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RESUMEN  

Este trabajo de investigación se planteó para determinar cuáles son las formas de planificación 

curricular que permitan mejorar la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje en aula 

polidocente incompleta, IE 11579 “Milagro de Dios” El Mirador – Chongoyape porque existe 

la necesidad de plantear una propuesta de planificación pertinente que articule los elementos 

necesarios para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en este tipo de instituciones 

educativas. Para ello se utilizó métodos de investigación positivista, con diseño descriptivo 

propositivo, la población constituida por 73 docentes de 38 instituciones educativas 

polidocentes incompletas de la provincia de Chiclayo de quienes de recogió los datos utilizando 

la técnica de la encuesta utilizando como instrumento, el cuestionario validado por cinco 

expertos y se determinó su confiabilidad con Alpha de Cronbach. Los resultados obtenidos 

mostraron que existe la necesidad de plantear una propuesta de planificación específica para 

aula multigrado ya que las brechas de las dimensiones de la metodología del proceso de 

enseñanza aprendizaje así lo demuestran, principalmente se han encontrados los resultados más 

preocupantes en el uso de recursos y materiales, en la evaluación de los aprendizajes y en la 

estrategias de los estudiantes; y aunque en lo referido a las estrategias de los docentes los niveles 

no son tan bajos, la observación en aula permitió identificar que aunque conocen las estrategias 

no las plasman en su planificación o no las ejecutan adecuadamente en el aula, de ahí la 

necesidad de una propuesta de planificación curricular para aula polidocente incompleta  

multigrado que tome aspectos importantes del contexto y oriente la labor docente para garantizar 

que cada grado que se tenga esté debidamente atendido y reciba una enseñanza de calidad. 

Palabras clave: planificación curricular, aula polidocente incompleta, metodología del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 



xi 
 

ABSTRACT 

This research work was proposed to determine what are the forms of curricular planning that 

allow improving the methodology of the teaching-learning process in an incomplete polydocent 

classroom, IE 11579 "Milagro de Dios" El Mirador - Chongoyape because there is the need to 

stablish a proposal of pertinent planning that articulates the necessary elements to improve the 

teaching-learning process in this type of educational institution. For this purpose, positivist 

research methods were used, with a proactive descriptive design, the population consisting of 

73 teachers from 48 incomplete polydocent educational institutions in the province of Chiclayo, 

from whom the data was collected using the survey technique using the validated questionnaire 

as an instrument by five experts and its reliability was determined with Cronbach's Alpha. The 

results obtained showed that there is a need to propose a specific planning proposal for a 

multigrade classroom since the gaps in the dimensions of the methodology of the teaching-

learning process demonstrate it, mainly the most worrying results have been found in the use of 

resources and materials, in the evaluation of learning and in the strategies of the students. 

Although in relation to the strategies of the teachers, the levels are not so low, the observation 

in the classroom allowed us to identify that although they know the strategies, they do not reflect 

them in their planning or they do not execute them adequately in the classroom, hence the need 

for a proposal for curricular planning for an incomplete multi-grade multi-teaching classroom 

that takes important aspects of the context and guides the teaching work to guarantee that each 

grade is properly attended and receives quality education. 

Keywords: curricular planning, incomplete polydocent classroom, methodology of the 

teaching-learning process. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Educación Básica Regular (EBR) en el sistema educativo peruano, considera al nivel 

primaria, uno de los períodos fundamentales en la formación del educando, debido a que, a 

diferencia del nivel inicial que puede o no cursarse, tener primaria completa significa en el 

proceso educativo de los estudiantes en este nivel, el desarrollo de sus competencias de manera 

formal. 

 En el marco de importancia que tiene el nivel primario podemos encontrar que, en 

nuestro país, esta se imparte en dos tipos de instituciones educativas con diferentes 

características, las mismas que van a determinar su metodología y son: las polidocentes 

completas y las polidocentes incompletas, comúnmente llamadas unitarias o multigrado. 

 Las características principales de las instituciones educativas polidocentes incompletas 

o multigrado según el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad de la Educación Básica  (IPEBA, 2011) son: el mayor número de ellas, se localizan en 

las zonas rurales de nuestro país, los estudiantes provienen de una familia con bajos ingresos 

económicos, las familias no poseen servicios indispensables como luz, agua, desagüe, etc. y su 

infraestructura no corresponde a factores como el clima, predominando en sus construcciones 

el adobe y el techado con calaminas o eternit, los recursos didácticos o materiales educativos 

son escasos, además las familias son pobres, dificultando la adquisición de materiales y recursos 

educativos, la mayoría de padres de familia solo han estudiado los primeros grados de nivel 

primaria. 

 A estas situaciones mencionadas, que ya de por sí, hacen difícil acceder a una educación 

de calidad en este tipo de instituciones educativas, se suma el hecho más preocupante y motivo 

de esta investigación que es el la dificultad que tienen los docentes para implementar la 
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metodología de enseñanza aprendizaje en su práctica pedagógica, alineada al proceso de 

planificación, para garantizar el logro de las competencias de los estudiantes de un determinado 

grado o ciclo que atienden simultáneamente, en el sentido que, por lo general, siguen un modelo 

diseñado para instituciones polidocentes completas, apreciándose incoherencia entre la 

demanda de la comunidad (situaciones identificadas en el contexto) y los propósitos de 

aprendizajes planificados para atenderlas. 

 Según Diaz (2007), en su investigación realizada sobre los indicadores de calidad en las 

instituciones educativas peruanas, advierte que tenemos un panorama preocupante en el sector 

público y dentro de él, un sector con muchas más dificultades como el de las instituciones 

polidocentes incompletas o multigrado, donde se encuentra un porcentaje alto de estudiantes 

que no terminan la educación primaria por tener que realizar trabajos para ayudar con el sustento 

de su hogar, o de familias con padres analfabetos que no pueden ayudar con el refuerzo de las 

actividades o la resolución de las tareas en casa; además de estos aspectos, que están 

relacionados a la realidad social y cultural de estas escuelas, tenemos otros que tienen que ver 

con el aspecto profesional de los docentes ya que es en estas escuelas donde se tiene el 

porcentaje más alto de incumplimiento de horarios de clase, o dicho de otro modo, es en estas 

escuelas donde se hace menor uso de horas efectivas para desarrollar aprendizajes, también está 

de por medio como indicador de calidad el desinterés por atender a la diversidad desde las 

instituciones que forman a los futuros docentes para este tipo de instituciones educativas, de ahí 

que, la mayoría de los docentes no planifican adecuadamente el aprendizaje sino más bien llevan 

a cabo actividades sueltas o copiadas de las que realizan docentes de instituciones polidocentes 

completas que atienden a un solo grado, por eso no es de sorprenderse que al analizar los 

resultados de la gestión escolar persista que la mayoría de estudiantes de instituciones educativas 
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polidocentes incompletas que logran terminar sus estudios lo hacen con un grado adicional al 

que según las normas vigentes deberían tener al concluir la primaria.  

 Afirmaciones como las de Rodríguez (2004)sobre la metodología de enseñanza en estas 

IIEE, revelan que los docentes apuntan principalmente a la transmisión de contenidos en las 

diferentes áreas, esto contrastado con las experiencias recogidas de los mismos docentes, se 

debe a que las sociedades a las que pertenecen estas instituciones educativas, demandan por 

encima de todo que los niños aprendan a  leer y a escribir además de realizar operaciones como 

sumas, restas, multiplicaciones y divisiones a fin de poder ayudar a los padres en labores que 

generen recursos económicos. En otros acápites de su investigación Rodríguez también 

manifiesta, que los docentes llevan a cabo su práctica diaria sin hacer diferencia en el nivel de 

aprendizaje de sus estudiantes; esto significa también una marcada deficiencia en la aplicación 

de estrategias para la atención y organización de sus estudiantes, alejando significativamente 

estas prácticas docentes de las necesidades reales del contexto en el que intervienen. 

 Cabe manifestar también que nuestro mismo sistema educativo no ha previsto una 

planificación curricular para este tipo de instituciones educativas, todo el material educativo 

referente a planificación curricular que se comparte para los docentes es pensado en aquellas 

instituciones educativas polidocentes completas, de ahí que estos se copian o reproducen 

también en las instituciones polidocentes incompletas, contribuyendo a la desigualdad y a restar 

oportunidades de aprendizaje a los estudiantes porque si una actividad de aprendizaje está 

pensada en un solo grado significa que hay grupos de estudiantes cuyas necesidades de 

aprendizaje que no están siendo atendidas y que para ellos solo se improvisa actividades para 

mantenerlos hasta que termine la jornada. 

 En este contexto descrito surge la pregunta de investigación: ¿Qué aspectos se deben 

enfatizar en la planificación curricular para mejorar la metodología del proceso de enseñanza 
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aprendizaje en aula polidocente incompleta, IE 11579 “Milagro de Dios” El Mirador - 

Chongoyape? 

 El objeto de estudio, es la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje en aula 

polidocente incompleta de la IE. 11579 “Milagro de Dios” El Mirador – Chongoyape, la misma 

que se torna de interés y es de trascendencia, debido a que existe la necesidad de describir la 

problemática que existe en las aulas polidocentes incompletas del nivel primaria, estableciendo 

relación entre la forma de planificación que se viene realizando (la misma que no se ajusta a las 

necesidades de los estudiantes) y la mejora de la metodología utilizada en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Así se pretende lograr que los docentes reflexionen sobre la necesidad 

de realizar una planificación acorde con las características de las aulas a su cargo, elaborando 

experiencias de aprendizaje, actividades y sesiones contextualizadas, apropiándose de la 

estrategia de atención simultánea y diferenciada (ASD) con la finalidad de desarrollar 

competencias en sus estudiantes. 

Los objetivos de la investigación son:  

Objetivo General  

Describir las formas de planificación curricular de los docentes para plantear una propuesta de 

planificación que permita mejorar la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje en aula 

polidocente incompleta, I.E. 11579 “Milagro de Dios” – caserío El Mirador - Chongoyape. 

Objetivos Específicos  

Identificar los aspectos importantes que caracterizan a la planificación curricular de las aulas 

polidocentes incompletas. 

Elaborar lineamientos metodológicos integradores del proceso de enseñanza – aprendizaje para 

el aula polidocente incompleta. 
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Construir desde el enfoque por competencias la propuesta de planificación curricular para el 

aula polidocente incompleta.  

El campo de acción se torna la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje en situaciones 

didácticas en aula polidocente incompleta, IE. 11579 “Milagro de Dios” El Mirador – 

Chongoyape. 

El objeto de la investigación está basado en el análisis de la problemática en torno al 

mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje en las aulas polidocentes incompletas, 

llamadas también multigrado. Lo que se busca es explicar la relación de dicha problemática 

relacionada a la forma de planificar los aprendizajes por parte de los docentes. En este sentido 

se habían observado programaciones a largo y corto plazo, que no responden a la realidad de 

estas aulas, sumado a esto, las cifras del bajo rendimiento escolar de los estudiantes en las áreas 

de comunicación y matemáticas reflejadas en las en las evaluaciones censales de estudiantes, 

ponen en tela de juicio la forma de evaluar los aprendizajes de los estudiantes, porque por un 

lado, en dichas evaluaciones censales el nivel de desempeño escolar de los estudiantes de zona 

rural de segundo y cuarto grado es bajo, mientras que en las actas de evaluación todos cuentan 

con logro satisfactorio y son promovidos a los grados superiores, en una lógica simple 

significaría que si las evaluaciones censales de estudiantes están elaboradas en función a las 

competencias que establece el Currículo Nacional, los niños deberían rendir satisfactoriamente 

dichas evaluaciones y alcanzar mínimamente el nivel de logro esperado, hecho que es 

tremendamente preocupante porque inclusive en las evaluaciones de cuarto grado han obtenido 

resultados en los que los estudiantes se encuentran incluso debajo de los niveles esperados para 

el grado.  

La autora. 
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I. CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO

1.1 Antecedentes de la investigación. 

El problema del proceso de enseñanza – aprendizaje polidocente incompleto, no solo se 

circunscribe a nuestra región y país, también ha sido tema de investigación en otros contextos 

tal como se muestra en los antecedentes internacionales y nacionales que continuación se 

detallan: 

1.1.1 A nivel internacional 

Gonzales  et al., (2020), manifiestan que, las escuelas multigrado son un sello característico de 

las zonas rurales de España, las mismas que se caracterizan por tener un contexto muy particular 

pero heterogéneo a la vez, que a pesar de las dificultades y carencias que poseen, como la escasez 

de recursos, la falta de atención del Estado y la inadecuada formación inicial que reciben los 

docentes en las instituciones pedagógicas, poseen potencialidades muy aprovechables como la 

capacidad de inclusión, la capacidad de cooperación y apertura para el acompañamiento 

pedagógico que pueda llevar a los docentes a conocer nuevas y mejores estrategias para poder 

enseñar a los estudiantes.  

 Castro (2018), en su estudio realizado en México, explica la necesidad de un estudio 

profundo de las estrategias docentes para aulas multigrado desde su formación inicial. Para el 

autor la responsabilidad recae en las instituciones pedagógicas que forman docentes para atender 

las necesidades de la sociedad mexicana, donde al menos el 60% de los egresados irá a atender 

este tipo de escuelas para quienes se ha implementado un curso opcional que les permita 
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desarrollar capacidades para poder analizar el contexto multigrado, planificar de manera 

integradora y llevar a cabo estrategias diferenciadas.

Esto al menos, con el fin de acercarse al perfil ideal del profesional necesario en estos contextos. 

 Cano e Ibarra  (2018), concluyeron en su estudio que la complejidad de la enseñanza en 

escuelas multigrado en la ciudad de México implica una mirada integral y organizada que 

abarque todos los niveles y modalidades en que este tipo de enseñanza se imparte, además de 

que las mejoras de la enseñanza en este tipo de escuelas depende de la investigación constante 

y la implementación de políticas de Estado basadas en los conocimientos generados por los 

docentes que atienden este tipo de escuelas.  

1.1.2 A nivel nacional 

Mendoza (2021), hace un análisis de la práctica docente en aulas multigrado para identificar sus 

fortalezas y debilidades en cuanto al manejo de estrategias para desarrollar competencias en los 

estudiantes. Para Mendoza, enseñar en aulas multigrado constituye un desafío para los docentes, 

para poder asumirlo es indispensable que se establezca “lazos” con los estudiantes y la 

comunidad, además de la colaboración con sus colegas. Otro aspecto importante del estudio de 

Mendoza es la importancia que le da a los recursos y materiales que el Estado le debe hacer 

llegar a estas escuelas, y la considera una causa principal de las dificultades encontradas en la 

práctica docente. 

1.2    Base teórica 

 La región Lambayeque no está exenta de esta problemática. Según datos del Ministerio 

de Educación, nuestra región cuenta con 397 instituciones educativas entre unidocentes y 

polidocentes incompletas, ubicadas principalmente en zona rural, con las mismas carencias y 

los mismos contextos descritos en el presente estudio. Los resultados del programa de 

acompañamiento a instituciones educativas multigrado de los años 2017, 2018 y 2019 pusieron 
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en evidencia que, en nuestra región, los maestros que laboran en ellas, presentan serias 

dificultades para gestionar el proceso de enseñanza aprendizaje atendiendo a dos o más grados 

a la vez. Se ha encontrado situaciones como: la falta de planificación, la realización de 

actividades sueltas usando los cuadernos de autoaprendizaje, la ejecución de la misma actividad 

de aprendizaje para todos los grados e incluso, el dejar a los niños que realicen actividades 

lúdicas la mayor parte del tiempo sin ninguna intención pedagógica. 

