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Resumen 

El presente trabajo monográfico tiene como objetivo describir los factores que hacen 

del trabajo colegiado un aspecto clave en la planificación curricular en un enfoque por 

competencias que dé respuestas a la realidad y necesidades concretas de los estudiantes. Se 

aborda un estudio de tipo bibliográfico, en el cual realizamos una búsqueda de 

información teórica en relación al trabajo colegiado y la planificación curricular. En este 

sentido se utilizaron diferentes fuentes bibliográficas como revistas científicas, libros 

electrónicos y documentos del Ministerio de educación. En tanto a los hallazgos, se 

encontró que el trabajo colegiado es una actividad colectiva de carácter educativo y 

consentido, de construcción de saberes desde la propia experiencia docente. Es considerado 

una estrategia que busca transcender de la práctica individual del ejercicio docente hacia la 

mejora colectiva. Siendo entendida como un mecanismo que favorece el buen desempeño 

docente y una mejor calidad educativa. En tanto a la planificación curricular se define 

como el proceso imaginar y diseñar procesos para que los estudiantes alcancen el 

desarrollo de competencias que les permitan actuar en la sociedad y principalmente 

autorrealizarse, este desarrollo de competencias requiere de un entendimiento profundo 

por pate del docente sobre su contexto actual, sobre los contenidos disciplinares, las 

estrategias para la mediación, la finalidad de las competencias y la interiorización de la 

persona como un ser complejo con diversas dimensiones. Por tanto, se concluye que 

existe la necesidad de una planificación curricular desde el trabajo colegiado, ya que, 

además del aporte sustancial del colectivo y de la socialización de experiencias, los 

procesos de planificación requieren de una reflexión profunda que muchas veces se alcanza 

solamente en colectivo; lo que permitirá una ejecución de lo planificado con mayores 

índices de éxito, es decir, un ejercicio de la praxis docente más significativo. Palabras 



7 
 

Claves: Trabajo colegiado, planificación curricular, enfoque por competencias, enfoque 

socioformativo. 
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Abstract And Keywords 

 

This monographic work aims to describe the factors that make collegiate work a key 

aspect in curricular planning in a competency-based approach that responds to the 

reality and specific needs of students. A bibliographical study is approached, in which we 

carry out a search for theoretical information in relation to collegiate work and 

curricular planning. In this sense, different bibliographic sources were used, such as 

scientific journals, electronic books and documents from the Ministry of Education. 

Regarding the findings, it was found that collegiate work is a collective activity of an 

educational and consensual nature, of construction of knowledge from the teaching 

experience itself. It is considered a strategy that seeks to transcend the individual 

practice of the teaching exercise towards collective improvement. Being understood as a 

mechanism that favors good teaching performance and better educational quality. While 

curricular planning is defined as the imaginary process and design processes so that 

students achieve the development of skills that allow them to act in society and mainly 

self-fulfillment, this development of skills requires a deep understanding by the teacher 

about their current context, on the disciplinary contents, the strategies for mediation, the 

purpose of the competences and the internalization of the person as a complex being 

with various dimensions. Therefore, it is concluded that there is a need for curricular 

planning from collegiate work, since, in addition to the substantial contribution of the 

group and the socialization of experiences, the planning processes require a deep reflection 

that is often only achieved in collective; which will allow an execution of what was 

planned with higher success rates, that is, a more significant exercise of teaching 

praxis. Keywords: Collegiate work, curricular planning, competency-based 

approach, socio-educational approach 
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Introducción 
 

Sentido y Justificación del Tema 

 

En el enfoque socioformativo o complejo, el rol del docente se transforma y 

evoluciona desde un portador y transmisor de conocimientos hacia un mediador que 

moviliza sus propias competencias en la búsqueda del desarrollo de las competencias de 

sus estudiantes, viendo este alcance de competencias como un proceso complejo implica 

un actuar en  realidad, a partir de la  identificación y análisis de una problemática del 

entorno inmediato, que movilice los recursos internos y externos pero que además 

implique un actuar ético que considere a la persona como un todo complejo y en 

constante cambio (Masciotra et al., 2018), decimos entonces que los procesos o caminos 

que el docente debe seguir para el desarrollo de las mismas es un proceso complejo, por 

tanto, la planificación en un enfoque por competencias requiere de reflexión profunda y de 

grandes esfuerzos para idear los pasos o caminos que nos lleven a su desarrollo. 

En esta problemática, surge la necesidad de buscar estrategias que permitan realizar 

este proceso de forma más eficaz, con visión más holística y que permita una mejor 

comprensión del contexto, del contenido y de estrategias de mediación; que nos lleven a 

una planificación con mayores índices de éxito. 

Supanta Quispe encontró en su investigación que el trabajo colegiado ha 

permitido en los maestros una planificación coordinada de sus actividades pedagógicas que 

propiciaron la elaboración de situaciones significativas y actividades retadoras 

orientadas a promover el desarrollo de competencias, a pesar de encontrarse problemas 

como ruidos en la comunicación y clima inadecuado entre docentes, el poco interés en la 

reuniones colegiadas, la falta de espacios adecuados, el poco de liderazgo directivo, la 

planificación inadecuada y la ausencia de monitoreo y evaluación de los resultados, lo cual 

ha originado que esta estrategia no se haya consolidado en todas las instituciones 
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educativas permitiendo que aun exista un trabajo individualizado del docente. (Supanta 

Quispe, 2021). 

