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	6. 6 Parte II
Pensamos  y dialogamos
1
BLOQUE
TEMÁTICO
Desarrollo de competencias y
el pensamiento crítico y creativo
del estudiante
Objetivos de aprendizaje I
En relación a los objetivos de aprendizaje de este bloque temático, ¿cuáles son tus expectativas
de aprendizaje?
A continuación, se presentan dos casos de actuaciones de docentes durante el proceso de enseñanza
aprendizaje. Después de leer, responde las preguntas:
z Fundamenta cómo se adquieren las competencias y cómo se produce el
aprendizaje, así como, los factores condicionantes del aprendizaje.
z Fundamenta la importancia del desarrollo del pensamiento crítico y creativo
en los estudiantes.
z Describe las características del desempeño docente que promueve el
pensamiento crítico y creativo en los estudiantes.
CASO 1
Durante la sesión de aprendizaje en el Área de Ciencia y Ambiente, la docente Rosa tiene como
propósito que sus estudiantes de primer y segundo grado aprendan a reconocer la intensidad de
los sonidos. Rosa ha preparado preguntas para saber con qué sentido se perciben los sonidos y en
qué ambiente se escuchan los sonidos. Cuando les pregunta a los estudiantes ¿Con qué sentido
percibimos el sonido? Marita, una estudiante, responde con seguridad: - la lengua. De inmediato
Rosa le dice: a ver saca la lengua y escucha el carro. Marita se queda pensando mientras Rosa
rápidamente les dice que el sonido se percibe con el oído.
El docente busca que las y los estudiantes participen, pero casi siempre con intervenciones
puntuales o respuestas concretas.
CASO 2
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z
z ¿Qué  diferencias y semejanzas encuentras entre la actuación de la docente del caso 1 y la docente
del caso 2?
z
z ¿Cuál debería haber sido la actitud de cada docente? ¿Por qué?
z
z Según la Rúbrica de Observación, en el desempeño “Promueve el razonamiento, la creatividad y el
pensamiento crítico”, ¿en qué nivel ubicarías a cada docente?
z
z ¿Crees que con esta actitud se puede desarrollar el pensamiento crítico y el creativo? ¿Por qué?
z
z ¿Qué tipo de aprendizajes logra la actitud de cada docente, en cada caso?
z
z ¿Qué beneicios cree le traerá el alcanzar los logros de este bloque?
¿Cuáles son las características de las
actividades de aprendizaje que ayudan al
desarrollo del pensamiento crítico y creativo
de los estudiantes?
Mi hipótesis al
respecto es...
Fundamentos esenciales para el desarrollo de competencias en
los estudiantes
1.1
«Los aprendizajes se adquieren y se demuestran en la acción, en determinados contextos y en
función a un propósito. Pero la complejidad de los problemas y desafíos que debemos afrontar hoy
en el contexto de la vida personal, social y laboral o en el mundo del conocimiento, exige movilizar y
combinar más de uno para poder construir soluciones y alternativas eicaces. Por lo tanto ninguno es
autosuiciente» (MINEDU, 2013 a, p.15).
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Figura  1. Visión del aprendizaje en el enfoque por competencias
Fuente: MINEDU, Sistema Curricular, diapositivas 37-40. Disponible en http://slideplayer.es/slide/download/
El Segundo Objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional (PEN) nos recuerda que es indispensable
«transformar las instituciones de educación básica en organizaciones efectivas e innovadoras capaces
de ofrecer una educación pertinente y de calidad, realizar el potencial de las personas y aportar al
desarrollo social» (CNE, 2006, p.41). Por lo que desde el rol de acompañante pedagógico se orienta
al docente a desarrollar competencias en los estudiantes que les permitan alcanzar aprendizajes
signiicativos que les sea útil para la vida, en cualquier contexto.
1.1.1 El aprendizaje a lo largo de la vida. Aprendizaje autónomo y colaborativo
Los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y sociales del aprendizaje sustentan el enfoque
pedagógico del currículo de la Educación Básica Regular. Uno de los principios de este enfoque es el de
construcción de los propios aprendizajes, que explica que «el aprendizaje es un proceso de construcción:
interno, activo, individual e interactivo con el medio social y natural» (MINEDU, 2009, p.18), por ende
el estudiante activa estructuras lógicas y volitivas que le permiten evocar, incorporar, profundizar y
aplicar saberes en beneicio personal y de su entorno.
Este principio pone énfasis en el aprendizaje autónomo y colaborativo que debe desarrollar el estudiante
para aprender a aprender a largo de su formación. Para ello, la gestión y acompañamiento del desarrollo
de competencias en los estudiantes, liderado por el docente, debe generar y aplicar estrategias que
favorezcan el desarrollo de la autonomía y el trabajo colaborativo. Entonces,
¿Qué necesita saber el docente desde el principio psicopedagógico de construcción de los
aprendizajes, en relación al aprendizaje autónomo y colaborativo?
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a. Aprendizaje  autónomo
La comprensión del signiicado de aprendizaje autónomo se facilita al revisar el concepto de autonomía.
En el diccionario de la Real Academia Española se deine a la autonomía como la «condición de quien,
para ciertas cosas, no depende de nadie» (RAE, 2016). Esta condición de independencia de la persona
para realizar ciertas cosas por sí misma se inicia como un proceso de adaptación de la persona al
contexto y se desarrolla según el nivel de seguridad y éxito en las acciones que emprende.
Rue (2009:11), al referirse al aprendizaje autónomo, lo deine como
«la capacidad de dotarse uno mismo de las reglas, de las normas
para el aprendizaje, en función de sus diversos niveles de exigencia,
sin por ello eludir la responsabilidad de dar cuenta de sus procesos y
de sus resultados». Esto indica que la libertad que tiene el estudiante
para organizar y dirigir su aprendizaje tiene una alta dosis de
responsabilidad en sí mismo y con los que caliicarán su aprendizaje.
La postura de la mayoría de autores en relación al signiicado del aprendizaje autónomo indica que
referirse a una persona autónoma es airmar que esta tiene una alta conciencia de su ser y de la
responsabilidad sobre su actuar, lo que quiere decir es que, un niño o un adolescente por sus propias
características bio-psicológicas no podría mostrarse autónomo a plenitud; sin embargo, en diversos
contextos nacionales e internacionales se ha observado el desempeño autónomo de los estudiantes
de Educación Básica Regular frente al aprendizaje, lo que indica que puede desarrollarse la autonomía
en el proceso de enseñanza aprendizaje.
b. Aprendizaje colaborativo
Se habla continuamente de la importancia del aprendizaje colaborativo en el desarrollo de competencias
de los estudiantes, haciendo énfasis en la necesidad de conformar grupos de trabajo en el aula y en
los logros que se obtienen en el aprendizaje cuando el docente asigna tareas grupales. Sin embargo,
hablar de aprendizaje colaborativo implica mayores retos en la práctica docente que la conformación
de grupos y la asignación de tareas grupales, el reto del docente signiicaría estructurar el grupo para
convertirlo en un grupo cooperativo y colaborativo.
Algunos autores indican que el aprendizaje colaborativo está inmerso en la teoría de constructivismo
social. La concepción del aprendizaje colaborativo surge de los aportes teóricos del constructivismo
piagetiano y de la vertiente cognitiva sociocultural de Vygotsky, ambos postulados reconocen que la
formación de las cogniciones individuales debe darse a través de procesos de interacción social. Esto
indica que mediante tareas realizadas en cooperación con otros, el estudiante construye, reconstruye
o reelabora los signiicados que le son transmitidos por el contexto.
A la luz de esta teoría, Johnson y Johnson (1999:5), airmaron que «el aprendizaje colaborativo es el
uso instruccional de pequeños grupos de tal forma que los estudiantes trabajen juntos para maximizar
su propio aprendizaje y el de los demás» Sin embargo, esta airmación ha ido nutriéndose con los
hallazgos encontrados en sus investigaciones y en las de otros autores, entendiéndose el aprendizaje
colaborativo no solo como el uso de pequeños grupos con objetivos educacionales, en los que los
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¿He  identiicado los
propósitos del aprendizaje
a lo largo de la vida?
¿La orientación
sobre el desarrollo de
competencias que brindé
al docente recae en el
principio de construcción
de los aprendizajes? ¿Por
qué?
estudiantes aprenden conocimientos y procesos básicos de interacción social trabajando juntos, con
resultados de aprendizajes beneiciosos para sí mismos y para los otros integrantes de sus grupos;
sino también cuando cada miembro del grupo analiza críticamente su participación, acoge opiniones
y regula o reajusta acciones que les permitan trabajar en equipo para alcanzar objetivos compartidos
pero sobre todo abrir el diálogo hacia la pluralidad de opiniones y perspectivas educando la inteligencia
emocional y social.
Existe aprendizaje colaborativo cuando, además de la cooperación, ayuda mutua, asunción
de responsabilidades, etc., cada persona del grupo es capaz de analizar críticamente alguna
actividad en la que ha tomado parte, obteniendo de este análisis elementos que le permiten
mejorar no solo las tareas posteriores sino también, y fundamentalmente, las relaciones con los
demás. (ESCARBAJAL, 2010, p. 99).
El estudiante en el desarrollo del aprendizaje autónomo y colaborativo,
moviliza saberes, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que lo hacen un sujeto competente en el entorno. Para ello transita
por procesos psicológicos que le permiten establecer mayores
conexiones entre lo que sabe y lo nuevo, entre la vida real y las
prácticas sociales de cada cultura.
¿Cuáles son los procesos psicológicos?
Son aquellos procesos psicológicos o cognitivos, por medio de los
cuales el ser humano procesa información del medio ambiente.
Los procesos psicológicos pueden ser elementales (percepción y
memoria) o superiores (pensamiento y lenguaje) que, vinculados a
procesos socio-conductuales así como a procesos de motivación y
emoción debidamente orientados, permitirán la formación integral del estudiante.
Presentamos un gráico que ilustrará, con más claridad, cuáles son los procesos psicológicos (cognitivos):
En razón de los principios y propósitos educacionales, es necesario poner énfasis en el desarrollo de
procesos psicológicos superiores, donde el estudiante potencie sus capacidades, frente a situaciones
de aprendizaje que le exijan mayores y mejores conexiones en el pensamiento, y que le permita ser
un sujeto competente. Dentro de estos procesos psicológicos superiores se encuentra, el pensamiento
crítico y el pensamiento creativo.
Figura 2. Procesos psicológicos (cognitivo)
Fuente: Los procesos psicológicos básicos y superiores (Exposito, 2013)
http://yolanda-1bat.blogspot.pe/2013/10/los-procesos-psicologicos-basicos-y.html
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1.1.2 Habilidades  cognitivas superiores: El pensamiento crítico y creativo
Diversos autores han coincidido que desarrollar competencias implica movilizar el pensamiento
crítico y creativo en el estudiante, de tal manera que se activen procesos básicos y complejos del
pensamiento que favorezcan una formación integral. ¿Cuándo se dice que el docente está desarrollando
el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes?