 En la institución educativa N° 11579 “Milagro de Dios” del caserío El Mirador, esta 

realidad también se pone de manifiesto, pues se evidencia en el monitoreo a los 3 docentes con 

los que esta cuenta en el nivel primaria, que las sesiones planificadas contienen estrategias y 

actividades pensadas solo para un grado. En algunos casos está planificada para los grados 

superiores, causando malestar y frustración en los niños de los grados inferiores y desazón en 

los docentes que no obtienen las respuestas esperadas; en otros casos se planifica para el grado 

inferior, considerado de mayor necesidad de atención, esto hace que los niños de los grados 

superiores tengan actividades de baja demanda cognitiva, que son resueltas fácilmente dejando 

abundantes tiempos muertos que son utilizados para realizar actividades que generan desorden 

en el aula, afectan la convivencia y generan interrupciones en los procesos realizados por los 

demás estudiantes. 

1.2.1 La Planificación curricular 

El estudio de la Planificación Curricular en aulas polidocentes incompletas o multigrado, es la 

parte medular de esta investigación, donde lo que se busca es describir los aspectos que 

garantizarían su pertinencia, y de esta manera pueda mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en las aulas polidocentes incompletas o multigrado. En este sentido se describen 

estos dos aspectos importantes de la siguiente manera: 
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 En nuestro país se llevó a cabo la última reforma educativa en el año 2016, para lo cual 

se propuso el Currículo Nacional de la Educación Básica, el cual norma y estandariza los perfiles 

de educandos que nuestra sociedad necesita, indicando claramente qué es lo que ellos deberían 

aprender en los diferentes grados y ciclos de la Educación Básica regular. En este documento 

además se pone énfasis en el proceso de enseñanza aprendizaje, basado en un nuevo modelo 

curricular que se enfoque en el desarrollo de competencias, es decir, donde las acciones de los 

docentes propicien en sus estudiantes la combinación de una serie de recursos en distintas 

situaciones reales o simuladas pero retadoras para formar seres capaces de resolver problemas 

sin descuidar el sentido ético, es decir, lograr que las niños y niños sean competentes (MINEDU, 

2016).  

 Siendo conscientes de este nuevo reto planteado para el sistema educativo y sobre todo 

para los docentes, surge la necesidad de organizar de manera pertinente los elementos 

pedagógicos y del currículo, intervinientes en el proceso de planificación del proceso de 

enseñanza aprendizaje, de tal forma que respondan no solo a las demandas sociales sino también 

al enfoque en el que se sostienen. De ahí la necesidad de garantizar una Planificación Curricular 

pertinente. 

 Los aportes de las teorías psicopedagógicas sobre los aprendizajes de los estudiantes 

hechos en las últimas décadas sirvieron para que el significado de “aprender” varíe 

significativamente y junto con él, la práctica docente. Los aportes de investigadores como 

Hernández en su estudio sobre la mirada psicoeducativa al aprendizaje describe al aprendizaje 

como el producto de la construcción social del sujeto que aprende a través de ayudas 

significativas y estratégicas que puede encontrar en su grupo social pero también en un 

determinado contexto (Hernández, 2013).  De ahí el reconocimiento del rol que cumplen los 

docentes como mediadores del aprendizaje, que exige una organización o planeación acorde a 
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las necesidades de los estudiantes a su cargo, esta planeación debe darse en un contexto que 

ellos puedan reconocer, otorgándole un significado al proceso que van a seguir para lograr sus 

competencias, es decir que debe recoger estas características del contexto y tenerlos como 

insumos principales. 

 Autores como Zavala y Arnau, pusieron de manifiesto que no existe un solo proceso 

para el desarrollo de competencias, por el contrario existen una serie de acciones y posibilidades 

para lograrlo, pero la característica indispensable, independientemente del proceso se vaya a 

generar, debe tener en cuenta la realidad de los estudiantes, lo que nos lleva a pensar en que el 

desarrollo de competencias no es un producto del azar, sino de la organización coherente y 

pertinente de un conjunto de aspectos que corresponden a un determinado contexto, es decir 

debe ser planificado, de modo que articule de manera eficaz cada uno de los elementos pero 

enmarcados en una determinada circunstancia o realidad (Zabala y Arnau, 2014). En este 

sentido, no sería lo mismo una planificación hecha para un contexto urbano que para un contexto 

rural, ni una planificación hecha para una IE. polidocente completa que para una polidocente 

incompleta o multigrado, la que es justamente objeto del presente estudio. Sabiendo entonces 

que una planificación curricular de aula debe ser pertinente, lo siguiente es buscar que apunte a 

desarrollar aprendizajes al nivel real de los estudiantes, y debe responder a las características 

sociales, culturales, psicológicas, además al enfoque educativo vigente. Una manera de no 

perder la perspectiva de la planificación docente es buscar que el proceso se oriente con las 

siguientes preguntas: qué necesitan aprender mis niñas y niños, cómo aprenderán y para qué les 

va a servir lo aprendido o dónde lo pueden poner en práctica.  

 Navarro et al., (2010), afirman que la planificación curricular es un proceso permanente 

exclusivamente de los docentes, donde se organizan los elementos abstractos del proceso 

formativo para terminar plasmados en un documento visible y concreto, capaz de ser ejecutado. 
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Este se constituirá en el elemento orientador de su práctica profesional; lo que implica la 

necesidad de que los docentes demuestren dominio pedagógico para poder engranar de manera 

sistémica todos los elementos curriculares necesarios, dominio disciplinar de cada una de las 

áreas de aprendizaje articuladas a una experiencia de aprendizaje y conocimiento de las 

características del contexto para poder priorizar situaciones, escenarios, problemas, entre otras 

oportunidades para generar situaciones retadoras.  

 Además de eso, los docentes de aulas polidocentes incompletas necesitan enfocarse en 

cómo alcanzar propósitos de aprendizaje para más de un grado o ciclos que atiendan de manera 

simultánea (en un mismo tiempo y espacio), respondiendo al principio de calidad que implica 

asegurar condiciones óptimas para el aprendizaje, considerando la pertinencia, la integralidad y 

el buen uso del tiempo y los recursos. 

 Para (Manzano et al., 2013), hablar de planificación es sinónimo de tomar decisiones 

sistemáticas que impliquen definir metas y acciones a realizarse en un futuro inmediato; esta 

concepción sistemática y estratégica a la que se hace mención, requiere indispensablemente de 

la identificación de los escenarios, así como de los sujetos que serán parte del resultado a obtener 

y que contribuirán con el logro de los mismo. Dichas afirmaciones, apoyan la necesidad del 

proceso de caracterización del contexto de la institución educativa y de los estudiantes, que se 

exige sobre todo en el planeamiento curricular a largo plazo, y si bien es cierto que las 

instituciones educativas, sobre todo polidocentes incompletas, cuentan con una matriz de 

caracterización que contiene, problemas, necesidades, oportunidades y fortalezas de la 

comunidad, no obstante, la información que contiene proviene de supuestos de los docentes, 

quienes en su mayoría no han elaborado instrumentos para recoger la información, lo que 

conlleva a utilizar una información sesgada y subjetiva al momento de planificar, dificultando 

alcanzar la pertinencia de las experiencias previstas para los estudiantes. 
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 En este sentido, cobran relevancia los aportes de Iafrancesco (2004) quien sostiene que 

la planificación curricular tiene que partir de un diagnóstico que describa la situación inicial de 

la institución, para identificar su misión, visión sistema de valores de la comunidad que la 

conforman, y las metas a alcanzar tanto a largo como a corto plazo, siendo a partir de la 

identificación de estos que se puede hablar de una selección y organización de estrategias a 

poner en marcha para priorizar las actividades necesarias a modo de unidades didácticas, 

proyectos de aprendizaje, entre otros, que contengan las metas de aprendizaje a alcanzar y que 

puedan ser sujeto de evaluación o medición. Esto sería el criterio principal para la determinación 

de la pertinencia de la planificación curricular realizada por los docentes en una determinada 

institución educativa. 

 El Ministerio de Educación (2016), respondiendo a las necesidades de los docentes 

establece que la acción de planificar es recrear y diseñar diversos procesos que lleven al 

estudiante a construir sus aprendizajes, es decir la concibe como una hipótesis de trabajo, 

flexible y basada principalmente en los resultados de un proceso diagnóstico que plasme la 

realidad de nuestras niñas y niños. Esta característica de la planificación curricular hace posible 

que los docentes puedan realizar cambios incluso durante su ejecución, como producto de una 

mirada exhaustiva a lo que se viene realizando con la finalidad de hacerla más pertinente y 

garantizar su eficacia para alcanzar el propósito de aprendizaje establecido. Quedando 

implícitamente relacionada al proceso de evaluación de manera sinérgica,  

 Concretizando todos los aportes de los distintos autores citados y en función a los 

resultados del estudio se puede decir que la planificación curricular direcciona u orienta al 

proceso formativo, para lo cual debe mantenerse y evidenciarse dentro de ella una relación 

coherente entre sus elementos como propósitos, recursos, metodología, además de ser capaz de 

adecuarse a un determinado contexto, con la finalidad de garantizar su pertinencia. Por ello se 
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hace indispensable la participación activa y la comunicación eficaz entre los actores educativos 

(directivos, docentes, alumnos, padres de familia e integrantes de la comunidad), ahí radicará su 

importancia e impacto para la sociedad. 

 Sumado a todos estos aspectos importantes de la planificación curricular si nos situamos 

en el contexto de un aula polidocente incompleta o multigrado la complejidad del proceso se 

maximiza debido a que los docentes en estas instituciones deben organizar una gran cantidad de 

elementos como contenidos, recursos, criterios de evaluación debido a que tienen a su cargo 

más de un grado o ciclo de estudios. Lo que implicaría una variación o particularidad al 

estructurar la planificación curricular de aula.  

1.2.1.1 Niveles de Planificación Curricular 

Para autores como Díaz Barriga (2014), planificar los aprendizajes es un proceso sistémico y 

articulador de cada uno de los elementos que intervienen. Manteniendo el principio de 

pertinencia, se puede afirmar que puede desarrollarse en niveles: el macro que corresponde al 

contexto nacional y el micro que responde a un contexto particular como una institución 

educativa. los mismos que se detallan a continuación: 

A. Nivel Macro; la planificación curricular responde a un contexto nacional, concretándose en 

diferentes planes de estudio específicos para cada nivel educativo, pero respondiendo a 

características generales a la sociedad del país, es decir responden a un determinado perfil de 

estudiante que se debe alcanzar al culminar la EBR. A nivel macro, la responsabilidad recae 

sobre las autoridades y equipos técnicos del Ministerio de Educación, quienes se encargan de 

emitir lineamientos y guías para la orientación docente y la organización y gestión escolar, estos 

documentos, se tornan en los insumos para la planificación curricular del siguiente nivel (Ames, 

2004) 
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 Siendo este nivel el punto donde para garantizar una educación de calidad y una 

oportunidad para ir cerrando brechas de desigualdad entre las escuelas rurales y urbanas, 

generando lineamientos educativos en un país como el nuestro, con una gran diversidad cultural, 

social y geográfica, esto resulta un proceso complejo y cuyo resultado es la elaboración de 

documentos generales a todo el país, dejando de lado la oportunidad de considerar a los distintos 

grupos poblacionales así como escuelas unidocentes, polidocentes incompletas o multigrado, 

escuelas, indígenas, escuelas marginales que son donde se concentran los resultados de 

aprendizaje más bajos y que sin duda alguna merecen una atención especial. 

 Según los estudios realizados por Guerrero (2018), en cuanto a la implementación del 

Currículo Nacional en las instituciones educativas públicas de nuestro país, este fue un proceso 

gradual y progresivo, para lo cual las autoridades educativas en coordinación con los equipos 

correspondientes se encargaron de elaborar para los docentes cartillas de planificación y un 

banco de unidades y sesiones de aprendizaje a fin de tornarse  en los modelos a reproducir por 

los maestros (Guerrero, 2018). Partiendo de esta realidad, la tendencia ha sido siempre elaborar 

documentos de trabajo pensados para IIEE polidocentes completos y no para las  

polidocentes incompletas o multigrado. 

 Posteriormente y ante la realidad de los resultados de las Evaluaciones Censales, se tuvo 

que implementar Programas de Acompañamiento Pedagógico a Instituciones Educativas 

Polidocentes Incompletas o Multigrado y Unidocentes, ya que estas obtenían los resultados más 

bajos lo que se traducía en una seria dificultad en los docentes para planificar los aprendizajes, 

más aún cuando no cuentan con documentos específicos para guiar sus procesos. 

 Los resultados del programa de acompañamiento revelarían la problemática de los 

docentes de estas instituciones educativas, quienes en su mayoría no solo no saben cómo 

planificar, sino que carecen de motivación para hacerlo. 
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B. A nivel Micro; se desarrolla en las instituciones educativas, donde los docentes son los actores 

principales. Sin embargo, en acápites anteriores ha quedado establecido que necesariamente el 

proceso de planificación curricular debe involucrar a directores, estudiantes, familias y otros 

miembros de la comunidad, para que este proceso pueda responder a las demandas sociales, es 

decir que sea pertinente.  

 En este proceso de búsqueda de la pertinencia, la planificación curricular a nivel de 

institución educativa, requiere una mirada más específica por parte del docente llevando a cabo 

micro procesos como: la caracterización del contexto, es decir poder determinar las situaciones 

que ofrece la comunidad para poder gestionar el proceso de enseñanza aprendizaje y propiciar 

el desarrollo de las competencias en los estudiantes; la diversificación curricular, que consiste 

en determinar a partir de las competencias y su respectivo estándar de aprendizaje, lo que deben 

aprender los estudiantes de cada uno de los grados que corresponden a un mismo ciclo de 

estudios; la contextualización, que consiste en acercar la planificación a la realidad inmediata 

de la escuela, imprimiéndole la caracterización del contexto, así como las necesidades de los 

estudiantes y de su comunidad; las adaptaciones curriculares, son modificaciones que se realizan 

para poder lograr aprendizajes en los estudiantes con necesidades especiales. Cada uno de estos 

procesos exige al docente ser competente en cuanto al manejo pedagógico y curricular, al 

dominio disciplinar y al uso del conocimiento del contexto. 

 Haciendo un recuento de los documentos orientadores de la planificación curricular 

podemos observar que en su mayoría están diseñados para una educación en aulas polidocentes 

completas, donde los docentes atienden a solo un grado, es muy poco lo que el Ministerio de 

Educación ofrece para las instituciones educativas polidocentes incompletas o multigrado, 

generando una brecha entre estos dos contextos, siendo este último el más afectado porque los 

docentes, en el mejor de los casos, adaptan según sus propios criterios modelos que no 
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corresponden a su contexto, en otros casos,  ejecutan planificaciones diseñadas para un solo 

grado y en un contexto más dramático se ha observado que los docentes no llegan a realizar su 

planificación curricular. 

1.2.1.2 Características de la Planificación curricular 

La planificación curricular puede presentar diversas características: tratar problemas relevantes 

del contexto; proporcionar beneficios a los aprendices, sociedad y contexto; formar 

competencias en base a actividades significativas; evaluar competencias en base a evidencias y 

se diferencian de propuestas tradicionales, en el sentido que estas consideran el abordaje de 

contenidos como el fin y no la configuración de potencialidades humanas (Tobón, 2013).  

 Según el Ministerio de Educación, todo docente al planificar, debe considerar que este 

proceso cumpla con las siguientes características: a. Ser integral, que debe prever el logro de los 

objetivos para lo cual se exige la organización y alineamiento de sus elementos, procesos y 

sujetos, como partes importantes del proceso curricular, así como sus interrelaciones; b. Ser 

participativo, que propicie la participación de toda la comunidad escolar (directores, plana 

docente, estudiantes, padres de familia, etc.) en los diferentes niveles y momentos de la 

planificación; c. Ser permanente, porque es necesario que se torne en un proceso de constante 

revisión a fin de prever lo necesario para que esta se ajuste siempre a las necesidades del 

contexto; d. Ser flexible, es decir que todo lo elaborado debe estar sujeto a las adecuaciones o 

modificaciones que sean necesarias, a la hora de su ejecución, en concordancia con las 

situaciones y circunstancias específicas identificadas antes, durante y después del proceso de 

planificación y que sean necesarias para lograr aprendizajes. 