Atendiendo a antecedentes como el citado previamente, podemos plantear la 

premisa de que el trabajo colegiado, llevado de forma correcta, favorecerá a una 

planificación curricular en un enfoque por competencias. 

Premisa y Pregunta de Investigación 

 

El trabajo colegiado favorece la   planificación   curricular   en   un   enfoque 

por competencias. 

¿Qué factores hacen que el trabajo colegiado favorezca la planificación curricular 

en un enfoque por competencias? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

- Explicar por qué el trabajo colegiado favorece en la planificación 
 

curricular en un enfoque por competencias 
 

Objetivos Específicos 

 

- Caracterizar el trabajo colegiado en el ámbito pedagógico 

 

- Explicar por qué la planificación curricular en un enfoque por 

competencias es un proceso complejo. 

- Fundamentar cómo el trabajo colegiado ayuda a abordar el proceso 

complejo de la planificación en un enfoque por competencias 

Estructura del Trabajo 

 

En la “Introducción” se aborda el sentido y justificación del presente trabajo, la 

premisa y la pregunta de investigación, así como se establecen el objetivo general y los 

objetivos específicos de la presente investigación. En el capítulo I se caracteriza el 

trabajo colegiado en el ámbito pedagógico, se aborda su definición, su justificación en el 
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ámbito pedagógico su implicancia en el desarrollo docente, los tipos de trabajo 

colegiado, sus dimensiones y las barreras estructurales y culturales que afronta el 

profesorado para su implementación. En el capítulo II se explica un poco el enfoque 

por competencias que requiere de un colegiado docente (enfoque socio-constructivista o 

complejo), se caracteriza la planificación curricular desde este enfoque, los procesos de la 

planificación en este enfoque y la definición y características de la secuencia 

didáctica; se concluye este capítulo con la discusión que fundamenta como el trabajo 

colegiado favorece una adecuada planificación curricular en un enfoque por competencias. 

Finalmente se elaboran las conclusiones a ambas variables de estudio, así como las 

recomendaciones pedagógicas que surgen a consecuencia de la investigación., asunto que 

permitirá denotar la relevancia del tema en los términos del contexto educativo. 
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Capítulo 1 

 
El Trabajo Colegiado 

 

 

Definición del Trabajo Colegiado. 

 

Diversos autores han esbozado múltiples definiciones sobre el trabajo colegiado, y 

todos ellos establecen puntos importantes que complementan su definición y que deben 

ser considerados en conjunto. 

En “El trabajo colegiado, un espacio para narrar  las experiencias desde la 

práctica docente” (Rosario Landín Miranda & Ivonne Sánchez Trejo, 2016), se define al 

trabajo colegiado  como el escenario de encuentro docente en el que se favorece la 

reflexión sobre su ejercicio pedagógico, en el cual se trazarán objetivos o rutas 

comunes, favoreciendo el intercambio, discusión y compartir de ideas con el fin de 

tomar decisiones e implementar acciones en la práctica docente, haciendo de la 

colaboración una metodología práctica de trabajo. 

También se nos define al trabajo colegiado como una estrategia asociada a las 

actividades dentro de la escuela, las acciones, gestiones y decisiones que se toman en 

conjunto y entre iguales, además lo consideran un medio para encontrar objetivos o 

rutas comunes, un espacio de intercambio, discusión y compartir de ideas y 

experiencias; incluso llegando a ser la columna vertebral de los procesos pedagógicos que 

tienen su marcado impacto en la enseñanza, el aprendizaje y en el logro de objetivos 

institucionales (Aguirre Gómez et al., 2021) 

Algunas características tipificadas para el trabajo colegiado son (Aguirre Gómez et 

al., 2021): 

- Espacio grupal de interacción horizontal 
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- Espacio de reflexión profunda conjunta sobre los 

acontecimientos de la realidad circundante. 

- Estrategia colectiva para la cooperación y colaboración para 

el logro de los objetivos institucionales 

- Estrategia de crecimiento profesional desde el interior de las escuelas 

(desempeño pedagógico) 

Por lo tanto, el trabajo colegiado es un espacio que, producto de la interacción 

grupal y d e la evaluación de sus acciones, brinda al docente la oportunidad de desarrollar 

sus competencias docentes, ayudándolos a tomar decisiones e implementar acciones en su 

práctica (Martínez de la Cruz et al., 2015). Estos espacios se caracterizan por la relevancia 

hacia la reflexión profunda, la oportunidad de una visión holística del caso y del aporte 

grupal horizontal y en entornos de confianza. 

 
 

El Porqué del Trabajo Colegiado 

 

En nuestro país, en los últimos años se ha venido implementando la “Dimensión 

Colegiada”, considerado como un espacio de interacción con entre pares orientado a 

coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos pedagógicos que se dan lugar en la 

Institución educativa y que posibilita el trabajo colectivo y la reflexión sistemática sobre las 

características y alcances de sus prácticas de enseñanza (Ministerio de Educación, 

2018). Considerada por este ente rector como una de las dimensiones necesarias en el 

ejercicio docente que responde a las exigencias y necesidades del entorno actual. 

