

'peprsJa^rp el e opuarpuate
'a[ezrpuaJde la,( o]rSg8epad ofeqer¡ ¡a eJed epentape Á alqtselle
'erntas eur.ro] ap soDedsa sotto A elne la eztueBlO '9I ogedtrtasao .

'soiUl]ed sou.rsruefaur,{ saleJn}lnl
so8rpg: 'er:ualrnuol ap sepeuaf,uol setlJou 'sof!¡? soualuf ap aseq el

erqos saluelpntsa sol uol oSoletp ua solltlluol a^lansau 'SI ogaduasao .
'salerfadse se^rlelnpa sapeptsafau uoJ salue!pnlsa sol

ap auodos A uo1:eradoo: 'o¡adsal ap sauooelal elauag ,I ogadutesaq .
'sa[ezrpuatde ap o.r3o¡

la ered peprunlJodo Á eza¡e¡o¡ otuol epeJolel eas 
^ 

asaldxa as e¡sa anb

le ua 'pep!sJa^!p el ap ropaSole aluatque un a^anuoJd tI ouadutasao .
'afezrpuatde

ap sapeprlqrsod sns aJqos sear¡e¡:adxa se¡le ellunulor sa¡ A 'sa¡uerpn¡sa
sns sopol ua so.r3o¡ rn8asuol e e:r¡:gld ns eluallo 'ZI ouadulasao .

'ugDeJoqelol el A onlnu oladsal la'ezueuuol el 'eDttsnf el 'opaJe
la ua sepespq'saluelpnlsa sol sopot il sepol aJlua A uo: sa¡euoslad:a¡ur
sauoDelar 'elrtgduja ,{ e^ruase e./aueul ap 'ar(nt¡suo3 .II ouadujasao .

"

,f.
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pl 
^ 

serlrue,t sel ap ugrsedrsr¡led el Á 'leJnllnllalul a ef,l]g]louap ellua^l^uof
el ap ugllourord el 'ugt3elutuPld el ap s9^el¡ e sa[ezlpualde ap elo[aul

el ered sauorsrpuol sel opueuollsaS 'elanlsa Pl ap eulolal el Jelueulaldull
a rnrlsuol ered o^r¡laJrp la oqel e e^all anb selfuataduJol sel eljeqv
'sa[ozlpueldo sol ap oJoleu ol uod sauoltlPuo2 sq ap u9!$ag 1olulwoo

o^t-Lrluto oNldwls3o Nlns 'Ilo oluvh¡ ¿'r

'atezrpuaide ap soJSol sol aJqos sosltuoJdulo¡ le.¡auaB e.¡ed

'salpunuol 
^ 

se^llelnpa sapepllo¡ne Á set¡tue¡ sns 'sa¡uelpnlsa sol uol
uglrenle^a el ap sopeunsal sol a¡uaueunuodo apeduo3'62 ogaduesag .

'rapod ap osnqe

ap se:rpg.rd opueradns 'soptlalqelsa aluatuelnald solia¡Jf, ap ugllun1

ua saluerpn¡sa sol sopol ap sa[eztpualdP sol enle^] '82 ogadulasao .
'eunyodo uglleluau!leol¡al Pl A sauolsllap ap eulo¡ e¡ eled

sauoDenle^a sel ua soplualqo sope¡lnsal sol ezllPtralsls '¿z ogaduasao .
'saluerpnlsa sol ap ledniS 

^ 
lenpr^tpur afeztpua.rde ¡a ua so]3o¡

,( alup^e la renle^a eJed soptlP^ solueulnllsul eroqell '9¿ ogadulasaO .
'salue!pnlsa sol ap a[ezlpualde ap olllss

la uor opranle ap 'sopPJadsa sa[€zlpualde sol epe!]uaJai!p euljoj ua

ten¡ena ua¡ru:rad anb sel!u191 
^ 

sopol?ul sosJa^lp ezllltn '52 ogadulasao .
'salernllnl solxa¡uo: so¡ ,( sa¡enpt,rtput

seDuarajlp sel eluanf, ua opuatual 'P^!]elnpa peplunulol el e 
^ 

saluelpn¡sa

sns e reluaurleorlar 
^ 

sauotsltap tetlol e.¡ed 'sols!^aJd saleuolsnlltsul so^llalqo

sol uof, opianle ap ateztpuaJde la atuaulaluaueul-rad e¡¡eir3 'S DPuepduto)

sale!ladsa

se^!¡efnpa sapep!sa3au uol salue!pn¡sa sol e epezllPnp!^lpul eJaueuJ

ap rapuale ered sorSgSepad selSaleilse sesia^lp e[auel^ 'rZ ogaduasao .
'atezrpuarde ap uglsas el ap o¡rsodo.rd lap ugllun] ua oplJanbal odL!all

¡a A 'sa¡qrsa::e 
^ 

sesJa^rp se18o¡ou:a1 ¡\ sos:n¡al ezlllrn '€Z ogadurasaq .
'rapuarde e ua^lloul sol anb Á saluelpnlsa

sns ua o^rlearl A ocg¡¡: olua¡uesuad ¡a uarranu.to.rd anb afeztpualde

ap sapepr^rlrp A serrSoBepad se!8ale¡lsa elloJJesaC 'ZZ ogadu¡asag .
'saluerpnlsa sol

sopol eJed a¡qrsua:du.ro: ¡1 esolnSu'epezllenlse PJaueu ap saJeulldlfslp

^ 
soluga¡ soprualuof, 'epuodsaJJol opuenf, 'ellolJesao ¡¿ ogaduasaq o

'osa¡to¡d

il ogadtuasap ap se^rlptladxa se¡ A afeztpua:de ap uglsas e¡ ap so¡tsodo.td

so¡ uapua.rduo: satuerpntsa sol sopol anb eletsuol 'OZ ogaduasao .
'elrllJl Á e^!xaIal

pnlllJe eun uof, saleaj seula¡qold ap ugllnlos el ua solualulf,ouo3 sol

uarlrln sa¡uerpnlsa so¡ anb eJed sapep!unuodo elctdol¿ 5I ogaduasaO .
'selstna:du.tt seuorrenlls e aslenlape eled peplllqlxag A e:npade uo:

sounuodo sorqurel opuallnpoJ¡ur 'salez!puaJde sns ua ouol saluelpnlsa

sol ap s?.ralu! la ua oluel olledull ap lellu ns opueflasqo ugt:euleltold
ns ap ugr:n:afa el aluaualuaueulJad elolluo] '8I ogadu¡as3o .

'salerntlnl solxa¡uof Á sasalalul

'se¡:uauadxa sns uol sopeuor:e¡at seu.ra¡qo:d ap ugllnlos el e auJa!luol
anb ol ellU.D 

^ 
e^txá[al e.laueul ap uepualde saluelpnlsa sol sopo¡ anb

t

§
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'e^rlesnpa pep!unuol el ap sorquaru sol ap
pepu8alur a pepuntas el uarn8ase anb o8salJ ap sauollenlrs ap ofaueu.l
A ug¡:uarard ap ser8alertsa ap ollolJesap la euorlsag 'g¡ ogaduasag

'sopellnsal e opeluauo anboJua un ofeq
o^r¡elnpa ugDn¡llsu! e¡ rod sepezell afezrpualde ap setau sel ap oouauaq
ua sorallueuU sosinf,ar sol ap our¡d9 osn la euollsa9'6 ouaduasao

'saluerpn¡sa sol sopot ap oDuauaq ua sope¡¡nsar A se¡au.t

ap olua¡urr¡dun: la opuerntase 'sa[ezrpua.rde sol ap to^e] e e^rlefnpa
ugon¡rlsur e¡ ua odura¡¡ lap oujl¡dg osn la euotlsag .g ogeduasao

'saluerpnlsa sol ap a[ezrpuatde ap se¡auJ sel ap otSo¡ ¡a A
peprler ap ezueUasua eun ap otfuauaq ua'alqtuodstp o^tlelnpa ¡er.la¡euj A

o¡uarured¡nba'ern¡rnrlsaeJJur el ap oultldg osn la euotlsag.¿ ogaduasaq

'so8sarJ opuaru!^ard otrlol Jse
:soJa13ueuU 

^ 
odurart ap 'saleualeu 'soueunq soslnlal sol er:ual:r¡a A peprnba

uo] opueuo[sa8 saluerpn]sa sol sopo] A sppot ua peptlel ap salezlpuatde
uaJnBase anb se^r¡erado sauotftpuof sel afalo^eJ .€ ellua¡adulol

lo

'leJnllnr le¡rdel ns ap oluaruDouoJai lap eseq el aJqos'afeztpualde
ap selau se¡ ap o.r3o¡ ¡a e.red peprunuol el ap seoue¡sut spJlo
A ser¡ruel se¡ ap epezrue8to uglredrl¡.red el a^anulold .9 ouadu¡asao

'ugrferfotau el 
^ 

osuasuol la 'oSolgtp la aluetpau sot3tljuol
ap eluJled uorf,nlosal A uor:uana.rd ap ser8alet¡sa e[auel 'S ogadurasaq

'se^rIsod

saleuosrad]alur sauorf,elaJ alalqe¡sl salualstxa seJaJ.leq sel opuat^losaJ
Á opue¡uoiJe 'aluaueu.rad ug!f,el!unuol 

^ 
uo!teloqelof 'peptsJa^tp

el e oladsar la ua opeseq Jelofsa eultll un e:aueg ., ogadurasaq
'a[eztpualde

ap se¡auJ sel ap oluarurldu.rnc ¡a e:ed selstlald sauonfe ap ollollesap
Á sauors¡:ap ap eurol el ua e^tleinpa peptunuol el ap ugoeztuetlo
A uorredrrrped ap sorusruetau A sor:edsa alanulold .g ogadruasag

'pPprsra^rp el ap oluaru.ltfouotat la,{ en¡nu uooeJoqelol
el 'olnurlsa la 'otedsal la ua oppseq lelotsa euitlf, un oulol tse 'safeztpualde
sol ap Jo^e] e peprunuol e¡ A e,rrle:npa ugtfnltlsur el ep saJopp sosJal!p
sol ap elrlprJouJap uor:edr:r¡.led el auarlsos A a^anulojd 'Z etJualaduof,

'a[ezrpuarde ap selau opuat]alqelsa íleDos 
^ 

Jetltule]'leuotinlt]sut
ouJolua lap selrlsua¡leref, sel eluanl ua opuatua¡ Jplof,sa ugtlsa8
ap soluaunrtsu! so¡ errledrr¡yed pjaueul ap egastC .Z ogadu¡asao .

'afezrpuarde ap se¡au se¡ ap o.r3o¡ ¡a ua uaÁn¡¡ul anb ¡el:os A.rer¡rLle¡

'leuoon¡lsur ourolua lap sel rlsr.r elf,eJ eJ sel eltlsou8etq .I ouaduasag .
'afezrpualde ap splaul ap

o.r3o¡ ¡a e¡aeq asopugluauo louJolua ns A sa¡uerpn¡sa sol ap selllsJ.lallelef sel

'ieloisa eulll la'solrSo8epad sosaloJd sol ap oluatuDouol lap aseq el alqos

leuoDnlrlsur uor:e:r¡rue¡d el p^rledtftued eiaueul ap alnpuol'I etf,ua¡adu¡o]

I o!u!rüoO ¡ap souaduasap A serrualaduoJ

'P^rlelnpa
ugDn¡rlsu! e¡ ap ugr¡sa8 el ap efr¡euralsrs ugDenle^a el outot lse:ppptunuol

ffi



zl

sale[aleu sol 
^ 

odu]arl lap o^!]laJa osn la ouol ,se 'solleglopolau
sosrnf,al ,( serta¡eJlsa ap osn la e¡ualJo 

^ 
ealo¡luohl 'o¿ ogadu¡3sao .
'ella P aluau!uad A elnP la ua

alualsrxa peprsra^rp el ap olua!ullouol la 
^ 

uglletepul lod 'o^lleloqelol
afezrpuaJde la ua epeseq a¡ualop el!]l9rd Pun ellldoJd '6T ogadutasao .

'leuorSa.l

Jelnfurnl elsandord el uol ugllelnllue ua 
^ 

lPuolleN lelnluJnl elll!lod el

ap soluarueaurl sol ap rued e'Jelnlulnl ugllelulueld ap sosalold sol ua

alualop odrnba lap uonedrlrued el a^anurold A e¡ual:g '8I ogadu¡asao .
'alezlpua.rde ap selau: se¡ ap o.t3o¡ ¡a eled'e¡un[uol uglxauaJ

el ,( olrlPura¡srs oluatLueueduolP lap s?AeJl e 'e^llelnpa u9llnlllsul ns

ap Joualur le solrsg8eped sosa:o¡d sol ap pPptlel el euo!]sag'9 e¡rua¡aduo1

'seuJsru sel ap ugllezl¡eualsls 
^ 

uglleluaL!alduil
el opueslndur 'selrSg8epad seuol:e8llsanul a sauolf,e^ouu!

e sppeuooelar saluelop sol ap e^tlerllur el elnu.lllsl '¿I ogaduasaq .
'r P loJsa

eurp lap i( ezuegasua el ep elotau el e uaÁnqlJtuol anb sellSgSepad

serl¡rgrd sel aiqos ugrxa[al el ,{ salua]op sol aJ¡ua o^l¡eJoqelof

oleqej¡ la eJed soulsruelaul A sot:edsa Elauag '9I ogadu¡asa6 .
'aleztpualde ap sPlaul

sel ap orSol le ugDunj ua ogaduasap ns ap e:ofau e¡ eled sa¡ua:op

sol ap pnu!¡uoJ ugneurJoJ ap sapeprun¡rodo euollsag '9I ogadu¡asa6 .
'atezlpuatdP ap solSol JelnBase Á ellSgSepad elllle.ld

e¡ rerolaur e ppeluauo Íenut]uol ugtleulJoJ e¡ A ¡euorsa¡o.td u9llenle^aolne el

'enlnur ugrfeJoqelol el ua esPq as lenl el íe^llefnpa u9llnlllsul ns ap salualop

sol uor alezrpua.rde ap peplunuol eun eJapll A ananuoj¿ '9 ellualadu¡of,

ll o!u!ruoO lap sogaduasap 
^ 

se!rualaduol

'safeztpuarde so¡ ap elofau el eled a]ualop le olltPulalsls

o¡uarureg ed uro:e ap osalold la 
^ 

alualop peprleuolsajold el ap olloJlesap

la eDeq sepelolua o^ttlaJtp lap seltua¡adulol se¡ apua.rduoS 'salozlPuudo

sol eP olau ol uod so,!696opad sosaToJd sol ap uqtiDvalto 'll olultttoo

'alezrpualde

ap splau sel ap oJSol le sopeluarJo enulluol eJofaur 
^ 

uglfenle^aolne

ap sosaco.rd so¡ eal¡edtct¡,¡ed eJaueui ap alnpuol 'tI ogadu¡asao .
'P^llelnpa peplunulof el aluP Jelof,sa uollsaS el ap seluanf ap uolllpual

^ 
eouaredsueJl ap soursrueleu i1 set8aleJlsa e¡uaua¡du¡ '€I ogadulasao .

'sa[eztpua:de sol aP elo[au el

ap Jo^eJ ua saleuoonlllsu! sauolslfap ap euol el ua ounsu! oruo: ea¡du.ta

e¡ A e¡an:sa e¡ arnpo.rd anb ugtleurJolur el euollsag 'ZI ogadu¡asao .

'sa[ez!puaJde ap olSol

¡a Á enur¡uo: eio[au el ap o]leuJ la ue 'seluanl ap u9!llpueJ ap 
^ 

e^llelnpa
ugnn¡lsur el ap ugrtsa8 el ap ugllenle^a ap sosalo.td elapl'l', e!f,ua¡adulol

'saleuoDnltlsut sont¡afqo

sol ap orSol la elleq ogaduasap ns opueluallo e^llefnpa uglfnlllsu!
el ap auodos ap o/A o^llPltstulupe odlnba la aguro 'trtr ogadu¡asao .

3
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ap Pl JPrldue 
^ 

reln8al elrsgq uglJelnpa ua eJnuaqol ap eqlaiq el atuaullelol le
ered aluaurlad   aluarfrjns'epeuapro p^llelnpa euaJo eun elsrxa anb leftleula¡

'pepuelnlrued ns ap ezanbu el opuelolp^ 
^ 

opuatf,ouof,aJ'sollo
sol uol uorfelaJJalur ap sapepDedef sel ua elualsns as anb leln¡lnJlalut
puplrlodorlaur peprluapr eun p e^nqu¡uol anb ,( 'e^tletnpa e¡lalo
el Jesuad eJed alqrpnlaur ugDrpuol eun oujol peptsla^tp el leJodtofut
ap zedel o^rlelnpa pualsrs un ope^rJd lap oujol oltlqnd Jollas lap olue¡
'sopo¡ ered peprlpr ap sorf,rn.ras a.¡n8ase anb o^lletnpe eulalsts un uol
euelrlodoJlat eurl ua ieluol e.red ua.¡arnbal as anb sotqupf, sapue:3 so¡

iealueld ap o;¡esap uer8 ¡a o¡sando.rd eq as (I oxaue.raa) 'safezrpualde
ep pepllel 1 re¡rd ¡ap o.r3o¡ ¡e a^nqu¡uor Vh¡\ñd la anb sa'opt¡uas asa ul

'aluaurepels!e ou 
^ 

oauellnuts ua uep as so^t¡e:npa sosaro:d
sol anb e^ 'uolrleJalur ua 

^ 
saluaJl sotutlstp apsep seaJel A sapept^t¡le

relloJJesap 'serBalerlsa sesla^tp le¡uaualdult uaqep as 'sopeltol
ras ered 'anb soppllnsal uof e¡uan3 zair ns e sate¡rd solsa ap oun epel

'e^t¡ernpa eJnl]nr¡saerJu! (, 
^'(sopezru]lldo so^lleJnpa soDr^las 

^ 
sope¡lnsal p opeluauo sosalold tod uol¡sa8 ,3¡ e¡

ap uor¡sa3 el apuardurol) ug!¡sat (€ 'a¡uarop eJaJlel el ap u9llezlJole^a.l
(Z 'safezrpua.¡de ap pepllel (¡ :sa.re¡ld oJtenf ua epezrue8to Á epeuapJo
euro] ap '1ZOZ o1e la ua Jpzuelle uedse ouDyodupry oLuq ap
uqt2Dinpl ap puot1a¿ ugDtatq el anb lo^tlplnpa eualsts lap ugDuate ap
sapepuoud se¡ uo: oze¡d oUoJ ap aluoztJoq un.re[r1 A euelr¡odotla6¡ etlr¡
ered orr¡ecnpa onr^ias la ua uolfuale ap sapeplsalau sel aluaup^tlafqo
.rezrlenlxaluof opr¡ru:ad upq anb 'ollpdul! ap saloppltput a peptlel
ap orfr as un ua uauat^]a¡u¡ anb sa.iope; sotullstp sol ap ,olrlsgu8etp

lap uorletlJolur epr¡ed ap olund oulol aua¡t Vhl\rld la 'eauJl esa ul

'saluals!xa se^!lef, npa sepueuap
sel e opualpuodsar glsa !s opo] aJqos 'r¡odg.r1au.r etsa ua leluauJaldur
aqap as anb o^rlelnpa oDr^ras lap sef,tlsl./allelef, sel aJqos souauotxaUeJ
anb aleq olll'lernllnr 

^ 
lerfos 'of,rr!ouofa ollo.¡lesap ns e.led e.¡aueB

anb opedur la 'erJuanJasuof ua'  sJed le aluaJJ euel!lodo¡laN eur'l
ap pepno el ap ugnelnpa el auatl anb pepln¡leluasatdal el aluau.teJell
aqrJrsap as f enr la apsap ',,ÍZ0Z lo ouottlodoilalN owq ua sowa1 aw sou

^ 
sowaJanb anb uotznnpa D7,, ua aluaup^tla[qo ef]eulua as Vh¡\nd ll

l rlluq-9I0¿-s962 .N uou Nof, vovSoudv Iz0z 1v vNv l0doullW
vwt] Nl sowlflulw soN 

^ 
sol Eulnb lnD NoD\Dnol \ft 8'I

'e:ofau.l ap sauor:]p ap uo!f,eluaualdu]l el A sopellnsa.l
sol ep eunuodo ugDelrunuol el opueln8ase 'telSol ueasap as anb
safezrpuarde sol uo] sa]uaJaqol 

^ 
sorelf sorJallJf ap tr¡.ted e safezlpualde

sol ap ugDenlp^a ap osaf,oJd la eluauo 
^ 

ea.loltuol .tr¿ ogaduasao
'se:r¡rcadsa sapeprsalau sns ap uonuale el opuelaprsuol Á selup!pnlsa

sol ap afezrpuarde ap selaur sel ap oJSol lap uglf,unl ua 'so^tlelnpa

!o

ua   eJolral ugrsuarduro: ua sapepDedef sns uallollesap 'epenud ou:o: eor¡qnd

uor¡sa8 ap se^llprnpa sauoDnlrlsu! ap olue]'saluaf,salope   segtu'soutu ap euoÁeuJ
uerB e¡ anb eradsa as'eqlal elsa e.led:euenlad er:uapuadapu¡ el ap otieualuaJtg

lap ugDeJqalal el ap ole 'I¿02 la sa orqulel atsa ered lelodual aluoztJoq ll

@
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eueurJd ugDernpl e aluaurelulfadsa oplreral 6 oxlNV la re

'salue!pnlsa so.rlsanu ap ogaduasap la ua aluaule^!l!sod uapedulanb afezlpuarde ap

sapeprunuodo ap ugrferauaS el ap Jll.red e 'sapeplllqlsod sel Jellue¡od A sapeplsalau

sel rrqnf, 'sape¡lnlurp sel Jtua^al ap ollsgdold aullJ la uof, as (selueueduole

^ 
selsrlenadsl) 'll9n sel ap sorlSo8epad sodlnba sol ap serlualaduof sel

alaleuo] as u?rquet olla e a¡uaulleuotltpe lselltuleJ 0O€ I€ A saluetpnlsa ZSS 9r'(99,
l9H ,i 8IS V1l lSIS ugrfefrunuol í86s ellleualet^) salualop ¿60 z 'sepPuorluau.l

ll sel ap so^rlf,arp ,t8 e 'erJepunlas ua 'a¡uaulenS¡ ,sa¡uetpnlsa nZE 'OÍ 
^ elltgurelen ap salualop 9¿, '119n ¿o sel ap ezaleuoJ seluasop 60I e aluaure:t11:adsa

'euprurJd ap operB 
"t ap ll ,02 e 'sapeplledef, ep olualulfaleuo1 la aluelpau.l

'edela eraurr.ld eun ua'rapuate ounuodo eJaplsuoJ Vt^¡\fld la'u9lfenlrs Plsa aluv
'serfualaduJof sns ap olloJJesep la ua'erluanlasuol

ua'^ selanlsa sel e saluetpnlsa sol ap te¡nBa: etcua¡stse e¡ ua a¡uaule,rtle8au

uorepedur anb 'lerJatstBeu PSlanq el A oJalsol oglN opeulell ouau9uaJ

lap sol ourol sappprsJa^pe seJlo ap sopaJa sol lelsaJJeJluof eled peprun¡.rodo

pun ua u?rquel opuarut^uol Plsa as 'aluauPnlsa.rSo-rd ÍeuPpunlas A etleul¡.td

ap sepezrlelo] selanf,sa se¡sa ap saluetpnlsa so¡ ap afezlpua-rde ap sapellnlUlp  
sapeprsafau sel Jrua^ar e:ed aire¡: oluaulnfop un oulof glqlsuol as vnvld la'olflul lv

'¡eroqe¡ A ¡et:os
'leuosJad 'lpuorfoura ollollesap ns eted sapepr¡rqtsod elsal sal lenl ol 'sopluludep

aluauelrtuguof,a A ¡et:os so¡xa¡uo: e uacauauad aluaue!leluo^eu anb souielaplsuol

rs urle sgur'peprllqelauln^ ellP ap ugllen}s eun ua salualsalope solsa e elolol peplleal

e¡sa 'JeNasqo gjpod as ouol aluaue^t]:adsal euepunoas ap opel8.¿ A eueutld ap

operS "¡ ap gIOZ lll el ap sopellnsal sol un8as 'le^!u alsa ua %Of 
^ 

%I aJlua uauall

olos s¿€ 
^ 

ouopeJslles la^lu la ua a¡uelpntsa u!8ulu e uauall ou selanlsa selsa ep ¿t
apuop 'p!Jepunlas la^tu lap l Zlt É eztpnSe as ugllenlls e1 sope.radsa safeztpualde

sol uertol eueuud ap opelt ., ap seglu A sogru ap %L'Ef P olos olpauloJd

ua apuop 'eue1t¡odo.r¡a6¡ eurl ap eueulld la^lu lap ll tgz ua allnlo otuol let
'sa¡uerpnlsa sorlsanu ap olltx?pelP olualullpuai ¡a ua ua,{n¡¡ut 'e^llelnpa pepllel el ap

salueururalap atuaue¡le uos ou ualq lS seuelald uos a[ezlpuaJde ap sapPplunuodo

sel apuop 'saleurtreu oueqln A saleJnl ll spl ua solrl9l!elp sPul uos sopellnsai solsl
'elrlgt!alet^ 

^ 
e./nllal :saletuaulepun] seaJP sop ua 'opo] aJqos 'i\ (eJallueuU

uoDelnpl) plruouorl A e;¡ej3oa9 'etJolstH 'sPlf,uall ua afeztpualde ap sapeplsalau

^ 
sapeUnrurp ser.ras uauat] ettepunlas ap aluauledlJu!ld A el.letulld ap saluelpnlsa

sol anb ueurr!]uor 'rJed lap ugllelnpl ap olla¡slult4 lap (9Io¿ lll) saluelpnlsS

ap lesuaf ugllenle^l el ap 'a¡uau.llelnltued '^ (lolo) oJlLxouoll ollollPsaC

¡a Á uor:eradoo3 el ered ugrseztueS.rg e¡ ap (SI0Z VSld)saluelpnlsl ap uollenle^l
e1 e.red ¡euo¡:euralul euJerSo.ld lap lerladsa ua'Jelof,sa uglfenle^a ap sopeUnsal so'l

Ngrf,Vf,rJrrsnf 'll

'sepol A sopol eied o^tlelU!u3!s afez¡pua.rde ap sapeplunuodo saloÁeu

apuuq anb 
^'atuaulued 

/peptlPl ap o^tlelnpa o!J!^las un lalallo eied sauolllpuol
se¡ opuercrdord 'eue¡r¡odo.rla¡¡¡ eu.rrl ua solal sapuelS so¡ uos Punuodo uglsnlluof
eun 

^ 
p^rlelUrut!s etf,uaueultad 'peptlel uol osasle 'pepllel ap safeztpualdy

'JolJadns uglleln Pa ns

up^nlluof saua^of sgur 'za^ epel 'anb A elrsgq ugllefnpa el ua Jelolsa el.lo]¡a,{ell el

ap eunuodo ugoeu!ulnf e¡ a.tn8ase olrlelnpa eulalsls la apuop llolladns ugltrefnpa

It
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'e^rleuJoJ uo!lenle^a el ua srseju? la 
^ 

salesia^suelI solxa¡uof sol 'safeztpualde
ap saJepuplsa sol ap spulape '(VIl) pturluatr uoDezrtaqe]le A ugoe8eput ap
anbolua le apsap senuataduor € i1 (lgH) p^llle etuepepnn e sepllalal ser:ua¡adu.ror

€ i(ugrJelrunuol) o^rtelrunuot anbolua la apsap seDuataduot t :(eltleulaleN)
salear sauoDenlrs ua seula¡qold ap uotfnlosal el uesaldxa anb ser:ualadu]o:
, uatouo3ar as saleni sol ua satelnllJlnl setfualadulor ap oluaruealue¡d
la 'osar8a ap llyad Iap otuarultouolal la 'JelnluJnf eln¡lnllsa el ua otquef,
un ouof arouolar as gIOZ lpuoDeN olnlJjlnl ¡ap elsandord el ua 'aluaLue^tpa]l
'solrlu?]ne solxaluoJ i( sauorf,entts ap ol]eul la ua (lgH) e^!pe e!uppepnlt el 

^ (vlf,) eJU,lua!l ugrrezr¡aqe1¡e A u9!letepur el f(u9!re]lunurof,) o^llef,!unuof, anboJua

la f(elr¡gu¡a¡ew) leal ep!^ el e sopelllde seualqold ap uotrnlose¡ el p sopetuauo
uos salenl sol 'searg sel ap sanborua sol e uotfelnltue,{ peprun ep as'ou.ls .u,sV

a

:sepeleuas seaJe sel ap ielnf,liJnl oluarulelell lap
oluanlal a^aJq un erlsanu as'VN\nd la ua sptfualaduol Jod anbolua ap ugtf,ualut
e¡ Á on¡¡e:npa osalojd lap oluarultpualua un Jaua] ap oltsodold la uof,'ugl]pnutluof V

odr ¡]l1'Eo ogu\n o'l v s3u\nnltuunf svrstndoud s\n N3 vJwoNof,l
A vr¡vu9olg 'vruorstH I l.t Nltgwv A vlcoro¡¡¡¡r 'vtf,Nltf, 'NgpvJtNnwof,
'vlrryh¡lJ.vt^ lo svluy svt 30 orNltt^vJ.vurllo vNlslu l^lus

c

'ser:ualadulo¡.rod anbolua un apsap aldulats :safeztpuatde
sol ap olloiresap ¡a i{ uorsa.j3oJd e¡ 'ugrcezlueS.lo ns'olnfulnl lap peptsuap
e¡ ap e:r393epad Á eJrulgt uglsr^al eun eieq as '9I02 e ZIOZ ap elsandold el ul

'e [a ld Ll.r o]
A ¡eqo¡3 pepr¡ear eun uea¡ue¡d anb seu.ra¡qo.rd A sauor:entrs e elsandsal tep 

^ Japualua ered sorpau oujof sepelaptsuo: uos A sun¡eu8gse sel ap elJeluauJ8el]
ugrs!^ el eJadns anb e$andoJd eun ouro3 Jelnrutnf, eaJg le lafouofaJ
souapod '!sV seaJg spl ap seltlsllalleJef, sel ua ltpou! e ue^ anb soluauala
sounSle ua sauorsr¡a.ld uoJpluasald as '600Z la plsEq 'elsandold el ul

'eroperBa¡u¡ ear¡:adsrad eun opuaurn bpe
'erieurJd ap la^ru la ua uorellolpsap as anb saleln3uJnl sea:g lod uooezrueS.lo
ap elsandord eun eJaprsuof as 'ouls .utsV selJualadur03 ¡od salelnf,ltrnf,
se¡sandord uea¡ueld as elsa apsao'euepuntas ugDelnpl ap uotffa]lc el ua
sa¡e¡uatruadxa seuerSo.id uauodold as'(OOOZ) olualtu o^anu lap sozuatuol V

'u9!lPr!JoJur or.xoJ soprpualua soluatulDouol
ap olua!uinalqelsa le Á saluetpnlsa sol ua as.leztleal e salenljnpuol
sorquef rafouolal e ugllelai uot seppuastp ueqelsa sealg sel anb latouolaJ
apand as solla ul so^!¡afqo 

^ 
soptualuoJ lod eJnpnJlsa ap eot¡suapeJel el

auall anb uglrezluetto ap o¡ualulea¡ueld un et!¡¡uap! as 06 sol ap epelap el ul
'soprualuof, salel ap olloilesap ¡a e.ted so:r39¡opo¡au so¡:adse so¡

A ugr:e¡uauepunJ el oluntpe eqetuasatd as'sgulape ísopluatuol ua sopesaldxa
ueqelsa anb setuertord ua ueqeluasaid as seaJe sel '09 sol ap epelgp el ul

'sotua!ur!rouof rod sepezrueS:o solpn¡sa ap ue¡d

la ua ueqesardxa as Á seJn¡euttse ouol sepeJaplsuof, ueqe¡sa (l9H) etuouoll
A erle:8oa9 'euo¡srH a (VI]) a¡uatqulv 

^ 
elSoloulal 'pl]uat] 'uoEeltunutol

'elrtpura¡et^ ap seeJg se¡ O¿ sol ap epelap el ua anb lalouolal apand a5

I
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'elrepunfas ap opeJS olurnb 
^ 

JarJal ap salue!pntsa sol ap sapeplledel sel lalaleuoj
ap olrsodord la uol elr¡gr..uatet Á ugtleltunuol ap sealg sel ua a[ezlpualde ap uglsas

el ap eroq eun ep otuauraJlut la ua gtlslsuol anb 'IO1-LOOZ-LZO0 
"N t ¡U) ¿,leuolllpV

e^ltlal eJoH e1,, o¡uau.raldujr as 'eltlPualel^ ,{ u91:ertunuo3 ua saluelpnlsa sol ap

selezrpuarde sol ap peprler el ap otuatuelo[au lap o]Jerx la ua'800¿-¿002 soge sol ul

\Drry!r¡rrvr^l
A NqD\DlNnWOf, N3 SltVZlONlUdV lO OVOI'M \n lO OrNlltAVUofllA lo ofuvl^

9I

'elu au eArltad saJ 'seal9 sequle ap ¡en¡xa1 A onl¡e:tunuo:
  olrr!?lqord anbolua ¡a alqos sollllgrd A so:¡l9a¡ so¡ladse sol lPllollesa6

'sea.r9 sel ap olloJl esap

¡a ered sa¡euog:n]!lsut se!Satetlsa 
^ 

u9!leUeluol ap sauolf,le '(sopellnsa]
ap uorsnlrp ap   ugllenle^a ap se:1pgJd auodns anb ol) afezrpualde ap solSol ua

oJluaf as uorlse8 el 'sorrt¡afqo sol l!nBasuol eled (leuolleN ,( IUO '¡l9n 'lt ap

la^ru e) sodrnba ap uglleulloluol 
^ 

ugtfezlue8lo el :o^nllul anb ol 'PllSgtepad

elsandord el ap ugDeluaualdult el PJed u9t¡saB ap solualueau!l Jealueld
'.re¡n8a¡ e:rsgg uglJelnpl el ua^nlllsuol anb sopelS A sa¡aalu

sol ap oun eppl ered aluauodtuof epe: ap sapeprcede: se¡ lezt.totld A lelqlluapl
'epr¡ el eled elllPualelA 

^ 
(lol:a't uPld - epra e¡ e:ed
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Gráfico 7. ECE 2016. Lectura. Resultados por UGEL de LM
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Asim¡smo, en el año 2015, perú part¡cipó en la apl¡cacíón del programa para la
Evaluación tnternacional de Estud¡antes (ptSA) de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económ¡co (OCDEl.

Los estudiantes de los coreg¡os púbricos y privados der perú mejoraron sus aprend¡za.¡es
en C¡encia, Matemática y Lectura según los resultados de esta últ¡ma prueba. Entre
2009 y 2015 cada tres años los escolares peruanos tuv¡eron un incremento promedio
de 14 puntos en C¡enc¡a, 14 puntos en Lectura y 10 en Matemática, siendo el período
de 2012 a 2015 el de mayor crecimiento.
P|SA se aplica cada tres años y evalúa la capacidad de los estudiantes de 15 años para
utilizar sus conocim¡entos y habiridades frente a ros desafíos de Ia vida grobarizada. La
prueba considera hasta 6 niveles de desempeño y señala que el nivel 2 es el mínimo
adecuado para desenvolverse en el mundo contemporáneo.
5in embargo, en el caso de Educación F¡nanc¡era, prueba que recién se apl¡có por
primera vez en 2015, el 48.2o/o de ros estud¡antes de secundaria en er perú no arcanzó
el nivel básicoen conoc¡mientos financ¡eros, es dec¡r, t¡ene problemas parasaber
interpretar, por ejemplo, una factura o resolver asuntos tan sencillos como saber qué
hacer con la clave secreta de una tarjeta de créd¡to. Solo l.2o/o de nuestros jóvenes
muestra un desempeño alto. (Ver gráfico g)

I Satisfa.torjo I En pro.eso I tn in¡€io I preüo atiñkio

Fuente: http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploadsl2OlT/04lResultados-Nacionales-2016.pdf
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Gráfico 8. PISA 2015

Fuente: Pisa

Elaboración propia

Apa rt¡r de estos resultados, PISA plantea conclusiones importantes correspondientes

a los principales hallazgos

continuación:

del presente estudio, como se detalla y explica a

La existencia de desigualdades en el desarrollo de las competencias se asocla

con las características de los estud¡antes y de las escuelas a las que ellos as¡sten'

Esta conclus¡ón es lmportante para definir y caracterizar las variables que

¡nciden en el desarrollo de las competencias de los estud¡antes de las lE

focalizadas.

El desarrollo de las competencias se ve ¡nfluenciado por la manera en que los

estud¡antesseconcibenrespectodelaprend¡zajedeestasydelgradode
comprom¡so puesto en dicho aprendizaje Es particularmente notorio que la

segunda razón del abandono escolar, después del factor socioeconómico (29%

de-estud¡antes entre 12 y 16 años), es el escaso o nulo ¡nterés o gusto por el

esludio 127%de estud¡antes entre 12 y 16 años)7

Las activ¡dades de aprendizaje a las que son expuestos los estudiantes son claves

para el desarrollo de las competencias, a5í como la manera en que estas se

brindanenelaula.Siestasact¡v¡dadessondebajademandacognit¡vano
generan aprendizajes, mucho menos competencias, más aún si no se generan

desde una d¡dáct¡ca eficaz y una metodología act¡va'

ESTUDIOS SOBRE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

Por otro lado, diversos estudios nacionales e internac¡onales han reconoc¡do un bajo

desempeño docente en los espacios pedagógicos, que afectan las oportun¡dades de

aprenjiza¡e de los estudiantes de la educación secundaria Además' concluyen que las

,"s¡on", i" aprendizaie suelen ser traba.iadas de manera operativa' es decir' med¡ante

tareas de baja demanda cogn¡t¡va con el predomin¡o del act¡vismo' baio el criterio

basado en el cumplimiento de la cobertura curricular' lgualmente' estos estudios

coinciden en señalar que esta variable es determ¡nante en la calidad del desempeño

escolar. Entre estos estudios podemos señalar los s¡guientes:

. Proyecto Educativo Nac¡onal 2OO7'2OüO, Balance y recomendac¡ones - Jul¡o

2011. Este estud¡o concluye que en 2005 cas¡ un terc¡o del total de docentes del

N¡veles de
desempeño

Ciencia Lectura Niveles de
desempeño

Matemática Niveles de
desempeño

Educación
t¡nanc¡era

6 0,00/o 0,0% 6 o,00/o 5 t,2%

5 O,lo/o 0.3% 0,40/o

4 2,0% 3,5% 4 2,7% 4 6p%

7t,5% L5,00/" 3 9,8% 3 L7,9%

2 27,5% 27 ,304 2 2t,o% 2 25,8%

1a 36,70/o 283% 1 28,40/o rl<t 48,2%

10 19,O% L9,2% <1 37 ,7Yo

<1b 6,4%

Punta¡e 398 Puntaje 387 Puntaje 403
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2.8%

397

7 
Encuesta Nac¡onal de Hogares. ENAHO.2016'



país enseñaba de modo precario e informal contenidos en los que no estaban

debidamente preparados. Por otro lado, Ios docentes de las zonas rurales
estaban desatend¡dos y no había una política de formación en servicio con

mecan¡smos efectivos de evaluación y acompañamiento. En el año 2008 se

observó que la organización de los programas de formación maBisterial estaban
dirigidos al desarrollo de las habilidades generales del docente. Así mismo, las

universidades que partic¡paron en los procesos de capac¡tación a docentes no
tenían el equipo suficiente y preparado adecuadamente; así como la experiencia
en los procesos de formación en servicio, por lo que no había congruencia entre
los planes, objetivos y metodologías requeridos desde el Minister¡o de
Educación (MED).

lnforme de progreso educat¡vo 2010. GRADE. Este estudio concluye que la

cal¡dad de la formación inicial recibida por los docentes no es la apropiada, ya
que muchos de ellos no alcanzan a tener un dominio básico del currículo y
acaban por ejercer un tipo de docencia centrada en contenidos de corte
enciclopédico y memorístico, y con una metodología desfasada, repet¡t¡va e
¡m personal.

De qu¡nto de pr¡mar¡a al fin de la secundar¡a en seis años: un estudio
longitudinal en Puno, Sant¡ago Cueto y otros. 2OlO. GRADE.S Se reconoce que
la formación que reciben muchos docentes no res brinda ras herramientas
adecuadas y necesar¡as para afrontar problemas reales en el aula, sobre todo,
aquellos retos que plantea el trabajar con estudiantes soc¡almente
desfavorecidos.

I

ESTADO DE TA CUESTIÓN

' Las reformas educativas emprendidas en er niver de secundaria, en ras úrtimas
décadas, han tenido escaso impacto en ros resurtados de rendim¡ento de ros
estud¡antes en Comunicación y Matemát¡ca, así como en la disminución de
brechas de rend¡miento a favor de ra pobración estudiant¡r desfavorecida. Ar
respecto, se puede mencionar que existe evidenc¡a de ra baja caridad educativa y
de la inequidad del s¡stema educativo, proveniente tanto de los resultados de las
Evaluaciones Nacionares, de ras Evaruaciones rnternacionares der rendimiento
estud¡ant¡l y de los cuestionarios de factores asociados ar rendimiento escorar.

o Los estudios real¡zados a part¡r de ra información recogida en ras Evaruaciones
Nacionales e lnternacionales han mostrado reiteradamente que son las
poblaciones vulnerables - estudiantes de bajo nivel socioeconómico,
estud¡antes de escuelas estatales y estudiantes atendidos por escuelas
mayor¡tar¡amente urbano marginales y rurales - las que obtienen bajos
resultados. Superar este preocupante escenario impl¡ca pr¡ncipalmente
establecer políticas d¡r¡g¡das a mejorar ciertas condiciones en las que se da el

http://www.grade.org.pe/publicaciones/842-de-qu¡nto-de-pr¡maria-al-f¡n-de-la-secundaria-en-se¡s-
-un-estudio-¡ongitud¡nal-en-puno/
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proceso de enseñanza y aprendizaje, así como, adecuar el serv¡cio educativo que

brinda el Estado a las pa rt¡cu la r¡dades de estas poblac¡ones.

Las polít¡cas educat¡vas no toman en cuenta que la ¡nfluencia sobre la calidad de

los logros de aprendizaje de los estudiantes no solo se puede alcanzar a partir de

su acc¡onar sobre las ¡nstancias d escentra lizada s de educación y desde las

escuelas, sino que también puede - y debe - enfocar su intervenc¡ón en las

familias y con ellas, con el fin de fortalecer las características actitud¡nales y

mot¡vacionales de los estud¡antes, como una variable clave para mejorar el

desempeño escolar. De allí la relevancia de ¡ncentivar desde el hogar, la escuela

y la comunidad, como una triada que genera oportun¡dades, por un mayor

interés en los estudiantes por aprendizajes para la vida, despertar su gusto por

la lectura, así como reforzar una mayor confianza en sí mismos sobre su

capacldad para aprender, resolver problemas, real¡zar emprend¡mientos

sociales, económicos y ecoamb¡entales, mejorar la calidad de vida, etc'

Si bien la heterogeneidad del rendimiento de las escuelas está determinado' en

gran parte, por los factores asoc¡ados9, existe una proporción importante de

esta d¡versidad que es explicada por las característ¡cas del docente y por los

procesos para la enseñanza. Entre las más ¡mportantes, por su efecto neto

encontrado en los modelos estimados, se puede mencionar la satisfacción y

expectat¡vas del docente sobre el aprendizaje de sus estudiantes' los

conoc¡mientos y habilidades cognitivas del mismo, la cobertura de conten¡dos

curriculares y el clima de la escuela.