 Al observar la realidad de las instituciones educativas polidocentes incompletas es 

importante tener en cuenta estas características, para plasmar en la planificación los aprendizajes 

pertinentes a un determinado grupo social. Son muy pocos los docentes que establecen lazos de 
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comunicación para recoger las demandas reales de la comunidad, y a falta de una metodología 

específica plasmada en manuales o documentos oficiales la reflexión misma de los procesos 

realizados llevaría a ir obteniendo las mejores estrategias a aplicar para lograr los aprendizajes 

de los estudiantes en el grado o ciclo que le corresponde, además de que el  docente se debe 

sentir en la libertad de modificar lo necesario a fin de alcanzar las metas trazadas en el momento 

oportuno.  

1.2.1.3 Procesos para planificar los aprendizajes 

El Ministerio de Educación en el año 2017, comienza a implementar los lineamientos del 

Currículo Nacional para llevar a cabo la planificación curricular. Si se parte de la premisa de 

que al planificar se establece un objetivo general de aprendizaje, que los estudiantes lograrán 

según su modalidad, nivel, ciclo o grado en el que se encuentren. A partir de dicho objetivo, los 

docentes deben determinar los criterios para seleccionar y organizar objetivos más particulares, 

así como los contenidos, secuencias didácticas, recursos y formas de evaluación. 

 Los resultados de estos procesos se van a reflejar, tanto a nivel macro (planes educativos 

nacionales) como a nivel micro (planificaciones de aula), tornándose en los elementos 

orientadores, no solo para la planificación de los docentes sino también para el involucramiento 

de los estudiantes y demás agentes educativos en el logro de competencias y mejora de los 

aprendizajes. 

 Para garantizar que la planificación curricular presente una relación coherente entre los 

objetivos de una nación o de una institución educativa y las características y necesidades de una 

comunidad en particular, se debe pasar por los siguientes procesos: 

 Determinar los propósitos de aprendizaje, teniendo en cuenta el interés o necesidad que 

presente tu grupo de atención. En este proceso los docentes, deben realizar una búsqueda de 

información referida a lo que han logrado los estudiantes en el grado anterior y a lo que aún le 
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falta lograr para alcanzar el estándar respectivo. Bajo esta perspectiva, los propósitos de 

aprendizajes quedarán establecidos en función a lo que le falte lograr a los estudiantes para 

alcanzar el nivel ideal propuesto, así como de las características de sus contextos. Para obtener 

esta información se necesita apuntar a responder con claridad: qué necesitan aprender mis niñas 

y niños, esto va a permitir establecer los propósitos de aprendizaje o las competencias que estos 

deben desarrollar de manera pertinentemente. Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: a.- 

establecer los criterios para el recojo y la valoración de evidencias de aprendizaje, es decir que, 

después que los docentes establecen los aprendizajes necesarios para los estudiantes, deben 

identificar cómo van a evaluar su desempeño, para ello, deben organizar un conjunto de criterios 

de evaluación que permitirá saber con claridad cuáles qué evidencias de aprendizaje recoger en 

el proceso y valorarlas de esta manera podrán identificar en cuan cerca o lejos se encuentran los 

estudiantes  para lograr las competencias esperadas y qué hacer al respecto; b.- diseñar y 

organizar diversas experiencias de aprendizaje a partir de sucesos del contexto reales o 

simulados, también, determinar estrategias, acciones, recursos y materiales que garanticen el 

logro de los propósitos de aprendizaje establecidos; c.- estos procesos de planificación son 

cíclicos y recurrentes, y están presentes en todos los niveles de la planificación (a nivel macro 

y a nivel micro). 

1.2.1.4 Tipos de Planificación Curricular 

Los planteamientos de Brousseau (2007), acerca de las situaciones didácticas explican que, en 

el marco del proceso de planificación curricular, se debe entender los aspectos siguientes: a.- 

los docentes deben planificar las situaciones, teniendo en cuenta las características del aprendiz, 

del contexto y de las instituciones educativas; b.- los estudiantes intervienen, en el proceso de 

planificación y ejecución, desde sus experiencias y conocimientos adquiridos previamente; c.- 
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entre los docentes, estudiantes y las situaciones planificadas, se generan intercambios, que deben 

tener como norte la formación integral e integradora del alumno. 

 Estas consideraciones se deben tener en cuenta en todas las formas de Planificación 

Curricular (Brousseau, 2007), las mismas que están establecidas acorde a los periodos de tiempo 

en las que se ha considerado su ejecución y que se detallan a continuación: 

A. Planificación Curricular a largo plazo, considera un conjunto de acciones a desarrollar para 

alcanzar los propósitos de aprendizaje establecidos en un periodo de tiempo no menor a un año 

académico. Se pueden organizar en bimestres o trimestres según las necesidades de cada IE. así 

tenemos la Planificación Curricular anual que se caracteriza por los siguientes aspectos: 

contiene la organización de los propósitos de aprendizajes que se van a desarrollar con los 

estudiantes de un grado a lo largo de un año, contiene la secuencia de situaciones significativas 

tomadas del contexto que van a dar lugar a las unidades didácticas o experiencias de aprendizaje 

a ejecutar, organiza de manera secuencial y progresiva: propósitos de aprendizaje, criterios de 

evaluación, situaciones significativas, recursos y materiales, permite la reflexión y análisis de 

los aprendizajes de manera permanente a partir de las evidencias recogidas, brinda a los 

estudiantes, oportunidades reiteradas para el logro de las competencias priorizadas. 

B. Planificación Curricular a corto plazo, permite la organización de las competencias priorizadas 

que deben desarrollar las niñas y niños en un plazo menor de tiempo (un mes o semanas). Todas 

estas acciones se desprenden de la Planificación Curricular Anual, es decir, esta se concretiza 

en experiencias de aprendizaje. 

Esta forma de planificación curricular tiene como propósito los siguientes aspectos: tratar 

problemas priorizados del contexto; beneficiar a los educandos y sociedad; desarrollar 

competencias a partir de situaciones significativas; evaluar competencias en base a evidencias 

y criterios (Tobón, 2013). 
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 Planificar a corto plazo es diseñar experiencias significativas para el aprendizaje, o un 

sistema de actividades propuestas para que los educandos puedan resolver una situación o 

desafío (problema complejo) y que se desarrolla en varios momentos o varias sesiones de 

aprendizaje (Monroy y Franco, 2014).  

 Las experiencias de aprendizaje más usadas son: las unidades de aprendizaje, con las 

que se desarrollan los propósitos de aprendizaje, de manera organizada y priorizada, además 

que en ellas quedan establecidos criterios para dar valor a las evidencias de aprendizaje, la 

secuencia de actividades a desarrollar, así como los materiales y estrategias que se requerirán, 

entre otros, los proyectos de aprendizaje, son definidos como un conjunto de actividades 

articuladas, que se orientan a la resolución de problemas del contexto, a través de la reflexión, 

para producir resultados o productos concretos (Tobón, 2013), la sesión de aprendizaje (SA), 

que se constituye en un conjunto de acciones y procesos organizados, que se ejecutan en el día 

y pueden durar de 90 a 120 minutos en promedio. Todo depende del tipo de aula, características 

del estudiante y la naturaleza del área a trabajar. Hablando de tiempo, uso de recursos, 

retroalimentación, y otros procesos a realizar dentro de una SA, realmente este no se puede 

estandarizar porque depende de varios factores ya arriba mencionados, en todo caso, no es lo 

mismo ejecutar una sesión de aprendizaje del área de comunicación en un aula polidocente 

completa donde se atiende a un solo grado que trabajar la sesión en un aula polidocente 

incompleta o multigrado donde se debe atender a más de un grado a la vez. De ahí la necesidad 

del dominio disciplinar y metodológico de los docentes. 

1.2.2    Metodología del Proceso de Enseñanza Aprendizaje en aulas polidocentes incompletas o 

multigrado. 

Hablar de instituciones educativas polidocentes incompletas o multigrado no es referirse 

solamente a un tipo de escuela donde el profesor enseña dos o más grados simultáneamente en 
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una misma aula de clase. Es también pensar a las distintas condiciones culturales, sociales y 

educativas y a los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje tales como: las 

condiciones de aislamiento, los niveles de pobreza, la inadecuada infraestructura, los escasos 

materiales pedagógicos, las difíciles condiciones de acceso de los maestros y estudiantes y los 

bajos logros de aprendizajes. Estas condiciones constituyen una brecha de desigualdad en 

relación a las IIEE urbanas, pero el aspecto realmente preocupante es la metodología. 

 Los principales elementos que estructuran la planificación de la enseñanza multigrado 

son los siguientes: 1. Adecuaciones curriculares (contenidos comunes por ciclo); 2. Planeación 

mediante un tema y actividades diferenciadas; 3. Actividades permanentes; 4. Aprendizaje 

colaborativo y ayuda mutua; 5.Evaluación formativa; 6. Aprender investigando; 7. 

Alfabetización inicial en colaboración; 8. Enfoque intercultural; 9. Formación de alumnos 

lectores; 10. Fichas y guiones de trabajo; 11. Estrategias básicas de enseñanza; y 12. El lenguaje 

oral y escrito como eje transversal en las asignaturas.  

 Si bien se han llevado a efecto dichas estrategias, aún se han detectado dificultades en 

los docentes para la aplicación de la propuesta en su trabajo cotidiano, sobre todo en lo que a la 

planeación didáctica se refiere. 

 La descripción de aspectos importantes de la planificación curricular, con las 

especificaciones respectivas para aula polidocentes incompletas abre la necesidad de 

comprender la relación estrecha que existe entre esta y la metodología utilizada para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. Bajo esta perspectiva es lógico entender que si el proceso de 

planificación es bueno los resultados de la metodología aplicada también van a ser buenos y así 

en el sentido opuesto. Para entender esta postura es necesario analizar algunos aspectos 

importantes de la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje y que se describen a 

continuación: 
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 Un primer acercamiento hacia la metodología que se debe implementar para la mejora 

del aprendizaje, es considerar que responda al tipo de institución educativa en la que se va a 

desarrollar dicho proceso. Actualmente en nuestro país, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, a las instituciones educativas de nivel primaria se les clasifica según 

la cantidad de docentes y el número de educandos, teniendo así: unidocentes, que se caracterizan 

por tener solo un docente, que está a cargo del dictado de todas las áreas a los estudiantes según 

los ciclos que tenga para atender; polidocentes incompletas o multigrado, son las que tienen 

como mínimo dos docentes, donde cada uno puede enseñar a dos o más grados a la vez; 

polidocentes, son las que tienen seis docentes como mínimo y cada uno atiende a un solo grado 

a la vez (INEI, 2018). 

 El segundo acercamiento, en relación a las Instituciones Educativas Multigrado o 

Polidocentes Incompletas y unidocentes es la característica de su contexto. Estas, 

principalmente se encuentran ubicadas en zona rural, con realidades muy específicas en cuanto 

a su cultura, sus costumbres, nivel económico, uso del idioma, organización social, entre otras 

que entran en juego en el momento de aprender. 

 El Estado peruano, reconoce estas características, y específica para ellas normas 

complementarias, en relación a las instituciones educativas polidocentes completas, a fin de 

articular estos aspectos en el componente pedagógico del proceso educativo de manera que este 

cobre significado para los aprendices (MINEDU, 2016). Aunque cabe resaltar que estas normas 

siguen siendo lineamientos muy generales para los docentes de estas instituciones que muchas 

veces no son tomados en cuenta al momento de planificar el aprendizaje. 

 En este sentido, tenemos que, para diseñar una metodología pertinente a las necesidades 

y características de los estudiantes en estas escuelas, se debe considerar distintas 

particularidades desde el Proyecto Curricular, la Planificación Curricular Anual, las 
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experiencias de aprendizaje (UD) y las sesiones de aprendizaje. Dicha especificación ha sido 

necesaria para entender que los estudiantes de estos tipos de instituciones educativas tienen los 

mismos derechos a tener una educación de calidad como en las polidocentes completas de zona 

urbana y se puedan cerrar las brechas que se tienen hoy en día, esto tiene su eje central en las 

formas de atención y organización que se debe dar al momento de gestionar el aprendizaje y 

que debe estar considerado desde el momento de la planificación. 

 Un tercer acercamiento es el modelo educativo al que como docentes debemos 

responder, en este caso, todos los lineamientos nacionales están enmarcados en un Enfoque por 

competencias, entendiéndose a las competencias como “la facultad para combinar capacidades 

que tenemos las personas, con el objetivo de alcanzar propósitos específicos en una situación ya 

sea real o recreada para dicho fin, actuando siempre de forma ética” (MINEDU, 2016) para lo 

cual, todo diseño del aprendizaje bajo este enfoque debe responder a las preguntas: qué 

necesitarán aprender mis estudiantes, cómo lo van a aprender, para qué les servirá y una última 

pregunta no menos importante sería cómo evidenciaré lo que han aprendido.  

 Tomando como fundamento lo anterior, las diferencia en los procesos a llevarse a cabo 

en las escuelas multigrado están principalmente en el cómo lo van a aprender, por lo cual es 

fundamental el diagnóstico que los docentes puedan realizar a la comunidad en la que van a 

intervenir, así como de los estudiantes que están a su cargo, esta información debe ser insertada 

en todos los niveles de planificación curricular y debe reflejarse en la metodología que lleva a 

cabo en cada una de sus aulas. 

 Por otro lado, hablar de la metodología para llevar a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el marco de un enfoque por competencias es centrarse en tres tipos de saberes 

que trabajan de manera sistémica, como se aprecia en la figura 1 y se describe a continuación: 

a. Saber conocer, implica que los estudiantes posean una serie de constructos que lo lleven a 



35 
 

interpretar la realidad para adquirir conocimientos. En este sentido las instituciones educativas 

deberían tener como misión propiciar experiencias de aprendizaje donde los estudiantes 

desarrollen el amor por la investigación, la reflexión, creatividad, pensamiento crítico que lo 

lleve a pensar sobre lo que aprende, y cómo lo aprende; b. Saber hacer, implica hacer uso, de 

manera consciente, de los recursos con los que cuenta el ser humano como son las habilidades, 

destrezas y actitudes y que se combinan y ponen de manifiesto al realizar una tarea determinada. 

Yendo más allá, entonces se puede afirmar que recae sobre las instituciones educativas propiciar 

para los estudiantes oportunidades de potenciar sus facultades, no solo las destrezas, sino 

también las aptitudes para las ciencias, según la demanda de la sociedad actual y del mercado 

laboral que los esperaría fuera de las aulas; y c. Saber ser, implica el empoderamiento de la 

persona con todas sus capacidades y potencialidades, pero para adoptar un determinado rol en 

la sociedad según el contexto lo requiera. (Delors, 1996) 

 En este sentido son las instituciones educativas las que deben contribuir al desarrollo 

integral de la persona, despertando en ellos el interés por comprender su entorno y convertirse 

en un ciudadano responsable, capaz de aportar desde lo que tiene a lo que su contexto necesita. 

Figura 1. Integración de saberes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

               Fuente: Elaboración propia. 
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 Estas tres dimensiones desarrolladas en la persona o llevarían a un estado consiente de 

transformación de la realidad en la que interactúa, haciendo de esta un ambiente justo que 

busque el desarrollo de todas y todos, con respeto a la diversidad. Este sería el saber convivir, 

encargo directo para todas las IIEE independientemente de sus características o del ámbito en 

el que intervengan, pero se resalta la necesidad del desarrollo de las comunidades de zona rural, 

para poder acortar la brecha de desigualdad que en la actualidad existe en comparación con el 

contexto urbano. 

