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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo Diseñar una 

propuesta didáctica basada en la Teoría Socio Histórica, La Teoría de los Procesos 

Conscientes, en el enfoque curricular emancipador y socio formativo    para 

desarrollar la competencia de trabajo en equipo en los estudiantes del Segundo 

Ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- 2017.  

Nuestra hipótesis se planteó de la siguiente manera; El Diseño de una 

Propuesta Didáctica basada en la Teoría Socio Histórica, La Teoría de los Procesos 

Conscientes, en el enfoque curricular emancipador y socio formativo  contribuye a 

desarrollar la competencia de trabajo en equipo en los estudiantes del Segundo 

Ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- 2017 

Se utilizó una población maestral igual a 30 estudiantes, la que en primera 

instancia fue diagnosticada para comprobar el problema. Después de acreditado el 

problema se procedió al diseño de la propuesta denominada Propuesta Didáctica  

para el desarrollo de la Competencia de Trabajo en Equipo.Para la realización del 

estudio se realizó una evaluación a los alumnos con la finalidad de diagnosticar el 

nivel de desarrollo de la competencia de Trabajo en Equipo. Luego se examinó el 

problema y se diseñó la propuesta en base a los aportes teóricos de Teoría Socio 

Histórica, en el enfoque curricular emancipador y socio formativo  para contribuir a 

la formación de la competencia Trabajo en Equipo de los alumnos objeto de la 

investigación   .       

 

 

 PALABRAS CLAVE: Propuesta Didáctica, Competencia Trabajo en Equipo, 

Teoría Socio Histórica, enfoque curricular emancipador y socio formativo   
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ABSTRACT   

 

The objective of this research work is to design a didactic proposal based on 

the Socio-Historical Theory, The Theory of Conscious Processes, on the 

emancipatory curricular approach and formative partner to develop the competence 

of teamwork in the students of the Second Cycle of the Professional School of 

Education of the FACHSE-UNPRG- 2017.  

Our hypothesis was raised as follows; The Design of a Didactic Proposal 

based on the Socio-Historical Theory, The Theory of Conscious Processes, in the 

emancipatory curricular focus and formative partner contributes to developing the 

competence of teamwork in the students of the Second Cycle of the Professional 

School of Education of the FACHSE-UNPRG- 2017  

A master population equal to 30 students was used, which was first diagnosed 

to verify the problem. After the problem was proven, the proposal called Didactic 

Proposal was developed for the development of the Teamwork Competence. To 

carry out the study, an evaluation was made to the students in order to diagnose the 

level of development of the competition. of Teamwork Then the problem was 

examined and the proposal was designed based on the theoretical contributions of 

Socio-Historical Theory, in the emancipatory curricular approach and formative 

partner to contribute to the formation of the teamwork competence of the students 

object of the research 

 

 

KEYWORDS: Didactic Proposal, Teamwork Competence, Historical Socio Theory, 

emancipatory curriculum approach and training partner 
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                                             INTRODUCCIÓN 

 

La formación recibida en los estudios de posgrado, nos permitió considerar a 

nuestra práctica profesional como un espacio de autorreflexión para la mejora de 

nuestra labor. Esto debido al enfoque formativo desarrollado a través de los cursos 

que nos brindó herramientas teóricas que facilitaron comprender nuestro quehacer 

docente. 

En esta línea es que vimos la importancia que tiene en las organizaciones 

educativas el trabajo en equipo pero a la vez nos permitió reflexionar sobre las 

carencias existentes en esta competencia 

 En las Instituciones Educativas confluimos muchas personas con 

características personales, culturales, formativas variadas que demanda elaborar 

estrategias de coordinación para la consecución de objetivos corporativos.  

El concepto de trabajo en equipo implica en su esencia sentido de la unidad o 

entusiasmo por alcanzar un interés compartido. El trabajo en equipo no es la única 

forma de desempeño en los ámbitos profesionales, pero sí la que hasta el momento 

ha dado mejores resultados. No implica dejar de lado los talentos individuales sin 

embargo estos tienen mayor impacto cuando se suman a otros permitiendo la 

creación de sinergias. La gestión moderna nos ofrece información que cuando la 

organización asume trabajo en equipo se depende mucho menos de las jerarquías 

y sus integrantes tienen un margen de acción mucho mayor. Aparte, son el 

escenario perfecto para valores como la solidaridad, la colaboración mutua y el 

sentido de pertenencia hacia el grupo y la empresa en su conjunto.  Igualmente un 

Trabajo en Equipo permite el empoderamiento, la responsabilidad, el desarrollo de 

habilidades sociales. 

Como dijimos líneas arriba la reflexión permite no solo valorar la importancia 

que tiene sino tratar de entender el porqué de estas limitaciones entre los docentes 

referidas al trabajo en equipo. Esto motivo llevar nuestro interés a los centros de 

formación docente, en este caso la Escuela Profesional de Educación de la UNPRG, 

este interés se reforzó cuando nuestra experiencia como alumnos de la maestría 

nos permitió vivenciar la existencia de un predominio de “trabajos grupales” los 
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cuales se desarrollan en forma espontánea, donde los docentes formadores centran 

su preocupación en el resultado, en la presentación de la tarea, el cual muchas 

veces no fue desarrollado bajo una lógica de trabajo grupal o en equipo a pesar de 

consignarse como tal. 

Al tener una cercanía inicial al proceso formativo vemos que existe un contexto 

en la Universidad de realizar propuestas de evaluación  y rediseño, lo cual se 

convierte además en un aliciente para contribuir con una propuesta que pueda 

contribuir con algunos elementos para la mejora de la formación docente que se 

viene dando en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación.  

Nuestra investigación se centra en el Segundo Ciclo porque consideramos que 

en este periodo de tiempo de formación, cuando los alumnos inician su vida 

universitaria es cuando se debe desarrollar ciertas capacidades como las de trabajo 

en equipo ya que por lo visto es una estrategia común utilizada por los docentes del 

pregrado y su uso no solo se va a hacer necesario en un contexto de largo plazo en 

el campo laboral, sino en un tiempo de corto plazo ya que se le exige en el campo 

pedagógico didáctico. 

Definimos como objeto de estudio el proceso de enseñanza aprendizaje del 

Ciclo Académico 2017-II de la UNPRG  de los alumnos del Segundo Ciclo de la 

Escuela Profesional de Educación, donde se observa un deficiente desarrollo de 

capacidades de trabajo en equipo, que se evidencia en un inadecuado proceso de 

conformación de grupos, falta de claridad en los roles de los integrantes, ausencia 

de claridad en cómo abordar el problema a tratar, la forma grupal de ejecutar los 

pasos y los acuerdos para llegar a la solución o al resultado esperado. Esto debido 

a la ausencia al uso de estrategias didácticas pertinentes con el desarrollo de la 

competencia de trabajo en equipo. De seguir en esta misma línea ocasionaría que 

el alumno no logre el desarrollo de un adecuado trabajo en equipo. Por tal razón si 

se interviene didácticamente elaborando una propuesta alternativa se contribuye a 

al desarrollo del trabajo en equipo como competencia transversal. 

El Objetivo de la investigación fue Diseñar una propuesta didáctica basada 

en la Teoría Socio Histórica, La Teoría de los Procesos Conscientes, en el enfoque 

curricular emancipador y socio formativo    para desarrollar la competencia de 
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trabajo en equipo en los estudiantes del Segundo Ciclo de la Escuela Profesional 

de Educación de la FACHSE-UNPRG- 2017.  Y tuvo como objetivos específicos: 

Identificar el nivel de desarrollo actual de la competencia de trabajo en equipo en 

los estudiantes del Segundo Ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la 

FACHSE-UNPRG- 2017 , Sistematizar en un modelo la teoría Pedagógica, 

psicológica y didáctica que serán el soporte para la presente investigación, Elaborar 

una propuesta didáctica basada en la Teoría Socio Histórica, La Teoría de los 

Procesos Conscientes, en el enfoque curricular emancipador y socio formativo para 

desarrollar la competencia de trabajo en equipo en los estudiantes del Segundo 

Ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- 2017. 

Así desde esta perspectiva la Hipótesis a defender es que: El Diseño de una 

Propuesta Didáctica basada en la Teoría Socio Histórica, La Teoría de los Procesos 

Conscientes, en el enfoque curricular emancipador y socio formativo  contribuye a 

desarrollar la competencia de trabajo en equipo en los estudiantes del Segundo 

Ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- 2017. 

El presente trabajo de investigación se ha dividido en tres capítulos: el 

primero analiza el objeto de estudio, así mismo muestra cómo surge el problema, 

de la misma manera presenta sus características y como se manifiesta, para 

finalmente presentar la metodología usada en la ejecución del trabajo. El segundo 

Capítulo, presenta las teorías que sustentan la Variable Independiente o propuesta, 

que dan soporte a la propuesta que con carácter de hipótesis se plantea, así como 

explica la variable dependiente la Competencia Trabajo en Equipo. En el tercer 

capítulo se analiza el resultado facto perceptible que se obtuvo a través de un 

proceso de observación a los estudiantes; así como se presenta la propuesta que 

pretende resolver el problema. Además, se presentan las conclusiones a que se 

arriba y las recomendaciones para la aplicabilidad de la propuesta.                                                                                              

La Autora 
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1.-Analisis del Objeto de Estudio. 

1.1.-Contexto del Objeto de estudio 

Nuestra investigación se desarrolló en la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo ubicada en el 

Distrito de Lambayeque, Provincia del mismo nombre.  

Para entender las características del objeto de estudio es necesario conocer 

las características del contexto socioeconómico del mismo el cual se desarrolla en 

la primera parte de este apartado y en un segundo momento se realiza el análisis 

del objeto de estudio y finalmente el aspecto metodológico de nuestra investigación.  

1.1.1.-Localización 

Ubicación 

La provincia de Lambayeque se encuentra ubicada en el norte de la costa 

peruana, aproximadamente entre las coordenadas geográficas 5 28’36” y 7 14’37” 

de latitud Sur y 79 41’30” y 80 37’23” de longitud oeste del Meridiano de Greenwich, 

específicamente, en el noroeste y este de la región Lambayeque; al lado izquierdo 

del río Lambayeque a una altura de 18 grados. (Wikipedia, 2017) 

De acuerdo a la información de la Página de la Municipalidad Provincial de 

Lambayeque (Municipalidad Provincial de Lambayeque, 2017) se encuentra los 

siguientes datos:  

Los límites de la Provincia de Lambayeque  

Noroeste con Piura y Morropón, 

Norte con Huancabamba – Piura,  

Sur con Chiclayo y Ferreñafe,  

Este con Jaén y Ferreñafe, 

Oeste con Océano Pacificó.  

La provincia de Lambayeque está conformada política y administrativamente 

por 11 distritos rurales y un distrito urbano en calidad de capital de la provincia.  

Clima: 
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 Estación muy marcada, el verano con poca presencia de lluvias, donde la 

temperatura se eleva hasta alcanzar los 34º C. el resto el año presenta un clima 

otoñal, con permanente viento y temperaturas que oscilan entre los 17º y 25º C. En 

general el Departamento presenta un clima benigno, con bajo porcentaje de 

humedad y con una media anual de 23º C. 

Extensión Territorial: Su extensión es de 11,217.36 km2 es la más extensa 

del departamento, posee el 67.63% de la superficie departamental, por decreto del 

Gobierno Militar, se le recortó 2849 km2, si se atiene a esa resolución su extensión 

sería de 8,368.36 km2. 

Relieve 

Su suelo tiene extensas planicies, de mayor dimensión que de las provincias 

de Chiclayo y Ferreñafe, la fertilidad de sus tierras es extraordinaria, sobre todo en 

Olmos, y Mórrope, pero de escasos recursos hídricos superficiales. Las planicies se 

ven interrumpidas por cerros rocosos no muy elevados. En Mórrope, se presenta 

una extensa depresión, que se aprecia en épocas de intensas lluvias como las de 

1983 y 1984, por la formación de grandes lagunas de agua dulce. Sus valles 

principales con La Leche y Motupe., el de Olmos y Cascajal son pequeños. 

 

1.1.2.-Demografía 

 Según la información del Proyecto Estratégico Institucional (Municipalidad 

Provincial de Lambayeque, 2011) se encuentra que  la de tasa de crecimiento 

promedio de 1.79% anual. La población según el último censo  fue 

aproximadamente 268, 000 habitantes, con una densidad población promedio de 

28.7 habitantes/Km2. 

Otro sato importante es que el 46% de la población de la provincia es urbana 

y el 54% es rural, Lambayeque y San José son los distritos predominantemente 

urbanos y Mórrope, Olmos y Chochope predominantemente rurales. Los centros 

urbanos más importantes se encuentran en los distritos de Lambayeque, Jayanca, 

Motupe y Olmos cual se concentran el 44% de la población provincial. Existen 

además 39 centros poblados distribuidos en los diferentes distritos y 10 

comunidades campesinas. 
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La distribución de la población provincial es desigual. Lambayeque que es el 

distrito capital distrital alberga a la cuarta parte de la población de toda la provincia 

y muy de lejos le siguen los distritos de Mórrope y de Motupe; Mientras que los 

distritos de Chóchope y Pacora son los menos poblados. Estos datos revelan un 

crecimiento desordenado de la población, alentada por el centralismo existente 

también en el espacio provincial. (Municipalidad Provincial de Lambayeque, 2011) 

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo si bien es cierto se ubica 

geográficamente en el distrito de Lambayeque, su población estudiantil también  

proviene de las otras  de la Región Lambayeque, como son Ferreñafe y Chiclayo, 

debido al mayor desarrollo alcanzado por la Provincia de Chiclayo, esta es la que 

más población aporta a la Universidad. 

Es necesario también mencionar que por las características geopolíticas 

Chiclayo como provincia se convierte en un centro comercial de gran importancia 

costero con influencia en una macro región norte, que se constituye a lo largo de los 

años a partir de las relaciones sociales de producción que se establece en este 

espacio geográfico que comprende Cajamarca, Amazonas, la parte norte de la 

Región La Libertad, especialmente las provincias de Pacasmayo, Guadalupe, San 

Pedro de Lloc, Chepén. 