Sin embargo esta orientación normativa no es la única razón de llevar a cabo un 

trabajo colegiado, su importancia real reside en que permite una mejor organización del 

quehacer docente, ayudándolo a identificar de mejor manera (a través de una visión 

grupal) avances y dificultades en el logro de las competencias, y tomar decisiones 



14  

basadas en la información real que sucede en el contexto educativo, para que, a través de 

una reflexión en equipo se logren adecuar las estrategias a las condiciones 

particulares en las que se desarrolla el proceso de enseñanza. 

Luis Hernández (2009) en su trabajo de tesis académico, nos brinda una orientación 

del porqué del trabajo colegiado, al indicar que “el trabajo colegiado es una estrategia muy 

utilizada en las instituciones educativas y que consiste en la participación activa 

organizada y entusiasta de los docentes que se manifiestan en sus iniciativas plasmadas en 

la planeación, realización y evaluación de proyectos destinados a fortalecer y mejorar la 

calidad educativa” (Hernández Esteban, 2009); nos hace una referencia explícita de que el 

fin último de éste es precisamente la mejora en la calidad educativa, dicho de otra 

forma, la mejora en los  resultados de los procesos  de enseñanza, los mismos que se 

encuentran orientados al logro de las competencias en los estudiantes y al alcance del perfil 

de egreso. 

Desarrollo Docente y el Trabajo Colegiado 

 

El desarrollo docente se entiende como la posibilidad de crecimiento y mejora de 

las competencias formativas de los mismos; a su capacidad de aprender a aprender y a la 

aplicación de sus competencias profesionales en el desarrollo de las competencias en sus 

estudiantes; Martinez (2009) citado en (Bakieva & Álvarez, 2019) conceptualiza el proceso 

de desarrollo profesional docente como un aprendizaje continuo sobre la práctica docente y 

señala que, para que este aprendizaje sea realmente útil, debe ser y provenir de una acción 

tan colectiva como colaborativa, el trabajo colegiado docente brinda la oportunidad de 

desarrollar un sentido crítico y reflexivo en los mismos, aspectos clave para su desarrollo. 

De allí, la conformación de comunidades profesionales de aprendizaje como 

formas organizativas y dinámicas en el contexto educativo, que hoy fungen como espacios 

dinámicos de socialización de información y de saberes de la praxis docente. Al respecto, 
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B a k i e v a & Álvarez (2019) afirman que “el papel de la colegialidad y la conformación 

de comunidades profesionales, se deben concebir como entornos culturales y políticos, 

que contribuyen al aprendizaje del alumnado y la calidad de la mejora escolar” (p. 197). 

En tal sentido, el trabajo colegiado implica también mejoras no sólo para el alumnado, 

sino también para los docentes, haciendo que aporten desde sus individualidades a un 

proyecto colectivo, por medio de la cooperación colegiada. 

Sin duda, el desarrollo docente está vinculado al trabajo colegiado, van de la mano 

y se entienden como una práctica formativa que se enriquece desde los intercambios de 

saberes en los espacios de encuentro con otros docentes. Donde cada docente aportará, 

desde la problematización de su praxis, elementos claves derivados de la práctica 

pedagógica de diferentes puntos de vista al margen de su preparación. Por ello, la 

colegialidad pasa a ser un medio esencial para el desarrollo profesional de los educadores 

durante los procesos de capacitación del que forman parte. 

 
 

La Colegialidad Docente Superficial y Colegialidad Docente Profunda 

 

El ejercicio de la colegialidad ha presentado diversas formas de acción, que han 

sido identificadas como colegialidad superficial y colegialidad profunda. Cada una está 

demarcada en un enfoque de acción diverso, que las diferencia en términos de 

intencionalidad y logros alcanzados, tal como se puede observar en la figura 1, donde se 

presenta una comparación de ambos según el planteamiento de Bakieva (2016) 

(Ver Figura 1). 
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Figura 1: Diferencias entre colegialidad docente superficial y Profunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Bakieva, 2016. Elaboración propia. 

 

En la figura 1 se aprecian dos formas de colegialidad, que según Bakieva (2016) 

en la actualidad se aprecia con mayor frecuencia la colegialidad docente superficial, ya 

que, existe en efecto colegialidad, pero la misma no es representativa, es superficial y 

aparentemente útil, pero al final, es el resultado de imposiciones y no del esfuerzo 

común y voluntario que parte de la igualdad entre pares. Tal colegialidad superficial, ha 

representado en la práctica, una imposición organizativa desde los directivos, en donde 

prevalece el cumplimiento de normativas institucionales, sin relevancia en la 

construcción de acuerdos y compromisos con los docentes para lograr lo que la 

colegialidad profunda ofrece y promete. 

Por tanto, contrasta con relación a la colegialidad docente profunda, que se 

caracteriza esencialmente por la reflexión de la práctica pedagógica voluntaria y mutua. 
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En la cual no se diferencian los niveles de autoridad, dado que se maneja desde un 

enfoque colectivo, de respeto mutuo y el enriquecimiento de los saberes compartidos y 

experiencias. Donde el grado de satisfacción laboral es alto permitiendo el desarrollo de 

nuevos proyectos para un ejercicio óptimo de la acción formativa. Ello se logra a partir 

del nivel de madurez de los grupos, tomando en cuenta la prevalencia de los intereses 

comunes sobre los individuales. 