SUPUESTOS QUE ORIENTAN EL PLAN

Los aprend¡zajes de los estudiantes dependen de muchos factores' entre los

cuales destaca el papel del docente, el contexto y las condlciones u

oportun¡dades de aprend¡zaje que ofrece la escuela' Sin embargo' el factor

docente no solo es el más importante, sino también es determ¡nante en la

cal¡dad de aprend¡zajes de los estudiantes'

Generar oportunidades de aprendizaje vinculadas con las necesidades'

característ¡cas e ¡ntereses de los estudiantes, además, del contexto personal y

social que los desafía y problemat¡za, les confiere sign¡ficat¡vidad a las

actividades de aprend¡zaje y promueve act¡tudes pos¡t¡vas para aprender'

Un clima soc¡oafectivo y emocional adecuado, en el que prime la interacción

democrática, el buen trato y el ejerc¡cio ciudadano de los derechos y deberes de

modo part¡c¡pativo, inclusivo y responsable, influye directamente en el

desempeño escolar, la permanencia en la escuela y las expectativas ante la vida'

Atender a la población escolar en una etapa decisiva de su desarrollo

madurat¡vo, en s¡tuación de riesgo académ¡co, que le resta posibilidades para su

vidafutura,seconv¡erteenundesafíoquedebemosatenderyresolver

s 
Fuente: http://umc.minedu.gob.pe/documento-de-trabajo-21-como-disminuir-la-inequ¡dad-del-sistema-

educativo-peruano-y-mejofar-el-rend¡miento-de.sU5-estudianteS.factores.explicativos.mas.relevantes-en-la-
evaluac¡on-nacional-200/
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oportunamente¡ no solo como función encomendada, s¡no tamb¡én, y sobre

todo, como un deber moral.

Alcanzar el desarrollo de las competenc¡as y, por tanto, el desempeño
pertinente de los niños, niñas y adolescentes exigen el compromiso, la
partic¡pac¡ón, la responsabilidad y la rendición de cuentas de los principales
agentes que inciden en la calidad educativa: directivos, docentes, padres de
fam¡lia, estudiantes y autor¡dades de las d¡stintas ¡nstancias del sector de
educación como dec¡sores de políticas educativas.

Un plan de mejora de aprendizajes, centrado en el desarrollo de espacios
desaf¡antes e innovadores generados por los directores y docentes, como
agentes clave, para que los estudiantes despl¡eguen sus capac¡dades
desarrolladas en situac¡ones problemáticas s¡gnificativas y contextual¡zadas,
involucrará mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El seguimiento y evaluación de los procesos para la implementación del plan
permiten reajustar las actividades y las estrategias de intervención; así como
reconocer el logro de las metas prev¡stas.

VARIABTES ASOCIADAS AL DESEMPEÑO ESCOLAR

El propósito de considerar variabres asociadas ar desempeño escorar es tener una
mejor caracterización del contexto en el que se desarrollan los aprendizajes.
Para ello, el propós¡to en esta etapa es:

(i) identificar factores, asociados principalmente a la gestión escolar,
¡nstituc¡onal, que tienen un mayor impacto en el logro de los aprendizajes
(ii) agrupar a las instituciones educat¡vas en función a un set de variables
mínimas, bás¡cas o indispensables para asegurar progresos académicos en las
¡nstituciones educativas.

En vista de que existe una variedad de factores que infruyen en er rendimiento de ros
estud¡antes, y con la finalidad de focarizar ra ¡ntervención, el pLAMA cons¡dera
¡mportante y prioritario contar con información refer¡da a ras variabres de entrada y
salida que permitan correlacionar, contextual¡zar y explicar las diferencias de
resultados del desempeño académico de ros estud¡antes. Las var¡abres o factores
asociados al desempeño escolar que es necesario conocer en esta etapa de 2017 son
los siguienteslo

10 
Esta información permitirá, además de expl¡car las diferencias de resultados eñtre los estud¡antes,

ident¡f¡car las variables de mayor inc¡dencia en su desempeño, de modo que s¡rvan como ¡ñ5umos de
política educat¡va y para la mejora de las estrategias de ¡ntervencióñ. En esta etapa de caracterizac¡ón,
UN¡CEF, a¡¡ado imponante de la DRELM en educación, d¡señará y elaborará el mapa cualitativo de
factores asociados relacionados con er rendimiento acadérñ¡co de ros estudiantes de Lima
Metropolitana.
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Estudiante Aula Escuela Local

- características de
estudiante

- Hábitos culturales
- Actitudes
- Apoyo familiar

- lnvolucram¡ento del

estudiante

- Edad

- Sexo
- Lengua materna
- Expectat¡vas de

educación suPerior
- Traba¡o
Repitencia
o¡ficultad
Baja motivac¡ón
Ba¡as expectat¡vas
NSE

Relación negat¡va con

docente
Lentua materna
Recursos educat¡vos
zona urbana

- Característica de aula
- Característ¡ca docente
- Metodología docente
- Gestión del tiempo
- clima de aula
- Compromiso docente
- Expectativa docente
- Desarrollo profesional

docente

Expectativa docente
Enseñanza efectiva
Desarrollo profesional

docente

- Expectativa docente
- Trabajo efect¡vo en aula

- condic¡ones profesionales

atractivas
- Planificación de clases

- Atención para todos
- Clima de aula

- T¡empo de clases

- Mane.io docente
- cobertura curricular
- Carga laboral

Expectat¡va docente

Motivac¡ón docente
Cl¡ma de aula

Habilidad docente
cobertura curr¡cular
Lengua nativa de clase

- Característica de lE

- caracterÍstica del
profesorado

- Misión de lE

- D¡recc¡ón escolar
- Clima de escuela
- Expectativa sobre

docente
- lnvolucramiento de

fam¡lia
- Uso y gestión de

recursos
- Liderazgo efectivo
- Foco en aprend¡zaje
- Clima de escuela

- Mon¡toreo del progreso

- lnvolucramiento de
padres

- Liderazgo de director
- lnnovación ¡nst¡tucional

- Gest¡ón centrada en lo
pedagógico

- Alianza con Padres
- ldentidad y clima

inst¡tucional
- lnteraprendizaje docente
- Cultura de evaluación

- NSE de lE

- Tipo de gestión

- lnvolucram iento de

familia
- Proyecto curr¡cular de lE

- Característica
del sistema

educativo

Ruralidad de lE

NSE de lE

NSE de lE

- Facil¡dades de

autonomía
- lniciativas de

polít¡cas e

¡ncentivos
- Cultura

evaluación

%
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OBJETIVO, METAS E INDICADORES

2.1 objetivo:

Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de Lima

Metropol¡tana en el marco de La Educación que queremos y nos merecemos.

Limo Metropolitono ol 2021.

2.2 Meta

Gráfico 9: llEE SETECCIONADAS
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Mejorar la calidad
de los aprend¡zajes
de los estudiantes
de Lima

Metropol¡tana

% de estud¡antes que se

encuentran en el nivel previo
al ¡n¡c¡o en Matemática.

% de estud¡antes que se

encuentran en el nivel in¡c¡o

en Matemática.

% de estudiantes que se

encuentran en el nivel previo
al ¡n¡c¡o en Lectura.

% de estud¡antes que se

encuentran en el n¡vel in¡c¡o

en Lectura

26.7% de estudiantes que se
encuentran en el nivel prev¡o al
in¡c¡o en matemática (ECE 2016)

44.8% de estudiantes que se

encuentran en el nivel ¡nicio en
matemática (ECE 2015)

10.9 % de estudiantes que se

encuentran en el nivel prev¡o al

in¡c¡o en lectura (ECE 2016)

39.5 % de estudiantes que se

encuentran en el nivel inicio en

lectura (ECE 2016)

5.34 ./"

20.96%

2.4%

19.O%.

Teñdeñcias proyecc¡ones y metas del 2015 al 2021 DRELM
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III. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN:

ENFOQUE DE INTERVENCIÓN

Las estrategias de intervención, como acciones coordinadas conducentes al logro del

objetivo general y de los objetivos específicos, se alinean con los enfoques
transversalesll declarados y defin¡dos operacionalmente en el Currículo Nacional:

o Derechos.
. lnclusión y atención a la diversidad
. lnterculturalidad.
. lgualdad de género.
. Ambiental.
. Or¡entación al bien común.

Así mismo, consideramos desde el ámb¡to focal¡zado de la DRELM, los s¡gu¡entes

enfoques de ¡ntervención en campo:

Enfoque de territorial¡dad. Basado en el traba.¡o focalizado de las redes educat¡vas

en los espacios comunes de las lE, con el fin de opt¡mizar la ¡nteracc¡ón de los

direct¡vos y docentes para el logro de los objet¡vos.

Enfoque sistémico. Basado en acciones que articulan e ¡ntegran los recursos

humanos y materiales en las distintas ¡nstanc¡as: DREI, UGEL, Redes e IE

Enfoque de procesos. Basado en la intervención oportuna y pert¡nente durante la

¡mplementación y ejecución del plan, con el propósito de mediar, regular y meiorar

las condiciones que garant¡cen mejores resultados.

lgualmente, los textos y conten¡dos que se van a pr¡v¡leg¡ar en las 4 áreas son aquellos

que se v¡nculan con la vida real, es decir, de uso socialy funcional, relacionados con la

coyuntura social, ecoambiental, cultural, económica y política de nuestro país, en

part¡cular de Lima Metropolitana. Así, por ejemplo, textos de d¡stinto t¡po y formato,

cuyos contenidos se relacionan o tratan acerca del bullying, el embarazo adolescente,

la deforestación ambiental, la corrupción en el PerÚ, la impun¡dad, la d¡scr¡minación, el

racismo, el acoso sexual, el femin¡c¡d¡o, el machismo, la obesidad ¡nfant¡1, la

inseguridad ciudadana, el etiquetado de los productos, la salud en el PerÚ, el

tratam¡ento de los res¡duos sólidos, la corrupción en la Pol¡cía Nac¡onal o de las

dist¡ntas ¡nstancias públicas y privada, la contamlnación del parque automotor, el

maltrato infantil, los derechos de los consum¡dores, el abuso de poder, el rol del Poder

Judicial, la función de lndecopi, DIGESA, la Defensoría del Pueblo, entre otras

¡nstituciones f¡scalizadoras, reguladoras y superv¡soras, etc.

Todos estos temas deben ser abordados med¡ante proyectos interdiscipl¡narios e

integradores, y de manera s¡gnificativa para los estud¡antes, de modo que se

constituyan en agentes críticos, prev¡sores y transformadores de la realidad.

Todos los aprendizajes deben tener su correlato con la real¡dad; deben servir para

ejercer c¡udadanía, transformar la realidad, defender derechos y asumir

responsabilidades, hacer emprendimientos sociales, ambientales, culturales, políticos,

económicos y personales, en defin¡t¡va, para mejorar la calidad de vida de todos los

n¡ños, n¡ñas y adolescentes de L¡ma Metropolitana.

i

ii

(r
http://www.mi nedu.gob.pe/cu rricu lo/
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En el siguiente apartado se describe y explicita la estrategia transversal que plantea el
PLAMA: monitoreo y acompañam¡ento basado en el desarrollo.

Marco de referencia para el mon¡toreo y acompañamiento desde una cultura de alta
expectat¡vas

La estrateg¡a transversal en todo el proceso de intervención es el mon¡toreo y
acompañam¡ento formativo, entendido como un medio, recurso, herram¡enta para
observar s¡stemáticamente la dinámica de los directivos, docentes y estudiantes en el
espacio escolar, con el fin de recoger información relevante en términos de
dificultades, necesidades y potencialidades de los procesos de enseñanza y
aprend¡zaje; así como de las condiciones que los generan, con el propósito de regular y
remediar de modo que impacte pos¡tivamente en el desempeño de los estudiantes.

Según el Consejo Nacional de Educación (CNE) el monitoreo es -*l recojo de
informoción en el terreno, hociendo segu¡miento o los indicodores que nos perm¡ten
comprobor lo colidad y el logro o nivel de los insumos, procesos y productos
esperodos."

En esa misma línea, el CNE, define el acompañamiento como !--el octo de ofrecer
osesorío cont¡nuo, es decir, el despl¡egue de estrotegios y occiones de osistenc¡o técn¡co
d trovés de los cuoles uno persono o equipo especiolizado visita, opoyo y ofrece
osesoromiento permonente ol docente y ol director en temos relevontes de su
práct¡co." lProgr.,ama de Acompañamiento pedagóg¡co. CNE, 2OO7).

En efecto, uno de los desafíos más relevantes para la mejora de los aprendizajes de los
estudiantes es contar con un sistema de mon¡toreo y acompañamiento en el espacio
escolar desde una cultura de altas expectat¡vas. Este enfoque involucra garant¡zar la
calidad integral tanto de la gestión institucional como de los procesos pedagógicos que
im pactan en los aprendizajes.12

3.1 ESTRATEGIA 1: ACOMPAÑAMIENTO A tOS DIRECTIVOS PARA EL
FORTATECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN GESTIóN INSTITUCIONAL Y
PEDAGóGICA

La D¡rección Regional Educativa de Lima Metropolitana (DRELM) y las 07
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) trabajan de manera conjunta y
coord¡nada en la implementación del Modelo de Gestión pedagógico
Territor¡al (MGPT), el mismo que tiene como desafío descentralizar la gestión
educativa para el fortalecim¡ento del liderazgo pedagógico de los directivos en
el contexto de las redes educativas, para lograr la articulación y apoyo de los
entes rectores al desarrollo d¡ario de las labores educativas, con la necesidad
común de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El modelo de Gestión Pedagógica Territorial, se ha d¡señado en el marco de los
lineamientos estratégicos, que incluyen los pilares fundamentales: Calidad de
los aprendizajes, revalor¡zac¡ón de la carrera docente, Gest¡ón escolar e

stitucional, lnfraestructura educat¡va, en ,,La Educación que queremos y nos
recemos en Lima Metropolita na al2O2L" , para ello cuenta con un equipo de
ecial¡stas Pedagógicos Territoriales que at¡enden las necesidades y

estratégicas demandas de las redes educativas con diferentes líneas

É
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" Escuelas que mejoran. Aprendizajes desde la exper¡enc¡a (Vann¡,2016)
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intervención: gestión escolar, gestión de los aprendizajes, gestión de la

convivencia escolar y gestión del riesgo.

Los modelos o propuestas educativas formuladas como polít¡cas de

intervenc¡ón se concret¡zan en las ¡nstituciones educat¡vas con la finalidad de

fortalecer la gestión escolar. El Modelo de Gest¡ón Pedagó8¡ca Territorial

describe la función del Equipo Peda8óg¡co Territorial (EPT) como un equipo de

las UGEL que depende del Área de Supervisión y Gest¡ón del Servicio Educativo

(ASGESE), encargado de brindar as¡stencia técnica a las Redes Educativas para

fortalecer el rol pedagógico y de gestión del equipo directivo de las

¡nstituciones educat¡vas que la conforman, cuya finalidad es mejorar la calidad

del servic¡o a través de la art¡culación de diferentes lntervenc¡ones llevadas a

cabo por 4 tipos de espec¡al¡stas que acompañan a los d¡rectivos, los equipos

de pedagóB¡cos territoriales (EPT):

1. EPT de Gestión escolar: Propone acciones que permitan real¡zar procesos

para la mejora de la gestión dentro del marco del buen desempeño

directivo, a part¡r de la gest¡ón centrada en los aprendizajes, busca

opt¡m¡zar los servicios educat¡vos, modernización y una gest¡ón

innovadora, ética, transparente y con l¡derazgo pedagógico que garant¡ce

la gest¡ón del riesgo y la promoción de una conv¡venc¡a democrát¡ca'

2. EPT de Gest¡ón de los aprendizaies: Plantea el apoyo técn¡co a las redes

educativas para lograr un alto impacto en los resultados de los

aprendizajes a part¡r de las prácticas de liderazgo que orienten hac¡a la

reflexión de la práctica pedagógica, la planificación, implementación

curricular contextual¡zada y evaluación del currículo, la identificación de

las buenas práct¡cas y el desarrollo de proyectos pedagógicos

in novadores.

3. EPT de Gestión de la convivenc¡a escolar: Propone contr¡bu¡r al

mejoram¡ento del clima inst¡tuc¡onat br¡ndando apoyo técnico de

fortalec¡m¡ento al equipo direct¡vo a través de acciones y activ¡dades para

lograr una convivencia democrática inclusiva y part¡cipat¡va'

4. EPT de Gest¡ón del r¡esgo: Propone fortalecer hab¡lidades de gestión al

equipo directivo de las ll.EE. de la red para planificar, prevenir dando

énfasis a la rehabil¡tac¡ón, mantenimiento, acondicionam iento'

construcción y sust¡tuc¡ón de infraestructura y dar una respuesta frente a

situaciones de emergenc¡a. En función a optimizar el logro de aprendizajes

de los estud¡antes.

Los EPT prestan as¡stencia técnica directamente a los Equipos Directivos de las

lE. Esta aslstenc¡a técnica está dir¡g¡da al fortalec¡mlento de procesos clave

como la Gestión Escolar Y dentro de esta, la Gestión de Aprend¡zajes ,Gestión

de Convivencia y gest¡ón de riesgo .Alineando estos componentes al

fortalecim¡ento y desarrollo de práct¡cas de un buen liderazgo en el marco del

buen desarrollo del d¡rect¡vo se espera que este equipo se conv¡erta en el ente

¡nterno que dinamice los diferentes procesos de gestión dentro de la l E'

generando el impacto pos¡tivo en los logros de aprendizaje de Los estudiantes'

El desarrollo del Modelo Pedagógico Territorial, contribuye a la

¡mplementación de las políticas priorizadas, tales como el ob.¡et¡vo estratég¡co

sector¡al N" 05 que establece "lncrementar el desempeño y capacidad de

gestióndelsectoran¡VeldelnstitucionesEducativaseninstanc¡as¡ntermedias
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y nacionales" así m¡smo con los lineamientos "La educación que queremos y
nos merecemos en Lima Metropolitana al 2027" y otras dispos¡ciones
normativas v¡gentes.

Esta herram¡enta permitirá impulsar y liderar desde la DRELM de manera
democrática y articulada la implementac¡ón del modelo junto con las UGEL e
ll.EE. y los actores involucrados que se orienten al este m¡smo propósito.

4.t.L Variables operat¡vas del acompañamiento a los directivos para el
fortalec¡m¡ento de competencias en gestión inst¡tucional. (Gráfico 10)

- Liderazgo dírectivo.
El director de la lE es el principal agente del cambio. Diagnosticar y
planificar de manera part¡cipat¡va y autónoma los procesos
institucionales y pedagógicos, con el coleg¡ado de docentes y el
apoyo constante del EPT de gestión escolar, legit¡man su accionar y,
sobre todo, las dec¡s¡ones que asuma para la mejora de la lE con la
autoridad académica y moral que se requiere para ejeÍcer tal
liderazgo.

Promoción de estilos de liderazgo para cada etapa de la escuela,
Promover mejoras en la lE ¡nvolucra reconocer una etapa de
diagnóstico, planteam¡ento de metas, organización y evaluación.
Para cada una de estas etapas el director debe asumir un rol de
gestor, ya que es necesario considerar las necesidades de
mejoramiento de la lE que debieran ser pr¡orizadas en los distintos
momentos de su evolución.

Continuidad a las experienc¡as que resultan efect¡vas en la
escuela.
En la lE es indispensable reconocer experiencias posit¡vas que
aportan a su mejora y al desarrollo de los aprendizajes. por ello, es
importante reflexionar sobre el desarrollo de estas experienc¡as,
evaluar su sosten¡b¡l¡dad y darles continuidad. lntroducir cambios
radicales en las prácticas de la escuela involucra un cambio de
cultura inst¡tucional que demanda, además, comprom¡sos y
asunción de responsabilidades a lo largo del tiempo.

Fomento de un cl¡ma socíoafectivo adecuado.
Promover la construcción colect¡va y dinámica de Ias normas de
convivenc¡a garantizan un cl¡ma escolar basado en el respeto, la
tolerancia, la participac¡ón democrática, el manejo saludable de los
confl¡ctos, el diálogo y el consenso influyen positivamente en el
rend¡miento de los docentes y estudiantes.

Gest¡ón responsable de los recursos humanos y mater¡ales,
El manejo rac¡onal, eficiente y equitat¡vo de las condiciones de
educab¡lidad optim¡zan los procedimientos que aseguran la calidad
de los aprendizajes de los estudiantes.

Proyección a la comunidad.
El trabajo direct¡vo se sost¡ene y fortalece con la participación y el
involucram¡ento de las fam¡l¡as y la comunidad en general. Generar
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espacios de escuelas puertas abiertas es una oportun¡dad para

convocar y responsabil¡zar format¡vamente a las familias para que

se organicen en func¡ón del acompañamiento cont¡nuo en los

procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Promoción de prácticas ¡nnovadoras.

lmplica la capacidad del d¡rector y del coleg¡ado de docentes para

que las prácticas educativas se dosifiquen, se gradúen y se ajusten

progres¡vamente a los procesos de enseñanza y aprendizaje; desde

el diagnóstico, la planificación, el monitoreo y el acompañamiento

con retroalimentación sostenida, s¡stemática, pert¡nente, oportuna

y cont¡nua, de modo que se mot¡ve al coleg¡ado de docentes.

Gráf¡CO 10: VARIABTES DEL ACOMPAÑAMIENTO AL DIRECTIVO - GESTIÓN'

4.L.2 Va ria bles operativas del
deacompañam¡ento a los d¡rectivos para el fortalec¡m¡ento

competencias en gest¡ón pedagógica. (Ver Gráfico 11 y 12)

Planificación de clases

La plan¡flcación de clases organizada por unidad y ses¡ón perm¡te

hacer más observable la enseñanza y más predecible el aprendizaje'

me.jorar la coordinación entre el colegiado de docentes, monitorear

y acompañar la implementación curricular; así como los

aprendizajes esperados. Esta acción es clave que el d¡rector tenga la

visión de la dinámica del aula, así como de las condiciones que

permiten hacer un seguimlento formativo de los procesos con la

asistenc¡a inicial de los EPT de gestión pedagógica'

Segu¡m¡ento cercano del aprendizaie de los estudiantes

Una oportun¡dad para el seguimiento complementario de los

aprendizajes de los estud¡antes es el uso format¡vo de los

resultados de las evaluaciones, ya sea de la ECE o de las regionales

de entrada y sal¡da. Estas evaluaciones permiten visualizar avances

y d¡ficultades de los aprend¡2ajes de los estud¡antes, así comod¿
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¡dent¡ficar a los estud¡antes que están en r¡esgo de no desarrollar
sus competenc¡as. Con esta información se hacen ajustes a las

p la n ificaciones, a las sesiones de reforzam¡ento, se adaptan las

estrateg¡as de aula y se definen acciones de apoyo a quienes lo

neces¡ten.

Acompañam¡ento efectivo al director en el proceso de
acompañam¡ento al docente en el aula para resolver problemas

en el desarrollo de las act¡vidades de enseñanza y aprendizaje.
Los especial¡stas pedagógicos terr¡toriales (EPT) acompañan a los

directores en el empleo de las rúbricas en el MBDD y los cuadernos
de campo, con el fin de propiciar la reflexión sobre las dificultades y

fortalezas encontradas en las vis¡tas de aula (durante el

acompaña miento); igualmente, acompaña al director para que
propicie el desarrollo de los GIA para el fortalecim¡ento de las

capacidades pedagógicas de los docentes, a través de micro talleres
de intercambio de experiencias innovadoras.

Acompañam¡ento al director en el análisis y reflexión con los
docentes de aula acerca deltrabajo de reforzamiento.
El EPT, a part¡r de la generación de un clima de confianza y respeto
con el docente. En este momento se produce la deconstrucción de
la práct¡ca, desde la propia perspect¡va del docente, lo cual
lóg¡camente tendrá algunas d¡ferenc¡as con la primera
aprox¡mación que desarrolló el EPT. Del mismo modo, este orienta
la construcción conjunta de nuevos saberes, completa información
para validar sus interpretaciones sobre lo observado y finalmente
br¡nda aportes complementar¡os para conjuntamente con el
docente llegar a constru¡r nuevos significados (nuevos supuestos y
nuevas lecciones aprendidas) a tomar en cuenta para atender
mejor a los estudiantes, según sus dificultades, necesidades y
potencial¡dades de aprendizaje. En esta etapa se diseña y elabora el
Plan de Reforzamiento Escolar entre el director, el docente y la

as¡stenc¡a del EPT.

Acompañamiento en la implementac¡ón de las sesiones de
refor¿am¡ento
Los direct¡vos y los EPT observan m¡nuciosamente los instrumentos
y prácticas de los docentes. Retroalimentan las planificaciones de
las sesiones de reforzamiento antes de ser implementadas, así

mismo, analizan la reprogramación de los aprendizajes esperados.
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GTáf¡CO 1],: VARIABLES DELACOMPAÑAMIENTO AL DIRECTIVO. APRENDIZAJES

3.2 ESTRATEGIA 2: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN GESTIÓN

PEDAGÓGICA DE tOS DOCENTES. (VerGráfico 12)

El desempeño docente es la variable más ¡mportante en la calidad del servicio

educat¡vo de una lE. Todas las ¡nvestigaciones sobre este aspecto concluyen

que la gest¡ón pedagógica del docente es determinante en el rendim¡ento

escolar.

3r

x)'

Por esta razón, la DRELM se ha propuesto implementar esta estrategia central

para fortalecer las competenc¡as de los docentes de las áreas de Matemática,

Comun¡cación, Ciencia, Tecnología y Ambiente e Historia, Geografía y

Economía (Educación Financiera); as¡m¡smo, pretende optimizar el desarrollo

de las competencias profesionales en el Marco del Buen Desempeño Docente

que conlleve a la mejora de su labor pedagógica (Ver Anexo 4)

Para ello se ¡mplementaran dos líneas de intervenc¡ón:

3.2.L Acompañam¡ento pedagóg¡co:

El acompañamiento pedagógico se realizará a través de varias etapas,

que se interrelacionan y se complementan entre sí, con la finalidad de

garantizar y or¡entar los procesos que contr¡buyan a la meiora de los

desempeños de los docentes acompañados, y de los aprendizajes de

los estud¡antes. (Anexo 5)
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En el s¡guiente organizador gráfico se explicitan las acciones que debe
real¡zar el acompañante pedagógico (AP), como parte de la ¡nteracc¡ón
en la lE. (Ver gráf¡co 12)

GTáfiCO 12. FLUJOGRAMA DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGóGICO

Presentac¡ón

3

ldentificac¡ón
de aspeclc

6

Reuniones d¿
rell€Íofl y accirin
sobre la práctica

docente: bllere3 de

1

Ehbonción dcl Plan

de
progfoso

7
1

> Reportes

!r
á

2

Observác¡ón
d¡lgnósdca

8

Reun¡ón de
c¡enc dr la

^

)

9

lnfome fiml

Las visitas en aula o vis¡tas de acompañamiento const¡tuyen la principal forma de
intervención en la transformación de las prácticas docentes, atribu¡das no solo al
trabajo conjunto del acompañante pedagógico (Ap) y el docente acompañado,
sino, porque se convierte en una oportun¡dad para reflexionar y mejorar el
desempeño desde su misma labor.

El AP realizará las visitas bajo las sigu¡entes modal¡dades:

1. Observac¡ón s¡stemát¡ca a partir del Registro de Observación y el
Cuaderno de Campo. (Anexo 5)

2. Recojo de evidencias med¡ante la reflexión narratológica en su
Cuaderno de Campo.

3. Sesión compartida, (la sesión compartida hasta en tres
oportunidades) según su planificación.

4. Jornadas de reflexión y acción con microtalleres de
fortalecim ¡ento, de acuerdo con el cronograma establecido con el
docente de aula; además, el acompañante determinará el tiempo
de duración de la reunión de reflexión.

5. El AP, debidamente acreditado por la UGEL, se presentará ante el
director de la inst¡tución educat¡va y los profesores a su cargo, y
realizará las siguientes tareas:

I
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3.2.1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO OE NECESIDADES, DIFICUTTADES Y

FORTALEZAS EN tA IE

a, Conocer las necesidades de formación del docente en aspectos

d¡dácticos y curriculares, a part¡r de los resultados de la

evaluación diagnóstica regional y la ECE (previamente se debe

contar con el Plan de organización de sesiones de reforzam¡ento
para estud¡antes relacionado con la programación anual de la lE)

b. Determ¡nar las fechas de las visitas de monitoreo, así como de

acompañamiento para el reconocim¡ento de necesidades de

formac¡ón respecto de las rúbricas del MBDD, Ficha de Reg¡stro de

Observación de Práct¡cas Pedagógicas en Secundaria y del

Cuaderno de CamPo (Anexo 6, 7 Y 8).

c, A partir de la característica de la lE, según los resultados de la

evaluación regional y censal (estud¡antes en mayor porcentaje en

nivel previo), planificar las sesiones compartidas. Tanto el AP

como el docente acompañado deben reunirse para elaborar la

sesión de aprend¡zaje, preparar los materiales para la

¡mplementación de la sesión.

d. A part¡r de la segunda v¡s¡ta las sesiones podrán ser compartidas

hasta en tres oportun¡dades, las que se trabajarán desde la

planificación, elaborac¡ón de material y ejecución Esta act¡v¡dad

debe ser garant¡zada por el coord¡nador académico de la lE u otro

agente responsable definido con el D¡rector.

3.2.1.2 ETAPA DE APLICACIÓN

PARA LAS SESIONES COMPARTIDAS

Tomando en consideración el trabajo de Peter Dudley (Lesson

Study: El Manual, 2009), se reconoce las sigu¡entes fases:

Utilizar la Información que han recogido de la evaluación

d¡agnóst¡ca y diar¡a para acordar un objet¡vo relacionado con las

rúbricas del MBDD.

b. ldentificar conjuntamente entre el acompañante y docente

acompañado la estrategia d¡dáct¡ca a desarrollar, reconociendo

las posibles dificultades, potencialidades y necesidades de los

estud¡a ntes.

c. ldentificar tres "estud ¡a ntes-ca sot3" en razón de la matr¡z de

inicio, proceso y logrado mostrado en el PLAMA Cada cual

debería representar un grupo de estud¡antes en la clase con

respecto al aspecto concreto que se precisa ser enseñado o

desarrollado para mejorar sus aprendizajes, sobre todo, aquellos

que están en los niveles de proceso e inicio.

d. Planificar coniuntamente la "lección exper¡mental" en la que

se desarrolle y estud¡e m¡nuc¡osamente los efectos de la

estrateg¡a didáctica ten¡endo en mente los tres "estudiantes-

1, 
Se refiere a aquellos estudiantes que representan part¡cularmente a cada nivel de desempeño: ¡nic¡o,

proceso y logrado.
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caso". Pese a que se denominan ses¡ones exper¡mentales hay
que tener cuidado de no confund¡rlas con exper¡mentos
conduct¡stas en lugar de sesiones de aprendizaje, ya que se

tratan sin duda de exper¡encias que permiten el desarrollo de la
práctica.

e, Desarrollar la lecc¡ón experimental a Ia práctica (enseñarla) y

dialogar acerca de ella centrándose en el aprendizaje y desarrollo
de los "estudiantes caso".

f. Observar a los "estu d ¡a ntes-caso" para obtener su punto de

vista sobre la sesión desarrollada.
g. Organ¡zar una reunión posterior a la sesión para debatir y

analizar cómo los "estud ia ntes-caso" respondieron a la técn¡ca

o la metodología, sus posibles progresos y reflexionar sobre lo
que se ha aprendido acerca de la aplicación de ese enfoque
para la siguiente reun ión.

h. Compart¡r los resultados en un contexto formal de foro
ampliado .iunto con otros profes¡onales en forma de

exposición, demostración o entrenam¡ento.
¡. A partir de los resultados de identificación de los niveles de

desempeño de los estud¡antes, organ¡zar el aula en función de

estos n¡veles. Por ejemplo, en cada grupo debe haber estud¡antes

del nivel de ¡n¡c¡o, proceso y logrado, con el fin de irrad¡ar los

procesos de enseñanza y aprendizaje a través del docente
fac¡litador y mediador.

ETAPA DE REFLEXIóN SOBRE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Al finalizar la sesión, el acompañante pedagógico realiza la asesoría
personalizada. A través de un diálogo asertivo y empático,
promueve la reflexión sobre la práct¡ca pedagógica sobre la base de
la información registrada y prev¡amente analizada. La reflex¡ón
debe or¡entar al establecim¡ento de compromisos de mejora en el

desempeño pedagógico, los cuales serán registrados en las rúbricas
del MBDD, los reg¡stros de observación y en el Cuaderno de Campo.
Con este proceso se busca desarrollar en el docente la capacidad de

autoevaluación y autorregulación de su labor educat¡va para que

sea autónomo en su reflexión y capaz de s¡stematizar su práctica
pedagógica, consignando sus acciones en diversos instrumentos
como el portafolio personal, de modo que, a part¡r de esto se

tomen dec¡s¡ones de mejora.

3.2.1.3 ETAPA DE RETROALIMENTACIÓN DE PROGRESO (VÍA REPORTES

vTRTUATES)

Se elabora vía virtual un informe mensual dirigido al equipo de

expertos espec¡al¡stas y de la DRELM, respecto de las acciones

ejecutadas y el avance de la progresión del desempeño de los

docentes, según los planes de mejora, así como la ejecución de los

talleres, los GIA y las jornadas con las famil¡as.

A partir de
mensuales),

información recogida por
establecen conclusiones y

los AP (informes
recomendaciones
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metodológicas elaboradas por loes expertos y especial¡stas; as¡

como por el equipo técnico y pedagógico de la DRELM.

lgualmente, se redef¡n¡rán l¡neamientos pedagóg¡cos que serv¡rán
para reajustar y actualizar los materiales, recursos metodológicos,

tales como los módulos, el diseño y la temática de los talleres, los

conten¡dos v¡rtuales, el repos¡tor¡o, ¡ncluso las estrateg¡as de

¡ntervenc¡ón format¡va con el fin de retroalimentar s¡stemática,

efectiva y oportunamente a los AP y a los docentes en formación
continua.

El desarrollo del programa tendrá la característ¡ca modular y

temát¡ca, es decir, estará organizado por grupos de conocimientos
afines; los mismos que guardan una correspondencia con el
planteamiento de competencias en las cuatro áreas para la EBR.

Asim¡smo, su desarrollo será en la fase presencial (13 sesiones de 80

horas en total) y virtual (13 sesiones de 130 horas en total). Ver
s¡gu¡ente cuad ro:

FASE PRESENCIAL. La ¡mplementación de los 4 módulos por área se

realizará en 13 ses¡ones sabatinas de dos bloques por módulo:
desarrollo disciplinar de conocimientos y desarrollo de orientac¡ones

didácticas y pedagógicas del área correspond ¡e nte.

Acc¡ones prev¡as en el primer día de la sesión de capac¡tac¡ón:
. ldentif¡car necesidades, dificultades y potencialidades de los

docentes como base para desarrollar planes de mejoramiento
personales y acciones de mejora por parte de la DRELM, las UGEL y

las ¡nstituc¡ones educativas., con la med¡ación de los expertos,

capacitadores y acompañantes pedagógicos en los talleres de

formación en servicio.
. Proporc¡onar a los docentes evidencias contrastadas sobre su

actuación en el aula y su progreso en los talleres de formac¡ón para

la mejora cont¡n ua.
. Proporcionar información relevante y de utilidad para el reajuste

del PLAMA, los Módulos de Aprendizaje, a part¡r de los resultados
de las pruebas Mi Progreso y los ¡nstrumentos de acompañamiento,
según las necesidades, dificultades y potencialidades de los

docentes.

4 módulos
por área

Tiempo
total de

e¡ecución

T¡empo de
ejecución
presencial

Tiempo de
ejecución

virtual
Módulo 1 52 horas 20 horas 32 horas 3 sábados

Módulo 2 52 horas 20 horas 3 sábados

52 horas 20 horas 32 horas

Módulo 4 70 horas 42 horas 4 sábados
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3.2,2 MODELO DE FORMACIÓN EN SERVICIO: FORTATECIMIENTO DE

COMPETENCIAS EN GESTIÓN PEDAGóGICA DE tOS DOCENTES

Fechas de
implementación

32 horas

Módulo 3 3 sábados

28 horas
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Tr¡angular los resultados de la evaluación de aprendizajes con los

hallazgos del proceso de monitoreo docente en términos de

procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados de las pruebas

M¡ Progreso.
Ofrecer información confiable a los docentes para fac¡l¡tar la toma
de decisiones a partir de los resultados, siempre con fines
formativos.

Planteam¡ento metodológico en las sesiones de capacitación (Ver

gráfico 13)

Planteam¡ento de un problema de diversos contextos. Para el

desarrollo de los módulos se plantea, desde los d¡ferentes enfoques
de las 4 áreas de desarrollo curricular, problemas variados como

desafíos para el aprendizaje.
Desarrollo temático, profundidad de conocim¡entos. Para descr¡b¡r
qué y cómo el docente promueve las competencias, supone

comprender conceptos y sus s¡gnificados de manera fundamentada
para garantizar una secuenc¡a lógica de los aprendizajes que deben

desarrollarse s¡guiendo un h¡lo temát¡co. Además, exige que las

actividades y estrategias que se planteen para el logro de

aprend¡zajes sean de alta demanda cognitiva.
Desarrollo del conoc¡m¡ento en su estructura. Por un lado se

relacionan los contenidos enseñados (lo que deben saber hacer o

saben hacer) con conten¡dos posteriores (lo que neces¡tan saber

hacer para mejorar y avanzar) . Esto perm¡te tener una visión lineal

y de largo plazo para la formación docente desde un punto de

partida. As¡m¡smo, no son conex¡ones de contenidos más s¡mples o

más complejos entre sí, s¡no una ¡ntegrac¡ón de aprendizajes

necesarios para la formación, que van desde el desarrollo

d¡sc¡pl¡nar hasta el manejo metodológ¡co de las áreas y la didáctica

en general.

Planteam¡ento d¡dáctico en torno al error y la dificultad. El error es

una constante en todo proceso de enseñanza-aprend¡zaje, pero es

innegable que la didáctica tradicional lo cons¡deraba como algo

pun¡tivo. En la propuesta didáct¡ca modular ocupa el lugar

privilegiado en la enseñanza-aprendizaje; el error es ponderado

porque se considera que el equivocarse es una oportunidad para el

aprendiza.je. El error ofrece una oportun¡dad para la autocrít¡ca y

para inferir la neces¡dad de aprender de los errores y fracasos:

cuando uno se equ¡voca, se le hace ver su error y se le inv¡ta a

corregirlo. Es innegable que con ello aumenta su capacidad

metacognit¡va para observar, indagar, corregir y mejorar.

Planteamiento de los procesos pedagógicos por competenc¡as. Los

desarrollos de aprend¡zajes en los espacios de aprendizaie están

orientados por las sesiones, que están estructuradas en secuenc¡as

d¡dáct¡cas con momentos de reflexión y acción con los sujetos sobre

el objeto de aprendizaje. El desarrollo de las competenc¡as,

capacidades e indicadores se const¡tuyen en la meta de aprendizaje
med¡ante las sesiones modulares, tanto presenciales como

virtua les.

n
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GráfiCO 13. PLANTEAMIENTO METODOTÓGICO EN LAS SESIONES DE

CAPACITACIÓN

FASE VIRTUAL: Se realizará como complemento de la modalidad
presencial, la que contendrá act¡v¡dades grupales, evaluaciones,
consultas y atenc¡ón en línea. Estará relac¡onado con la

partic¡pación en foros y presentación de trabajos para compartir en
com un idad.

Recursos:

Foro Moodle
Whatsapp

3.2.2.L

Actividades:
Resolución de problemas.

Análisis de casos respecto de lo didáctico.
Desa rrollo de temát¡cas.

Fortalec¡miento de competencias en gest¡ón pedagógica de
docentes del área de Matemática.

los

La final¡dad de la matemática en el currículo es desarrollar el
pensamiento matemático en diversas s¡tuaciones que perm¡tan al
estudiante interpretar la realidad a partir de la ¡ntu¡c¡ón, planteando
supuestos, haciendo inferencias, deducciones, argumentac¡ones,
demostraciones y formas de comunicar, asÍ como el desarrollo de
estrateg¡as y actitudes útiles para cuantificar, medir hechos y

fenómenos de la realidad, e intervenir conscientemente sobre ella.
En ese sentido, los docentes t¡enen que estar constantemente
actualizados para promover en los estud¡antes un aprend¡zaje con
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alto nivel de siBnificatividad cuando se vinculan con sus práct¡cas

culturales y sociales.

Por otro lado, como lo expresa Freudenthal (2000), esta visión de la
práct¡ca matemát¡ca escolar no está motivada solamente por la

¡mportancia de su utilidad, sino principalmente por reconocerla como
una actividad humana; lo que implica que hacer matemática como
proceso es más ¡mportante que la matemática como un producto

terminado. En este marco se asume un enfoque centrado en la

resolución de problemas con la intención de promover formas de

enseñanza y aprendizaje a partir del planteam¡ento de problemas en

d¡versos contextos.

Fortalecer las competencias disciplinares y didácticas de los

docentes del área de Matemát¡ca en el ámbito de la gestión de

aprend¡zajes en Educac¡ón Básica Regular.

Promover las comun¡dades de aprendizaje en el marco de una
organ¡zac¡ón colegiada med¡ante una participac¡ón crítica y reflexiva
desde el enfoque centrado en la resolución de problemas aplicados
a la vida rea l.

Las sesiones de formación o fortalecimiento de capacidades de los
docentesse abordarán a través de módulos de aprend¡zaje, tal
como se refiere a cont¡nuación:

§
?

Área Fechas Contenidos
Módulo I 16-09 Números racionales

23-09 Proporciona lidad
30-09

Proporcionalidad
14-10 Mapas y transformaciones
2t-L0

Módulo lll 28-10

04-11 Formas b¡dimensionales

Formas tridimensionales
Módulo IV 18-11 N úmeros raciona les

2 5- 1.1. Probabilidades

oz-L2

f/«arr6q

o
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Los estudiantes desarrollan competencias y se interesan en el

conocim¡ento matemático si le encuentran significado y lo valoran, y

pueden establecer la funcionalidad matemática en diversos
contextos y variadas situac¡ones desafiantes. La resoluc¡ón de
problemas sirve de escenario para fortalecer las competenc¡as de
nuestros docentes, por ello, nuestros objetivos principales serán:

Gráf¡cos estadísticos
Módulo ll 07- 10

Medidas de tendencia central
Sucesiones

11-11

Ecuaciones
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!.2.2.2 toftale.¡m¡ento de competencias en gest¡ón pedagóg¡ca de los

docentes del área de Comunicación.

La lectura como actividad está or¡entada a un propós¡to, a una meta
y la comprens¡ón de un texto también dependerá del t¡po de texto
que se lea; así como de las característ¡cas que posea. S¡ el texto
corresponde a las necesidades e intereses y al contexto del lector;
entonces, este podrá interactuar mejor con é1, porque no lo hará

desde Ia nada, sino ten¡endo en cuenta d¡stintos conoc¡m¡entos,
propósitos y expectativas sobre lo que lee.

La comprens¡ón lectora es entendida como un proceso a través del

cual el lector comprende, infiere y reflexiona sobre el conten¡do y la
forma de los textos escritos, con el fin de cumplir una serie de

propósitos (participar de la sociedad, desarrollar el conocim¡ento
prop¡o, seguir indicaciones, ejercer ciudadanía, resolver problemas,

tomar dec¡s¡ones ¡mportantes, etc.). Por lo tanto, leer implica no

solamente decodificar las sílabas y las palabras de un texto sino,
funda menta lmente, tener las herram¡entas necesarias para

participar de diversas s¡tuaciones comunicativas a través de los

textos.
El proceso de lectura es de por sí ¡nteract¡vo, en la medida en que

los lectores recurren a sus conocimientos y esquemas cogn¡tivos
prop¡os para relacionarse con la información expresada en el texto
a leer. Esta relac¡ón tamb¡én se da a niveles de formas y estructuras
textuales: los lectores tendrán mayores problemas para leer tipos
de textos que les son poco habituales que para leer aquellos a los

que se suelen enfrentar más frecuentemente.
Por esta razón, el desarrollo de las competencias lectoras de los

estudiantes debe generarse en situaciones auténticas de

comunicación. Este enfoque perm¡te promover escenarios diversos

de ¡nteracc¡ón entre el texto y el lector.

En consecuencia, los objet¡vos centrales son:

. Fortalecer las competencias disciplinares y didáct¡cas de los

docentes del área de Comun¡cación en el ámb¡to de la gestión

de aprendizaies en Educación Bás¡ca Regular.

o Promover las comunidades de aprendizaje en el marco de una

orBan¡zación colegiada mediante una part¡c¡pación crítica y
reflexiva desde el enfoque centrado en lo comun¡cat¡vo y

aplicado a la vida cotidiana.