Chiclayo se constituye en el centro de este eje económico y a su vez en un 

centro de la migración rural que viene a la costa. Una de las manifestaciones de 

esta migración está referida a los factores educativos, los padres de familia de las 

diversas provincias de Cajamarca, principalmente de Chota, Cutervo, Jaen; así 

como de la Provincia de Chachapoyas, ven a la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo como la Institución de formación universitaria adecuada para sus hijos. 

En tal sentido la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo ubicada en el Distrito 

de Lambayeque, provincia y Región del mismo nombre acoge a un alumnado con 

variada procedencia geográfica y cultural. 

1.1.3.-Economía 

En el 2009, cuatro de cada cien personas económicamente activos estuvieron 

desocupados, La fuerza de trabajo o población económicamente activa (PEA), en 
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el departamento de Lambayeque está constituida por alrededor de 630 mil 800 

personas, de las cuales el 95.9% está en la condición de ocupados. 

De acuerdo a la información de INEI, el 31,8% de la población de Lambayeque 

son pobres. En el año 2009, el departamento de Lambayeque registro una tasa de 

pobreza de 31,8%, siendo menor al promedio nacional (34,8%). Cabe resaltar que 

durante el periodo 2004-2009, la pobreza en este departamento se redujo en 11,8 

puntos porcentuales. (Municipalidad Provincial de Lambayeque, 2011). 

Si bien es cierto la Región Lambayeque es principalmente comercial, al igual 

que el Distrito de Lambayeque, como provincia  sin embargo la provincia de 

Lambayeque en general es agrícola. 

Por las características geográficas Lambayeque tiene ventajas importantes, si 

bien es cierto como otras regiones costeras una de las debilidades es la escasez de 

agua para irrigar más tierras, esto se está tratando de superar con la ejecución del 

Proyecto Hidroenergético de Olmos que ampliará la frontera agrícola en 37 mil Has 

y a futuro con los proyectos de irrigación Tinajones, Zaña y Jequetepeque.  

La agricultura representa la décima parte del PBI regional. Se ha desarrollado 

históricamente en base a la siembra de cuatro cultivos (arroz, caña de azúcar, 

algodón y maíz amarillo duro) y recientemente se viene diversificando la oferta 

productiva al incorporar nuevos cultivos como páprika, pimiento morrón, ají 

jalapeño, uva, menestras, entre otros; además, después de Piura, la región es el 

segundo productor a nivel nacional de mango y limón. 

También existen cultivos ligados a la agro exportación como el pimiento 

piquillo, brotes de bambú, jugo de maracuyá, aceite de limón, mangos y páprika, 

principalmente. Un nuevo producto que se incorporaría en los próximos años es la 

uva Red Globe, cuyas áreas de cultivo vienen creciendo de manera acelerada. 

(Banco Central de Reserva, 2008) 

 

1.1.4.- La Educación Universitaria 

 La universidad peruana viene atravesando por una etapa de cambios y 

reformas. En los últimos años un factor causal en cuanto a la organización y 

funcionamiento está dada por la Nueva Ley Universitaria 30220, la cual plantea una 
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nueva organización estructural y funcional del sistema universitario, siendo uno de 

los hechos más resaltantes administrativamente el pasar a depender del Ministerio 

de Educación. 

Otro de los procesos está referido al control de la calidad de las instituciones 

universitarias, este en el Perú ya se había iniciado años antes de la promulgación 

de la nueva ley universitaria habiéndose establecido una política de evaluación 

institucional, que involucraba procesos de autoevaluación y evaluación externa con 

fines de mejora de la calidad, este proceso estaba dirigido por el CONEAU quien 

elaboro un sistema de calidad para el sistema universitario que además incluía 

también los aspectos referidos a la acreditación universitaria. 

 Este proceso es “interrumpido” por la Ley Universitaria 30220 o en todo caso 

replanteado desde la lógica que se venía implementando y aparece el concepto de 

Licenciamiento Institucional  como procedimiento obligatorio para todas las 

universidades del país, a través del cual cada casa de estudios debe demostrar ante 

la SUNEDU que cumple con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para poder 

brindar el servicio educativo. (SUNEDU, 2016). 

En esa línea muchas universidades están centrando sus esfuerzos en lograr 

la licencia institucional que les permita seguir funcionando, las universidades 

lambayecanas no se encuentran al margen de esta preocupación. 

Lambayeque como espacio geográfico cuenta con diversas universidades: la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz, Universidad Señor de Sipán, Universidad Cesar 

Vallejo, Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, Universidad de Chiclayo, 

Universidad Alas Peruanas y la UTP (actualmente observada como filial de una 

universidad capitalina) son particulares. De las mencionadas solo una es de gestión  

pública, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

  

1.1.4.- La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo surge el 17 de marzo de 1970 

producto de la fusión de la Universidad Agraria del Norte, cuya sede era 

Lambayeque y La Universidad Nacional de Lambayeque con sede en Chiclayo, esta 

creación se oficializa mediante el Decreto Ley N° 18179. (WIKIPEDIA, 2017). 
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Según el portal institucional (UNPRG, 2016) la universidad ruizgalina tiene 

como visión y misión lo siguiente: 

 

MISIÓN Y VISIÔN 

Visión 

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es una organización académico-

administrativa, orientada a la formación personal y académica integral, que gestiona 

la cultura y el conocimiento de acuerdo a las exigencias de la globalización. 

 

Misión 

Nuestra Universidad es una comunidad académica integrada por docentes, 

estudiantes y graduados, inspirada en principios científicos, democráticos y éticos. 

Brinda una formación integral, centrada en la investigación, docencia, extensión 

cultural y proyección social; en base al Modelo de Gestión por Procesos, que orienta 

el desarrollo de competencias, para estimular un desempeño eficiente en los 

mundos profesional, académico, laboral e investigativo. 

 

Actualmente la universidad cuenta con 14 facultades y 30 escuelas 

profesionales (Tabla 1).  

La Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación es la facultad donde 

centramos nuestra investigación, esta cuenta con 06 escuelas profesionales:  

 Educación 

 Sociología 

 Ciencias de la Comunicación 

 Psicología 

 Arte 

 Arqueología 
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Tabla 1 

Facultades y Escuelas Profesionales de la UNPRG 

Facultad de Agronomía. FAG  Agronomía 

Facultad de Ciencias Biológicas. FCCBB  Biología 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables. FACEAC 

 Contabilidad 

 Economía 

 Administración 

 Comercio y Negocios 
Internacionales 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. FACFYM 

 Física 

 Matemáticas 

 Estadística 

 Computación e Informática 

 Ingeniería Electrónica 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación. FACHSE 

 Educación 

 Sociología 

 Ciencias de la Comunicación 

 Psicología 

 Arte 

 Arqueología 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. FDCCPP 
 Derecho 

 Ciencia Política 

Facultad de Enfermería. FE  Enfermería 

Facultad de Ingeniería Agrícola. FIA  Ingeniería Agrícola 

Facultad de Ingeniería Civil, de Sistemas y de 
Arquitectura. FICSA 

 Ingeniería Civil 

 Arquitectura 

 Ingeniería de Sistemas 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. FIME  Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Facultad de Medicina Humana. FMH  Medicina Humana 

Facultad de Medicina Veterinaria. FMV  Medicina Veterinaria 

Facultad de Ingeniería Química e Industrias 
Alimentarias. FIQUIA 

 Ingeniería Química 

 Ingeniería en Industrias 
Alimentarias 

Facultad de Zootecnia. FIZ  Zootecnia 

Fuente: (WIKIPEDIA, 2017) 
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1.1.4.1.- La Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación. Escuela 

Profesional de Educación 

 

Según el Artículo 20º del Estatuto de la UNPRG (Asamblea Estatutaria, 2015) 

La Facultad es la unidad académica básica, responsable de la formación 

académico-profesional y de gestión, integrada por docentes y estudiantes. Esta 

comprende: Los Departamentos Académicos, Las Escuelas Profesionales, Las 

Unidades de Investigación, Las Unidades de Responsabilidad Social ,Las Unidades 

de Posgrado. 

La Escuela Profesional según el art 35 (Asamblea Estatutaria, 2015) es la 

unidad académica encargada del diseño y actualización curricular de una carrera 

profesional, dirige su aplicación hasta la obtención del grado académico y del título 

profesional. Es responsable de la planificación, organización, conducción, 

evaluación y control de las carreras profesionales de pregrado que ofrecen.  

En los siguiente artículos al 35 se establecen las características del 

funcionamiento de las Escuelas Profesionales, esta unidad está a cargo de un 

Consejo Directivo, integrado además del Director, por un Subdirector de la 

especialidad, designado por el Decano y un estudiante del tercio superior designado 

por el Director. Su mandato dura cuatro (4) años. Artículo  

La Escuela Profesional está dirigido por un Director de Escuela, designado 

por el Decano entre los Docentes Principales de la Facultad de acuerdo a los 

requisitos establecidos en el estatuto de la UNPRG. 

La Escuela Profesional tiene las siguientes atribuciones : 

 Diseñar el currículo y proponerlo al Consejo de Facultad para su aprobación.  

 Gestionar el desarrollo curricular. 

 Aprobar los sílabos elaborados y propuestos por los Departamentos 

Académicos en base a la sumilla de cada asignatura.  

 Supervisar la entrega de los sílabos a los estudiantes al inicio de cada ciclo 

académico.  

 Supervisar y evaluar el desarrollo de los contenidos del silabo de cada 

asignatura.  
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 Proponer al Consejo de Facultad en coordinación con la Oficina de Procesos 

Académicos, las asignaturas a dictarse en cada semestre académico.  

 Opinar sobre la distribución de la carga lectiva propuesta por los 

Departamentos Académicos. 

 Proponer al Consejo de Facultad el número de vacantes para el ingreso a la 

Escuela Profesional. 

 Evaluar las solicitudes de traslados internos y las convalidaciones de 

asignaturas cursadas en otras Escuelas Profesionales o Universidades. 

 Controlar el cumplimiento del desarrollo académico y la asistencia de los 

docentes a las sesiones de aprendizaje. 

 Promover las Investigaciones Formativas y las actividades de Extensión 

Cultural y Proyección Social Formativa, programadas por el colectivo de 

docentes y estudiantes de ciclo de la respectiva carrera profesional 

 Dirigir los estudios de educación a distancia a través de entornos virtuales 

de aprendizaje, con los mismos estándares de calidad de la modalidad 

presencial. Los estudios de pregrado de educación a distancia no pueden 

superar el 50% de créditos del total de la carrera bajo esta modalidad. 

(Asamblea Estatutaria, 2015, págs. 20-21) 

 

Como se observa una las funciones de la Escuela Profesional es el diseño 

curricular. Veamos cómo se da este en la Escuela de Educación 

La Escuela Profesional de Educación pertenece a la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales y Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, reinicia 

sus actividades el año de 1985. 

 Desde ese año a la fecha ha contado con cuatro currículos, siendo el del año 

1985 el primero en orientar la formación profesional, este currículo fue modificado 

el año de 1991, éstos currículos se desarrollaron en un contexto donde la educación 

atravesaba por una fuerte demanda laboral, la cual superaba enormemente la oferta 

laboral, es decir la educación era una gran mercado laboral.  

Este currículo regía para el nivel secundario, que era el donde se desarrollaba 

la labor formativa, cabe recordar que las menciones que se brindaban era: Filosofía 

y Ciencias Histórico Sociales, Filosofía y Ciencias Sociales, Física y Matemática, 

Biología y Química, Lengua y Literatura, Idiomas Extranjeros, Educación Física. 
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A finales de la década del noventa (1998) se propone un nuevo currículo que, 

a la vez modifica las menciones que se otorgaba surgiendo así Ciencias Naturales, 

Ciencias Histórico Sociales y Filosofía, Idiomas Extranjeros, Lengua y Literatura, 

Educación Física, Matemática y Computación, esta reforma curricular tuvo gran 

influencia de los discursos pedagógicos y reformas curriculares que realizaba el 

Ministerio de Educación en nuestro país,  incluso las menciones que surgieron 

respondían a las áreas curriculares que se habían propuesto para la educación 

secundaria, eso reflejaba una vez más que nuestra facultad y especialmente la 

carrera profesional de educación no se había desarrollado una propuesta 

pedagógica propia. (Vásquez, 2013) 

Otro de los referentes que contribuyó a las reformas del currículo que se 

venían dando, era el mercado ocupacional de nuestros futuros egresados. Se 

observa una mayor demanda de docentes en el nivel primario y la Escuela 

Profesional de Educación no desarrollaba procesos formativos para esos niveles, 

esto motivó al surgimiento de nuevas menciones en la escuela de educación: Inicial 

y Primaria (aparecieron formalmente como menciones y no como niveles de 

formación).  

Con el cambio curricular las especialidades de la Escuela Profesional de 

Educación  quedaron establecidas así: 
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Tabla 2 

Especialidades de la Escuela Profesional de Educación 

 

Especialidades hasta 1998 Especialidades a partir de 1998 

Filosofía y Ciencias Histórico Sociales  

Ciencias Histórico Sociales y Filosofía  

Filosofía y Ciencias Sociales 

Biología y Química Ciencias Naturales 

Física y Matemática Matemática y Computación 

Lengua y Literatura 

 

Lengua y Literatura 

 

Idiomas Extranjeros Idiomas Extranjeros 

Educación Física Educación Física 

 Fuente: OAP- FACHSE 
 

El proceso formativo de los  estudiantes de la formación docente de las 

especialidades mencionadas está a cargo principalmente de los docentes de la 

Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación, los cuales están agrupados 

en Departamentos Académicos. 

Según el art 22 del Estatuto los Departamentos Académicos son unidades de 

servicio académico, que reúne a los docentes de disciplinas afines con la finalidad 

de estudiar, investigar y actualizar contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y 

preparar los sílabos por asignaturas a requerimiento de las Escuelas Profesionales. 

(Asamblea Estatutaria, 2015). 

 Cada Departamento Académico se integra a una Facultad sin perjuicio de su 

función de brindar servicio a otras Facultades y  está dirigido por un Director, elegido 

por los docentes ordinarios adscritos al Departamento de la Facultad 

correspondiente. Los docentes se adscriben a un solo Departamento Académico, 

según la especialidad de las asignaturas a su cargo, de acuerdo a su formación 

profesional.  
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La Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación cuenta con tres 

departamentos académicos: Ciencias de la Educación, Humanidades y Sociología. 