Antes de abordar esta premisa, es preciso hacer un deslinde de lo que se entiende por pensamiento
crítico y creativo.
a. El pensamiento crítico
Pensar críticamente es la forma de adoptar una posición cuyo argumento se basa en
el análisis previo de información relacionado a un tema, concepto, situación, problema
o idea; esto también implica que el estudiante conjugue habilidades psicológicas
elementales que le permitan sostener o variar su posición siempre y cuando los
argumentos que otros propongan sean consistentes y coherentes.
El objetivo de los docentes se concentraría en que
sus estudiantes utilicen y pongan en práctica lo que
aprenden en la escuela, para ello deben promover
un aprendizaje signiicativo para el estudiante y
aplicable a otras situaciones de la vida diaria. En este sentido algunos
autores reconocen la importancia que el docente plantee actividades
abiertas que propicien en el estudiante el razonamiento1
y la emisión
de respuestas propias, en contraposición al aprendizaje reproductivo
o memorista, que ejerciten técnicas o procedimientos rutinarios.
Elretocomoacompañantepedagógicoesformardocentesautónomos,
pensantes y productivos, para ello necesita que ayudemos a mirar su
práctica, examinar cuidadosamente su forma de enseñar, propiciando
en el docente la necesidad de que los estudiantes participan en el
proceso de aprendizaje en calidad de elementos activos, conocer la
importancia de lo que están aprendiendo y aplicarlo en su vida.
b. El pensamiento creativo
Pensar creativamente reiere la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones
entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales ante los
problemas planteados. Howard Gardner, dice que la creatividad es un estilo de vida. «Las personas
creativas están siempre pensando en los ámbitos en que trabajan, viven sondeando, viven diciendo
¿Qué es lo que tiene sentido aquí, y qué es lo que no tiene sentido? y si no tiene sentido ¿Puedo hacer
algo para cambiarlo?» (Catret, 1995, p.118).
El pensamiento creativo permite liberar la mente de costumbres
y reglas para que se pueda abordar una situación o problema de
una manera inusual o novedosa, así como la capacidad de crear un
producto de manera libre y singular. Por eso se dice que el estudiante
creativo se caracteriza por tener originalidad, motivación, lexibilidad
y autonomía; para ello el docente debe generar condiciones
cognitivas, afectivas y sociales en el entorno de aprendizaje de sus
estudiantes.
1
Reiere la capacidad de resolver problemas novedosos, realizar inferencias, extraer conclusiones y establecer relaciones
lógicas. Se excluyen de esta categoría las actividades que demandas del estudiante aprendizaje asociativo (conexiones
simples de unidades de información ya dadas), memorización, repetición o reproducción de un procedimiento.
¿Cómo estoy mediando
que mis docentes
acompañados generen
aprendizajes signiicativos
en sus estudiantes?
¿Cómo propicio la
autonomía cognitiva y
moral de mis docentes
acompañados?
¿El autoexamen y la
metacognición son
procesos que propicio
siempre?
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Elpensamientocríticonoesantagónicoalpensamientocreativo,ambos
se  corresponden. Mientras al activar el pensamiento crítico, la persona
incorpora información que obtiene en la interacción con el contexto y
se empodera de nuevos aprendizajes; el pensamiento creativo revierte
lo aprendido por el estudiante, según sus características personales,
necesidades, intereses y perspectivas.
Importa que en la gestión de los aprendizajes se ayude a los
estudiantes a emplear procesos superiores de pensamiento para
innovar, inventar, crear y construir ideas o productos en las diferentes
áreas curriculares, esto permite garantizar estudiantes creativos –
críticos que trata de ver las cosas desde una nueva perspectiva,
encontrar varias soluciones a un problema y evitar soluciones que
sean demasiado simplistas o con una sola ruta.
Desde el rol de acompañante pedagógico se precisa brindar asesoría
a los docentes a in de que identiique las habilidades de sus
estudiantes que los hacen potencialmente creativos, dado que el pensamiento divergente responde
también a condiciones afectivas, intereses y necesidades de cada persona.
¿Cómo voy en mis
conocimientos sobre
desarrollo de pensamiento
creativo? ¿Cómo me
siento con ello?
¿Qué haré?
¿Tengo identiicados los
criterios que valoran el
desempeño “Promueve
el razonamiento,
la creatividad y el
pensamiento crítico”?
¿Qué debo priorizar en la
asesoría al docente para
potenciar el desarrollo
del pensamiento
crítico y creativo en los
estudiantes?
Figura 3. Comparación del pensamiento crítico con el pensamiento creativo
Fuente: Universidad del Valle de México. Disponible en
http://es.slideshare.net/guest7c5765/pensamiento-critico-1088778
Figura 4. HOTS para pensamiento crítico y creativo
Fuente. http://es.slideshare.net/ taxonomadebloomparaeradigital
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1.1.3 Características  del currículo: Gradualidad de los aprendizajes y complejidad
en las tareas
El conjunto de situaciones de aprendizaje a las que ha tenido o tendrá acceso el estudiante constituye
la oportunidad de aprendizaje (ODA) para el logro de competencias y capacidades. Dos factores clave
a ser considerados en la ODA son la cobertura curricular y la demanda cognitiva. El primer factor se
reiere al grado en que los docentes desarrollan en los estudiantes las competencias, las capacidades y
los contenidos propuestos en el Diseño Curricular Nacional y, el segundo factor, al nivel de complejidad
que demanda una tarea a partir del tipo de habilidad cognitiva que se exige al estudiante.
a. Gradualidad de los aprendizajes
El Diseño Curricular Nacional (DCN) tiene dos funciones principales: orientar la práctica docente y
explicitar las intenciones/demandas educativas del país. A in de cumplir estas funciones, el DCN debe
presentar tres características: adecuada gradualidad, baja densidad y pertinencia (MINEDU, 2013b, p.3).
El docente puede visualizar en el DCN la gradualidad de los aprendizajes puesto que en ella reiere
que cada competencia se desarrolla de manera continua y progresiva a lo largo de los ciclos y
niveles. Es notorio cómo las capacidades e indicadores en los primeros grados sientan las bases de
las competencias y cómo se van consolidando y profundizando al pasar de un grado a otro.
Un esfuerzo por viabilizar el desarrollo de competencias precisadas en el DCN es la implementación de
rutas de aprendizaje como instrumentos pedagógicos de apoyo a la labor del docente en el logro de los
aprendizajes (MINEDU, 2013b, p.5), en ellas se plantean cuáles son las competencias, las capacidades
y sus indicadores por grados, ciclos y niveles de educación que se tienen que asegurar logren los
estudiantes, junto a orientaciones pedagógicas desde los enfoques que sostienen el currículo y
sugerencias didácticas que precisan los procesos pedagógicos y didácticos que ayudan al docente a
desarrollar competencias de manera gradual.
El docente debe considerar la gradualidad de los aprendizajes al plantear también sus estrategias
metodológicas, por eso es necesario que caracterice a los estudiantes en sus necesidades de
aprendizaje antes de elaborar la propuesta curricular de la IE y/o de su aula, más aún si es una IE
multigrado. Los indicadores del logro de aprendizaje pueden orientar al docente para la elaboración y
aplicación de instrumentos que le permitan identiicar el nivel de progreso de sus estudiantes.
Cuando el docente seleccione, plantee o elabore indicadores sea consciente de que el aprendizaje y
la adquisición de determinadas competencias se realizan a lo largo de procesos cognitivos, afectivos,
Figura 5. Gradualidad de los aprendizajes
Fuente: Adaptación Rutas del Aprendizaje para la Educación Básica Regular. Ministerio de Educación (2013 b, p. 5).
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sociales,  culturales e históricos muy complejos. Si un estudiante está matriculado en el tercer grado
no signiica que tenga todas las capacidades logradas del grado inferior ni que no tenga desarrolladas
las capacidades del grado superior. Es responsabilidad del docente identiicar el nivel de logro de las
capacidades y competencias de cada uno de sus estudiantes para que, en el desarrollo del proceso de
aprendizaje, lo guíe de un aprendizaje adquirido a un aprendizaje esperado. Es decir, el estudiante no
desarrollará la competencia si no avanza progresivamente en sus capacidades ignorando los procesos
psicológicos por los que transita. Los indicadores deben ayudar al docente y al estudiante a recorrer
esas evoluciones en la adquisición de las competencias y de los saberes que se pretenden desarrollar.
La diicultad mayor que enfrenta el docente de IIEE multigrado no es la selección de contenidos a
abordar en un solo aula para diferentes grados de aprendizaje, sino el planteamiento de la estrategia
que atienda de manera simultánea y diferenciada a los estudiantes, respondiendo a sus características
e indicadores graduados o adecuados para el desarrollo de las competencias.
Las herramientas y materiales que se han propuesto para aulas multigrado desde la Dirección de
Servicios Educativos para el Ámbito Rural (DISER) del Ministerio de Educación, contienen esa ayuda
para el docente y es importante que el acompañante pedagógico les oriente en el uso adecuado de
las mismas, atendiendo las necesidades de cada uno de los estudiantes.
b. Complejidad de las tareas
Las estrategias metodológicas que se plantean en relación al desarrollo de competencias y capacidades
en cada área curricular, precisan deinir el tipo de habilidad cognitiva que se exige al estudiante, el
logro del aprendizaje esperado en esa estrategia depende del nivel de complejidad que demanda cada
una de las tareas o actividades propuestas.
Al respecto, la demanda cognitiva se concibe a la caracterización de hace de las tareas que se proponen
al estudiante, según la complejidad de los procesos cognitivos involucrados en la resolución de dicha
tarea. De esa manera, las tareas se clasiican según los procesos intelectuales que debe emplear
el estudiante para resolverlas. Al plantear la estrategia metodológica el docente debe considerar la
categoría de demanda cognitiva que propone.
Figura 6. Categorías de las demandas cognitivas
Fuente: En base a Jacques Piette, Universidad de Sherbrooke (Québec, Canadá), Las habilidades del pensamiento crítico
(párr. 2) En una educación para los medios centrada en el pensamiento crítico, Disponible en http://www.quadernsdigitals.
net/ datos_web/biblioteca/l_776/enLinea/5.htm
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¡Alto!
Si el  docente logra hacer que el aprendizaje sea signiicativo para los estudiantes, hará posible el
desarrollo de la motivación para aprender y la capacidad para desarrollar nuevos aprendizajes y
promover la relexión sobre la construcción de los mismos. Según esta airmación, el docente debe
formar estudiantes que sean capaces de reconocer, discriminar, nombrar, categorizar, contrastar y
ordenar información, entonces llegará a producir un efecto signiicativo tanto en la calidad como en
la cantidad de información impartida en las diferentes áreas curriculares. Cuanto más oportunidades
tengan los estudiantes de utilizar la información que recibe, mayores serán las probabilidades de que
la almacene en la memoria y la localice con facilidad cuando sea necesario y útil para su vida.