La Resolución Ministerial 273 – 2020 / orientaciones para el año escolar 2021 u 

“Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en instituciones educativas y 

programas educativos de la educación básica” (MINEDU, 2020). En esta norma se 

sugiere que el trabajo colaborativo es “el soporte y apoyo que el equipo directivo brinda 

a los  docentes, en  torno a su desempeño, a partir de una reflexión crítica sobre la 

práctica pedagógica y del esfuerzo por generar alternativas en múltiples contextos o 

situaciones”, asimismo se establece que su ejercicio promueve la mejora sistemática y 

continua de las prácticas pedagógicas de los docentes de modo que incida en la mejora 

de los aprendizajes de los estudiantes; la interpretación de esta norma puede servir de 

ejemplo para diferenciar la colegialidad docente superficial y profunda, dado que 

mientras en algunas instituciones educativas el sentido de la norma es apropiado y 

trabajado de forma correcta, en la mayoría de instituciones  observamos  que las 

reuniones de “trabajo colegiado” pierden su esencia y sea considerada como una 

imposición a seguir, percibida por los docentes como una práctica que emana de la 

dirección, en la cual no necesariamente existe horizontalidad, y cuya esencia reside en 

la mera reunión del profesorado sin que exista el planteamiento de metas 

trascendentales; convirtiendo lo propuesto por el Ministerio en una colegialidad docente 

superficial y no profunda. 
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Dimensiones Claves de la Colegialidad Docente 

 

Se comprenden como dimensiones claves para el trabajo colegiado el sistema 

axiológico compartido, la cohesión y confianza, el compromiso con la tarea y la actitud 

de mejora, la toma de decisiones colegiadas, las relaciones docentes colaborativas, y el 

clima dinámico y positivo que genere un ambiente profesional creativo. Se entiende que 

sin la existencia de los mismos, el trabajo colegiado es imposible o improbable, debido 

a que son totalmente necesarios para un trabajo colegiado profundo. Se describen a 

continuación: 

 

● Sistema axiológico compartido: es una visión compartida por los 

miembros en cuanto a los valores, las metas, normas y procesos, hay autonomía  

en el ejercicio, hay responsabilidad individual y corresponsabilidad colectiva, se 

respetan los derechos de cada uno de los miembros y los objetivos son comunes  

para todos los miembros de la comunidad colegiada (Bakieva, 2016). 

● Cohesión y confianza: Consiste en la unión grupal a forma de 

alianza, donde se comprende la tolerancia a los errores, hay reciprocidad, 

iniciativas individuales y colectivas, disposición para realizar nuevas prácticas, 

así como aceptación para la diversidad de ideas en interdependencia para la 

solución de problemas. El colegiado ayuda, pero no limita, por lo cual sus 

miembros están en confianza para actuar (Bakieva, 2016). 

● Compromiso con la tarea docente y actitud de mejora: Debe ser 

continua, partiendo del entusiasmo en el trabajo académico y el compromiso con 

las decisiones tomadas   en   el   trabajo   colegiado, existiendo   altos   niveles 

de dedicación y compromiso (Bakieva, 2016). 

● Toma de decisiones c o l e g i ad  as : Los profesores son 

copropietarios de las iniciativas y decisiones tomadas, ya sea por consenso, 
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mayoría o distribución de responsabilidades, generando los debates y 

discusiones necesarios para tomar decisiones y resolver problemas por medio del 

consenso e intercambio de ideas (Bakieva, 2016). 

● Relaciones docentes colaborativas: Dadas en la autonomía y la 

colectividad de la tarea docente, entendiendo en ellas la cortesía y civilidad, 

simpatía, cooperación interdepartamental, renuncia a los estilos individuales y 

rutinas en pro de un desarrollo grupal-colegiado, donde los profesores colaboren 

en el desarrollo curricular y de enseñanza sin distinción entre profesores 

nuevos o veteranos (Bakieva, 2016). 

● Clima dinámico y po s i t i vo , ambiente profesional creativo: El 

proceso de cooperación se extiende a toda la escuela, se entiende al error 

como una oportunidad de aprendizaje,   se   está   consciente   de   las 

diferencias   entre profesores, pero el clima es positivo y productivo gracias 

a la cooperación. Existe coherencia entre lo planificado y lo realizado, 

haciendo que la administración y el colectivo docente se apoyen mutuamente 

(Bakieva, 2016). 

Por tanto, desde la colegialidad docente se puede comprender la presencia de las 

capacidades y habilidades docentes desde una dinámica colaborativa y no desde la 

singularidad e individualidad de cada uno de los miembros. Asimismo, su importancia 

tiene sentido amplio desde la dimensión de logros académicos y organizativos, mediante 

una autonomía colectiva, constructivista y participativa. 

 
Barreras Estructurales y Culturales para el Trabajo Colegiado del Profesorado 

 

Los obstáculos más evidentes para una práctica de la colegialidad provienen de 

la formación y el ejercicio docente desde estructuras lineales de la dirección educativa. 

Es decir, donde existe verticalidad, aislamiento y distanciamiento, lo que ha generado, 

desde la individualidad, una zona de confort en la cual los educadores presentan 
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resistencia a los cambios, a la colegialidad y a caminos en búsqueda del trabajo 

colectivo reflexivo. 