Por las características de los cursos de la Escuela Profesional de Educación la 

formación profesional recae principalmente en los docentes adscritos a los 

departamentos de Educación y de Humanidades, aunque en los primeros ciclos se 

cuenta con docentes adscritos a los departamentos de sociología, matemática, 

biología, estadística entre otros, es decir docentes universitarios no necesariamente 

con formación didáctica.  

 

1.2.-El surgimiento del problema 

Uno de los aspectos en los que se hizo hincapié en la formación de posgrado 

llevada es el referido a considerar a nuestra práctica profesional como un espacio 

de autorreflexión para la mejora de nuestra labor. En esta línea los enfoques 

investigativos alternativos al positivismo nos brindan las herramientas para poder 

investigar sobre nuestro quehacer docente, partir de nuestra realidad educativa. 

En ese contexto es que nuestra realidad educativa laboral nos permite 

reafirmar la importancia que tiene el docente en el proceso formativo de los 

estudiantes pero también de la necesidad de hacer un trabajo cooperativo con todos 

los actores institucionales para asegurar un proceso formativo de calidad. 

El docente en su quehacer diario se ve en la necesidad de realizar una labor 

conjunta con sus pares docentes, con los directivos, con los padres de familia, con 

los alumnos, con las autoridades de la comunidad y esto requiere de saber trabajar 

en equipo, para lo cual se debe contar con habilidades y capacidades que permitan 

este tipo de trabajo.. 

En las Instituciones Educativas confluimos muchas personas con 

características personales, culturales, formativas variadas que demanda elaborar 

estrategias de coordinación para la consecución de objetivos corporativos.  

El concepto de trabajo en equipo implica en su esencia sentido de la unidad o 

entusiasmo por alcanzar un interés compartido. El trabajo en equipo no es la única 

forma de desempeño en los ámbitos profesionales, pero sí la que hasta el momento 

ha dado mejores resultados. No implica dejar de lado los talentos individuales sin 
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embargo estos tienen mayor impacto cuando se suman a otros permitiendo la 

creación de sinergias. 

La gestión moderna nos ofrece información que cuando la organización asume 

trabajo en equipo se depende mucho menos de las jerarquías y sus integrantes 

tienen un margen de acción mucho mayor. Aparte, son el escenario perfecto para 

valores como la solidaridad, la colaboración mutua y el sentido de pertenencia hacia 

el grupo y la empresa en su conjunto.  Igualmente un Trabajo en Equipo permite el 

empoderamiento, la responsabilidad, el desarrollo de habilidades sociales. 

Sin embargo también se observa limitaciones en este aspecto, los 

conocimientos pedagógicos, didácticos y disciplinares que se pueda tener no es 

suficiente para un trabajo grupal con objetivos comunes.  

El tratar de entender porque esas limitaciones al momento de realizar trabajos 

en equipo, nos dimos cuenta que una posible explicación tentativa este dada porque  

no hemos tenido una formación que fomente el desarrollo de capacidades y 

habilidades necesarias para un trabajo en equipo. 

Esta explicación se refuerza cuando al estudiar la maestría se encuentra que 

si bien es cierto existe un predominio de “trabajos grupales” estos se producen en 

forma espontánea y se deja al libre albedrio, no hay una presencia formativa en 

asegurar o garantizar si realmente se desarrolla un trabajo en equipo, los docentes 

formadores centran su preocupación en el resultado, en la presentación de la tarea, 

el cual muchas veces no fue desarrollado bajo una lógica de trabajo grupal o en 

equipo a pesar de consignarse como tal. 

Esta mirada nos hizo reflexionar sobre la formación docente que se viene 

implementando en la Escuela Profesional de Educación de la FACHSE UNPRG 

para tratar de entender como se viene dando este proceso formativo en lo referente 

a la formación de la competencia de trabajo en equipo. 

Al tener una cercanía inicial al proceso formativo vemos que existe un contexto 

en la Universidad de realizar propuestas de evaluación  y rediseño, lo cual se 

convierte además en un aliciente para contribuir con una propuesta que pueda 

contribuir con algunos elementos para la mejora de la formación docente que se 

viene dando en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación.  
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Nuestra investigación se centra en el Segundo Ciclo porque consideramos que 

en este periodo de tiempo de formación, cuando los alumnos inician su vida 

universitaria es cuando se debe desarrollar ciertas capacidades como las de trabajo 

en equipo ya que por lo visto es una estrategia común utilizada por los docentes del 

pregrado y su uso no solo se va a hacer necesario en un contexto de largo plazo en 

el campo laboral, sino en un tiempo de corto plazo ya que se le exige en el campo 

pedagógico didáctico. 

Por lo tanto, centramos nuestro interés en esta línea, para lo cual definimos 

como objeto de estudio el Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA) del Segundo 

Ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- 2017. 

 

1.2.1.-Análisis de la formación docente y la competencia de trabajo en 

equipo 

La formación docente es siempre uno de los puntos esenciales en los procesos 

de mejora de la calidad educativa, esto debido a que allí se van a desarrollar las 

competencias del futuro docente el cual tendrá a cargo la formación de las futuras 

generaciones. Estas competencias se pueden clasificar en generales y las 

específicas de la profesión, en esta clasificación centramos nuestro interés en una 

competencia general que se considera vital en el desempeño de las diversas 

organizaciones y dentro de ellas las educativas, la del trabajo en equipo. Esta 

competencia se imponen al trabajo individual, los cambios que se producen en las 

organizaciones genera un gran impacto en la nueva manera de trabajar. Las 

particularidades de las tareas hacen que su resolución sea grupal no individual.  

Por lo tanto es necesario que los centros  de formación y en nuestro caso los 

de formación docente incorporen dentro de sus proceso formativos el desarrollo de 

la competencia de trabajo en equipo. 

En ese sentido se realiza una rápida revisión de como se viene dando el 

proceso de formación docente y dentro de la misma la presencia de las 

competencias que se consideran en el proceso formativo, esta revisión se limita a 

aquellas realidades que de una u otra manera influyen en la nuestra. 
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Contexto Internacional 

España. 

Se toma España por ser un país cuyo modelo educativo tiene presencia 

directa o indirecta en nuestra educación y a la vez a través suyo hacemos una 

mirada a la realidad europea 

Desde fines del siglo XX, en Europa se desarrollan acciones con el propósito 

de hacer frente en forma conjunta a las necesidades formativas de la sociedad 

europea. Uno de las acciones concretas es la creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (Rodriguez, 2007). Desde este espacio se plantean diversas 

tareas que los países europeos incorporan en sus políticas nacionales. 

España no es la excepción y es uno de los países que incorpora en su 

sistema educativo las diversas iniciativas planteadas desde el Espacio Europeo de 

Educación Superior.  

En lo correspondiente a la formación docente en España(al igual que la 

mayoría de los países europeos) se tiene que el proceso formativo está conformado 

por dos componentes: a) general ( relacionado con las disciplinas base de las 

materias curriculares que el futuro docente va a “enseñar”), b) profesional  

(desarrolla las competencias propias de la docencia). 

La formación de ambos componentes responde al modelo formativo en que 

se sitúa. Eduardo Coba en su trabajo “La formación inicial del profesorado en el 

Espacio Europeo de Educación Superior” (Coba, 2011) hace una diferenciación 

entre los modelos formativos existentes, el modelo simultaneo y el modelo 

consecutivo. El primero se caracteriza porque ambos componentes se adquieren al 

mismo tiempo, este se da principalmente en formación docente de educación infantil 

y primaria. El modelo consecutivo considera primero la formación del componente 

general (desarrolla conocimientos, habilidades y actitudes de las futuras materias a 

impartir, seguido de la formación del componente profesional (principalmente a nivel 

de posgrado), este segundo modelo predomina en la educación secundaria superior 

(postobligatoria). En la educación secundaria obligatoria se establecen modelos 

mixtos. 
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Los países de la Unión Europea entre 2005 y 2009, asumen generalmente 

los modelos consecutivos en la educación secundaria, siendo por otra parte el peso 

del componente profesional mayor en infantil y primaria que en secundaria 

obligatoria o postobligatoria. Sin embargo en años posteriores empieza a tomar 

fuerza el modelo simultáneo.(Coba, 2011) 

Otro aspecto a describir en esta realidad problemática española (a parte de 

los componentes formativos) es el referente a la formación basada en 

competencias. 

El Espacio Europeo de Educación Superior proponen un proceso formativo 

que “requiere situar a las competencias de acción como protagonistas en la nueva 

configuración del currículo”.(Rodriguez, 2007, pág. 140) 

En el enfoque por competencias existen varios modelos o enfoques por lo 

tanto cada uno de ellos elabora su propio cuerpo conceptual y dentro de este su 

definición que responde a la concepción que asumen, sin embargo existen 

coincidencias en ciertos elementos logrando  una definición que la concibe como  

una construcción, a partir de una combinación de conocimientos, saber hacer, 

cualidades o aptitudes, y recursos del ambiente que son movilizados para lograr un 

desempeño.” (Le Boterf, 2001) 

La construcción y selección de competencias se da de diversas formas 

siendo la más común aquella que pide la opinión de los distintos sectores que tienen 

presencia en la formación profesional, docentes, alumnos, empleadores, 

instituciones de interés. Luego de procesar las opiniones se van constituyendo un 

conjunto de las mismas que son incorporadas como referentes de los procesos 

formativos en las diversas universidades europeas lo que facilita la movilidad de los 

estudiantes universitarios. Junto a ello se llega a un acuerdo para clasificar las 

competencias que serán comunes a todas las profesiones y aquellas que son 

propias de una profesión. España asume este planteamiento y los incorpora en sus 

universidades. 

La clasificación de las competencias asumidas por las universidades son las 

planteadas en el Proyecto Tuning que considera competencias genéricas y 

competencias específicas. Las competencias genéricas (instrumentales, 
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interpersonales y sistémicas) identifican los elementos compartidos que pueden ser 

comunes a cualquier titulación, mientras que las específicas relacionadas con cada 

área de estudio son cruciales para cualquier título y se refieren a la especificidad 

propia de un campo de estudio (Gonzales, J & Wagenaar, R, 2004). 

En cuanto a las competencias genéricas que es de importancia para nuestra 

investigación el Proyecto Tuning las clasifica de la siguiente manera: 

—Competencias instrumentales: competencias que tienen una 

función instrumental. Entre ellas se incluyen:  

• Habilidades cognoscitivas, la capacidad de comprender y manipular 

ideas y pensamientos.  

• Capacidades metodológicas para manipular el ambiente: ser capaz 

de organizar el tiempo y las estrategias para el aprendizaje, tomar 

decisiones o resolver problemas.  

• Destrezas tecnológicas relacionadas con el uso de maquinaria, 

destrezas de computación y gerencia de la información. 

 • Destrezas lingüísticas tales como la comunicación oral y escrita o 

conocimiento de una segunda lengua. 

—Competencias interpersonales: capacidades individuales 

relativas a la capacidad de expresar los propios sentimientos, 

habilidades críticas y de autocrítica. Destrezas sociales relacionadas 

con las habilidades interpersonales, la capacidad de trabajar en equipo 

o la expresión de compromiso social o ético. Estas competencias 

tienden a facilitar los procesos de interacción social y cooperación.  

—Competencias sistémicas: son las destrezas y habilidades que 

conciernen a los sistemas como totalidad. Suponen una combinación 

de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que permiten al 

individuo ver como las partes de un todo se relacionan y se agrupan. 

Estas capacidades incluyen la habilidad de planificar los cambios de 

manera que puedan hacerse mejoras en los sistemas como un todo y 

diseñar nuevos sistemas. Las competencias sistémicas o integradoras 

requieren como base la adquisición previa de competencias 
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instrumentales e interpersonales.(Gonzales, J & Wagenaar, R, 2004, 

págs. 81-82) 

La competencia trabajo en equipo, se ubica dentro de las competencias 

genéricas de tipo interpersonal.  

 

América Latina 

La educación superior en América Latina generalmente viene siguiendo el 

mismo camino trazado por la educación superior europea. 

La formación docente generalmente ha transitado entre priorizar el contenido 

disciplinar o el contenido pedagógico didáctico. En nuestro país incluso se menciona 

que los centros de formación docente ( Institutos Superiores Pedagógicos y las 

Facultades de Educación) se inclinaban por uno en relación al otro, construyendo “ 

una diferencia” entre sus egresados. Los profesores egresados de un ISP sabia 

como enseñar (predominio pedagógico didáctico) pero no sabían qué enseñar 

(deficiencia en el dominio de las disciplinas a enseñar), mientras los profesores 

egresados de las facultades de educación sabían qué enseñar pero no sabían cómo 

hacerlo. 

La realidad en América Latina también refleja también modelos que hacen 

énfasis en uno u otro componente formativos. 

 En un estudio comparado de la formación docente que se desarrolla en 

Universidades de América Latina y Europa titulado “Modelos innovadores en la 

formación inicial docente. Estudio de casos de modelos innovadores en la formación 

docente en América Latina y Europa”  se concluye que para las cuatro universidades 

latinoamericanas (de los países Argentina, Brasil, Chile, Colombia) que “la 

formación de maestros de educación infantil y primaria el eje organizador sea el 

proceso de adquisición de los elementos instrumentales por parte de los niños, 

dejando a las disciplinas como mero elemento organizador, mientras que en la 

formación de docentes de secundaria el peso recae en las disciplinas, relegándose 

la formación pedagógica a un segundo lugar, tanto en importancia como en 

distribución temporal.”(Murillo, 2006, pág. 29) 
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Sobre los componentes formativos y sus respectivos modelos el informe 

Tuning para América Latina sostiene que: 

En términos de estructura curricular, la mayoría de los países de 

América Latina posee un currículo con tres ejes: uno, constituido por 

disciplinas de fundamentos de la educación, como psicología de la 

educación, filosofía de la educación, sociología de la educación, 

antropología de la educación y política de la educación. Otro de los 

ejes está constituido por las disciplinas del campo pedagógico y 

disciplinario: tal es el caso de las didácticas, currículo, teorías 

pedagógicas, gestión y coordinación pedagógica, así como disciplinas 

específicas. El tercer eje está constituido por prácticas supervisadas, 

que se integran al currículo con una carga horaria específica para la 

práctica profesional, denominada también pasantía, estadía o estagio. 