Asimismo, se deben ofrecer experiencias que permitan aprender en forma profunda y amplia, para
ello es necesario dedicar tiempo a lo importante y enseñar haciendo uso de diversas metodologías;
mientras más sentidos puestos en acción, mayores conexiones que se pueden establecer entre el
aprendizaje anterior y el nuevo. (MINEDU, 2009, p. 18).
Observa la imagen y comenta acerca de los fundamentos esenciales
para el desarrollo de competencias en los estudiantes que la docente
está omitiendo en su práctica. Describe una situación de aprendizaje
observada en algún docente que acompañas en la que se omite uno
de estos fundamentos.
Factores condicionantes para el desarrollo de competencias en
los estudiantes
1.2
A la luz de las teorías del aprendizaje que sustentan el currículo también se explican los factores que
intervienen o condicionan el desarrollo de competencias en los estudiantes. Las teorías psicogenético-
sociales demuestran la existencia de factores intrapersonales, cognitivos-emocionales, como la
motivación, la maduración cognitiva, los saberes previos, otros como la inluencia socio ambiental
que rodea al estudiante en la escuela y en su entorno social familiar, y otros factores referidos a los
escenarios donde se realiza el proceso formativo. Estos factores condicionan de manera positiva o
negativa el aprendizaje de los estudiantes.
En las IIEE de ámbitos rurales los factores condicionantes tienden a desfavorecer el logro de aprendizajes
de los estudiantes, sobre todo en IIEE con aulas multigrado se presentan problemas y diicultades como
el acceso de los estudiantes a la educación, sea por la poca motivación que se genera en el aula, la
deiciente incorporación de los saberes locales a la programación curricular, la asistencia irregular de los
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docentes  a la escuela, la alta rotación de docentes en las zonas más alejadas, la deiciente formación
inicial del docente para el servicio multigrado rural la compleja geografía, la poca capacidad de gestión
educativa participativa, los limitados recursos y materiales educativos pertinentes a la realidad multigrado,
la limitada y las inadecuadas condiciones de infraestructura, entre otros (MINEDU, 2016 a, pp. 8-9).
Las condicionantes que tendremos en cuenta en el presente módulo son los siguientes: los factores
cognitivos, afectivos y sociales. Se considera la información del Módulo de actualización sobre
condiciones para aprender (MINEDU, 2014, p. 19).
Factores
cognitivos
(conocimientos,
saberes)
Factores
afectivos
(motivación,
autoestima)
Factores
sociales
(interacciones
socioculturales)
Factores que
condicionan el
aprendizaje
1.2.1 Factores cognitivos
Los factores cognitivos condicionantes para el desarrollo de competencias de los estudiantes están
vinculados a las operaciones del pensamiento y funcionamiento de los hemisferios cerebrales que
permiten la aprehensión y emisión de la información durante el aprendizaje, como: la percepción, la
atención, la memoria, el análisis, la expresión, entre otros.
Entre las teorías que explican los factores cognitivos que intervienen en proceso de aprendizaje, destacan
lo planteado por Piaget y Vygotsky. Piaget pone énfasis en el equilibrio explicado desde la adaptación,
equilibrio entre asimilación y acomodación, así como la organización de las estructuras mentales. En
tanto Vygotsky pone énfasis en la internalización del conocimiento, de lo interpsicológico hacia lo
intrapsicológico, donde las funciones superiores como el pensamiento verbal, la memoria lógica, la
formación de conceptos, la atención voluntaria, la voluntad y otros, juegan un papel importante en el
aprendizaje.
Figura 7. Factores que condicionan el aprendizaje
Fuente: Adaptación Módulo de actualización sobre condiciones para aprender, rol del docente
y construcción del conocimiento. Educación Primaria IV y V Ciclos (MINEDU, 2014, p. 19)
Figura 8. Internalización del conocimiento y organización de las estructuras mentales
Fuente: Adaptación Equipo de AP-DISER-MINEDU
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Las operaciones  del pensamiento que se producen a nivel cerebral
durante el proceso de aprendizaje, pueden explicarse al analizar
los procesos interpsicológicos e intrapsicológicos que suceden en
la internalización del nuevo saber. El estudiante percibe a través
de sentidos las diversas situaciones del mundo exterior, observa
las diversas ocurrencias descubriendo el mundo que lo rodea,
ijándose en detalles cada vez más especíicos según su interés al
mismo tiempo que interpreta y analiza todo tipo de información,
otorgándole un signiicado propio a las experiencias a partir de sus
saberes previos, asocia un hecho o idea con otra buscando el punto en
común, clasiica en categorías los elementos según características o
principios en común, compara estableciendo semejanzas, diferencias
y relaciones entre situaciones o conceptos. Durante la acomodación
del nuevo saber el estudiante retiene información, sintetiza y deduce
ideas resumiendo lo que comprendió, así como expresa en forma oral
o escrita las ideas que ha incorporado.
Esta explicación general sobre las operaciones del pensamiento que permiten la aprehensión y la
manifestación de los conceptos adquiridos o nuevos saberes durante el aprendizaje, dan a conocer
la importancia de ejercitar la atención, la concentración y la memoria en los estudiantes. La atención,
que permite seleccionar lo más importante de lo que se quiere aprender, la concentración como la
capacidad para mantener la atención en una actividad o en un objeto, inalmente la memoria como
la capacidad para retener información y experiencias a través del tiempo.
El docente debe caracterizar a sus estudiantes a in de identiicar qué factores propios y ajenos al
estudiante, pueden favorecer o diicultar las operaciones del pensamiento que conlleva el aprendizaje,
a in de plantear en sus estrategias metodológicas de las diferentes áreas curriculares una atención
diferenciada en relación a las necesidades identiicadas.
a. Condiciones propias del estudiante
Se sabe que si el estudiante se encuentra en buen estado de salud, con alimentación balanceada y con
alto interés por conocer o hacer alguna actividad su atención y concentración será mayor, demostrará
curiosidadporunampliorangodeasuntos,preocupaciónporestary
permanecer bien informado, conianza en el proceso de indagación
razonada en la que es guiado y en las propias habilidades para
razonar. Asimismo, será capaz de codiicar, almacenar y recuperar
información en la memoria a largo plazo. De este modo el estudiante
desarrollará habilidades cognitivas superiores que le permitan
seguir aprendiendo por sí solo y en grupo.
Si el estudiante tiene afectada la salud y/o su alimentación es nula
o no está balanceada, disminuye notablemente sus capacidades
de atención y concentración en las actividades que se propongan,
lo que inhibe algunas habilidades cognitivas y diicultades para la
incorporación de nuevos saberes.
El docente, al plantear la estrategia metodológica, considera los
saberes previos de cada uno de sus estudiantes precisando los niveles
de diicultad de las tareas que realizarán, en forma individual y grupal,
en relación al propósito y a las necesidades de aprendizaje.
En esta etapa es importante considerar aquellas características
biológicas del estudiante, isiológicas y/o genéticas, que pueden
generar obstáculos en la aprehensión y análisis de la información
proponiéndose actividades cuyo nivel de exigencia sean posibles de
¿Cuánto medio que mis
docentes planiiquen
actividades de aprendizaje
según las características
de sus estudiantes?
¿Tengo sugerencias
especíicas para promover
el razonamiento,
pensamiento crítico
y creativo según las
características de los
estudiantes que visito?
¿Qué acciones he
sugerido a mis docentes
acompañados para que
conozcan a cabalidad el
estado de salud real de
sus estudiantes, así como
sus características bio-
isio-genéticas? ¿Cuáles,
para que puedan hacer
propuestas de atención
curricular de esta
situación?
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¿Qué  conceptos manejo
sobre autoestima,
autoconcepto e identidad?
¿Tengo docentes
acompañados que tienen
diicultades para expresar
sus emociones? ¿Cómo
actúo con ellos?
¿Qué expectativas tienen
mis docentes respecto
al aprendizaje de sus
estudiantes?
realizar por los estudiantes. Asimismo, en el desarrollo de la estrategia planteada, el docente advierte
obstáculos en el proceso de acomodación del nuevo saber generado por algún déicit de atención
o de la memoria. Es necesario que el docente detecte en sus estudiantes problemas y/o diicultades
sensoriales, hiperactividad, retraso mental u otro padecimiento isiológico o genético.
b. Condiciones ajenas al estudiante
Los conocimientos que posee la persona que educa, docente o padre de
familia, es una condición ajena que pueden favorecer o generar obstáculos
en las operaciones del pensamiento que movilizan los estudiantes, en
relación a la complejidad de las tareas y el desarrollo del pensamiento
crítico y creativo.
El docente en su rol de guía, facilitador y mediador de los aprendizajes, se
constituye en un referente para sus estudiantes, quienes consideran que
los juicios, opiniones y concepciones que emite son válidos. Si el docente al momento de interactuar
con sus estudiantes muestra consistencia y claridad en sus planteamientos, al abordar saberes previos,
promover la construcción del conocimiento y consolidar los nuevos saberes, permitiendo que cada
estudiante se apropie de los nuevos saberes, no solo con la información que le brinda, sino también
formulando preguntas clave que orienten la búsqueda del saber, así como está atento a la incorporación
adecuada de recursos y materiales que dispone, se garantiza el desarrollo de habilidades para la
generación de conocimiento y nuevos saberes.
Sin embargo, cuando el docente muestra inconsistencia y escasa claridad en sus planteamientos,
así como propone actividades o tareas reiterativas a sus estudiantes o reproduce patrones sin haber
analizado el contenido, monopolizando la información o concentrando la atención de sus estudiantes
solo en la información que posee, generará conexiones cerebrales elementales y aisladas con
insuiciente movilización de habilidades cognitivas.
El acompañante pedagógico aianzará en el docente el desarrollo y/o fortalecimiento de sus
competencias profesionales para una enseñanza pertinente y efectiva, que incida en el aprendizaje
de los estudiantes.
1.2.2 Factores afectivos
Al referirnos a factores afectivos abarcamos todos aquellos fenómenos que se relacionan con los
sentimientos, las vivencias y las emociones que se producen en el proceso de aprendizaje, tales como
la actitud, el estado de ánimo, la motivación, la empatía, la autoimagen o la ansiedad.
En la escuela es de vital importancia mirar nuestro quehacer
pedagógico del día a día y relexionar sobre nuestras actitudes,
comportamientos, valores que inluyen en el aprendizaje de los
estudiantes. Iniciemos respondiendo las siguientes preguntas ¿Cómo
es nuestra relación con nuestros estudiantes?, ¿Brindamos espacios
de seguridad y conianza a nuestros estudiantes?, ¿Qué mensajes
positivos se vierte a los estudiantes?, ¿Qué mensajes desvalorizantes
realizamos en el aula?, ¿Qué expectativas tenemos de nuestros
estudiantes? Respuestas que nos permitirán relexionar de la que
ocurre en ella y replantear nuestras intervenciones para mejorar el
aprendizaje de nuestros estudiantes.