Como señalan   Aguirre Gómez et al. (2021) estos obstáculos se presentan 

generalmente desde la cultura y la estructura escolar y son los siguientes: 

● Problemas con la coincidencia de horarios, ausencia de un espacio designado 

para las reuniones colegiadas, que no se lleven acuerdos entre los participantes y 

que no se involucren y participen de la misma manera. 

● La existencia de una resistencia docente a los cambios de nuevos caminos de 

interacción y compartir de saberes y experiencias con sus pares. 

● La estructura organizativa de los centros educativos impone la praxis de una 

jerarquización de roles. 

● La cultura de la individualidad en la formación de los docentes reafirma la 

práctica insular, opuesta a una acción colegial. 

● Inexistencia de espacios para reflexionar sobre las debilidades y fortalezas para 

la mejora de la docencia dentro de las reuniones colegidas. 

● Ausencia de compromiso, tolerancia, solidaridad, voluntad, autocrítica, 

autoevaluación. 

Es por ello que, las principales barreras que se tienen para lograr un trabajo 

colegiado exitoso son el distanciamiento, dada por la cultura individualista, que hace 

que se centren los roles en estructuras jerárquicas en vez de fomentar la horizontalidad 

por la cual el trabajo colegiado se caracteriza. Por tanto, deben percibirse las ventajas 

del trabajo colegiado profundo, previamente nombrado, para poder superar todas las 

barreras estructurales. 
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Capítulo 2 

Planificación Curricular en un Enfoque por Competencias 

 

 
Enfoque por Competencias 

 

Antes de abordar los conceptos de planificación, y dado a que la presente 

investigación se enfoca en una planificación en un enfoque por competencias, es 

necesario en primera instancia definir lo que entendemos por “enfoque por 

competencias” y su importancia dentro del ámbito educativo. 

En realidad, no existe sólo un único enfoque por competencias, sino que son 

“los enfoques por competencias”, y cada competencia es entendida plenamente desde 

el enfoque desde el cual decidimos observarlas (Diaz Barriga, 2011); así, algunos de 

estos enfoques son: enfoque laboral, enfoque conductual, enfoque funcional, enfoque 

socio-constructivista, enfoque socioformativo o complejo, entre otros. 

Para la presente investigación se ha decidido tomar la perspectiva del enfoque 

socioformativo o complejo, el cual procedemos a definir: 

Para Tobón, el enfoque socioformativo o complejo promueve la formación de 

personas competentes, íntegras e integrales. En este enfoque se reconoce a la persona no 

sólo como un ser cognitivo, sino que es un todo (un ser con dimensión biológica, 

psicológica, sociológica, espiritual y competente); cambiante y en realización  y 

continúa. La competencia viene a ser una dimensión más que se articula y es posible 

desde la coexistencia de las otras dimensiones. Este autor nos plantea entonces que la 

educación tiene que apuntar a la formación integral, a un actuar de manera integral y 

con idoneidad, frente a los retos o problemas diversos de un mundo actual (locales o 

globales). Este actuar es integral en la medida que articula saberes diversos (saber 

conocer, saber hacer, y saber ser) e idóneo porque tiene base en un proyecto ético de 

vida en interdependencia social, cultural y ambiental, y sobre todo en un contexto de 

permanente cambio o incertidumbre. Es decir, personas que actúan sobre el mundo 

desde criterios éticos. (Tobón, 2004). 
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En este enfoque, nos indican Zabala y Arnau que si el docente pretende 

conseguir un alto grado de funcionalidad y significatividad en el aprendizaje es 

necesario que aplique una serie de “Principios socio-constructivistas pedagógicos del 

aprendizaje significativo”, una tarea compleja que trataremos de resumir en el siguiente 

párrafo: El docente debe ser capaz de considerar los esquemas   de 

conocimientos y conocimientos previos de los estudiantes para establecer una la 

vinculación entre las estructuras de conocimientos previos y las nuevas, las cuales 

pueden estar relacionadas o incluso pueden estar en conflicto con lo nuevo, pero es 

importante esta vinculación dado que son sistematizaciones que el estudiante ya ha 

elaborado, esto permitirá que el docente promueva propuestas de desaprendizaje, de 

modificación o adaptación; es importante también que el docente sea capaz de 

identificar el nivel de desarrollo de sus estudiantes (progresiones hipotéticas del 

desarrollo de las competencias) , dado que este paso le permitirá al docente establecer 

la zona de desarrollo próximo (una meta desafiante a un siguiente nivel que a la vez 

sea posible de alcanzar por el estudiante); por otro lado el docente debe ser capaz 

de diseñar situaciones problemáticas y complejas que generen un conflicto cognitivo 

en los estudiantes (que genere una actividad mental); y por otro lado, debe tener 

siempre en cuenta que en todo momento los estudiantes deben de mantener una 

disposición al aprendizaje, tienen que estar motivados, tienen que querer y creer que 

pueden resolver la problemática planteada; y por último deben encaminar a que los 

estudiantes reflexionen sobre el propio aprendizaje (Zabala & Arnau, 2007). 