 Analizando la postura de Brousseau (2007), quien afirma que las situaciones didácticas 

abarcan el medio en el que se desenvuelve el estudiante (contexto) incluidos el docente y el 

sistema educativo”; implicando entonces el desarrollo de una situación compleja, en la que se 

distinguen componentes como: propósito, saberes, materiales, métodos, técnicas, formas de 

organización, evaluación, entre otras. Es decir, nos encontramos ante un sistema organizado 

donde cada una de los componentes se deben interrelacionar en todos los niveles y formas 

posibles para poder cumplir con un propósito determinado. La teoría de las situaciones 

didácticas, considerada, sustenta la importancia del proceso de planificación curricular- 

didáctico, desde los aspectos siguientes: a. El docente debe planificar las situaciones, 

considerando las características del aprendiz, del contexto y de las instituciones; b. El educando 

interviene, en el proceso de planificación y ejecución, mediante sus experiencias y 

conocimientos adquiridos previamente; y c. Entre el docente, aprendiz y las situaciones 

planificadas, se generan intercambios, que deben tener como norte la formación integral e 

integradora del alumno.  

 Teniendo claridad en lo que corresponde a la metodología del proceso de enseñanza 

aprendizaje podemos describir los siguientes elementos que le corresponden, 

independientemente de la forma de organización interinstitucional que adopten: 
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1.2.2.1     Las estrategias docentes 

El docente, se constituye en el principal mediador, motivador y socializador del aprendizaje, de 

manera permanente, por encima de la familia y el contexto. A decir de López Herrerías, (2014) 

la escuela necesita un perfil profesional docente que gestione en sus estudiantes “saber”, “saber 

hacer” y “saber ser”. En definitiva, para ser maestro/a en la escuela actual se debe ser capaz de 

propiciar el desarrollo de las competencias y por ende se debe ser competente. Estas 

afirmaciones toman fuerza al pensar en la metodología para poder formar integralmente a las 

personas; es decir que, el docente al planificar y ejecutar experiencias o actividades de 

aprendizaje para su estudiante, desarrolle la parte cognitiva, procedimental y actitudinal sin 

descuidar el aspecto afectivo, es decir la creación de un buen clima para aprender, entre otros 

aspectos importantes, además de apoyar el desarrollo de los valores. 

 Según orientaciones de nuestro Ministerio de educación, los docentes deben ser 

conscientes de su rol en la sociedad, es decir que, si por un lado pretende propiciar el desarrollo 

de competencias, todo esto debe hacerlo motivando la construcción de la identidad, llegando a 

ser un modelo para sus estudiantes. De ahí la necesidad de entender como dimensiones de la 

función pedagógica del docente a la capacitación y la formación continua, por ello ha elaborado 

el Marco de Buen Desempeño Docente en el que se enmarca, reconociendo a la profesión 

docente como un accionar complejo, exigiendo un constante actuar reflexivo, autónomo y 

crítico respecto al saber necesario para ejercerla, en adición a ello se puede decir que se espera 

del docente una marcada capacidad de decidir en cada circunstancia que se afronte. Además, se 

concibe el actuar docente como una relación dinámica con los estudiantes y con sus pares, donde 

se desarrollan interacciones complejas con el objetivo de mediar los aprendizajes y organizar 

las diversas funciones dentro de una IE. (MINEDU, 2018) 
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 Este panorama coloca a los docentes en la situación de verse a ellos mismos como 

motores de cambio, reconociendo que su palabra y accionar son determinantes en la formación 

de sus alumnos. De igual manera se establece la necesidad de formar comunidades profesionales 

para planificar, evaluar y reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas.  

 A todas estas consideraciones para un docente a nivel nacional se le adicionan las 

específicas para los docentes de instituciones educativas multigrado, quienes ponen en práctica 

su idoneidad al desarrollar una metodología específica requerida que son las formas de atención 

y organización en un aula de esta naturaleza. Con respecto a las formas de atención, los docentes 

de aulas polidocentes incompletas o multigrado deberían emplear las dos formas de atención 

que se proponen a continuación: 

A. Atención directa, cuando el docente establece una relación personal con sus estudiantes, 

convirtiéndose en el centro de información y soporte para el aprendizaje, en otras palabras, él 

es el gestor de los estímulos necesarios para que los estudiantes aprendan. Bajo esta forma de 

atención, el docente organiza y direcciona todas las actividades en el aula. Esta forma de atender 

a los estudiantes (Ramirez, 2018), en un enfoque por competencias, está orientada a motivar, 

problematizar y provocar los aprendizajes, lo que exige un conocimiento profundo de las 

didácticas de las áreas que se van a trabajar y de las características de los estudiantes 

(necesidades, intereses, contextos, entre otras). La observación de la práctica docente nos lleva 

a entender que esta forma de atención de los docentes de este tipo de IIEE, se usa en situaciones 

referidas a presentar una nueva experiencia de aprendizaje, guiar o explicar una actividad 

específica, introducir nuevos contenidos, recoger saberes previos, propiciar diferentes formas 

de evaluación, organizar las diferentes maneras de trabajo, entre otras situaciones. Este tipo de 

atención puede estar dirigida a toda la clase, a un determinado grado, a los ciclos o a algún 
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estudiante con necesidades particulares en determinados momentos de la actividad que se 

desarrolle.  

 La atención directa a toda la clase, se evidencia cuando el docente propicia la actividad 

para todos sus estudiantes a la vez, dándoles la oportunidad a todos de participar sin hacer 

distinción de grado o ciclo. Esto con frecuencia sucede al iniciar la sesión, cuando hay 

actividades en común o generales y se va variando según las actividades planificadas. El docente 

debe lograr captar la atención del conjunto y dejar que todos lo comprendan. Esto es 

fundamental para desarrollar después actividades específicas y pasar a otro tipo de atención 

cuando lo necesite.  

 Si se trata de dar atención directa a un determinado grado o ciclo, el docente debe atender 

directamente a este, mientras que los demás grados o ciclos trabajan con el apoyo de otros 

estudiantes llamados “Monitores” o recursos y materiales. Por último, tenemos que la atención 

directa individual, en la que el docente establece relación con un solo estudiante al evidenciar 

que este lo necesita o lo solicita expresamente en un determinado momento de la actividad, está 

acción está directamente relacionada a la retroalimentación individual y es por breves espacios 

de tiempo en comparación a las otras formas arriba mencionadas.  

 Autores como Rodríguez (2004), consideran que la atención directa en las aulas 

multigrado, es primordial, ya que al contar con diferentes grados el docente necesita propiciar 

experiencias de aprendizaje que compartan la misma situación significativa, para pasar al trabajo 

particular con los grados o ciclos que tenga en el aula, adecuando a ellos el aprendizaje. Además, 

existe la necesidad de atender a los niños que se ausentan de clases por el trabajo que deben 

realizar en sus hogares en momentos específicos del año como los tiempos relacionados a la 

siembra o cosecha de productos, entre otros. 
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B. La atención indirecta, la realiza el docente para desarrollar aprendizajes, pero apoyado en 

recursos, materiales u otros estudiantes llamados “Monitores de grado”, cuando se trabaja 

actividades diferenciadas por grados o necesidades de los estudiantes. Para llevarla a cabo, el 

docente necesariamente debe prever lo que realiza cada grupo de estudios que tenga y en cada 

momento del desarrollo de la sesión (planificación), además se requiere de la organización 

minuciosa del aula, teniendo en cuenta los grupos o grados a atender, la disposición del 

mobiliario, los sectores, materiales, monitores de equipo, etc., esto facilita la realización de las 

tareas asignadas; por esto, atender de manera indirectamente a los estudiantes contribuye al 

trabajo simultáneo y pertinente de todos los estudiantes según sus necesidades de aprendizaje 

identificadas y usar efectivamente el tiempo en el aula. 

 Para autores como Cano e Ibarra (2018), en un aula multigrado el principal desafío es 

atender verdaderamente las necesidades formativas de los estudiantes según el grado al que 

pertenecen, situación que muchas veces los docentes pasan por alto pues diseñan actividades 

para un solo grado. En este contexto retador la atención indirecta es la herramienta fundamental 

para cumplir con el desafío arriba descrito, puesto que puede darse a un ciclo, grado, grupo de 

estudiantes o a un solo estudiante cubriendo sus necesidades según la intención de la actividad 

que se esté realizando en un momento requerido. Por ejemplo, para la atención indirecta a dos 

o más grados, el docente organiza grupos, identifica a los estudiantes que harán las veces de 

monitores o coordinadores, luego según lo planificado asigna tareas a realizar y promueve la 

utilización de los materiales que pueden encontrar en los sectores del salón, durante el desarrollo 

de la actividad el irá monitoreando la actividad y regulando el uso del tiempo de los estudiantes, 

esto lo hará recorriendo el salón o con el apoyo de los monitores. Por otro lado, en la atención 

indirecta individual, el docente brindará materiales, o apoyos muy particulares para un solo 

estudiante que haya manifestado dificultad en alguna parte del proceso desarrollado o en la 
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movilización de alguna capacidad, esto lo hará solo mientras el docente trabaja con los demás 

grupos o con otro de sus compañeros. 

C. La atención simultánea, esta forma de atención que se realiza principalmente en aulas 

polidocentes completas (es decir las que atienden a un solo grado) consiste en propiciar que 

todos los estudiantes realicen las mismas acciones y actividades en un determinado momento.  

 Esta forma de atención también se lleva a cabo en las aulas multigrado, principalmente 

al dar inicio a una experiencia de aprendizaje, socializar los propósitos, las normas de 

convivencia, o la realización de trabajos conjuntos. Atender de manera simultánea a los 

estudiantes significa garantizar que los estudiantes tengan las condiciones necesarias para llevar 

a cabo una actividad en el mismo momento y espacio. Cumplir con esta condición dentro de un 

aula multigrado implica necesariamente planificar cada situación de aprendizaje en función a: 

la necesidad identificada en los estudiantes, a la naturaleza del área y a los recursos y materiales 

con los que se cuenta según el contexto (Ames, 2004). Los docentes, deben evitar circunstancias 

en las cuales puedan dedicar mayor atención a un grado que a los demás, siendo necesario 

también que se evite la atención exclusivamente a los más pequeñitos que recién ingresan al 

sistema educativo o a los niños que están a punto de egresar, esto por el principio de equidad y 

calidad de educación que todos los niños están en el derecho de recibir. 

 La atención simultánea, debe generar para los niños del aula multigrado un espacio de 

motivación, compromiso con la actividad a realizar, recojo de saberes, expectativas, entre otros 

que servirán de base para otras formas de atención. 

D. La atención diferenciada, permite al docente de aula polidocente incompleta o multigrado 

realizar un trabajo específico para cada uno de los grupos de atención que tiene dentro del aula, 

de tal manera que se procura una actividad que promueva el desarrollo de competencias a nivel 

de sus estudiantes. 
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 Debemos tener en cuenta que los alumnos del aula multigrado tienen características y 

condiciones especiales, esto no solamente porque pertenecen a grados diferentes, sino también 

porque tienen distintas edades, saberes, conductas, hábitos, entre otros aspectos que se deben 

conocer y tener en cuenta al momento de planificar (Weiss, 2000). Si a esto se adicionan los 

aspectos propios de la cultura de su procedencia, como usos lingüísticos, nivel de manejo de la 

lengua materna, creencias y costumbres, se entenderán diferentes maneras para realizar una 

atención diferenciada. Por ejemplo: algunos niños entienden mejor algunos términos, otros son 

más tímidos al responder preguntas de manera oral, existen quienes prefieren escuchar al 

docente, para algunos es suficiente un nivel básico de información; otros requerirán una mayor 

profundización, entre otras situaciones que se pueden observar. Entender esto, sin duda hace 

más fácil para el docente desarrollar el aprendizaje de sus estudiantes. 

 Si bien es cierto, la variedad puede resultar todo un reto para el docente al momento de 

planificar, por otro lado, también puede significar diversas oportunidades que puede tener el 

docente para diferenciar actividades logrando así que el aprendizaje tenga significado para sus 

estudiantes. Por ejemplo: puede planificar actividades diferenciadas según el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes, sería fácil suponer que tener en cuenta este aspecto es igual a 

tener en cuenta el grado en el que se encuentran los estudiantes, pero en realidad hay muchos 

casos donde los estudiantes de un determinado grado están muy por debajo del estándar 

correspondiente de ahí que, un docente puede ir diferenciando en función al diagnóstico 

realizado pero también usando su intuición, en muchos casos los resultados de la evaluación 

diagnóstica permiten a los docentes elaborar un mapa de calor, en cada grado o ciclo o grado de 

atención de tal manera que puede ubicar con claridad a los niños que se encuentran por debajo 

de lo esperado, en inicio, en proceso o han logrado el desarrollo de las competencias; otra forma 

de diferenciar actividades es priorizando competencias a desarrollar, es decir, en una misma aula 
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un grupo de niños puede estar desarrollando problemas de cantidad, otro puede estar escribiendo 

textos mientras otros pueden estar creando una solución tecnológica, entre otras situaciones.  

 Se debe dejar claro que no hay una ruta general para llevar a cabo las formas de atención 

en un aula multigrado, por el contrario, cada docente usará cada una de ellas en el momento que 

lo crea conveniente o puede combinarlas respondiendo a las prioridades establecidas según las 

necesidades identificadas. Por ejemplo: mientras dos grupos trabajan de manera indirecta 

apoyados por los monitores o los cuadernos de autoaprendizaje, otro puede estar recibiendo el 

apoyo directo del docente. En otras situaciones se podría dar que los niños a partir de una misma 

situación inicial, atención simultánea, puedan realizar acciones de diferente complejidad, 

atención diferenciada, esto implica un alto grado de conocimiento de los propósitos de 

aprendizaje esperados para cada grado de atención. 

 Al ser docente de aula polidocente incompleta o multigrado, se torna importante el 

dominio de las formas de atención para poder combinarlas adecuadamente. Ha quedado 

ampliamente establecido que las estrategias de atención responden a la variedad que se puede 

encontrar en un aula polidocente incompleta o multigrado, en este sentido si hablamos de las 

estrategias de organización de nuestra aula de clase para el logro de los aprendizajes de debe 

trabajar bajo la misma perspectiva y con las mismas directrices. Otro aspecto importante dentro 

de la metodología que debe llevar a cabo un docente de aula multigrado son las estrategias de 

organización. Según Castro Miranda (2018), las estrategias de organización para nuestros 

estudiantes deben considerarse en función a sus necesidades, intereses, estilos, ritmos y formas 

de aprendizaje desde sus contextos. En un aula de estas características dichas estrategias deben 

corresponder a las siguientes características: a. Deben ser planificadas teniendo en cuenta los 

propósitos de aprendizaje que se espera logren todos nuestros estudiantes de los diferentes 

grados; b. Deben priorizar la atención de las necesidades tanto de manera individual como 
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grupal de nuestros estudiantes; c. Deben estar enmarcadas en el respeto a las formas de 

pensamiento, actuación y de aprendizaje de nuestros estudiantes; d. Deben procurar la 

organización, el aprendizaje autónomo y el trabajo cooperativo de nuestros estudiantes. 

 Las estrategias de organización se pueden presentar de diferentes maneras, tales como: 

a. Pequeños grupos: que puede estar integrado por niños de un determinado grado o que 

comparten las mismas necesidades de aprendizaje, intereses u otra característica común; b. En 

parejas: el docente puede establecer esta forma de trabajo como acompañamiento escolar, donde 

un estudiante con mayor nivel de logro puede ayudar a un estudiante con un nivel menor; c. En 

grupo clase: se constituye por la totalidad de estudiantes de un aula de clase sin distinguir por 

grados, edades o ciclos. d. Con monitores: se les llama así a los estudiantes que se constituyen 

como coordinadores de equipos que cumplen con un determinado perfil y según la naturaleza 

de la actividad. Los monitores pueden ser rotativos, para darle oportunidad a las diferentes 

aptitudes y actitudes que pueden poseer nuestros estudiantes; e. Individual: es la forma de 

trabajo que se propone para un estudiante en específico, principalmente está relacionado a las 

acciones de retroalimentación y busca atender una necesidad específica. 