(Beneitone, 2007, pág. 133) 

 
Al igual que en Europa el componente pedagógico didáctico predomina en la 

formación del docente de inicial y primaria mientras el predominio de las disciplinas 

científicas lo es para el docente de secundaria.  

El segundo aspecto visto en la realidad española y europea estuvo 

relacionado con el enfoque de formación asumido y aquí se encuentra con gran 

presencia el enfoque por competencias como predominante, al menos en sus 

documentos oficiales y que muchas veces difiere de la práctica curricular real, vivida  

América Latina también incorpora los planteamientos del Proyecto Tuning, 

“el proyecto Tuning – América Latina se inicia a finales de 2004 y, entre las primeras 

tareas, se encuentra la definición de cuáles serían las competencias genéricas para 

América Latina.” (Beneitone, 2007)  

Las competencias genéricas planteadas para esta parte del continente de 

América son equivalentes a las presentadas en el Proyecto Tuning Europa pero 

redactadas con expresiones diferentes.  De acuerdo a los resultados de las 

consultas realizadas se tiene que las competencias genéricas de mayor realización 

son: conocimiento sobre el área de estudio y la profesión, capacidad de trabajar en 
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equipo y compromiso ético. Como se observa estas competencias 

predominantemente son de carácter profesional (Beneitone, 2007, pág. 135). 

En esta línea de enfoque por competencias se encuentra una fuerte 

tendencia por desarrollar la competencia del trabajo en equipo, el cual forma parte 

de las denominadas competencias genéricas del Proyecto Tuning. 

Junto a la propuesta del Proyecto  Tuning de considerar  a la competencia de 

trabajo en equipo el mismo desarrollo de los procesos de enseñanza en los diversos 

niveles educativos ya sea de educación básica o de educación universitaria existe 

un predominio de realizar “trabajos grupales” como una estrategia de lograr los 

aprendizajes propuestos. 

Contexto Nacional 

Si seguimos la misma lógica de análisis se encuentra que en nuestro país la 

formación docente se desarrolla en dos líneas la Superior Universitaria, mediante 

las facultades de educación y la Superior No Universitaria, a través de los Institutos 

Superiores Pedagógicos. 

Aquí se encuentra una variedad formativa, mientras en los ISP es el 

Ministerio de Educación quien define las propuestas pedagógicas curriculares, en 

las Facultades de Educación, estas definen sus propias propuestas curriculares, 

donde la Investigación debería ser un elemento diferenciador de la formación 

pedagógica no universitaria. 

Si centramos nuestra mirada a la formación docente universitaria, se 

encuentra que esta comprende la Formación General, Formación Básica y 

Formación de especialidad, aquí la formación básica desarrolla las competencias 

de la docencia, mientras la de especialidad desarrolla las competencias propias de 

las disciplinas base de las materias que serán enseñadas, aquí también se 

encuentra la didáctica específica. 

Actualmente la Nueva Ley Universitaria 30220 sostiene que la formación se 

divide en estudios generales, estudios específicos y de especialidad. Los primeros 

son obligatorios, tienen una duración no menor de 35 créditos. Están dirigidos a la 

formación integral de los estudiantes.  
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Los Estudios específicos y de especialidad de pregrado Son los estudios que 

proporcionan los conocimientos propios de la profesión y especialidad 

correspondiente. El periodo de estudios debe tener una duración no menor de ciento 

sesenta y cinco (165) créditos.(Congreso de la República, 2014) 

Cada universidad tiene autonomía para determina el diseño curricular de 

cada especialidad, en los niveles de enseñanza respectivos, de acuerdo a las 

necesidades nacionales y regionales que contribuyan al desarrollo del país.  

Si bien es cierto la realidad de cada universidad es variada podemos inferir 

algunos aspectos comunes como por ejemplo las referidas al enfoque formativo.  

El enfoque formativo al igual que las universidades de américa latina y 

Europa es el de competencias. Sin embargo ha existido mucha resistencia en 

asumir este enfoque por el desconocimiento que se tiene del mismo. 

La exigencia de la ley 30220 y sobre todo los procesos de licenciamiento y 

acreditación, vienen forzando la presencia real del enfoque por competencias, 

donde cada universidad asume una concepción de  este modelo de acuerdo a su 

propuesta institucional. 

Sin embargo la mayoría de las Universidades viene tomando como referente 

lo planteado por el Informe Tuning. Por lo tanto las universidades vienen asumiendo 

las competencias genéricas y específicas planteadas por este proyecto 

Dentro de las competencias genéricas está la de trabajo en equipo. En este 

sentido es necesario  reflexionar lo siguiente. 

Como se mencionó anteriormente el trabajo en equipo se ha convertido en 

una estrategia didáctica presente en los procesos de enseñanza aprendizaje, sin 

embargo también es cierto que esta no viene siendo trabajada adecuadamente por 

los encargados de la formación universitarias, muchos de los cuales no tienen 

formación pedagógica didáctica. ( A excepción de los docentes que tienen una 

formación pedagógica de origen). 

Las demandas laborales y académicas plantean la necesidad urgente de 

reflexionar sobre la formación de la competencia de trabajo en equipo y a la vez de 

elaborar algunas propuestas que permitan ser incorporadas curricularmente. 
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El trabajo de esta competencia cobra mayor importancia en la Escuela 

Profesional de Educación ya que aquí se forman los responsables de la formación 

en los diversos periodos del desarrollo humano y es básico que tengan herramientas 

pedagógicas necesarias para que ellos a su vez desarrollen esta competencia en 

los diversos niveles educativos donde laboraran.  

 

1.3. Manifestaciones y características del desarrollo de la 

competencia trabajo en equipo en los estudiantes del Segundo Ciclo 

de la Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- 2017 

En el ciclo académico 2017-II; ciclo que se toma para la investigación se 

encontraba un total de 952 alumnos repartidos en 10 menciones.  En la actualidad 

en el Ciclo Académico 2017-II los alumnos están estudiando en las especialidades 

similares a la de 1998 es decir: Ciencias Histórico Sociales (resultado de la fusión 

de Filosofía y Ciencias Histórico Sociales con Filosofía y Ciencias Sociales), 

Ciencias Naturales, Lengua y Literatura, Idiomas Extranjeros, Matemática y 

Computación, Educación Física y junto a ellos los niveles de   Educación Inicial y 

Primaria. 

Se ha observado tanto en los sílabos de los cursos, así como en el desarrollo 

de las clases que en la mayoría de los cursos  existe un predominio de los trabajos 

grupales, a los cuales les antecede un breve encuadre teórico. 

 El trabajo grupal debe apuntar a desarrollar aprendizajes no sólo propios de 

la tarea que se encarga sino principalmente a aprender a trabajar en equipo.  

Sin embargo durante  el proceso de enseñanza aprendizaje del Ciclo 

Académico 2017-II de la UNPRG  de los alumnos del Segundo Ciclo de la Escuela 

Profesional de Educación, se observa un deficiente desarrollo de capacidades de 

trabajo en equipo, que se evidencia en un inadecuado proceso de conformación 

de grupos, falta de claridad en los roles de los integrantes, ausencia de claridad en 

cómo abordar el problema a tratar, la forma grupal de ejecutar los pasos y los 

acuerdos para llegar a la solución o al resultado esperado. Esto debido a la 

ausencia de una propuesta didácticas pertinentes con el desarrollo de la 
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competencia de trabajo en equipo. De seguir en esta misma línea ocasionaría que 

el alumno no logre el desarrollo de un adecuado trabajo en equipo. Por tal razón si 

se interviene didácticamente elaborando una propuesta alternativa se contribuye a 

al desarrollo del trabajo en equipo como competencia transversal. 

1.4.   Metodología.    

1.4.1.-Diseño De Contrastación De Hipótesis 

Tipo de investigación: 

El presente trabajo de investigación de un es Descriptivo-Propositivo. 

Diseño de investigación: 

Este trabajo corresponde a una investigación descriptivo – propositiva. Es 

descriptiva porque se dará a conocer un fenómeno de estudio, en este caso 

describir la problemática que presentan los alumnos en cuanto a la competencia de 

trabajo en equipo; así mismo es propositiva porque al haber conocido la realidad 

anterior se hará una propuesta didáctica basada en la Teoría Socio Histórica, en el 

enfoque curricular emancipador y socio formativo, para mejorar la competencia 

trabajo en equipo. 

Rx

RcP

T

Leyenda

Rx: Diagnóstico de la realidad

T: Estudios teóricos

P: Propuesta pedagógica

Rc: Realidad cambiada
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1.4.2.- Recolección de datos 

La recolección de datos se realizó mediante la observación de los alumnos 

en las clases que se desarrollaron en el ciclo académico 2017 II a través del uso de 

una lista de cotejo, este se desarrolló entre los meses de setiembre y diciembre del 

2017. 

Concluido el trabajo de recolección de datos se procedió a procesar la 

información, tabularla y elaborar los cuadros estadísticos para posteriormente 

interpretarlos. 

1.4.3.-Método de investigación 

Para la investigación a desarrollar se utilizaron los siguientes métodos: 

Métodos Cuantitativos 

 Puesto que para probar la hipótesis es necesario trabajar con datos 

cuantitativos, es por eso el uso de la estadística descriptiva e inferencial. 

Métodos teóricos: 

Hipotético – deductivo: Utilizado en su carácter integracional y dialectico de la  

inducción – deducción  para proponer  la hipótesis como consecuencia de las 

inferencias del conjunto de datos empíricos que constituyeron la investigación y a la 

vez para arribar a las conclusiones a partir de la posterior contrastación hecha de 

las mismas. 

Análisis y síntesis: Que permitieron analizar los datos obtenidos en la 

recolección así como las múltiples relaciones de los diferentes aportes teóricos que 

nos conllevaron a una síntesis de los mismos y de construcción de nuestro marco 

teórico y conceptual. 

Análisis histórico: Que permitió estudiar la evolución histórica tendencial del 

problema en los distintos contextos lo que nos condujo a su planteamiento y 

enunciado. 

La abstracción.- es un procedimiento importantísimo para la comprensión del 

objeto. Mediante ellas se destaca la propiedad o relación de las cosas y fenómenos, 

descubriendo el nexo esencial oculto e inaccesible al conocimiento empírico. 

Inductivo.- es un procedimiento mediante el cual, de hechos singulares, se 

pasa a proposiciones generales. 
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Deductivo.- es un procedimiento que se apoya en las aseveraciones y 

generalizaciones, a partir de las cuales se realizan demostraciones o inferencias 

particulares. 

Método De Análisis De Datos 

El análisis de información se realizará utilizando el análisis cuantitativo 

mediante el trabajo estadístico a través del programa SPSS. Así mismo se tendrá 

en cuenta cuadros estadísticos para exponer los datos que se obtuvieron al aplicar 

los instrumentos de recolección.  

1.4.4.-Medidas de tendencia central: 

Son valores numéricos, estadígrafos que representan la tendencia de todo el 

conjunto de datos estadísticos. Esta medida se utiliza para obtener un número 

representativo del puntaje promedio para los instrumentos aplicados.  

Media aritmética ( x ): 

Se empleó para obtener el promedio que resulta de la aplicación del pre test. 

Su fórmula es: 

 

Donde:  

X  = Media aritmética 

iixf  = Sumatoria de los productos de las frecuencias por el valor de sus 

variables respectivas.  

n  = Muestra total 

 

1.4.5.-Población Y Muestra 

La población está constituida por 190 estudiantes del Segundo Ciclo de la 

Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- del ciclo académico 

2017- II 

 

 

 

n

.xf
X ii
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BASES TEORICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



40 

 

 

2.-Bases Teóricas 

Las bases teóricas se desarrollan teóricamente las variables de la 

investigación, en la primera parte se desarrolla el soporte teórico de la propuesta, 

en la segunda se aborda los aspectos teóricos conceptuales de la competencia 

trabajo en equipo 

2.1.- Teoría Curricular 

La propuesta se sostiene curricularmente en un enfoque curricular 

emancipador y en el enfoque socioformativo. 

En un primer momento se desarrolla algunos planteamientos del enfoque 

curricular emancipador, sintetizado por Vásquez, (2013) el cual propone lo 

siguiente: 

El currículo como un nexo o puente entre la sociedad y la universidad.  

La universidad es una institución social que responde a las demandas, 

necesidades y retos formativos de la sociedad. La educación universitaria debe 

proponer soluciones formativas a los problemas sociales. El currículo debe 

sintonizar con estos problemas actuales (capacidad diagnóstica)  y además debe 

tener la capacidad de proyectarse al futuro (capacidad prospectiva). Si esta 

sintonización y esta proyección se trabajan adecuadamente, el vínculo universidad 

/ sociedad se desarrollará correctamente.  

Este trabajo de definir el encargo social, es una labor que requiere la 

participación dialógica entre maestro-alumno. En nuestro trabajo por ejemplo el 

encargo social recoge una de las demandas formativas, el trabajar en equipo. 

El currículo, es una tentativa para comunicar los principios y rasgos 

esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a 

discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Esta 

concepción pone énfasis en los procesos y además aborda el tema del currículo 

oculto. El considerar la concepción de currículo oculto permite rescatar y analizar el 

esquema referencial que poseen los actores principales del Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje, llámese docentes y alumnos. 
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Al poner énfasis en los procesos se recupera el planteamiento de desarrollar 

diversas capacidades propias del trabajo en equipo en el mismo trabajo que se 

desarrolla en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

El currículo como un proyecto histórico-social que responde a la propuesta 

pedagógica que se debe desarrollar desde la Escuela Profesional de Educación de 

la FACHSE. 

En el proyecto histórico se refleja la concepción social, educativa, filosófica, 

psicológica, cultural, etc; del docente y el alumno en una interacción abierta y 

democrática. Aquí aparece inmersa una concepción del mundo, del hombre, de la 

sociedad, de los conocimientos, de la escuela, del egresado, etc., desde donde se 

eligen o se enseñan ciertos conocimientos (y no otros), los vínculos que se 

desarrollan entre docente y alumno, la dosificación de los contenidos, la validación 

de uno u otro método de enseñanza, etc.  