Entonces, podemos concluir que un actuar competentemente (en la escuela) en 

el enfoque socioformativo, implica el desarrollo de un pensamiento complejo que 

afronte la problemática de una situación propuesta; este pensamiento complejo debe 

permitir un reconocimiento de la complejidad de la situación propuesta para realizar un 
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análisis e interpretación de la misma y para la selección, construcción y aplicación de un 

esquema de actuación que dé solución al problema planteado en la situación. Supone 

entonces resolver eficazmente los problemas que se encuentran en la situación 

propuesta y desarrollar esquemas de actuación que dan respuesta a estos problemas y 

que integran o ponen en sinergia actitudes, objetos de conocimientos, procedimientos, 

habilidades y destrezas. El actuar competente se traduce entonces en el logro de una 

actuación compleja y estratégica fruto del aprendizaje con autonomía, funcionalidad y 

significatividad y que deben ser planteados en progresiva dificultad que promueva 

además motivación, autoestima y autonomía. (Zabala & Arnau, 2007). 

Todos estos procesos y actividades deben ser tomados en cuenta en los 

procesos de planificación de docente. 

 
Planificación desde el Enfoque Socioformativo o Complejo 

 

Planificar desde el enfoque por competencias implica contextualizar, 

descontextualizar, y recontextualizar los procesos de enseñanza aprendizaje y prever no 

solo situaciones significativas que provoquen aprendizajes situados y reales al contexto 

del estudiante, sino también la articulación efectiva de diversos tipos de recursos hacia 

aprendizajes cada vez más complejos e integrales, y la forma como se evaluarán dichos 

aprendizajes (criterios, evidencias, momentos de retroalimentación, etc.). Este proceso 

dinámico y reflexivo se pone al servicio de las y los estudiantes y se retroalimenta desde 

el desarrollo de los procesos de mediación y evaluación (Masciotra, 2018). 

El enfoque por competencias desde la perspectiva socioformativa busca que la 

malla curricular se direccione hacia las prácticas comunes y cotidianas, de forma que se 

promueva una formación compleja, integral y holística en el estudiantado, de manera 

que tengan las condiciones ideales para resolver los problemas de su vida personal, 

familiar, comunitaria, social, organizacional y del ambiente (Tobón Tobón et al., 2010). 
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Tal aspecto socioformativo del enfoque curricular por competencias se basa, para Tobón 

et al (2010) en  la construcción curricular colaborativa y en equipo,  la dinámica 

socio-cultural, además del análisis y reflexión constante sobre la realidad. 

Por tanto, el proceso curricular debe tomar en cuenta la dinámica socio-cultural 

de la institución y su contexto, dado que toda organización se conforma como una micro 

sociedad. De esta forma, la comunidad educativa es una representación pequeña de la 

sociedad a nivel macro, haciendo que tenga representaciones sociales explícitas e 

implícitas que deban ser valoradas. 

Para el Minedu, planificar procesos de enseñanza y aprendizaje supone “preveer 

situaciones que desarrollen aprendizajes significativos y la forma en la que deben ser 

evaluados para tomar decisiones oportunas que permitan retroalimentar los aprendizajes 

de los estudiantes y la práctica docente” (Ministerio de Educación, 2019). 

Para Tobón, el nuevo rol del docente consiste en la generación de situaciones 

significativas que conlleve a que el estudiante aprenda lo que requiere para su 

participación en la sociedad y principalmente para su autorrealización. De esta forma la 

educación sigue siendo intencional (planificada) ya se abarca procesos de planeación 

para el logro de metas, pero  que sin embargo, se debe hacer énfasis en  que esta 

planeación debe orientarse al desarrollo de las competencias que los ciudadanos 

requieren en la actualidad (Tobón Tobón et al., 2010). Esta premisa implica entonces 

que los docentes deben tener profundos conocimientos sobre los problemas del contexto 

(de la realidad), tener claros los conceptos referidos a cada competencia que se quiere 

desarrollar, tener un alto grado de dominio de los contenidos disciplinares y las 

habilidades de mediación necesarias para guiar a sus estudiantes hacia el logro de sus 

competencias, partiendo de sus saberes previos y aplicando estrategias didácticas 

pertinentes. 
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Entonces, la planificación se vuelve un proceso complejo, por lo que requiere 

del trabajo colegiado para un mejor funcionamiento. Cuestión que como docentes es 

importante, pero que requiere del entendimiento, horizontalidad y visión a futuro, 

elemento que suele ser difícil por las jerarquías o distanciamientos entre colegas 

(Bakieva, 2016). 

 
 

Procesos de la Planificación Curricular en un Enfoque por Competencias 

 

Para el Ministerio de Educación (2019), los procesos para la planificación 

curricular en un enfoque por competencias, comprenden en primer lugar la realización 

de una caracterización del estudiante y su contexto, que básicamente es un proceso que 

intenta la comprensión de la dinámica social en la que se encuentra el estudiante en su 

vida diaria, comprender el contexto es clave para identificar las necesidades, 

oportunidades, amenazas, debilidades y oportunidades de los mismos, y nos guiarán 

hacia una mejor determinación de los propósitos de aprendizaje (Ministerio de 

Educación, 2019). 