Los estudios señalan que existe una relación entre los factores
afectivos y el aprendizaje de los estudiantes. Goleman airma que la
racionalidad está guiada y a veces inundada por el sentimiento (…) En
la danza de sentimiento y pensamiento, la facultad emocional guía nuestras decisiones momentáneas,
trabajando en colaboración con la mente racional y permitiendo o imposibilitando el pensamiento
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mismo. De  la misma manera, el cerebro pensante «desempeña un papel ejecutivo en nuestras
emociones, salvo en aquellos momentos en que las emociones quedan fuera de control y el cerebro
emocional pierde sus frenos» (Goleman, 1996: 48).
Durante el desequilibrio cognitivo que se produce al momento de aprender se despliegan sentimientos
de la persona que favorecen o no el proceso de acomodación del nuevo conocimiento, por eso el
docente debe considerar aquellos aspectos de la personalidad de cada uno de sus estudiantes que le
permiten adquirir aprendizajes y aquellos aspectos que promueven el progreso del estudiante frente
a las expectativas de los docentes, padres y madres de familia e incluso de la comunidad.
a. Soportes básicos del progreso individual
Se denominan soportes básicos del progreso individual aquellos rasgos de la personalidad, en el plano
afectivo, que son base para el aprendizaje de cada uno de los estudiantes como: autoestima, seguridad,
autoconcepto, motivación y autoeicacia.
«Desde un punto de vista etológico, esto es, adaptativo, todo individuo necesita desde su primera
infancia, sentirse seguro, libre de amenazas a su integridad física» (Magaz, A. y Egaña, A., 2008, p.11).
Esta necesidad de seguridad se desprende de la afectividad que tiene la persona por sí misma y el
que recibe del contexto.
Cuando la persona enfrenta una situación novedosa suele ponerse en actitud de alerta antes de
aproximarse, toma sus precauciones y, si esta cercanía le transmite conianza, se animará a explorarla
y será capaz de conocerla, de lo contrario evitará experimentar y continuará su vida con lo que ya
conoce. Es indiscutible entonces, decir que un soporte básico del desarrollo personal es la necesidad
de seguridad.
La persona transita continuamente por esta incertidumbre a lo largo de toda su vida pues la proximidad
a una situación novedosa le da la oportunidad de demostrar lo que sabe y de seguir aprendiendo.
Es importante que el docente conozca en qué medida las experiencias por las que atravesó cada
estudiante han favorecido el aprendizaje y qué recursos personales ha desarrollado para estimar sus
experiencias positivas y/o para sobreponerse a experiencias negativas.
El docente podrá observar en el aula, si frente a una situación novedosa el estudiante evoca siempre
experiencias o frases desagradables que le hacen sentir menosprecio por sí mismo y por lo que pueda
ser capaz de lograr, entonces se puede decir que se encuentra frente a un estudiante que ha sido
vulnerando en su autoestima y motivación por aprender. De no advertirlo a tiempo el estudiante no
será capaz de hacer las cosas por sí mismo ni de emprender desafíos para su propia vida, lo cual le
impide ser competente.
Figura 9. Soportes básicos del progreso individual
Fuente: Adaptación de Autonomía e iniciativa personal en educación primaria. (Magaz, A. y Egaña, A., 2008, p. 12).
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CONDICIONES  AFECTIVAS PARA EL APRENDIZAJE
Favorables Desfavorables
Conianza Autoestima
Motivación
Cariño
Entusiasmo
Disfrute
Consideración positiva
Expectativas positivas
Escucha activa
Violencia
Mensajes desvalorizantes
Temor
Tensiones
Frustración
Maltrato verbal y
psicológico
Indiferencia
Sanciones
b. Niveles de expectativa que tienen los educadores de sus educandos
Uno de los procesos interpsicológicos reiere el nivel de expectativa que tiene el padre, madre de familia
y, especialmente, el docente sobre el logro de aprendizajes de sus hijos o estudiantes. La conducta
verbal del docente en el desarrollo de competencias, además de otras conductas (forma de agrupar a
los estudiantes entre sí, distribución espacial de éstos, asignación de tareas de aprendizaje diferentes,
etc.), es el principal vehículo de transmisión de sus expectativas a los estudiantes.
El trato respetuoso, la calidez, la seguridad, la comprensión y la empatía ante las necesidades afectivas
de los estudiantes ponen de maniiesto las expectativas que tiene el docente por cada uno de sus
estudiantes. A partir de ello propicia un ambiente de respeto y proximidad entre docente y estudiante,
tal como se explicita en la Rúbrica de Observación del Desempeño Docente en aula (MINEDU, 2016,
pp. 8-9).
Según las expectativas que tiene el docente puede plantear a los estudiantes actividades y tareas de
mayor o menor complejidad activando operaciones del pensamiento. Al respecto, los obstáculos que se
presentan usualmente están relacionados a los prejuicios que tiene el docente y/o del padre o madre
de familia sobre las posibilidades cognitivas de sus estudiantes o hijos.
Los espacios que genere el docente deben tener una relación de conianza, donde los estudiantes
pueden sentirse seguros, sin temor a equivocarse, valorados por el esfuerzo que realizan y lo más
estimulante para el aprendizaje la consideración positiva. Si el aprendizaje se asocia al temor, dolor,
vergüenza, se desvanece la motivación y el interés del estudiante, disminuyendo las posibilidades de
generar nuevos conocimientos.
1.2.3 Factores sociales
Los factores sociales condicionantes para el desarrollo
de competencias de los estudiantes están vinculados a
las interacciones socioculturales de la familia, escuela y
comunidad. Desde el enfoque intercultural, la educación es un
acto social, todos aprenden de los demás y pueden ayudarse
compartiendo perspectivas individuales. Las interacciones
socioculturales en un determinado ámbito son diversas,
sin embargo, las condiciones que favorecen o diicultan el
aprendizaje pueden ser explicadas al analizar las formas
particulares de interacción grupal y los estilos educativos.
¿Tengo identiicados los estilos
educativos que tienen los
docentes que acompaño? ¿Qué
sugerencias debo considerar
en la asesoría al docente para
desarrollar competencias en sus
estudiantes, considerando los
estilos de educación que existen
en la familia y comunidad?
Figura 10. Condiciones afectivas para el aprendizaje
Fuente: Adaptación Equipo de AP-DISER-MINEDU
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En el  presente módulo analizaremos la concepción que se tiene sobre educar al estudiante o al hijo a
partir de los saberes de los padres y las formas de crianza. Las personas provenimos de un entorno
familiar en el que nos criamos de acuerdo a ciertos principios y conocimientos subyacentes que se
inculcan en un marco de valores, donde las muestras de afectividad juegan un rol importante. «Las
personas encargadas del cuidado de estos seres humanos hasta que alcanzan su independencia son
poderosas sobre el manejo de su comportamiento favoreciendo ... con sus actuaciones el desarrollo
de hábitos y habilidades de autonomía e independencia» (Magaz, A. y Egaña, A., 2008, p. 13).
a. Formas particulares de interacción grupal
Los estudiantes desarrollan sus primeros aprendizajes en su núcleo familiar: el lenguaje, la convivencia,
los valores, entre otros. La interacción que tiene con los miembros del hogar le permite al niño o
niña ir ajustando sus ritmos biológicos a las situaciones que se presentan en el entorno familiar,
estimulando la expresión de sus necesidades y emociones, la exploración y reconocimiento de su
entorno y progresivamente su integración y participación en pequeños grupos sobre todo en el juego.
Al ingresar a la escuela el niño o niña sigue ampliando y diversiicando sus relaciones interpersonales
adquiriendo cada vez mayor autonomía. El juego es el principal vínculo en el que se ven representadas
vivencias de su entorno social, este incrementa el interés por alternar con nuevas situaciones. Les llama
la atención situaciones de diversa índole como: compra-venta, atención de salud, labores del hogar,
trabajo de los padres de familia, entre otros.
El estudiante se da cuenta que por sí solo no podrá satisfacer su interés, necesita interactuar con
otros que también tienen su propio interés, por ello regula su interés individual al interés colectivo,
adscribiéndose a las reglas de su entorno social e incorporando nuevos saberes que le permitan mejor
comprensión de su realidad y expresión de sus ideas. Asimismo, en esta interacción, toma conciencia
de que aquello que aprenden en la escuela les ayuda a descubrir, a disfrutar, a pensar sobre el mundo
que los rodea, a ser mejor persona y a ser útil en su sociedad.
Al respecto, cuando el docente realiza actividades que motiven o involucren a los estudiantes en el
trabajo colaborativo, a partir de los intereses y necesidades de aprendizaje que los caracteriza, posibilita
el desarrollo de competencias y el aprendizaje signiicativo. Los métodos de aprendizaje colaborativo
promueven que los estudiantes planteen ideas de trabajo conjunto con el propósito de aprender algo
especíico y se hacen responsables del aprendizaje de sus compañeros tanto como del suyo propio.
El docente al tener claridad de las necesidades de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes
plantea actividades que respondan al interés común y a la obtención de un producto o resultado,
este planteamiento debe ser negociado y los acuerdos deben ser asumidos por los estudiantes a in
de motivarlos e involucrarlos en las tareas haciéndoles corresponsables de los resultados. De este
modo se perciben como pares, minimizando la búsqueda de destacar individualmente frente a otro
y acrecentar la satisfacción del logro obtenido en equipo, apreciando en el producto su contribución
personal y de sus compañeros.
Por otro lado, el docente debe procurar que las estrategias de aprendizaje colaborativo que aplique
vinculen lo aprendido a situaciones de la vida real, a la actualidad, a sus vidas o bien dar a conocer de
como las actividades realizadas contribuyen a un mejor abordaje de situaciones futuras o al desarrollo
de estrategias que les serán útiles en sus vidas. Cuando los estudiantes le encuentran sentido a lo que
hacen, se muestran más comprometidos con el desarrollo de las tareas y con su proceso de aprendizaje.
Los elementos de aprendizaje colaborativo considerados por Johnson y Johnson (1994) deben ser
tomados en cuenta al momento de plantear las estrategias metodológicas. Ellos son:
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b.  Estilos educativos del docente y/o padre de familia
Fig. 11. Elementos del aprendizaje colaborativo
Fuente: El aprendizaje cooperativo en el aula. Johnson, D., Johnson, R. y Holubec, E. (1999, p. 7)
Las personas responsables de la crianza, así como los docentes tienen diferentes formas de pensar
sobre cómo educar a los hijos, guiados en su ilosofía de vida o de la educación concebida a partir de
modelos que constituyen el propio modo de percibir el mundo; quiere decir que estos tienen un cúmulo de
ideas, saberes, creencias, valores, actitudes y hábitos de comportamiento respecto a la educación de los
hijos y de los estudiantes, a esta postura se le denomina estilo educativo. Es importante que el docente
identiique el estilo educativo de las familias de sus estudiantes y el propio para favorecer el desarrollo
de competencias. Se destacan los siguientes estilos: sobreprotector, punitivo, inhibicionista y asertivo.