Las ses¡ones de formac¡ón o fortalec¡miento de capac¡dades de los

docentes se abordarán a través de módulos de aprend¡zaje, tal

como se ref¡ere a continuac¡ón:

/:/t
!

§§

Área Fechas Contenidos
Módulo I 16-09 Aproximación a la comprensión lectora

Aproximaciones al texto23-09
30-09

Módulo ll o7 -70 Estrategias para la comprens¡ón lectora 1

14-10
2t-t0

\¿
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Módulo lll 28-10 Estrateg¡as para la comprensión lectora 2
04-11
11-11

18- 11. Evaluación de las estrategias de la comprensión lectora
Evaluación de la comprensión lectora25-7t

02-1-2

3.2.2.3 Fortalec¡miento de competenc¡as en gestión pedagógica de los

docentes del área de Ciencia TecnologÍa y Amb¡ente (cTA),

Dentro de la dimensión reflexiva de la profesión docente en el

Marco de Buen Desempeño Docente (MBDD) se señala que éste, en

su práct¡ca, se apropia crít¡camente de diversos saberes y desarrolla
d¡ferentes habilidades para asegurar el aprendizaje de sus

estud¡antes. La formación especializada en el área de CTA es

condición necesaria para su enseñanza. El dominio de estrateBias

d¡dácticas sólo es de ayuda cuando éste domina los campos

temát¡cos que pretende enseñar, por lo que se requiere manejar
una variedad de estrateg¡as orientadas al desarrollo de las

com petencias.

Uno de los reg¡stros de evaluación se generó en marzo del aiio
2002, pot el concurso para nombramiento docente, en la que se

adm¡nistró una prueba especializada a 9,498 docentes de Ciencias

Naturales, donde el rend¡miento promedio de este grupo de

docentes fue 9.85 (sobre un máximo de 20 puntos)14

En los resultados obtenidos en la evaluación PISA 2012, el Perú

obtuvo un puntaj€ bajo que lo ubicó en el último lugar en

matemática, comprensión lectora y ciencias, lo que refleja el nivel

del logro de aprendizaje de los estud¡antes.

Por otro lado, en el año 2015, la Unidad de Medición de la Calidad

Educat¡va (uMC), evaluó por primera vez a los estud¡antes de

segundo grado de secundaria de todas las ¡nst¡tuc¡ones públicas y

pr¡vadas del país para conocer qué y cuánto están aprendiendo. El

objetivo de esta evaluac¡ón es generar espac¡os de reflexión y
or¡entar las acciones de mejora que correspondan. En ese sentido,

se cuenta con información para la toma de decisiones de manera

articulada a nivel de todas las instanc¡as de gest¡ón descentral¡zada,

así como de los propios docentes.

r'Piscoya, 
Luis (2oos). cuáñto saben nuestros maestros. L¡ma, Fondo Ed¡torial UNMsM, p 84
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Módulo lV

El puntaje promedio peruano en la evaluación PISA 2012 es de 368,

lo que corresponde al nivel 1y debajo de éste. La nota promedio
que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE) para los tres rubros del Programa para la
Evaluación lnternacional de Estudiantes (PISA) son de 494, 501 y

496 para matemáticas, ciencias y comprensión lectora,

respet¡vamente.



LA DRELM cons¡dera necesario desarrollar acciones de capacitac¡ón
pedagógica para fortalecer competencias y capacidades de los

docentes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, para incidir de

manera efectiva y pert¡nente en la mejora de la práctica pedagógica

y consecuentemente elevar el nivel de logro de los aprend¡zajes de

los estud¡antes, teniendo como base los documentos curriculares.

5e abarcarán tres (03) campos temáticos curr¡culares, priorizados

en función a las necesidades de capacitac¡ón de los docentes, los

mismos que serán distribuidos en tres (03) módulos (un campo

temático, por cada módulo), tal como se indica a cont¡nuación:

MUNDO FíSICO

En el presente módulo se abordarán los aspectos principales de la
materia y la energía: cambios de estado, comportamiento de la

presión, volumen y temperatura en los distintos estados, fuentes de

energía, tipos, transformación y uso de energía renovable y no-
renovable. Así m¡smo, se trabajará sobre el diseño, ejecuc¡ón y
evaluación de un protot¡po tecnológico

3.2.2,4 Fortalec¡m¡ento de competencias en gestión pedagógica de los
docentes área de Historia, geografía y Economía - Educación
Fina nciera (HGE)

El área de historia, geografía y economía tiene como componente a

la educación económica. En esta área se debe fomentar el
desarrollo de competenc¡as que propicien el ejercicio c¡udadano y
la vida democrát¡ca en sociedades que están en constante cambio,
al t¡empo que permitan consolidar ¡dent¡dades personales y
sociales con disposic¡ón a la ¡nterculturalidad y la integración

Area Fechas Contenidos
Módulo I 16-09 Modelo atómico actua I

23-09

30-09 Energía y su transformación/Ca lor y temperatura
07- 10 Fuentes de energía renovables y no renovables/ Plano

inclin ado
14-10 Ondas/ Diseño de prototipos
2!-L0 Organismos un icelulares y pluricelulares

Módulo lll 28-10 Organ¡smos unicelulares y pluricelulares/Diseño de
protot¡pos

04-11 Evolución

11-11 Fenómenos meteorológicos/ Flujos de materia y energía
Módulo lV 18-11 lmpacto a mb¡ental

25-11- TeorÍas del un iverso
02-t2 Desarrollo de habilidades invest¡gativas

¿
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Camb¡os de estado

Módulo ll



lat¡noamer¡cana, s¡n menoscabo de su ambiente. Desde esa

perspect¡va, los docentes deben desarrollar las competencias en los

estud¡antes de tal manera que se reconozcan como sujetos
histór¡cos, es decir, que tomen consc¡enc¡a de que los procesos del
pasado y del presente se relacionan entre sí. Esto permite que

ent¡endan que el presente y el futuro no están determinados al

azar, sino que son los actores sociales quienes los construyen, y que

al hacerlo, ellos mismos se transforman.
En este contexto, la educación económ¡ca y financiera de los

estud¡antes es una necesidad para garantizar el bienestar y la

estabilidad de las personas, las familias y el mundo. Esto es más

urgente si se considera que las rec¡entes cris¡s económicas

internac¡onales han puesto de man¡f¡esto la necesidad de fortalecer
las competencias económicas y financieras de la población para que

puedan tomar decis¡ones informadas en s¡tuaciones adversas. Por

ello, nuestro objetivo princ¡pal será:

Fortalecer las competencias d¡sc¡plinares y didáct¡cas de los

docentes en el componente de educación económica del área de

H¡storia, geografía y economía en el ámb¡to de la gestión de

aprendizajes en Educación Bás¡ca Regular.

Promover las comun¡dades de aprend¡zajes en el marco de una

organización colegiada con una partic¡pación cr¡tica reflex¡va

desde el enfoque del ejercicio de la ciudadanía.

Las sesiones de formación o fortalec¡miento de capacidades de los

docentesse abordarán a través de módulos de aprendizaje, tal
como se refiere a continuac¡ón:

H istoria Geografía y Economía

3.3 ESTRATEGIA 3: REFORZAMIENTO ESCOTAR DIFERENCIADO

Fechas ContenidosÁ¡ea
Módulo I Finalidad y enfoque del área de Ciencias Soc¡ales

El mundo medieval23-09

El mundo medieval
Tahua ntinsuyo

07-10 Tahuantinsuyo
14-10 Edad Moderna: Europa y el "Nuevo Mundo"

Edad Moderna: Europa y el "Nuevo Mundo"2L-70

Módulo lll

\ 28-10

04-11 Construcc¡ón soc¡al de los territorios
Problemát¡cas amb¡entales y los conflictos soc¡oamb¡entalesLL-LT

18- 11 Gest¡ón de riesgos de desastres

d ulo lV

f4Íeirl

of,

Conceptos básicos de economía

02-L2 Los agentes económicos y el mercado

16-09 El sistema financiero y sus ¡ntermediarios

Módulo V

3.3.1 Marco de referencia y criterios del refuerzo escolar diferenciado
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16-09

30-09

Módulo ll

Desestructuración del mundo a ndino

25-77



En vez de utilizar un método ún¡co de enseñanza para todos los

estudiantes, los docentes utilizan una variedad de métodos. Esto

incluye la enseñanza a estudiantes en grupos pequeños o en sesiones

individuales. Para ello es importante real¡zar lo sigu¡ente:

ldent¡f¡cación de los niveles de desempeño real de los

estud¡antes, respecto de los aprendizajes esperados. Aver¡guar
qué necesita el estudiante para aprender y cuáles son los recursos
que lo ayudarán a lograrlo.
Diseño de situaciones de aprendizaje diferenciado. Desarrollo de

activ¡dades y estrategias que apuntan a revertir las necesidades y
dif¡cultades de aprendizaje, a partir de las potenc¡alidades que

tienen los estudiantes.
Amb¡entes reales de aprendizaje. Generar t¡empos y espacios

mediante sectores de aprend¡zaje, textualización del aula,
bibliotecas, paneles, mesas redondas, trabajo de campo, v¡sitas
guiadas, etc. de modo que se genere un clima autént¡co, donde se

vincule los contenidos, tiempos y espac¡os de aprendizaje con la

vida reaL

Espacios de socialización sobre qué, cómo y cuan bien
aprenden. Una manera para los estudiantes de "mostrar lo que

saben", como parte de su reconocimiento social y de darle sentido
y utilidad a lo que aprenden.
Organización de equipos de trabajo. Los docentes organizan a los

estudiantes de acuerdo con sus d¡ferentes niveles de desempeño,

con el propósito de que aprendan de modo complementar¡o,
colaborat¡vo y, sobre todo, demostrativo, donde el estud¡ante de

mayores desempeños irradie y modelo para el equipo.
Reprogramación de aprendizajes. Esta cond¡ción y oportunidad
para el aprendizaje es ¡mportante para regular y potenc¡ar el

desempeño de los estud¡antes en relación con sus dificultades,
necesidades, ritmos, est¡los, intereses y característ¡cas de

aprend¡zaje, ya que toma en cuenta el punto de partida y los

prerrequ¡s¡tos para segu¡r aprendiendo a lo largo de la educación

básica.

Esta propuesta funciona muy bien con la respuesta a la ¡ntervención de

formación docente en paralelo. El objet¡vo de reforzamiento escolar
diferenciado es detectar los problemas de aprendiza.je lo antes pos¡ble,

sobre la marcha, de manera que las dec¡siones de mejora se den sobre
los procesos y en paralelo a las sesiones regulares y como clases contra
hora rio.

3.3.2 Modelo de la ¡ntervención para el reforzamiento escolar diferenciado

¿'
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Los docentes desarrollan el reforzam¡ento escolar diferenciado según

los niveles reales de desempeño, las necesidades, dif¡cultades y

potencialidades de aprend¡zaje de sus estudiantes.
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El desarrollo de las sesiones de reforzamiento está relac¡onado con la

planificación curricular del docente. El reforzam¡ento escolar lo
realizan los prop¡os docentes de aula.

La estrateg¡a de reforzamiento escolar va d¡r¡g¡do a los estud¡antes
que, a partir de los resultados de la prueba diagnóstica regional, de la

evaluación docente en aula y de los resultados de monitoreo
ev¡dencien ser¡as dif¡cultades de aprendizaje. Es ¡mportante que,

además de estos ¡ndicadores, puedan identif¡carse otros que estén

incidiendo en su rendim¡ento y que estén relacionados, por ejemplo,
con necesidades educativas especiales (NEE), ritmos y estilos de

aprendiza.je, repitencia escolar, autoest¡ma, abandono familiar, etcls.

El propósito central de la estrategia de reforzamiento es garant¡zar no

solo el desarrollo de aprendizajes de Ios estudiantes, sino también su

formación integral. El equipo docente, asesorado por el AP y el

espec¡al¡sta, elaborará un informe con el f¡n de organizar el refuerzo

educativo.

Es necesar¡o que desde esta primera fase se establezca una dinámica

de comun¡cac¡ón y colaborac¡ón con las familias, de acuerdo con las

siguientes fases (Ver gráf¡co 14):

a) Fase de planificac¡ón. La puesta en marcha dei plan supondrá

adaptar la programación, organ¡zar los refuerzos y coordinar el

seguimiento del plan. Es importante que el docente, con la

asistenc¡a del AP y la asesoría del espec¡al¡sta, diseñe y elabore

sesiones de reforzamiento que den cuenta de las necesidades,

dif¡cultades y potencialidades de aprendiza.je de los estud¡antes.

b) Or¡entac¡ones para la elaboración del plan individual de refuerzo

educativo en la educación bás¡ca. En esta fase se real¡zará una

entrevista ¡nicial con la famil¡a para comunicarle el plan

establecido y recoger por escr¡to los compromisos de

colaboración
cl Fase de segu¡m¡ento. En el traba.¡o de aula se realizará un

seguim¡ento personal¡zado de cada estudiante por parte de los

docentes y el director que intervienen en el grupo, con ob.¡eto de

comprobar la efectividad de las acciones planif¡cadas o la revisión
y corrección de las acciones.

Se valorarán los avances conseguidos y se incorporarán a él

cuantas mod¡ficac¡ones se cons¡deren oportunas. El AP asesorará

al equipo docente a lo lar8o de todo el proceso. Aportará su

formación específica, su conocimiento sobre el recorrido escolar

del estud¡ante y del marco global de atenc¡ón a la diversidad. Así

mismo, velará por el carácter inclusivo de las acciones diseñadas.

Durante esta fase se pondrá espec¡al atención a la colaboración

con las familias, ¡ntercamb¡ando información sobre el estud¡ante y

haciendo el seguimiento de los aspectos del plan acordados para

el ámbito familiar.
d) Fase de evaluac¡ón.

í

1s 
Estos aspectos serán caracterizados por UNICEF
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El AP realizará una evaluación final teniendo en cuenta al menos

los siguientes aspectos:

1.. Grado de cumplimiento y valoración de las acc¡ones

planif¡cadas.

2. Progreso en la adquis¡c¡ón de competenc¡as y capacidades por

el estudiante. Colaboración y comun¡cación con la familia.
3. Neces¡dad de cont¡nuar con el plan de reforzamiento.

Las valoraciones y propuestas se recogerán en la carpeta del

estudiante. El AP participará en esta evaluación final y recogerá

las valoraciones más relevantes en la documentación general de la
IE

Gráf¡co 144. FASES DEL REFORZAMIENTO

3.3.3 Planteamiento metodológico para el reforzam¡ento escolar
diferenciado

Ses¡ón 1:

Planteam¡ento de s¡tuaciones que, a partir de su interpretac¡ón,
promuevan razonam¡ento, creatividad y pensamiento crítico,
alternativas de solución, producción escr¡ta y formas de

razona m¡ento d ivergente.
Valoración formativa de las prácticas desarrolladas por los

estudiantes, socialización de procedimientos, alternativas de

solución, reconoc¡miento de errores, dificultades, necesidades y

potencia lid ades.

Procesos metacognit¡vos de forma individual respecto de las
práct¡cas desarrolladas para potenc¡ar el aprendizaje autónomo.

Sesión 2:

. Resoluc¡ón de dificultades de forma individual Brupal, mon¡toreo y
acom pa ñam ¡ento formativo del docente.

. Soc¡al¡zación de forma individual y grupal, retroal¡mentación
demostrativa y promoción de la reflexión por parte del docente con
fines formativos.

. Presentación de la solución del problema a nivelgrupal.

. Procesos metacogn¡t¡vos de forma individual respecto de las
prácticas desarrolladas.

B
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Or¡entac¡ones para
la elaboración del Fase de

segu¡mientoplan individualde
refuerzo educat¡vo

Fase de evaluación



El desarrollo involucra, además

Sesión 3:

Equipos pequeños de trabajo. Los estudiantes en cada grupo rotan
de un grupo a otro. Esto les da la oportunidad de participar en

d¡ferentes grupos. Un grupo puede ¡ncluir un par de estudiantes o

un número mayor de estudiantes. Pero en todos los casos es una

oportunidad para que los estud¡antes aprendan unos de los otros.
Aprend¡za¡e recíproco, complementar¡o y colaborativo. Algunas

veces el estudiante pasa a ser el docente, explicando lo que

aprendió y haciendo preguntas a sus compañeros.
Evaluación formativa y continua a partir del error constructivo. Los

docentes reconocen las fortalezas, dif¡cultades, necesidades y
potencialidades de los estudiantes con regularidad (tanto de modo
formalcomo informal) para asegurarse que están progresando en el

conoc¡miento que adquieren y en el dominio con que hacen el

trabajo escolar, ut¡lizando el error o las dificultades como

oportunidades para el aprendizaje y su gest¡ón por parte de los

estudiantes con la mediación del docente.

Para el reforzamiento d¡ferenc¡ado es necesar¡o reconocer el nivel de

desempeño de los estudiantes.
A cont¡nuac¡ón, se muestra una matr¡z que involucra reflex¡onar en

qué nivel está o estaría el estudiante respecto de los aprendizajes con

el fin de tomar decis¡ones de mejora, según fuere el caso.

MATEMÁTICA

ó,

DE

200 DEL
Procesolnicio

Establece relac¡ones entre datos y
acc¡ones de ganar, perder, c¡mparar
e ¡gualar cant¡dades y una

combinac¡ón de acciones (más de
dos etapas). Las transforma a

expresiones numéricas (moddos)
que incluyen operaciones de adición,
sustracción, multiplicación, división
con expresiones fraccionarias o

decimales.
Expresa mn diversas
representaciones y lenguaje

numérim su comprensión del valor
posicional de las cifras de un numero
hasta los millones al ordenar,
comparar, componer y descomponer
números enteros y números
racionales en su forma fraccionaria y

Establece relaciones entre datos y
una combinación de acciones (2

etapas). Las transforma a

expresiones numéricas (modelos)
que ¡nduyen operaciones de adición,
sustracción, multipl¡cación, división
mn expresiones fraccionarias o
dec¡males.

Establece relaciones entre datos y

acciones y las transforma a

expresiones nurÉricas (modelos)
que ¡nduyen aumentos y descuentos
porcentuales sucesivos.

v

d¡versas
lenguaje

Expresa @n
representac¡ones

Establece relaciones entre datos y

acciones de mmparar e igualar
cantidades. Las transforma a

expresiones numéricas (modelos)
que induyen operaciones de adición,

sustracc¡ón, multjplicación, división
con expresiones fraccionarias o
decimales usuales.

Establece relaciones entre datos y

acciones. Las transforma a

expresiones numéricas (modelos)
que induyen aumentos y descuentos
porcentuales. (emplea porcentáies
usuales)

v

diversas
lenguaje

Expresa con
representac¡ones

. Resolución de problemas, retos, etc., de forma individual y grupal.

. Monitoreo y acompañamiento formativo del docente.

. Retroa limentac¡ón demostrativa por parte del docente.

. Procesos metacognit¡vos de forma individual respecto de las

prácticas desarrolladas.
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numéric¡ su comprensión del valor
posicional de las cifras de un numero
hasta los tres cifras al ordenar.
comparar.

Expresa con diveBas
representac¡ones los números
rac¡onales en su forma fraccionaria y

dec¡mal.

Expresa con d iversas
representaciones y lenguaje
numéric¡ su comprensión de la

fracc¡ón como relación entre dos
cántidades o magnitudes, y del
significado dd signo posilivo y
negativo de los números en la recta
numérica.

Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión sobre los
aumentos o desoJentos porcentuales
para remnocer la resolución del
problema.

Emplea estrateg¡as de cálculo,
estimación y procedim¡entos (una

etapa) para realizar operaciones con
números enteros, expresiones
fraccionarias, decimales y
porcentuales (emp¡eo de expres¡ones
usuales)

Determina equivalencias entre
expresiones fraccionarias, decimales
y porcentuales (expresiones usuales)

Reconoce las relaciones del orden
entre dos números racionales y sobre
las relaciones inversas entre las
operaciones.

\
?\

numérico su comprensión del valor
posicional de las c¡fras de un número
hasta los millones al ordenar.

Expresa las relaciones de orden, la

mmposición y descomposición de los
números racionales en su forma
fraccionaria y dec¡mal.

Expresa con diversas
representac¡ones y lenguaje
numérico su comprensión de la

fracción corno razón y operador, y del
significado del signo positivo y

negativo de enteros y racjonales
estableciendo relaciones entre
representaciones de la recta
numérica y simból¡cá,

Expresa y relaciona diversas
representac¡ones sobre aumentos o
descuentos porcentuales sucesivos
par¿¡ reconocer la solución al
problema.

Selecc¡ona, emplea y combina
estrategias de cáloJlo y estimacjón
para realizar operaciones (2 etapas)
con números enteros, expres¡ones
fraccionar¡as, dec¡males y
porcentuales, tasas de ¡nterés.

Plantea aflrmaciones sobre las
condiciones en las relaciones del
orden entre dos números racionales y
sobre las relaciones inversas entre
las operaciones.

dec¡mal.
Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su mmprensión de la

fracc¡ón como razón y operador, y del

significado del s¡gno positivo y
negativo de enteros y racionales,
para interpretar un problema según
su contexto y establec¡endo
relaciones enfe representaciones.

Expresa con diversas
representac¡ones y lenguaje
numérico su comprens¡ón sobre la

equivalencia entre dos aumentos o
descuentos porcentuales sucesivos
para interpretar el problema.

Selecc¡ona, emplea y combina
estrategias de cálculo, estimac¡ón y
procedimientos diversos para real¡zar
operac¡ones con números enteros,
expresiones fracc¡onarias, decimales
y porcentuales (empleo de
operaciones inversas a la ad¡c¡ón,
sustracción, multiplic¿cjón y
propiedades de la adición y
multiplicación)

Plantea af¡rmaciones sobre las
propiedades de la potenc¡ación y la

radicac¡ón. el orden entre dos
números rac¡onales y sobre las
relaciones inversas entre las
operaciones.

0É

Establece rdaciones entre datos,

regularidades transforma esas
relaciones a expresiones

algebraicás que induyen la regla de

formación adiüva o multiplicatjva.

tabulares, su comprensión sobre la

regla de formación de patrones
gráflcos y progres¡ones aritméücas
para interpretar un problema en su

contexto y estableciendo relaciones

enfe dichas representac¡ones.

con diversas

entaciones gráficas,

resa,

Establece relaciones entre datos,

regularidades transforma esas
relaciones a expres¡ones algebraicas o

graficas (modelos)que ¡ncluyen la regla

de formac¡ón de progresiones

aritméticas mn núrneros enteros.

Expresa, con diversas
representaciones gráficas, tabulares, y

con lenguaje algebra¡co, su

comprens¡ón sobre la regla de
formación de patrones gráf¡cos y

progres¡ones aritméticas pa?
interpretar un problema en su contexto
y estableciendo relac¡ooes entre dichas

Establece relaciones entre datos,

regularidades transforma esas

relaciones a expresiones algebraicas

o graficas (modelos) que induyen la

regla de formac¡ón de progres¡ones

aritméticas con nún¡eros enteros.

Comprueba si la expresión algebraica
o grafica (modelo) que planteo le

permitió solucionar el problema.

Expresa, con diversas
representac¡ones gráficas, tabulares
y simbólicas, y con lenguaje
algebraico, su comprensión sobre la
regla de formac¡ón de patrones

e
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Plantea afirmaciones sobre la

relación entre la posición de un

término en una regla de formación

aditiva o mult¡pl¡cativa

Establece relac¡ones entre datos,

valores desconocidos, o relaciones

de equivalencia y transforma esas

relac¡ones a expresiones

algebraicas o graficas (modelos)

que ¡ncluyen a earaciones l¡neales

(ax + b = d, a eZ), a inecuaciones

de la forma (x > b, x < b, b, a * o).

Expresa, mn diversas

representac¡ones basadas en

material concreto, graficas,

tabulares y s¡mból¡cas, su

comprensión sobre la solución de

una ecuac¡ón l¡neal y sobre el

conjunto solución de una condición

de desigualdad, para ¡nterpretadas

y explicálas en el contexto de la

sitración.

Simpl¡frca expresiones algebraicas

usando propiedades de la igua¡dad.

Establece relac¡ones entre datos,
var¡ación enfe dos magnitudes.
Transforma esas relac¡ones a
gÉficos cártesianos. Con
expresiones numéricás exactas.

Expresa, usando representaciones
ráficas, tabulares su comprensión
e la relación de c¡rrespondencia

la constante de c€mbio de
una función lineal

Plantea afrrmaciones sobre la relac¡ón

entre la posición de un término dentro

de un mnjunto de los mismos, en una

progresión ar¡tmética y su regia de

formación.

Establece relaciones entre datos,

valores desconocidos, o relaciones de

equivalencia y transforma esas

relaciones a expresiones algebraicas o

graf¡cas (modelos) que inc¡uyen a

ec.r.raciones l¡neales (ax + b= d, a e
Q), a inecuac¡ones de la forma (ax > b,

ax<b,b,a*o).

Expresa, con diversas

representaciones gráficas y tabulares,

su comprensión sobre la soluc¡ón de

una ecuac¡ón l¡neal y sobre el conjunto

soluc¡ón de una condición de
desigualdad, para interpretarlas y

explicarlas en d contexto de la

situación.

Simplifica expresiones algebra¡cas

usando propiedades de la igualdad,

halla el c¡njunto solución de

ecuaciones e inecuac¡ones l¡neáles.

Establece relaciones entre datos,

variacjón entre dos magnitudes.

Transforma esas relaciones a gráficos

cartesianos. mn expres¡ones

decimales.

Expresa, usando repEsentaciones
gráfrcas, tábulares y simbólicas, su

comprens¡ón de la relación de

conespondenc¡a entre la mnstante de

cambio de una función lineal.

gráficos y progresiones ar¡tméticas, y

sobre la suma de sus términos, para

interpretar un problema en su

contexto y estableciendo relaciones

entre dichas representac¡ones.

Establece relaciones entre datos.

valores desconoc¡dos, o relac¡ones

de equivalencia y transforma esas

relac¡ones a expresiones algebraicas

o graficas (modelos) que ¡nduyen a

ecuaciones lineales (ax + b = cx + d,

a y c e Q), a inecuac¡ones de la

forma (ax > b, ax < b, ax > b y ax< b

ato).
Expresa, con diversas
representaciones gráfi cas, tabulares
y s¡mból¡cas, y con Ienguaje

algebra¡m, su mmprensión sobre la
solucjón de una ecuación lineal y

sobre el conjunto solución de una

mndición de desigualdad, para

interpretárlas y expl¡cárlas en el

contexto de la situación.

Simplif¡ca expres¡ones algebraicas

usando propiedades de la igualdad y
prop¡edades de las operaciones,

solucionar ecuaciones e

inecuaciones l¡neales, y evaluar el

conjunto de valores de una función

lineal.

Establece relac¡ones entre datos,

variac¡ón entre dos magnitudes.

Transforma esas relaciones a

funciones lineales y afines, a

proporc¡onal¡dad d¡recta e ¡nversa

con expresiones ftac¿¡onar¡as o

dec¡males, o a gráficos cártesianos.

Expresa, usando lenguaje

matemático y representaciones
gráfrcas , tabulares y s¡mból¡cas, su

comprensiÓn de la relación de
corespondenc¡a entre la constante

de cambio de una función lineal y e¡

valor de su pendiente, las d¡ferencias

enfe func¡ón afin y función lineal.

V. Establece relaciones entre datos,

regularidades transforma esas
relac¡ones a expres¡ones

algebraicas que ¡nduyen la regla de

Establece relaciones entre datos,
regularidades bansforma esas
relaciones a expresiones algebraicás o

graficas (modelos)que incluyen la regla

Establece relac¡ones entre datos,

regularidades transforma esas
relaciones a expresiones algebraic¿s

o graflcas (modelos) que induyen la

C2
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representac¡ones.

Plantea afirmaciones sobre la

relación entre la posición de un

término en una progresión aritmética

y su regla de formación, u otras

relaciones de cambio que descubre.



regla de formación de progresiones

aritméticas con números enteros.

Comprueba si la expresión algebraica

o gráfica (modelo) que planteo le
permit¡ó solucionar e¡ problema.

Expresa, con diversas

representaciones gráficas, tabulares
y simból¡cás, y con lenguaje

algebraim, su comprens¡ón sobre la
regla de formación de patrones

gráficos y progresiones aritméticas, y

sobre la suma de sus términos, para

interpretar un problema en su

mntexto y estableciendo relac¡ones

entre dichas representaciones.

Plantea afirmaciones sobre la

relación entre la posición de un

término en una progresión aritmética
y su regla de formación, u otras

relaciones de cambio que descubre.

de formación de progresiones

aritméticás con números enteros.

Expresa, con diversas

representaciones gráficas, tabulares, y

con lenguaje algebraico, su

comprensión sobre la regla de

formac¡ón de patrones gráf¡cos y

progresiones aritméticás pa?
interpretar un problema en su contexto

y estableciendo relac¡ones entre dichas

representaciones.

Plantea afirmaciones sobre la relación

entre la posición de un térm¡no dentro

de un c¡njunto de los mismos, en una

progresión aritmética y su regla de

formac¡ón.

formación ad¡tiva o multiplicátiva

Expresa, con d¡versas

representac¡ones gráf¡cas,

tabulares, su comprens¡ón sobre ¡a

regla de formación de patrones

gráfims y progresiones aritméticás
para interpretar un problema en su

contexto y establecjendo relac¡ones

entre dichas representaciones.

Plantea afirmaciones sobre la

re¡ación entre la posic¡ón de un

término en una regla de formación

aditiva o multiplicativa

Establece relaciones entre datos,

valores desconoc¡dos, o relaciones

de equivalencia y transforma esas

relaciones a expresiones algebra¡cas

o graf¡cas (modelos) que induyen a

ecuaciones lineales (ax + b = cx + d,

a y c e Q), a inecuaciones de la

forma (ax > b, ax < b, ax ¿ b y ax< b

a*o).
Expresa, con diversas

representaciones gráfr cas, tabulares

y simbólicas, y con lenguaje

algebraico, su comprensión sobre la

soluc¡ón de una ecuac¡ón lineal y

sobre el conjunto solución de una

condición de desigualdad, para

interpretarlas y explicarlas en el

contexto de la situac¡ón.

simplifica expresiones algebraicas

usando propiedades de la igualdad y

propiedades de las operaciones,

solucionar ecuaciones e

inecuac¡ones lineales, y evaluar el

mniunto de valores de una función

lineal.

Establece relaciones entre datos,

valores desconocidos. o relaciones de

equivalencia y transforma esas

relaciones a expres¡ones algebraicas o

graficas (modelos) que incluyen a

ecuac¡ones l¡neales (ax + b = d, a e
Q), a ¡necuac¡ones de la forma (ax > b,

ax<b,b,a+o).

Expresa, con diversas

representaciones gráficás y tabulares,

su comprensión sobre la soluc¡ón de

una ecuación lineal y sobre el mnjunto

soluc¡ón de una condic¡ón de

desigualdad, para ¡nterpretarlas y

explicarlas en el contexto de la

situac¡ón.

Simplifica expresiones algebraicas

usando propiedades de la igualdad,

halla el conjunto solución de

ecuaciones e inecuaciones lineales.

Establece relaciones entre datos.

valores desmnocidos. o relaciones

de equ¡valenc¡a y transforma esas

relaciones a expres¡ones

algebra¡cás o grafrcas (modelos)

que incluyen a ec.raciones lineales

(ax+b= d, a eZ),a ineo.¡ac¡ones

de la forma (x > b, x < b, b, a + o).

Expresa, con d¡versas

representac¡ones basadas en

mater¡al mnffeto, graficas,

tábulares y s¡mbólicas, su

comprensión sobre la solución de

una ecuación lineal y sobre el

conjunto soluc¡ón de una condic¡ón

de desigualdad, para interpretarlas

y explicarias en el contexto de la

situacón.

Simplifica expresiones algebraicas

usando propiedades de la igualdad.

§
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Establece relaciones enúe Ias
característ¡cas y los atributos
med¡b¡es de objetos reales o
imag¡narios. Asocia estas
características y las representa mn
formas bid¡mens¡onales
compuestas y tridimensionales.
Establece, también, propiedades de
semejanza y corEruencia entre
formas pol¡gonales, y entre las
propiedades del volumen, área y
perímetro.

Expresa, con dibuios,
consfucciones con regla y compas,
mn material concreto y con
lenguaje geométrico, su
mmprens¡ón sobre los pr¡smas,
pirám¡des y polígonos. Los expresa
aun cuando estos cambien de
posic¡ón y vistas, para interpretar un
problema según su c¡ntexto y

establec¡endo relaciones entre
representaciones.

Selecciona y emplea estrategias
heurísticás, recursos o
proced¡mientos para determinar la

long¡tud, el perimetro, el área o el

volumen de pr¡smas, pirámides

Asoc¡a estas característjcas y las
representa con formas
bid¡mensionales compuestas.
Establece, también, prop¡edades de
semejanza y congruencia entre
formas poligonales, átea y
perimetro.

Selecc¡ona y emplea estrateg¡as
heurísticas, recursos o
proced¡mientos para determinar la

longitud, el perímetro, el área o el
volumen de prismas, pirámides,
polígonos y ckculos, asi como de
áreas b¡dimensionales mmpuestas
o inegulares, empleando
coordenadas cartesianas y
unidades convencionales
(centímebo, metro y kilometro) y no

convencionales (bolitas, panes,
botellas, etc.)

Describe la ubicación o el recon¡do
de un objeto real o imaginar¡o, y los
representa ut¡liza ndo mordenadas
cartesianas, planos o mapas a

escala. Describe las
transformaciones de un objeto en
términos de c¡mbinar dos a dos
ampliac¡ones, traslaciones,
rotac¡ones o refl exiones.
Expresa, mn dibujos,
construcciones con regla y compas,
con mater¡al concreto y con
lenguaje geométrico, su
comprensión sobre las

Asocja cáracteristicas y las
representa con formas
bidimens¡onales y tridimensionales.
Reconoce el volurnen, área y
perimetro.

Los expresa aun cuando estos
cambien de pos¡c¡ón y vistas, para

interpretar un problerna según su
mntexto y eslablec¡endo relac¡ones
enf e representaciones.

Emplea estrateg¡as heurísticas,
recursos o procedimientos para

determinar la longitud, el perímefo,
el área o el volumen de primas de
base rectangular o cuadrada
Establece, propiedades de
semejanza y congruencia entre
formas poligonales, halla el área y
perímetro.

Selecc¡ona y emplea estrategias
heurísticas, recursos o
procedimientos para determ¡nar
áreas b¡dimens¡onales compuestas
o iregulares,
Describe la ubicación o el recon¡do
de un objeto real o imag¡nario, y los
representa en una cuadrior¡a.
Descr¡be las transformaciones de
un objeto en términos de combinar
dos a dos ampliaciones,
faslac¡ones, rotac¡ones o
reflexiones.

Expresa, con dibujos,
construcciones mn regla y compas,
con material concreto y con
lenguaje geométrico, su

comprensión sobre las
características que distinguen una
rotación de una traslación y una
faslación de una reflexión. Estas
dist¡nciones se hacen de formas
bidimensionales para interpretar un
problema según su contexto y

estableciendo relaciones entre
representaciones.

,6mk,

Establece relac¡ones entre las
caracterist¡cas y los atributos
medibles de objetos reales y asoc¡a
estas características y las representa
mn formas bidimens¡onales
compuestas y tridimens¡onales.
Establece, semejanza y congruenc¡a
enfe formas poligonales, y entre las
propiedades del volunren, área y
perímetro.

Selecciona y emplea estrategias
heurísticas, recursos o
proced¡mientos para determinar la

long¡tud, el perímetro, el área o el
volumen de prismas, pirámides
Asoc¡a estas características y las
representa con formas
bidimensionales compuestas y

establece propiedades de semejanza
y mngruencia entre formas
poligonales, área y perimetro.

Selecc¡ona y emplea estrategias
heurísticas, recuBos o
procedimientos para determ¡nar la
long¡tud, el perímetro, el área o el
volumen de prismas, pirám¡des,
polígonos y circulos, asi como de
áreas bid¡rnens¡onales compuestas o
inegulares, empleando modenadas
cartesianas y unidades
convencionales (centimetro, metro y

k¡lornetro) y no convencionales
(bol¡tas, panes, botellas, etc.)
Describe la ubicac¡ón o el reconido de
un obieto real o ¡mag¡nario, y los
representa utilizando coordenadas
cartesianas, planos o mapas a escala.
Describe las transformaciones de un
objeto en términos de combinar dos a
dos ampliaciones, traslaciones,
rotaciones o rellex¡ones.
Expresa, con d¡bujos, construcciones
con regla y compas, con mater¡al
concreto y con lenguaie geométrico,
su comprensión sobre las
características que distinguen una
rotación de una traslación y una
traslación de una refexión. Estas
d¡stinciones se hacen de formas
bidimens¡onales para interpretar un
problema según su mntexto y
estableciendo relac¡ones entre

{
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Expresa, con d¡bujos, construcciones
con regla y compas, con material
concreto, su comprensión sobre los
prismas, pirámides y poligonos. Los
expresa aun oJando estos cambien
de posic¡ón y vistas, para interpretar
un problema según su contexto y

estab¡eciendo relaciones entre
representaciones.



características que d¡stinguen una
rotación de una traslación y una
traslación de una refexión. Estas
distinciones se hacen de formas
bidimensionales para interpretar un
problema según su contexto y
estableciendo relaciones entre
representaciones.

Asocia características y las
representa con formas
bidimensionales y tridimensionales.
Reconoce el volurnen, área y
perímetro.

Los expresa aun cuando estos
cambien de posición y vistas, para

inlerpretar un problema según su
contexto y establecjendo relaciones
entre representaciones.

Empleá est ategias heuristicas,
recursos o procedimientos para

determinar la longitud, el perímetro,

el área o el volurnen de primas de
base rectangular o cuadrada

Establece relaciones enfe las

características y los atributos medibles
de objetos reales y asocia estas
caracteristicas y las representa con
formas bidirnensionales compuestas y

tridimensionales. Establece, semejanza
y congruencia entre formas
poligonales, y entre las propidades del

volumen, área y perimetro.

Expresa, con dibuios, construcc¡ones
con regla y compas, mn naterial
concreto, su comprens¡ón sobre los
prismas, pirámides y polígonos. Los
expresa aun cuando estos cambien de
posic¡ón y vistas, para ¡nterpretár un
problema según su contexto y

estableciendo relaciones entre
representac¡ones.

Selecciona y emplea estrateg¡as
heurísticas, recuGos o procedimientos
para determinar la longitud, el
perímetro, el área o el volumen de
prismas, piftám¡des

Establece relac¡ones entre las
caracteristicas y los atributos
medibles de objetos reales o
imaginar¡os. Asocia estas

caracterist¡cas y las representa mn
formas bid¡mensionales compuestas
y tridimensionales. Establece,
también, propiedades de semejanza
y congruenc¡a enlre formas
poligonales, y entre las propiedades

delvolumen, área y perimetro.

Expresa, con dibujos, mnstrucciones
con regla y compas, con material
concreto y mn lenguaje geométrim,
su comprensión sobre los prismas,
pirámides y polígonos. Los expresa

aun cuando estos cambien de
posición y vistas, para interpretar un
problema según su mntexto y

establec¡endo relaciones entre
representaciones.

Selecciona y emplea estrategias
heurísticas, recursos o
procedimientos para determinar la

longitud, el perlmetro, el área o el

volumen de prismas, pirámides

Establece, propiedades de
semejanza y congruencia entre
formas poligonales, halla el área y
perímetro.

Asocia estas caracteristicas y las
representa mn formas bidimensionales
compuestas y establece propiedades

de semejanza y congruencia entre
formas pol¡gonales, área y perimetro.

Selecc¡ona y emplea est ategias
heurist¡cas, recursos o proced¡mientos
para determinar ¡a longitud, el
perímetro, el área o el volumen de
prismas, piÉmides, polígonos y

círculos, asi @mo de áreas

b¡dimensionales compueslas o

iregulares, empleando coordenadas
cartesianas y unidades convencionales
(centimetro, metro y kilometro) y no
convencionales (bolitas, panes,

botellas, etc.)

Asocia estas caracteristicas y las
representa con formas
bidimens¡onales mmpuestas.
Establece, también, propiedades de
semejanza y mngruencia entre
formas poligonales, área y perimetro.

Selecc¡ona y emplea estrategias
heurísticas, recursos o
procedimientos para determinar la

longitud, el perimefo, el área o el

volumen de prismas, pirám¡des,
poligoms y círculos, así corno de
áreas b¡d¡mensionales compuestas o
inegulares, empleando coordenadas
cartesianas y unidades
convenc¡onales (centímetro, metro y
kilornetro) y no convenc¡onales
(bol¡tas, panes, botellas, etc.)
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representaciones.

Selecciona y emplea estrategias
heurísticas, recursos o
proc€d¡mientos para determinar
áreas bidimensionales compuestas
o ¡negulares,



COMPRENSIÓN [ECTORA

ldentif¡ca información explícita,
relevante y mmplernentaria que se
encuentra en dislintas partes del
texto.

Selecciona datos especmc¡s e
integra información explic¡ta cuando
se encuentra en distintas partes del
texto. o al realizar una lectura
interlextual de diversos tipos de
textos con varios elementos
comp¡ejos en su estructura, así c¡mo
vocabulario var¡ado, de acuerdo a las
temáticas abordadas.

Deduce c¿racterÍsticas ¡mplicitas de
seres, objetos, hechos y lugares, y
determina el signifcado de palabras.
Según el contexto, y de expresiones
con sentjdo figurado.

Establece relac¡ones logicas entre las
ideas del texto escrito, como
intención-finalidad, tema y subtemas,
causa€fecto, semejanzadiferencia y
enseñanza y prcpósito, a partir de
información relevante y
complementaria, y I tealiat una
lectura ¡ntertextual.

Dice de qué fatará el texto, a part¡r
de algunos indicios como subtítulos.
colores y d¡mensiones de las
im¿lgenes, índ¡ce, tipografía, negr¡tas,
subrayado, fotografias, reseñas
(solapa, contratapa), notas del autor.
biografía dd autor o ilusbador, etc.;
as¡m¡srno, confasta la informac¡ón
del texto que lee.

Exp¡ica el tema, el propósito, los
puntos de vista y las rnotivaciones de
personas y personajes, las
comparac¡ones e hiÉrboles, el
problema cenfal, las enseñanzas, los
valores y la intenc¡ón, dasifcando y
sintetizando la información, y elabora
condus¡ones sobre d texto para
interpretar su sentido globa¡.

Opina sobre el conlen¡do y la
organ¡zación del texto, la intención de
diversos recursos textuales, la
intención del autor y el efecto que
produce en los lectores, a partir de su
exper¡encia y de los contextos
socioc¡.rlturales en que se
desenwelve.

Justificá la elecc¡ón o recomendación
de textos de su preferencia, de
acuerdo a sus necesidades, ¡ntereses

la re¡ación con otros textos leídos

ldent¡fica información explícita,
relevante y complementaria
seleccionando datos específic¡s y
algunos detalles en diversos tipos de
texto con varios elementos mmplejos
en su estructura, así como
vocábulario variado. lntegra
información explicita cuando se
encuentra en d¡stintas partes del
texto, o en distintos textos al realizar
una lectura intertextual.

Exp¡icá el tema, los subtemas y el
propós¡to comunicat¡vo dd texto.

DistirEue ¡o relevante de lo
complementario clas¡ficando y
s¡ntetizando la información. Establece
mndus¡ones sobre lo comprend¡do
vinculando el texto @n su
experiencia y los contextos
soc¡ooJlturales en que se
desenwelve.

Deduce diversas relaciones lógicas
entre las ideas del texto escrito
(causa-efecto, semejanza¡iferencia,
entre ofas) a partir de información
relevante y complementaria del texto,
o al realizar una lectura intertextual.

Señala las característjcás implícitas
de seres, objetos, hechos y lugares, y
determina el signific¿do de palabras
en contexto y de expresiones con
sentido figurado.

Explica la intención del autor, los
diferentes puntos de vistia, los
estereotipos, y la ¡nformación que
aportan organ¡zadores o
ilustrac¡ones.