El currículo guarda relación con contextos históricos determinados y 

constituye una síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, creencias, 

costumbres, patrones de conducta), y que es un proyecto educativo que se concreta 

en el ámbito pedagógico;  expresa una serie compleja de procesos en que 

intervienen diversos factores que se relacionan dialécticamente y que son agentes 

sociales, elementos técnicos, profesores, estudiantes e instituciones. En esa 

dinámica de relaciones se funda el desarrollo curricular 

La propuesta se asienta en un currículo flexible  en su forma operativa se 

define como una propuesta alternativa a la concepción lineal y rígida de los estudios 

profesionales, que rompe con el sistema de materias y cursos seriados y 

obligatorios, y presenta en su lugar una amplia gama de opciones para la formación 

profesional del estudiante. Vinculado directamente al desarrollo histórico de su 

realidad -con un carácter prospectivo- adaptable a las continuas modificaciones de 

su contexto.(Vásquez, 2013) 
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Tabla 3 

CONCEPCIÓN TEÓRICA DEL CURRICULUM 
  

El  

Currículo 

 
Un nexo o puente entre la sociedad y la 
escuela. 
 

 

 
 

 
 
 

«La educación 
como proceso  

Social» 
 

 
 

 
Una tentativa para comunicar los principios 
y rasgos esenciales de un propósito 
educativo. 
 

Un proyecto histórico-social. 
 

Flexible 

 Tomado de (Vásquez, 2013) 

 

En un segundo momento, se desarrolla el planteamiento del enfoque 

socioformativo. 

El enfoque socioformativo es definido como un marco de reflexión- acción 

educativo que pretende generar las condiciones pedagógicas esenciales para 

facilitar la formación de persona integras, integrales y competentes para afrontar los 

retos problemas del desarrollo personal, la vida en sociedad, el equilibrio ecológico, 

la creación cultural- artística y la actuación profesional empresarial a partir de la 

articulación de la educación con los procesos sociales, comunitarios, económicos, 

políticos, religiosos, deportivos, ambientales y artísticos en los cuales viven las 

personas, implementado actividades formativas con sentido (Tobón, 2015). Tiene 

como propósito facilitar el establecimiento de recursos y espacios para promover la 

formación humana integral y dentro de esta la preparación de personas con 

competencias para actuar con idoneidad en diversos contextos. 

El enfoque de competencias socioformativo tiene las siguientes 

características: 

1.-Se asumen las competencias como una dimensión más de la persona 

humana, la cual se considera en su integralidad y devenir filogenético y 



43 

 

ontogenético, articulando la dimensión biológica con la dimensión psicológica, 

sociológica y espiritual. 

2.- Las competencias no son el fin último de la educación…sino que son solo 

un componente de la formación humana integral para vivir en interacción consigo 

mismos, los demás y el contexto ecológico. 

Desde el enfoque socioformativo, el currículo es un proceso específico, de 

acuerdo y negociación entre los requerimientos de la sociedad, de las instituciones 

educativas y de las personas, con respecto a la formación  de competencias en las 

diferentes áreas de desempeño, teniendo como propósito favorecer la 

autorrealización, la construcción del tejido social y el desarrollo económico. 

El diseño del currículo desde el pensamiento complejo, por ende busca 

implementar estrategias que faciliten en todos los miembros de la institución 

educativa un modo de pensar complejo, basado en aspectos esenciales tales como 

la autorreflexión, la autocrítica, la contextualización del saber, la 

multidimensionalidad de la realidad, la comprensión de aquello que se quiere 

conocer e intervenir y el afrontamiento estratégico de la incertidumbre(Tobón, 2005) 

 2.2.-Teoría Pedagógica  

Pedagógicamente la propuesta se sustenta en el constructivismo y dentro de este 

enfoque asumimos la denominada Teoría Crítica de la Enseñanza  

2.2.1.- Teoría Crítica de la Enseñanza 

Se origina en la Escuela de Frankfurt, tiene una concepción dialéctica de la 

realidad, metodológicamente la autorreflexión crítica es asumida como eje 

fundamental, lo que fomenta un análisis crítico de los procesos y métodos presentes 

en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. Esto necesario en la formación de un 

docente 

Esta teoría impulsa un alumno activo y que posee estructuras cognitivas que 

el docente debe aprovechar, o crearle las condiciones al estudiante para su 

desarrollo, por lo que se plantea estimular el desarrollo de las capacidades para 

procesar información, manejando los estímulos del ambiente al organizarlos en 

función de sus objetivos. (Hernandez, 1995) 
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El Proceso de Enseñanza Aprendizaje se ocupa de desarrollar los procesos 

mentales y no sólo se preocupa en la obtención del conocimiento, esto a la postre 

permitirán que el alumno desarrolle un pensamiento de nivel superior donde está 

presente la capacidad para comprender, asimilar y valorar críticamente la sociedad, 

a partir de sus propios criterios, juicios y razonamientos. Hernández( 1995:78 ) 

“partir de esta concepción, expresa la necesidad de concebir el proceso de 

enseñanza como un proceso móvil, de búsqueda de la verdad, donde es el propio 

sujeto quien tiene que desentrañar las características esenciales del conocimiento 

en su proceso de devenir, en un momento histórico concreto”. 

Esta premisa sirve para entender que en la propuesta de trabajo en equipo 

es importante desarrollar los procesos mentales necesarios para la formación y 

desarrollo de las capacidades y habilidades necesarias, estos se producen en el 

mismo proceso de desarrollo de la tarea. Por lo tanto el docente debe jugar un rol 

importante en monitorear el proceso y no solo limitarse en centrar su atención en el 

resultado de obtención del conocimiento, es decir la tarea como resultado del 

trabajo. 

Igualmente hay que señalar que el aprendizaje grupal en esta teoría tiene  un 

papel fundamental, esto propicia que el docente asuma un rol de mediador que 

fomente una interacción cooperativa entre los estudiantes. 

 Las propuestas curriculares y pedagógicas, “no parten de nada establecido, 

se presenta como una propuesta en construcción no acabada, que se va 

estructurando en el propio proceso de su desarrollo. Rige el principio de que todos 

aprenden de todos y fundamentalmente de aquello que realizan en 

conjunto.”(Hernandez, 1995, pág. 80) 

Esta teoría promueve el desarrollo del vínculo de cooperación el cual 

didácticamente se plasma en el denominado aprendizaje cooperativo.  
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2.3- Teoría Psicológica 

2.3.1.- Teoría Socio-Histórica 

Esta Teoría psicológica fue planteada por Vygotsky y plantea entre otras las 

siguientes ideas: 

El origen de los Procesos Psicológicos Superiores  está dado en la vida 

social, es decir, en la participación del sujeto en actividades compartidas con otros. 

Estos procesos dependen de las situaciones sociales específicas en las que el 

sujeto participa. El desarrollo de los mismos involucran cambios en la estructura y 

función de los procesos que se transforman. Estos se caracterizan por: 

 

 Estar constituidos en la vida social y ser específicos de los seres 

humanos.  

 Regular la acción en función de un control voluntario, superando su 

dependencia y control por parte del entorno.  

 Estar regulados conscientemente o haber necesitado de esta regulación 

consciente en algún momento de su constitución (aunque su ejercicio 

reiterado pueda haber "automatizado" su ejecución comprometiendo, una 

vez (Baquero, 2013, pág. 33) 

 

En esta línea el desarrollo de las capacidades que comprenden la 

competencia de trabajo en equipo tiene un origen social, el aprendizaje es un 

producto social, el ser humano se construye en relación con la sociedad(García, 

2011) 

En ese sentido si el ser humano aprende en un proceso de interacción entre 

el sujeto y su medio socio cultural, entonces el estudiante aprende al interactuar con 

su alrededor, con sus compañeros y profesores; además que este proceso se logra 

gracias al lenguaje que el ser humano ha adquirido al vivir en sociedad..   (Ministerio 

de Educación, 2006) 

En tal sentido el desarrollar capacidades de trabajo en equipo se darán en la 

interacción entre alumno-alumno 
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Flores (2000) considera “la interacción social como desarrollo, donde en un 

grupo cada integrante contribuye al funcionamiento del grupo como un todo, 

compartiendo responsabilidades en los trastornos y cambios de equilibrios puedan 

suceder” los estudiantes la interactuar con sus demás compañeros de grupo y 

compartir los trabajos logran un mejor aprendizaje. 

La ley de Doble Formación (inter aprendizaje e intra aprendizaje) propone 

que toda función aparece en el plano social y luego en el psicológico, en este tránsito 

inter a intra psicológico  se transforma el proceso mismo, cambia su estructura y sus 

funciones. (Chavez, 2001, pág. 60).  

Si se plantea un espacio donde el trabajo grupal predomina bajo una la 

orientación del profesor y con un adecuado soporte teórico y metodológico permitirá 

que el alumno desarrolla las diversas capacidades de la competencia de trabajo en 

equipo. 

Es necesario entender que aquí en esta ley de doble formación, el proceso 

de interiorización (de lo inter a lo intra) implica un proceso de reorganización de la 

actividad psicológica del sujeto como producto de su participación en situaciones 

sociales específicas. Todas las funciones psicológicas se originan como relaciones 

entre seres humanos (Baquero, 2013). La interiorización implica una reorganización 

del funcionamiento psicológico. Baquero( 2013) caracteriza a los procesos de 

interiorización: 

 La internalización no es un proceso de copia de la realidad externa en 

un plano interior existente; es un proceso en cuyo seno se desarrolla 

un plano interno de la conciencia. 

 La realidad externa es de naturaleza social-transaccional. 

 El mecanismo específico de funcionamiento es el dominio de las 

formas semióticas externas.  

 El plano interno de la conciencia resulta, así, de naturaleza cuasi-

social. (Baquero, 2013, pág. 46) 

 

La Zona de Desarrollo Próximo, es otro de los planteamientos de la teoría, 

y es definida como: "la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 
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capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz" citado por(Baquero, 2013, 

pág. 137) 

Para complementar el entendimiento de la ZDP, es necesario entender otras 

categorías que intervienen en esta línea: el nivel de Desarrollo Real y la Zona de 

Desarrollo Próximo. El nivel de Desarrollo Real es el nivel actual de desarrollo y la 

zona de desarrollo próximo, es “la que se encuentra en proceso de formación, es el 

desarrollo potencial al que el infante puede aspirar.”(Chavez, 2001, pág. 62) 

Para lograr el desarrollo de la Zona de Desarrollo Próximo se deben 

considerar tres características 

 Establecer un nivel de dificultad. Este nivel, que se supone que es el 

nivel próximo, debe ser algo desafiante para el estudiante, pero no 

demasiado difícil. 

 Proporcionar desempeño con ayuda. El adulto proporciona práctica 

guiada al estudiante con un claro sentido del objetivo o resultado de 

su desempeño. 

 Evaluar el desempeño independiente. El resultado más lógico 

de una zona de desarrollo próximo es el desempeño de manera 

independiente. (Moll, 1993, pág. 20) 

 
Estos tres elementos estarán presentes en una propuesta que considere una 

secuencia al momento de realizar los trabajos en equipo. 

El docente debe plasmar en la Tarea Grupal un nivel de dificultad que 

requiere un trabajo de interacción cooperativa entre los miembros del grupo de 

trabajo, durante todo el trabajo grupal los alumnos irán usando y desarrollando las 

capacidades propias del trabajo en equipo 

La práctica guiada refleja la concepción de la mediación, por lo tanto el 

docente durante el trabajo grupal deberá asumir su rol de mediador. Para el 

cumplimiento de este rol se debe tener en cuenta lo siguiente: 



48 

 

 La reciprocidad, es decir, una relación actividad-comunicación mutua, 

en la que ambos, mediador y alumno, participan activamente. 

 La intencionalidad, o sea, tener muy claro qué quieren lograr y cómo 

ha de lograrse; tanto el maestro mediador, como el alumno que hace 

suya esa intención dada la reciprocidad que se alcanza. 

 El significado, es decir, que el alumno le encuentre sentido a la tarea. 

 La trascendencia, que equivale a ir más allá del aquí y el ahora, y crear 

un nuevo sistema de necesidades que muevan a acciones posteriores. 

 El sentimiento de capacidad o autoestima, o lo que es lo mismo, 

despertar en los alumnos el sentimiento de que son capaces.(Ferreiro, 

2007, pág. 6) 

Finalmente el desempeño independiente al que se aspira es el resultado del 

proceso de aprendizaje, esto implica que los alumnos desarrollan habilidades del 

trabajo en equipo en forma autónoma, ya sin la mediación ni supervisión del 

docente, sino que se incorpora a su esquema referencial y práctica cotidiana en su 

quehacer académico y profesional. 

2.4.-La Teoría de los Procesos Conscientes 

Nuestra investigación incorpora la lógica de la didáctica como ciencia social 

desde la Teoría de los Procesos Conscientes desarrollada por Carlos Alvarez de 

Zayas. (Alvarez de Zayas, 2005) Esta asume a la Didáctica como una ciencia que 

estudia el Proceso de Enseñanza Aprendizaje y posee las características de un 

sistema teórico: conceptos, categorías, leyes, y una estructura particular de sus 

componentes, que determinan una lógica interna, en la cual intervienen 

condicionantes sociales, si bien estas externas al objeto mismo.  

Según esta teoría el Objeto de estudio de la Didáctica es el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje (Proceso Docente Educativo es el término que utiliza el 

autor). El proceso de enseñanza-aprendizaje comprende tres dimensiones 

instructiva, educativa y desarrolladora. Si comparamos estas denominaciones con 

nuestra realidad el instructivo sería equivalente al sistema de conocimientos o lo 

que el Ministerio de Educación a nivel de Educación Básica denomina Campo 
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Temático, la dimensión desarrolladora guarda relación con las capacidades que se 

plantean desarrollar, mientras la dimensión educativa está referida a los valores, 

actitudes, emociones. 

Cuando se asume que el objeto de estudio de la didáctica está presente el 

concepto proceso, el cual es entendido como una sucesión de estados de un objeto 

determinado. Y ¿qué es un  estado?  Todo objeto, en la naturaleza, en la sociedad, 

lo podemos estudiar en un momento determinado mediante sus características, 

cualidades y propiedades. 

Al apreciar sus características nosotros podemos determinar qué situación 

tiene el objeto de estudio en un momento determinado, este es su estado. (Alvarez 

de Zayas, 2005). 