Los siguientes tres procesos que plantea esta institución consisten en determinar 

el propósito de aprendizaje con base en las necesidades de los estudiantes, seguidamente 

establecer los criterios para obtener la evidencia de progreso en función a los 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes y por último generar situaciones de 

aprendizaje que permiten la aplicación de estrategias en correspondencia a los objetivos 

de aprendizaje, cabe resaltar que estos procesos no se dan en orden jerárquico o 

numérico, sino que pueden llevarse de forma simultánea, recurrente o iterativa (Ver 

figura 2). 
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Figura 2: Procesos de la planificación 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación del Perú (2017, p. 4) 

 

 

 

La planificación curricular inicia con la elaboración de los propósitos de 

aprendizajes, es decir las competencias, capacidades, desempeños y enfoques 

transversales que surgen de las necesidades de los estudiantes, y que son el punto de 

direccionamiento hacia donde se ejecutará la acción pedagógica. Asimismo, el segundo 

aspecto está enfocado a establecer los criterios para el recojo de evidencias para conocer 

el nivel de logro alcanzado en cada competencia y que tiene su fuente de información en 

las evidencias que son básicamente las producciones y/o actuaciones de los estudiantes. 

El tercer punto, referente a la mejor forma de desarrollar las competencias, hace 

referencias al diseño o elaboración de estrategias que permitan una formación integral y 

pertinente a los propósitos establecidos, para la acción pedagógica que ejercerá el 

docente hacia el loro del perfil de egreso de sus estudiantes. 
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Para Tobón, el lograr un aprendizaje significativo y el descubrimiento en 

general, se tiene que establecer que la planificación se basa en distintas fases, como: 

diagnóstico, objetivos, contenidos y experiencias, metodología y evidencia. El 

diagnóstico, se hace al principio del proceso de planificación, estableciendo desde allí el 

rumbo a seguir con los demás aspectos en relación a los problemas concebidos, las 

dificultades presentadas y las competencias deseadas. Para ello, se parten de objetivos a 

alcanzar en un tiempo específico, para lo cual se requiere establecer qué contenidos y 

experiencias relacionadas (metodología) existen para el desarrollo de las competencias, 

para lo cual se recaba evidencia de lo logrado como forma de evaluación (Tobón et al., 

2010). 

 
 

Secuencias Didácticas por Competencias en un Enfoque Socioformativo 

 

“Las secuencias didácticas son conjuntos articulados de actividades de aprendizaje 

y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro en determinadas 

metas educativas, considerando el uso de una serie de recursos” (Tobón Tobón et al., 

2010). 

Los principales componentes de una secuencia didáctica son: 



27  

Figura 3: Componentes de una secuencia didáctica por competencias 

 

 

Fuente: (Tobón, 2004)Tobón et al 2010 Secuencias didácticas: Aprendizaje y evaluación de 

competencias 
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Figura 4: Descripción de los componentes de una secuencia didáctica por competencias 

 

 

Fuente: (Tobón, 2004) Tobón et al 2010 Secuencias didácticas: Aprendizaje y evaluación 

de competencias 
 

En el enfoque socioformativo, son los estudiantes junto a los docentes quienes 

en forma colaborativa determinan el problema a abordar, la naturaleza del problema 

debe del contexto real, ya sea social, laboral, ambiental, etc., y la finalidad de abordar 

este problema es la realización de un proyecto para actuar en contexto y así servir que 

ayude a la formación de competencias (Tobón Tobón et al., 2010). 

 
 

Situación Problema del Contexto 

 

Un punto básico a tener en cuenta en las secuencias didácticas consignadas a 

formar y evaluar competencias desde en paradigma socioformativo consiste en 

identificar un problema significativo y pertinente del contexto para guiar el proceso de 

mediación docente. Esto se debe al compromiso de que la educación no sólo forme, sino 

que también sea un escenario social para actuar y contribuir a resolver los problemas del 
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contexto, no se trata sólo de un problema con sentido, sino de un problema real, que se 

ha generado, se genera o se podría generar en un contexto individual, familiar, 

comunitario, social, político, deportivo, recreativo, artístico, cultural, 

ambiental-ecológico, etc. La tarea sustancial en una secuencia didáctica es determinar el 

problema por abordar, lo cual se puede hacer en forma general y después, ya con los 

estudiantes, concretarlo en un entorno determinado. Generalmente, debemos tratar de 

que los problemas sean abiertos (propuestos entre estudiantes y profesores), pues los 

cerrados (propuestos por el profesor) podrían no ser relevantes, además de los 

mencionado tiene que ser retóricos, esta condición es vital en el seguimiento del modelo 

de competencias en la educación y no se puede perder de vista. (Tobón Tobón et al., 

2010) 

 
 

Competencias a Formar 

 

Debemos asegurarnos, como docentes, de que lo que vamos a plantear como 

competencias efectivamente lo sean. Si después de este análisis concluimos que se en 

efecto trata de competencias, habrá que identificarlas o adaptar lo que tenemos hacia 

este enfoque, considerando los problemas del contexto. Una vez que se tenga claridad 

acerca de las competencias, o después de tenerlas identificadas y tener claridad sobre el 

problema significativo del contexto, es posible enfrentarse a dos casos: 

✔ Que la secuencia didáctica contribuya a formar una o  varias 

competencias completas en un nivel de dominio determinado. Esto sucede 

cuando dicha secuencia se hace para toda una asignatura o módulo, o 

cuando aborda un número importante de sesiones que posibilitan alcanzar este 

propósito. 
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✔ Que la secuencia didáctica contribuya a formar uno o varios aspectos de 

una o varias competencias. Esto se da cuando dicha secuencia se plantea para 

una parte concreta de la asignatura o módulo, por lo cual se necesitarán otras 

secuencias en la misma asignatura para completar el proceso. 