Explica la trama, y las características
y mot¡vaciones de personas y
personajes, además de algunas
f¡guras retóricas (por ejemplo, la
hipérbole), considerando algunas
característ¡cas del tipo textual y
género discursivo.

Opina sobre el contenido, la
organización textual, el sentido de
diversos recursos textuales y la

intenc¡ón delautor.

Evalúa los efectos del texlo en los
lectores a partir de su experiencia y
de los contextos socioculturales en
que se desenvudve.

Justiflca la elección o recomendación
de lextos de su nc¡a cuando

ldentifica informac¡ón explícita,
relevante y c¡mplementaria
seleccionando datos específicos y
algunos detalles en diversos üpos de
texto de esfuctura compleja y con
información contrapuesta y
vocabular¡o variado. lntegra
información explícita cuando se
encuentra en distintas partes del
texto, o en distintos textos al realizar
una lectura ¡nterlextual.

Explica d tema, Ios subtemas y el
propósito conun¡cativo del texto.

Dist¡ngue lo relevante de lo
complementar¡o clasificando y
sintetizando la información. Establece
conclusiones sobre lo aprendido
vinculando el texto con su
exper¡encia y los contextos
socioculturales en que se
desenvuelve.

Deduce diversas relaciones lógicas
entre las ideas del texto escrito
(causa-efecto, semejanza¡ifereocia,
entre otras) a partir de informac¡ón
contrapuesta del texto o al rca¡izar
una lectura intertextual.

Señala las cáracteríst¡cas implícitas
de seres, objetos, hechos y lugares, y
determina el signiflcado de palabras
en contexto y de expresiones mn
sentido fgurado.

Explica la intención del autor, los
d¡ferentes puntos de vista, ¡os
estereotipos, y la información que
aportan gráfims e ilusúaciones.

Explica la trama, y las caracterist¡cas
y motivaciones de personas y
personajes, además de algunas
liguras retóricas (por ejemplo, el
símil), de acuerdo con el sentido
global del texto, considerando
algunas caracterist¡cas del tipo
textual y género d¡scursivo.

Opina sobre el contenido, la
organización textual, el sentido de
diversos recursos textuales y la
intención dd autor.

Evalúa la efcacia de la información
considerando los efectos del texto en
los lectores a partir de su experiencia
y de los c¡ntextos socioculturales en
que se desenvuelve.

Just¡fic¿ la elección o recomendación
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sustenta su posición sobre los

valores presentes en los textos,
cuando los comparte con otros; Y

compara textos entre sí para indicar
algunas similitudes y d¡ferencias
entre tipos textuales y géneros

discursivos (por ejemplo: diferencias
y semejanzas entre cuento y fábula).

los mmparte con otros.

Sustenta su posición sobre
estereolpos, creenc¡as y valores
presentes en los textos. conrasta
textos entre si, y determina las

características de los autores, los

tipos textuales y los géneros

discursivos.

de textos de su preferencia cuando

los comparte con otros.

Sustenta su pos¡c¡ón sobre

estereotipos, creenc¡as y valores
presentes en los textos. Contrasta

textos entre si, y determina las

características de los autores, los

tipos textuales y los géneros

discurSivos.

CIENCIA TECNOTOGIA Y AMEIENTE

i

Expl¡ca que el calor se

cuantif¡car y transferir de un cuerpo
con mayor temperatura a otro

de menor temperatura.

Describeel movimiento cualitativa
y cuantitativamente relacionando la

distancia, eltiempo y la velocidad.

Explica cualitativa Y

cuantitátivarnente la relac¡ón entre

energía, trabajo )/ movimiento.

Establece semeianzas y diferencias
entre las estructuras que han

desanollado los diversos seres

unicelulares y pluricelulares que les

permiten cumplir funciones de

coord¡nación o relación Pata la
supervivencja.

Expi¡cá corno la selección natural

da lugar a diferentes especies a

partir de un ancestro común Y cómo
la selección artificial aprovecha la

divers¡dad al lnter¡or de cada

especie parc modificar los

organisrnos con diferentes fines.

Justifica como las causas del cámbio
climático pueden ser l\¡itigadas a

part¡r del uso de fuentes de energia
limp¡a en la generación de energía

eléctrica.

puedeExpresa ideas respecto al calor se
puede arantiñcar y bansferir de un

cuerpo empleando ejemplos.

Reconoce la relación entre la

distanc¡a y d tiempo, sin embargo
reconoce no describe
cualitativamente la variac¡ón de
velocidad.

Explica mediante ejemplos la

relación entre energia, trabajo Y

mov¡miento. Sin embargo no

general¡za la relac¡ón.

ldent¡fica las caracteristicas de los

seres unicelulares y pluricelulares.

Explica mediante ejemplos las

caracteristicas de la selección natural
y como la diversidad influye en la

selección artifrcial.

Reconoce factores relacionados a la
energia que pueden afectar en el

cámbio dimático

Remnoce la transferencia de calor,

sin embargo m generaliza las

mndiciones en diversos cuerpos.

Reconoce la relación de forma

experimental entre la distancia y el

tiempo.

Reconoce la energia, trabajo Y

movim¡ento sin embargo no establece
la relación entre ellos.

Remnoce las partes de los seres

unicelulares y pluricelulares.

Reconoce situaciones en los que se

manifiesta la selección natural.

Reconoce las características el

camb¡o dimát¡co.
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HrsToRra, GEoGRAffA y ECONOMíA IEDUCACTÓN FTNANCTERA)

Selecc¡ona las fuentes que le
proporc¡onan informac¡ón sobre un
hecho o proceso h¡stór¡co y las ubica
en el momento en que se
produjeron. Explica las diferencias
entre las versiones que las fuentes
presentan.

. ldentifica algunas característ¡cas
que le perm¡ten distinguir entre los
per¡odos histór¡cos. Secuenc¡a
distintos hechos de la historia local,
regional, nacional, identif¡cando
aquellos que sucedieroñ al mismo
tiernpo en lugares diferentes y
explicando la relación entre ellos.

. Elabora expl¡caciones coherentes
sobre hechos o procesos h¡stóricos
peruanos, identificando alguñas
causas y consecuencias cuya
aparición es inmediata y otras que
aPareceñ a largo plazo.

. Util¡za conceptos sociopo¡íticos
que se encarnan en un personaje.

Cornpara ¡os espacios geográficos de
su local¡dad, región y país, y explica
cómo los distintos adores soc¡ales
los modifican.

. Elabora mapas temáticos de una
sola variable a panar de ¡nformac¡ón
obtenida en diversas fuentes.

. ldentifica las causas y
consecuencias de una problemát¡ca
amb¡ental y una terr¡torial. Fomenta
cot¡dianamente el cuidado del
ambiente med¡ante acciones
diversas. Organiza acc¡ones para

disminuir los r¡esgos en su escuela.

Explica cómo el Estado promueve y
garantiza los intercamb¡os
económ¡cos y como las empresas
producen bienes y servicios para
contribuir al desarrollo de la

sociedad. Expresa que el uso
¡nadecuado del d¡nero afecta el
b¡enestar de las personas y las
famil¡as.

. Promueve y formula planes de
ahorro e invers¡ón personal de

coñ ñetas traradas.
con acc¡oñes concreta5

acue
stra

Utiliza fuentes históricas para

obtener información sobre un hecho
o proceso histórico, desde el origen
de la humanidad h¿sta las

civilizaciones del mundo clásico y

desde los primeros pobladores hasta
los Estados reg¡onales en los Andes
centrales.

. Clasifica d¡ferentes tipos de
fuentes históricas y obtiene
información de estas respecto de
hechos o procesos históricos, de5de
el origen de la humanidad hasta las

civil¡zac¡ones del mundo clásico y

desde l05 primeros pobladores hasta
los Estados regionales en los Andes
centrales.

.sitúa en orden sucesivo d¡st¡ntos
hechos o procesos histór¡cos
comprendidos desde el or¡gen de ¡a

humanidad hasta las civilizac¡ones
del mundo clásico y desde los
primeros pobladores hasta los
Estados regionales en los Andes
centrales. Con este f¡n, establece la

d¡stanc¡a temporal y la
s¡muhaneidad que hay entre ellos,
utilizando convenciones temporales
y periodif¡caciones.

. Explica hechos o procesos

hastór¡cos comprendidos desde el
origen de la humanidad hasta las
civ¡lizacioñes del rnundo clásico y

desde los primeros pobladores hasta
los Estados regionales en los Andes
centrales sobre la base de sus causas
y consecuencias, y de conceptos
sociales, polít¡cos y económicos.

. Explica las causas y consecuencias
de hechos o procesos hi5tóricos
comprend¡dos desde e¡ origen de ¡a

human¡dad hasta ¡as civilizaciones
del mundo clás¡co y desde los
primeros pobladores hasta los
Estados regionales en los Andes
centrales y utiliza conceptos sociales,
políticos y econórn¡cos.

Describe los eleñentos naturales y
sociales de los grandes esp¿cios en
el Perú: mar, costa, sierra y selva,
considerando las act¡vidades
económicas realizadas por los
actores sociales y sus características

. Ut¡li¿a diversas fuentes histór¡cas

sobre determinados hechos o
procesos históricos, desde las

invasiones bárbaras hasta la

expans¡ón europea (ss. XV y XVI) y

desde los orígenes del
Tahuantin5uyo hasta el in¡c¡o del
v¡rreinato (5. XVI). Para el¡o,
identifica el conteno histórico
(características de la época)en el
que fueron producidas esas

fuentes y complementa una con
otra.

. Util¡za las convenc¡ones y
categorías temporales para

explicar la importancia de los
hechos o procesos históricos desde
las invasiones bárbaras hasta la

expansaón europea (ss. XV y XVI) y
desde los orígenes del
Tahuantinsuyo hasta el inicio del
virreinato (5. XVI). foma en cuenta
¡as simultane¡dades, los aspectos
que camb¡an y otros que
permanecen.

Explica hechos o procesos

históricos desde las ¡nvasiones
bárbaras hasta la expansión
europea (ss. XV y )0/l) y desde los
orígenes del Tahuantinsuyo hasta
el¡nic¡o delv¡rreinato (s. y\vl) a

partir de la clasificac¡ón de sus

causas y consecuencias (sociales,
políticas, económ¡cas, culturales,
etc.). Para ello, utiliza conceptos
5ociopolíticos y económicos, y
diversos términos h¡stóricos.

. Clasif¡ca las causas y
consecuencias de los hechos o
procesos h¡stór¡cos desde las

¡nvasiones bárbaras hasta la

expansión europea {ss. XV y XVI) y

desde los orígenes del
Tahuant¡nsuyo hasta el in¡c¡o del
v¡rre¡n¿to (s. XVI) para elaborar
expl¡caciones históricas. Para ello
utili¿a conceptos sociopolíticos y
económicos así como diversos
términos históricos.

. Util¡2a información y
herramientas canográf icas para

ub¡car y orientar diversos
elementos naturales y sociales del
espacio geográfico ¡ncluyéndose en
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. Explica las causas y

consecuenc¡as de los conflictos
soc¡oambientales relacionados con

la gest¡ón de los recursos

ñaturales, calidad ambiental y

contaminación, maneio de los

recursos forestales de las áreas

agrícolas, gestión de cuencas

hidrográf icas, entre otros; y

reconoce su5 dimensioneS
políticas, económicas y sociales.

. Participa en actividades
orientadas al cuidado del

ambiente, y a la mitigación y

adaptación al cambio climático de

su localidad, desde la escuela,

considerando el cuidado del

planeta y el desarrollo sostenible.

. Compara las causas y

consecuencias de diverSas

situacioñes de riesgo de desastre

ocurridas a diferentes escalas
(local, nacionalo múndial), Y

propone alternativas p¿ra mejorar

la Eestión de riesgo escolar.

Explica que el rol del Estado es la

de garantizar el bien común de las

personas y asegurar para ello el

f inanciam¡ento del PresuPuesto
nacion¿1,

. Explica cómo la escasez de los

recursos influye en las decis¡oñes

que toman los aBeñte5 econóñicos
y que, frente a ello, se dan

interacciones en el mercado

. Formula presupuestos
personales considerando los

ingresos y egresos individuales o

del hogar para ejecutar acc¡ones

de ahorro o de inversión con elfin
de mejorar su bienestar y el de su

familia.

. Toma decisiones como

consumidor responsable al eiercer

sus derechos y responsabil¡dades.

Reconoce que cada elección
implica renunciar a otra5
ñecesidade5 que t¡enen que ser

cub¡ertas con los m¡smos recursos.
. Manifiesta una posición de

recha¿o frente al riesgo que

supone para la sociedad optar por

la iñformalidad y la ilegalidad ¿l

momeñto de tomar deciSiones

financieras.

demográficas. . Utiliza inforñac¡ón y

herram¡entas cartográ- ficas para

ubicar diversos elementos naturales
y sociales de los espacios

geográf¡cos.

. Reconoce las causas y

consecuencias, de las problemáticas

ambientales, territoriales y de la

condición de cambio climático
(coñtaminación del agua, del aire y

del suelo, uso inadecuado de los

espacios públicos barriales en zonas

urbanas y rurales, entre otras).

. Explica los roles que desempeñan

la familia, la5 empresas y el Estado

frente a los procesos económicos en

el mercado (Producción,

distribución, consumo e inversión) y

en el sistema ecoñómico Y

financ¡ero.

. Explica que los recursos

econóñicos son escasos y que,

frente a ello, los ageñtes ecoñó-

micos deben tomar decis¡ones sobre

cómo ut¡lizarlos (elección y costo de

oportunidad).

. Propone acciones Para el úso

responsable del dinero, el iñcentivo

al ahorro y la inversión co¡llo una

forma de alcanzar metas en la

economía familiar.

. Propone alternativas de consumo

responsable respecto a productos y

servicios considerando que la

publicidad busca influir en la toma
de decis¡ones de las Personas.

. Argumenta una Pos¡ción crítica

frente a las actividades económicas

informales e ilegales que perjudican

su b¡enestar, el de las demás

personas y el de las fam¡lias.

de por qué es ¡mponante ser un

consumidor informado.
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3.3.4 EVALUACIÓN REGIONAL DE INICIO Y SALIDA.
Evaluar no solo significa recoger información sobre los procesos y
resultados, a partir de indicadores específicos que den cuenta del
desempeño esperado durante la intervención del docente en aula en
¡nteracción con los estudiantes, sino que también implica brindar
oportunidades de mejora en diferentes aspectos. No es un medio que
permite ún¡camente cal¡f¡car el desempeño del estud¡ante, sino que
debe ser una praxis fundamental, más aún s¡ la observac¡ón
sistemática y la verificación de tales desempeños se basan en un
enfoque format¡vo (se da durante el proceso y perm¡te ayudar a
enfocar el proceso de enseñanza y aprendizaje) y cr¡ter¡al(centrada en
criter¡os o estándares de desempeño esperado).

En ese sentido, planteamos una evaluación del desempeño académico
de los estudiantes como una herramienta para triangular las distintas
variables, como factores asociados al rendimiento escolar que se dan
en el aula y en la institución educat¡va, y otros como los resultados de
la evaluación a gran escala (nacionales: ECE e internacionales: plSA,

TIMMS, SERCE, etc.). Esta permitirá potenciar las oportunidades de
aprendizaje, fortalecer los procesos pedagógicos y mejorar el
desempeño académico de los estud¡antes.

La evaluación regional de aprendizajes define las siguientes etapas:

3.3.4.1 Evaluac¡ón de entrada o díagnóstica.
La evaluac¡ón de entrada se aplica al inic¡o del año académico, en
este caso, en la segunda semana del primer período16. Como
evaluación explorator¡a, sirve para detectar la situación de partida de
los estud¡antes.
Así, la evaluación de entrada por su carácter diagnóstico permitirá
conocer el n¡vel de desempeño real de los estudiantes, cuál es el
punto de partida, con el fin de dirigir y focalizar cualquier t¡po de
intervención pedagógica e institucional, ya que a partir de la
información recabada se podrá identificar objetivamente el real
desempeño escolar.

3.3.4.2 La evaluación de salida o final,
La evaluación de sal¡da, que se realizará antes de conclu¡r el último
período, servirá para verificar o comprobar el progreso o logros
alcanzados a lo largo del año académico. En definitiva, en la
evaluación final se compararán los resultados obten¡dos en la prueba
de entrada linealmente con los resultados del proceso y, sobre todo,
con los resultados de la prueba de salida, con el propósito de
constatar, comprobar y verif¡car el progreso real de los estud¡antes
en función del PLAMA establecido desde la DRELM y por las mismas
rE.

" Por razones relacionadas con el fenómeno del Niño costero y la reciente huelga magisterial se

2 ostergó la evaluación de entrada. La prueba de entrada se aplicó en jun¡o

6t



3.3.4.3 Procedim¡entos técnicos para la evaluación comparat¡va de

entrada, y sal¡da 201717

En esta etapa de evaluación comparat¡va de entrada y salida, las

pruebas en estas dos etapas tendrán un 25% de los ítems en común o

ítems de anclaje, bajo esta condición será válido el análisis de los

resultados de las pruebas mediante el modelo Rosch.18

A cont¡nuac¡ón, se presenta el cuadro I' que grafica la pos¡ble

d¡str¡buc¡ón de los ítemes en función de los indicadores comparables

o equ¡parables. En ambos casos, más allá de la rotac¡ón de los ítemes,

se debe asegurar la cantidad de ítemes de anclaje recomendada:

a) Revisión técn¡ca y pedagógica de los ítems [uicio de expertos]

para cada etaPa. El propós¡to de esta tarea es reun¡r evidencias

de que los ítems cumplen con los sigu¡entes cr¡terios:

. correlación de los ítems con la matriz de especificaciones

. pertinencia cultural, lingüística y social de los textos y los

ítems.
. coherencia curricular de las competencias, capacidades,

contenidos Y textos.
. demanda cognit¡va de los ítems.
. norma lización lingüística.
. corrección¡diomát¡ca.

Esta tarea la realizarán dos jueces por área. Los jueces deberán

ser especialistas de área y currículo, con amplia y reconocida

experiencia de aula; así como en la elaborac¡ón de ítems de

selección múltiple y manejo solvente de la lengua castellana. En

esta etapa se determinará o priori el nivel de dificultad de las

preguntas, previo al pilotaie de los ítems, el cual es revisado y

reajustado nuevamente durante la deflnición del punto de corte,

el cual se explicita en el s¡guiente apartado.

b) Apl¡cación de la prueba p¡loto' Luego de def¡nirse una pequeña

muestra'ey el reaiuste de los ítems en formato de prueba, se

procederá a la apl¡cación p¡loto de los instrumentos, cuyo

ir''.l}

17 
Becerra. Hernán. Eroluot porc ñejoroÍ.Módulo de evaluación. clsE.PlJcP- 2014'

13ta 
mejor comparación por equiparación e5, por la teñporalidad, en la entrada y la sal¡de se8ún Koleñ y Brennan, 2004'

19tos 
investigadores aconsejan un 5% de persoñes semejañtes a las que integrarán la muestra definitiva.

24242424Número de Ítems por
prueba

6 666ítems de anclaje (25%

de 50)

{
62

Distribución Prueba de Entrada Prueba de Salida

Cuadernillo
1

Cuadernillo
2

cuadernillo
1

Cuadern¡llo
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propós¡to es evaluar el comportamiento de los ítems. Es dec¡r, en
esta etapa se analiza si las ¡nstrucciones se comprenden y si los
ítems funciona n adecuadamente

La recolecc¡ón de los datos cuant¡tat¡vos sobre los ítems es tan
importante como la recolección de las respuestas a los ítems
(alternativa correcta y comportamiento de los distractores), que
darán lugar al anál¡sis cualitat¡vo, prev¡a cod¡ficac¡ón'o de las
respuestas de los estud¡antes.

Proporc¡ón de respuestas correctas del Ítem (índice de
dificultad )21[3].
Discrim inación22 o diferencia de proporciones de respuesta
correcta en el grupo de mayor desempeño y menor
desempeño en la forma (índice de discriminación).
Análisis de opciones de respuesta, que permite determ¡nar si
se están empleando distractores Mientras un grupo realiza el
análisis estadístico de los ítemes, los especial¡stas de área y
grado resumirán la información cual¡tativa recolectada
durante el análisis pedagógico de los ítemes. Coeficiente de
conf¡ab¡l¡dad (Alfa de Cronbach, KR20)

La información cualitat¡va deberá analizarse junto a la
información dada por los índ¡ces estadíst¡cos de dificultad,
discriminación, y el análisis de opciones de respuesta por cada
ítem. Esta información perm¡t¡rá: modificar los ítems de acuerdo
con la tabla de especificaciones y los criterios técnicos y
pedagógicos establecidos líneas arriba, de modo que se pueda
explicar los resultados del análisis estadístico.

c) Diseño de la prueba def¡n¡t¡va. La prueba defin¡tiva, como
versión f¡nal, se elaborará luego de la validación realizada en las
etapas descr¡tas anteriormente. Sin embargo, requiere de
algunas acciones de carácter técnico, que a continuación se
deta lla n:

Elaboración de una nueva versión de la prueba, luego de que
la versión anterior fuera somet¡da a juicio de expertos y a la
a pl¡cac¡ón piloto.
Revis¡ón y corrección de las pruebas def¡n¡tivas de Ios ítems.
Reelaborac¡ón de las matr¡ces o tablas de especificaciones
por ítem.

Cons en asignarle un valor numérico dicotómico a cede ítem, de ecuerdo con las opcioñes de respueste del ítem
ultad del ítem debe estar entre 0.2 y 0.9

}:,

.g

Lad

ce de discr¡min¿ción debe ser mayor a 0.2
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Los resultados se utilizarán para calcular la confiabilidad y la

validez del ¡nstrumento de medición. Para ello, se realizará el
anál¡s¡s cual¡tativo y cuantitativo de los ítems, tomando en
cuenta:



Aleatorización de los ítems ten¡endo en cuenta las

competencias, capacidades, desempeños, contenidos y

textos; es dec¡r, la composición de la prueba en general.

Adecuación de las claves de respuestas, considerando la
proporcional¡dad o equivalencias entre los distractores: A, B,

C, D; los mismos que también deben estar aleatorizados.

Adecuac¡ón en el orden de Ios d¡stractores en los cuadernillos

de los ítems.

Edición de la versión final de la prueba.

d) Aplicación de la prueba def¡n¡t¡va. En esta etapa se debe

garant¡zar la correcta aplicación de la prueba definitiva. Para ello,

debe conformarse una Red Administrativa, ¡ntegrada por

Supervisores, Coordinadores y Evaluadores o Examinadores. Ellos

no sólo trabajarán en la apl¡cación de la prueba def¡nitiva, sino

que realizarán acc¡ones vinculadas a los demás objet¡vos de la

medición de aprendizajes: capacitación, difusión, sensibilización y

toma de dec¡siones a partir de los resultados de la medición de

logros o desempeños de los estudiantes.

e) Definición del Punto de corte. El punto de corte se hace en

función de los n¡veles de desempeño establecidos en los

apartados anteriores.
El punto de corte señala la cant¡dady la calidad de ítems que

debe responder adecuadamente un estudiante para def¡nir que

domina una espec¡ficación dada. Es decir, hasta dónde debe

contestar un estud¡ante para decir que está en un determinado

nivel. En la determinación se pueden emplear una vasta

variedad de métodos, s¡n embargo, el más util¡zado, incluso por

la Ofic¡na de Medición de la Calidad Educativa (UMC) del

M¡nister¡o de Educación (MED), es el método Eookmork' ya que

perm¡te una mejor definición, sobre todo cuando los ítems se

han ordenado de menor a mayor complejidad o viceversa"

luego de la apl¡cac¡ón y el procesamiento de los ítemes, aunque

también se puede ordenar prev¡amente y de modo empírico

(orden basado en la complejidad progresiva).

f) Procesam¡ento de la información de la apl¡cac¡ón def¡nit¡va' En

esta etapa se procede a analizar los resultados utilizando el

modelo probabilístico de Rosch2a, el mismo que ut¡liza la UMc'

Como se sabe, este modelo compara la habil¡dad del estud¡ante y

la dificultad del ítem para poder predec¡r, mediante la lógica de

las probabilidades, el desempeño del estud¡ante en los diferentes

ítems a los que se enfrente2s.

d.

4
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2'El 

^érodo 
Book^ork ,o ñsiste en ordenar los ítemes se8ún su grado de dificulted y determinar hastá dónde debe responder un

estud¡ante, de acuerdo con el áfea y grado medido, de modo que se repfesenteñ los ñiveles de loSro establecados
2aun 

ítem dicotómico solo t¡ene una respuesta correcta. En el caso de los ítemes de opción múltiple usados en las pruebás, de

cuatro alternativas solo una es la respuesta correcta, lo que equivale a un puñto por acierto y ninguno por cada detacierto.

25S" 
obti"n" el puñtale promedio, dicho puñtaje es la r$ed¡da Rasch que tieñe una media aritmética de 5OO y una desvi¡ción

estáñd¡r de 100.



g) Reporte delos resultados de evaluac¡ón de aprend¡zajes,
Los resultados se reportarán por n¡veles de desempeño26, según la

d¡f¡cultad de las preguntas y la habilidad de los estudiantes:

El reporte será ejecutivo. Presentarán los s¡guientes apartados:

Estos n¡veles son inclusrvos, Es decir, un estudiante que ha logrado respoñder las preguntas del nivel 2, puede responder las

N¡vel 2. En este nivel se ubican los estud¡antes que, al inicio / final del año académico, tienen
/ desarrollan / logran f los oprendizajes previstos / esperodos poro el período de inicio / linal
del año / gtddo ocodémico, Estos estud¡antes responden la mayoría de las preguntas más
difíciles de la prueba, y que corresponden al nivel, según la etapa de la evaluación.

Nivel 1. En este nivel se ubican los estudiantes que, al inicio / final del año académico, no
tienen / no desarrollan / no logran I los oprendizojes Nevistos / esperodos paro el período
de inicio / finol del año / grodo ocadémico. Todavía están en proceso de lograrlos. Solamente
responden las preguntas más fáciles de la prueba, según la etapa de la evaluación.

Por debajo del nivel. En este grupo se ubican los estudiantes que, al inicio / final del año
académico, no tienen / no desarrollan / no logran / los oprendizajes previstos / esperodos
pora el período de inicio / final del año / grado ocadémico. Sin embargo, a diferencia del
Nivel 1, estos estudiantes tienen muchas d¡f¡cultades hasta para responder todas las preguntas
más fáciles de la prueba, según la etapa de la evaluación.

tÉ.

26

untas del n¡vel 1
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En otras palabras, lo importante de este modelo es que permite
ordenar los ítems de acuerdo con su dif¡cultad com pa rativa mente
con la habilidad del estudiante. Así, se logra establecer que los
ítems que son de menor d¡ficultad pueden ser respondidos
correctamente (con altas probabilidades) por los estud¡antes más
hábiles. Es por esta razón que el análisis de los resultados perm¡te
ver ese ordenamiento de menor a mayor dificultad de los ítems y
reajustar o retirar aquellos ítems que tuvieron un
comportamiento inadecuado, como por ejemplo, no discrim¡nan
adecuadamente entre los que saben y no saben.
Finalizada esta parte, se analizan los resultados con el equipo
responsable para proceder con el establecimiento de los puntos
de corte.

. Descripc¡ón de cada nivel de desempeño.

. Ejemplos de ítems l¡berados por niveles de desempeño.
t Resultados generales por área y grado. Comparat¡vo entrada, proceso y salida,

según la etapa.
. Resultados específicos por área, grado y estudiante. Desagregado.

Comparativo entrada, proceso y salida, según la etapa.
. Conclus¡ones generales y específicas por área.
. Recomendaciones pedagógicas por área.



3.4 ESTRATEGIA 4: INVOTUCRAMIENTO A tAS FAMILIAS

La participación de las familias en los procesos educat¡vos garantiza la

concreción de la misión, visión y los objetivos de las lE. Para ello, es importante

tender los puentes y generar mecan¡smos de convocatoria para el

¡nvolucramiento y la responsabil¡dad compartida en la calidad de aprend¡zajes

de Ios estudiantes, tales como:

3.4.1 Escuelas Puertas Ab¡ertas, puesto que permite un diálogo coherente

entre lo que se predica y práctica en la lE y lo que se espera tamb¡én, por

reciprocidad y com plementar¡edad en las acciones, en el hogar. Se busca

convocar a las familias antes del inicio de los períodos lectivos para

comunicarles las metas de aprendizaie respecto de los estudiantes, en

térm¡nos de compromisos y responsabilidades así como programar con

ellos visitas periódicas a la lE para el involucram¡ento de las familias en el

proceso de mejora de los aprendizajes.

!.4.2 Talleres con fam¡l¡as: Estas reuniones buscan recoger las expectativas

acerca de la educación de sus hijos e hi.ias, la escuela debe convocar a las

familias para que asuman compromisos en el mon¡toreo del rend¡m¡ento

académico de sus h¡jos. Para ello, la escuela debe generar espacios y

mecan¡smos de comunicación fluida, así como cond¡c¡ones previas para

una adecuada art¡culación escuela-familias como un importante binomio

social para el desarrollo madurativo y cognitivo saludable del estud¡ante.

á
-.,
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V. PRESUPUESTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 2018

lntervención / Programa : Plan de lntervención para la Mejora de los Aprend¡zajes

Objetivo : Mejorar los aprendizajes de los estudiantes de Lima
Metropolitana en el marco de La Educación que queremos y
nos merecemos. Lima Metropolitaña al 2021 .

Plan de lntervención para la Mejora de los Aprendizaje

Plan de
lntervención

para la Mejora
de los

Aprendizaje

6,214,253.70 6,214,253.70 6,214,253.70 6,214,253.70

Tres Servicios de
asistencia técnica c/u
a S/ 6,000.00 .12

meses

Serviclo de atención
para 600
partic¡pantes (01

almueeo de S/ 15) '6
días* 2 talleres.

2.3.27.11 99 216,000.00 216,000 00 216,000.00 216,000 00

Servicio de atención
paru 600
participantes (01

refrigerio de S/ 10) '6
dias'2 talleres.

232.7.10.1 72,000.00 72,000.00 72,000 00 72,000.00

Servicios de
impresiones de
material de 80 hojas
para 600
partic¡pantes, c/u 0.'10
por hoja.

2.3.2.7.10.1 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00

2.3.2.7.10.1 108,000 00 108,000 00 108,000.00 108,000 00

Adquisición de kit de
útiles de oficina a ser
usados en los talleres

2.3.151 2 1,773.70 1,77370 1.773.70 1.773.70

Servicios de
impresiones de '1200

Diplomas clu a 2.3.2.7.10.1
s/ 3.00

3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00

Un servicio de
facilitador para los
talleres de
lortalecimiento I 2.3.2.7.10.1 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
personas '2 talleres,
cl\ a S/
750.00

Crile¡ios de
Programación 202020192018

EspecíñcaActiv¡ded
trlonto' §,

69
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Servic¡o de filmación
y ed¡ción de videos

04 Servicios de

elaboración de

contenidos de guias

Vll Cido
c/u aS/ '12,000.00

04 Servicios de

revisión y edición de

documento
c/u aS/ 12,000.00

02 Servicio de

mantenimiento y

limpieza local por

taller
c/u a S/ 750.00.2

Serviclos 
-2 

talleres

Servicio de alquiler de

equipo de son¡do c/u

S/ 4,500.0'4 Servicios

Servic¡o en diseño y

publicación en página

web

2.3.2.7.11.99 27,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00

2.3.2.7.11.99 48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00

2.3.2.7 11.99 48,000.00 48,000 00 48,000.00 48,000.00

2.3.2.7.10.1 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000 00

2.32.7.10.1 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,00000

232.7.11.99 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Servic¡o de alquiler de

16 equipos de

multjmedia para 06

dias por 02 talleres.
2.3.2.7 10.1 46,080.00 46,080.00 46,080.00 46,080.00

c/u S/ 240.00

140 Serv¡cio de

acompañam¡ento de
proces0s
pedagógicos c/u S/

4,000.00'10 meses

*monto aprox¡mado

232.7.11.99 5,600.000 00 5,600,000.00 5,600,000 00 5,600,000.00

70
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El seguimiento, mon¡toreo y evaluación de la implementación del Plan se concibe para

medir el progreso y los logros alcanzados durante las dist¡ntas etapas de la

intervención, es decir, verificar s¡ las estrategias aplicadas durante la intervenc¡ón para

que el logro de los objetivos sean las más adecuadas y tengan los resultados

esperados.

En principio, es formativa, ya que no se esperará el final de la ¡ntervención para

identificar las dificultades, necesidades, errores y amenazas, sino que se evaluará

sobre la marcha para tomar decisiones de control, regulación, corrección y

adecuac¡ón, de modo que los productos y resultados sean los previstos.

Acciones específicas:
. ldentif¡car necesidades, dificultades y potenc¡al¡dades de los docentes

como base para desarrollar planes de mejoramiento personales y acciones
de mejora por parte de la DRELM, las UGEL y las instituciones educativas.

. Proporcionar a los docentes evidenc¡as contrastadas sobre su actuación
en el aula para la mejora continua y la certificación de sus competencias.

. Proporc¡onar información relevante y de util¡dad para el reajuste del
PLAMA según las necesidades, dificultades y potencialidades de los
docentes.

. Tr¡angular los resultados de la evaluación de aprendizajes con los
hallazgos del proceso de evaluación docente en términos de procesos de
enseñanza y aprendizaje.

. Ofrecer información confiable a las instituciones educativas para facilitar
la toma de decisiones a partir de la evaluación de la act¡vidad docente.

. Cert¡f¡car anualmente (con fecha de vencim¡ento) las competencias de los
docentes de las lE focalizadas.

5.1 S¡stema de Segu¡m¡ento y Mon¡toreo

Para el seguimiento de los Equipos Pedagógicos, se cuenta con una
plataforma que será administrado por la DRELM a través del SIMON,
para el uso de los acompañantes, espec¡alistas y expertos. Los cuales
según su rol accederán a d¡cha plataforma para reportar o verificar la
información compart¡da. Esta plataforma permite reportes d¡ar¡os,
semanales, mensuales y bimensuales que permiten hacer cortes para
tomar dec¡s¡ones de reajuste a la intervención.

5.1.1 Seguimiento

Para el seguimiento del trabajo d¡ario y semanal, se cuenta c¡n dos
tipos de reporte:

a. Reporte antes de la intervenc¡ón

Planificador:

7'J.

VI. SEGU]MIENTO FORMATIVO AL PLAN
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Esta act¡v¡dad tiene como producto el Plan¡ficador

mensual, el cual detalla las v¡sitas que efectuarán los

acompañantes pedagóg¡cos, incluyendo ¡nformación de

llEE, director, docentes acompañados, día y horario de

visita a cada docente.

El equipo que lidera la implementación del PLAMA' con

este ¡nsumo realiza las visitas de campo a fin de verificar

in situ la ejecución de esta tarea.

De la misma manera el acompañante reporta en la

plataforma los horarios de reforzamiento de cada llEE.

Con respecto al taller de formación, es el equipo central

el responsable de alimentar la plataforma a fin de tener

información en tiempo real de la ejecución de las tareas.

lnstrumento de acompañamiento al aula y al taller:

Los acompañantes cuentan con fichas para el monitoreo

¡nicial y de salida (rubrica), así como el pian de

acompañam¡ento, ficha para el acompañamiento (mi

progreso), cuaderno de campo, guía del acompañante' y

el protocolo de vis¡ta en aula.

b. Reporte después de la intervención.

lnstrumentos: Rubrica, ficha para el acompañamiento

(m¡ progreso), cuaderno de camPo.

I En la plataforma el acompañante, especialista, o experto,

dependiendo de sus tareas completaÉ la información o

verificará s¡ se ha ingresado la información levantada con

la rúbrica, en la vis¡ta ¡nicial.

Cada Ficha de observación en el aula (Mi progreso) debe

ser subida a la plataforma para ir s¡stematizando el

progreso en la mejora de las competencias docentes.

Mon¡toreo
Para monitorear la intervención y recoger información acerca de los

efectos de la implementación del Plan de lntervención para la

Mejora de los Aprendizajes se utilizará el siguiente instrumento:

6.1.2
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ANEXO 3

M¡ni'tado
d! td'.¡caciór

DATA DE 422llEs FOCALIZADAS - PTAMA

UGEL 01 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 747 4678 7217 OLIMPIA GERALDINA MELENDEZ PERATTA

2 UGEt O1 VILLA EL SALVADOR ]475219
3 UGEL O1 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1475383 6084 SAN MARTIN DE PORRES

4 UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES 7099 HECTOR PRETELL CARBONELL

5 UG EL 01 tU RIN 0742730 7104 RAMIRO PRIALE PRIALE

6 UGEt O1 SAN JUAN DE M IRAFLORES 0501908 7060 AN DRES AVELINO CACERES

7 UGEL O1 TURIN t279724 7267 sEÑoR DE Los MILAGRoS

8 PACHACAMAC !477 249 7260 sEÑoR DE Los MILAGRoS

9 UGEL O1 SAN JUAN DE MIRAFLORES 0870956 7 208
10 UGEL O1 PACHACAMAC 070207 6 6028 JUAN VELASCO ATVARADO

UGEL O1 SAN JUAN DE MIRAFLORES 747 5250 1230
72 UG EL 01 SAN IUAN DE MIRAFLORES !37 6854 FE Y ATEGRIA 65

13 UGEL O1 VILLA Et SALVADOR 0647 712 6099 PERU ESPAÑA

l4 UGEL O1 7476266 MANUEL SCORZA

15 UG EL O1 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 0 759613 6057 VIRG EN DE LOURDES

16 UGEL O1 VILLA MARIA DEL TRIU NFO 7220
77 UGE L O1 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 15 31359 MANUEL CASALINO GRIEVE

18 UGEL O1 SAN JUAN DE M IRAFLORES 119 5189 7227 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ
19 UG EL O1 sAN ]UAN DE M IRAFLORES 0520486 .JAVIER H ERAUD

20 UGEL 01 VILLA EL SALVADOR 7O9O FORJADORES DEt PERU

2L UGEL O1 PACHACAMAC t641521 61OO SANfA MARIA REYNA
22 UG EL 01 VILLA EL SALVADOR o874222 7077 VIRGEN DEL CARMEN
21 UGEL 01 VILLA EL SALVADOR 1,47 6464 7 234
24 UGEL O1 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 0325704 TUPAC AMARU

UGEL O1 VILLA MARIA DEL f RIUNFO 0325647 JUAN GUERRERO QUIMPER
26 UG EL O]. VILLA EL SALVADOR 7475284 7243 REY JUAN CARLOS DE BORBON
27 UGEL O1 tU RIN 03 25613 JOSE FAUSTINO SANCH EZ CARRION

28 UGEL O1 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 0499699 REPU BLICA DEL ECUADOR

29 UGEL O1 5AN JUAN DE MIRAFLORES 747 6258
30 UGEL 01 5AN JUAN DE MIRAFTORES 0694554 7074 LA INMACULADA

31 UGEL O]. PACHACAMAC 1393453 7266 LAS M ERCE DES

UGEL O1 VILLA EL SALVADOR t473644
33 UG EL O1 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1477264 6014
34 UGEL O1 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 0493635 7057 SOB,ORDEN MILITAR DE MALTA

UGEL O1 PUNfA H ERMOSA 6030 VICIOR A BELAUNDE DIEZ CANSECO

36 UGEL O1 PUCUSANA 0325654 MANUEL CALVO Y PEREZ

37 UG EL 01 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 14753t8 7226.562 JOSE OI.¡.YA BALANDRA

38 UGEL 01 VILLA EL SALVADOR 0502435 6066 VITLA EL SALVADOR

39 UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES 0870949
40 UGEL O1 SAN JUAN DE M IRAFLORES 72407 20 6096 ANTONIO RAIMONDI

47 UGEt O1 SAN JUAN DE M IRAFLORES 7032481. 7041 VIRGEN DE LA MERCED

UGEL O1 VILLA MARIA DEL TRIUN FO 017 4026 708O JORGE BERNALES SALAS

43 UG EL 01 VITLA EL SALVADOR 0643163 6080 ROSA DE AMERICA

44 UGEL 01 sAN IUAN DE MIRAFLORES 0501809

45 UGE L 01 VILTA MARIA DEL TRIU NFO 1,O7 7281 7088 VGERONIMO CAFFERATA MARAZZI
46 UGEL O1 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 105 36 28

47 UGEL 01 t qmr5a_]$t osostóll.ljtl&..v ¡ruorl BrFFr GARrBortrq',i--: \

UGEL D¡strito ód¡go Modul¿ Nombre de la lEN

d,

7

7232 DANIET ALCIDES CARRION

o7 5957 L

UGEL 01

11

PUCUSANA

1194380

o874274

7 707

32 7240 JESUS DE NAZARETH

0869198

7082 JUAN DE ESPINOSA MEDRANO

7067 TORIBIO SEMINARIO

¿233 |\¡AISU UTSUMI



7215 NACIONES UNIDASVILLA EL SATVADOR r27282248

UGEL O1 VILLA EL SATVADOR t66t27 7 7242 DIVINO MAESTRO49

1385517 600750 UGEL O1

VILLA EL SALVADOR 0s01502 RE PUBLICA DE BOLIVIA51 UGEL O1

PACHACAMAC 1473511 7262 MI NUEVO PERU52 UGEt O1

10s3669 7094 SASAKAWAVILLA EL SALVADOR

124767I 7261 SANIA ROSA DE COLLANACUGEL O1 PACHACAMAC54

r47 5201 7237 PE RU VALLADOLIDVILLA EL SALVADOR55 UGEL O1

7087 Et NAZARE NOSAN ,JUAN DE MIRAFLORES 01138L256 UGEL O1

6041069453957 sAN JUAN DE MIRAFLORES

6019 MARIANO MELGARUGEL O1 VILLA MARIA DEL TRIU NFO58

6063 JOSE CARLOS MARIAf EGUIVILLA EL SALVADOR59 UGEL O1

VILLA I\¡ARIA DEL TRIU NFO 049384160 UGEL O1

7263 ROXANITA CASIRO WIfTING724r59561 UGE L O1 PACHACAMAC

t414964 7236 MAX UHLEUGEL O1 VILLA EL SAtVADOR62

7794265 7 22163 UGE L O1

6067 JUAN VELASCO ALVARADO060774364 UGEL 01 VILLA EL SATVADOR

6060 J ULIO CESAR TELLO0603878UGEL 01 VILLA MARIA DEL TRIUNFO65
7106 VILLA LIMATAMBO0872515UGEL 01 VILLA MARIA DEL f RIUNFO66
CESAR VALLE.IOSAN JUAN DE MIRAFLORES61 UGEL O1

0583443 703 5SAN JUAN DE MIRAFLORES68 UGEL 01

0694596 6004 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOTOVILLA EL SALVADOR69 UGEt O1

0325597 ISAIAS ARDILESPACHACAMAC70 UGEt O1

0705053 MIGUEL GRAU SEMINARIOLU RIN77 UGEL O1

0643262 6151 sAN IUIS GONZAGA72 UGEL O1 SAN IUAN DE M IRAFLORES

0870931 7207 MCAL.RAMON CASTILtA73 UGE L O1 5AN IUAN DE M IRAFLORES

0s83476 6089 JORGE BASADRE GROHMANNUGEL 01 sAN JUAN DE M IRAFLORES14

0s83500 6076 REPUBTICA DE NICARAGUAVILLA EL SALVADOR75
0481853 6065 PERU INGLATERRA16 UGEL O1 VILLA EL SALVADOR

1L95227 7224 ELIAS REMIGIO AGUIRRE ROMEROí.Xr VILLA EL SALVADOR

0501411 7061 HEROES DE SAN JUANSAN IUAN DE MIRAFLORES''i ?b
0501700 7069 CESAR VALLE]OUGEL O1 SAN JUAN DE MIRAFLORES

6073 ]ORGE BASADREUGE L O1 VILLA MARIA DEL TRIUNFO,/eo

-ri

o77 5346 7096 PRINCIPE DE ASTURIASUG EL O1 VILLA EL SALVADOR81
60230s83088UG EL O1 LURIN82
7091 RE PU BLICA DEL PERUo87 4206UGEL 01 VILLA EL SALVADOR83
12651475 599PACHACAMAC84 UGEL O1

JOSE CARLOS MARIATEGUI03 25605VILLA MARIA DEL TRIUNFO85 UGEL O1

049287 6VILLA MARIA DEL TRIUNFO86 UGE L O1

069454787 UGEL 01

0777243 7093 REPUBLICA DE FRANCIAVILLA EL SALVADOR88 UG EL O1

03257 12 vtcroR MoRoN MUñoz5AN BARTOLO89 UGEL O1

60640s 0263390 UGEL O1 VILLA EL SALVADOR

7079 RAMIRO PRIALE PRIALE075 9563UGEL O1 SAN JUAN DE M IRAFLORES91
7055 TUPAC AMARU IIo493544UGEt O1 VILLA MARIA DEL TRIUNFO92

0694570 6059 SAGRADO CORAZON DE JESUSVILLA MARIA DEL TRIUNFO\93 UGEL 01

064 7065 6093 CORON EL ] UAN VALER SANDOVALVIILA MARIA DEL TRIUNFO"zsq UG EL O1

VILLA MARIA DEL fRIUN FO 0493742UG EL O1

0s83 5 91 6062 PERU EEU UuGEt 01 VILLA EL SALVADOR§Éo
FE Y ALEGRIA 170481820§7 sj UGEL O1 VILLA EL SALVADOR

60380501601UGEL O1 SAN JUAN DE MIRAFLORES

VILLA MARIA DEL TRIU NFO 03 2558999 UGEL O1

0869222 7102 SAN FRANCISCO DE ASISUGEL O1 PACHACAMAC100

0643148 6048 IORGE BASADREUGEL O1 VILLA EL SALVADOR

6081 MAN UEL SCORZA TORRESVILLA MARIA DEL TRIUNFO 06410571102 UGEt O1

d!