 Para poder determinar las formas de organización los docentes pueden tener en cuenta 

las siguientes opciones: a. Por ciclos, entendiéndose que un ciclo está formado por dos grados 

sucesivos. Así tenemos que en primaria dos grados consecutivos forman un ciclo, es decir 

tenemos tres ciclos en total que engloban a los seis grados (de primero a sexto). Cada ciclo 

comparte un determinado estándar de aprendizaje que determina lo que los niños deben aprender 

al término del mismo; b. Por grados, a pesar que los estándares determinan lo que los estudiantes 

deben aprender al finalizar un determinado ciclo, el programa curricular considera desempeños 

de logro para cada grado, los mismos que deben ser alcanzados al finalizar un año escolar; c. 

Por grupos de interés, conformado por estudiantes que comparten, en un determinado momento, 
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los mismos intereses de aprendizaje; e. Por grupos heterogéneos, conformado por estudiantes 

que pueden ser de distintos grados, ciclos o incluso de diferentes edades, que comparten 

inquietudes, motivaciones, experiencias, para entender una situación y alcanzar un propósito 

determinado. En la labor pedagógica realizada por los docentes con grupos heterogéneos se 

encuentran las discusiones, debates y tertulias, donde todos los niños pueden compartir puntos 

de vista para enriquecer y tomar una postura o emitir un juicio crítico; f. Por grupos 

intergeneracionales, donde se promueve que los estudiantes participen juntamente con los 

adultos de las familias, con un propósito pedagógico. Así tenemos la participación de las sabias 

y sabios que comparten su práctica ancestral, costumbres, expresiones lingüísticas entre otros. 

Por otro lado, tenemos también la participación de adultos en grupos interactivos, donde un 

profesional desarrolla actividades para los niños de la comunidad en coordinación con el docente 

tutor, en algunos casos estos adultos (sabios o sabias o profesionales de alguna ciencia o saber 

técnico) ayudan en la atención directa y diferenciada de los grupos del aula. 

1.2.2.2     Las estrategias de los estudiantes 

Los cambios en los modelos educativos que ha vivido nuestra sociedad han respondido 

principalmente a las necesidades de la misma. Si recordamos los más resaltantes recordemos el 

enfoque tradicional, caracterizado por la transmisión de conocimientos que concebía al 

estudiante como un “receptor” de las actividades, temas, enseñanzas por parte del docente, se 

trataba de una relación de respeto y obediencia asumida por el estudiante sin mayores problemas 

ni discusiones. 

 Bajo el enfoque por competencias, los estudiantes, se constituyeron en uno de los 

elementos indispensables en el proceso de aprender, por lo que se necesita propiciar para ellos 

oportunidades que garanticen la movilización de sus recursos cognitivos (capacidades), en un 

contexto determinado, a fin de que puedan convertirse en seres competentes. En este sentido al 
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desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje bajo este enfoque, el estudiante asume también 

nuevos roles, pasando de ser el receptor a ser uno de los actores principales en el proceso de 

construcción de sus aprendizajes. Es decir, ha ganado autonomía y libertad dentro del proceso 

educativo. (Díaz Barriga, 2011).  

 Los aportes constructivistas y la experiencia adquirida con la práctica misma en las 

aulas, han demostrado que el estudiante es capaz de aprender, principalmente mediante diversas 

interacciones con los demás y con situaciones de su entorno donde adquieren mejoras en sus 

habilidades. Se considera al estudiante como un aprendiz en potencia, que trae consigo todo lo 

necesario para que pueda consolidar sus conocimientos, lo único que necesitaría sería la 

intervención de los adultos a manera de mediadores que le ayuden a madurar sus estructuras 

cognitivas y transitar por todos los estadios evolutivos del conocimiento porque 

independientemente del modelo educativo que se siga queda demostrado que el estudiante 

responde en función a lo que el docente les enseña en clase. 

 En las aulas multigrado también es necesario combinar y alternar las formas de trabajo 

del alumno. Debemos proponer actividades y experiencias de aprendizaje que faciliten tanto el 

trabajo individual como el trabajo grupal y colectivo con todos los alumnos de la clase. Podrían 

combinarse con bastante facilidad, por ejemplo, si un día se hace el trabajo colectivo con todo 

el salón, otro día se trabaja de manera grupal y luego de manera individual. Supuestamente así 

se estaría cumpliendo con la variación, pero sólo estaríamos utilizando parte de la estrategia 

multigrado. A esa combinación es necesario darle movimiento y dinamismo: usar las diferentes 

formas de trabajo de los niños de manera alternada, utilizando las diferentes formas de trabajo 

de los alumnos en un mismo bloque, en un mismo día, en una misma jornada.  

 Las formas de combinar y alternar más comunes y que responden a las formas de 

atención de los docentes son, por ejemplo: Primero, todos juntos para organizar el trabajo; 
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Segundo, propiciar el trabajo individual de búsqueda de información; Tercero, trabajar en 

grupos homogéneos o heterogéneos para confrontar lo aprendido; Cuarto, todos juntos para 

hacer la síntesis.  

 De lo que se trata es de garantizar en los estudiantes el desarrollo del aprendizaje 

autónomo y el aprendizaje colaborativo, necesarios garantizar la formación de seres 

competentes, es aquí donde cobra relevancia que el docente tenga práctica en la ejecución de 

las formas de atención y organización porque de ello depende la respuesta del estudiante. En la 

realización de este estudio se han podido observar aulas de clase donde la mayor parte del tiempo 

el estudiante permanece sentado escuchando lo que el o la docente han preparado para él, en 

otras ocasiones lo estudiantes realizan actividades sin ninguna intención pedagógica por parte 

del docente es decir solamente se busca entretenerlos, estas situaciones corresponden 

principalmente a docentes que no contaban con su planificación de aula; por otro lado, se han 

observado situaciones donde los docentes cuentan con una planificación de actividades que les 

permite hacer transitar a sus estudiantes por situaciones diversas orientadas a aprender 

principalmente de manera individual, pues al pretender el aprendizaje colaborativo se observa 

una pérdida del control del aula, de igual manera se observa el desarrollo de la autonomía como 

otro punto débil porque los docentes guían en todo momento el accionar de los estudiantes, sus 

respuestas, los materiales a usar, entre otros aspectos. 

 Para poder desarrollar el aprendizaje autónomo principalmente se debe fortalecer la 

confianza del estudiante en sí mismo, hacerlo consciente de sus potencialidades y debilidades 

para que pueda gestionar su autoaprendizaje. Esto debe ser considerado como un proceso donde 

el estudiante va afianzando sus habilidades según las experiencias que se generen para él, así 

tenemos acciones como: compartir el propósito de la actividad en un lenguaje claro para que el 

estudiante establezca sus objetivos; hacer preguntas de reflexión para que los estudiantes 
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identifiquen los recursos con los que cuentan para enfrentarse a la situación; propiciar que los 

estudiantes elijan los materiales que van a utilizar; brindar más de una opción por medio de las 

cuales los estudiantes pueden evidenciar el logro del propósito establecido; propiciar la 

metacognición y la autoevaluación; y propiciar el análisis de casos o de dilemas morales.  

 Estas y otras acciones pueden llevar a que los estudiantes desarrollen su autonomía y 

poco a poco ellos mismos vayan adoptándolas como estrategias suyas, las mejoren o adecuen a 

las distintas situaciones a las que se puedan enfrentar. De esta manera poco a poco aprenderán a 

llevar a buen término todas las tareas que se les encarga, se organizarán y manejarán mejor sus tiempos, 

tendrán iniciativa para resolver situaciones diversas, se sentirá seguro de lo que sabe y se 

motivará para aprender y avanzar por su propia cuenta. 

 En cuanto al desarrollo del aprendizaje colaborativo, de lo que se trata es que todos los 

estudiantes del aula se involucren en el aprendizaje de todas y todos ya sea de manera activa o 

de manera pasiva. Decimos de manera activa cuando se establece la organización de los grupos 

de trabajo y todos aportan a la realización de la actividad asumiendo los roles que les 

corresponden, por otro lado, se habla de una forma pasiva cuando aún sin pertenecer al grupo 

de trabajo los estudiantes respetas los espacios y tiempos y evitan generar interrupciones, 

distracciones o faltas de respeto hacia los demás que puedan estar trabajando. 

 El trabajo colaborativo busca que todos los estudiantes, indistintamente de su edad, 

grado o ciclo al que pertenezcan contribuyan a la realización del proceso de aprendizaje. El 

Ministerio de Educación (2017) establece tres principios para su desarrollo y son: a. La 

articulación, cuando se propicia que el estudiante comparta sus ideas, propuestas, conclusiones, 

reflexiones u otras con todos sus compañeros; b. El conflicto, cuando se propicia la formulación 

de opiniones divididas, diferentes unas de otras que implica el debate o discusión de las mismas; 
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c. La co-construcción, cuando se propia la participación de todos aportando ideas que llevan a 

resolver una determinada situación o alcanzar el propósito determinado. 

 Algunas actividades para propiciar el trabajo colaborativo que pueden realizarse son: la 

realización de proyectos diversos para solucionar algún problema del contexto, la realización de 

dramatizaciones o juegos de roles, propiciar juegos grupales diversos, propiciar la práctica de 

deportes en equipo, propiciar las creaciones colectivas de textos, canciones, poemas, entre otros, 

organizar grupos para llevar a cabo la investigación, realizar actividades al aire libre o 

aprovechar situaciones de la comunidad como la siembra, la crianza de animales, entre otras; 

realizar visitas a la comunidad, paseos y demás, y propiciar el uso de la tecnología en las 

actividades. 

 Entender por qué trabajar de manera colaborativa es el paso principal para obtener los 

resultados que se esperan en el aprendizaje. Los docentes pueden dar una explicación breve 

sobre o que se va a realizar y sobre las capacidades que habrán de desarrollarse con la actividad. 

Así, por ejemplo, en un aula multigrado, los estudiantes del tercer ciclo pueden estar leyendo un 

texto sobre los animales de su comunidad, así la docente les comunica que la intención es 

obtener información, identificar el propósito del texto y dar una opinión sobre lo que se ha leído. 

 Saber qué evidencias van a elaborar para demostrar lo aprendido es otro aspecto que se 

debe considerar. En un trabajo de grupo es necesario que los alumnos sepan qué cosa van a 

producir como resultado de su trabajo cooperativo: una carta, una clasificación de plantas, un 

mapa conceptual, una solución a un problema, una idea de proyecto, etcétera. En el caso de la 

lectura del texto sobre los animales la docente puede solicitar la resolución de la ficha de 

comprensión de lectura, la elaboración de un esquema de lectura, entre otros. 

 Es importante también presentar a los estudiantes los pasos que van a seguir en la 

actividad planificada. La secuencia puede escribirse en la pizarra para que la consulten cada vez 
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que la necesiten. Así, por ejemplo, siguiendo con la actividad de lectura, podría indicarse lo 

siguiente: Primero leeremos el texto siguiendo las pautas de la docente, cada niño puede hacer 

una pausa si encuentra palabras que no entiende, luego vamos a unificar información según las 

preguntas de la ficha de lectura, después vamos a identificar el propósito del texto leído y lo 

escribiremos en las tarjetas, finalmente daremos una opinión sobre lo que hemos leído y 

dibujaremos lo que más nos gustó. 

 Una buena organización del grupo es indispensable para realizar un trabajo efectivo y 

satisfactorio. En el aula multigrado el grupo debe garantizar la participación activa de todos sus 

integrantes y trabajar a un ritmo que permita avanzar a todos. Así, por ejemplo, en el caso de la 

actividad de lectura, los niños deberán elegir roles como el coordinador, el secretario, asumir 

funciones, determinar los materiales con los que cuentan, ordenar los turnos de lectura, calcular 

el tiempo para cada actividad, entre otros. Aprender a desempeñar distintos roles es fundamental 

para el éxito del trabajo colaborativo, por ello los docentes deben propiciar situaciones para 

hacerlos identificar las responsabilidades de cada rol que cumplen; así, por ejemplo, el 

coordinador puede motivarlos a cumplir con las demás funciones, controlar el tiempo, etcétera. 

De esta manera los niños no solo estarían aprendiendo a trabajar de manera colaborativa, 

también estarían aprendiendo a trabajar de manera autónoma.  

 El éxito de las actividades mencionadas está estrechamente relacionado a la 

planificación por parte del docente. Preparar las tareas de manera anticipada exige entre otras 

cosas conocer las características de los estudiantes y el contexto en el que van a interactuar, esto 

ayudará a definir lo que hará cada niño, grupo, grado o ciclo en un determinado momento de la 

actividad, según su nivel, interés o necesidad. De igual manera, el conocerlos permitirá 

apoyarlos y acompañarlos durante el proceso para garantizar que todos avancen. 
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 Si bien es cierto en un aula de clase se fomenta el desarrollo de competencias de los 

estudiantes, en un aula polidocente completa, el hecho de desarrollar las mismas actividades 

para un solo grado facilita el trabajo individual de los estudiantes, pero, en un aula polidocente 

incompleto o multigrado, la necesidad de diferenciar actividades se torna en espacio oportuno 

para fomentar el trabajo colaborativo; no obstante cualquiera de estas formas de trabajo deben 

ir llevando al estudiante a alcanzar la autonomía. 

1.2.2.3     Los recursos y materiales 

El trabajo en aula multigrado exige la planificación del aprendizaje por parte del docente, la 

misma que debe ser pertinente y articular elementos propios del contexto en el que se interviene, 

además de guardar una interrelación entre cada de los pasos por los que se transita para 

desarrollar competencias. Por ello, para seleccionar los recursos y materiales para ejecutar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en este tipo de IIEE se deben tener en cuenta las mismas 

consideraciones de la planificación de los propósitos de aprendizaje, la situación significativa, 

las estrategias y demás. Los recursos y materiales son importantes para desarrollar competencias 

en tanto coadyuven a que los estudiantes logren los propósitos de aprendizaje, desarrollen su 

aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo. 

 Para Vargas (2017), los recursos y materiales seleccionados para una determinada 

experiencia de aprendizaje deben guardar relación con las características del grupo o estudiante 

que lo va a utilizar, de esta manera se puede garantizar que logren informar, guiar, facilitar y 

motivar, es decir lograr el aprendizaje. Por ello estos deben ser contextualizados por el docente 

para que responda a la caracterización de sus estudiantes, es decir, que se ajuste a sus 

necesidades e intereses. 

 Para autores como Mendoza (2021), en una institución educativa multigrado los recursos 

y materiales deben garantizar la identidad cultural y la pertinencia lingüística, por esa razón 
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nuestro ministerio de educación se encarga de producir recursos impresos en la lengua originaria 

que le corresponde a cada escuela según el lugar donde se ubica de tal manera que pueda cumplir 

las siguientes funciones: a. Propiciar el diálogo de saberes en los distintos sectores que posee la 

comunidad y que se pueden incluir dentro de la planificación del aprendizaje; b. Coadyuvar al 

desarrollo de los procesos didácticos de las distintas áreas curriculares; c. Contribuir al 

desarrollo de la identidad de los estudiantes y demás actores educativos de una IE; d. Permitir 

aprovechar espacios para el aprendizaje fuera del aula, tales como espacios familiares o de la 

comunidad; y e. Favorecer el aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo.  

 Los recursos y materiales deben responder a las necesidades de los estudiantes, deben 

ser pensados para respetar sus ritmos y estilos de aprendizaje, así como el nivel del desarrollo 

de competencias que se aspira alcanzar. En este sentido de pertinencia, también deben ser 

pensados para adaptarse a las diferentes formas de organización y atención que elija el docente. 

En el caso de las instituciones educativas multigrado que cuenten con los servicios de luz e 

internet, se pueden usar recursos y materiales en distintos soportes siempre y cuando respondan 

al carácter interactivo que deben tener. 

 En nuestro sistema educativo se ha buscado atender la necesidad de recursos y materiales 

para las instituciones educativas multigrado, para estudiantes y para los docentes, tales como: a. 