A continuación se analizan las características que se presentan en cada estilo educativo, así como los
efectos de los mismos, que pueden observarse en el hijo o en el estudiante.
z
y Los miembros del grupo persiguen un objetivo común y comparten recursos
e información. La colaboración es efectiva si hay interdependencia genuina
entre los estudiantes, eso se evidencia con la necesidad de:
z
y Compartir información: entender conceptos y obtener conclusiones
z
y Dividir el trabajo en roles complementarios
z
y Compartir el conocimiento en términos explícitos
z
y Los miembros del grupo se ayudan unos a otros para trabajar eiciente y
efectivamente, mediante la contribución individual de cada miembro
z
y Cada miembro del grupo es responsable por su aporte individual y por la
manera que ese aporte contribuye al aprendizaje de todos
z
y Cada miembro debe comunicarse, apoyar a otros, y resolver conlictos con
otro miembro constructivamente
z
y Cada uno debe mantener una buena relación de cooperación con los otros y
estar dispuesto a dar y recibir comentarios y críticas constructivas sobre sus
contribuciones
Interdependencia
positiva
Promoción a la
interacción
Responsabilidad
individual
Habilidades y
destrezas de
trabajo
grupales
Interacción
positiva
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SOBREPROTECTOR INHIBICIONISTA
Fundamento:  Hiperresponsabi-
lidad y culpabilización
Fundamento: Responsabilidad míni-
ma y desculpabilización
Piensan que el hijo o el estu-
diante es un ser débil, ignoran-
te, inexperto a quien deben pro-
teger y ayudar en todo. Se ijan
siempre en las imperfecciones
y errores.
Piensan que el hijo o el estudiante es
capaz de enfrentar la vida y aprender
por su cuenta. Sólo tienen la obliga-
ción de cuidarlos, vestirlos, alimentar-
los y enviarlos a la escuela. Elogian o
animan muy poco, solo si es una con-
ducta excepcional.
Evitan que se expongan a situa-
ciones de riesgo que les pueda
perjudicar. Se preocupan o se
ponen nerviosos cuando hacen
algo sin su ayuda o supervisión,
por lo que realizan frecuentes
llamadas de atención sobre
riesgos o peligros.
Expone al niño a inluencias no con-
troladas: la televisión, el internet, los
amigos, entre otros. Se enfadan, se
preocupan o están nerviosos cuando
les piden ayuda o se muestran de-
pendientes de ellos. Su frase habitual
“Nadie escarmienta en cabeza ajena”
Se sienten culpables cuando no
pueden evitarles cualquier tipo
de problemas, castigando ver-
bal o gestualmente los intentos
de actuar bajo iniciativa y auto-
nomía personal.
No se sienten culpables de los per-
juicios o daños que puedan sufrir, es
parte del aprendizaje. Dicen: Si re-
suelves sus problemas les impides que
aprendan. Castigan aleatoriamente
los comportamientos inadecuados,
sobre todo cuando le resulta molesto
o perjudicial para ellos mismos.
PUNITIVO ASERTIVO
Fundamento: Exigencias Fundamento: Comprensión, toleran-
cia, responsabilidad equilibrada
Piensan que el hijo o el estu-
diante tienen la obligación de
actuar de la forma que esta-
blecen las tradiciones y/o las
normas. De lo contrario es ex-
cluido o marginado.
Piensan que el hijo o el estudiante na-
cen ignorantes, pero posee capacida-
des que le permiten aprender según
sus gustos, intereses y necesidades.
Saben que cada nuevo aprendizaje
lleva un tiempo y se realiza por etapas
sucesivas y se hacen responsables de
inculcar cuándo usar este aprendizaje.
Evitan que experimenten for-
mas de actuación que no es-
tén vinculadas a sus creencias,
normas y códigos de convi-
vencia, nivel social, nivel aca-
démico, entre otros. Fomentan
relaciones inadecuadas con
adultos o entre pares.
Fijan su atención en los progresos, elo-
gian los esfuerzos y los logros, desta-
can el comportamiento excepcional,
tienen paciencia activa pues confían
en el progreso hacia el resultado de-
seable, ignoran los pequeños errores
e imperfecciones, sancionan con ir-
meza y regularidad las conductas in-
aceptables.
Se sienten responsables de
guiar el aprendizaje estricta-
mente. Critican o recriminan
las equivocaciones y aplican
sanciones según lo normado.
Se sienten tranquilos mientras com-
prueban los progresos en el aprendi-
zaje y satisfechos cuando cumplen sus
instrucciones y, también, cuando ex-
presan sus gustos, intereses y necesi-
dades. No le atribuyen a la persona las
cualidades de su conducta.
Figura 12. Características de los estilos educativos
Fuente: Adaptación de Estilos Educativos y sus efectos en la autonomía e Iniciativa personal.
(Magaz, A. y Egaña, A., 2008, p. 43).
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¡Alto!
Observa  la historieta, indica el nivel que caracteriza a la docente en el desempeño 22, según la rúbrica
de observación de aula para la evaluación del desempeño docente, planteando los argumentos que
sustentan tu valoración. Comparte tu posición en el aula virtual.
En equipo es mejor:
Para el servicio educativo que se brinda en la IIEE rurales multigrado se requiere de docentes
competentes, que tienen en cuenta los factores que condicionan el aprendizaje de los estudiantes,
que prepare a las nuevas generaciones, en espacios democráticos, de respeto, de relación crítica y
creativa, de una ciudadanía basada en derechos. Docentes conscientes de brindar una educación
de calidad como un derecho, de desarrollar capacidades en los estudiantes, para pensar, producir
conocimientos, transitar en diversos escenarios y ser plenos en su expresión.
Analicemos el siguiente caso:
APLIQUEMOS
1
Los patrones de crianza que tiene cada familia provienen de una práctica ancestral que trasciende
de generación en generación, en correspondencia a la cosmovisión de la cultura de proveniencia,
así como a la formación de vínculos parentales cuando se forma una nueva familia.
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Cristi es  una maestra de una institución educativa multigrado
ubicada en el distrito de Huayrapata, provincia de Moho,
Región Puno. Ella trabaja con los estudiantes de quinto ciclo
(quinto y sexto grado de Primaria). Primero desarrollarán la
sesión de aprendizaje en el área de Comunicación. Inicia la
clase preguntando cuántos de ellos aún usan el aimara para
comunicarse, sea en la escuela o en el hogar. De veintiocho
estudiantes, solo diez levantan la mano asintiendo ello. A
quienes no levantaron la mano les pregunta por qué no usan la
lengua originaria. Ellos responden que sus padres no quieren,
pues el aimara solo es hablado por personas que no progresan.
Además, es probable que, cuando acaben sus estudios, vayan
a la capital de la provincia o, de repente, a la ciudad de Puno, y
ahí no necesitarán de su lengua materna.
Entonces, la maestra les comenta que, hace unos días,
un maestro de la Pontiicia Universidad Católica del Perú,
Magíster Roger Gonzalo, puneño, tradujo El Principito, novela
corta de Antoine de Saint-Exupéry, a la lengua aimara. Los niños y las niñas no lo creían. Decían:
“¿Sí, maestra? ¿Está segura de eso? A lo que la maestra les dijo que sí, que Roger Gonzalo había
estudiado en una escuela como la suya, y que hablaba aimara cuando era niño. Ahora él estaba
preocupado porque su lengua, su cultura no se pierdan, sino más bien se revaloren.
La profesora Cristi les indicó a los estudiantes que, durante esa sesión de aprendizaje, participarían
en un debate. Por un lado, un grupo defendería la postura de los padres que dicen que sus hijos
ya no deben hablar aimara, sino solo castellano; por otra parte, el segundo grupo sustentaría la
opinión de que es importante valorar la cultura y la lengua originarias y seguir usándola, además
del castellano.
El debate se llevó a cabo. Julio, un niño que siempre participaba poco, en esta ocasión, argumentó
que sí debían usar su lengua aimara, porque eso les da una identidad y pertenencia a un grupo
cultural. Él dijo: “Si ya no hablamos aimara, es como si no respetáramos a nuestros abuelitos que
siempre estaban orgullosos de ser aimaras”. Pedrito, un niño que se oponía a esta postura, usó
el siguiente argumento: “Si solo hablamos aimara, nos vamos a perder de todas las cosas que la
sociedad de afuera nos brinda. Yo diría que mejor hablemos solo castellano para llegar a salir a las
ciudades como Puno, Juliaca, o a la capital del Perú, Lima, como el maestro Roger Gonzalo”.
Responder:
Según los factores condicionantes estudiados, ¿qué aspectos favorables y desfavorables se evidencian
en el caso? Cítenlos y explíquenlo en un organizador gráico.
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Ampliación
El  aprendizaje cooperativo en el aula
Autores: David Johnson, Roger Johnson y Edythe Johnson Holubec
Traducción: Gloria Vitale
1999
Argentina
http://cooperativo.sallep.net/El%20aprendizaje%20cooperativo%20
en%20el%20aula.pdf
El espíritu creativo
Autores: Daniel Goleman, Paul Kaufman y Michael Ray
Traducción: Rosa S. Corgatelli
2016
Barcelona: Ediciones B
https://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-Children_guide_
all.pdf
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1
2
3
Coloca V  si es verdadera o F si es falsa la proposición, marca la clave de respuestas correcta:
¿Qué tareas propuestas por Francisco son potencialmente favorables para el aprendizaje
autónomo y el trabajo colaborativo?
¿Qué factores condicionantes del aprendizaje se han afectado negativamente en Ana?
A. Dialogar sobre lo que saben de las plantas.
B. Propósito de identiicar las partes de la planta.
C. Mostrar la lámina con partes de la planta.
D. Utilizar los textos para clasiicar plantas.
a. ABC b. BCD
c. AD d. BC
a) Factores cognitivos y factores afectivos.
b) Factores afectivos y factores sociales.
c) Factores cognitivos y factores sociales.
d) Factores afectivos.
A. Francisco plantea sus actividades considerando actividades que propicien el aprendizaje
autónomo y colaborativo.
B. Francisco gestiona los aprendizajes desde los enfoques de indagación y alfabetización
cientíica.
C. Durantelamayorpartedelasesiónplanteaactividadesabiertasquefomentaelrazonamiento,
pensamiento crítico o el pensamiento creativo.