UGEL O1

PACHACAMAC

UGEL O1

UGEL O1

0694588

0500348

6020

5AN JUAN DE M IRAFLORES

o482042

UGEL 01

UGEL O1

UGEL O1

064377 7

6024 JOSE MARIA ARGUEDAS

7059 ]OSE ANTONIO ENCINAS FRANCOSAN JUAN DE M IRAFLORES

7073i§s

98
MARISCAL ELOY GASPAR URETA

101



@ Ide fduc..iórt

UGEL 02 INDEPENDENCIA 07 43779 2034 REPUBLICA DE IRLANDA

704 UGEL 02 RIMAC 7010172 3015 LOS ANGELES DE IESUS

105 UGEL 02 LOs 0UVOS 1486018 2022 PEDRO AERAHAM VALDELOMAR PINTO

105 UGEL 02 RIMAC 0563534 3OO4 ESPAÑA

107 SAN MARTIN DE PORRES 0884528 2094 INCA PACHACUTEC

108 UG EL 02 INDEPENDENCIA 1010040 3094

109 UGEL 02 INDEPENDENCIA 2056,]OSE GALVEZ

110 UGEt 02 INDEPENDENCIA 2052 MARIA AUXILIADORA

111 UGEL 02 SAN MARTIN DE PORRES 1487040 3054 VIRGEN DE LAS MERCEDES

t72 UGEL 02 1010149 3O1O RAMON CASTILLA

UG EL 02 LOS OLTVOS 088457 7 2092 CRTSTO MORADO

UG EL 02 R MAC 0437257 MARIA PARADO DE BETLIDO

UGEL 02 sAN MARTIN DE PORRES 0884535 3027 CORONET ]OSE BALTA

UGEL 02 sAN MARÍIN DE PORRES 0495150 2079 ANTONIO RAIMONDI

UGEL 02 INDEPENDENCIA 0437327 LIBERTADOR SAN MARTIN

118 UG Et 02 RIMAC 0437244 RICARDO BENTIN

119 UGEt 02 INDEPENDENCIA 1010180 2041 INCA GARCILASO DE LA VEGA
120 UGEL 02 INDEPENDENCIA 0725739 2051 SAN MARTIN DE PORRES

127 UG EL 02 SAN MARTIN DE PORRES 0s8189 2 3O39IAVIER HERAUD

722 UGEL 02 sAN MARTIN DE PORRES 0437368 SAN MARTIN DE PORRES

123 UGEL 02 sAN MARTIN DE PORRES 0566489 3022 JOSE SABOGAL
124 UGEL 02 SAN MARTIN DE PORRES 0437285 ISABEL CHIMPU OCLLO

125 UGEL 02 RIMAC 1010131
726 UGEL 02 R MAC 0581728 2OO2 MARISCAL RAMON CASTILLA
127 UGEL 02 RIMAC 0437270 CARLOS PAREJA PAZ SOLDAN
128 UGEL 02 SAN MARTIN DE PORRES 0884544 3032 VILLA ANG ELICA

129 UGEL 02 SAN MARIIN DE PORRES 0915256 2O3l VIRGEN DE FATIMA
130 UGEL 02 tos oLrvos 07 4457 3 3095 PERU KAWACHI
131 UGEL 02 LOS OLTVOS 0704012 2O9O VIRGEN DE tA PUERTA

132 SAN MARTIN DE PORRES 073 2 339 2OO2 VIRGEN MARIA DEL ROsARIO
133 UGEL 02 SAN MARTIN DE PORRES 0581884 3033 ANDRES AVELINO CACERES

134 UGEL 02 LOs 0LtVOs 0744565 3080
135 UGEL 02 SAN MARTIN DE PORRES 0598581 2OO3 LIBERTADOR JOSE DE SAN MARTIN
136 UG EL 02 0581710 ESTHER CACERES SALGADO
737 UGEL 02 SAN MARTIN DE PORRES 0566430 2029 SIMON BOLIVAR

138 UGEL 02 SAN MARTIN DE PORRES 0581876 3037 GRAN AIV1AUTA

LOS OLTVOS 0565411
140 UGEL 02 RIMAC 0581744
1.41 UGEL 02 SAN MARTIN DE PORRES 0565448 2O70 NUESTRA 5EÑORA DEL CARMEN
742 UGEL 02 SAN MARTIN DE PORRES 1484443 2074 VIRGEN PEREGRINA DEL ROSARIO

UGEL 02 SAN MARTIN DE PORRES 1247832 3082 PARA¡SO F!ORIDO

744 UGEL 02 LOS OLTVOS 0581991 2089 MICAELA BASTIDAS

UG EL 02 INDEPENDENCIA 0417319 INDEPENDENCIA

146 UGEL 02 o7 32327 EL PACIFICO

741 UGEL 02 SAN MARIIN DE PORRES 0884551 3081 ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO
UGEL 02 R MAC 0437293 NACIONAL RIMAC

UGEL 02 sAN MARÍ IN DE PORRES 0884510 2026 SAN DIEGO

150 INDEPENDENCIA 0565267
151 UGEL 02 SAN MARTIN DE PORRES 0581900 3041 ANDRES BELLO

1_52 UGEL 02 0s66455
153 UGEL N2-- INDEPENDENCIA 2053 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES

154 uGr(6ai-;¿-:; EiEPENDENcIA 0780759 305 2

155 uÉdleh''"'.r LIVOS IQUE N Y VALLE

é.

UGET Distr¡to Código Modular Nombre de la lE

g

dt

8
DATA DE 422ttEs FOCALIZADAS - PLAMA

N"

103

UGEL 02

1010214

0565119

RIMAC

113

114

115

115

117

2063 CORONEL JOSE FETIX BOGADO

UG EL 02

RIMAC

139 UGEL 02 2095 HERNAN BUSSE DE LA GUERRA

3014 LEONCIO PRADO

143

L45

SAN MARTIN DE PORRES

148

749

UGEL 02 3056 GRAN BRETAñA

LOS OLIVOS 2071 CESAR VALLEJO

0565143

.Á d0w»1 ,.1



sAN MARTIN DE PORRES 04377 7s 2023 AUGUSTO SALAZAR BONDY

157 UGEL 02 INDEPENDENCIA 0565176 2057 ,,OSE GABRIEL CONDORCANQUI

158 UG EL 02 2078 NUESTRA SEÑORA DE TOURDES

159 UG EL 02 LOS OLTVOS 0884559 2024

150 UG EL 02 0884627 308 7

151 UG EL 02 LOs OLIVOS GRAN IVARISCAL TORIBIO LUZURIAGA

762 UGEL 02 SAN MARTIN DE PORRES 0495812 3045 IOSE CARLOS MARIAÍEGUI

153 UGEL 02 OO51 CLORINDA MATTO DE TURNER

1.64 UGEL 02 0566422 2O27.IOSE MARIA ARG UEDAS

155 UGEL 02 LUCIE RYNNIN6 DE ANTUNEZ DE MAYOLO

166 UGEL 02 INDEPENDENCIA 0565234 3049 IM PERIO DEL TAHUANIINSUYO

167 UGEL 02 SAN MARf IN DE PORRES 0488619 3043 RAMON CASTILLA

3 f

UGEL 02

Irós oL¡/os

lros ouvos

@o
EAN MARTtr,J DE PoRRIS

lnrvac

I¡s6AA--l

Io¿gsxs

0437123

¡r{
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DATA DE 422llEs FOCATIZADAS - PLAMA

168 UGEL 03 LIMA 0497081 1028 REPUBLICA ARG ENTINA

169 UGEL 03 IIMA 0578393
170 SAN MIG U EL 74903t7
171. LIMA 0s78401 111 sAN .JOSE DE ARTESANOS

772 UGEL 03 LIMA 0578351 1156,'OSE SEBASTIAN BARRANCA TOVERA

773 UGEL 03 LIMA 03 3 6602
774 UGEL 03 LIMA 055 6332 103 LUIS ARMANDO CABETLO HURTADO

175 UGEL 03 0644880 OO99 OSCAR MIRO QUESADA DE LA GUERRA

176 tIMA 1160 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION

UGEL 03 LA VICTORIA 1107 ]AVIER PRADO

UGEL 03 LIMA 0763789 VISION MUNDIAL
179 UGEt 03 1008960 1201 PAUt HARRIS

180 UGEL 03 5AN MIGUEL 03 3563 6 1087 GRAL RoeuE SAENZ PEñA

181 UGEL 03 BREÑA 0334114 MICAELA BASTIOAS

1.82 UGEL 03 LIMA 1242510 OO95 MARIA AUXILIADORA

183 UGEt 03 PUEBLO LIBRE 033477 7 JOSE SANTOS CHOCANO
184 LIMA 0728055 1O3O REPUELICA DE BOLIVIA

UGEL 03 LMA 0335511 105 PEDRO CORONADO ARRASCUE

UGEL 03 LIMA 0337s92 25 NUESTRA sEñoRA DE LA tNMAcut-ADA coNcEpctoN
UGEL 03 LIMA 0337568 ARG ENT NA

188 UGEL 03 LIMA 0s55847 1037 RAMON ESPINOSA

189 UGEL 03 LA VICTORIA 0s35666 1105 LA SAGRADA FAMILIA
190 UGEL 03 LIMA 03377 47 022 REPUBLICA DE GUATEMALA

UGEL 03 SAN MIG UEL 0337777 NUESTRA sEñoRA oEL cARMEN
792 UGEL 03 LA VICTORIA 1008044 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS

193 UGEL 03 BREÑA 0334722 OOO5 ROSA DE SANTA MARIA

UGEL 03 tIMA 0632471 1OO1 JOSE JIIVENEZ BORJA

195 U6EL 03 LIMA 0466383 OO35 NUESfRA SENORA DE LA VISITACION
196 UGEL 03 LIMA 0163777 1157 JULIO CESAR TELLO ROJAS

1_97 UGEt 03 BREÑA 05562 66 OOO2 HERMANO ANSELMO MARIA
198 UGEL 03 LIMA 0501676 1049 JUANA ALARCO DE DAMMERT

UGEL 03 0340398 ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO
200 UGEt 03 LINCE 0644690 REPUBLICA DE CHILE

201 UGEL 03 0340364 TUPAC AMARU
202 UGEL 03 LA VICTORIA 1227388 1124.tOSE MARTr
203 UGEL 03 LA VICTORIA 0245654 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO

204 UGEL 03 LiMA 1048990 11s4 NUESTRA sEñoRA DEL CARMEN
205 UGEI 03 SAN MIG U Et 033 7733 16 ATMIRANTE MIG UEL GRAU

206 UGEL 03 LA VICTORIA 0449827 093 MAN UELA FELICIA GOMEZ
201 UGEL 03 LA VICTORIA 7001491, 1110 REPUBLICA DE PANAMA

UGEL 03 LINCE 0340281 1057 ]OSE BAQUIJANO Y CARRILLO

209 UGEL 03 0245696 CESAR A. VALLEJO

210 u6Et 03 SAN MIG U EL o77 4455
211 UGEL 03 LIMA 0466722 SIMON BOLIVAR

UGEL 03 LA VICTORIA 0340323 1112 VICTOR ANDRES BELAU NDE

273 UGEL 03 LIMA 03 3 6s94 JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN
274 UGEL 03 70727 27 1168 HEROES OEL CENEPA

215 LA VICTORIA 02E!4á+'-

UGEL D¡str¡to código Modular Nombre de la lEN

dt

§

8 PEiÚ

1021 REPUBLICA FEDERAT DE ALEMANIA
UGEt 03 CRISTO DE LA PAZ

UGEL 03

1166 LIBERTADOR SIMON EOtIVAR

LIMA

UGEL 03 0578336

777 1007160
178

LA VICTORIA

U6EL 03

185

186

187

191

194

199 LA VICTORIA

tA VICTORIA

208

tA VICTORIA

1085IE5U5 REDENTOR

272

LIMA

UGEL 03 ISABEL LA CATOLICA
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DATA DE 422llEs FOCATIZADAS - PLAMA
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216 UGEL 04 SANTA ROSA 1121224 SANTA ROSA DE PROFAM

UGEL 04 SANfA ROSA 1632702 DIOCESANO SANTO TOMAS DE VALENCIA

218 UGEL 04 PUENTE PIEDRA 749? 601 5165 REPUBTICA DE SUECIA

279 7349349 SAN MARTIN DE PORRES

CARABAYLLO 7495407 5174 .]UAN PABLO II

227 COMAS 0662940 3061 JORGE CHAVEZ DARTNELL

222 UGEL 04 COMAS 0582122 2086 PERU HOLANDA

223 UGEL 04 PUENfE PIEDRA 0417269 AUG USTO B, LEGUIA

224 UGEI, 04 CARABAYLLO 0582148 JOSE MARIA ARGUEDAS

UGEL 04 COMAS 0437224 CARLOS WIESSE

225 UGEL 04 COMAS 0832345 8170 CESAR VALLEIO

227 UGEL 04 1054352 3071 MANUEL 6ARCIA CERRON

UGEL 04 CARABAYLLO 7375271 3519 PHILIP P. SAUDERS

229 UGET 04 COMAS 3076 SANTA ROSA

230 UGEL 04 PUENTE PIEDRA 1432772 5182 sEñoR DE tos MtLAGRoS
231 UGEL 04 PUENTE PIEDRA 5 180 AB RAHAI\¡ VALDE LOMA R

UGEL 04 COMAS 0703731 2075 CRTSTO HrJO DE DrOS

UGEL 04 COMAS 1278472 MARIA DE JE5U5 ESPINOZA

UGEL 04 COMAS 1495365 2055 PRIMERO DE ABRIL
235 CARABAYLLO 0763169 8168 tOS ANGELES DE NARANIAL
236 COMAS 0488535 LIBERfAD

237 PUENTE PIEDRA 1307206 5187
238 UGEL 04 COMAS 0582774 3055 VIRGEN DEL CARMEN
219 UGET 04 CARABAYLLO 077 5908 3054 LA FLOR

240 UGEL 04 CARABAYLLO 059927 4 3512 MARIA PARADO DE EELLIDO

241 UGEL 04 CARAEAYLLO 05991s9 2037 CIRO ALEGRIA
242 UGEL 04 CARABAYLLO 0781302 3074 PEDRO RU12 GALLO

243 UGET 04 COMAS 0s66166 3066 sEñoR DE Los MtLAGRoS
244 UGEL 04 PUENfE PIEDRA 5171 TUPAC AMARU II

245 UGEL 04 PUENTE PIEDRA 0663542 2068 JOSE MARIA ARG UEOAS

246 UGET 04 CARABAYLTO 14963 55 8184 SAN BEN¡TO

241 UGEL 04 CARABAYTLO 1497 823 DEMOCRACIA Y TIBERTAD

UGEL 04 PUENTE P¡EDRA 1.497056 5177 ALAMEDA DEL NORTE

249 UGEL 04 ANCON 1500354
250 UGEL 04 CARABAYLLO 13493 31 8188 FE Y ESPERANZA

251 UGEL 04 COMAS 0437335 CORONEL JOSE GALVEZ

252 UGEL 04 PUENTE PIEDRA 5173 GUSTAVO MOHME LLONA
UGEt 04 PUENTE PIEDRA 0598549 2067 LEONC O PRADO

254 UGEL 04 PUENTE PIEDRA 1258334 5186 REPUBLICA DE IAPON

255 UGEL 04 0s42351 2076 AERAHAM L¡NCOLN

256 COMAS 3095 FRANZ TAMAYO SOLARES

257 UGEL 04 COMAS 0437271 ESTHER FESTINI DE RAMOS OCAMPO
258 UGEL 04 COMAS 0663005 SAN CARLOS

259 UGEL 04 COMAS 0496766 2038 INCA GARC¡IASO DE LA VEGA

260 UGEL 04 CARABAYLLO 0582163 SANTA ISABEL

UGEL 04 COMAS 0565141 2048 JOSE CARLOS MARIAfEG UI

UGEL 04 PUENTE PIEDRA 1054311 5178 VICTOR AN DRES BELAUNDE
263 UGEL 04 PUENTE PIEDRA 7497007 5172 HIJOS DE LUYA

264 UGEL 04 0496265 204O REPUBLICA DE CUBA
265 UGEL 04 PUENfE PIEDRA 0781245 2064 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
266 UGEL 04 PUENTE PIEDRA 1054238 5166 BETLA AURORA

267 COMAS o495424 3055 fUPAC AMARU
268 UGET 04 0780320 2069 SANTA ROSA

f{ombre de la lEDistr¡to ódito Modul¿

ffi
\üüegl

. UGEI.

217

UGEL 04 COMAS

220 UGEL 04

UGEt 04

PUENTE PIEDRA

0832311

7195571
232

234

UGEL 04

UGET 04

UGEL 04

1054279

248

819 3

1054435

251

PUENfE PIEDRA

UGEL 04 0832303

267
262

COMAS

UGEL 04

PUENfE PIEDRA



269 UGEL 04 CARABAYLLO 0125867 SANfIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

270 UGEL 04 ANCON 1194810 3059 GENERALISIMO ]OSE DE sAN MARTIN

277 UGEL 04 PUENTE PIEDRA 1054394 5179 LOS PrNOS

272 UGEL 04 COMAS 0500124 2031]OSE VALVERDE CARO

273 UGEL 04 CO MAS 0725770 IOSE MARTI

274 UGEL 04 COMAS 0436642 2026 S \¡ON E0LrVAR

275 UGEL 04 PUENfE PIEDRA 01872'18 3073 EL DORADO

276 UGEL 04 ANCON 043277 3 CARLOS GUIIERREZ MERINO

217 UGEL 04 PUENÍE PIEDRA 0649731 2081 PERU SUIZA

278 UGEL 04 COMAS 0566158 3047 REPUBLICA DE CANADA

219 UGEL 04 COMAS 0649L29 2022 STNCHT ROCA

280 UGEL 04 co t\¡As 0832279 LA ALBORADA FRANCESA

281 UGEL 04 CARABAYLLO 0832253 8161 MANU EL SCORZA TORRE

282 UGEL 04 7495944 8183 PITAGORAS

283 UGEL 04 PUENTE PIEDRA 078133 6 3092 KUMAMOTO I

284 UGEL 04 COMAS 0536128 ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY

UGET 04 0832337 PERUANO SUIZO

285 UGEt 04 ANCON 0732493 3098 CESAR VALLE]O

UGEL 04 CARABAYLLO 0437350 RAUt PORRAS BARRENECH EA

288 UGEL 04 COMAS 0417707 COMERCIO 62 ALMIRANfE MIGUEL GRAU

!t

¡
a

PUENTE PIEDRA

COMAS

I
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DATA DE 422llÍs FOCALIZADAS - PLAMA

OO45 SAN ANTONIOSAN JUAN DE LU RIGANCHO 70732t2289 UGEL 05

SAN ]UAN DE LU RIGANCHO 0574492 OO76 MARIA AUXILIADORA290 UGEL 05

1063304 1O47.IUANA INFANTES VERA291 UGEL 05 EL AG USTINO

0574278 1171 IORG E BASADRE G ROH MAN N292 UGEL 05 EL AG USTINO

121VIRGEN DE FATIMA293 UGEt 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO 0762849

UGEL 05 EL AG USTINO 1008929 1025 MARIA PARADO DE BELLIDO294
SAN ,]UAN DE LURIGANCHO 0336610 NICOLAS COPERN ICO295 UGEL 05

O15O HEROES DE LA BRENA296 UGEL 05 sAN JUAN DE LURIGANCHO

134 RAMIRO PRIALE297 UGEL 05 EL AG UST|NO 1063221

298 UGEL 05 EL AGUSTINO 1063106 OO98 PERU .IAPON

UGEL 05 EL AGUSTINO 0334672 N ICOLAS DE PIEROLA299

EL AGUSTINO 1044 MARIA REICHE NEWMANN300 UGEL 05

7070077 0149 JORGE CIEZA LACHOS301 UGEL 05 sAN JUAN DE LU RIGANCHO

GRAN I\,4ARISCAL ANDRES A,CACERES D302 UGEL 05 EL AG USTINO 051964s

UGEL 05 EL AGUSTINO 0664972 OOO9 JOSE MARIA ARG UEDAS

304 UGEL 05 SAN ]UAN DE LU RIGANCHO 0607697 1182 EL BOSQUE

305 UGEL 05 SAN ,JUAN DE LU RIGANCHO 0607s49 OO91 SANTA FE

UGEL 05 EL AG USTINO 1063148 115 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA305

UGEL 05 EL AG USTINO 0578260 OO85 IOSE DE LA TORRE UGARTE307

EL AG USTINO LA PRADERA II308 UG EL 05

SAN IUAN DE LURIGANCHO 0703237309 UG EL 05
SAN ]UAN DE LUR GANCI.]O 0565489310 UG EL 05

SAN JUAN DE LURIGANCHO 0778795311 UG Et 05

0900751 0136 SANTA ROSA MILAG ROSA372 UG Et 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO

0642892 FRANC 5CO BOLOG NESI CERVANTES313 UGEt 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO

1223021174 UG EL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO

0q01033 0119 CANfO BELLO315 UGEI 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO

0336578316 UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO

0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRTON311 UGEL 05 SAN ]UAN DE LURIGANCHO 0664748

318 UGEL 05 SAN IUAN DE LURIGANCHO 090L724 017L 02

1319 UGEL 05 SAN IUAN DE LURIGANCHO 0728796 135 TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

I zzo UGEL 05 sAN IUAN DE LURIGANCHO 0578559 1173 JULIO CESAR TELLO

321 UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO 0118718 0159 10 DE OCTU BRE

SAN IUAN DE LURIGANCHO 0607531 0087,]OSE MARIA ARGUEDASUGEL 05

0578526 O092 ALFRED NOBEL323 UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO

0900885 0153 ALEjANDRO SANCHEZ ARTEAGA324 UGEL 05 SAN ]UAN DE LURIGANCHO

0156 EL PORVEN IRX 32s UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO 1071919

UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO 0900670 0069 MACHU PICCHUáu\26
SAN ]UAN DE LURIGANCHO 0578443 1179 TOMAS ALVA EDISON27 UGEL 05

0642926 OO9O DANIEL ALCIDES CARRIONÉAza UG EL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO

0578468 MARTIN ESQU ICHA BERNEDOY tzg SAN ]UAN DE LURIGANCHO

0158 AMISTAD PERU JAPONSAN IUAN DE LURIGANCHO 1070119330
0664292331 SAN IUAN DE LUR¡GANCHO

0900738332 SAN ]UAN DE LURIGANCHO

1070150 0169333 SAN IUAN DE LURIGANCHO

0900910 0154 CARLOS NORIEGA.]IMENEZUGEL 05 SAN ]UAN DE LURIGANCHO

0703223 0131 MONITOR HUASCAR335 UGEL 05 SAN JUAN DE LU RIGANCHO

0777656 0148 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORREUGEL 05 SAN JUAN DE LU RIGANCHO

SAN ANTONIO 901017 SAN ANTONIO DE JICAMARCA337 UGEL 05

112 HERoES DE LA BREñAEL AGUSfINO 066397r338 UGEL 05

1070036 0162 SAN JOSE OBRERO339 UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO

1063346 GLORIOSOS HUSARES DE IUNIN340 UGEL 05 EL AGUSfINO

SAN IUAN DE LURIGANCHO 0703275 116 ABRAHAM VALDELOMAR347 UGEL 05

Distr¡to ódigo Modul. Nombre de la lE

E

.rI$d4

UGEL

0900852

7063262

303

7227 461

0152 JOSE CARLOS MARIATEG UI

0151 MICAELA BASTIDAS

0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO

170 SANTA ROSA DEL SAUCE

1178 ]AVIER HERAUD

UGEL 05

UG EL 05
0128 LA LIBERTADUGEL 05
0134 MARIO FLORIANUG EL 05

UGEL 05

334

336



342 UG EL 05 sAN ]UAN DE LURIGANCHO 0578518 OO89 MAN UEL GONZALES PRADA

343 UGEL 05 SAN ]UAN DE LURIGANCHO 05784s0 FE Y ALEG RIA 26

344 UGEL 05 SAN IUAN DE LURIGANCHO 0665471 0132 TORTBIO DE LUZURIAGA Y MEJIA

345 UGEt 05 SAN IUAN DE LURIGANCHO 0703249 0146 SU SANTIDAD ]UAN PAELO II

346 UGEL 05 SAN IUAN DE LURIGANCHO 0901009 0171 O1 JUAN VELASCO ALVARADO

347 UGEL 05 5AN JUAN DE LURIGANCHO 0703256 0137 MIGUEL GRAU SEMINARIO

348 UGEL 05 SAN ]UAN DE TURIGANCHO 0607556 109 INCA MANCO CAPAC

349 UGEt 05 SAN IUAN DE LURIGANCHO 0901090 0158 SANTA MARIA

350 UGEL 05 sAN .IUAN DE TURIGANCHO 0762856 125 RICARDO PALMA

351 UGEt 05 SAN IUAN DE LURIGANCHO 0578500 O085 JOSE MARIA ARGUEDAS

352 UGEL 05 5AN ]UAN DE LURIGANCHO 0728331 0145 INDEPENDENCIA AMERICANA

353 u6Et 05 SAN IUAN DE LURIGANCHO 7070792 1183 SAUL CANfORAL HUAMANI

354 UGEL 05 SAN .JUAN DE LURIGANCHO 0900795 0139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI
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355 UGEt 06 SANTA ANIfA 076277 3 OO97 PATRICIA ANTONIA LOPEZ

356 UGEL 05 ATE 0779858 1231JOSE L, BUSÍAMANTE Y RIVERO

357 UGEL 06 tU RIGAN CH O 1041516 12 50

358 ATE 07 43773 OO3I ROBERÍ F. KEN NEDY

359 LU RIGA N CHO 0543 817 0065 MARISCAL ANDRES A. CACERES

360 UGEt 06 ATE MANUEL GONZALEZ PRADA

361 UGEL 06 LU R IG ANCHO 0765404 1206 DANIET ATCIDES CARRION

162 UGEL 06 ATE 1045756 1253 PURUCH UCO

363 UG EL 06 ATE 1.507537 1283 OKINAWA
UGEL 06 LA MOL¡NA 1285 HEROES DEL CENEPA

36s UGEt 06 LURIGANCHO 1265274 1282 AYMON LA CRUZ LOPEZ

366 UGEL 05 ATE 1045673 1257 REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA

367 UG EL 06 CHACTACAYO 0643783 787 ALMIRANTE MIG UEt GRAU

358 ATE 0690008 OO74 FERNANDO BELAUN DE TERRY

369 UGEL 05 CIEN EG U ILLA 0692459 VICTOR RAUI HAYA DE LA TORRE

370 UGEL 06 LURIGANCHO 0582387 O055 MANUEL GONZALES PRADA

371 UGEL 06 ATE 1252 SANTA ISABEL

372 UGEL 06 CIEN EG U ILLA 0777995 6088
373 UG EL 06 LURI6ANCHO 0765472 1197 NICOLAS DE PIEROLA

UGEL 06 AfE 1045715 1262 EL AMAUTA ]OSE C. MAR¡ATEGUI

375 SANTA ANIfA 0643841 1211 IOSE MARIA ARG UEDAS

376 TURIGANCHO 0340372 JOSEFA CARRILLO Y ALBORNOZ

377 ATE 1064989 1244 MICAELA BASfIDAS
378 UGEL 06 LA MOLINA 0692442 12 30

379 UGEL 06 ATE 1227 INDIRA GANDHI

380 U6EL 06 TU RIGAN CH O o582262 OO33 VIRGILIO ESPINOZA BARRIOS

381 UG EL 06 LU RIGAN CH O 0582 2 54 OO27 SAN ANTONIO JICAMARCA

382 UGEL 06 ATE 12541.92 1268 GUSTAVO MOHME LLONA

383 UGEL 06 AfE 0582312 OO25 SAN MARÍIN DE PORRES

384 UGEL 06 ATE L045632 1255
385 UGEL 06 ATE 0765327 7226
385 UG EL 06 AfE 076s313 OO26 AICHI NAGOYA

387 UGEt 06 SANTA ANITA 0143799 1225 IV]ARIANO MELGAR

388 UGEL 05 LU RIGANCHO 1041.557 1267
389 UGEL 06 ATE 1066025 1251 PERUANO SUIZO

390 UG EL 06 SANTA ANITA 0762781 133.JULIO CESAR TELLO

391 UG EL 06 ATE AKIRA KATO

UGEt 06 SANTA ANITA 0664920 129 YAMAGUCHI

393 UG EL 06 ATE 0745448 1138 ]OSE ABELARDO QUIÑON E5

394 SANTA ANITA 1008440 1137 IOSE ANTONIO ENCINAS

395 TU RIGAN CHO 0340422 PLANTELES DE APLICACION DE UNE

396 UG EL 06 SANfA ANITA 0605501 O106 AERAHAM VALDELOMAR

UGEL Nombre de la lEN Distrito ód¡go Modul¿

DATA DE 422 llEs FOCATIZADAS - PTAMA

UG EL 05

UG EL 06

0691931

354 7242908

UG Et 06

r07 4459

314
UGEL 06

UGEL 06

UG EL 06

0650002

1045434

UGEL 06

UG EL 06
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397 UGEL 07 CHORRILLOS 7034 ENR¡QUE NERINI COLLAZOS

398 UGEI 07 BARRANCO 0330464 7049 IOSE ABELARDO QUIÑONES
399 UGEt 07 SANTIAGO DE SURCO 07045 9 3 6087 PABTO MARIA GUZMAN
400 SAN LUIS 1512789 OO82 LA CANTUÍA
401 BARRANCO 032 5505 ENRIQUE ARNAEZ NAVEDA

402 UGEL 07 CHORRILLOS 0714137 7038 CORAZON DE JESUS DE ARMATAMBO
403 UGEL 07 032334s
404 UGEt 07 032s480 6051 MERCEDES INDACOCHEA

405 UGEL 07 CHORRILLOS 0693630 7042 SANTA TERESA DE VILLA
406 UGEL 07 CHORRILLOS 0593622 7065 ANDRES AVELINO CACERES

CHORRILLOS 10872 95 7039 MANUEL SCORZA fORRES
UGEL 07 CHORRILLOS 0583328 fUPAC AMARU II

409 UGEL 07 CHORRILLOS 0325449 JOSE DE LA RIVA AGUERO Y OSMA
410 UGEI 07 CHORRILLOS 0714103 6091 CESAR VALTE]O

411 UGEL 07 7054 MARIA AUXILIADORA

UGEL 07 CHORRILLOS 03 2 5548 6085 BRÍGIDA SILVA DE OCHOA
413 UGEL 07 BARRANCO 0324172 705O NICANOR R¡VERA CACERES

474 UGEt 07 SAN LUIS OO83 SAN JUAN MA5IA5
415 UGEL 07 CHORRILLOS 0774619 6086 SANTA ISAEEt
4L6 UGEL 07 SAN LUIS 0343566 MADRE ADMIRABLE
417 UGEL 07 SANTIAGO DE SURCO 0779041 7086 LOS PRECURSORES

418 UGEL 07 CHORRILLOS 7075 JUAN PABTO II

419 UGEL 07 1068238 7089 ROMEO LUNA VICTORIA
420 U6EL 07 SANTIAGO DE SURCO 0325621 6044.IORGE CHAVEZ

421 UGEt 07 CHORRILLOS 03 2 76s0 SAN PEDRO DE CHORRILTOS
422 UGEL 07 BARRANCO 03254s6 6052 JOSE MAR¡A EG UREN

Nombre de la lE

DT

ü

6t,rd6\

!í
* Í

DATA DE 422ttEs FOCATIZADAS - PLAMA

UGCT Distrito ód¡go Modul¿
1055944

UGEt 07

UGEL 07

SURQUITLO 7014 VASIT LEVSKI

BARRANCO

407 UGEt 07

408

CHORRILTOS 0322479
41_2

1411438

1056902
SAN BORIA
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M¡ni5terio
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'r3i
w @

Direffion R$isoal
de Ed!üción
de tima Metopolit¿na

Presentación del Ammpañante Pedagógico la institución educativa

focalizada

Observación diagnóstica

ldentificación y pr¡or¡zación de aspectos pedagógicos a ser atendidos

Elaboración del Plan de Acompañamiento

V¡s¡tas en Aula

3.4.5.1. Acciones que el Acompañante Pedagógico debe considerar para

las visitas en el aula

Reuniones de reflexión sobre la pÉctica pedagógica

Reportes de progreso

Reunión de cierre de la estrategia

lnforme final

1. Presentación

2. Objetivos

2.1 . Objetivo General

2.2. Objetivos específicos

3. Acompañamientopedagógico

3.1. EI acompañam¡ento pedagógico

3.2. Enfoque del acompañamiento pedagógico

3.3. Roles y funciones del Ammpañante Pedagógico

3.4. Proceso de la implementación del Acompañamiento Pedagógico

d'

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

3.5. Formas de intervención del Acompañamiento Pedagógico

3.5.1 . Visita de aula

3.5.2. M¡crotalleres

3.5.3. Grupos de interaprendiza.ie(GlA)

3.5.4. Jornadas con Familias

lnstrumentos para el acompañamiento pedagógico

Orientaciones generales para el acompañam¡ento pedagógico
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Ministerio
di aducación

1. PRESENTACIÓN

El acompañam¡ento pedagógico es una estrategia de formación continua para el

docente en servicio, centrada en la escuela, se implementa a través de tres formas de

intervención: visita en aula, microtalleres y grupos de interaprend izaje (GlA).

Considerando una de las prioridades de la Dirección Regional de Educación de Lima

Metropolitana en el marco de "La Educación que queremos y nos merecemos en Lima

Metropolitana al 2021" ofrccü a los estudiantes una educación de calidad de (pilar 1 ) que

apunta a desanollar aspectos relacionados d¡rectamente con la generación de aprendizajes

en los estudiantes de todos los niveles y modalidades; con equidad, interculturalidad e

inclusión, amrde con las políticas educativas del Ministerio de Educación y del Proyecto

Educativo Nacional, así como el soporte pedagógico para fortalecer su rol de mediadores

del proceso de aprendizaje y fomentar entre ellos el aprendizaje colaborativo a través de los

grupos de ¡nter aprendizaje- Esto sin duda responderá a la mejora de los aprendizajes de

los estudiantes y el perfeccionamiento docente.

En este marco, la estrategia de intervención permitirá mejorar la calidad del servicio

educativo de las instituciones educativas de gestión pública focalizadas, la cual se

desarrollará mediante lÍneas de intervención de caÉcter pedagógico, de gestión y

part¡c¡pac¡ón, movilizando a los diferentes actores educativos de la institución educat¡va

(equipo directivo, docentes, estudiantes, familia).

En este sentido, se han establecido orientaciones para realizar el Acompañam¡ento

Pedagógico que se concretizan en este documento.

2. OBJETTVOS

.1. Objetivo General

Brindar orientaciones que permitan establecer los criterios comunes para realizar

el acompañamiento ppedagógico en sus diferentes formas de intervenc¡ón para

garantizar el fortalecimiento de las competencias pedagógicas de los docentes en las

instituciones educativas focalizadas de acuerdo a la implementación del Plan de Mejora

de los Aprendiza¡es de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en

'tlr'
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2.2. ObjetivosEspecíficos

) Promover alianzas y mecanismos de participación estratégica con las

diferentes ¡nstancias del sector generando sinergia para el cumplimiento de

calidad del acompañamiento pedagógim.

) Establecer las orientaciones específicas para la planificación, ejecución,

seguimiento y evaluación del ammpañam¡ento pedagógico a fin de garantizar

la intervención.

)> Diseñar e implementar los proced¡mientos, recursos y henamientas del

aacompañamiento ppedagógico a f¡n de garantizar una ¡ntervención oportuna,

eficiente y sosten¡ble en las instituciones educat¡vas focalizadas.

)> Sensibilizar a los docentes de educación secundaria conespond¡entes a las

áreas de Matemática, Comunicación, C¡encia, Tecnología y Ambiente e

Historia Geografía y Emnomía sobre la importancia de la estrategia de

acompañamiento para fortalecer su práctica pedagógica

); Fortalecer el rol y liderazgo pedagógico del equipo directivo a fin de dar

sostenibilidad a la estrateg¡a de acompañamiento pedagógim en las ll.EE

intervenidas.

3. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGrcO

3.'l El acompañamiento pedagógico

El acompañamiento pedagógico busca promover la autonomía progresiva del

docente y la práctica de la reflexión continua sobre su labor pedagógica. Esta

reflexión incluye la proyección de escenarios a part¡r de esfategias

metacognitivas y autorreguladoras a part¡r del análisis de su práctica

pedagógica, de su pert¡nencia sociocultural, de los supuestos que implica y de la

construcción de alternativas de cambio. En suma, el acompañam¡ento se enmarca

dentro de un enfoque crítico - reflexivo.

í:¡'w
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el marco de "La Educación que queremos y nos merecemos en Lima Metropolitana al

2021".

La Dirección Regional de Lima Metropolitana se ha propuesto implementar

esta estrategia para fortalecer las competencias de los docentes de secundaria de

las áreas de Matemát¡ca, Comunicación, Ciencia Tecnología y Ambiente e Historia,

otE
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Geografía y Emnomía; asimismo, pretende optimizar el desarrollo de las

competenc¡as profes¡onales en el Marco del Buen Desempeño Docentel que

conlleve a la me.jora de su labor pedagógica. De esta forma, las mmpetencias que

orientan los propósitos se destacan a cont¡nuac¡ón:

Competencia 2: Planifica la enseñanza de forma colegiada, que garantice la

coherencia de los aprendizajes de los estudiantes, el proceso pedagógico, el uso

de los recursos disponibles y la evaluación en una programación curricular en

permanente revisión.

Competencia 3: Crea un clima prop¡c¡o para el aprendizaje, la convivencia

democÉt¡ca y la vivencia de la diversidad en lodas sus expresiones, con miras a

formar c¡udadanos críticos e interculturales.

Competencia 4: Conduce el proceso de enseñanza, con dominio de los

contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pert¡nentes para que

todos los estudiantes aprendan de manera reflex¡va y crítica todo lo que mncierne

a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y

contextos culturales.

Competencia 5: Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los

objetivos inst¡tuc¡onales previstos, para tomar decisiones oportunas y retroalimentar

a sus estudiantes y a la comunidad educat¡va, ten¡endo en cuenta las diferencias

individuales y los diversos contextos culturales.

. Enfoque del Acompañam¡ento Pedagóg¡co

Según la RSG N." 008-2016-MINEDU, el acompañam¡ento pedagógim

desarrolla considerando los siguientes enfoques:

8@
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lnclusivo: lmplica reducir las barreras al aprendizaje y a la participación, con el

propósito de desarrollar escuelas regulares capaces de satisfacer las

5
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. Reflexivo y crítico: lmplica que el profesor afirme su identidad profesional en el

trabajo cotidiano. Reflexiona en y desde su práctica social. Delibera, toma

decisiones, se apropia críticamente de d¡versos saberes y desarrolla diferentes

habilidades para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. La autorreflexión y

la continua revisión de la práctica de su enseñanza constituyen el recurso básico

de su labor.
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necesidades de todos los estud¡antes y const¡tuir una educac¡ón de calidad para

todos y todas. La educación inclusiva implica una transformación del sistema

educativo (de sus políticas, enfoques, contenidos, culturas y prácticas

educativas), como respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los

estudiantes, lo que incrementa su participación en el aprendiza¡e, la cultura y las

comunidades, que reduce y elimina la exclusión en y desde la educación.

lntercultural crítico: Se centra en el diálogo entre las diversas culturas: está

or¡entado pedagógicamente a la transformación y construcción de condiciones

para estar, ser, pensar, conocer, aprender, sent¡r, vivir y conv¡vir. Tiene como

marco el reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad cultural y

l¡ngüística, y advierte la necesidad de cambiar no solo las relac¡ones sociales,

sino también las estructuras, condiciones y dispositivos de poder que mantienen

la desigualdad y la discriminación.

ACOM PAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

i.o
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3.3. Roles y funciones del Acompañante Pedagógico

3.3.1. Roles

)> Mediador para el fortalecimiento de la práctica pedagógica del docente que

acompaña.

> Promueve la reflexión crítica desde y sobre la propia práctica pedagóg¡ca.

i Gestiona propuestas innovadoras con asertividad, empatía y pertinencia.

3.3.2. Func¡ones

) Formular e implementar el Plan de Acompañamiento Pedagógico

lndividualizado, en base a la identificación de los aspectos pedagógicos a ser

fortalecidos.

) Planificar mensualmente las acciones a realizar de acuerdo al plan de

acompañamiento pedagógico individualizado u otras acciones del acompañante

pedagóg¡co (GlA, reuniones de trabajo, reuniones de formación).

) Coordinar con los especialistas pedagógims ten¡tor¡ales acerca del uso de la

información relevante recogida durante el acompañamiento pedagógico para la

toma de decisiones que mejoren los procesos según sus funciones.

) Participar en las reuniones convocadas por las diferentes instanc¡as educat¡vas

para mordinar la ejecución de las actividades vinculadas al acompañamiento

ppedagógico.

) Orientar a los docentes de aula y docentes fo¡laleza de refuerzo escolar en el

diseño, elaboración e implementac¡ón de las sesiones de aprendizaje (clima de

aula, uso efect¡vo del tiempo, empleo y pertinencia de los materiales y recursos

disponibles en el aula, cuademos de trabajo, textos y bibl¡oteca de aula) para el

logro de los aprendizajes, y además para toda actividad referente al programa.

) Asesorar a los docentes que acompaña en el análisis de la información obten¡da

de las pruebas regionales de inicio y salida aplicadas a los estudiantes, para

identificar logros y dif¡cullades. Esta información le perm¡tirá al docente tomar

dec¡siones para mejorar sus estrategias pedagógicas.

) Promover la participación del director de la l.E. en el acompañamiento

pedagóg¡co a fin de dar sostenibilidad a la estrategia.
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)> Tener a su cargo un grupo de '10 a l5 docentes del nivel Secundaria, a quienes

visitará de dos a tres veces al mes como mínimo, tomando en cuenta el horario

de la jornada laboral2 del docente acompañado.

) Durante las vis¡tas, verificar la planificación y ejecución de las sesiones de

refuezo escolar.

) Mantener una comunicac¡ón permanente con los especialistas pedagógicos

tenitoriales (EPT) de gestión escolar, gestión de aprendizaje' gestión de

convivencia y gestión de riesgos, para mordinar acciones relacionadas a la

intervención.

)> lnformar al espec¡alista de la UGEL sobre cualqu¡er situación que d¡ficulte el

normal desarrollo de la intervención.