La siguiente categoría presente en el objeto de estudio (junto a la de proceso) 

es la de enseñanza aprendizaje. Recordar que aquí están presentes dos elementos: 

la enseñanza y el aprendizaje. Si bien es cierto son dos conceptos diferentes son 

complementarios constituyen una unidad. Por lo tanto en nuestra investigación la 

enseñanza-aprendizaje, es entendida como una unidad dialéctica, se aprende 

mientras se enseña y se enseña mientras se aprende. La unidad dialéctica 

enseñanza-aprendizaje se sustenta en la relación de interacción dialéctica entre 

teoría y práctica. 

Los Componentes del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

En el Proceso de Enseñanza Aprendizaje se encuentra 09 componentes 

didácticos: el problema, el objeto, el objetivo, el contenido, el método, la forma, el 

medio y el resultado. Estos componentes, por su importancia, son categorías del 

proceso docente educativo. Desarrollamos a continuación las características 

conceptuales de cada uno de los componentes respetando lo desarrollado por 

Álvarez de Zayas 

El problema es la situación que presenta un objeto y que genera en 

alguien una necesidad. Así pues, el encargo social es un problema, 

porque en este se concreta la necesidad que tiene la sociedad de 

preparar a sus ciudadanos con determinada formación, con 
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determinados conocimientos, habilidades y valores para actuar en un 

contexto social en una época dada. Este es el primer componente del 

proceso. 

El objeto es la parte de la realidad portador del problema. Es decir, el 

objeto es un aspecto del proceso productivo o de servicio, en el cual 

se manifiesta la necesidad de preparar o superar a obreros o a 

profesionales para que participen en la solución del problema, que se 

resuelve inmerso en el proceso de formación del ciudadano. Este es 

el segundo componente del proceso. 

El problema se vincula también con otro importante componente del 

proceso docente educativo: el objetivo.  

El objetivo del proceso docente es la aspiración que se pretende 

lograr en la formación de los ciudadanos del país y en particular de las 

nuevas generaciones, para resolver el problema. El objetivo es la 

aspiración, el propósito, que se quiere formar en los estudiantes: la 

instrucción, el desarrollo y la educación de los jóvenes, adolescentes 

y niños. Este es el tercer componente del proceso. 

Para alcanzar ese objetivo el estudiante debe formar su pensamiento, 

cultivar sus facultades, como indica la práctica milenaria escolar, 

mediante el dominio de una rama del saber, de una ciencia, de parte 

de ella o de varias interrelacionadas y que está presente en el objeto 

en que se manifiesta el problema, a esto le llamamos el contenido del 

aprendizaje, de la enseñanza, del proceso docente-educativo.  

El contenido es el cuarto componente del proceso. 

El proceso docente-educativo es el proceso mediante el cual se 

debe lograr el objetivo, cuando el estudiante se apropia del contenido. 

Este proceso debe tener un cierto orden, una determinada secuencia. 

A la secuencia u ordenamiento del proceso docente-educativo se le 

denomina método, que es el quinto componente del proceso. 
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El proceso docente-educativo se organiza en el tiempo, en un cierto 

intervalo de tiempo, en correspondencia con el contenido a asimilar y 

el objetivo a alcanzar; así mismo, se establece una determinada 

relación entre los estudiantes y el profesor, que viene dada por ejemplo 

por la cantidad de estudiantes que estarán en el aula con el profesor 

en un momento determinado, estos aspectos organizativos más 

externos se denominan forma de enseñanza; su sexto componente. 

El proceso docente-educativo se desarrolla con ayuda de algunos 

objetos, como son, el pizarrón, la tiza, los equipos de laboratorios, el 

retroproyector, etc., todo lo cual se denomina medio de enseñanza; 

su séptimo componente. 

El resultado, es el componente que expresa las transformaciones que 

se lograron alcanzar en el escolar; es el producto que se obtiene del 

proceso, y su octavo componente.  

Para poder saber si el resultado es lo que se espera, tiene como 

referencia el objetivo, para saber si existe esta concordancia aparece 

la Evaluación 

La Evaluación es el noveno componente el cual sirve para saber si el 

resultado alcanzado permitió lograr el objetivo planteado.(Alvarez de 

Zayas, 2005, pág. 23) 

 

2.5.-Competencia de Trabajo en Equipo 

2.5.1.-Competencia 

Si bien es cierto existen diversas concepciones sobre competencias a nivel de 

universidad hay una gran influencia del Proyecto Tuning, este sostiene:  

… las competencias representan una combinación dinámica de 

conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades. Fomentar las 

competencias es el objeto de los programas educativos. Las 

competencias se forman en varias unidades del curso y son evaluadas 
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en diferentes etapas. Pueden estar divididas en competencias 

relacionadas con un área de conocimiento (específicas de un campo 

de estudio) y competencias genéricas (comunes para diferentes 

cursos). (Beneitone, P. , 2007, págs. 35-36) 

Como se puede leer  la competencia comprende el saber, el saber hacer, 

obviamente esta definición ha evolucionado y hoy da paso también al el saber ser y 

el saber convivir. 

Según Tobón (2005) la Competencia presenta cinco características: 1) se 

basan en el contexto, 2) se enfocan a la idoneidad, 3) tienen como eje la actuación, 

4) buscan resolver problemas y 5)abordan el desempeño en su integridad. 

 En relación al contexto, este puede ser: disciplinares, 

transdisciplinares, interno(mente), socioeconómicos.  

 La idoneidad en este enfoque incluye además de la relación tiempo-

cantidad al contexto, la calidad, empleo de recursos y oportunidad 

 La actuación es un proceso integral donde se combina el reto y la 

motivación para lograr el objetivo, para lo cual es necesario 

respaldarse en el saber ser, saber conocer, saber hacer considerando 

la consecuencia de los actos a desarrollar. 

 La Resolución de Problemas, requiere 1) comprender el problema en 

diferentes contextos, 2) establecer estrategias de solución, 3) 

considerar las consecuencias del problema y de las soluciones que se 

planteen, 4) aprender del problema para transferir a otros problemas 

similares. 

 Integralidad del desempeño, busca que este incorpore toda la acción 

humana en sus diferentes dimensiones no sólo cognoscitivas sino 

valorativas, sociales etc 
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2.5.2. Clasificación de las competencias 

En la clasificación que realiza el Proyecto Tuning existen competencias 

genéricas y específicas, la competencia de trabajo en equipo forma parte de las 

competencias genéricas, estas son comunes a todas las profesiones 

La competencia Trabajo en Equipo, según lo visto, se encuadra en las 

competencias genéricas, que deben ser transversales a las diversas profesiones.  

2.5.3.Trabajo en Equipo 

El trabajo en equipo es la capacidad“…de integrarse en un grupo, 

interdisciplinario o no, y de colaborar de forma activa en aras a conseguir objetivos 

comunes…constituye una estrategia orientada a llegar a metas conjuntas en las 

cuales la efectividad del colectivo deberá superar a la de cada individuo.” 

(Casanellas, M & Solé, M. , s/f) 

Implica que el trabajo en equipo busca lograr la integración, establecimiento 

y búsqueda de objetivos comunes entre los integrantes del grupo, para conseguir 

los mismos se requiere el establecimiento de las funciones, los roles entre los 

miembros del grupo. De igual manera motivar el desarrollo de habilidades 

comunicativas, que permitan una relación de interdependencia positiva, llegar a 

acuerdos comunes respetando la individualidad, para lo cual la confianza, la 

responsabilidad, el liderazgo se constituyen en valores claves del trabajo. 

2.5.4.Categorías del Trabajo en Equipo 

En el trabajo de investigación “El aula, un escenario para trabajar en equipo. 

Caracterización de las Acciones Mediadas donde se favorecen las competencias 

laborales interpersonales”(Barrios, N & Castillo, M & Fajardo, F & Rojas, J & Nova, 

A, 2004), elaboran una propuesta  de categorías del trabajo en equipo a partir de 

las propuestas hechas por  Business Review y la Secretaria Educación del Distrito 

y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Estas se desarrollan a 

continuación y en esencia respetan lo escrito en dicho trabajo, debido a que las 

asumimos en nuestra investigación. 

 El aspecto evaluativo. Se considera tener la capacidad de 

identificar problemas y oportunidades, evaluar opciones 
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para progresar .Permite gestionar el proceso de 

consolidación de avance y la iniciación mediante la 

sensibilización de lo que se quiere lograr. 

 Los aspectos metodológicos. Radica en los propósitos y 

objetivos que se construyen entre los miembros, se basa en 

los acuerdos y aspectos que el equipo con el fin de plasmar 

las estrategias, caminos y formas de dar solución a un 

problema o de producir algún resultado. Resumiendo aquí 

se configuran los objetivos, el problema a tratar, la forma de 

ejecutar los pasos y los acuerdos para llegar a la solución o 

al resultado esperado.  

 Interpersonal. Aquí se relacionan un conjunto de valores que 

fomentan el arte de escuchar y responder activamente para 

resolver los conflictos con el aporte de todos los miembros 

desde el punto de vista constructivo, teniendo como base la 

responsabilidad mutua compartida, la comunicación efectiva 

y la crítica constructiva.  

 La productividad .Consiste en realizar una labor, un estudio 

o en producir, ya sea en torno a la solución de un problema 

o a un proyecto que dé como resultado un elemento, de esta 

manera por requisito intrínsico de la actividad, se tienen en 

cuenta dentro de las categorías la productividad, la 

eficiencia, la eficacia, el mejoramiento continuo del trabajo, 

la calidad del producto realizado de acuerdo a los objetivos 

pactados, la concepción de los problemas como retos y el 

manejo de roles. Exige la creación y producción de la tarea 

y por ello requiere de la capacidad de una organización para 

aprender, adaptarse, cambiar y renovarse con el transcurso 

del tiempo, involucra búsqueda, descubrimiento y solución 

de problemas. En este aspecto se trata de lograr el 

aprendizaje colectivo (en equipo), especialmente como 



55 

 

coordinar diversos conocimientos, habilidades y destrezas 

que den muestra de la integración de múltiples corrientes al 

interior del equipo. 

 El liderazgo , se busca un liderazgo compartido que 

comienzan a pensar, planear y actuar como un todo 

coherente y organizado. Debe buscar crear vínculos y 

métodos que fortalecen el proceso de trabajo, para lo cual 

hay aprender a tratar con otras personas.  

Se debe contar con diferentes clases de liderazgo de tal 

manera que se inspire, se guíe y sobre todo se reconozcan 

las fortalezas grupales, en las relaciones basadas en la 

confianza y el respeto para el aporte y sugerencias en la 

creatividad tanto en diseño de productos, logro de los 

resultados, como en resolución de problemas y en los retos 

compartidos. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y PROPUESTA 
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3.1.- Resultados 

3.1.1.-Descripción  

Los datos obtenidos como producto de la aplicación de los instrumentos de 

investigación (lista de cotejo) fueron organizados en tablas estadísticas. Luego se 

procedió a realizar su análisis e interpretación respectivamente. La información se 

ordenó en la forma siguiente: 

En  primer lugar, se muestran los datos obtenidos de la observación a los 

estudiantes que conformaron la muestra de estudio; a continuación la propuesta 

elaborada.  

 

3.1.1.1.-Resultados Obtenidos de la Evaluación de la Competencia de 

Trabajo en Equipo obtenido por los estudiantes del Segundo Ciclo de la 

Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- Ciclo Académico 

2017-II 

Con la observación recibida se tuvo información inicial sobre el desarrollo de la 

competencia de trabajo en equipo que muestran los estudiantes y que se detallan 

en las tablas siguientes: 
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Tabla N° 04 

Distribución de frecuencias de los resultados sobre el nivel de desarrollo de 
la competencia Trabajo en Equipo, obtenido por los estudiantes del Segundo 
Ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- Ciclo 
Académico 2017-II 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 5 2 6,7 6,7 6,7 

6 4 13,3 13,3 20,0 

7 10 33,3 33,3 53,3 

8 3 10,0 10,0 63,3 

9 8 26,7 26,7 90,0 

10 2 6,7 6,7 96,7 

11 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Observación realizada a los estudiantes del Segundo Ciclo de la Escuela Profesional de 
Educación de la FACHSE-UNPRG- Ciclo Académico 2017-II 

 

En la tabla se observa que los puntajes obtenidos por los estudiantes  oscilan 

desde 05 hasta 11 puntos, con el porcentaje más alto (3.3%) en la cifra de 11 puntos 

De este resultado se infiere que el 96,7%de los estudiantes obtuvieron una 

calificación desaprobatoria y sólo el 3,3% (1) alcanzó un puntaje mínimo aprobatorio 

en la competencia de trabajo en equipo. 
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Tabla 5 

Categoría del nivel de desarrollo de la competencia Trabajo en Equipo, 
obtenido por los estudiantes del Segundo Ciclo de la Escuela Profesional de 

Educación de la FACHSE-UNPRG- Ciclo Académico 2017-II 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 29 96,7 96,7 96,7 

REGULAR 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Observación realizada a los estudiantes del Segundo Ciclo de la Escuela Profesional de 
Educación de la FACHSE-UNPRG- Ciclo Académico 2017-II 

 

De acuerdo a los resultados vemos que el 96,7% de los estudiantes se 

encontraron en la categoría deficiente en el logro de la competencia de trabajo en 

equipo. Por su parte el 3,3% (1) se ubicó en la categoría regular en el logro de de la 

competencia mencionada. Ninguno de los estudiantes ocupó las categorías bueno 

y muy bueno.  

De este resultado se deduce, que la mayoría de los estudiantes de la muestra 

de estudio, se encontraron en las categorías más baja y un menor porcentaje 

ocuparon la categoría regular. Atribuible a la ausencia de un proceso formativo en 

la competencia de trabajo en equipo. 
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GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Observación realizada a los estudiantes del Segundo Ciclo de la Escuela Profesional de 
Educación de la FACHSE-UNPRG- Ciclo Académico 2017-II 
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TABLA Nº 06 

Resultados estadísticos de los resultados sobre el nivel de desarrollo de la 
competencia Trabajo en Equipo, obtenido por los estudiantes del Segundo 
Ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- Ciclo 

Académico 2017-II 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Observación realizada a los estudiantes del Segundo Ciclo de la Escuela      
Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- Ciclo Académico 2017-II 

 

En la tabla 6, se visualiza que la media aritmética (�̅�) obtenido por los 

estudiantes de la muestra de estudio, durante la medición del pre test, fue de 7,70 

puntos en los estudiantes, resultado que nos indica que el rendimiento académico 

de los estudiantes en promedio fue desaprobatorio, y los ubica en la categoría 

deficiente. El mismo puntaje se obtiene para la mediana. 