D. El dominio teórico disciplinar de Francisco permite que los estudiantes clariiquen sus ideas
y logren el propósito previsto.
a. VVFV b. FFFF
c. VVVV d. FVVF
CASO: Francisco, docente del 3° y 4° grados de una IE multigrado de la Región Quechua, tiene
como propósito que sus estudiantes identiiquen las partes de la planta. Después de una charla
introductoria, muestra una lámina con las partes de la planta. Francisco pega la silueta de un árbol
en la pizarra y coloca las partes de la planta en el árbol, luego, les pide que con ayuda de sus libros
los de 3° grado hagan el listado de plantas medicinales, ornamentales y alimenticias que existen en
la comunidad y los de 4 ° grado clasiiquen las plantas por regiones naturales.
Ana tiene muchas diicultades en Matemática. Le contó a su mamá que su profesor la ridiculiza
delante de la clase. Su mamá no sabe si el problema es debido al profesor o a que Ana tiene algún
«problema cerebral». En casa, Ana es muy impulsiva, se pelea con facilidad con otros niños, sin
embargo, realiza la función de líder. Ana acompaña a su mamá a vender en la feria dominical y los
otros días cuida a su hermanito mientras juega vóley o fútbol con sus amigos.
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z  Marque la o las expresiones que relejan su estado de ánimo luego de haber concluido
este bloque temático. Luego. Escriba por qué se siente y como optimizará esa emoción.
zz
Si tuvo diicultades en algunos de los logros del bloque ¿qué estrategia adoptará para su
consecución u optimización?
¡Felicitaciones! Has culminado el
primer bloque temático.
Te invitamos a seguir avanzando.
CONTENTO TRISTE MOTIVADO
ASUSTADO ENOJADO PREOCUPADO
LOGROS DEL BLOQUE TEMÁTICO  X
Fundamenta la importancia del desarrollo del pensamiento crítico y creativo en
los estudiantes.
Fundamenta sobre las actividades que exigen alta demanda cognitiva en el
estudiante según las áreas curriculares y en concordancia con los respectivos
enfoques.
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2
BLOQUE
TEMÁTICO
Clima  en el aula para el logro
de aprendizajes
Pensamos y dialogamos
Objetivos de aprendizaje II
En relación a los objetivos de aprendizaje de este bloque temático ¿cuáles son tus expectativas
de aprendizaje?
Lee el caso:
z Fundamenta sobre estrategias pedagógicas que promueven climas
favorables para aprendizaje y manejo del comportamiento en el
aula.
Teresa recibió de regalo unos colores nuevos, ella los lleva a la IE y los muestra a sus compañer@s.
Sara los observa con mucha curiosidad. Teresa los guarda en su mochila y Sara, aprovechando
la hora del recreo y sin permiso alguno, los toma y se pone a pintar con ellos. Teresa al regresar
al aula, observa la situación y se enoja mucho, ella le exige a Sara que le devuelva sus colores.
Sara se niega, insulta a Teresa y le grita que no lo hará, que es una egoísta y que se los preste
un ratito. Teresa se enfurece más, reacciona empujando y jalando muy fuerte el cabello a Sara
hasta hacerla llorar y de esa manera Teresa recupera sus colores, un grupo de compañer@s que
observan la escena se burlan de Sara y aplauden a Teresa, en ese momento entra la profesora
uno de los niños le dice brevemente lo que pasa y ella responde: con ustedes no se puede, así
que todos se sientan que vamos a iniciar.
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¿Qué principios,  estrategias y técnicas
se pueden aplicar para crear un clima de
aula pertinente para los aprendizajes?
Mi hipótesis al
respecto es...
Fundamentación
2.1
¿Cómo percibes el clima escolar que predomina en el aula? ¿Por qué
es así? ¿Cuál es tu postura frente a la actitud que muestra la profe-
sora ante esta problemática? ¿Por qué crees que actúa así? ¿De qué
manera la actitud de la profesora frente al caso permite favorecer
el clima escolar en el aula? ¿Cuál sería la orientación más oportuna
para atender o dar solución a este caso? Desde tu experiencia y co-
nocimientos ¿Por qué se utilizan burlas entre personas en conlicto?
¿Cuáles son las principales diicultades o limitaciones para establecer
un clima adecuado en las aulas?
¿Qué beneicios cree le traerá el alcanzar los logros de este bloque?
Las aulas de las instituciones educativas constituyen un entorno de desarrollo personal y social en
el que las personas que interactúan dentro de ellas han de convivir compartiendo experiencias de
distinta naturaleza. Lo ideal es que dentro de ella ocurra una convivencia sana y armónica, donde
se maniiesten comportamientos asertivos y actitudes positivas frente a los demás. Sin embargo, en
los últimos años, se ha conigurado un ambiente donde reina la violencia y el conlicto, situación que
expresa preocupación, pues se evidencia que el respeto a normas y las prácticas cotidianas de un
comportamiento responsable frente a los demás se ha debilitado. En ese marco se dispone la ley N°
29719, (del 25 de junio de 2011:3), ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones
educativas.
Frente al contexto de convivencia escolar que acontece en las aulas, se plantea una propuesta
pedagógica que articula diversas estrategias y recursos de enseñanza y aprendizaje para fortalecer
la convivencia en el aula desde el trabajo pedagógico cotidiano la misma que integra acciones
curriculares, didácticas sistemáticas y pertinentes. A los educadores se les proporciona fundamentos
teóricos sobre convivencia escolar, así como orientaciones didácticas novedosas. En el caso de los
niños, la propuesta permitirá que los docentes desarrollen experiencias para que interioricen actitudes
positivas que permitan ir reduciendo los índices de agresividad y creando un clima de sana convivencia
en la interacción con los demás.
La propuesta de estrategias pedagógicas para un clima escolar favorable en el aula se sostiene
en fundamentos teóricos que han expuesto que es necesario que las personas “aprendan a ser” y
“aprendan a convivir”, así como en lineamientos de política educativa nacional que viene dando la
pauta para hacer ese trabajo desde las instituciones educativas. Es de amplio conocimiento que la
convivencia escolar es considerada como la capacidad que tienen los estudiantes para interactuar
con los otros dentro de la línea de respeto mutuo y horizontalidad compartida.
En consecuencia, esa capacidad debe desarrollarse en los niños y niñas porque así lo demanda la
realidad escolar, pues la problemática plantea la necesidad de desarrollar funciones de convivencia
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escolar:  formativa (práctica de valores, desarrollo de habilidades sociales, aprendizaje de normas),
preventiva (ayuda a prevenir problemas psicosociales u otros que amenacen a los estudiantes) y
reguladora (permite establecer premios y estímulos para fortalecer la convivencia).
Según Palomino (2012:37), la educación en la convivencia es un objetivo fundamental del proceso
educativo. Aprender a comunicarse, interactuar e integrarse, entre personas (entre pares o con
personas de mayor o menor edad), respetar, a tener actitudes positivas, a creer en el consenso debe
ser una prioridad para toda la comunidad escolar. Educar la convivencia es potencializar, desarrollar
las habilidades no sólo sociales sino cognitivas y afectivas, es mejorar el rendimiento académico y
sobre todo prepara a los alumnos para que lleven después una vida social adulta satisfactoria y
autónoma. Como airma la Junta de Extremadura (2007:58), la familia juega un rol muy importante
para el aprendizaje de la convivencia, ya que no es posible el desarrollo de habilidades y destrezas
básicas relacionadas sin la implicación de la familia que garantice al estudiante espacios y climas
de convivencia favorables; sin embargo la función de la escuela resulta ineludible en este ámbito,
especialmente en contextos en los que las familias presentan mayores diicultades para participar y
comprometerse con la labor formativa en la Institución educativa.
Es necesario considerar que la convivencia escolar y especíicamente en el aula se fundamenta en
lineamientos y acciones que se han establecido en la Política Educativa Nacional.
a) Por su parte, el Estado peruano ha considerado en el Proyecto Educativo Nacional hacia el 2021
(PEN), trabajar el clima escolar, este documento nos indica que uno de sus puntos relevantes, es el
fomento de climas institucionales amigables, integradores y estimulantes en las instituciones. Esta
política busca convertir a las escuelas en espacios acogedores y organizados en donde se promueva
la cohesión entre los estudiantes, así como una convivencia grata y productiva en el aula. Además
señala que el contenido del desarrollo humano que queremos alcanzar es básicamente ético y se
dirige a ediicar una sociedad en el cual nos podamos realizar como personas en un sentido integral.
“El desarrollo humano constituye, en rigor, el gran horizonte del país que deseamos construir; abarca
y da sentido a las demás transformaciones necesarias”. Proyecto Educativo Nacional al 2021, (2007:
capítulo 1, p.24). Es dentro de este aprendizaje que resulta indispensable que la Escuela propicie
una convivencia democrática, inclusiva y acogedora, en la que se generen espacios de relaciones
humanas favorables.
b) En el Marco del Buen Desempeño Docente se establecen cuatro dominios, con sus respectivas
competencias y desempeños. Dentro de estos cuatro dominios, la convivencia escolar está asociado
al dominio II: “Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes”. Ministerio de Educación del Perú
(2012:25), en este caso, el docente debe diseñar y conducir la enseñanza a través de un enfoque
que promueva la sana convivencia, la inclusión y la diversidad. Para ello es necesario que el docente
promueva un clima favorable para el aprendizaje, la convivencia y la vivencia de la diversidad,
logrando que dentro del aula se construyan relaciones interpersonales positivas, basadas en el
afecto, el respeto mutúo y la colaboración, que propicien un ambiente emocionalmente seguro en
la que prevalezcan actitudes democráticas.
c) En el Manual de Gestión Escolar, se establecen unos compromisos, destacando como setimo: “Gestión
del clima escolar en la Institución Educativa” Manual de Gestión Escolar del MINEDU (2015:56), Es
un compromiso que busca lograr en las II.EE. una convivencia favorable, basada en el respeto, la
tolerancia, el buen trato, la igualdad, el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes y
la no violencia escolar, asegurando la prevención y la atención oportuna de los conlictos y casos
de violencia escolar que se suscitan en la institución educativa.
d) En el Area Personal Social, se plantea como intención contribuir al desarrollo integral de los
estudiantes, considerando dos enfoques: Desarrollo personal y Ciudadanía activa. Además
considera la siguiente competencia: “Convive y participa democraticamente”. Currículo Nacional
de la Educación Básica del MINEDU (2016:57), la misma que busca desarrollar capacidades para
que el estudiante interactúe con los demás, asuma normas y leyes, se relacione con los demás y
aprenda a manejar conlictos.
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2.1.1 Fundamentos  pedagógicos
La formación integral de la persona incluye un conjunto de dimensiones,
entre las que se encuentran la dimensión social, aspirando que los niños,
adolescentes o adultos aprendan a convivir entre sí.
En este marco, el informe de Jacques Delors presentado a la Unesco en
1993, planteó la necesidad de que la educación del siglo XXI aborde cuatro
pilares o aprendizajes fundamentales: aprender a conocer, aprender a ser
aprender a hacer y aprender a convivir. Se destaca el aprendizaje de la
convivencia como una preocupación relevante, con un estatus equivalente
a los otros aprendizajes. Por ello, en la Ley General de Educación del Perú
(art. 9, inciso b) se establece que la educación debe entre sus ines: “Contribuir a formar una sociedad
democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que airme la
identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística” y es dentro de ese propósito
que se plantea dentro del currículum la necesidad de educar la convivencia.