&'

,5

'En caso de los Acompañantes Pedagógicos del n¡vel secundario, se tomará en cuenta el horario de ftabajo

i
É

de los docentes acompañados

8

3.4. Proceso de implementación del acompañamiento pedagóg¡co

La ¡mplementación del acompañamiento pedagógico se real¡za a través de

varias etapas, que se interrelacionan y se complementan entre sí' con la finalidad

de garantizar y orientar los procesos que contribuyan a la me.iora de los

desempeños de los docentes acompañados, y de los aprend¡zajes de los

estudiantes. A continuación se presenta med¡ante un organizador gráfico las

acciones que debe ¡ealizar el Acompañante Pedagógico



s@
FLUJOGRAMA DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

1

Pnrmbdó¡
dd

b

Rgun¡ones
dereñex¡ón

sobrela
prádica

.:a:.

>

2

J

ldont¡ñc¿oión

A

J

Vist¡3 6n

4
El.boradóndsl

Plan do

E

R€unión d€
ci€nedela
estrategla

I
lnformefinal

3.4.1. Presentación der acompañante pedagógico en ra inst¡tución educativa
focalizada

El acompañante pedagógico, debidamente acreditado por la UGEL, se
presentará ante el director de ra ¡nst¡tución educat¡va y ros profesores a su cargo,
y realizará las s¡gu¡entes tareas:

' Establecer fecha, hora y rugar para ra presentación der pran de mejora de ros

aprendizajes de la DRELM y las estrategias de intervención, entre ellas el
acompañamiento pedagógico, a los docentes de las instituciones educativas
asignadas.

. Recoger información sobre la hora de inicio y finalización de la jornada

escolar, tiempo de duración der receso y er horario de crases de ros docentes
de los grados y áreas que mrrespondan. Dicha información servirá para

elaborar el cronograma de observación diagnóstica y ra pranificación de ras

visitas a la institución educativa.
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Recoger ¡nformac¡ón sobre la cantidad de estudiantes del segundo grado de

secundana, estudiantes inclusivos, el número de docentes por sección y

turno si fuera el caso.

Coordinar con el director el uso del registro de asistencia y entrega del

planificador mensual, el cual deberá ser visada por el director y permanecer

en la institución educat¡va.

3.4.2.Observación diagnóstica

a) Descripción de la visita diagnóstica

LaobservacióndiagnóSt¡caovisitadiagnósticapromueveeliniciodelas

acciones propias del acompañam¡ento pedagógico. Se realiza en la primera

visita al aula y se observa el desarrollo del plan de clase del docente

acompañado y las actitudes que demuestran sus estudiantes' ello con el

propós¡to de conocer el espacio donde ejerce su labor docente y recoger

informaciónatravésdelatécnicadelaobservaciónsobreeldesempeño
pedagógico del docente en el aula, ten¡endo como referencia las

competencias: 2,3,4y 5 del Marco del Buen Desempeño Docente'

Para el registro de las observaciones se aplicarán: la Rúbrica de

Observación de Aula, la Ficha de Registro de Observación de la Práctica

Pedagógica y el Cuaderno de Campo. A partir de la información recogida' el

acompañante podÉ identificar los aspectos prioritarios que debeÉn ser

atendidos durante el acompañamiento pedagóg¡co y, poster¡ormente' diseñar

el plan mensual de manera consensuada con el docente La reflexión realizada

con el docente luego de la observación permitirá fortalecer su práctica

pedagógica y promover mejores aprendiza¡es en sus estudiantes'

§
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b) Ruta de la Visita D¡agnóstica

Se realiza med¡ante la reflexión conjunta entre el docente y el

Acompañante Pedagógim, en el que se establecen los aspectos para ser

atend¡dos durante la clase.

A continuación se presenta el esquema que resume las acc¡ones del

Acompañante Pedagógico:

2.Espacio para ¡dentif¡car
los aspectos del desempeño
pedagógico a ser atend¡dos

3.Elaboración del Plan
de Acompañam¡ento
lnd¡vidualizado

1. Observación

3.4.3. ldentificación y priorización de aspectos pedagógicos a ser atendidos
El Acompañante pedagógico anariza ra información recogida mediante ros

¡nslrumentos (Rúbrica de Observación de Aula, Ficha de Registro de
observación de ra práctica pedagógica y cuaderno de campo) e identifica ras

fortalezas y debiridades der desempeño der docente acompañado, priorizando ros
aspeclos que necesitan ser fortalecidos.

3.4.4.Elaboración del Plan de Acompañamiento

El Acompañante Pedagógico, después de identificar, pnorizar y organizar las
necesidades de formación der docente acompañado, eraboraÉ er pran de
Acompañam¡ento lnd¡vidualizado con el docente, quien se comprometeÉ a
colaborar y part¡cipar en el proceso de fortalecimiento de su desempeño en el
aula.

3.4.5.Visitas en Aula

a) Descripción de las Visitas en Aula

Las visitas en Aura o visitas de Acompañamiento constituyen ra pr¡ncipar

forma de intervención en la transformación de las prácticas docentes,
atribuidas no solo al trabajo conjunto del Acompañante pedagógico y el
docente acompañado, sino, porque se mnv¡erte en una oportunidad para
reflexionar y mejorar el desempeño desde su misma labor.

Tiene como propósito fortalecer la praxis docente a partir de la

observación de la sesión de aprendizaje, con instrumentos de apoyo como la
Rúbrica de Observación de Aula, la Ficha de Registro de Observación de la

s@
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Práctica Pedagógica y el Cuaderno de Campo, a fin de s¡stematizar las

acc¡ones y procesos pedagógicos frecuentes en el aula, y realizar una

retroalimentac¡ón pertinente en las reuniones de reflexión pedagógica.3

La act¡tud del Ammpañante Pedagógico es primordial para prop¡c¡ar el

diálogo abierto con los docentes; su capacidad de escucha, asertividad y

empatía juegan un rol importante paE¡ generar un ambiente de confianza'

amabilidad y respeto; por ello, deberá remnocer el valor de las acciones que

realiza el docente en el proceso educativo y ser pertinente en sus

apreciaciones.

Al finalizar la visita, se organizará y sistematizará la información

recogida; se iniciará un nuevo proceso de planificación para la siguiente

visita, en función a las demandas ¡dent¡f¡cadas y compromisos asumidos por

el docente

b) Orientaciones para el desarrollo de la Visita de Acompañamiento

Antes de la visita:

Conocer las necesidades de formación del docente y contar con el Plan de

Acompañamiento lnd ividualizado, insumos bibliográficos y otros materiales

educativos c¡mo elementos de soporte.

Determinar las fechas de las visitas y la modalidad del Acompañamiento

(Observación, Sesión Compartida); estas se deben concertar con los

docentes de aula en la visita anterior'

A partir de la tercera visita, las sesiones deberán ser compartidas' las que

se traba.jaÉn desde la planificación' elaboración de material y la

e.jecución, pudiendo realizarse en un máximo de tres (03) sesiones de

E
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3 para nivel secundario, el Acompañante deberá cons¡derar la mavor cantidad de horas de trabajo pedagógico

(según horario) que tendrá el docente con el Srado priorizado por el Plan de lntervención; además preverá el

omento y el tiempo adecuados para realizar la asesoría personalizada

El Acompañante Pedagógico realizará las vis¡tas, bajo la modalidad de

observación, sesión compartida (la sesión compart¡da hasta en tres

oportunidades) y reun¡ones de reflexión, según el cronograma establecido

con el docente de aula; además, el Acompañante determinará el tiempo de

duración de la reunión de reflexión.

72
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aprendizaje según las necesidades de atención del docente acompañado,

a excepc¡ón de la última visita de la primera fase.

Durante la visita:

o Llegar puntual a la institución educativa designada.

o lnformar al director y el docente los propósitos de su visita.

o Saludar cordialmente al docente y a los estud¡antes.

o Solicitar amablemente al docente los documentos de planificación

curricular (Programación Anual, Unidad Didáctica y Sesión de

Aprendizaje). Luego, verificar la interrelación que existe entre dichos

documentos y la coherencia interna de las mmpetencias, capacidades y

campos temát¡cos.

o lnvolucrarse en la clase par¿l recoger información de acuerdo a la

modalidad del Acompañamiento (Observación, Sesión Compartida), sin
que ello signifique realizar la labor del docente ammpañado.

. Reg¡strar hechos pedagógicos en el Cuaderno de Campo sobre aspectos

relacionados a las competencias del Marco del Buen Desempeño

Docenle, descritos en la Rúbrica de Observación e identificar los procesos

pedagógicos desarollados durante la sesión de clase. Esta información

servirá para dialogar con el docente en la reunión de
asesoramiento/reflexión sobre su práctica pedagógica.

o ldentificar tanto las buenas pÉcticas, las lecciones aprendidas y las
fortalezas, como las dificultades presentadas en el manejo de estrategias
didácticas para el logro de los aprendizajes, y convenir los compromisos
de mejora con el docente para la póxima intervención en aula.

o Al término de la jomada escolar, debe reunirse con el docente para

desarrollar el asesoramiento/reflexión sobre su pÉctica; además de
dialogar y reflexionar en torno a la observación registrada en el Cuaderno

de Campo y desarrollar en el docente la capacidad de autoevaluación y

autorregulación de su labor, de tal forma que contribuya a mejorar su
quehacer educativo.

. Revisar y contrastar los compromisos asumidos en la visita anterior y el

cumplimiento de las actividades asignadas, las que se encuentran
registradas en el Plan de Ammpañamiento lndividualizado con el docente
acompañado.
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Establecer los compromisos y actividades de fortalecimiento de las

competencias que el docente acompañado debe realizar hasta la siguiente

visita.

Planificar la próxima vis¡ta y determ¡nar, con el docente, la modalidad de

Acompañam¡ento (Observacióna, Ses¡ón Compartida) a desarrollarse en la

siguiente visita.

Después de la visita:

. Comunicar al director la finalización de la visita de acompañam¡ento y

asesona

Coordinar con el director la próxima visita del docente acompañado

3.4.5.1. Acciones que el Acompañante Pedagógico debe considerar para las

visitas en el aula

Planificación:

El Acompañante Pedagógico elabora su plan de visita en función de las

necesidades de cada docente acompañado; además, coordina y viabiliza las

acc¡ones con los actores socioeducativos (estudiantes, docentes' director'

familia, comunidad y aliados); f¡nalmente, d¡seña sesiones de aprendiza'ie'

busca insumos bibliográficos y otros mater¡ales educativos en forma conjunta

con el docente acompañando' los que servirán como herramientas de soporte

para el desarrollo de las sesiones de clase'

E

'Solo se participa en las deb¡lidades que evidenc¡a el docente

1,4
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Observación y registro de información:

En este proceso, el Acompañante Pedagógico observa y registra en su

Cuaderno de Campo la información sobre el desempeño docente, y prioriza

las competenc¡as de las áreas correspond¡entes: Matemática, Comunicación,

Ciencia, Tecnología y Ambiente e Historia, Geografía y Economía.

Debe considerar que la información que reúna sea útil para la reflexión

docente; las acciones registradas deben estar enlazadas con los procesos

pedagógicos planificados en la sesión de clase; además debe dialogar sobre

aquellas que potencian y dificultan el logro de los aprendizajes de los

estudiantes.

En el Cuademo de Campo debe evidenciarse los aspectos de la Rúbrica
de Observación y momentos de la sesión.

Análisis de información:

El Acompañante Pedagógico realiza el análisis de la información que
registró en el Cuaderno de Campo, estableciendo relaciones entre las
distintas situaciones pedagógicas observadas durante la sesión de
aprendizaje. Plantea preguntas claves que permitan llevar al docente a la
reflexión crítica sobre su desempeño pedagógico, a partir de la identificación
de sus fortalezas, aspectos a mejorar y principales neces¡dades de
formación.

Es sumamente importante que en el análisis no pierda la perspectiva de
los propósitos del Ammpañamiento. Estos están defin¡dos por las
competencias e indicadores que se han planteado al inicio del proceso.

También es necesario recopilar evidencias y tener insumos que perm¡tan

reconocer las principales necesidades, las fortalezas y debilidades, que
ayuden a orientar correctamente el proceso de reflexión con el docente.

Previo al proceso de la asesorÍa personalizada, el Acompañante
Pedagógico debe formularse preguntas como «¿por qué se susc¡tó esta
situación pedagógica?, ¿qué implicancias tuvo en el logro del aprendizale? y

¿ahora cómo abordo el tema con el docente para mostrarle estas
implicancias en el logro del aprendizaje?». Luego, debe plantear «ideas
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fue¡za>>, que permitan llevar al docente a realizar la reflexión crítica sobre su

propia praxis.

3.4.6.Reuniones de reflexión sobre la práctica pedagógica

Al concluir el docente su.iomada, el Acompañante Pedagógim ¡ealiza la

asesoría personalizada. A través de un diálogo asertivo y empático, promueve la

reflexión sobre la práctica pedagógica sobre la base de la información registrada

y previamente analizada. La reflexión debe estar orientada al establecimiento de

compromisos de mejora en el desempeño pedagógico' las cuales serán

registradas en el Cuademo de Campo

Con este proceso, se pretende desarrollar en el docente la capacidad de

autoevaluac¡ón y autorregulación de su labor educativa' El objetivo es que sea

autónomo en su reflexión y capaz de sistematizar su práct¡ca pedagógica'

cons¡gnando sus acciones en diversos instrumentos como el portafolio personal'

3.4.7. Reportes de Progreso

Corresponde a los informes que deberán emitirse a lo largo de la intervenc¡ón:

¡ El lnforme Mensual se reporta al equipo de especialistas de la UGEL y de la

DRELM respecto a las acciones e.iecutadas y al avance de la progresión del

desempeño de los docentes' previstos en sus planes de acompañamiento

individualizados, así como la e¡ecución de los talleres, los GIA y las jornadas

3.4.8. Reunión de cierre de la estrategia

a) Descripción de la reunión de cierre

La reunión de cierre se realiza al docente de aula y tiene como propósito

rcalizaf la retroalimentación de los desempeños logrados y analizar su

participación durante el proceso de acompañamiento, así como conoc€r sus

impresiones acerca del nivel de significatividad que tuvo para él este proceso

en el que ParticiPó.

1
I
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b) Orientaciones para el desarrollo de la v¡s¡ta de cierre

Antes de la visita de cierre

. Prever la Rúbrica de Observación de Aula, Ficha de Registro de

Observación de la Práctica Pedagógica y Cuaderno de Campo, según

corresponda.

o Elaborar el cronograma de las dos (02) visitas de cierre de los docentes

a su cargo.

. Elaborar del balance del desempeño de los estudiantes, teniendo en

cuenta el proceso de Acompañamiento realizado, desde la visita

diagnóstica hasta la última (evolución del desempeño docente) registrado

en el Plan de Acompañamiento individualizado.

. Generar un espacio de acuerdos con el director para establecer las

fechas de las visitas de cierre e informarle que esta se realizará de forma

inopinada al docente de la instituc¡ón educativa durante la jornada de

trabajo.

. Comprometer al directivo a realizar las visitas de cierre.

Durante la visita de cierre

-trr'
w @

Comunicar al d¡rector de la institución educativa el propós¡to de la Visita,
luego concertar un espacio de reunión con el docente ammpañado para
las visitas de cierre.

Saludar y comunicar el propósito de las visitas al docente ammpañado,
según sea el caso. (aplicación de Rúbrica de Observación o Ficha de
Registro de Observación de la pÉctica pedagógica)

Solicitar al docente los documentos de la planificación curicular y
analizar la interrelación entre la programación Anual, Unidad de

Aprendizaje y Sesión de Aprendizaje, en la que se evidencie el desarrollo

de la competencia de las áreas enfocadas por el programa. Utilizar la

Ficha de Planificación Curricular para registrar información sobre la

planificación.

Utilizar el Cuaderno de Campo; la Rúbrica de Observación de Aula o la
Ficha de Registro de Observación de la práctica pedagógica, según sea
el caso.

!7



Después de la visita de c¡erre

. Contrastar los resultados mn la información sobre la evolución del

desempeño docente en el proceso de Acompañamiento.

. Finalizar la jornada pedagóg¡ca y reflex¡onar con el docente ammpañado

sobre los desempeños logrados durante las ses¡ones observadas y las

visitas realizadas durante el año.

o Solicitar al docente acompañado sus impresiones acerca de lo

significativo que resultó para él el proceso de Acompañamiento

Pedagógico.

. Felicitar al docente por los logros obtenidos y generar compromisos de

mejora.

o Reunirse con el director para reflexionar sobre su desempeño como líder

y los compromisos pedagógicos asumidos y cumplidos durante la

implementación de la estrateg¡a.

. Elaborar un balance, con el d¡rector y los docentes involucrados' sobre

los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes al inicio'

durante y al final de la intervención, ten¡endo como referente las Pruebas

Regionales Y la ECE.

.Elaborarelinformefinal,conloslogros,dificultadesyelprogresode

cada uno de los acompañados, y presentarlos a los espec¡alistas de la

UGEL y de la DRELM, según corresponda'

3.4.9.lnforme final

OE

4t

Los informes mensuales, así como el informe final, constituyen ¡nsumos para

que el director de la ¡nstitución educativa ¡mplemente, como un compromiso de

mejora continua de la gestión escolar, el Acompañamiento Pedagógico'

PERU Minilerio
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Elinformefinaleseldocumentoquecontieneloslogros'lasdificultadesde

las estrategias aplicadas y el progreso de cada uno de los docentes

acompañados como un balance de resultados, así como las recomendaciones

otorgadas por el Acompañante Pedagógico para fortalecer los planes de mejora

propuestos en el Plan de Acompañamiento lndivid ualizado' Este informe está

dirig¡do, tanto al director de la instituc¡ón educativa como a los especialistas de

UGEL y de la DRELM.
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3.5. Formas de intervención del Acompañamiento Pedagógico

En el Acompañamiento Pedagógico se han propuesto cinco (05) formas de

intervención, de las cuales dos (visitas y los GIA) están bajo responsabilidad del

Acompañante Pedagógico. En estos espac¡os, docentes y d¡rectores part¡c¡pan y

fortalecen su práctica pedagóg¡ca a partir de la reflexión crítica.

oc

{ti$1, @

S entes y/o familias que
ta o pista del GlA.

Formas de

intervención
Descripción

lnstrumentos /

Estrateg¡as
Responsable

Visita en aula

Realizar dos o tres visitas

mensuales según corresponda.

(diez a quince v¡sitas en total, como

m Ínimo).

. Rúbrica de

observación de

Aula.

. Cuaderno de campo

o Ficha de Reg¡stro

de Observación de

la Práctica

Pedagógica

. Acompañante

Pedagógico

Programar microtalleres5 para

desanollar conten¡dos discipl¡nares

en las áreas de Comunicación,

Matemática, CTA e HGE del

segundo grado de secundaria.

o Acompañante

Pedagógico

Grupos de

lnter

Aprendizaje

(ctA)

Programar una reunión mensual

entre el Acompañante Pedagógico

y el grupo de docentes

acompañados a su cargo.

Plan de los GlA6

lnforme de los GIA

. Acompañanle

Pedagógico

o EPT

' Considerar el refrigerio para
6 

El Plan de GIA debe contar con la ru
e los talleres si hay presupuesto

Miniserio
dr EduB€¡ó§

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGóGrcO

Microtalleres

Módulos de las áreas

de Comunicación,

Matemática, CTA e

HGE

) 19
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Jornadas con

familias

Programar cuatro Jornadas entre el

Acompañante Pedagógico y el

grupo de docentes a su cargo.

Plan de jornada

lnforme

. Acompañante

Pedagógico

o Docente de

refozamiento

escolar y/o

docente

acompañado

o Director de la

institución

20
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3.5.l.Visita de aula

Constituye la principal forma de ¡ntervenc¡ón en la práct¡ca del docente

acompañado. Tiene como objetivo mejorar y fortalecer su desempeño a part¡r de la

observación de una sesión de aprend¡zaje en aula, teniendo como instrumento de

apoyo la Rúbrica de Observación de Aula, la Ficha de Registro de Observación de

la Práct¡ca Pedagógica y el Cuaderno de Campo, a fin de asegurar un registro

sistemático y objetivo de lo que sucede en el aula u otro contexto educativo, que

permita la retroal¡mentac¡ón en las respectivas sesiones de reflexión sobre la

práctica pedagógica.

Se plantean contenidos en concordancia con la política cunicular vigente y
los resultados de las Pruebas RegionalesT, a través de una metodología activa, se
propone la revisión bibliogÉfica, er anárisis de casos y ra imprementación de
procesos pedagógicos y didáctims en las áreas curriculares priorizadas:

comunicación, Matemát¡ca, ciencia Tecnología y Ambiente e Historia, Geografía y
Economía.

se desanollan las sesiones, respetando ras características pedagógicas de
durac¡ón, ritmo y estilo de aprendizaje de ros partic¡pantes y, principarmente, de ra

sign¡ficativ¡dad de los temas para la mejora de la praxis docente.

3.S.3.Grupos de interaprendizaje (GlA)

son espacios de aprendizaje que generan reflexión corectiva en la institución

educat¡va; permiten desanollar el análisis y la toma de decisiones sobre la pÉctica
pedagógica en el aula a part¡r de los hallazgos identificados por el
Acompañam¡ento Pedagógim.

s Regio¡ales direcc¡onan el campo temático de los tal¡eres. Se enfati¿a sobre aquellos desempeños/¡ndicadores
dos en las Prueb¿s de la Región.
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3.5.2.Microtalleres

Los microtalleres de actuar¡zación son espacios periódicos de formación

teórico-práctica y de reflexión dirigida a los docentes acompañados. El propósito de

esta actividad es fortalecer las competencias profesionales de los docentes,

cons¡derando intereses y necesidades pedagógicas, identif¡cados en el proceso de
Acompañamiento.
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Esta reunión es programada y concertada entre el Acompañante Pedagógico

y el grupo de docentes acompañados a su cargo. Se caracteriza por promover una

comunicación horizontal y de expresión abierta para abordar temas vinculados a

las fortalezas y debilidades identificadas en el quehacer pedagógico.

En este espacio es pos¡ble enriquecer los aprendizajes de los docentes con

la experiencia de los otros, se genera la pos¡bilidad de que se relacionen de

manerE¡ muy activa, y que busquen solucionar problemas individuales o afines al

grupo; es decir, es posible que asuman c¡mpromisos para solucionar los

problemas como colectivo. Los grupos de interaprend izajes (GlA) contribuyen al

proceso de articulación e integración de los docentes de una institución educativa

con olras escuelas, por lo que fortalecen sus capacidades de trabajo cooperativo y

ayuda mutua.

LaSestrategiasqueSeUtilicenenlosGlAdebeng¡rarentomoalatemática

seleccionada mmo producto de las observaciones y de las necesidades o

demandas identificadas en los docentes acompañados'

Antes del GIA

. ldentificar las buenas prácticas pedagógicas del grupo de docentes

acompañados para trabajar temas diferenciados que contr¡buyan al real

desarrollo de las competenc¡as de los estud¡antes'

o Elaborar una agenda consensuada con los docentes ac¡mpañados en el que

se mnsigne la necesidad priorizadas, el propósito de la sesión' la

organización del GlA, roles de los docentes participantes (coordinador'

secretario, etc.), intercambio de experiencias, evaluación' agenda para el

próximo GlA, forma de organizac¡ón, mmisiones, etc'

. Coordinar y comun¡car al director, especialista de la UGEL' gestores y

especialistas DRELM el cronograma de los GlA.

. Prever el lugar, equipos, materiales y el horario.

. Diseñar la pista del GIA en función a una necesidad priorizada'

. Comunicar e invitar a los docentes para su participac¡ón'

,w,-

diferentes aspectos, que dentro de la práctica pedagógica, el doceñte todavie ño ha desarrollado o puesto en

,5

a) Criterios para la planificación de los GIA
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Durante el GIA

. Recepcionar y dar la bienvenida a los participantes.

. Registrar la asistencia de los participantes en listas de acuerdo al formato

entregado por el Gestor de Aprendizaje.

. Realizar la organización intema del GIA: presidente o coordinador, secretario,

lugar ---el Acompañante Pedagógico debe solicitarlo con anterioridad-,
mater¡ales y temas a desarrollarse en el GIA; el acompañante registrará las

incidencias en el Cuademo de Campo.

. Presentar los propós¡tos, contenidos, metodología y forma de evaluación del

GIA.

o Desanollar la temática o buena pÉctica en función a la p¡sta, a cargo del

docente selecc¡onado o por el Acompañante pedagógico.

. Generar el anál¡sis y la reflexión en los docentes as¡stentes sobre las

situaciones pedagógicas desarrolladas de acuerdo a los lineamientos del
CurrÍculo Nacional.

. Evaluar el desanollo del GIA mediante la metacognición, que logre

consolidar los temas abordados, considerando las siguientes preguntas:

«¿Qué aprendí? ¿Qué aspectos posit¡vos resalto del GIA? ¿eué tanto se dio
el ¡ntercambio de experiencias? ¿Cómo se promovió el intercambio de
experiencias? ¿se sintieron en un ambiente cómodo para ser sinceros y
man¡festar sus preocupac¡ones? ¿eué sugerencias tengo para el GIA?».

o Establecer compromisos de mejora sobre las prácticas pedagógicas de los
docentes asistentes al GlA.

. Recoger la opinión de los as¡stentes, a través de una Encuesta de
sat¡sfacción, sobre ra organización, ejecución y pertinencia de ros contenidos
tratados en el GlA.

. Establecer acuerdos para el siguiente GIA: fecha, hora y agenda del día. La

agenda puede ser en base mn la información del Cuademo de Campo
elaborada a partir de la observación d¡agnóstica o de acuerdo a las
necesidades planteadas por los propios docentes.

. Organizar la conducción del siguiente GlA, en el que se distribuyen las

activ¡dades, como si fuera una ses¡ón compartida.

o lnvitar a otros docentes en er desanolo de la pista der próximo GrA según ra

afinidad con las áreas o temát¡cas consensuadas.

rÉ.
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. S¡stemat¡zar la información recogida sobre el desarrollo del GlA,

incorporándola en el informe mensual y considerando los logros, dificultades

y recomendac¡ones en relación con el propósito. Adiuntar evidencias

(producc¡ones, matertales elaborados, fotos' filmaciones, etc. ) que permitan

verificar la realización del GlA.

o El Acompañante Pedagógico rcaliza el ¡nforme del GIA interinst¡tuclonal y es

dirigido por el Gestor de Aprend¡zaje.

. Posterior al GIA se realizará el monitoreo a los docentes part¡cipantes,

teniendoencuentaloaprend¡doysuscompromisos,detalformaquetodos

los part¡c¡pantes vayan mejorando en su práctica pedagógica'

3.5.4.Jornadas con Familias

LasJomadasconmadres,padresuotrosfam¡liaresdelestudianteson

espacios donde se brindan estrategias sobre cómo acompañar y apoyar los

aprendizajes de sus hljas e h¡jos en Comunicación, Matemática' Ciencia

TecnologíayAmbienteeH¡storia,GeografíayEconomía,part¡endodeactividades

de la vida cotid¡ana.
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4. INSTRUMENTOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO,

Durante sus visitas al aula, el Acompañante debe reg¡strar s¡stemática y objetivamente

lo que sucede en el desanollo de una sesión de aprendizaje. Para ello debe contar y

hacer uso de la Rúbrica de Observación de Aula, la Ficha de Registro de Observación

de la PÉctica Pedagógica y el Cuademo de Campo.

a) Rúbrica de Observación de Aula

Es el instrumento fundamental de la observación que describe una serie de

acc¡ones docentes, permite observar el desempeño del docente ammpañado, y a
partir de la información registrada se propone una serie de estrategias de mejora
progresiva.

b) Ficha de Registro de Observación de la práctica pedagógica

Es un ¡nstrumento de verificación de aspectos pedagógicos a ser observados
en el aula. Este instrumento tiene como objetivo reg¡strar los insumos empleados y
el proceso que ha segu¡do el acompañado para la elaboración de los documentos
de planificación curricular (Plan anual y Unidades Didácticas) y debe ser aplicada
en la reunión de reflexión.

c) Cuaderno de Campo

Es una herramienta pedagógica que permite hacer anotaciones y registrar
aspectos pedagógicos acontecidos durante er proceso de acompañamiento. su uso
es fundamental porque permite:

' Registrar información sobre er desempeño der docente y ros procesos
pedagógicos y didácticos, organización y clima del aula, uso de materiales

didácticos, evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de las competenc¡as

docentes.

. Registrar hechos pedagógicos a partir de las interacciones del docente con los

estudiantes, y entre los mismos estudiantes.

. Anotar de manera ordenada, explícita, clara y con objetividad las acciones que

se producen durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje.

o contribuir a la identificación de evidencias de aspectos fortalec¡dos y aspectos
críticos que ocurren durante la visita en aula, y que de manera articulada, junto

s@
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con la Rúbr¡ca de Observación de Aula y la Ficha de Registro de Observación

de la PÉctica Pedagógica, orientará la reflexión sobre la práctica docente.

El Cuaderno de Campo permitirá identificar los puntos críticos que ocurren

durante la visita en aula, y se evidencia de manera art¡culada con la Rúbrica de

Observación de Aula y la Ficha de Registro de Observación de la Práctica

Pedagógica, las preguntas, consideraciones y/o deliberaciones que se presentan

duranle las reuniones de reflexión, así como los compromisos asumidos por el

Acompañante Pedagógico y docente acompañado.

ORIENTACIONES GENERALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

I . Motivar al docente a ident¡ficar sus logros y fortalezas.

2. Comunicar los logros obten¡dos en la observación.

3. Or¡entar al docente a identificar sus áreas de mejora en diferentes aspectos: acción

pedagógica, habilidades comunicativas, aspectos personales, convivencia' etc'

4. Br¡ndar orientac¡ón oportuna para la implementación de estrategias metodológ¡cas

según las necesidades del docente y en atención al plan de mejora de la institución

educativa para el mejoramiento de su gestión pedagógica en concordancia a las

lineas de acción de la intervención.

5. Realizar el registro en la rúbrica de acompañamiento'

6. Revisar cumplim¡ento de acuerdos asumidos en la visita anterior'

7. Motivar al docente para que asuma y cumpla los compromisos'

s@
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Protocolo para el desarrollo de la visita de aula

PRESENTACIÓN

Estimado Acompañante Pedagógico, a cont¡nuac¡ón, presentamos un

conjunto de procedimientos y recomendaciones para organ¡zar y

desarrollar la visito de ¿ulo, la misma que constituye una de las

principales actividades de apoyo a Ias prácticas docentes.

¿o vrirta t¡ene como propósito mejorar y fortalecer la práctica

pedagógica, a partir del desarrollo de los siguientes momentos:

1) Observación y registro de la práct¡ca pedagógica,

2) Análisis de lo observado y planificación del diálogo reflex¡vo y

3) Desarrollo del diálogo reflexivol

Se realiza durante el año lect¡vo, al menos, tres (03) veces al mes, según

cronograma consensuado con los docentes de aula. Es necesario que, en

toda vis¡ta, el acompañante coord¡ne primero con el Director y luego

con el/la docente de aula minutos antes de iniciarse la sesión de

aprendizaje.

Asim¡smo, para el desarrollo de las vis¡tas de aula le proporcionamos los

s¡gu¡entes ¡nstrumentos:
. Rúbricas de observación de aula (diagnóstico-salida)/Ficha de

registro de observación de la práctica pedagógica (proceso)'

o cuaderno de campo

. Matriz de preparación del diálogo reflexivo

. Comprom¡sos de las visitas anteriores, de ser el casoy

¡ El Plan de Acompañamiento Pedagóg¡co.

Así como otras herramientas tales como un reloj, hoias en blanco, etc'

A cont¡nuación, te presentamos el conjunto de proced¡mientos a seguir

desde la preparac¡ón hasta el cierre de la visita'
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Protocolo para el desarrollo de la visita de aula

PROTO@LO PARA Et Í}ESARROLLO

DE I.AVISÍTA DE AUI¡
1, ANTES DE LA VISITA

Revisa el Plan de Acompañamiento elaborado para el docente a ser visitado, el cual
prec¡sa las necesidades de formación identificadas para cada docente y que conv¡ene
no perder de v¡sta.
Revisa los comprom¡sos y acciones de mejora establecidos en la visita anterior, para
hacer segu¡miento a su ¡mplementación durante la v¡s¡ta.
Selecciona y/o diseña mater¡ales educat¡vos de apoyo para el diálogo reflexivo.
Analiza el instrumento a apl¡car, Rúbricas de observación de aula (d iagnóstico-sa l¡d a )/
Ficha de registro de observación de la práctica pedagóg¡ca (proceso), para afianzar su
com prensión y aplicación.

2. DURANTE TAVISITA

2.1. ANTES DE LA oBsERvActóN oE AUrA

Acércate al director o directora de la lnst¡tución Educativa para comunicarle el
propósito de la visita.
Llega al aula con suficiente ant¡cipac¡ón al horario escolar establecido.
Coord¡na con el docente su ingreso alaula, estableciendo un clima propicio para que
el docente se desenvuelva en confianza y no se s¡enta juzgado.
Recaba información sobre el propós¡to de la sesión de aprendizaje a ser observada.

2.2. DURANfE ra oBsERvactóN oE AULA

La observación de aula se desarrolla durante una sesión de aprendizajel
ubícate en un lugar donde pueda desarro ar una adecuada observación. rncluso s¡
es necesario puede desplazarse por el aula teniendo cuidado de no provocar la
d¡stracción o interacc¡ón con los estudiantes y con el docente. Es decir, durante su
permanencia en aula usted desarrolla una observoción no pdtticipdnte.
Recuerda que durante este momento, solo se reg¡stran evidencias sobre los seis
desempeños (Rúbrica)/Ítems (Ficha de observación) acerca del desempeño del
docente.
Registra, en el cuaderno de campo, las evidencias de la práct¡ca pedagógica,
incluyendo la hora de inicio y fin de cada una de las actividades, y la cantidad de
estudiantes presentes durante la ses¡ón.
Finalizada la sesión de aprendizaje, no olvides despedirte de Ios estud¡antes,
coordina con el docente el horario para el desarrollo del diálogo reflexivo, y solic¡ta
la planificación de la sesión de aprendizaje y su respectiva unidad didáctica.

!-q!A.- En caso de ser una sesión compart¡da el acompañante coordina y asesora al docente
en la etapa de plan¡ficac¡ón, elaborac¡ón de material y ejecución de la sesión (hasta en tres
oportunidades), s¡n de.iar de registrar ev¡dencias acerca de la práct¡ca docente, ut¡r¡zar la
F¡cha de reg¡stro de información y llegar al d¡á¡ogo crítico reflexivo.

2.3. DEspuÉs DE rAoBsERvAcróN DE AuLA: pREpARAcróN y oEsARRoLr-o oEr orÁroco REFrExrvo

'w,.-@

2

ifla

n elAcompañamiento Pedagógico, la observación de aula tiene una duracióñ 2 horas pedagógicas

Mlnt§!.lo
de Édt¡ddóe
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,- Sobre la Planificación curricular

Ut¡l¡zando la plan¡ficac¡ón curricular del docente (Un¡dad D¡dáctica y sesión), identifica

los ítems logrados y aquellos que requ¡eren mejora. A partir de ello, elabora

observaciones que serán materia de anál¡sis, considerando como principales cr¡ter¡os la

coherencia y la pertinencia de la planificación de la unidad d¡dáctica y de la sesión de

aprendizaje a ser observada.

por coherenc¡a nos referimos a la relac¡ón lógica que debe haber entre los componentes

de la unidad didáct¡ca y la sesión de aprendizaje (propósitos, estrategias, actividades,

conten¡dos, materiales, entre otros); mientras que analizar la pert¡nenc¡a de la unidad

d¡dáctica y seslón de aprendizaje supone observar en qué medida los elementos y los

componentes el CUrrículo cons¡deran y/o responden a las caracterí§t¡cas y a las demandas

del contexto en el que se inserta la lE.

; Sobre el desemPeño docente en el aula

Etapa 1: procesam¡ento de la informac¡ón

Analiza las evidencias registradas durante la observación de aula, relacionadas con los seis

desempeños de la rÚbrica/ítems de la ficha de observación, priorizados respecto a la

conducción del proceso de enseñanza y aprendizaje.

1. Revisa las ev¡denc¡as que reg¡straste durante la observación y precísalas y/o

com plétalas

2. Organiza las evidencias por rúbricas o aspectos de la ficha de observación A part¡r

de este momento, usa la matriz de preparación del diálogo reflexivo'

3. En el caso de rúbrica, empleando el Manual de uso de las rÚbr¡cas' ublca los

desempeños del docente observado en los niveles de logro que le corresponden' de

acuerdo a los cr¡terios establecidos para cada caso'

s@
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Etapa 2: Deconstrucción2 de la práct¡ca pedagógica desde la perspectiva del acompañante:

1. A partir de lo observado, analiza la información reg¡strada (evidencias) en el
cuaderno de campo, formula conclusiones sobre los logros y oportunidades de
me¡ora del docente en cada uno de los aspectos/ ítems observados en la sesión.

2. Pr¡oriza los desempeños / aspectos / ítems, que se abordarán en el diálogo
reflexivo. Para ello, analiza cada uno de los mismos en base a las siguientes
¡nterroga ntes:

3. De los dese m pe ños/aspectos pr¡orizados, interpreta la práctica pedagóg¡ca, a través
del planteamiento de h¡pótesis, es dec¡r, plantea primeras explicaciones acerca de
los factores que podrían explicar la actuación del docente, tales como los supuestos
y creencias que estarían a la base de la misma.
Estas hipótesis ayudan a definir la dirección y el contenido de nuestras preguntas
d urante el diálogo reflexivo.

Recuerda que estas h¡pótes¡s son provisionoles, es decir, hay que contrastarlas con
las reflexiones que elabore el docente de su actuación durante el diálogo reflexivo
para afirmarlas, ampl¡arlas o modificarlas.

. Elabora preguntas para el diálogo reflexivo, partiendo de las hipótesis elaboradas y teniendo
n cuenta los siguientes propósitos generales:

E

"n

¿

4

!

E
o Descubr¡r los supuestos que

sustentan su práctica pedagógica.
o Autoevaluar la cons¡stencia y

pertinenc¡a de su práctica
pedagógica.

o Generar compromisos de mejora.

t

ecuerda que el objetivo durante Ia plan¡ficación del diálogo reflexivo es elaborar un conjunto
de preguntas claves que or¡enten la reflexión crít¡ca durante el diálogo con el docente. No se
trata de construir una larga lista de preguntas a modo de cuest¡onar¡o. como acompañante
pedagógico, debes tener claridad del propósito del diálogo reflexivo y practicar la escucha

Mln¡slllio
de Edu€déi

Preguntas orientadoras para la priorización de desempeños o aspectos:

¿El docente obtuvo en la v¡s¡ta diagnóstica y/o en otras v¡s¡tas, un menor
nivel o puntaje de desempeño en la rúbrica/ficha en comparac¡ón a las
demás?

¿El desempeño/ítem, es requisito indispensable o la base para la mejora
en múlt¡ples desempeños/aspectos?

ado a nivel ¡nstitucional?¿El desem ara ser trabaeño ha sido riorizado

Para el docente Para el acompañante

4

o Recoger información que le perm¡ta
verificar, ampliar o modificar las
hipótesis planteadas sobre los
supuestos a la base de la práctica.

') 
oeconstrucc¡ón: coñsiste en elenáli5i5 de la práctica pasada y presente por medio de la retrospecc¡ón, así como los te¡tos del

diario de campo, lá5 observacioñes del docente y las entrevistas
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atenta, de modo que puedas ayudar aldocente a mantener el foco y a profund¡zar la reflexión
que este realiza sobre su propia práctica pedagógica.

5. Plantea aportes (recomendaciones, sugiere diversos materiales o recursos impresos y

dig¡tales, ofrece información actual¡zada sobre los desempeños pr¡orizados o la planificación)

para fortalecer los desempeños docentes.

Matriz de preparación del diálogo reflexivo

'$@

§

Desempeños /
aspectos

Evidencies

sobre el

desempeño

Nivel

de
logro

Conclusiones Sobre

logros y oportuñidades

de mejora

lnterpretación de la

práctica pedagógica

Aportes
(teoría,

rñetodologías,
etc.-.)

Desempeño 1

Aspecto 1

Aspecto 2
Aspédo..

síñtes¡s de los hollozgos

sobrc los logtos y

oportuñidodes de

mejoro, en bose o lo

evidencio recoqido.

Hipóles¡s sobrc los

supuestos y

crcenc¡os que estón
o lo bose del

Planificación
curricular

> Diálo8o de aPertura
El objetivo de este momento es establecer un cl¡ma de confianza que perm¡ta in¡c¡ar y

sostener un diálogo fluido y productivo con el docente, a fin de que contribuya al

fortalec¡miento y mejora de su práctica pedagógica'

- ln¡c¡a el diálogo con una actitud amiSable de modo que involucre al docente en la

deconstrucción de su Prádicd-

Ut¡liza expresiones que animen al docente a describir qué hizo en la sesión y cómo lo

hizo expresando sus pr¡meras argumentac¡ones e ¡nterpretac¡ones' Algunas

preguntas que podrían plantearse son: ¿Cuot erd el principol propósito de lo sesión?

¿Qué estrotegios pr¡or¡zó paro etlo? ¿A qué secuencio lógico obedece lo msnero en

que desorrolló lo sesión?, etc.

A partir de lo expresado por el docente y ten¡endo presente los desempeños

prior¡zados para el d¡álogo reflexivo, resalta los aspectos más ¡mportantes a analizar

en el mismo.

Diálogo de reflexión

El objet¡vo de este momento es profund¡2ar el análisis y la reflexión crít¡ca sobre la práct¡ca

pedagógica. se trata de promover la deconstrucción de la práctica desde el punto de vista del

5

m¡bl! io
de tduia.ih

ocente acompañado.

PreSuntas par¿

el diálo8o
reflexivo

L¿ sesión

evidencia
comPtenci¿s,
capecrdades y

desempeños
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Para ello, plantea preguntas que perm¡tan aldocente:
a ldentif¡cor los supuestos de su prádicd pedogógico: creencias,

posturas, valores, premisas, teorÍas, conocim¡entos y saberes que
sustenta n su quehacer pedagógico.

Ejemplos:
o ¿Por qué p¡ensos que es ¡mportonte trobojor esto

co m pete n c¡o/conte n i d o/ estrote gio con tus estu d io ntes?

a ¿Qué estroteg¡os priorizoste y por qué? éQué enfoques los
sustenton?

a Autoevoluor la consistencio y pert¡nencio de la páctico, a la luz de
la identificación de los procesos que logró desencadenar y los
resultados que obtuvo a lo largo de la sesión de aprend¡zaje.

Ejemplos:

Promueve una interacc¡ón
sosten¡da con el docente,
formula preguntas abiertas y
neutrales para facil¡tar la

argumentación de las ideas y el

no condac¡onamiento, escucha,
brinda eltiempo prudenc¡al para

que el docente elabore sus

argumentaciones, parafrasea,

ayuda a s¡ntetiz¿r ideas, d¡aloga,
comenta sin juzgar y

repregunta; teniendo cuidado
de no generar un interrogatorio
puro que incomode al docente
antes que un diálogo reflex¡vo.

Las preguntas deben ser lo
suf¡cienternente est¡mulantes
p¿ra ayudar al docente a

profundi¿ar en sus
¿rgumentaciones,
pensamientos y emocrones. No
se trata de trazar una ruta que

lleve al docente a llegar a las

mismas conclusiones a las que
ha llegado el acompañante a

través de la observación.

I
Minbtario
d. tdu.¿.ióo

b-

Preguntas orientadoras para analizar la calidad de la interacción durante el diálogo
reflex¡vo (l):
¿El diálogo reflexivo comprende lo3 tres momentos: de apertura, de reflexión y compromisos de mejora?

¿Manlengo una $cucha acl¡va a lo largo del diálogo reflexivo, es decir, me muestro atento(a) al discurso del docente
y soslengo la conversación a partir de las ideas que el docenle exptesa?

¿Me muestro empáüco(a) con el docenle en el diálogo reflexivo, es decir, muestro apertura y comprensión frenle a las
ideas y emociones expresadas por el docenle?

¿Brindo tiempo suficiente al docente para elaborar y expresar sus ideas?