Para estudiantes: los cuadernos de autoaprendizaje, cuadernillos de tutoría, las cartillas de 

alfabetización, los módulos de lectura y las tabletas con aplicaciones educativas; b. Para los 

docentes: las guías de planificación y orientaciones pedagógicas, los manuales de uso de 

cuadernos y módulos diversos, las orientaciones específicas emanadas por el MINEDU. Cabe 

mencionar que dichas orientaciones no tienen contenido específico de planificación para aula 

multigrado; y c. Para la institución educativa: módulos para cada una de las áreas, módulos de 

biblioteca, laptops escolares (XO). Es fundamental que los docentes conozcan a profundidad las 
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características de dichos recursos y materiales para poder hacer una selección pertinente al 

momento de planificar, de igual manera el conocer su contexto y contar con aliados estratégicos 

les permitirá identificar aquellos recursos y materiales que le ofrece la comunidad. 

1.2.2.4     La evaluación del aprendizaje 

El cambio del modelo educativo para el desarrollo de competencias ha exigido también el 

cambio en el modelo de evaluación. Actualmente todas las IIEE de nuestro país realizan la 

evaluación formativa del aprendizaje, la misma que se realiza a partir de la realización de 

experiencias de aprendizaje para las cuales se diseñan criterios de evaluación específicos los 

mismos que son valorados en las evidencias que se recogen del proceso realizado por los 

estudiantes. 

 En un aula polidocente incompleta o multigrado los criterios de evaluación deben no 

solamente estar relacionados a las capacidades de las competencias, también deben referirse a 

los desempeños de cada uno de los grados con los que se cuenta en el área ya que el nivel de 

complejidad que se  exige para uno u otro no es el mismo y el desarrollo de cada una de las 

competencias planificadas a pesar de ser las mismas desde el nivel inicial hasta la secundaria va 

variando de manera progresiva de grado a grado. 

 Otra especificación importante en este acápite, es la necesidad de clarificar para cada 

uno de los grados los criterios que se han establecido en la planificación del docente, en un 

lenguaje acorde a la edad o grado de los estudiantes. Igualmente, se debe comunicar cuáles serán 

las evidencias que van a ser recogidas y que demostrarán lo aprendido, para ello los docentes 

hacen uso de las formas de atención, organización y de los recursos y materiales previamente 

seleccionados (Castro Miranda, 2018).  

 Para poder llevar a cabo la evaluación formativa del aprendizaje, los docentes deben 

realizar el monitoreo permanente, así pueden identificar logros y dificultades para llevar a cabo 
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el proceso de retroalimentación, que viene a ser las devoluciones que ofrece el docente a sus 

estudiantes en función al nivel alcanzado en una determinada actividad teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y el nivel de logro esperado; con esta información los estudiantes pueden 

reflexionar entre lo que han realizado y lo que debieron realizar para poder identificar aciertos 

y errores que les ayuden a afianzar sus aprendizajes o establecer estrategias de mejora. Para 

llevar a cabo la retroalimentación, los docentes deben identificar logros y dificultades comunes 

y específicas, así pueden ofrecer devoluciones grupales o individuales, según la práctica 

adquirida, se puede ir propiciando también la coevaluación, para ellos los estudiantes deben 

actuar en un marco de respeto y empatía. 

 Según Moreno (2016), es muy importante tener en cuenta que, si hablamos de evaluación 

formativa, tenemos que reflexionar en la intención y momento en la que esta se realiza, así 

tenemos: a. Evaluación diagnóstica, que se realiza al inicio del año escolar, planificando 

actividades donde los estudiantes puedan poner en evidencia el nivel de logro de las 

competencias de tal manera que se puedan ir identificando necesidades de aprendizaje y elaborar 

así la planificación anual; b. Evaluación para el aprendizaje, que se realiza al proceso mismo 

para poder identificar logros y dificultades de los estudiantes tanto en forma individual como 

grupal; c. Evaluación del aprendizaje, también conocida como evaluación sumativa, se realiza 

al corte de cada bimestre, trimestre o al finalizar el año escolar para poder determinar el nivel 

de logro de los estudiantes. 

 La evaluación en una institución educativa multigrado debe significar una oportunidad 

para seguir involucrando a la familia y comunidad. Por ejemplo, al finalizar un bimestre, 

semestre o un año escolar, se puede hacer una actividad para poner al servicio de todos los 

aprendizajes de los estudiantes.  
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 Para sistematizar los resultados de la valoración de las evidencias de aprendizaje se 

recomienda el uso de instrumentos de evaluación sencillos y de fácil manejo puesto que se 

manejarán al mismo tiempo los resultados de varios grados, así tenemos las listas de cotejo, 

escalas de valoración donde los docentes buscarán codificar a cada grao o ciclo de atención para 

hacer más fácil su manejo e interpretación de los datos obtenidos. 

1.3 Definiciones conceptuales 

Planificación curricular 

(Manzano et.al.,2013) es un proceso permanente exclusivamente de los docentes, donde se 

organizan los elementos abstractos del proceso formativo para terminar plasmados en un 

documento visible y concreto, capaz de ser ejecutado. Este se constituirá en el elemento 

orientador de su práctica profesional; lo que implica la necesidad de que los docentes 

demuestren dominio pedagógico para poder engranar de manera sistémica todos los elementos 

curriculares necesarios, dominio disciplinar de cada una de las áreas de aprendizaje articuladas 

a una experiencia de aprendizaje y conocimiento de las características del contexto para poder 

priorizar situaciones, escenarios, problemas, entre otras oportunidades para generar situaciones 

retadoras. 

Metodología del proceso de enseñanza aprendizaje 

López Herrerías (2014) manifiesta que la constituyen el conjunto de métodos que utilizan los 

docentes para poder llevar a cabo el desarrollo de los aprendizajes de sus estudiantes en un 

espacio y tiempo determinado, respondiendo al enfoque educativo vigente, a las características 

del contexto donde se lleva a cabo y debe responder a las preguntas: qué necesitarán aprender 

mis estudiantes, cómo lo van a aprender, para qué les servirá y una última pregunta no menos 

importante sería cómo evidenciaré lo que han aprendido.  
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Institución educativa polidocente incompleta 

Según MINEDU (2017), se le denomina así a aquellas instituciones donde uno más docentes 

tienen a su cargo más de un grado o ciclo de atención a la vez, por lo general encontramos dos 

o tres docentes. Se caracterizan por estar ubicadas principalmente en zona rural, tener poca 

población estudiantil y adoptan el trabajo en redes educativas rurales. 

1.4 Operacionalización de variables 

Variable dependiente Dimensiones Indicadores Escala 
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Gestión del aprendizaje. 

  Estrategias del docente y del 

estudiante 

 Participación de las familias 

 Participación de la 

comunidad 

 Uso de recursos. 
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 Procedimientos 

metodológicos.  

 Formas de organización 

 Formas de atención 

 

Elementos integradores  

  

 Propósitos de aprendizaje 

 Metodología. 

 Evaluación. 

  

 

1.5 Hipótesis 

La propuesta de planificación curricular centrada en la articulación pertinente de sus elementos 

permite mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula polidocente incompleta de la IE. 

11579 “Milagro de Dios” El Mirador – Chongoyape. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1 Tipo de investigación 

Descriptiva en modalidad propositiva. 

2.2 Método de investigación 

     Positivista - cuantitativo 

2.3 Diseño de contrastación:  

Descriptivo simple con propuesta; el esquema es el siguiente: 

donde: M = Muestra de estudio conformada por 73 docentes de la; O = información que se 

recogió sobre la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje en aula polidocente 

incompleta; P = Propuesta de planificación curricular 

2.4 Población, muestra y muestreo:  

Se trabajó con población censal, constituida por 73 docentes de instituciones educativas 

polidocentes incompletas del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia 

de Chiclayo, como se aprecia en la tabla adjunta, quienes presentan las siguientes características: 

la mayoría son nombrados con más de 20 años de servicio; la edad promedio es de 46 años, la 

mayoría provienen de la región Cajamarca, de ciudades como Chota, Cutervo, Santa cruz, 

mayormente son egresados de institutos superiores pedagógicos, de los cuales un promedio del 

40% logró realizar cursos de complementación a fin de obtener su grado de bachiller y 

licenciatura y un 33% han seguido estudios de maestría. 
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Tabla 1 

Docentes por instituciones educativas polidocente incompletas y unidocentes de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Chiclayo que participaron en el estudio. 

Distrito 
N° de Instituciones 

Educativas 
N° de docentes 

Pomalca 6 11 

Tumán 1 2 

Pátapo 1 2 

Chongoyape 10 22 

Reque 2 4 

Eten 1 4 

Monsefú 1 3 

Saña 6 7 

Cayaltí 6 10 

Oyotún 4 8 

TOTAL 38 73 

Fuente: Cuestionario 

2.5 Técnicas, instrumentos, equipos y materiales de recolección de datos:  

Se utilizó el cuestionario denominado: “Encuesta a docentes que laboran en escuelas 

polidocentes incompletas o multigrado” que permitió recoger información referida a la 

formación inicial, trayectoria profesional, así como de la labor docente en aula multigrado a 

través de 12 preguntas de las cuales las 3 primeras están relacionadas a la variable planificación 

curricular y las 9 restantes a la metodología en aula multigrado específicamente a las 

dimensiones: estrategias del docente, estrategias de los estudiantes, uso de recursos y materiales 

y de la evaluación de los aprendizajes. 

El instrumento se validó mediante el juicio de expertos y se procesó utilizando técnicas de 

gabinete y de campo. 

2.6 Procesamiento y análisis de datos:  

Se utilizó para el procesamiento y análisis de los datos la estadística descriptiva; se consideró el 

95% de confiabilidad y 5% de error.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Resultados 

3.1.1 Resultados de la metodología del proceso de enseñanza – aprendizaje en aula polidocente 

incompleta. 

Figura 2. Resultados según nivel de aplicación metodológica en el proceso enseñanza – 

aprendizaje polidocente incompleta.  

 

Fuente: Base de datos. 

En la figura se muestra que existe logros en relación a la metodología utilizada por los docentes, 

esto se evidencia de la siguiente manera: los docentes conocen las estrategias simultánea, 

diferenciada, directa e indirecta, organizan su aula en equipos de trabajo, planifican el uso de 

recursos impresos como fichas de trabajo o cuadernos de autoaprendizaje, conocen la 

importancia de organizar los sectores de las diferentes áreas dentro de sus aulas y cuentan con 

instrumentos de evaluación. 

 Respecto a los docentes ubicados en el nivel regular y deficiente se puede manifestar 

que: sus planificaciones curriculares carecen de propósitos de aprendizaje y actividades 

diferenciadas para los distintos grados de estudio, de ello se obtienen sesiones de aprendizaje
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poco dinámicas y descontextualizadas de las características socioculturales y psicopedagógicas 

de los estudiantes; presentan dificultad para mantener la atención y participación de todos los 

estudiantes en la aplicación de la estrategia diferenciada, generándose distracciones, desorden y 

tiempos muertos que le quitan dinamismo a las actividades de aprendizaje, también se observa 

dificultad al momento de promover el aprendizaje autónomo, la metacognición y la toma de 

decisiones en los estudiantes, los recursos y materiales no son pertinentes a los propósitos de 

aprendizaje, a las características de los estudiantes y a la naturaleza del área que se va a 

desarrollar, y existe desinterés por propiciar situaciones de evaluación formativa del aprendizaje 

y para el aprendizaje de los estudiantes. 

Figura 3. Resultados de la dimensión estrategias del docente. 

 

            Fuente: Base de datos. 

En la figura 2 se aprecia logros en cuanto a las estrategias que utilizan los docentes tales como: 

tienen en cuenta el grado de estudios para planificar actividades de aprendizaje, la aplicación de 

estrategias para la atención simultánea y directa que les ofrece un adecuado manejo de los 

equipos de trabajo, la gestión óptima del tiempo y de las actividades propuestas en una 

determinada sesión de aprendizaje, la conformación de equipos de trabajo teniendo en cuenta el 

grado de estudios. 
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 Sin embargo, la dificultad en la práctica docente se evidencia de la siguiente manera: 

utilizan una metodología descontextualizada en relación a las características culturales, afectivas 

y psicológicas de los estudiantes, desconocen los enfoques de las áreas a trabajar, presentan 

dificultad para aplicar estrategias de atención diferenciada e indirecta, las estrategias para la 

organización de los estudiantes no consideran aspectos relacionados a las necesidades de 

aprendizaje, dificultad para el trabajo con estudiantes monitores de equipos (estudiantes líderes) 

y la asignación de roles que propicien el trabajo cooperativo, deficiencia en el sistema de 

acompañamiento y monitoreo al estudiante. 

Figura 4. Resultados de la dimensión estrategias del estudiante 

 

Fuente: Base de datos. 

La figura 3 muestra un considerable número de estudiantes ubicados en el nivel regular y 

deficiente, esto determina lo siguiente: muestran desinterés por establecer acuerdos para la 

participación adecuada en las actividades de aprendizaje, autorregularse y tomar decisiones que 

favorezcan el desarrollo de sus competencias; desinterés por asumir roles activos dentro de los 

equipos de trabajo; escaso desarrollo del aprendizaje autónomo al buscar la aprobación 

permanente del docente en cada uno de los pasos a seguir para realizar una tarea; dificultad para 

realizar la metacognición. 
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 Cabe destacar que a pesar de las marcadas dificultades los logros obtenidos en esta 

dimensión están orientados en la disposición del estudiante por formar parte de un equipo 

heterogéneo en función al sexo, respetando la equidad de género, se observa también el manejo 

de estrategias para la resolución de problemas y la disposición para proponer la planificación de 

actividades que son de su interés. 

Figura 5. Resultados de la dimensión Recursos y materiales. 

 

Fuente: Base de datos. 

En la figura 4, se observa que los docentes muestran serias dificultades en esta dimensión tales 

como: escasa importancia que se le asigna al uso de recursos y materiales para el desarrollo de 

competencias; cuando el docente planifica el uso de algunos materiales estos no están alineados 

a los propósitos de aprendizaje, las características del contexto y a la naturaleza del área; existe 

la dificultad para gestionar la obtención de materiales no estructurados aprovechando los 

recursos de la zona, buscando la participación activa de los padres de familia u otros aliados 

estratégicos de la comunidad; dificultad para organizar los sectores de aprendizaje dentro y fuera 

del aula, hacerlos funcionales, propiciar el juego libre, su manipulación y exploración; 

desconocimiento de las orientaciones para el uso de los materiales asignados por el Ministerio 

de Educación y mejorar la atención diferenciada e indirecta de sus estudiantes. 
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Fig. 6:  Resultados de la dimensión Evaluación de los aprendizajes. 

 

Fuente: Base de datos. 

La figura 5 muestra la situación de la práctica docente en la evaluación de los aprendizajes. Si 

bien se identifican aspectos positivos como: el interés de los docentes por llevar a cabo la 

evaluación certificadora (evaluación final del proceso); la elaboración de instrumentos de como 

las listas de cotejo con indicadores generales y el interés por propiciar la heteroevaluación. 

 Con respecto a la situación de los docentes ubicados en el nivel regular y deficiente se 

tiene que: muestran desinterés por analizar las competencias, estándares y desempeños de 

aprendizaje del grado de estudios, dificultad para poner en práctica los lineamientos del enfoque 

formativo de la evaluación, es decir, la evaluación de las competencias a partir de situaciones 

significativas; dificultad para hacer partícipe a los estudiantes de los criterios con los que se 

evaluará la tarea asignada o la meta de aprendizaje establecida; desinterés por gestionar 

adecuadamente la autoevaluación, metacognición y pensamiento crítico; dificultad para 

construir instrumentos de evaluación formativa como rúbricas, con criterios claros, específicos 

y alineados a las competencias a desarrollar. 
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Tabla 2: Brecha de la metodología del proceso enseñanza – aprendizaje en aula polidocente 

incompleta.  

Dimensiones de la metodología Cantidad  ( - ) Brecha 

Estrategias del docente. Aliado Buena 48  

34,2% No aliado Regular + 

Deficiente 

25 

Estrategias del 

estudiante. 