De esta manera se establecen contenidos que son trabajados desde
las áreas curriculares de la educación básica, las unidades didácticas
y sesiones de aprendizaje, brindando las oportunidades para que los
estudiantes aprendan a convivir a través de las diversas experiencias
y estrategias de aprendizaje y el reconocimiento de los derechos
fundamentales dentro de un contexto de relaciones positivas,
consenso y soluciones pacíicas a conlictos (Huaringa, 2012, p.4).
2.1.2 Fundamentos psicológicos
La educación se fundamenta en la Psicología y en sus paradigmas de
aprendizaje.Enestaperspectiva,enlaactualidad,sehaconsolidadoun
nuevo paradigma de educación centrado en la formación de destrezas
y habilidades, no solo cognitivas y afectivas, sino también sociales,
entre las cuales se inscribe la formación de la convivencia escolar y
social. El aprendizaje vincula los diferentes aspectos del desarrollo
humano, pues “el aprendizaje funciona adecuadamente cuando hay
un ámbito de relaciones interpersonales positivas y cada alumno es
aceptado, reconocido, apreciado y valorado incondicionalmente en su
contexto propio” (Palomino, 2012, p.39). Y ello implica la convivencia.
La formación de la convivencia implica que cada estudiante encuentre
oportunidades para el desarrollo de su inteligencia intra e interpersonal,
así como su inteligencia emocional, lo que demanda del desarrollo de
competencias relacionadas con las habilidades psicosociales básicas
que garanticen el bienestar emocional, las relaciones interpersonales,
los estilos de vida saludables (incluyendo la convivencia) y el desarrollo
de la ciudadanía (Junta de Extremadura, 2007, pág.22).
Asimismo, la convivencia está asociada a los dos procesos formativos:
La enseñanza y el aprendizaje. En primer lugar, la convivencia se
aprende, pues es un duro, prolongado e interminable aprendizaje en
la vida de toda persona, que implica cambios duraderos en la conducta del estudiante. En segundo
lugar, la convivencia enseña, pues de ella se aprende actitudes, disposiciones frente a la vida y al
mundo que posibilitan el aprendizaje de conceptos y capacidades (Palomino, 2012, p.45).
¿Conozco el Informe Delors?
¿Cómo me va en mediar
que mis docentes trabajen
transversal o directamente el
aprender a convivir?
¿Cómo estoy yo en cuanto
a mi inteligencia emocional
que me permita avanzar
en mis capacidades para
aprender a convivir?
¿Cómo me siento al tener
que nombrar o reconocer
mis emociones?
¿Es un mal clima, la causa de
algunas diicultades que se
han presentado en mi labor
de acompañante? ¿Qué
haré?
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2.1.3  Fundamentos axiológicos
La convivencia escolar se fundamenta en la práctica y el acatamiento
a normas, las que necesariamente plantean la necesidad de una
educación en valores en niños y adolescentes que les oriente y les
enseñe a respetar sus derechos y acatar sus deberes dentro de un
marco de lograr convivir pacíicamente con los demás. En este sentido,
resulta necesario aprender a aprender a convivir respetando y poniendo
en práctica un conjunto de valores humanos.
En ese sentido no se debe perder de vista que en “todo proceso
educativo se presentan e interiorizan un conjunto de creencias y
valores que la sociedad educadora
considera consustanciales a la persona, necesarios para la
conformación individual y para su inserción coherente y armónica
en el grupo social” (Junta de Extremadura, 2007, p.34). En esta
perspectiva, la función formativa de la convivencia escolar promueve
la práctica de valores democráticos y sobre todo el aprendizaje de
normas y pautas de convivencia desde los primeros grados, las que
se tienen que ir adquiriendo año a año. De esta manera aprenden
a respetar las normas, descubren su importancia y la necesidad
de cumplirlas (Huaringa, 2012, p.5). Además, desde los nuevos
enfoques, se hace necesario una educación moral que promueva
la práctica de valores, razonamientos prácticos, el desarrollo de
habilidades sociales, dilemas morales, juicio moral, es decir, una
formación axiológica que ayude a distinguir lo bueno y lo malo en
la convivencia con los demás.
2.1.3.4 Fundamentos sociales
La convivencia es un proceso complejo que implica a todos los sujetos,
grupos y sectores sociales. No es una circunstancia novedosa o de
aparición coyuntural. Frente al exacerbado problema de la violencia
de estos días, constituye un aprendizaje imprescindible (Palomino,
2012, p.55). Por eso, las instituciones educativas deberían ser parte
de la prevención del problema de la violencia. Lamentablemente,
estas se convierten en el escenario en que se producen agresiones,
exclusiones y segregaciones. Por eso, urge tomar medidas para
revertir esta inconsistencia.
En la sociedad peruana, la convivencia se inscribe dentro
de un marco legal que promueve los derechos de los niños
y adolescentes. Por eso, cualquier acción formativa en
convivencia escolar debe tomar en cuenta los derechos
humanos, pues “el niño y el adolescente son sujetos de
derechos, libertades y de protección especíica. Deben cumplir
las obligaciones consagradas con esta norma” (Código de los
Niños y Adolescentes, Ley n° 27337, artículo 5 Cap. V, p.5).
¿Estoy trabajando solo
cognitivamente los temas
axiológicos? ¿permito que
mis docentes vivencien
los valores en nuestros
encuentros?
¿En qué nivel hay
violencia en las IIEE de mis
docentes? ¿cómo estamos
abordando el tema en el
acompañamiento que les
hago?
¿Cómo me siento cuando
tengo que intervenir entre
docentes en conlicto? ¿He
repensado mi actuación?
¿Cómo me ha ido con las
decisiones que tomé en esos
momentos?
¿Qué previsiones estoy
tomando para que mis
docentes propicien climas
adecuados y para que yo
actúe propiciando climas
adecuados?
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2.2.1 Dimensiones  fundamentales en la convivencia escolar en el nivel
Primaria
Machado, A., y Rojas, E. (2016: 26-28) consideran tres dimensiones fundamentales las que se maniiestan
a través de un conjunto de comportamientos y actitudes.
2.2.1.1 Clima de aula
Quispe, Pérez y Pérez (2013: 1) sostienen que el clima escolar es el conjunto de actitudes generales hacia
y desde el aula, de tareas formativas que se llevan a cabo por el profesor y los alumnos y que deinen
un modelo de relación humana en la misma; es resultado de un estilo de vida, de unas relaciones e
interacciones creadas, de unos comportamientos, que coniguran los propios miembros del aula.
Cornejo (2001: 15) deine “clima escolar como la percepción que tienen los sujetos acerca de las
relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el
contexto o marco en el cual estas interacciones se dan”.
Para Cañate, Mendoza, y Zárate (2014.:22), el clima escolar es un indicador del aprendizaje de la
convivencia y se asocia con la conformación de un ambiente propicio para enseñar y para aprender,
en el que se pueden identiicar distintos componentes: a) La calidad de las relaciones e interacciones
entre las personas (entre todos los miembros de la comunidad educativa) b) La existencia de actividades
planiicadas en los diversos espacios formativos (aula, patios, bibliotecas, etc.). c) Un entorno acogedor
(limpio, ordenado, decorado, etc.). d) La existencia de normas y reglas claras, con una disciplina
consensuada y conocida por toda la comunidad educativa. e) La existencia de espacios de participación.
Villa y Villar (1992:18) considera para estudio de clima escolar y de aula, un conjunto de variables
agrupadas en lo que denomina contextos del clima, los mismos que fueron propuestos por Bernstein
(1984). A continuación, se presenta una breve descripción de cada contexto:
z
y El contexto interpersonal, referido a la percepción que tienen los estudiantes de la cercanía de las
relaciones que mantienen con los profesores y de la preocupación que éstos muestran ante sus
problemas;
Dimensiones de la convivencia escolar
2.2
Figura 13 Dimensiones de la convivencia
Fuente: Martínez y Moncada (2012:56)
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z
y  El contexto regulativo: que se reiere a la percepción de los estudiantes de las reglas y las relaciones
de autoridad en la escuela;
z
y El contexto instruccional: que abarca las percepciones de los estudiantes respecto al interés o
desinterés que muestran los profesores por el aprendizaje de sus estudiantes;
z
y El contexto imaginativo y creativo que se reiere a los aspectos ambientales que estimula a recrear
y experimentar.
2.2.1.2 Disrupción en aula
La disrupción está asociada a un conjunto de conductas inapropiadas o “enojosas” de los estudiantes
que alteran, intencionalmente o no, el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje. La
disrupción tiene un marcado carácter académico, va contra la tarea educativa propiamente dicha y,
en consecuencia, retarda el aprendizaje; sin embargo, también incide negativamente en el clima del
aula y repercute en las relaciones interpersonales (Ayala, 2006, p.235).
La disrupción es un fenómeno que según Fernández (2006: 200) citado por Torrego y Fernández (2006:2)
presenta las siguientes características:
z
y Se reiere a un conglomerado de conductas inapropiadas dentro
del aula (desobediencia, insolencia, agresividad, levantarse del
sitio sin pedir permiso, retar la autoridad del profesor, no traer
materiales a clase y negarse a continuar la tarea, molestar a
compañeros, hacer preguntar distractoras, tirar objetos)
z
y Supone que los objetivos educativos de las diferentes personas en
el aula no convergen en un punto común, no son compartidos y
asumidos por todos los estudiantes.
z
y Retarda y en algunos casos impide el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
z
y Se convierte en un problema académico, pues no permite ampliar,
ni reforzar los conocimientos debidos.
z
y Se interpreta como un problema de disciplina o mejor dicho de
indisciplina en el aula.
z
y Su repercusión excede a los individuos sobre los que se centra la
acción (alumno-profesor), porque produce mayor fracaso escolar
en el grupo clase.
z
y Propicia un clima de aula tenso donde se crean malas relaciones
interpersonales, tanto entre profesores y alumnos como entre los
propios estudiantes.
z
y Proporciona un campo abonado para la aparición y aumento del maltrato entre estudiantes.
z
y Separa, emocionalmente hablando, a profesores y estudiantes impidiendo en muchos casos
planteamientos didácticos innovadores.
2.2.1.3 Agresividad y violencia en el aula
La agresividad se entiende como cualquier acción o reacción intencionada, sin importar su grado o
intensidad, que se realiza para provocar y atacar a otro. “La agresión es una respuesta hostil frente a
un conlicto latente, patente o crónico” (Cid, Díaz, Pérez, Torruella y Valderrama, 2008, p. 21) Los actos
violentos pueden ser físicos (peleas, golpes, empujones, patadas), verbales (insultos, tono de voz) e
incluso no verbal (gestos y ademanes); estos generan culpa, miedo o vergüenza y siempre producen
daño de algún tipo.