¿Privileg¡o la part¡cipación del docente por sobre la propia durante el desano o del diálogo reftexivo?

¿Las preguntas que planleo son abierta3, es decir, exigen la fomulación de respuestas amplias y originales por parte
del docente?

. ¿Cómo evolúos lo pertinenc¡o de los propós¡tos de la sesión y de los
estrote g ¡o s q ue uti I i zo ste ?

. ¿A qué atribuyes los niveles de port¡c¡poción evidenciodos en tus
estud¡ontes?

PIRU

Durante este momento del diálogo reflexivo, es de suma importancia desarrollar una ¡nteracción sosten¡da con el
docente acompañado a través de la formulación de preBuntas y repreguntas que ayuden profundizar en los supuestos
y creenc¡as del docente. A cont¡nuación, presentamos algunas preguntas orientadoras para analizar la calidad de
nuestra interacción con el docente acompañado durante el desarrollo del diálogo reflexivo3:

3 Para mayor detalle, ver el documento "Enfoque crít¡co reflexivo para una nueva docencia,,.

6
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D¡áloBo de cierre y compromisos Para la meiora

El objetivo de esta fase es lograr que el docente

Construya nuevos saberes pedagóg¡cos, es dec¡r, que extra¡ga aprendizaies a partir

de su experiencia (qué supuestos se reafirman y cuáles se modifican) y qué acciones

alternativas propone para fortalecer su práct¡ca docente. De esta forma se trata de

promover un proceso de metacogn¡c¡ón' Un e.iemplo de pregunta ¡n¡cial es la

siguiente: ¿Qué oprendizaies puede extroer o port¡r de nuestro reflex¡ón?

Establezca y asuma comprom¡sos de mejora de la práctica pedagógica, a la luz de

una nueva comprensión de su práct¡ca. Los compromisos ¡ncluyen acc¡ones

concretas de la práctica pedagógica, cuya ¡mplementac¡ón puede iniciarse en el

corto plazo y que se derivan de las conclusiones a las que se han arribado luego del

diálogo reflexivo. Una pregunta que podemos hacer al respecto es la s¡guiente: A

lo luz de lo oprendido el dío de hoy, ¿qué compromisos puede osumir?

una vez que el docente ha hecho un esfuerzo de extraer lecciones de su propia experiencia y

plantear alternativas de me.jora; el acompañante brinda sus aportes, plantea sugerencias y las

pone en discusión con el docente. S¡ es necesar¡o, provee ¡nformac¡ón complementar¡a' la

analiza y reflexiona junto con el docente en un esfuerzo de construcción conjunta de saber

pedagógico. Asimismo, se revisa cómo se v¡enen asum¡endo los comprom¡sos que se asum¡eron

en la anter¡or visita.

3. DESPUES DE TAVISITA

i Sistematización
Contrasta sus h¡pótes¡s sobre el desempeño del docente a partir de lo observado y

d¡alogado con el docente.
Extrae conclus¡ones sobre lecc¡ones aprend¡das como acompañante (mayor

conocimiento de la práctica pedagógica del docente observado, recomendaciones

práct¡cas para las sigu¡entes v¡sitas y su propio desempeño como acompañante,

etc.).

|,9

7

MinLt rio
d. Ed'r6ció.r

Preguntas orientadoras para analizar la calidad de la interacc¡ón durante el diálogo

reflexivo (ll):

¿Las preguntas que planleo son neutales, es decir, no direccionan la re§puesta que brinda el docente?

Durante el diálogo reflexivo, ¿formulo repreguntas para permitir que el docente profundice en su pensamienlo y lo

exprese de manera sufciente?

¿Las preguntas y/o inlervenciones que realizo pemiten que eldocente descubra 106 supuestos que están a la base

de sus acluaciones y de{isiones en el a!la?

¿Las preguntas y/o intervenciones que realizo permiten que el docente anal¡ce diücamente la Perlinenc¡a de sus

aciuaciones y decisiones en el aula?

¿El diálogo reflexivo ha pemitido la generación de nuevo sabet pedagog¡co y compromisos de mejora de la

práclica pedagógica?

E

§
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ANEXO 6

OBSERVACIóN PEDAGÓGICA EN Et AULA - CUADERNO DE CAMPO
ESQUEMA SUGERIDO I DE CUADERNO DE CAMPO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO

t.E

Acompañante

\ñcer§btsrb de
Gedión

Reg¡stro de la observación/Evidencias
Aspecto

observado
Pregu ntas de

ref lexión/Apreciación

É

q l"

§

Itlntsierio
ds Eórcaclh



w \ñcen*É!&ió de
Gedión

Uin§t rio
de Eú¡cacit¡

Comprom¡so del acompañanteComprom¡sos de/la docente

,¡ú

PERÚ

Neces¡dades de formac¡ón docente:



w
ESqUEMA SUGERIDO II DE CUADERNO DE CAMPO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO

1. CRONOGRAMA DE VISITAS DEL ACOMPAÑANTE
2. tfr¡FoRMAC|óN DEL DOCENTE (información permanente)

Datos personales (nombre, apellidos, DNl, teléfono, código modular)
Escala/ título
Grados / secciones

Hora r¡o

Relación de estudiantes 2do

3. V¡sitas al docente (información por visita)
Ne de visita
Grado / sección / Ne de estud¡antes
U n¡dad didáct¡ca / sesión
Fecha / hora de inicio/termino

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR

4. NARRACION DE LA OBSERVACION

rE

s

?
t

PERÚ Vi:err{nistBrío de
Gen

llirbterio
de Ect¡caciin

k'-@-$\ü!rz
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6. Aportes del acom pañante

7. Compromisos del docente:

8. Compromisos de acom Pañante

Aspecto
observado

Evidencias priorizadas desde la narración de la observación Preguntas para el
diálogo reflexivo

Plan¡ficación
Cu rr¡cu la r

Uso efectívo
del t¡empo

Procesos

Pedagógicos

Procesos

d¡dáct¡cos

del área

Uso de

mater¡ales

G est¡ón
del clima

Otro

PERÚ Vrcerúrbhrio de
GeÉfiórt

Ministorio
d6 Ed.rc8ciir

5. ORGANIZACIÓN DE LA EVIDENCIA
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ANEXO 7

MIPROGRESO
FICHA OE REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE PRACTICAS PEDAGÓGICAS EN SECUNOARIA

Est¡nado acompañante. obseMe si§enát¡camente la d¡nám¡ca del aula pan caracteizar el desempeño del docente. a paftir de las

ev¡dencias que sugen en interacc¡ón con los estudlantes. E§a ¡nformac¡ón es clave para acompañar fomat¡vamente a los docentes.

I. DATOS GENERALES

Número y/o nombre de la Instjtución
Educativa

Código ¡.4odular
Código Local

RED

1.2. Datos del docente observado.

Apellidos y nombres del docente observado Documenlo de ldentidad

Grado Sección Turno Mañana ( ) Tarde ( )

1.3. Datos de la sesión observada.

Area o áreas observadas

Matemática ( ) Comunicación ( ) C¡encia, Tecnología y Ambiente ( )
Historia ( ) Geografia( )

Economia ( )
Denominac¡ón de la sesión y/o proyecto de
aprendizaje

1.4. Datos de los estudiantes

Cantidad de estudiantes
matriculados

Cantidad de estudiantes
asistentes

¿Cuenta con estud¡antes
¡nclus¡vos?

s¡ ( )N"
()
No( )

1.5. oatos del observador

Apellidos y nombres del observador Cargo Fecha de la observación

II. OBSERVACIÓN EN AULA

I 
Se refiere al número de observaciones. Estas se pueden dar a lo largo de las visitas programadas. El número de v¡s

consigna en el apartado de observaciones adic¡onales.
2 Anotar en el apartado de observac¡oñes adic¡onales si es con la R.M. N' 199-2015-MINEDU o el Currículo Nac¡onal

2.1, PLANIFICACIÓN CURREÚLAR
NIVEL DE PROGRESON' El docente , La docente

0 c B ,l "¡
1

a programac¡ón anual relacionada con la unidad didáctica y la sesión de
e2

Cuenta con

6',
lg
§

r/r2

Considera situaclones significat¡vas de contexto real o simulado orientados a promover
aprend¡zajes (competencias, capacidades y desempeños), en la unidad didáctica y la sesión
de rendi e Á

&g
3

Planifica actividades, estrategias y recursos que están relacionados con el propósito de la
sesión de a di )/P"§

l"- Y*r 
*

wl .vv4
Propone actividades, estrategias y recursos pertinentes para el desanollo de competencias
(alta demanda cogn¡tiva) que, además, respondan a las caracteristicas, neces¡dades,
intereses e de los estudiantes.est¡los de ndi

\1r,
\ko f

5
Plan¡fica la evaluación formativa de los aprendizajes y prevé técn¡cas e ¡nstrumenlos de
evaluación en la sesión de aprendizaje.

2.2. USO EFECTIVO DEL TIEMPO EN LAS ACTIVIOADES DE APRENDIZAJE

N' Los estudiantes / Las estudiantes NIVEL DE PROG de
0 c B

1
Parlicipan en la sesión donde el uso del t¡empo está planif¡cado para facil¡tar el logro de los
aprendi?ajes. l*"w)

2
Participan individual o grupalmente en actvidades de aprendizaje cuyo t¡empo efectivo es
pertinente, oportunoJ suf¡ciente a sus intereses, riÍnos y neces¡dades de aprendizaje. WY
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2,3. PROCESOSPEOAGÓGICOS

N' El docente / La docente
NIVEL DE PROGRESO tl'de

ob.0 c B

1

Actualiza las activ¡dades y estrategias de acuerdo con criterios de apertura, flexibilidad y

adecuación desde la reprogramación hasta la concreción cunicular, con elfin de construir

nuevos aprendizajes.

2
Genera situaciones retadoras y problematizadoras que producen mnfl¡c1o cogn¡t¡vo, con elfin
de reconstru¡r aprendizajes.

3
¡/ov¡l¡za experiencias y saberes prev¡os para favorecer la integración de la nueva ¡nformación

para construir aprendizajes.

Promueve el trabajo cooperativo y complementario; la autonegulaoón y la organizaoón

estratéqica a partir de pautas, eiemplos y modelado para desanollar aprendizajes.
4

5
Utiliza el eror constructivamente para potenciar procesos metacognitivos que favorezcan el

desarrollo de la autonomia en el logro de aprendizajes.

6

Genera situaciones de aprendizaje de complejidad y dificultad progresiva, transferibles y

aplicables en contextos nuevos y retadores, mediante el acompañam¡ento formativo para

construir aprendizaies.

7

Promueve el pensamiento complejo y crítico ante situaciones nuevas y desafantes, en

variados conlextos para la toma de decisiones articuladas e integradas que permiten conslruir

aprendizaies.

Promueve el interés y la disposición para realizar las actividades, qlyo propÓsito es

socializado. a dr de situac¡ones si ifcativas con el ñn de construir ES

I Evalúa formativamente mediante técnicas e instrumentos cualitativos que le permiten

retroalimentar los procesos de aprendizaje.

2.4. PROCESOS I TICA
NIVEL DE PROGRESO N" de

ob,D c BN' Los estudiantes I Las estudiantes

Responden a preguntas y repreguntas sobre el problema planteado dan

c0m sr0n

do evidenc¡as de sú

Usan diferentes formas de representac¡ón matemática (gr

expresiones, modelos, entre otros). Asimismo comunican usando un lenguaje matemático

apropiado empleando simbolos y terminologla que permiten expresar líneas de razonamiento

matemát¡co coherentes

áficos, tablas, diagramas,

Formulan explicaciones y hacen predicciones a partir

modelación, ya sea real (extramatemática) odelasp
de situaciones y fenómenos mediante la

ropias matemáticas (intramatemát¡ca)

interevenir en la realidad

4
ade dasolTC sver acru 0nesstr as a ASadann UNecutan 0a rneccl0 paraSel ategi pr0prelv

rs0recu TS etcc0srs0recu S as.0 alem alesnaTE em

5
Evalúan y argumentan el uso de estrategias de soluciÓn, asi como los procesos segu

como un modelo de soluciónde inco

idos, a fin

6 Sústentan si la solución encontrada responde a la situaciÓn propuesta

Elabora afirmaciones y conjeturas sobre posibles relaciones de las propi

obJetos matemát¡cos, llegando a lustficarlas, validarlas o refutarlas med¡ante ejemplos o

contr

edades entre los

Participan en la formalización del conocimiento conskuido, con la orientación del docente

ÑIVEL DE PROGRESO

B

N" de
ob.D cN" Los estudiantes / Las estudiantes

Participan en actividades de expresión y comprensión oral que respondan a una situación

comun¡cativa: paneles, debates, conversatorios, mesas redondas sobre temas relevantes

relacionados con la realidad nacional, local, la roblemát¡ca social, al rsonal

Nanan, exponen, ¡nfoman, expl¡can o argumentan, según la s¡tu

diversos trabajos de creación, investigac¡ón, resultados de proyectos, sistematización de

trabajos; y, a partir de ello evidencian manejo de fuentes, citas textuales o de autoridad,

ación comunicativa oral. sus

etc ue refuezan sus tacionesurasem

3
Se expresan siguiendo una secuenoa lógica y temporal, lo hacen con co

Para ello, ut¡l¡zan conectores destacar el sentido de sus discursos o historias
herencia y cohesión

ldentifican información explicita, relevante y complementaria en diversos tipos de textos de

estructura com a, información con uesta

94
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5
lnfleren información diversa a partir de datos o pistas que se encuen tran en variados tipos de

Emiten opinión critica sobre la foma del texto u ofo elemento

anización del texto o el estilo del autor

formal relacionado con el

len UA e, lao

7
Emiten opinión critica acerca del contenido deltexto, por ejemp lo, su postura a favor o en

idea o actitud sobre un tema en el textocontra de un unto de vista, acción,

Escriben un texto a partir de una situaciÓn comunicativa determinada, de acuerdo con los

os de la na establecidaroducc¡ón de textos la cons

I Utiljzan conectores lógicos para destacar las relaciones semánticas entre las oraciones de un

rrafo el texto

10 lVanejan la coherencia de su texto, asegurando la relación entre sus ideas y lo que expresan

2.6. PROCESOS I CIEt'lClA, TECNOL Y AMBIENTE
NIVEL OE PROGRESO

I
N

0b
de

DN' Los estudiantes / Las estudiantes

Plantean preguntas de indagac¡ón estableciendo relaciones causales entre las variables.

2
Formulan una hipótesis considerando las relación entre las variables independiente,

3
Elaboran y/o diseñan un procedimiento que pemita manipular la var¡able independiente, med¡r

4
Obtienen datos considerando la repetición de med¡ciones para disminuir los erores aleatorios y

5 E aboran diagramas o gráfcas para representar la relación entre las variables

6
Emiten conclusiones de manera oral, gráfica o escrita, argumentadas en base a los resultados

obtenidos en la inda aoon

7
Realizan explicaciones usando argumentos cientifrcos acerca de las relaciones entre las

c0m teorias del tema fatadosiones de le r0sS, nncr

8
Toman una postura frente a diversas situaciones sociocientiflcas controversiales que haya sido

lanteada r el docente

9
Establecen relaciones entre la ciencia y/o la tecnologia y la soc¡edad considerando las

10 Proponen alternativas de solución tecnológicas mediante el diseño de un protot¡po

Elaboran esquemas, diagramas de flujo u otras formas de estructuración para la elaboración
1'1

12

Comunican las implicancias del prototipo en el ámbito amb¡ental y/0, social o ético'13

27, FRocESos DrDÁclcos, HtsroRtA, GEoGRAFiA, EcoN ón Financieral

N' Los estudiantes / Las estud¡antes
NIVEL DE PROGRESO N" de

ob.D c B

1 ldentif¡can problemas socialmente relevantes

2 Comparan información de d¡ferentes fuentes para abordar un problema socialmente relevante ff"$ h\
3 /§

IX,

.§'{'rtX., \.""'Y\
á É!'

4 \ t)" ,§

5
Realizan un compromiso personal sobre cómo actuar frente a los problemas socialmente

relevantes

r?@

2.8- USO DE MATERIALES
ÑIVEL DE PROGRESO

c B

'd6
ob.DLos estudiantes / Las estudiantesN"

1

áii-/.
2

colegiado y/o estudiantes de a lE, asi como los distribuidos por el ¡.4lNEDU.

W l§\rKñ0rir,
N$d'4,/

3
Los/las estudiantes util¡zan material pertinente con el propós¡to de la sesiÓn y promueve el

desarrollo de la competencia.

E úñcin, de Pl3ñilic¿.ióñ

a$r¡8o & Btaibfi.a y nio¡itoféoPERÚ

textos.

o

8

1

deoendiente e interviniente que respondan al problema de indagactón.

la dependiente y mantener constantes las intervinientes.

obtener mayor precisión en sus resultados.

implicancias éticas, oolÍticas, ambientales y/o económicas.

.
'1",'t.1/,del prototipo.

P'il{:'Describen el func¡onamiento de su proptotipo.

;v\

-

--l-l
IL!

=

Asumen una posición critica frente a un problema socialmente relevante..

Proponen soluciones a los problemas que los afectan de acuerdo a sus posibilidades de acciÓn v

Disponen de material educativo sufciente y en buen estado.

Utilizan de forma pertinente el material de apoyo (flchas de trabalo, textos, láminas, papelotes,

audoivisuales, guías, material autoinstructivo, etc.) y/o material elaborado por el cuerpo

)l
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La valorac¡ón no debe darse de buenas a primeras, debe ser verif¡cada en la5 oportunidades que 5e presenten de manera fluida

y natural. Esas oportuñ¡dades de observación deben consignarse progresivaÍlente de la D hacia la A en la columna

correspondiente. lgualmente, si observamos que en la primera observación no se evidencia el indicador, mediante el cuel se

debe observar que el docente regula o interviene cuando los estudiantes realizan las activ¡dades, pese a que l¿ situación lo

exigía, NO DEBE CONSIGNARSE ninguna valorac¡ón aún, nis¡qu¡era colocarle D o marcar D. Se describe eñ elcuaderno de campo

y se busca otra ocasión para hacerlo, previo acompañamiento y fetroalimentac¡ón oportuna, ya que nuestra intervenc¡ón debe

ser formativa añte todo. Luego de Ia ayuda o asistenc¡a sobre lo observado, se espera que en la próx¡ma vis¡ta se pueda observar

y verificar un avance o progreso respecto de la visita inic¡al.

Es posible que en la segunda v¡sita se evideñcie una mejora sostenida; y, sobre la marcha. hagamos algunas regulaciones

formativas o alcances más precisos. Y eñ una tercera vis¡ta incluso ya no sea necesario verificar más, ya que el docente -5e

espera- haya logrado generar las situacione5 o desempeños esperados en este atpecto. De lo contrario, focalizaremos nuestra

atenc¡ón med¡ante demostraciones, modelados y otras estrateg¡as formativas para fortalecer sus capacidades, aunque la

mayoría de los especialistas coincide cuando afirman que si el acompañamiento es oportuno, pertinente y sostenido, los

docentes t¡enden a revertir sus necesidade5 y dif¡cultades, y a potenciar sus capacidades

Es recién en la últirna visita cuando se ut¡l¡za la valoración para dar cuenta del nivel alcanzado por el docente, como una forma

de garantizar un acompañam¡ento dufante el proceso y en el que, al final de las visitas, se concluye con un producto o re§ultado

expresado con una valoración representativa del ñivel. En v¡sta de que la observación es s¡stemát¡ca, progresiva y formativa, se

dete sombrear progresivamente, conforme se avance. Los n¡veles no son Ítetas, sino referentes a panir de los cuales debemos

acompañar al docente hasta que evidencie lo mín¡mamente esperado o suf¡c¡ente. veamos los sigu¡entes niveles:

A: Niveldestacado.
B: Nivelsuficiente.
c: Nivel procesual.

D: Nivel inic¡al.

Es importante señalar que hay indicadores-ítems dicotóm¡cos, que incluso se observan de buenas a primeras, no se requ¡eren

mayores observaciones y evidenc¡as para determinar 5¡ se cumplen o no. Por eje mplo. Disponen de ndeial educdivo suf¡cienle y en budl

eslado (cuentan con el material sí o no). Si esto se evidencia en la primera, bien podría consignarse en el nivel A, ya que no se

requiere mayores evidencias. por otro lado, también hay indicadores-Ítems policotómicos que deben ser observados en varias

ocasiones con elfin de tener mayores evidencias para determin¿r progresivamente si el docente t¡ene o no ese desempeño, y en qué

medida lo tiene. por ejemplo: Evalúa format¡vanente modiante técnicas e ¡nstrunentos cuaftativos que le peÍm¡¡en retroal¡meñar los procesos

de aprendizaje lno basta con que lo haga una vez y con un estudiante en part¡cular). En este caso, amerita ver esta interacc¡ón varias

veces y en distintas situac¡ones para poder determinar cómo, cuán bien y hasta dónde evidencia el docente su desempeño Los

espec a listas recomiendan h¿sta 5 ocas¡ones o situaciones, en variadas visitas, que demandan mayor compleiidad par¿ recoger

idencias, en tanto tiempo, espacio y ex¡gencia cognitiva. En cambio, hay s¡tuaciones u ocasiones que no neces¡tan mayor

Seflacto n, basta con una verificac¡ón ¡n situ para comprobar la ausencia o presencia de una actuación o desempeño.

2.9, GESTIÓN DEL CLIMA

N" Los estud¡antes / Las esludiantes
ÑIVEL DE PROGRESO N' de

ob.0 c B

1

lnteractúan entre si con afecto y respeto, aceptando las necesidades indiüduales de sus

compañeros(as)

2
Respetan las normas de convivencia y acuerdos del aula y se proponen soluciones ante una

situaclón de conflicto con la mediación del docente.

3 Trabajan en grupos, asumiendo diferentes roles (monitor, relator, responsable de materia, etc )

4
Rec¡ben el reconocimiento de su docente y/o compañeros por sus avances y logros en el

desanollo de su rendi

El docente / La docente

5 Promueve aclividades en el aula teniendo en cuenta la equidad de género e interculturalidad

6 lVotiva la participación de los estudiantes y/o grupos culturales por igual

7
Respeta la identidad cultural de los estudiantes para generar relaciones positivas y equitativas

y meiorar la gestión institucional

POSÍ FIRMAY FIRMA DEL DOCENTE

DNI N'

POST FIRMA Y FIRMA OEL ACOMPAÑANIE PEDAGÓGICO

DNIN'

PERÚ
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PTAN DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO INDIVIDUALIZADO

1. DATOS GENERALES

1.1 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

1.2 INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1.2 ÁREA CURRICU LAR

1.3 GRADO Y SECCIÓN

]..3 DOCENIE ACOMPAÑADO
1.2 DISTRITOS

1.3 REDE EDUCATIVA

1.4 ASESOR PEDAGÓGICO

:06
: 1262 "ElAmauta, José Carlos Mariátegui"

: H¡storia, Geografía y EconomÍa.
: 1' A-C

: Anton¡o Milla Bonifacio.

: Ate
:09
:Wilson Jaime Medina Rojas

1. s AÑO 2071

2. FUNDAMENTACIÓN

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GENERALES

3.2 0BJETTVOSESPECóF|COS

4. DrAGNÓSTTCO (DESEMpEÑOS O ASpECTOS A MEJORAR)

InstituE¡ón
Educativa:

1262 "El Amauta, José Carlos
Mariátegui" Código Modular: UGEL: 06 RED:09

Docente
Acompañante:

Wilson laime Medina Rojas

Docerte
Acompañado:

DNt: Correo electrónico:
04001050 an_mb54@hotmail.com

A.ea Currkular: Historia, Geografía y Economía Nivel: secundaria Visita 3

Grado y sección : 1"A-C Turno: T Fecha lnicio Término

s. ACTTVTDADES/ACC|ONES

Ministerto
de Educación

Direcciór¡ Reg¡onal
de tducadór¡
de üma Mearopolit¡o!

Antonio Milla Bonifacio.



Minister,lo
d€ tducación8@

6. CRONOGRAMA

ACCIONES MES PRODUCTO

IUN JUL AGO SET ocT NOV

1

2

3

5

6

1

8

9

10

7. MATERIATES Y RECURSOS

8. ANEXOS

4.
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1 DENOMINACION DE LA PROPUESTA

Plan de mejora de los aprendizajes de educación primaria de Lima l\,4etropol¡tana: 4to

Grado - l\,4atemática.

DlAGNÓSTICO

El indicador más representat¡vo y sensible para medir la calidad de un sistema

educativo es el aprendizaje que logran o de.lan de lograr los estudiantes, los mismos

que en buena cuenta determinan en el medio y largo plazos que las personas puedan

ejercer o no plenamente la ciudadanía, si consideramos un mundo cada más

condicionado por el valor del conoc¡miento y de habilidades más complejas. Asimismo,

el aprendizaje estudiantil es un indicador altamente sensible para evaluar el

desempeño de un sistema educativo y en el caso peruano y en el de L¡ma

Metropolitana en particular, los resultados de las ECE 2016 de educación primaria,

particularmente en el área de Matemática del 4to grado, indican que tan solo el 28.5%

de estudiantes logran ubicarse en el Nivel satisfactorio de aprendizajes, es decir, han

logrado las competencias y capacidades fundamentales. Esta situación pone en tela

de ju¡cio y cuest¡onan el desanollo de las funciones básicas del Estado y

comprometen seriamente la instituciona lidad democÉtica, en su objetivo de brindar

una oferta educativa pública de calidad, pues con estos resultados el 71.5o/o de

anos res¡dentes en Lima Metropolitana, que no lograron las competencias

3

pe

2. DATOS REFERENCIALES

a) lnstitución beneficiaria: DRELM, 7 UGEL e lnstituciones Educativas de educación

primaria focalizadas.

b) Beneficiarios d¡rectos: Docentes del 4to grado de educación primaria de las

lnstituciones Educativas focalizadas de las 7 UGEL de Lima Metropolitana.

c) Beneficiarios indirectos: Estud¡antes del 4to grado de educación primaria de las

lnstituciones Educativas focalizadas de las 7 UGEL de L¡ma Metropolitana

d) Tema de la propuesta: As¡stencia técnica pedagóg¡ca, dirig¡da a docentes del 4to de

educación primaria en el área de Matemática de las lnst¡tuciones Educativas

focalizadas de Lima Metropolitana, conducente a contribuir a mejorar el nivel de

aprendizajes de los estudiantes.

e) Unidad responsable de la ejecución de la propuesta:

DRELM Y 7 UGEL.



básicas, estarían prácticamente condenados a reproducir la pobreza de forma

sosten¡da de una generac¡ón a otra.

Adicionalmente, al realizar el mapeo de los más bajos resultados de la ECE 2016, en

el área y el grado antes señalado a nivel de Inst¡tuc¡ón Educativa (lE), identificamos a

204 de ellas, donde en promedio apenas el 13.7% de estudiantes logra ubicarse en el

Nivel Satisfactorio de aprendizajes, lo que significa que el 86.3%, al no lograr las

competencias básicas en el área de Matemática, en el medio y largo plazos no

estarán suficienlemente preparados para contribuir al crecimiento económico con

equidad ni mucho a la consolidación de nuestra fÉgil democracia.

Lo que es más grave aún, en 12 llEE de las 204 focalizadas ningún estud¡ante logra

ubicarse en el Nivel Satisfactorio de aprendizajes, que representa el 6%. Así mismo,

en 53 llEE que representa el 260/o del total de las focalizadas, entre el 50 y 80% de

estudiantes están ubicados entre el Nivel en lnicio y en prev¡o al lnicio de

aprendizajes. Agravándose las brechas en los aprend¡zajes, puesto que el 11.5% de

los estudiantes se encuentran en el Nivel Previo al lnicio, es decir, asisten a recibir

educación, sin embargo, no logran evidenciar aprend¡zaje alguno según la ECE 2Ol6
en el área de matemática. Adicionalmente, tal como se muestra en el Gráfico No 1 el

33.5% de estudiantes están ubicados en el Nivel en lnicio de aprendizajes, Io que

significa, que más de la tercera parte de estudiantes no ha logrado las com petencias

mát¡cas básicas para el grado.

Gráfico N'1
comparatiyo !ñtre llEE locrli:ad!5,

no fo.alizldar ytold d! IEE

r Preüo al In¡c¡o ¡ En ln¡(¡o r En Proccao r S.tistaqtorio

Focalizadss Nofo.alizadas TotaIORELM

71.7

11.5

41.3
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Por otro lado, es preciso señalar que lo más grave de esta situación del pobre

desarrollo de capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas no solo se

relaciona con los logros educativos medidos en resultados de aprendizajes

estudiantiles, sino tamb¡én en el medio plazo se relaciona, con el acceso a

oportunidades laborales que en la práctica constituyen mecanismos de segmentación

en los niveles de productividad y su consecuente acceso al bienestar y d¡sfrute

elemental de derechos sociales. Asi, la desigualdad estructural se combina con la

desigualdad intergeneracional, dado que tas brechas se refuerzan a lo largo de la v¡da

y se reproducen de una generac¡ón a otra (UNESCO 2010)' entre otras causas' por

una mala educación brindada en la educación básica, por lo cual' la urgencia e

¡mportancia de revertir los pobres aprendizajes estud¡antiles a través de la mejora

sosten¡da del desempeño profesional de los docentes.

Esta situación de bajos niveles de logros de aprendizajes, "supone que la

reproducción intergeneracional de las desigualdades educativas, sociales y

económicas no ocurre porque unos acceden y otros no a la educación formal, sino

porque acceden todos pero de manera diferenciada según cuánto aprenden en el

sistema y cuánto logran avanzar en é1"1, lo que es part¡cularmente grave en Lima

Metropolitana, pues los resultados de la ECE 2016, en las 204 llEE focal¡zadas,

muestran que entre el 35 y 80% de sus estudiantes están ubicados entre el Nivel en

lnicio y Previo al lnicio (Ver ANEXO 1). En otros térm¡nos, no han logrado las

capacidades y conoc¡m¡entos mín¡mos espeEdos, lo cual es extremadamenle

delicado desde el punto de vista no solo académico sino tamb¡én social y económico,

pues estos déficit educacionales, serán pÉcticamente ineversibles y repercutirán

negativamente en el reconido educacional posterior y lo que es peor, contr¡bu¡Én a

generar la reproducción intergenerac¡onal de la pobreza. En efecto, la reproducción

intergeneraciona I de las desigualdades educativas, según la expenencia empírica

intemac¡onal, bloquea la movilidad: los hijos de padres con baios ingresos y escasa

educación tienden a tener menores logros y aprendizajes que sus coetáneos de

familias con mayor capital educacional, lo que a su vez conflnará a los hijos a empleos

de bajos ingresos a lo largo del ciclo de la vida (CEPAL 2011).

I CEPAL 2012. Desafios para una educación con equidad para América Latina y el Caribe. Encusritro

Pr@a¡atorio Regional 201 I . Naciones Unidas - Consejo Económico y Social. Revisión Ministerial Anual

ECOSOC RMA. Buenos Aires. p.7.



En esta perspectiva, en el med¡o plazo estos pobres resultados educat¡vos en

térm¡nos de aprendizajes tendÉn serias implicancias, cuando los hoy niños tengan

que seguir aprendiendo a lo largo de la vida, además de ¡ntegrarse al mundo

productivo, que actualmente identifican tipos de hab¡l¡dades y competencias que

deben ser desarrollados en la educación básica, como necesar¡as y fundamentales

para desenvolverse adecuadamente en un puesto laboral o para desarrollar un

emprendimiento. En esta perspectiva, el Banco Mundial (2011), teniendo en cuenta la

l¡teratura especializada distingue tres tipos de habil¡dades valoradas en el mercado

laboral actual, siendo precisamente una de ellas, las habilidades cognitivas, las que

están íntimamente l¡gadas a las competenc¡as matemáticas y lingüísticas como las

más demandadas, que la oferta educativa debe proveer a todos los estudiantes con

calidad y pertinenc¡a, lo contrario significaría condenarlos a trabajos precarios y de

bajos ingresos con los consiguientes problemas sociales y económicos.

En esta perspectiva, la DRELM en el documento onentador de su accionar, .La

educación que queremos y nos merecemos para Lima Metropolitana al 2021" y del
Ministerio de Educación a través de las interuenciones priorizadas, buscan mejorar

sustant¡vamente la oferta educativa, orientado al desanollo de habilidades genéricas

cogn¡tivas y socio-emocionales en sus estudiantes a través de inversiones e

intervenciones críticas en aquellos períodos de la vida de las personas cuando estas

habilidades son más sensibles a la intervención pública2, como es la educación

básica, principalmente la que corresponde del 2do al 4to ciclo de formación, por

constitu¡r una etapa clave para consolidar las bases suficientes de los estudiantes
para asegur¿lr mayores oportunidades de éxito en la vida productiva.

Por otro lado, un aspecto que no podemos dejar de visibilizar en Lima Metropolitana,

con relación a los resultados en los aprendizajes estudiant¡les donde en promedio el

86.37o de estudiantes de las 204 lnst¡tuciones Educativas focalizadas no han logrado

los conoc¡mientos mínimos necesarios para el cuarto grado y c¡clo de formación en el

área de matemática, con el agrava nte que al interior de las REDES educat¡vas, de los

distritos y de las UGEL, además la calidad de los aprendizajes tiene una distribución

completamente heterogénea, es dec¡r, un acceso dispar a las oportun¡dades

g1

fdur¡rh
' BeNCo Ir¡txDIeL (201 I ). El Penl en el umbral de una nueva era. I-ecciones y desafios para consolidar el
crecimierito económico y un desarrollo más incluyente. p. 6-7



En consecuencia, no solo 86 y 70 de cada 100 estudiantes de las lnstituc¡ones

Educativas focalizadas y no focalizadas respectivamente del 4to grado de educación

primaria de Lima Metropolitana, no logran los aprendizajes básicos y elementales

según la ECE 2016, s¡no que además, el logro de las competencias y capacidades

están condicionados dependiendo de la UGEL y del distrito donde estudian, con lo

cual tenemos un doble desafío. De esta grave situac¡ón, podemos inferir que este alto

porcentaje de estudiantes, si acud¡mos a los estudios realizados en diferentes partes

del mundo, donde se demuestra que los déficits educativos de los primeros años de

escolarización son pÉcticamente ineversibles, por tanto, en el futuro seÉn un factor

determinante en la reproducc¡ón intergeneracional sosten¡da de la pobreza, entonces

estaÉn pÉcticamente condenados a perpetuar los altos índices de pobreza monetaria

en la que se encuentran un importante sector de la población limeña, que representa

al .11%3 del total. es dec¡r, amásdeun millónde personas. Ental sentido, "La calidad

de la educación es fundamental pero el Perú aún se encuentra rezagado a nivel país.

La impoñancia de la educación en el fortalecimiento del capital humano y el

desempeño de las personas en /as diferentes esferas de su vida han sido

abundantemente estudiadas, motivo por el cual, la calidad educativa tiene singular

impoñancia'a .

En esta perspectiva, lograr la efectiva ¡nclusión soc¡al, la disminución de las

inequidades y la eliminación de la pobreza pasa por la generación de igualdad de

oportunidades y un mayor nivel de bienestar para los c¡udadanos, a través de una

t
.¿

I

tl¡lfI(zOrz).Evolucióndelapobrezamonetaria2oo7-2016 lnformeTécn¡co p.44
o MtNtsf ERIO DE ECONOMíA DE FTNANZAS (2012). Morco mocroecómico ñultionuol 2013 2015. p.38

educat¡vas. En tal sent¡do, por ejemplo el 48o/o de los estudiantes con bajos

desempeños se ubican en las UGEL 1 y 4, con el28 y 20o/o respectiva mente, mientras

que en la UGEL 7 - San Borja, tan solo el 5%. Del mismo modo, si revisamos la

distr¡buc¡ón de los estudiantes entre los 11 distritos que compone la UGEL 1 - San

Juan de Miraflores, el 80% están concentrados en los distritos de Villa el Salvador con

el 33%, San Juan de lr¡liraflores coñ el 27yo y Villa María del Triunfo con el 20%;

mientras que otros distritos como San Borja, Sant¡ago de Surco, Lince' Jesús María y

San lsidro no presentan llEE focalizadas, por consiguiente, no tienen estudiantes en

porcentaje signif¡cativo con bajos desempeños. Ver ANEXO 2.
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oferta educativa que asegure el desarrollo de competenc¡as y capacidades cogn¡tivas

y soc¡o emocionales que les permita ¡ncorporarse productivamente a una economía

cada vez más dinámica y condicionada por el valor del conoc¡miento.

Por otro lado, si la educación es el soporte central para mejorar la product¡vidad y

competit¡vidad de nuestra economía, el desafío es asegurar la mejora sustancial del

capital humano, y este gran desafío, pasa por una oferta educativa de calidad para

todos los estudiantes, desde el inicio hasta el final de su proceso formativo, sin que el

nivel socio económico y educativo de sus familias, además del lugar de residencia

const¡tuyan una banera.

La situación antes descr¡ta, es aún más delicada puesto que en los últimos 1O años el

Peru prácticamente ha más que CUADRUPLICADO el presupuesto de educación. Es

así, que del 2006 al 2017 el presupuesto en educación se ¡ncrementó de S/.

6,013'000,000 a S/. S/. 26,181'063,959 (SIAF amigabte), que en teoría deb¡ó repercut¡r

significativamente en la formación y el aprendizaje estudiantil, pero que

desafortunadamente, vistos los avances en los aprendizajes de los estudiantes son

aún muy modestos. Lo anterior impl¡ca, repensar las ¡nteNenc¡ones que actualmente

tanto el MINEDU como la DRELM vienen implementando, así como articular y

focalizar mucho mejor las futuras intervenciones y sobre todo ¡nvert¡r en las variables
que empíricamente a nivel nacional e internac¡onal han demostrado ser intervenc¡ones

costo-efect¡vas. En consecuencia, otro reto en la gestión educativa del país es

optimizar los recursos públicos dispon¡bles.

En definit¡va, más de las dos terceras partes de futuros ciudadanos de la Lima

Metropol¡tana, a causa de no haber desanollado las habilidades, competencias y

conocimientos básicos, han quebrado en gran medida sus posibilidades de desarrollo

individual y colectivo, con las consecuentes problemáticas económicas y sociales que

en el mediano y largo plazos generarán al Estado.

u
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4. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La primera razón de la propuesta responde a la imprescindible necesidad que la oferta

educativa permita afrontar con efectividad las monumentales demandas derivadas de

los profundos cambios acluales, donde "/a economía global de conocimientos

depende cada vez más de su disposición para hacer frente a la creciente demanda de

un alto nivet de conocimientos. Esfo, a su vez, requiere impoñantes meioras en la

calidad de /os resu/tados esco/ares y una distribuciÓn más equitativa de las

opoñunidades de aprendizaie"s en el conjunto de los estudiantes. En buena cuenta, la

viabilidad de los países en el medio y largo plazos dependeÉ incuestionablemente de

una buena educación como condición necesaria para afrontar con éxito los grandes

desafíos actuales y futuros.

La segunda razón, se desprende de la primera, en el entendido que "la calidad de un

sistema educativo se basa en ta catidad de sus docenfes"6, por tanto, la calidad de la

educación siempre dependera de la calidad del desempeño profesional docente. En

efecto, el éxito de la ¡mplementación de reformas, programas o proyectos educativos

dependerá incuestionablemente de la capacidad de involucramiento de los docentes

como los ejecutores últimos de los lineam¡entos de política educat¡va. En tal sentido,

son estos aclores los que determinan el éxito o fracaso de las metas y objetivos

previstos, a través de sus prácticas cot¡dianas en las aulas de clase. obviamente,

dichas péct¡cas están condicionadas por la calidad de su formación inicial y en

servic¡o, por sus concepciones, sus tradiciones, la ¡nfraestructura y los materiales

educat¡vos de los que disponen, de los estímulos materiales y simbólicos que reciben

y, por supuesto, de permanentes oportunidades de ac@so a propuestas de

perfeccionamiento académ¡co, centrados en el trabajo efect¡vo en aula, que le

permitan cada vez mejorar su desempeño profesional y lograr meiorar el n¡vel y

calidad de aprendizajes de los estudiantes.

La tercera razón, se desprende de las dos primeras y, responde a la impostergable

necesidad de llevar la reforma al aula de clase. En esta perspectiva, diversas

investigaciones realizadas en diferentes partes del mundo, particularmente en los

5 BARBER, Michael y MOURSmD, Mona (2008). Cómo hicieron los sistonas educativ)s con mejor

desempeño del mundo para alcanzar sus oá7etños. PREAL, p, 05
u i¡¡d p, ts
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La cuarta razón, obedece a que las Tecnologías de lnformación y Comunicación (TlC),

hoy const¡tuyen no solo ex¡gencias educativas sino también tienen repercus¡ones en la

v¡abilidad de los países, en un mundo más intercomunicado e interconectado y

dominado por estas tecnologías. En consecuencia, "el diseño e implementación de

programas de capacitación docente que utilicen las TlCs efectivamente es un

elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de amplio alcance"

(UNESCO: 2004). En esta perspect¡va, en una segunda etapa, la propuesta contempla

I uso intensivo de las TIC en los procesos de as¡stencia técnica pedagógica, para lo

a qu¡nta razón, que cons¡deramos no menos importante, es la generación de una

cultura de trabajo en equipo de los docentes, que ayude a garant¡zar la mejora

sostenida de la calidad educativa en Lima Metropol¡tana. Es decir, uno de los

fundamentos de la propuesta es el aprendizaje individual y colectivo como razones

esenciales. En este sentido, aprovecharemos las mejores experiencias de innovación

pedagógica, desarrollados por c¡entos de docentes evidenc¡ados objet¡vamente con

Op. cir. p.37
Op. cit. p.29
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países con s¡stemas educativos con más alto desempeño "demuestran que la manera

más efectiva de conseguir mejoras sostendas y relevantes en /os resu/fados es a

través de mejoras sostenidas y retevantes en la instruccbn"T, lo que requiere de una

asistencia técnica pedagóg¡ca especial¡zada para ser replicada en aula con los

estudiantes, es dec¡r, estos s¡stemas educativos encontraron "maneras exlfosas de

cambiar de raíz lo que sucede en /as aulas"8. En definitiva, la experiencia empírica

disponible nos dice que no se puede mejorar la calidad de la oferta educativa desde la

dimensión de equidad en el acceso a las oportun¡dades de aprendizaje, sin una

propuesta seria y técnicamente viable para contr¡buir a me,orar el desempeño

profesional docenle en las mismas aulas de clase, como un elemento clave y

estratégico.

cual, se dispondrá una plataforma e-leaming especialmente customizada y validada.

Se pretende que los docentes adqu¡eran las competencias necesarias para moverse

con solvencia en los nuevos escenarios dominados por la red de redes o la soc¡edad

red tal como refiere Manuel Castells o el tercer entorno, en térm¡nos de Javier

Echevenía.



los resultados de las ECE que anualmente aplica el Ministerio de Educación. A estos

docentes que son la mayor riqueza del sistema educativo los hemos denominado:

MAESTROS FORTALEZA. Estos últimos estimularán y promoverán el aprend¡zaje

colaborativo, donde uno aprende de todos sus colegas y todos sus colegas aprenden

de uno. En este escenario, tal como acontece en los sistemas educat¡vos con mejor

desempeño, se generará espacios y estrategias para que efectivamente el aprendizaje

colaborativo y el trabajo en equipo sean el motor del trabajo pedagógico al interior de

las lnstituciones Educativas, "creando un ambiente que estimula el intercambb de

exper¡encias acerca de qué funciona y qué no, alienta a los docentes a

retroalimentarse entre sí y ayuda a dar forma a una aspiración y motivación común

para mejorar la calidad de la instrucción"s. Además, complementando y difundiendo un

conjunto de prácticas de excelencia pedagógica para el conocimiento y aplicac¡ón de

cada docente en su práctica y acaso difundiendo por todo el sistema.

5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

La presente propuesta propone un Plan de meiora de los aprendizaies de educación

primaria de L¡ma Metropotitana: 4to Grado - Matemátba, con el objetivo de me.iorar el

desempeño profesional docente en aula de clase, a través de la asistencia técn¡ca

pedagógica, por un lado, en la planificación cunicular y, por otro, en la capacitación de

cómo desanollar la planificación cunicular en el aula de clase con los estudiantes.