Aliado Buena 25  

65,8% No aliado Regular + 

Deficiente 

48 

Uso de recursos y 

materiales 

Aliado Buena 0  

100% No aliado Regular + 

Deficiente 

73 

Evaluación de los 

aprendizajes 

Aliado Buena 16  

76,7% No aliado Regular + 

Deficiente 

57 

 

Metodología del 

proceso E-A. 

(Consolidado) 

 

Aliado 

 

Buena 

 

35 

 

 

52,1% No aliado Regular + 

Deficiente 

38 

Fuente: Figuras 1,2,3 y 4. 

Tomando como referente las dimensiones resulta prioritario el uso de recursos y materiales con 

brecha de 100%; en evaluación de los aprendizajes de 76,7%¸ en estrategias de los estudiantes 

de 65,8% y en menor proporción brecha de 34,2%. Existe una brecha por atender en cuanto a la 

metodología del proceso de enseñanza aprendizaje en aula polidocente incompleta de 52,1%, 

siendo de alto impacto la propuesta consistente en una propuesta de planificación curricular. 

3.1.2 Propuesta de planificación para aula multigrado 

 

3.1.2.1 Datos informativos. 

Denominación: Propuesta de planificación curricular contextualizada para aula multigrado. 

Responsable: María Sofía Ventura Berríos 

Ámbito de aplicación: Instituciones educativas multigrado y unidocentes de la región 

Lambayeque. 
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3.1.2.2 Fundamentación. 

El contexto referido a la planificación curricular que realizan los docentes de aulas polidocentes 

incompletas nos muestra seria dificultades por solucionar como lo es el hecho que la mayoría 

de los docentes no consideran los propósitos de aprendizaje o las actividades específicas para 

cada uno de los grados que hay en sus aulas, actualmente los docentes planifican los aprendizajes 

para un solo grado lo que dificulta llevar el proceso de enseñanza aprendizaje. Por ello, se 

presenta una propuesta que busca orientar a los docentes en cuanto a la forma de planificar los 

aprendizajes tanto a largo como a corto plazo, teniendo en cuenta las formas de atención y 

organización, las estrategias de los estudiantes, la selección de recursos y materiales, además de 

la evaluación del aprendizaje, haciéndola pertinente a las necesidades del aula polidocente 

incompleta. 

3.1.2.3  Objetivos de la propuesta. 

- Contribuir el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de las aulas polidocentes 

incompletas. 

- Evidenciar el uso de las formas de atención y organización del docente. 

3.1.2.4 Organización de la propuesta: 

A. Planificación anual 

 
a.  Datos informativos:                                                                                                                    

       Institución educativa: 11579 “Milagro de Dios” 

       Director(a): Manuel Richard Heredia Segura 

       Docente: María Sofía Ventura Berríos 

       Ciclo: III ciclo 

       Grados: 

 

 

1° y 2° 
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b. Planificación de la evaluación diagnóstica para el aprendizaje 

Datos generales: 

 

Descripción de las actividades 

Ejes 

organizadores 

Competencias Criterios a evaluar Evidencias Tiempo 

1° 2° 1° 2° 
Nos presentamos 

para conocernos 

Se consideran 

todas las 

competencias del 

área, extraídas del 

Currículo 

Nacional, según el 

análisis del 

docente. 

Identifica 

información 

explícita. 

Identifica 

información 

explícita 

para 

realizar 

inferencias. 

Elabora un 

dibujo 

sobre la 

narración. 

Explica 

el 

propósito 

de la 

narración 

Del… 

Al… 

Situación 2       

Situación 4       

 

c. Organización de las experiencias de aprendizaje 

Situaciones priorizadas Experiencias contextualizadas Tiempo Enfoques 

transversales 

Nuestras decisiones mejoran nuestra 

convivencia familiar. 

Nuestras decisiones mejoran nuestra 

convivencia familiar. 

Del… 

Al… 

 

Conocemos qué hacer para convivir 

en armonía. 

Conocemos actividades para mejorar 

la convivencia en familia. 

  

Cuidamos nuestra salud 

promoviendo prácticas saludables.  

Cuidamos nuestra salud promoviendo 

prácticas saludables.  

  

Convivimos en armonía entre las 

diferentes culturas de nuestra región. 

Convivimos en armonía entre las 

diferentes culturas de nuestra región. 

  

Celebramos el Bicentenario 

conociendo el aporte de las peruanas 

y los peruanos. 

Celebramos el Bicentenario 

conociendo el aporte de las peruanas 

y los peruanos. 

  

Indagamos para mejorar nuestra 

forma de vivir. 

Indagamos para mejorar nuestra 

forma de vivir. 

  

Proponemos cómo cuidar nuestra 

salud. 

Proponemos cómo cuidar nuestra 

salud. 

  

Aprendemos a utilizar las 

tecnologías con responsabilidad para 

el buen vivir. 

Aprendemos a utilizar las tecnologías 

con responsabilidad para el buen 

vivir. 

  

Cuidamos el ambiente donde 

vivimos. 

Cuidamos el ambiente donde vivimos.   

Construyamos un Perú para todos 

con igualdad y respeto. 

Construyamos un Perú para todos con 

igualdad y respeto. 

  

d. Priorización de competencias 

Denominación: “Empecemos un nuevo año conociéndonos mejor” 

Duración: 4 semanas 

Objetivo: Identificar qué necesitan aprender los estudiantes del tercer 

ciclo de la IE al inicio del año escolar. 
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  Priorización por experiencia y grado 

1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1

° 

2° 1° 2

° 

1° 2° 1° 2° 

C1 X X                   

C2 X X                   

C3 X X                   

C4 X X                   

                     

C30 X X                   

 

B.   Experiencia de aprendizaje 

 

 

b. Propósitos de aprendizajes 

Competencia Actividades Criterios  

 

Evidencias 

1° 2° 1° 2° 
Se comunica oralmente en 

su lengua materna 

“Contamos 

anécdotas de 

nuestras 

vacaciones” 

Identifican las 

actividades 

realizadas por 

sus 

compañeros. 

Opina sobre 

las 

anécdotas 

escuchadas.  

Dibuja la 

actividad 

que más se 

realizó en 

vacaciones. 

Dibuja sobre 

sus 

vacaciones y 

opina sobre 

las 

anécdotas 

que más le 

gustó. 

C2      

C3      

a. Datos informativos  

                                                                                                                      

     Institución educativa: 11579 “Milagro de Dios” 

     Director(a): Manuel Richard Heredia Segura 

     Docente: María Sofía Ventura Berríos 

     Ciclo: III ciclo 

     Grados: 1° y 2° 

     Nombre de la experiencia:  

     Duración:  

     Situación significativa:  

     Producto:  
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Enfoque Valores Acciones 

Enfoque de derechos 
Diálogo y 

concertación 

Voy a promover espacios de diálogo para que los 

estudiantes intercambien sus ideas con los demás miembros 

de su familia y compañeros a fin de llegar a consensos para 

mejorar sus hábitos que cuiden su salud. 

 
  

  

 

c. Cronograma de actividades 

 
Semana 1 – Actividad 1 

Día Lunes 14 Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 

Actividad 1.1 

Dialogamos 

sobre nuestra 

experiencia. 

(COM) 

 

Conocemos 

nuestras 

características. 

(PS) 

 

1.2 

Contamos 

anécdotas sobre 

nuestras 

vacaciones. 

(COM) 

1.3 

Conocemos 

sobre nuestros 

gustos y 

preferencias. 

(PS) 

 

1.4 

Contamos los 

materiales de 

nuestra aula. 

(MAT) 

1.5 

Tutoría: 

¿Cómo 

damos y 

recibimos 

buen trato? 

(PS) 

 

d. Evaluación 

Lista de cotejo para la autoevaluación del estudiante 

CRITERIOS A EVALUAR Logrado 
Lo puedo 

lograr 

Pediré 

apoyo 

    

    

Escala de valoración para el docente 

 
Nombres y apellidos C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Primer grado         
         
Segundo grado         
         

 

Logro   

Proceso X 

 

C. Actividad de aprendizaje 
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Nombre de la actividad: 

Propósito: 

Criterios a evaluar Primer grado Segundo grado 

  

Evidencias   

Recursos y materiales   

Acciones 

Inicio: 

Atención directa/en grupo clase 

-  Saludo y presentación de la docente, para establecer un vínculo de afecto creando un 

ambiente propicio. Puede incluirse juegos o canciones, dependiendo de las características 

de los estudiantes. 

-  Se presenta una situación, problema, idea, con la cual se despierta el interés de los 

estudiantes, es un primer acercamiento a lo que será la actividad. 

- Se declara el propósito de la actividad y se establecen los acuerdos de convivencia. 

Desarrollo: 

Atención directa e indirecta / en pequeños grupos 

-  Se separa a los niños según el grado que le corresponde y la docente haciendo uso de los 

recursos y materiales previamente seleccionados va ejecutando cada uno de los procesos 

didácticos del área que le corresponde, intercalando la atención directa e indirecta para uno 

u otro grado. Por ejemplo: en la actividad “Contamos anécdotas de nuestras vacaciones” 

 

 

 

 

 

Cierre: 

Atención directa / grupo clase 

Los niños evalúan el trabajo realizado a través de una lista de cotejo y se propicia la 

metacognición. 

 

Evaluación: La docente utiliza una escala de valoración. 

Nombres y apellidos 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

Primer grado         
         
Segundo grado         
         

 

Logrado   

No logrado X 

Atención directa a primer grado: la 

docente planifica con ellos la narración 

de sus anécdotas, elaborando tarjetas 

con dibujos sobre lo que van a contar. 

 

Atención indirecta a segundo grado:  

los niños planifican la narración de sus 

anécdotas con la ayuda del monitor y 

de una ficha de planificación. 
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3.2 Discusión 

A continuación, se presentan ordenadamente la discusión de los resultados obtenidos de 73 

docentes participantes, pertenecientes a distintas instituciones educativas polidocentes 

incompletas de la provincia de Chiclayo, incluidos los docentes de la institución educativa 

11579 “Milagro de Dios del distrito de Chongoyape, cuyo objetivo principal era describir las 

características del proceso de planificación que realizan para la elaboración de una propuesta de 

planificación curricular pertinente a las características de una institución educativa polidocente 

incompleta o multigrado para mejoramiento de la metodología del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Después de recojo de información, el análisis profundo de cada dato obtenido mediante 

la aplicación del cuestionario y su procesamiento estadístico, para determinar su validez fueron 

contrastados con los estudios previos de otros investigadores en diferentes ámbitos, resaltando 

aquí la falta de investigaciones sobre la enseñanza aprendizaje en aulas polidocentes 

incompletas en el ámbito regional y local a pesar de poseer una cantidad importante de estas 

instituciones en nuestra región. Esta contrastación se hizo con la intención de determinar la 

relación que guardan las variables y sus dimensiones con los fundamentos teóricos y profundizar 

en los resultados obtenidos y su importancia.  

 El objetivo específico número 1 fue analizar la metodología del proceso de enseñanza 

aprendizaje del aula polidocente incompleta o multigrado, para esto se planteó como hipótesis 

que una planificación pertinente que tome en cuenta la articulación de sus elementos mejora  el 

proceso de enseñanza aprendizaje, así observando la figura 1 donde se tiene que existe un 52,1% 

de docentes cuya metodología está ubicada en el nivel regular y deficiente, es decir que, dentro 

de su planificación no se aprecia el uso de las formas de atención y organización, la 



71 
 

contextualización de los materiales, no se fomenta las estrategias para que los estudiantes 

trabajen de manera colaborativa y alcancen la autonomía ni se evidencia el uso de la evaluación 

formativa, elementos importantes que deberían caracterizar la metodología de todos los 

docentes que trabajan en estos tipos de escuelas, aun así los docentes que forman parte del 47,1% 

cuya metodología es buena, si conocen estos aspectos arriba mencionados, los consideran en 

algunos momentos de su planificación pero en la ejecución de las mismas ya no se evidencian, 

lo que significa una falta de práctica o destreza para el trabajo en aulas multigrado, lo que 

dificulta el logro de competencias. 

 Estos resultados difieren con los obtenidos por Mendoza (2021), quien investigó las 

fortalezas y debilidades en las estrategias usadas por los docentes en aula multigrado para el 

logro de los aprendizajes, concluyendo que uno de los aspectos importantes que determinan el 

éxito de la práctica docente es que logren establecer “lazos” tanto con los estudiantes como con 

la comunidad, es decir el desarrollo del aspecto afectivo, el mismo que es indispensable 

desarrollar en toda situación de aprendizaje independientemente del contexto donde esta se 

propicie,  además el autor resalta también la carencia de recursos y materiales en las escuelas.  

 Estas conclusiones son diferentes a los resultados de esta investigación puesto que 

existen otros elementos relevantes al momento de planificar y ejecutar las actividades de 

aprendizaje empezando por la mirada al contexto, tal y como lo afirman Zabalay Arnau (2014) 

quienes manifiestan la necesidad de conocer el contexto y articular cada uno de sus elementos 

que lo caracterizan y lo hacen particular, es decir se hace necesaria la propuesta de una 

planificación pertinente que articule estos elementos; así también lo reafirman los estudios de 

Gonzales, Cortez y Leite (2020), quienes manifiestan que el contexto de este tipo de escuelas es 

particular pero muy heterogéneo, propio de las zonas rurales de un país, con demasiadas 

carencias y falta de atención por parte del Estado, pero con muchas potencialidades tales como 
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la inclusión, la capacidad de trabajar de manera colaborativa y la apertura para recibir soporte 

pedagógico.  

 El segundo objetivo fue elaborar lineamientos metodológicos integradores de la 

actividad de enseñanza – aprendizaje en aula polidocente incompleta, para ello se recogió 

información relevante de aspectos relevantes en la metodología tales como las estrategias de los 

docentes, las estrategias que se propician para los estudiantes, los recursos y materiales que se 

utilizan y la evaluación del aprendizaje. Este estudio revela en la figura 2 que existe un 65,7% 

de docentes que conocen alguna de las formas de atención y organización propuestas para este 

tipo de aulas, no obstante, tienen dificultad para insertarlas dentro de su planificación y de 

llevarlas a cabo con éxito al momento de ejecución, esto se ha corroborado al momento de 

observar las planificaciones brindadas por los docentes participantes en este estudio, que en su 

mayoría no tenían evidencias de estas consideraciones y en el caso de tenerlas al momento de 

ejecutarlas por ejemplo, solo llevaban a cabo la atención directa y el trabajo en grupo clase, lo 

que no hace la diferencia del trabajo que se realiza en un aula polidocente completa; igualmente 

en la figura 3 sobre las estrategias que se desarrollan para los estudiantes a fin de contribuir al 

trabajo colaborativo y el desarrollo del aprendizaje autónomo se tiene que sólo 25 de los 73 

docentes participantes, logran que los estudiantes lleven a cabo dichas estrategias, en suma esto 

revela la necesidad de fortalecer la práctica docente desde la planificación curricular.  