Como Mena, Becerra y Castro (2010:21) airman, la convivencia escolar requiere ser atendida de
manera intencional e incorporada en la gestión institucional del establecimiento: visión, planiicación,
implementación, monitoreo sistemático, evaluación y toma de decisiones oportunas; solo en esta
medida se traducirá en prácticas formativas, sistemática concretas y ciudadanas al interior del
establecimiento; solo así, se institucionaliza la dimensión formativa y socializadora de la escuela.
En las GIAS, talleres y
visitas, ¿Estoy trabajando
lo suiciente o bien que mis
docentes tengan recursos
suicientes para actuar
adecuadamente frente a
disrupciones?
¿Estoy actuando de forma
preventiva para que mis
docentes no esperen que
las disrupciones afecten
el aprendizaje o lleguen a
extremos casi inmanejables?
¿Cómo me siento con esta
responsabilidad? ¿Qué
decisiones tomaré?
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Factores positivos y  negativos en la convivencia escolar
Benites (2012:81) considera que la convivencia escolar está
determinada tanto por factores positivos que la favorecen y
factores negativos que la alteran o la dificultan.
Relaciones interpersonales, las que deben ser de colaboración,
basadas en el respeto de los derechos y deberes y en la solución de
conflictos entre todas las instancias y miembros de la comunidad
educativa.
Normas constructivas, implica que deben ser claras y pertinentes,
de carácter constructivo, consensuado y aceptadas por todos. Es
necesario considerar en las prescripciones disciplinarias cómo se
trataran las faltas y las sanciones que les corresponden, tratando
que sean justas y equitativas.
Valores institucionales, los que deben ser coherentes entre sus
enunciados y su realización, es decir, valores asumidos y ejercidos
realmente en la práctica educativa por todos los miembros de la
comunidad.
Participación compartida, es decir, deben establecerse espacios,
actividades, oportunidad apropiadas para su involucramiento y para
la aceptación responsable de sus actos y de sus consecuencias.
La agresión que se produce por los efectos o consecuencias
naturales que tiene esta conducta: infligir daño, temor, sumisión. Es
la que está relacionada con la violencia en los ámbitos educativos.
Las agresiones pueden ser físicas (golpes), verbales (insultos),
contra las pertenencias (hurtos) o simplemente exclusión del grupo
(Maturana, Pesca, Urrego, y Velasco, 2009,pág.50).
La disrupción en el aula. Es un factor preponderante que dificulta,
impide y entorpece el clima de convivencia en el aula. Se relaciona
con un conjunto de comportamientos y actitudes inadecuadas
que perturban el normal desarrollo de las clases, obstaculizando
los procesos de enseñanza-aprendizaje (Benites, 2012, p.82).
El estrés docente. El estrés laboral o Síndrome de Burnout es un
trastorno crónico de carácter psicológico. El estrés produce
síntomas emocionales y alteraciones del comportamiento, relacio-
nados con la ansiedad y estados depresivos (desánimo, hastío,
dejadez, etc.), el ausentismo laboral o con el abuso en el consumo
de licor y drogas.
A los factores anteriores, Benites (2012:83), suma la falta de
autoridad, el autoritarismo y la desmotivación, los que influyen en
un desmejoramiento de las interacciones entre el docente y
estudiantes perjudicando las relaciones de convivencia en el aula.
Factores que facilitan la convivencia positiva Factores que promueven la convivencia negativa
Figura 14. Factores positivos y negativos en la convivencia escolar
Fuente: Benites (2012:81)
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¡Alto!
2.2.2  Aprendizaje de la convivencia
La convivencia se aprende y se forma a través de las siguientes acciones (Palomino, 2012, p.74)
a) Interactuar (intercambiar acciones con otros).
b) Interrelacionarse (establecer vínculos que implica reciprocidad)
c) Dialogar (fundamentalmente escuchar, también hablar con otros).
d) Participar (actuar con otros).
e) Comprometerse (asumir responsablemente las acciones con otros).
f) Compartir propuestas.
g) Discutir (intercambiar ideas y opiniones diferentes con otros).
h) Disentir (aceptar que mis ideas o las del otro puedan ser diferentes).
i) Acordar (encontrar los aspectos comunes, implica pérdida y ganancia).
j) Relexionar (volver sobre lo actuado, lo sucedido).
Paz (2004), citado por Martínez y Moncada (2012:20) considera que para aprender a convivir hay que
tomar en cuenta los siguientes pasos:
1° No agredir de ninguna forma y utilizar la agresividad para la paz y el amor.
2° Aprender a vivir juntos
3° Aprender a comunicarse empática y asertivamente
4° Aprender a interactuar con reglas, cuidándose, adecuadamente
2.2.2.1 Actividades para promover una buena convivencia
Benites (2012:95) anota que desde las instituciones educativas se tiene que promover un clima de
convivencia positiva a través de:
z
y Generar programas de prevención y orientación a docentes, directivos, estudiantes y padres de
familia.
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Los conlictos  entre compañeros de aula suelen darse
con frecuencia. Sin embargo, buscar una solución
adecuada para todos es también algo que debería ser
MUY FRECUENTE.
a) Elaboración de normas consensuadas
Son regulaciones que orientan el comportamiento y las interacciones entre los miembros de la
comunidad educativa, las mismas que deben ser elaboradas de manera consensuada entre los diversos
actores de la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos, administrativos y padres de
familia.
Las normas contenidas deben tener un carácter formativo, preventivo y regulador. Son formativas, en
cuanto promueven la comprensión e incorporación de valores democráticos y desarrollo de habilidades
sociales. Son preventivas, porque generan un clima armonioso, coniable y seguro, entre estudiantes
y docentes, lo que se convierte en un soporte o factor protector frente a la aparición de problemas
psicosociales. Son reguladoras, porque permiten reconocer y estimular las buenas prácticas de
convivencia y sancionar las faltas de forma pedagógica, justa, oportuna y reparadora, sin afectar la
integridad física y psicológica de los estudiantes.
b) Participación estudiantil
Se debe promover la participación de los estudiantes a través de la Asamblea Escolar de Aula y de la
Defensoría del Niño y del Adolescente (DESNA).
Las Asambleas Escolares del Aula son espacios donde los estudiantes se reúnen con su tutor, para
relexionar y dialogar acerca de situaciones del aula que ellos consideren pertinentes. Se entiende
como un modelo de democracia participativa, que promueve la relexión sobre los hechos cotidianos,
incentivando la intervención de los estudiantes y la coparticipación del grupo, en la búsqueda de
soluciones a los temas abordados (Ministerio de Educación de Perú, 2013, p. 89).
La Defensoría Escolar del Niño y del Adolescente (DESNA) es un servicio gratuito y voluntario de
promoción, defensa y vigilancia de los derechos de los estudiantes. Como tal, contribuye al buen clima
y a la mejora de la convivencia en la institución educativa. Los integrantes de la DESNA se encargan de
z
y Elaborar y redeinir instrumentos de detección y evaluación de la violencia, acoso y de la convivencia
en la institución educativa.
z
y Desarrollar programas de conocimiento y desarrollo personal: autoestima, autoconcepto, inteligencia
emocional, habilidades sociales, comunicación asertiva, solución de conlictos.
z
y Diseñar una metodología para propiciar la enseñanza y la promoción de valores en el aula (respeto,
amistas, empatía, solidaridad, etc.) como parte del currículum oculto.
z
y Implementar programas de habilidades de afrontamiento y apoyo psicológico a los estudiantes
víctimas de agresión y violencia, así como también programas de intervención para orientar a los
agresores y desarticular sus redes de apoyo.
z
y Diseñar estrategias para promover un plan de convivencia prosocial, valorativo y democrático de
acuerdo a la realidad de cada institución.
2.2.2.2 Estrategias para promover la convivencia
El Ministerio de Educación de Perú (2013:87) propone que la convivencia democrátiva en una institución
educativa se fortalece con las siguientes estrategias:
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Habilidades  sociales para la convivencia
2.3
Las habilidades sociales son deinidas como el conjunto de conductas y destrezas especíicas que
nos permiten interactuar con los demás del modo más adecuado posible a la situación en la que nos
encontramos, y de manera mutuamente beneiciosa. Cuando hablamos de habilidades sociales nos
referimos al conjunto de cogniciones, emociones y conductas que permiten relacionarse y convivir
con otras personas de forma satisfactoria y eicaz (Monjas, 2007, p. 39).
Es necesario desarrollar habilidades que favorezcan la resolución pacíica de los conlictos, en el
contexto escolar y en la vida cotidiana. Entre estas habilidades destacamos la creatividad que implica
generar nuevas ideas, conceptos y arribar a acciones que llevan a producir soluciones originales;
la comunicación eicaz que implica claridad del mensaje y la disposición para escuchar al otro; la
asertividad permite convivir e interactuar de manera cooperativa y no violenta, en un clima de respeto
y tolerancia y la expresión adecuada de emociones, reconociendo las emociones propias y las del otro
favorece su manejo adecuado. Este reconocimiento mutuo permite trabajar sobre posibles soluciones
al conlicto (Ministerio de Educación, 2013, p. 74).Es por ello que para promover la convivencia en las
aulas se orienta el desarrollo de las habilidades y actitudes de aprendizaje, entre ellas tenemos: las
habilidades sociales, habilidades cognitivas, habilidades emocionales.
Figura 15. Habilidades de apendizaje
Fuente: Machado, A. y Rojas, E.L. (2016: 122)
Habilidades
sociales
Establecer relaciones sanas Empatía Efectiva comunicación
Negociación positiva Aserción Cooperación
Habilidades
emocionales
Manejo de sí mismo Control de sentimientos (ira)
Evitar conductas agresivas Control del estrés
Habilidades
cognitivas
Análisis de normas Toma de decisiones
Juicio crítico Evaluación Autoevaluación devalores
Resolución de problemas
Las habilidades sociales, involucran por consiguiente, comportamientos adquiridos y aprendidos. Es
decir, son formas de conductas que se pueden observar, detallar y clasiicar. Es por ello que es necesario
e importante trabajarlo en la escuela a través de diversas actividades y estrategias, lo que permitirá
beneiciar el aprendizaje reciproco y el establecimiento de las relaciones sociales de los estudiantes.
Figura 16. Actitudes de aprendizaje
Fuente: Machado, A. Rojas, E.L (2016, P.122)
Democracia Respeto Amistad
Convivir
Participar
Cooperar
Dialogar
Aceptar
Tolerar
Escuchar
Ser empático
Compartir
Colaborar
Ayudar
Coniar
promover el respeto y buen trato, entre los miembros de la comunidad educativa, aun en situaciones
de conlicto, y promueven el desarrollo de habilidades personales y sociales en los estudiantes para
que ejerzan la defensa de sus derechos y cumplimiento de sus deberes (Ministerio de Educación de
Perú, 2013, p.90).
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