Consecuentemente, la flnalidad es mejorar la calidad de aprendizajes de los

estudiantes y contribuir en el medio y largo plazo al logro de un mayor nivel de

bienestar y calidad de vida, además alcanzar la justicia social, al crecimiento

económico sostenido con inclusión y a la c¡udadanía democÉtica, con un capital

humano bien formado y educado.

En concreto, la propuesta contempla que cada MAESTRO FORTALEZA, trabaje con

cuatro (04) docentes de las lnstituciones Educativas focalizadas que según los

resultados de las ECE 2016, requieren apoyo técnico para mejorar su desempeño de

acuerdo a un cronograma previamente establec¡do, una vez por semana, por un

t¡empo de cuatro horas, en un espacio físico equidistante para los 5 actores (Maestro

forialeza y 4 docentes) y definido por ellos m¡smos. Estos encuentros semanales se

e op.cit, p. 36
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han denominado Gomo los 'Jueves pedagógicos", en donde se produce el

aprendizaje colaborat¡vo efectivo, en aspectos no negociables del proceso pedagógico

que tienen relac¡ón d¡recta con los aprendizajes de los estud¡antes. En tal sent¡do, el

Maestro Fortaleza actúa como el líder pedagóg¡co en la planificación y diseño de las

sesiones de enseñanza aprendizaje y en la capac¡tación de cómo implementar dicha

planificación con los estudiantes. Sin embargo, es preciso señalar que este trabajo no

es un trabajo individual del Maestro Fo¡taleza, sino, es y debe ser una construcción

colect¡va entre todos, donde se ofrecen retroalimentación mutua y se ayudan a

ident¡ficar sus fortalezas y debilidades; es dec¡r, donde todos aprenden de uno y uno

aprende de todos. En una segunda etapa se complementará progres¡vamente la

asistencia técnica pedagógica virtual (Tutoría virtual) permanente que se realizará por

medios ¡nformáticos, a través de una plataforma eJeaming especialmente

customizada, para alender oportunamente y en tiempo real las necesidades y/o

dificultades en el trabajo en aula de los docentes acompañados.

Así m¡smo, la propuesta está orientada a contribuir sign¡ficativamente, por un lado, a

mejorar los procesos de formación en servicio y, por otro lado, lo que es más

importante aún, mejorar el desempeño profes¡onal docente en las mismas aulas de

clase, la que debe traducirse en mejores niveles de aprendizaje de los estudiantes. En

general, también busca contribuir que las propuestas emanadas tanto desde el

gobiemo nacional, la DRELM como de las UGEL, sean sostenibles en el med¡o y largo

plazos, al involucrar de manera protagón¡ca a la mayor riqueza con que cuenta el

sistema educativo, como son los MAESTROS FORTALEZA como los mejores

docentes de las lnst¡tuciones Educativas.

Adicionalmente, el Plan de mejora de los aprendizajes de educación primaria de Lima

Metropolrtana: 4to Grado - Matemática, contempla la aplicación de evaluaciones de

d¡agnóstico, proceso y salida, con el objetivo de ident¡ficar y generc¡r información de

primera fuente sobre lo que realmente sucede en el proceso de interacción entre

docentes y estudiantes, de manera que se tenga evidencia más cercana posible

respecto de las necesidades, las carencias y por supuesto las potencialidades de los

docentes asociadas al logro de las competenc¡as y capacidades de los estudiantes.

En el corto plazo, la generación de dicha información, seÉ un insumo imprescindible

para tomar decisiones efectivas y oportunas respecto del cumplimiento de los

!r
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objetivos de esta propuesta y, en el med¡o plazo, igualmente constituirá un elemento

centE¡l en el diseño e ¡mplementación de polít¡cas educativas en general y en relación

a los docentes y Ios aprendizajes de los estud¡antes en particular.

Sobre la base de la argumentac!ón antes expuesta, se deduce la necesidad ineludible

de contar con un P/an de mejora de los aprendizaies de educación primaria de Lima

Metropolitana: 4to Grado - Matemática, implementado a través de los 'Jueves

pedagógicos" de forma presencial y gradualmente por medios informáticos la virtual'

orientadas a contribuir de manera efectiva en la solución de las dificultades

relacionadas d¡rectamente en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en

las aulas de clase. Es decir, se intervendrá allí donde realmente ¡mporta que el cambio

educativo se produzca, por lo cual, la importancia instrumental de la formación en

servicio de los docentes, tal como se demuestra en los mejores s¡stemas educativos

del mundo que "s,guen de cerca el desempeño de /as escue/as con relacbn a las

expectat¡vas planteadas y desarrollan mecanismos efect¡vos para interven¡r cuando

las expectativas no son satlsfechas"l0.

'o op.cit, p. 39
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6. MARCO TEORICO

UN SISTEMA INTEGRAL Y DE PERMANENTE ACERCAMIENTO AL DOCENTE

El Plan de mejora de los aprendizajes de educación primaria de L¡ma Metropolitana:

4to Grado - Matemática, se sustenta en un sistema de as¡stenc¡a técn¡ca

pedagóg¡ca y tutoría especializada, consideÉdo como un acompañam¡ento integral

teniendo en cuenta todas las d¡mensiones del docente. En efecto, "la base de un

slsfema de tutoría es la persona que aprende, al atender a la persona integralmente, -
¡nteligencia, conducta y afectividad, considera al ser humano como agente

constructor de su historia y sujeto de su propia educación"11 . En tal sentido, el sujeto

que aprende constantemente, en nuestro caso, los docentes del cuarto de educación

pr¡maria de las lnstituc¡ones Educativas focalizadas de Lima Metropol¡tana, requieren

por un lado, absofuer sus dudas, inqu¡etudes y dificultades en el desanollo de las

actividades estrictamente de enseñanza - aprendizaje, encaminadas "al desarrollo de

sus potencialidades, bindándole el acompañamiento personal mediante la

or¡entación, asesoría y la presentación de opc¡ones para impulsarlos en su labo/,12, a

través de los MAESTROS FORTALEZA. Por otro lado, requiere orientac¡ón para

superar los factores emocionales y conductuales que condicionan su desempeño,

orientándoles a encontrarse cons¡go mismos, así como ayudándoles a identificar sus
propias posibilidades y limitaciones y por supuesto a crecer y aprender de sus propias

experiencias, en ¡nteracc¡ón con sus pares tanto en los ,]ueves pedagógrcos,' como

en los espac¡os de interacción con sus colegas de su lE.

" MORENo oLfVoS, T. y CANALES RoDRÍGUEZ, E. (2}oz). ,,Formación de tut¡res académicos et
Instituciones de Educación Supeior: De lo erperienciq vivída a la inwstigación ducatiya". Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, Cuademo de Memorias del Primer Encuentro Regional de Turoría,
ANUIES Centro-Occidente, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, marzo. p. l5

'2 lt¡ALDoNeDo srRRANo, P. ycARABlTo GARCia, e.lzooz¡. ,,Operación de un progra¡na institucional de
tutorias en Ia FMVZ-uJED", cuademo de Memorias del Primer Encuenro Regional de r¡rorío, ANUIES
Centro-Occidente, Univenidad de Guadalajara, Guadalajar4 Jalisco, México. p. 8
rr universidad de colima (2000). z a Íutoría personalizada. Lincamienros para su práctica, colim4 México,
p.6

En buena cuenta, consideEmos al docente como un sujeto que,'aprende cuando

modifica sus estrucluras cognoscitivas e ¡nvolucra sus emocrbnes y sentimientos que

son el centro de sus motivacrbnes"l3. Así como como af¡rma Álvarez y Bizquerra
"aunada a la promoción de los aprendizajes s¡gnif¡cativos y transferibtes, se logran
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impulsar /as ofras dimensiones del docente. Al realizar una interrelación humana, se

favorecen /os procesos de autoestima, de motivac¡ón intrínseca al reconocer y

retroalimentar /os avances de los tutorados"la o docentes acompañados, como

aspectos sustantivos y necesarios para la mejora de su desempeño profesional,

encaminados siempre a mejorar la calidad de los servicios educatrvos de los

estudiantes desde una visión de equidad, eficacia y eficiencia.

En sentido específico, la asistencia técnica y la tutoría son concebidas como los

servicios de apoyo pedagógico d¡rigidos a los docentes en la planif¡cación cunicular,

así como en la capacitación de la misma en las aulas de clase. Está orientado a

mejorar su desempeño profesional teniendo como fin el mejoram¡ento de la calidad de

la educación, expresados en mayor calidad de aprendizajes de los estudiantes. Sin

embargo, en un sentido más amplio, es entendida como un proceso dirigido a

capacitar, monitorear, evaluar y generar información sobre el proceso de enseñanza -
aprendizaje realizado en aula en términos de aprendizajes, retroalimentar, tomar

decisiones informadas destinadas a mejorar el desempeño docente y la calidad de la

educación que proporc¡onan las lnstituciones Educativas. Bajo esta Última

consideración, la as¡stencia técnica y la tutoría aldocente acompañado no solo incluye

los aspectos pedagógicos sino también los aspectos intrinsecos del docente, tal como

propone el Proyecto Nacional de Educación, "dentro de una estrategia global de

gestión pedagógica que logre poner en práctica las politicas regionales y nacbnales

de calidad y equidad educativas"ls, involucrando directamente a los actores en dichos

procesos.

A su vez, a través de la asistenc¡a técnica pedagógica presencial y de la tutoría virtual

mediante las herramientas de una plataforma, se atenderá de manera personalizada y

colectiva las necesidades y dificultades que pueda afrontar el docente, en el desarrollo

de sus ses¡ones de aprendizaje en las aulas de clase. con relación a la tutoría virtual,

,,funciona de forma muy sencilla y ev¡ta desplazam¡entos. Entre las posibil¡dades que

ofrecen se encuentra la formulación de dudas, la consulta de notas o de programas y,

en deftnitiva, cualquier asunto relacionado con la mater¡a. con la tutoría virtual se

'n ÁLvAREz GoNáLEz, M. y BISQUERRA AlzINA, R. (1996\. Manual de orientación y Tutoría,

Barcelon4 Editorial Praxis, p. 56

r5 
Consejo Nacional de Educación (2007). Programa de Acompañamiento PedaSógico. Para mejorar

aprendizajes en Instituciones Educativas en áreas rurales. p, l0



puede también establecer conex¡ones en línea con los profesores, de forma que las

tutorias se produzcan en tiempo reaf16. En consecuencia, con este sistema reducimos

d¡stancias y nos acersamos al docente, estableciendo una comunicación fluida y

permanente s¡empre con el objet¡vo de mejorar su desempeño profesional y contribuir

a mejorar los resultados de los aprend¡zajes de los estudiantes, parc¡ que

efectivamente lo desanollado en los 'Jueves pdagógicos" se aplique en el proceso

de enseñanza aprendizaje.

Por otro lado, la implementación y ejecución de la propuesta se fundamentan en la

generación, ut¡lización y reutilización de información sobre base informática sobre los

resultados en lérm¡nos de aprendizaje logrados por los estudiantes y de sus factores

asociados. Adic¡onalmente, generc¡remos información respecto del perfil académ¡co y

socio-económico de los docentes y directivos, asícomo información del contexto de la

comunidad de la lnstitución Educat¡va en la que laboran, en la medida que estos

aspectos tienen incidencia directa en su desempeño y en el aprend¡zaje de los

estud¡antes.

Lo anterior, s¡gn¡f¡ca que la toma de decisiones y la mejora de la calidad, se

fundamentan en el manejo de información relevante y actual antes, durante y después

de la ejecución de las activ¡dades inherentes a esta propuesta. En tal sentido, desde

la perspectiva estrictamente de gestión educativa, la importancia de la informac¡ón,

puede ser entendida como el, "... proceso mediante el cual quienes toman decisiones

en una organizac¡ón obtienen, procesan y analizan información pertinente intema y

externa, con el fin de evaluar la situación presente..., con el propósito de anticipar y

decidir sobre el dheccionamiento de ta institución hacia el futuro"l7.

Una característica ¡mportante de este componente de la propuesta, no sólo implica

obtener y procesar información, sino sobre todo que dicha generación de información

sea actual, oportuna, relevante y permanente con partic¡pación directa de los actores

educativos involucrados, además con aquellos con responsabilidades en la toma de

dec¡siones, como son los funcionarios de la DRELM y las 7 UGEL. Esta es una

'o cARR[-Lo, R., DÁv[A, c., cHÁvEz, B. y CALDERóN, R. (2002). "programa institucional de
tutorías de la Universidad del Valle de A remajac", Cuademo de Memorias del Pt"imer Encuantro Regional de
Iu¿¿a, ANUIES Centro-Occidente, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México. p. 89
" Senln eÓU¡2, Hum befto l1gg4l. Ptoneoñ¡ento y gest¡ón estrotéqico. Fondo Editor¡al LEGIS, Bogotá. pá8.5



condición insustituible en la gestión educativa, entre olras rE¡zones, porque ayudará a

visual¡zar paralelamente lo global y lo específico; o lo global a partir de lo específico.

Así mismo, permitirá determinar los factores claves de éxito, así como proporcionar

insumos para el control, monitoreo y la retroalimentación permanente.

LA TUTORíA Y LA ASISTENC|A TÉCNICA: EJES IMPULSADORES DE LA

PROPUESTA

En la propuesta hacemos una dist¡nción conceptual entre tutoría y asistencia técnica.

La tutoría a cargo del MAESTRO FORTALEZA, está centrado en la absolución de las

consultas, apoyos y asesorías solicitadas por el docente acompañado. En este

proceso no hay un programa preestablec¡do que desanollar, es una relación que se

establece de manera eventual, pero a la vez permanente, en función de las demandas

emanadas de los docentes. Este acompañamiento, no solo se l¡mita a los aspectos

académicos y cuniculares, sino que abarca todos aquellos factores que cond¡cionan el

desempeño profesional docente. En cambio, la asistencia técnica obedece al

desarrollo de un plan estructurado, entre el MAESTRO FORTALEZA y el docente

acompañado, de manera sistemática, bajo los lineamientos de un programa y

frecuencia prev¡amente determinados, como son los "¡ueves pedagógicos".

Advertimos que la asistenc¡a técnica y la tutoría, buscan revitalizar la docencia, para

lograrlo partimos de centrar la atenc¡ón en el aprendizaie y desarrollo del docente en

todas sus dimensiones. En tal sentido, la propuesta está orientada a apoyar al docente

para que ¡dent¡fique los factores que afectan su trabajo y en consecuenc¡a desarrolle

las opciones para superarlos bajo la atenta intervenc¡ón del MAESTRO FORTALEZA y

si fuere necesario, aquéllos que estén fuera de su competencia, canal¡zarlos para la

atención más espec¡al¡zada y así contribuir de manera efectiva a su desarrollo

profesional y personal.

En consecuenc¡a, la asistencia técnica y la tutoría se desprenden de la necesidad de

"revitalizar la práctica de la docenc¡a, brindando atención personalizada mediante el

acompañam¡ento y apoyo durante su proceso de capacitación, con el propósito de

detectar de manera oportuna y clara los factores de riesgo que pueden afectar su

desempeño laboral y ev¡tarlos o prevenirlos, para lograr su desanollo integral."8.

Además, como ya se manifestó, el sistema propuesto se def¡ne como: "el proceso de

§
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acompañamiento de tipo académico y personal'ra a lo largo del proceso de

capacitac¡ón y a lo largo de la carrera magisterial, siempre con el objetivo de contribulr

a mejorar el desempeño profestonal del docente, sobre la base de apoyar en la

solución de problemas metodológicos, desanollar hábitos y métodos de auto-

aprendizaje, trabajo colaborativo, reflexión y convivencia social.

DEFINICIONES OPERACIONALES

¿Qué es la asistencia técnica y la tutoría?

Es un proceso intencional, deliberado y metódico dir¡g¡do a la as¡stencia técnica

pedagógica, la orientación y la asesoría personalizada y colectiva a los docentes de

las llEE de educación primaria focalizadas de Lima Metropolitana, mediante los jueves

pedagógicos y las tutorías virtuales pa r¿l generar comunicación fluida entre los

docentes fo¡laleza y los docentes acompañados, encaminada a mejorar la calidad del

servic¡o educativo y por tanto, la calidad del sistema educativo.

¿Por qué la asistencia técnica y la tutoría?

Porque el rol de los docentes y directivos es cruc¡al en el accionar de todo sistema

educativo. En efecto, la calidad de la educación siempre dependeÉ de la calidad del

desempeño profesional de sus docentes. En este sentido, el éxito esperado en la

implementación de reformas y progr¿¡mas educativos, dependerá indefectiblemente de

las prácticas cotid¡anas del docente en las aulas de clase, como los ejecutores últimos

de los lineamientos de política educativa. Bajo esta premisa, la propuesta busca

asesoru¡r, apoyar y retroalimentar de forma presencial a través de los jueves

pedagóg¡co, como de forma virtual en una segunda etapa a través de una plataforma

eJearning, ten¡endo como "finalidad principal de la acción de acompañar y asistir

técnicamente de manera constante a /os maesfros en su propio centro educativo, es ta

de contribuir a que "lodos aprendan con éxito, de manera crítica y creativa", to que

significa mejorar el rendimiento escolar garantizando equidad en el acceso a logros y
a opoiunidades de aprendizaje de calidad'1s.

,8 eSoCIecIóN NACIoNAL DE IINIVERsIDADES E INsTITUCIoNEs DE EDUCACIóN SUPERIoR
de México- ANUIES (2001). Programas Institucionales de Tutoria. (Jna propuesta de la ANÍJIES para su
organiarción y fiincionamíenla en las instituciones de cducacion superior, Sene lnvestigaciones, México. p.
4't
'' CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN (2007). progroma de Acompañamiqto pedagóg¡co.para
mejorar aprendizajes en las lnstituciones Educativas de áreas rurales. p, l0
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Asistencia técnica y tutoría presencial

Los MAESTROS FORTALEZA atienden en los iueves pedagógicos a cuatro docentes

que pueden ser de su misma lE o de cuatro lE distintas pero próximas unas de otras,

con un cronograma y una frecuencia previamente definidos. A través de estos jueves

pedagógicos ¡dent¡fican las posibilidades y lim¡taciones individuales y colectivas de los

docentes, no solo en el desarrollo de las act¡v¡dades cuniculares previstas, a partir del

cual, ayudan a resolver las dif¡cultades o minimizar los factores que condic¡onan su

accionar profesional en las aulas de clase, sino también, en todas las esferas de la

v¡da del docente.

Asistencia técn¡ca y tutoría virtual

Es desarrollada por los mismos MAESTROS FORTALEZA que realizan la asistenc¡a

técn¡ca presencial. Esta es permanente a través de una plataforma virtual a la que

tendrán acceso los docentes de las llEE focalizadas de L¡ma Metropolitana. Esta

acción tiene caÉcter personalizado, pretende que los docentes sean apoyados y

monitoreados oportuna y permanentemente. En este proceso se haÉ uso pr¡vileg¡ado

de las herramientas de la plataforma, como los e-mails, chat, foros, los recursos

educat¡vos alojados, etc.

En consecuencia, a través de la plataforma el MAESTROS FORTALEZA comunicaÉ

las posibles altemativas de solución a cada docente respecto de las dudas y los

apoyos que hubiere solicitado. Del mismo modo, pondra a su disposición múltiples

recursos educat¡vos como audiovisuales, mutimediales, lecturas, acceso a bases de

datos, bibliotecas virtuales, mediatecas v¡rtuales, etc. para favorecer el mejor

desempeño docente.

Ad¡cionalmente, la tutoría virtual, será un mecanismo que contribuiÉ de manera

directa a reforzar y altanzar las competencias en el dominio de las TIC de los docentes

acompañados. Estas competencias básicas, no solo son condiciones necesarias para

hacer uso efectivo de las herramientas de la plataforma en sus procesos de

comunicación y el aprovechamiento de los recursos allídisponibles, sino tamb¡én para

moverse competentemente en los nuevos escenarios d¡gitales dominados por las Tlc.
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7. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

a) Objetivo general

Contribuir a mejoE¡r el desempeño profesional docente del cuarto grado de

educación primaria en el área de Matemát¡ca, a través de la implementación de un

sistema de asistenc¡a técnica pedagógica en la planificac¡ón y el desanollo del

proceso de enseñanza aprendizaje.

b) Objet¡vos específ¡cos

- Me.iorar las competenc¡as en la plan¡ficación de las sesiones de aprend¡zaje de

los docentes del 4to grado de educación pr¡maria, med¡ante la asistencia

técnica desarrollada por los Maestros Fortaleza.

- Mejorar el desempeño docente en aula de clase a los docentes del 4to grado

de primaria, a través de la capacitación en el desanollo del proceso de

enseñanza - aprendizaje.

- Generar en los docentes del 4to grado de primar¡a la cultura del trabajo

colaborativo en la planificación y el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.

- Generar información relevante y confiable sobre las fortalezas y debilidades de

los docentes del 4to grado de primaria para ser aprovechados como insumos

imprescindibles en el diseño e implementación de las estrategias de formación

en servic¡o.

- Generar informac¡ón oportuna sobre los aprendizajes de los estudiantes de las

lnstituciones Educat¡vas focalizadas para la toma de decisiones efectivas.

Así mismo, algunos de los objetivos planteados por el Consejo Nacional de Educación, en

su propuesta de acompañamiento pedagógico, las hemos asumido:

l) Desencadenar procesos de camb¡o institucional en las lnst¡tuc¡ones Educativas a

nivel pedagógico y de gest¡ón, enfrentando los problemas más críticos en su

desempeño med¡ante planes de asesoramiento enfocados al desanollo de

capacidades, con metas claras y plazos específicos.

2) Complementar el impacto de los programas de formación docente en serv¡cio,

posibilitando a los docentes aprender de su propia pÉctica, fortalec¡endo

competencias en colaborac¡ón con los colegas de su propia lnstitución Educativa

y/o de otras con prácticas exitosas de innovación pedagógica.
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Finalmente, a través de la plataforma también se promoveÉ que los docentes y

directivos puedan desarrollar trabajos colaborativos, compartir y social¡zar sus

experiencias, matenales y recursos elaborados.



D.

3) Generar en las lnstituciones Educat¡vas asistidas climas amigables, integradores y

estimulantes, de altas expectat¡vas en las posibilidades de logro de sus

estudiantes, donde la institución se hace responsable por la calidad de los

aprendizajes y se compromele con eso.

8. COMPONENTES DE LA PROPUESTA

La propuesta consta de tres (05)componentes

8.'l Maestro fortaleza

Un componente sustancial para el desarrollo de la propuesta lo representa la figura

del MAESTROS FORTALEZA, que es seleccionado por sus altas cualidades

profesionales que se reflejan en la formación integral y el logro de los aprendizajes

previstos de sus estudiantes. Por otro lado, es un docente que geneE¡ proyectos

de innovación pedagógica, como tal, es reconocido como un referente entre sus

pares, es decir, cuenta con legitimidad dentro de la comunidad educativa.

En el caso específico de la presente propuesta ha sido selecc¡onado por haber

obtenido en la ECE 2016 resultados sobresalientes, es decir, la mayoría o todos

sus estudiantes se ubican en el N¡vel Satisfactorio de aprendizajes.

Operat¡vamente el MAESTROS FORTALEZA asume el rol de tutor de cuatro

docentes que requ¡eren mejorar sus competencias profesionales en el desanollo

de los procesos pedagógicos orientados al logro de los aprendizajes de los

estudiantes. En tal sent¡do, su función está entendida como el " apoyo en el

proceso enseñanza-aprendizaje'20, que desarrolla el docente en las aulas de clase

y así contribu¡r a su crecimiento profesional y personal. Esta forma ¡ntegral de ver

la asistencia técnica, reaviva y fortalece la proximidad e interrelación entre

docentes y tutores (Maestros fortaleza), par¿r que a partir de la ident¡ficac¡ón de las

D (ltuvT nSDeD DE GUANAJATO (2005). Sistema Tutorial de la Universidad de Guanajato: una
propuesta para su operación. En: http:r'r'ws w.docenc ia.usto.¡rlx/t¡.¡t/Tutoria.,euia.Ddf

Revisado el 30 - 06 - 2017
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expectat¡vas de los docentes, surjan innovadoras formas de relación que

conduzcan a un desarrollo formativo integral abarcando los aspectos académicos y

personales de ambos actores.

El MAESTRO FORTALEZA en la figura de tutor es fundamental en su función

de brindar or¡entación al docente durante su trayectoria profes¡onal, es decir, se

hace cargo de seguirlo y orientarlo en las decisiones relacionadas con su

desempeño profesronal, de acuerdo con sus expectativas, capacidades e

intereses. Así el Maestro Fortaleza, se convierte en el med¡ador académico y

personal.

Además, su papel implica promover un clima institucional de colaboración, de

respeto y auloconflanza, de manera que el docente no sienta la sensación de

abandono y desamparado al que habitualmente está sometido.

Asimismo, el MAESTRO FORTALEZA apoyará, orientará y est¡mulará a los

docentes a su cargo parz¡ que logren descubrir, procesar, asimilar y transferir de

manera efectiva sus conocimientos en el desarrollo de sus sesiones de

enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. En efecto, "el tutor tiene como función

acompañar al docente para que identifique /os procesos cogn¡tivos y afectivos que

subyacen en el logro de su labor con sus alumnos; es decir, que explote su

verdadera potencialidad como docente"2l .

Entre las principales funciones del Maestro Forraleza tenemos:

- Ayudar a los docentes permanentemente tanto de forma presencial como

de forma virtual a me.lorar sus métodos, sus técnicas y estrateg¡as par¿l

lograr aprendiza1es de cal¡dad en los estud¡antes.

- Estimular el aprovechamiento de los recursos y materiales educat¡vos

puestos a disposición parzl el docente.

- Promover la producción de materiales educativos, impresos, audiovisuales

y multimediales.
0t
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Perfil del Maestro Fortaleza

De las consideraciones antes expuestas, se desprende que la función del Maestro

Fortaleza, debe real¡zarse por docentes líderes adecuadamente capacitados y

formados para desempeñar esta delicada e importante función.

- Docentes en ejercicio con gran dom¡n¡o de:

o Contenidos científicos del nivel primaria

o Estrategias metodológicas en los procesos de enseñanza -
aprend¡zaje

o Las TIC en los procesos pedagógicos y de gestión educativa

- Y gran facilidad de comunicación y capacidad de trabajo en equipo

- Docentes que logran que gran porcentaje de sus estudiantes se ubiquen en

el Nivel Satisfactorio de aprendizajes.

8.2 Docentes acompañados

Son los docentes de las 204 lnstituciones Educativas de Educación Primaria de

las siete UGEL de Lima Metropolitana focalizadas, que actualmente vienen

laborando en el cuarto grado.

Estas llEE han sido focalizadas puesto que en la Evaluación Censal de

Estudiantes - ECE - 2016, en el área de matemática solo el 13.7% logran

ub¡carse en el N¡vel Sat¡sfactorio, el 33.5% en el Nivel en ln¡cio y el 11 .5% en

Previo al lnicio de aprendizajes. En otros términos, el 45o/o de estud¡antes no

han logrado desarrollar las competencias fundamentales para el grado y el

Ciclo.

@

Estimular la creac¡ón de redes de aprendizaje ¡ntercultural a través de

medios ¡nformáticos.

lmpulsar el trabajo colaborat¡vo entre docentes, para hacer del aprendizaje

individual y colect¡vo a nivel de lnstituc¡ón Educativa, la estrategia clave de

la sostenibilidad de las mejoras de aprendizaje.

ldentificar las debilidades y fortalezas de los docentes ind¡vidual y

colectivamente, para en consecuencia proponer a las autoridades

educativas acc¡ones de capacitación, actualización y especialización.
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8.3 Matriz de competencias, capacidades y desempeños

Los desempeños establecrdos por cada capacidad y competencia en el

Currículo Nacional, en el área de Matemát¡ca del 4to grado de educación

primaria, son precisados para hacerlos más inteligibles o evidentes para una

mejor comprensión por parte de los docentes.

Adicionalmente, las ses¡ones de aprendizaje de los estudiantes han sido

secuenciadas parc¡ ser trabajados de agosto a d¡ciembre. Esta secuenciación

obedece a garantizar el logro de las competencias y capacidades previstas

para el grado en el área de Matemát¡ca, teniendo claro dónde inicia y dónde

concluye el desanollo de las sesiones de aprendizaje. Ver ANEXO 3.

8.4 Evaluación de estudiantes

Los estudiantes de las llEE focalizadas seÉn evaluados al inicio de Ia

intervención del plan, cuyos resultados constituirán en la línea de base. Así

m¡smo, para monitorear el cumplimiento de los objetivos se realizaÉ una

evaluac¡ón de proceso en el avance en los aprendizajes de los estudiantes,

signiflca que se generará información relevante, confiable y oportuna

conducente a la toma de dec¡siones efectivas. Al término de la intervención

también se tomaÉ una evaluación de salida, para constatar si los estud¡antes

lograron las competencias del 4to grado de primaria y de la conclusión del 4to

ciclo formativo de la educación básica.

9.5 Jueves pedagógico

El jueves pedagógico es el encuentro semanal entre el Maestro Fortaleza y los

docentes asignados a éste. Es en este espacio donde se produce la

transferencia de conocimiento del docente referente y líder (Maestro

Fortaleza) hacia los docentes asignados que requieren mejorar sus

competencias en la planificación curricular y en la aplicación de este

¡nstrumento en las aulas de clase. Sin embargo, esta transferenc¡a de

conoc¡m¡ento pedagógico no se produce de forma unilateral, de quien sabe

más hacia aquellos que menos saben, sino sobre todo, es el desanollo

personal y profesional de todos los docentes que comparten este escenar¡o. En

tal sent¡do, es el espacio privilegiado para el trabajo colaborativo en la

'd¿



planificación curricular, como también en la aplicación de esta planificac¡ón con

los estudiantes en el aula de clase; es decir, donde uno aprende de todos y

todos aprenden de uno.

En resumidas cuentas, un día por semana los docentes planifican el trabajo

pedagógico de la siguiente semana, es decir, preparan en equipo las sesiones

de aprendizaje que trabajaÉn con sus estud¡antes.

9. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

COMPONENTE OI:

Maestro fortaleza - MF

Tarea I : ldentificación de MF

En el marco del Plan de mejora de aprendizajes de Lima Metropolitana, para

identificar a los MF, esencialmente se tomó en cuenta los resultados de la ECE

2016 de los estudiantes tanto de 2do y 4lo grado de educac¡ón primarla en el

área de Matemática. En tal sent¡do, los docentes de las lnstituciones

Educativas con el mayor porcentaje de estud¡antes ubicados en el Nivel

Sufic¡ente de aprendizajes (Entre el 70 y 10O%), fueron seleccionados como

los MF. lgualmente, también aquellos docentes que desanollan innovaciones

pedagóg¡cas y que son reconocidos y legitimados por sus pares como

docentes referentes son también identificados como MF.

i)

Para las 7 UGEL de Lima Metropolitana se han seleccionado a 109 Maestros

Fortaleza, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Cabe precisar, que la condición laboral de estos docentes no es impedimento

para ser considerado MF, es decir, pueden ser parte de este equipo de líderes

educat¡vos, tanto los nombrados como los contratados. Tampoco, los años de

servicio son una limitante. La única condic¡ón, es lograr muy buenos resultados

en la ECE 2016 de sus estudiantes.



Cuadro N' 1

Número de Maestros Fortaleza por UGEL

a) Tarea 2: Asignación de docentes al MF

Una vez seleccionados los MF, se les asigna entre tres a cinco docentes como

máximo de lnstituciones Educativas donde el gran porcentaje de sus

estudiantes se ubicaron entre el N¡vel en lnic¡o y Previo al lnicio en la ECE

2016. Esta asignación obedece a los resultados del área de Matemática, en el

4to grado de educación primaria. La asignación es geo-referenciada, es decir,

que permita el menor t¡empo y costo posible de desplazamiento de tanto del

MF como de los docentes a acompañar y/o brindar asistenc¡a técnica en los

'Jueves pedagógico".

En el me.lor de los escenar¡os, los docentes asignados al MF, pueden ser de

una misma lnstitución Educat¡va o en el otro escenario pueden ser de 4 o 5

lnstituciones Educativas distintas, pero cercanas unas de otras para facilitar los

encuentros en los Jueves pedagógico".

1
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b) Tarea 3: Capacitación a MF

La capacitación de los docentes ¡dentificados como MF, obedece a un Plan

secuencial estructurado y plasmado en una programación secuencial de las

sesiones de aprendizaje a trabajar en las aulas de clase entre agosto y

diciembre. En tal sentido, los MF son capacitados quincenalmente por expertos

en educación matemática en el marco de la implementación del Currículo

nacional, en las sesiones programadas para el mes s¡gu¡ente. Esta

capacitación está or¡entada a dotar de la base teórica y operativa básica, que

les permita brindar la asistencia técnica a los docentes asignados con mayor

efectividad y contundencia.

La capacitación de los MF, se ha dividido en tres grupos, atend¡endo la

proximidad territorial de las 7 UGEL de Lima Metropolitana y obedece a un

cronograma y sedes previamente defin¡dos, tal como se detalla a continuac¡ón:

Cuadro N' 2

Cronograma de asistenc¡a técnica a los MAESTROS FORTALEZA

COMPONENTE 02:

Docentes acompañados

a) Tarea 1: ldentificación de docentes

Para identif¡car a los docentes que requieren asistencia técnica, se revisaron

los resultados de la ECE 2016 del 4to grado de primaria en el área de

1 lE Warma

Kuyay - Distrito
Sañtiago de

Surco

19 3 17 311

7

't6 5

4 18 30

lE Antenor
orre8o de San

luan de

Lurisancho
6

17 7 20

2

3 30

lE Mercedes

cabello del

Rímac

Alterno a la

jornada

labora I

8 21 193

4

18
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Matemát¡ca. En esta tarea, se identificaron 204 lnstituciones Educat¡vas de las

919 de educación primaria de Lima Metropol¡tana con la mayor cantidad de

estud¡antes ub¡cados en el N¡vel en lnic¡o y Prev¡o al lnicio de aprend¡zajes de

sus estudiantes. Es decir, llEE donde el gran porcentaje de estudiantes no

lograron las competencias del grado ni del C¡clo. Por consiguiente, los

docentes de estas llEE son los docentes a brindar asistencia técnica a través

de los MF en los 'Jueves pedagógbo".

A nivel de Lima Metropolitana se brindará aststencia técnica a un total de 426

docentes de las 204 lnst¡tuciones Educativas focalizadas, tal como se muestra

en el siguiente cuadro:

Cuadro No 3

Número de llEE y docentes acompañados por UGEL

b) Tarea 2: Asignación de Maestro Fortaleza al docente

Según sea el caso, para cada 3,4 o 5 docentes de llEE con bajos

desempeños en la ECE 2016, en el área de Matemática del 4to grado de

primana, se les asignará un docente que haya logrado que Ia mayoría o el

100% de sus estudiantes se haya ub¡cado en el Nivel Suficiente de

aprend¡zajes, al que denominamos MAESTRO FORTALEZA, quien brindara

as¡stencia técnica a través de los "jueves pedagógico".
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COMPONENTE 03:

Matriz de competencias, capacidades, desempeños precisados y

sesiones de aprendizaje

Para brindar la asistencia técn¡ca efectiva a través de los 'Jueves pedagóg¡co", se

ha generado una secuencia de 43 sesiones para el 4to grado de educación

primaria en el área de Matemática, art¡culados a las Competencias, Capacidades y

Desempeños previstos en el Currículo Nacional.

El objet¡vo de contar con esta matriz, es asegurar el desarrollo de las

competencias y capacidades fundamentales en los estudiantes mediante el trabajo

en las aulas de clase de los docentes acompañados de las llEE focalizadas de

educación primaria de Lima Metropolitana.

Cuadro No 3

Matriz de sesiones de aprendizaje secuencializados

¿



ESTRATEGIA 2: conjunto de sesiones de matemática por competeñcia

SEMANACOMPETENCIA TIPOSDEPRO8LEMA N.'YNOMBREDEI.ASESIÓN

Éü

Sesióñ 2 S€slin 3 Sesión 4Ses¡ón 1

1 Elaboramos la
¿tn dónde e§tá?al.ededores de la

Se5ión 5 ses¡ón 5

2

Resuelve problemas

¿Quién va más

rápido?
Sellos con los

Problemas d€ forma5

Ses¡óñ I S€sión 10
Resuelve problemas

de re8!laridad,
equivalencia y€amb¡o

patrones de repetición El baile de los Elba¡¡ed€l

ses¡ón 11 Sesión 12 Ses¡ón 13

4
Resue ve problemas

Sesióñ 14 Sesóñ 1S 5€sión 16

5
Resuelve problemas

decantidad
1

Juegos numéricos 2
3

Ses¡ón 17 Sesión 18

6
Resuelve problemas

Retisramos nuestra

Ses¡óñ 20 Sesión 21 s€s¡ón 22

7
Resuelve probler¡as

de rantidad
Problemes de ¡úmero Es.ribimos los

S€sión 23 Sesióñ 24 Sesión 25
Resuelve problemas

Problemas de ca mb¡o Problerna de carnbio
4

S€sión 26 Sesión 27 S€són 28

9
Res¡.relve probler¡as

de regu la r¡dad,
equ¡valencia y cambio

Sesión 29 Sesión 30 Sesión 31

10
Resuelve problemas

de rerula ridad,
equivaleñcia y cambio

multiplicación De repetición de

una misma cantidad

5e5iéñ 32 Ser¡ón 33 5€5ión 34

LL
Resuelve problemas Probleñar de reparto

discretas objetos
Repa rto 2 co¡

regletas

Ses¡ón 35 Sesión 36 Ses¡ón 37

72
Resuelve problemas

Problemas de reparto

continuas (fracción

Ses¡ón 36 Sesión 39 Sesióñ 40

13

Resuelve problemas

Problemas deáreas Problemas deáreas

5€sión 41 s€sión 42 Sé3iór 4¡

T4
Resuelve prob em¿s

de regularidad,
equiva lencia y ca mbio

lsualdades con

iI

Sesión 9

3

S€sión 19

loñgitud

8



COMPONENTE 04:

Jueves pedagógico

Es el componente más ¡mportante de la propuesta y se operac¡onaliza mediante las

reuniones técnicas entre el Maestro Forlaleza y los docentes asignados a ésle, durante un

día de la semana en horar¡o alterno al trabajo de los docentes, a cuyo día lo

denom inamos " j ueve s ped agóg ico" .

En este "jueves pedagógico", bajo el liderazgo de los Maestros Fortaleza se realizan dos

actividades colaborativas ¡mportantes. Por un lado, producen las sesiones de aprendizaje

que apl¡carán en la s¡guiente semana con sus estudiantes y, por otro, se capacitan en

cómo aplicar las sesiones preparadas en el aula de clase. En otros términos se capacitan

en la planificación curricular y en la aplicación de la misma en las aulas de clase en el

marco de la implementación del Cunículo Nac¡onal.

Así mismo, en estos "jueves pedagógico", previo a la realizaciÓn de las dos tareas antes

señaladas, se soc¡aliza las fortalezas y debilidades en la apl¡cac¡ón de las sesiones

aplicadas con los estudiantes, es decir, se genemn lecc¡ones aprendidas, de modo que

posib¡liten mejorar progresiva y sostenidamente la efectiva implementación del Currículo

Nacional, a través del desarrollo de las sesiones de aprendizaje con los estud¡antes.

Gráfico N' I
Modelo de implementación de la propuesta
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Estas evaluaciones se aplicaÉn con un cronograma prev¡amente definido y

protocolos también precisos y socializados a los Maestros Fortaleza.

Gráftco N' 2

Cronograma de evaluación

Kit de Kit de Kit de
Diagnóstico Proceso Salida

Fin del año

Agosto Setiembre Octubre

Para la aplicación de estas evaluac¡ones se preparó una matriz de evaluación. Ver

ANEXO 4

Se preparan cuadernillos con 25 ítems para cada prueba. Ver ANEXO 5

Se preparo un protocolo para la aplicación de cada prueba. Ver ANEXO 6

Se cuenta con un aplicativo EXCEL para el procesamiento de resultados. Ver

ANEXO 7

¿

COMPONENTE O5:

Evaluación de estudiantes

Aproximadamente 11 mil estud¡antes del cuarto grado de primaria de las llEE

focalizadas de Lima Metropol¡tana seÉn evaluados en tres ocasiones:

a) De entrada: al ¡nicio de la implementación de la propuesta

b) De proceso: durante el desarrollo de la propuesta

c) De salida: al concluir la ¡mplementac¡ón de la propuesta

INICIO DEL
PLAN DE
MEJORA



10. METAS DE ATENCIÓN

De las 919 lnstituciones de Educativas de educación de Lima Metropolitana, se ha

focalizado a 204 llEE con los más bajos desempeños en el área de Matemática del

4to grado, que representa el22o/o del total de la escuela pública.

En estas 2O4 llEE focalizadas se trabajan con 426 secciones, con ¡gual número de

docentes (una sección un docente). Las 426 secciones representan el '17% del total de

las secciones del cuarto grado de pr¡maria de las 7 UGEL de Lima Metropolitana,

siendo el mismo porcentaje para los docentes de este grado y nivel educativo.

Mientras el número de estudiantes del 4to grado de primaria en las llEE focalizadas

asciende a 10,324, representando al 160/o de la población escolar de este grado y nivel

educativo.

Gráfico No 2

Cronograma de evaluación

2825 116 2,8811, 51

7477 66 15 1,4772 35

860 813.5 45 113 27

2,O58 20t735 184

12 1,336 132L 10 s05

1251 72 t,2396 26 13

467 59 20 57

UGET
llEt sEccloHEs ESTU DI.ANTES

¡
% % %

78

4.5

DRÉLM xt4 100 426 100 10,324 1ü)



,11. RESULTADOSESPERADOS

10.1 Cualitativos

. Mejorar el desempeño profesional de 109 Maestros Fortaleza de las 7 UGEL de

L¡ma Metropol¡tana

. Mejorar el desempeño profesional de 426 docentes del 4to grado de 204

lnst¡tuciones Educat¡vas focalizadas de educación de primaria de las 7 UGEL de

L¡ma Metropolitana.

. 204 llEE focalizadas de educación primaria de las siete UGEL de Lima

Metropolitana con docentes capacitados para implementar el Curriculo Nacional en

el área de Matemática.

10.2 Cuantitativos

Elevar del 13.7% al 35% de estudiantes del 4to grado de primaria ubicados en el

Nivel Satisfactorio de aprendizajes en el área de matemática en la ECE 2017 .

Pasar del 41.3 al 60% de estud¡antes del 4to grado de primaria ubicados en el

Nivel en Proceso de aprendizajes en el área de matemática en la ECE 2017.

Reducir del 33.5 al 5% de estud¡antes del 4to grado de primaria ubicados en el

Nivel en lnicio de aprendizajes en el área de matemática en la ECE 2017.

Asegurar que estudiante alguno del 4to grado de pr¡maria quede ubicado en el

Nivel Previo al lnicio de aprendizajes en el área de matemática en la ECE 2017

G ráfico N' 3

Meta de aprendizaje 2017

Preüo el ln¡.¡o r tn lñ¡rio En Pro.e§o set¡slectorio

'1-o

Focal¡¿adas Meta

L3.7



12, ESTíMULOA LOS MAESTROS FORTALEZA

Todos los Maestros Fortaleza participantes de este proyecto, serán

merecedores de una Resolución Directoral Regional, en el que se

reconocerá y felicitará su aporte a la educación de Lima

Metropo lita na.

13. CRONOGRAMA

Consideramos el cronograma de asistencia técn¡ca a los MF y el cronograma general

de actividades.

Cronograma de asistencia técnica a los MAESTROS FORTALEZA

Cronograma de actividades generales

1

1 11

lE Warma
Kuyay -

D¡str¡to

Santiago de
5urco

1

7

16 1 18 2 17 31 ¿e
octubre

IJ

5

2
6

17 4 19 3 18 2 14 4 12

lE Antenor
O rrego de

San.Juan de

Lu riga ncho

2

33

4

18 20 4 19 3 15 5 13

lE Mercedes
Cabello del

Rímac

Alterno a la

jo rna da

laboralde los
docentes
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