 En este sentido los resultados refuerzan algunas de las afirmaciones de Castro (2018), 

quien pone de manifiesto que las instituciones de formación inicial docente se deben encargar 

de formarlos en el uso de estrategias que los haga capaces de desarrollar aprendizajes 

particulares identificando situaciones generales, recayendo la responsabilidad directamente en 

estas entidades de formación pedagógica, esto a su vez difiere de las afirmaciones de Cano e 

Ibarra (2018), quienes en su estudio concluyeron que la mejora de la enseñanza a llevarse en 
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este tipo de escuelas depende del trabajo organizado con políticas de Estado que las respalden, 

es decir se requiere la formación de un profesional con un perfil determinado no solo desde sus 

instituciones de formación inicial, sino también desde la capacidad de formación continua, ya 

que los docentes mismos en su práctica constante y diaria pueden generar aprendizajes que los 

lleve a fortalecer sus capacidades. Otro aspecto importante a resaltar son los resultados 

obtenidos en la figura 4 con respecto a la dimensión recursos y materiales, donde tenemos que 

ninguno de los docentes participantes tienen un buen uso de los mismos, esto refuerza lo 

observado durante la investigación donde se evidenció que los docentes solo utilizan los 

cuadernos de autoaprendizaje que mayormente reemplazan a las planificación de una actividad, 

aprovechando que el Ministerio de Educación todos los años dota de estos materiales a todas las 

escuelas aunque haciendo la salvedad de que el sistema de proyección que utilizan para 

determinar las cantidades a repartir hace que siempre falten varios de estos cuadernos en todos 

los grados, en algunas de estas situaciones los docentes reemplazan estos faltantes con 

cuadernos de autoaprendizaje de ediciones antiguas, lo que genera malestar porque las 

actividades varían y los niños lo ponen en evidencia aun así, salvando estas limitaciones, sirven 

para trabajar con todos los estudiantes a la vez sobre todo con los estudiantes del quinto ciclo, 

aunque de manera desarticulada a las características del contexto donde se labora, a la identidad 

cultural y lingüística además de los aprendizajes que los niños necesitan lograr; se ha visto que 

en el contexto polidocente incompleto o multigrado los niños desarrollan su lectoescritura en 

condiciones regulares a óptimas desde tercer grado, por ello los docentes de los grados inferiores 

tienen serias dificultades para usarlos porque dependería de él todo cuanto implique leer. En 

otros casos, se ha podido observar que los docentes solo utilizan recursos como las pizarras, 

papel sábana, plumones y todos recurren al uso de fichas fotocopiadas acerca de la actividad a 
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realizar, es uno de los elementos que jamás falta durante el desarrollo de una experiencia de 

aprendizaje. 

 Estos resultados refuerzan lo dicho por Vargas (2017), quien manifiesta que los recursos 

y materiales deben ser previamente seleccionados por el docente en función a las características 

del grupo o estudiante que lo va a utilizar, con la finalidad que puedan  informar, guiar, facilitar 

y motivar el aprendizaje, de ahí que se hace necesario que los docentes contextualicen los 

recursos y materiales, incorporen material de la comunidad o produzcan su propio material 

producto de la reflexión constante y el trabajo colegiado sobre todo en redes educativas rurales, 

Con respecto a los resultados contenidos en la figura 5 referidos a la dimensión evaluación de 

los aprendizajes se tiene que el 49,3% de docentes tienen dificultades para evaluar los 

aprendizajes dentro del enfoque formativo y el 28,9% evalúa los aprendizajes fuera del enfoque 

o simplemente no la realiza. Estos resultados se refuerzan con la postura de Moreno (2016), 

quien sostiene que la evaluación de los aprendizaje en el enfoque formativo inicia con el 

diagnóstico, que en la práctica docente, es la base de la planificación debido a que sus resultados 

servirán para priorizar los propósitos de aprendizaje que contendrá la planificación; Moreno 

también afirma que la evaluación formativa cobra un sentido diferente según el momento y la 

intención con la que se realiza, así se puede observar en la mayoría de docentes que 

principalmente realizan la evaluación del aprendizaje o evaluación sumativa, generalmente 

asociada al enfoque tradicional, este accionar docente consiste en cuantificar el aprendizaje y 

determinar el nivel de logro final, pero esta es solo una parte importante del complejo proceso 

de evaluación, si a esto le sumamos que la mayoría de los docentes no formalizan sus resultados 

obtenidos con instrumentos válidos que contengan criterios asociados a las competencias y que 

más bien lo hagan a partir de la información que pueden guardar en sus memorias, aleja 

preocupantemente el rol de la evaluación para el desarrollo del aprendizaje. Por otro lado 
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también se evidenció dificultades para determinar las evidencias de aprendizaje y su valoración, 

dificultando el proceso de retroalimentación que es la característica principal de la evaluación 

formativa, en el caso de los docentes participantes principalmente retroalimentan de manera 

grupal, lo cual tiene estrecha relación con la dificultad para llevar a cabo las formas de atención 

diferenciada directa e indirecta, a decir de Castro Miranda (2018) y como se ha demostrado en 

la relación establecida de este estudio se hace necesario el uso de criterios pertinentes que le 

sirvan al docente para establecer las evidencias y valorar cuan cerca o lejos se encuentran los 

estudiantes del nivel deseado, esto implicaría necesariamente la construcción de instrumentos 

de evaluación porque en ellos quedarían contenidos dichos criterios permitiendo a la vez la 

sistematización de los logros del estudiante de manera objetiva. 

  El tercer objetivo específico del estudio fue construir desde el enfoque por 

competencias, la propuesta de planificación curricular para el aula polidocente incompleta, para 

ello se estableció como hipótesis una propuesta de planificación curricular pertinente que 

articule y organice los elementos necesarios tomando en cuenta las características particulares 

del contexto mejorará la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje, y observando la 

tabla 1 cuyos resultados miden las brechas por atender de la metodología utilizada en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en aula polidocente incompleta, por los 73 docentes participantes, se 

observa que analizando los resultados de cada una de las dimensiones establecidas, resulta 

prioritario mejorar el uso de recursos y materiales con brecha de 100%; seguido de evaluación 

de los aprendizajes con 76,7%¸ luego propiciar estrategias de los estudiantes de 65,8% y aunque 

en menor proporción se encuentra las estrategias usadas por el docente, con brecha  de 34,2%, 

lo cual no significa que no necesita atención, significa más bien que se puede tener un eje 

articulador de las demás dimensiones. En este sentido resultó que existe una brecha por atender 
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relacionada a la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje en aula polidocente 

incompleta de 52,1%, siendo de alto impacto la propuesta de planificación curricular. 

 Estos resultados coinciden con Navarro, Morela y otros (2010), quienes afirman que el 

proceso de planificación es permanente y exclusivo del docente, quien debe organizar elementos 

abstractos para concretarlos en un documento visible y concreto que pueda ser ejecutado, es 

justo en este sentido de la afirmación de los autores que cobra relevancia la baja brecha 

resultante en la dimensión estrategias del docente, lo que nos indica que existen potencialidades 

para poder utilizarlas y con los modelos adecuados y el soporte necesario pueden llegar a realizar 

el trabajo pertinente y necesario para el contexto polidocente incompleto o multigrado. En una 

primera instancia esto se contradice con la postura de Zabala y Arnau (2014), quienes 

manifiestan con respecto al proceso de desarrollo de competencias que no que no existe un solo 

proceso para ello,  sino que se pueden generar diversas acciones y posibilidades para lograrlo, 

pero por otro lado estos autores nos hablan de la importancia de tomar en cuenta algunas 

características indispensables para la planificación, como la realidad de los estudiantes, esto 

refuerza la idea de que el desarrollo de competencias no es un producto del azar, sino de la 

organización coherente y pertinente de un conjunto de elementos, de ahí la importancia de la 

propuesta la misma que en líneas generales busca marcar el camino para pertinencia de la misma 

dentro de la cual cada docente puede seguir imprimiendo su sello particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

Se ha determinado que actualmente los docentes de aulas polidocentes incompletas o multigrado 

tienen serias dificultades para planificar de manera pertinente, es decir que estas, reflejen las 

características de las aulas que atienden y articulen coherentemente algunos elementos como las 

situaciones del contexto, los propósitos de aprendizaje, los recursos y materiales y la evaluación; 

en lugar de ello algunos optan por copiar la planificación para un aula polidocente completa, es 

decir para un solo grado, o lo más preocupante, que aún existe un grupo de docentes que no 

llega a planificar las actividades de aprendizaje que ejecutan diariamente. 

 Se ha determinado que a los docentes de aulas polidocentes incompletas o multigrado se 

les dificulta propiciar para los estudiantes la utilización de estrategias que los lleve a desarrollar 

el aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo, así mismo en cuanto al uso de los recursos y 

materiales ha quedado en evidencia las serias dificultades para su selección durante la 

planificación y su uso al ejecutar una experiencia de aprendizaje y finalmente en cuanto a la 

evaluación de los aprendizajes se ha observado que la mayoría de los docentes realizan la 

evaluación fuera del enfoque formativo, es decir se centran en la evaluación sumativa o del 

aprendizaje, más aun no hacen uso de  instrumentos que contengan criterios válidos relacionados 

a cada una de las competencias que facilite el proceso de valoración de las evidencias de 

aprendizaje y la retroalimentación. 

Se ha determinado que una propuesta pertinente de planificación curricular para aula 

polidocente incompleta o multigrado debe tomar necesariamente aspectos importantes del 
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contexto y garantizar que cada grado que se tenga esté debidamente atendido, es decir se mejore 

el proceso de enseñanza aprendizaje, para ello dicha propuesta debe considerar dentro de las 

estrategias a usar por el docente las formas de atención y organización, además de contribuir a 

que los estudiantes desarrollen estrategias que los lleve a aprender de manera autónoma y 

colaborativa, de igual manera en ella se debe establecer claramente los recursos y materiales 

que se van a utilizar y los instrumentos que se usarán para evaluar el aprendizaje bajo el enfoque 

formativo. 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

Se debe seguir investigando sobre los otros aspectos inherentes a la metodología del proceso de 

enseñanza aprendizaje para aulas multigrado, dado que en el estudio quedó en evidencia la gran 

dificultad que presentan los docentes al respecto, principalmente en cuanto a las estrategias 

utilizadas en la ejecución de sus planificaciones.  

 Se recomienda además realizar estudios específicos para determinar la forma de 

organización a nivel de redes educativas rurales en nuestra región, que es la forma de trabajo 

que han adoptado nuestras instituciones educativas polidocentes incompletas según directivas 

del ministerio de educación para la mejora de los aprendizajes en zona rural. 

 Se debe tomar en cuenta que existe una relación muy estrecha entre la planificación 

curricular y el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje por tanto la planificación 

debe ser pertinente al contexto donde se desarrolla, por ello se recomienda también identificar 

buenas prácticas docente al respecto para poder llevar a cabo investigaciones y producción de 

material orientador para los demás docentes. 

 Se sugiere incentivar también investigaciones sobre formas de organización y estrategias 

de gestión en instituciones educativas polidocentes o multigrado, debido a que el personal 

docente debe hacerse cargo también de las acciones administrativas y de gestión escolar, a veces 

asumiendo más de dos cargos a la vez en las comisiones que estipula el sector educación para 

el año escolar, esto a la larga dificulta también la labor pedagógica de los docentes sobre todo 

de quienes asumen las funciones de la dirección de la escuela. 
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Anexos: 

Anexo 1: Base de datos de la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje 
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Anexo 2: Base de datos de la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje 
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Anexo 3: Instrumento  

 “ENCUESTA A DOCENTES QUE LABORAN EN ESCUELAS POLIDOCENTES 

INCOMPLETAS O MULTIGRADO” 

 

 

Responsable: María Sofía Ventura Berríos    

 

Nota: para cada pregunta se considera la escala del 1 al 5 donde  

 

1.- Muy poco 2.- Poco 3.- Regular 4.- Aceptable 5.- Muy aceptable 

 

I. Aspecto informativo 

 

1.1 Nombre de la IE :  

1.2 Tipo de IE   

1.3 Zona de ubicación :  

1.4 Nombre del docente :  

1.5 Cargo que ocupa :  

1.6 Grados que atiende   

1.7 Red Educativa de Gestión 

Escolar (REGES)  

:  

“Propuesta de planificación curricular para mejorar la metodología del proceso de 

enseñanza aprendizaje en aula polidocente incompleta, IE 11579 “Milagro de Dios” – 

caserío El Mirador - Chongoyape” 

Indicaciones: señor especialista se le pide su colaboración para que luego de un riguroso 

análisis de los ítems de la encuesta que se le muestra, marque con un aspa el casillero que 

crea conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional, denotando si cuenta o 

no cuenta con los requisitos mínimos de formulación para su posterior aplicación. 
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II. Aspecto pedagógico 

Nº 

 
ÍTEMS 

 
PUNTAJE 

1  2  3  4  5 

Planificación curricular      

01 ¿Cuáles de los siguientes documentos planifica Ud.?   

a. Proyecto Curricular Institucional. 

b. Planificación Curricular Anual. 

c. Unidades didácticas. 

d. Sesiones de aprendizaje. 

e. Todos los anteriores. 

     

02 ¿De qué manera ha planificado Ud. los documentos anteriores?  

a. De manera individual. 

b. A nivel de Red Educativa Rural (RER). 

c. Con los colegas de su misma IE. 

d. Por afinidad, con colegas de otra IE. 

     

03 La planificación para aula multigrado debe desarrollar la pedagogía 

intercultural, es decir:  

a. Debe derivarse de una Unidad Didáctica. 

b. Deben toma en cuenta los saberes locales y los diversos 

contextos culturales. 

c. Debe realizarse en función a las necesidades de los estudiantes. 

d. Debe propiciar la atención simultánea y diferenciada. 

     

Estrategias del docente      

04 ¿Qué estrategias de atención, para aula multigrado, considera Ud.? 

a. Instruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales 

b. Simultáneas, diferenciadas, directas e indirectas 

c. Antes, durante y después del aprendizaje 

d. Instruccionales, directas, indirectas y coinstruccionales. 

     

05 Al planificar estrategias de atención, para aula multigrado, usted 

considera:  

a. Trabajar de manera personalizada para atender mejor las 

necesidades. 

b. Trabajar con pequeños grupos durante toda la sesión. 

c. Atender a todos los estudiantes al mismo tiempo y también de 

manera alternada en distintos momentos de la sesión. 

d. Atender a todos los estudiantes porque todos son importantes. 
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06 ¿Qué aspectos toma en cuenta al planificar y ejecutar estrategias de 

organización, para aula multigrado? 

a. Edad, sexo, interés y procedencia. 

b. Ciclo, grado, o grupo de interés o necesidad. 

c. Necesidades de aprendizaje. 

d. Grado, edad, sexo, nivel económico. 

     

Estrategias del estudiante      

07 Una de las ventajas de propiciar la atención indirecta para los 

estudiantes es:  

a. La responsabilidad para realizar las tareas asignadas de 

manera individual. 

b. La atención a la clase. 

c. La práctica de valores. 

d. El desarrollo del aprendizaje autónomo. 

     

08 Al propiciar diversas estrategias de organización para aula 

multigrado como grupo clase o pequeños grupos, Ud. promueve 

en sus estudiantes:  

a. El uso de recursos y materiales de los sectores 

b. El trabajo cooperativo. 

c. c. El intercambio de ideas entre estudiantes de diferente sexo. 

d. La toma de decisiones. 

     

Uso de recursos y materiales      

09 Al estructurar y seleccionar recursos y materiales educativos, para 

mediar en el aprendizaje de los niños, en aula multigrado, usted 

considera: 

a. El contexto 

b. Contexto y necesidades de aprendizaje 

c. Contexto, necesidades y características del contenido. 

d. Contexto, necesidades, características del contenido y 

estrategias a emplear. 

     

10 Los cuadernos de autoaprendizaje se constituyen en recursos 

significativos para el logro de aprendizajes porque:  

a. Contienen actividades lúdicas que ayudan al estudiante a 

pensar. 

b. Contienen actividades para cada grado de atención. 

c. Contienen actividades comunes a una misma situación 

significativa y graduadas según el nivel de logro de los 

estudiantes. 

d. Contienes indicaciones precisas para los docentes y 

estudiantes. 
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Evaluación de los aprendizajes      

11 Para evaluar los aprendizajes de sus estudiantes, usted considera: 

a. Situaciones o actividades comunes a niños de diferentes 

grados. 

b. Dificultades y avances comunes a aprendices de diferentes 

grados. 

c. Situaciones comunes e individuales, así como estrategias de 

auto y coevaluación. 

d. Instrumentos para evaluar el domino de contenidos. 

     

12 Según la evaluación formativa ¿Cuál es el alcance que tiene el 

proceso de evaluación de los aprendizajes? 

a. Docentes y estudiantes. 

b. Docente, estudiantes y sus padres de familia. 

c. Solo los estudiantes. 

d. Docente, estudiantes, padres de familia y comunidad. 
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Anexo 4: Validación de los expertos 
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Anexo 5: Confiabilidad del instrumento 
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Anexo 6: Constancia de Turnitin 
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