 

3.1.1.1.1-Análisis de la dimensión evaluativo de los estudiantes del Segundo 

Ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- Ciclo 

Académico 2017-II 

  

Estadísticos 

Trabajo en Equipo   

N Válido 30 

Perdidos 0 

Media 7,70 

Mediana 7,00 
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Tabla 7 

EVALUATIVO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 30 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Observación realizada a los estudiantes del Segundo Ciclo de la Escuela Profesional de 
Educación de la FACHSE-UNPRG- Ciclo Académico 2017-II 

 

Según los resultados de la observación la totalidad de los estudiantes de la 

muestra de estudios  en la dimenisón evaluativa se encuentra en un nivel deficiente.  

Este deficiencia se evidencia debido a que al realizar  los trabajos grupales 

los alumnos no definen colectivamente los indicadores de desempeño de cada uno 

de los integrantes del grupo, igualmente se observa que entre los alumnos existe 

una limitación en planteear de estrategias para mejorar el trabajo en equipo. 

También se observa que los estudiantes no evalua sus habilidades, fortalezas y 

debilidades. 

Esto se debe a que cuando se realiza el trabajo grupal la preocupación 

principal de los alumnos está sujeta al desarrollo y cumplimiento de la tarea. Por lo 

tanto el “proceso evaluativo” se reduce a ver que esta se realice en el tiempo 

establecido por el docente. 

Esto se debe a que el docente no contribuye en el desarrollo de este 

componente del trabajo en equipo este sólo limita el proceso evaluativo a revisar la 

tarea asignada. 

Lo observado demuestra que este componente de la competencia del trabajo 

en equipo no ha sido desarrollado por los alumnos, debido a que en el proceso 

docente no  considera  su enseñanza ni explicita ni implicitamente. 

 

3.1.1.1.2.-Análisis de la dimensión metodológica de los estudiantes del 

Segundo Ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- 

Ciclo Académico 2017-II 
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Tabla 8 

METODOLOGICO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 30 100,0 100,0 100,0 

 
Fuente: Observación realizada a los estudiantes del Segundo Ciclo de la Escuela Profesional de 
Educación de la FACHSE-UNPRG- Ciclo Académico 2017-II 

 

Los alumnos demuestran estar en un nivel deficiente en esta dimensión , esta 

dimensión comprende los siguientes aspectos: El alumno como parte del grupo 

tiene claro el problema a trabajar, define en común, acuerdos  con sus pares para 

trabajar en equipo, distribuyen responsabilidades para cada uno de los miembros 

del equipo, comprende los objetivos del trabajo, la ejecución del trabajo se hace 

según lo planeado por el equipo. 

Al desagregar los componentes de esta dimensión se encuentra que dentro 

de “su lógica” el alumno tiene claro el problema a trabajar. Esto debido a que el 

profesor cuando realiza los trabajos grupales solo deja la tarea y cuando brinda 

explicaciones al momento de realizar el trabajo, lo hace en relación a la tarea 

asignada, desarrollando incluso algún encuadre teórico sobre el sistema de 

conocimientos que se abordará en el trabajo. Sin embargo el problema a trabajar 

como parte de le competencia en equipo, es decir la cooperación como eje no es 

comprendido ni ha sido desarrollado por el alumno. 

Nuevamente se encuentra la ausencia de un proceso formativo de los 

diversos componentes del trabajo en equipo el cual es dejado a libre criterio de los 

alumnos. 

 

3.1.1.1.3.-Análisis de la dimensión interpersonal de los estudiantes del 

Segundo Ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- 

Ciclo Académico 2017-II 

El trabajo en equipo busca el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales.  Esta dimensión comprende: responsabilidad para el cumplimiento 
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de las tareas asignadas por parte de todos, comprende las posiciones de los demás 

y si valora las ideas y aportes de los demás. 

 

Tabla 9 

INTERPERSONAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 22 73,3 73,3 73,3 

REGULAR 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Observación realizada a los estudiantes del Segundo Ciclo de la Escuela Profesional de 
Educación de la FACHSE-UNPRG- Ciclo Académico 2017-II 
 

 En esta dimensión se encuentra que el 73.3 % de los alumnos se encuentran 

en un nivel deficiente, mientras que un 26,7 % en un nivel regular. 

 Al desagregar cada uno de los indicadores que comprende esta dimensión 

se tiene los siguientes resultados 

 

Tabla 10 

Hay responsabilidad para el cumplimiento de las tareas asignadas por 

parte de todos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 25 83,3 83,3 83,3 

SI 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 
 

Aquí se tiene que el 83.3 % no demuestra nivel de responsabilidad para el 

cumplimiento de las tareas asignadas por parte de todos, mientras el 16,7% si 

demuestra ese nivel de responsabilidad. 

Estos resultados se explican en la medida que muchos “trabajos grupales” 

en realidad son desarrollados en forma individual por unos miembros de los grupos, 

quienes asumen el desarrollo de la tarea en forma voluntaria o en forma “obligada”. 
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En la medida que el profesor evalúa y califica la tarea presentada la 

preocupación de los integrantes es cumplir con la misma para obtener una 

calificación aprobatoria y en esta línea, alguno de los miembros del grupo 

consideran tener la capacidad para desarrollar los trabajos en forma adecuada 

existiendo dudas en relación a la “capacidad” de sus pares en el desarrollo de las 

mismas. Esto hace que asuman la responsabilidad del desarrollo de la tarea 

asumiendo que su calificación individual depende de ella, mientras tanto los otros 

integrantes son conminados a “estudiar bien” la parte del trabajo que les tocaría 

sustentar ante los compañeros de clase o ante el docente. 

Este resultado demuestra que al no existir un proceso formativo de cómo 

realizar un trabajo grupal viene haciendo más bien que se fortalezca el factor 

individual en un trabajo grupal. 

 

 

Tabla 11 

comprenden las posiciones de los demás 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido NO 15 50,0 50,0 50,0 

SI 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

Los resultados muestran que el 50% de los alumnos comprenden la posición 

del otro, mientras el 50 % restante no lo comprende. 

La empatía es un factor importante para comprender la posición de los 

demás, convirtiéndose en un factor de gran importancia en el trabajo grupal. Implica. 

Los resultados demuestran la ausencia de esta capacidad en los alumnos lo que 

ratifica la idea de que no se está desarrollándose un proceso formativo de la 

competencia de trabaja en equipo. 
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Tabla 12 

valoran las ideas y aportes de los demás 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 12 40,0 40,0 40,0 

SI 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

El 60% de los alumnos valoran las ideas y aportes de los demás, mientras un 

40 % no lo hace. Este aspecto de valoración muchas veces se da en relación al 

dominio que se puede tener del tema a abordar, se observa que muchos alumnos 

al momento del desarrollo del trabajo asumen y valoran las ideas de los miembros 

del grupo que aparecen mejor preparados en el tema. El docente no garantiza que 

todos estén en igualdad de condiciones en el trabajo grupal o tampoco desarrolla 

orientaciones para que algún compañero asuma el papel de mediador de los otros 

desarrollando habilidades de cooperación. Es decir esta valoración de ideas se 

produce como consecuencia de un vacío teórico de los integrantes del grupo y a 

partir de ese vacío las opiniones de los otros muchas veces son consideradas como 

adecuadas sin ser “filtradas” académicamente. 

 

3.1.1.1.4.-Análisis de la dimensión liderazgo de los estudiantes del Segundo 

Ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- Ciclo 

Académico 2017-II 

Tabla 13 

LIDERAZGO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 22 73,3 73,3 73,3 

BUENO 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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El liderazgo en el desarrollo del trabajo en equipo juega un papel de suma 

importancia ya que este permite que al interior del grupo este avance como tal, 

debido a la influencia, la motivación que pueda desarrollar cada uno de los 

miembros en relación a los otros. 

En los resultados se encuentra que esta capacidad se encuentra en forma 

deficiente en un 73,3% de los alumnos, mientras que un 26,7% demuestra estar en 

un nivel bueno referido al desarrollo de la capacidad de liderazgo.  

Esta dimensión comprende cuatro indicadores: a) Es responsable en la 

iniciativa de las tareas, b) El equipo se hace responsable de las consecuencias de 

los actos, c) Se asumen las criticas dadas por otros o por el docente, d) Existe en el 

equipo autocrítica constructiva. 

 

Tabla 14 

Es responsable en la iniciativa de las tareas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 22 73,3 73,3 73,3 

SI 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 Se observa que el 73,3 % de los alumnos no son responsables en la iniciativa 

de las tareas, ante un 26,7 % que si muestra responsabilidad en la iniciativa de las 

tareas.  

El mostrar iniciativa es una de las características del liderazgo tan necesarias 

en el trabajo en equipo y aquí se encuentra que esta no ha sido desarrollada por la 

mayoría de los alumnos.  

El 26,7 % de los alumnos que muestran dicha capacidad generalmente son 

un sector de alumnos que vienen con esa característica a la universidad. Al interior 

de la universidad los docentes generalmente permiten que los alumnos se agrupen 

por “afinidad” sin que el docente intervenga en la conformación de los grupos, 
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limitándose a fijar el número de integrantes. En ese contexto muchos de los alumnos 

que demuestran tener iniciativa se constituyen en un mismo equipo 

 

 

Tabla 15 

Se hace responsable de las consecuencias de los actos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 22 73,3 73,3 73,3 

SI 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 El 73,3 % no ha desarrollado esta capacidad de ser responsable de las 

consecuencias de sus actos, mientras un 26,7% si lo es.  

 Esta capacidad en el trabajo grupal es clave ya que permite reflexionar sobre 

las fortalezas y debilidades personales que repercuten en el grupo. 
 

 

Tabla 16 

Existe  autocrítica constructiva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 12 40,0 40,0 40,0 

SI 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

En este rubro se tiene que el 60% del alumnado ha desarrollado la capacidad 

de distinguir los propios defectos y de, enfrentándolos, proponerse hacer lo mejor 

posible para que éstos no se sigan repitiendo. Mientras que el 40 % no ha 

desarrollado esta capacidad. Este es un componente clave ya que sobre la base de 

esto se puede corregir las limitaciones presentes en el trabajo en equipo, se debe 

trabajar para que esta sea una capacidad grupal. 
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Tabla 17 

Asume las criticas dadas por otros o por el docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 4 13,3 13,3 13,3 

SI 26 86,7 86,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

El 86,7 % asume las críticas dadas por otros o por el docente, mientras el 

13,3% no las asume. 

Generalmente estas críticas se centran en la tarea desarrollada y presentada 

por el grupo ante el profesor para la calificación. El alumno asume las críticas y 

corrige muchas veces la tarea para mejorar la calificación, mas no existe una crítica 

referida al proceso del trabajo en equipo el cual no es ni evaluado ni calificado. 

 

De estas características se encuentra que la referida a: se asumen las críticas dadas 

por otros o por el docente es aquella que presenta regularidad en el desarrollo de 

los diversos trabajos en equipo planteados en la formación de los alumnos del 

PCAD-FACHSE. 

Esta equivale al 20% de las características de la dimensión planteada, mientras el 

80 % no ha sido desarrollada, tal como se aprecia en el cuadro y el gráfico 

elaborado. 

 

 

 

3.1.1.1.5.-Análisis de la dimensión de productividad de los estudiantes del 

Segundo Ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- 

Ciclo Académico 2017-II 
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Tabla 18 

PRODUCTIVIDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DEFICIENTE 29 96,7 96,7 96,7 

BUENO 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 La productividad entendida en relación al proceso del trabajo en equipo para 

el desarrollo de las tareas. 

 Aquí se tiene que el 96,7 de los alumnos no han desarrollado esta capacidad, 

la cual comprende: a) Los trabajos realizados cumplen las características 

estipuladas en común acuerdo, b) El trabajo se realiza de acuerdo a los recursos 

planeados, c) Se obtiene buenas calificaciones grupales, d) Hay dependencia en el 

desarrollo de trabajo y ello posibilita el cumplimiento de las metas. 

La productividad nuevamente hay que entenderla en el marco del 

cumplimiento de la tarea mas no del desarrollo de capacidades de productividad 

como trabajo en equipo. 

Una debilidad observada es que al no existir un monitoreo por trabajar como 

equipo, el esfuerzo del grupo se reduce a cunplir la tarea encomendada por el 

docente. Como ya se manifestó el trabajo grupal es postergado en realidad por el 

trabajo individual de algún miembro del equipo “que sobresale Academicamente”, 

lo que origina una dependencia del grupo al individuo con tal de cumplir con el 

trabajo encomendado, convirtiendo el trabajo grupal en un trabajo individual. 

 

El primer aspecto se refiere si el alumno desarrolla su aporte o trabajo 

individual en concordancia con las caracteristicas estipuladas en comun acuerdo de 

todos los integrantes del grupo. 

El segundo aspecto se realiza de acuerdo a los recursos planeados, aquí se 

ve que el 40% no lo hace, mientras el 60% si lo hace. 
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Tabla 19 

El trabajo se realiza de acuerdo a los recursos planeados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 12 40,0 40,0 40,0 

SI 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

Un aspecto que sobresale en esta capacidad es la dependencia positiva que 

debe existir entre los integrantes del grupo, lo que facilita la cooperación entre los 

integrantes del grupo, factor prioritario para el desarrollo de la competencia en 

equipo. Aquí se observa que el 80% de los alumnos no han desarrollado esta 

dependencia positiva, mientras el 20 % si lo ah logrado. 

 La explicación a este ultimo grupo que si logra una interdependencia positiva 

es que se reduce a aquellos alumnos que manifestamos constituyen un mismo 

grupo de trabajo y que se agrupan por afinidad . 
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Tabla 20 

 Hay dependencia en el desarrollo de trabajo y ello posibilita el 

cumplimiento de las metas. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 24 80,0 80,0 80,0 

SI 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

Lo visto hasta aca en los resultados de las observaciones realizadas nos 

permite afirmar que los alumnos objeto de nuestra investigación no han desarrollado 

la competencia del Trabajo en Equipo y de igual manera los docentes formadores a 

pesar de utilizar principalmente el trabajo en grupo en el desarrollo de sus cursos, 

no se preocupa por desarrollar las capacidades de la competencia Trabajo en 

Equipo, reduciendo la labor al cumplimiento de la tarea sin existir una orientación 

para desarrollar esa competencias. 

 Esto se debería a un desconocimiento del proceso de trabajo en equipo lo 

que limita su desarrollo. Por tal razón nuestra investigación asume la necesidad de 

desarrollar una propuesta que se incorpore al proceso formativo como una 

alternativa curricular que contribuya al desarrollo de la competencia de trabajo en 

equipo. 
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3.2.- Propuesta 

3.2.1.-Datos Informativos 

 

 Título      :    La Competencia trabajo en Equipo como contenido 

transversal 

 Universidad: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo-  

 Facultad     : Facultad de Ciencias    Histórico Sociales y Educación 

 Escuela Profesional: Escuela de Educación 

 Componente Formativo: Estudios Generales 

 Ciclo de Estudios          : I y II  

 Tipo de competencias   : General 

 Modalidad de concreción curricular: Contenido Transversal 

 

3.2.2.-Necesidad Formativa 

 Las diversas organizaciones de la sociedad demandan un profesional que 

sea capaz de trabajar en equipo, para lo cual el ser humano debe desarrollar 

capacidades que le permitan interactuar en forma conjunta con la finalidad de lograr 

propósitos comunes a partir de la cooperación, permitiendo la creación de una 

sinergia que potencia la calidad de la institución. 

 La Institución Educativa al margen de la especialidad del docente, requiere 

de un profesional que sea capaz de tener liderazgo, e iniciativa para convocar a los 

diversos actores institucionales( sus pares, directivos, padres de familia,, etc.). Esto 

quiere decir que es una competencia necesaria al margen de la profesión, nivel o 

especialidad. 

 Esta necesidad formativa se constituye en uno de los problemas (según la 

Teoría de los Procesos Conscientes) que debe ser abordado en este caso por la 

Escuela Profesional de Educación, constituyéndose en un encargo social formativo 

que hace la sociedad. A la luz de los resultados se tiene que la Escuela Profesional 
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de Educación no trabaja pedagógicamente el desarrollo de esta competencia a 

pesar de existir una práctica cotidiana en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de 

los diferentes cursos. Este trabajo en grupo o equipo que se desarrolla no cuenta 

con ninguna orientación pedagógica del proceso de trabajo grupal, centrando la 

preocupación del docente en el cumplimiento de la tarea, la cual muchas veces se 

desarrolla en forma individual dentro de un “trabajo grupal” 

 

3.2.3.-Competencia 

 

 Trabaja en equipos de composición homogénea o diversa en forma asertiva 

y cooperativa asegurando la participación de todos sus miembros lo que 

permite el logro de propósitos comunes en las diversas áreas de su vida.  

 

3.2.4.-Propósitos 

 

 Comprende las características del trabajo en equipo 

 Analiza los planteamientos del aprendizaje cooperativo 

 Conoce la responsabilidad y los roles que desempeñan cada miembro de un 

equipo de trabajo 

 Muestra tolerancia con las ideas de los otros miembros del grupo 

 Utiliza diversas técnicas de aprendizaje cooperativo en diversas situaciones 

de aprendizaje 

 Aplicar el conocimiento técnico a las actividades de aprendizaje de las 

diferentes enseñanza 

 

3.2.5.-Delimitación de la Dimensión Formativa 

En nuestra propuesta es el ser humano  el protagonista principal del proceso 

formativo y sobre la base de él se organizan las dimensiones formativas. 

La relación que establece consigo mismo da origen a una Dimensión Personal, 

la relación que establece con los otros origina la Dimensión Social, la relación que 

establece con la naturaleza permite el surgimiento de la Dimensión Natural.  
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La caracterización de estas dimensiones las asumimos del libro Teoría y diseño 

curricular Guía metodológica para la construcción de propuestas curriculares desde 

la escuela (Manayay, M & Vásquez, C, 2007), el cual si bien es cierto está escrito 

para elaborar propuestas curriculares a nivel de educación básica los 

planteamientos sirven para nuestra propuesta 

La Dimensión Social , permite el desarrollo de capacidades para socializarse y 

comprenderse con los miembros de su comunidad, partiendo de la misma 

naturaleza social del hombre; promueve la interrelación social, la interiorización de 

normas y valores fundamentales para la convivencia social; orienta la apropiación 

de la creación cultural, local, regional y humana para el desarrollo de la identidad 

personal, y para a toma de decisiones respecto a los problemas que plantea el 

entorno natural y social.  

La Dimensión Personal implica el desarrollo del ser humano en los aspectos 

racionales, conductuales, corporal, ético y estético. 

La Dimensión Natural concibe una relación entre el ser humano y la naturaleza 

haciéndolo connatural con los demás seres vivos, “destacando el hecho que el 

estudiante es un sujeto integral en su entorno natural, es naturaleza racional cuyo 

salto cualitativo lo alcanza con la capacidad aprehensiva, sin que por ello sus rasgos 

y marcas originarias tiendan a diluirse o desaparecer” (Manayay, M & Vásquez, C, 

2007). 

En esta línea la competencia de trabajo en equipo se ubica en la dimensión 

social, en la medida que requiere y fomenta la interacción social. 

 

DIMENSIÓN 
FORMATIVA 

DENOMINACIÓN CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES 
OPERATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
SOCIAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TRABAJO EN 
EQUIPO 

capacidad“…de 

integrarse en un grupo, 

interdisciplinario o no, y de 

colaborar de forma activa en aras 

a conseguir objetivos 

comunes…constituye una 

estrategia orientada a llegar a 

El aspecto 

evaluativo 

 

Los aspectos 

metodológicos 

 

Interpersonal. 
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metas conjuntas en las cuales la 

efectividad del colectivo deberá 

superar a la de cada individuo.” 

(Casanellas, M & Solé, M. , s/f) 

 

 

Productividad 

 

Liderazgo 

 

3.2.6.-Organización Curricular 

 

3.2.6.1.-El propósito Formativo 

 

Según la propuesta de la Teoría de los Procesos Conscientes el Objetivo se 

constituye en el propósito de la formación. 

Este propósito puede asumir diversa concepciones de acuerdo al modelo en 

que se encuentre. En el modelo de un enfoque por competencias, el propósito se 

plantea bajo la lógica de una competencia. 

En nuestra propuesta seria la competencia de trabajo en equipo, para la 

concreción de esta intencionalidad formativa esta se operativiza en propósitos de 

año, propósito de ciclo y propósito de asignatura. 

 

 

Competencia de 
trabajo en 

Equipo

Proposito de 
carrera

Propósito de 
ciclo

Proposito de 
curso
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3.2.6.2.-Organización del Contenido Curricular 

 

El Contenido curricular está referido didácticamente al qué necesita aprender, 

desarrollar, formar el alumno para lograr el propósito formativo (la competencia de 

trabajo en equipo). En nuestro caso el contenido está constituido por un sistema de 

conocimientos a aprender, capacidades a desarrollar y actitudes a formar. 

Este contenido puede organizarse de distintas opciones: asignaturas, áreas, 

talleres, proyectos, eje o contenido trasversal. 

Nuestra propuesta asume que esta competencia debe ser abordada desde dos 

espacios formativos.  

Uno mediante un curso (Metodología del Trabajo Universitario o el equivalente 

que tena como propósito desarrollar herramientas intelectuales para la gestión del 

conocimiento) desde que aquí se aborda como un contenido específico asumiendo 

un enfoque de trabajo grupal, nuestra propuesta sugiere un aprendizaje grupal 

cooperativo. 

El segundo espacio como contenido transversal, lo transversal se refiere a la 

ubicación que se pretende ocupen dentro del plan y los programas de estudio 

determinados contenidos considerados como socialmente relevantes. Dichos 

contenidos son concebidos como ejes que atraviesan en forma longitudinal y 

horizontal al currículo, de tal manera que en torno a ellos se articulan los contenidos 

correspondientes a las diferentes asignaturas.  

Es decir en el desarrollo de los demás cursos se trabajara en forma grupal bajo 

el enfoque asumido en el curso curricular, sirviendo para desarrollar la parte práctica 

del enfoque. Por lo tanto como parte de los propósitos formativos los cursos 
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incorporan además de las capacidades especificas propias del curso una capacidad 

referida al trabajo en equipo 

 

 

 

 

 
 
 

 
Trabajo en Equipo 

 
 

Metodología del T.U 
Capacidades 

1.-Especifica del curso. 
2.- Especifica del curso  
3.-Trabajo en Equipo.. 
……………………………… 

……………………………… 
 

 
Curso X 

Capacidades 
1.-Especifica del curso. 
2.- Especifica del curso  
3.-Trabajo en Equipo 
……………………………... 
……………………………… 
……………………………… 

 

 
Curso Y 

Capacidades 
1.-Especifica del curso. 
2.- Especifica del curso  
3.-Trabajo en Equipo 
…………………………
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El Curso de Metodología del Trabajo Universitario incorpora dentro del silabo 

la temática referida al trabajo cooperativo sugerido para el desarrollo del trabajo en 

equipo 

 

 

 

 

3.2.6.3.-Recurso Didáctico 

 El recurso didáctico principal son lecturas seleccionadas sobre el aprendizaje 

cooperativo 

 Audiovisuales,  

3.2.6.4.-Evaluación 

El Sistema de evaluación respetará los planteamientos del aprendizaje 

cooperativo, combinando lo individual con lo grupal. Evaluando la Tarea y el 

desarrollo del Trabajo en Equipo.  

 

UNIDAD NOMBRES DE LAS SESIONES 

 

Trabajo 
Cooperativo 

El Aprendizaje Cooperativo. Principios, Características, Ventajas 

Fundamentos psicopedagógicos del aprendizaje cooperativo: Estructura de las 
actividades (competitivas, individualizadas y cooperativas). Conflicto Cognitivo y 
Cooperación 

Aprendizaje y Cooperación 

Técnicas de Aprendizaje Cooperativas 

El Aprendizaje Cooperativo. Principios, Características, Ventajas 

(Coincide con la Primera Jornada) 



80 

 

IV.      CONCLUSIONES. 

4.1.  Se ha determinado que el nivel de desarrollo de la competencia de Trabajo 

en Equipo en los estudiantes del Segundo Ciclo de la Escuela Profesional de 

Educación de la FACHSE-UNPRG- 2017es deficiente.  

4.2. Se elaboró el marco teórico de la investigación, sustentado en las teorías 

educativas,  psicológicas y didácticas que den sustento a la investigación. 

4.3. Se consiguió diseñar una propuesta didáctica  basada en la Teoría Socio 

Histórica, La Teoría de los Procesos Conscientes, en el enfoque curricular 

emancipador y socio formativo  para contribuir a la formación de la 

competencia Trabajo en Equipo en estudiantes del Segundo Ciclo de la 

Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- 2017 

4.4. Se fundamentó una propuesta didáctica, basada en la Teoría Socio Histórica, 

La Teoría de los Procesos Conscientes, en el enfoque curricular emancipador 

y socio formativo  para contribuir a desarrollar la competencia de trabajo en 

equipo en los estudiantes del Segundo Ciclo de la Escuela Profesional de 

Educación de la FACHSE-UNPRG- 2017para contribuir a la formación de la 

competencia Trabajo en Equipo. 

4.5.-  La propuesta didáctica  basada en la Teoría Socio Histórica, La Teoría de los 

Procesos Conscientes, en el enfoque curricular emancipador y socio 

formativo  es una herramienta pedagógica que contribuye a la formación la 

competencia Trabajo en Equipo en los estudiantes del Segundo Ciclo de la 

Escuela Profesional de Educación de la FACHSE-UNPRG- 2017. 
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V.       RECOMENDACIONES. 

 

5.1. La Escuela Profesional de Educación de la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales y Educación de la UNPRG,  debe promover el desarrollo de la 

competencia de Trabajo en Equipo entre sus alumnos   

 

5.2. La Escuela Profesional de Educación de la Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales y Educación de la UNPRG debe debería incluir en su programación 

curricular la propuesta didáctica para el desarrollo de la Competencia de 

Trabajo en Equipo 

 

5.4. En términos generales, se podría argumentar además que; es posible lograr 

el desarrollo de la competencia de Trabajo en Equipo a partir de la 

implementación de la propuesta didáctica para el desarrollo de la 

Competencia de Trabajo en Equipo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

UNIDAD DE MAESTRIA 
 

Apellidos y nombres:………………………………………………. 

Fecha de observación:…………………………………………….. 

Hora:……………………. 

 
 

Lista de Cotejo 

N° Indicadores 

ESCALA 

SI NO 

1 
Hay indicadores de desempeño para que el equipo defina colectivamente los 
aportes al trabajo realizar     

2 El docente acompaña y corrige el trabajo mientras se trabaja en equipo      

3  Se proponen estrategias para mejorar el trabajo en equipo      

4  El desempeño propia y colectivo es evaluado      

5 El grupo tiene claro el problema a trabajar     

6 Se definen en común, acuerdos para trabajar en equipo      

7 
 Se distribuyen responsabilidades para cada uno de los miembros del equipo  

    

8  Los miembros del equipo comprenden los objetivos del trabajo      

9 La ejecución del trabajo se hace según lo planeado por el equipo     

10 
Hay responsabilidad para el cumplimiento de las tareas asignadas por parte de 
todos      

11  Se comprenden las posiciones de los demás      

12 Se valoran las ideas y aportes de los demás     

13  Existe responsabilidad en la iniciativa de las tareas.     

14  El equipo se hace responsable de las consecuencias de los actos      

15  Se asumen las criticas dadas por otros o por el docente      

16 Existe en el equipo autocrítica constructiva      

17 
 Los trabajos realizados cumplen las características estipuladas en común 
acuerdo     

18  El trabajo se realiza de acuerdo a los recursos planeados      

19 Se obtiene buenas calificaciones grupales     

20 
 Hay dependencia en el desarrollo de trabajo y ello posibilita el cumplimiento de las 
metas.     

 
 
 
 
 