Hay que prevenir la tentación común en muchos docentes de establecer una 

competencia para cada secuencia didáctica, incluso para secuencias de una, dos o tres 

sesiones, porque las competencias se establecen como mínimo para una asignatura y lo 

más relevante sería para un módulo integrador. Las competencias no se establecen para 

unas cuantas sesiones porque no sería posible formarlas con profundidad. (Tobón Tobón 

et al., 2010) 

 
 

Actividades de Aprendizaje y Evaluación 

 

A partir del problema del contexto (situado), y considerando la competencia o 

competencias por formar, se establecen las actividades de aprendizaje y evaluación. 

Para ello se busca que dichas actividades estén articuladas entre sí en forma sistémica y 

que haya dependencia entre ellas, para que de esta forma contribuyan a la resolución del 

problema planteado (Tobón Tobón et al., 2010). 

En la secuencia didáctica se trabajan cuatro aspectos respecto a las actividades, 

que se describen a continuación. 

Se busca que las actividades estén organizadas por momentos, para lo cual hay 

varias opciones: 

✔ De acuerdo con el proceso: Entrada o inicio, desarrollo, 

terminación, salida, cierre o conclusiones. 

✔ De acuerdo con un enfoque más de proyecto: Diagnóstico, planeación, 

ejecución y socialización. 
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Evaluación 

 

La evaluación de las competencias se propone como un proceso continuo que se 

hace a medida que se llevan a cabo las actividades de aprendizaje. En contra de lo que 

tradicionalmente se ha hecho en la educación, la evaluación no está al final, sino que se 

planifica en forma paralela. Y así es como se desarrolla con los estudiantes. Por eso en 

el formato de la secuencia didáctica, la evaluación es paralela a las actividades y se 

realiza en dichas actividades, no aparte. Para una evaluación formativa pertinente es 

importante hacer uso de instrumentos tales como la rúbrica, por ejemplo, lo cual va a 

permitir tener un direccionamiento claro del estudiante para desarrollar sus 

competencias. 

Para que se efectué una evaluación formativa eficiente es importante manejar un 

conjunto de recursos tales como (Tobón Tobón et al., 2010): 

✔ Guías estructuradas y no estructuradas: De observación, de 

entrevista, de autoevaluación, de coevaluación, de portafolio. 

✔ Cuestionarios y escalas (como ejemplo la rúbrica). 

 
✔ Exámenes: objetivos, abiertos, de desempeño. 

 
✔ Análisis de: proyectos y tareas. 

 

 
Recursos 

 

Para que se ejecute eficientemente las actividades de aprendizaje y se 

logre desarrollar competencias en los  estudiantes, es importante conocer  y 

manejar un conjunto de recursos tales como: presentaciones, utensilios, maquetas, 

mapas, libros, materiales para análisis, videos, música, etc. 
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En determinados casos es necesario gestionar la consecución de los recursos con 

los estudiantes mismos. Hay que buscar una coherencia entre los  recursos,  las 

actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación, considerando la competencia o 

competencias que se pretende contribuir a formar en la secuencia didáctica (Tobón 

Tobón et al., 2010). 

 
 

Proceso Metacognitivo 

 

Permite conllevar a los estudiantes a que reflexionen sobre su aprendizaje y 

lo autorregulen (es decir, lo potencien), con el propósito de que puedan lograr un 

aprendizaje significativo y puedan enfrentar los problemas con todos los recursos 

personales disponibles. De este modo, la metacognición no consiste sólo en 

tomar conciencia de cómo actuamos, tal como ha sido común entenderla en forma 

tradicional, sino que implica necesariamente que se dé el cambio, para que pueda 

considerarse que, en efecto, hay metacognición (Tobón Tobón et al., 2010). 

 
 

El T rabajo Colegiado como Estrategia que Favorece a una Planificación 

Curricular en un Enfoque por Competencias Socio-Constructivista. 

Sobre el trabajo colegiado se ha identificado y caracterizado como una estrategia 

que se lleva en el entorno escolar de interacción horizontal que brinda la oportunidad 

de convertirse en un espacio de reflexión profunda conjunta sobre los acontecimientos 

de la realidad circundante y de crecimiento profesional desde el interior de las escuelas 

(desempeño pedagógico) son (Aguirre Gómez et al., 2021). 

Respecto a la planificación curricular en un enfoque por competencias 

socioformativo se ha identificado que es complejo ya que debe orientarse hacia la 

formación de personas competentes, íntegras e integrales que reconozca a la 

persona como un ser biológico, psicológico, sociológico, espiritual y competente; 
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cambiante y en realización y continúa. Definir los pasos a seguir para lograr ese actuar 

de manera integral y con idoneidad, frente a los retos o problemas diversos de un 

mundo actual (locales o globales) en nuestros estudiantes requiere de una reflexión 

profunda y en colectivo que logre articular saberes diversos (saber conocer, saber hacer, 

y saber ser) para que el estudiante actúe sobre el mundo desde criterios éticos. 

(Tobón, 2004). 

Se entiende entonces que este proceso de planificación curricular, desde el 

diagnóstico, la selección de secuencias de actividades y la planeación del recojo de 

evidencias debe dejar de ser un trabajo individual, y debe buscar apoyar en una 

estrategia de mayores resultados, como lo es el trabajo colegiado docente, que por su 

naturaleza y  caracterización, favorecerá a lograr mejores resultados. 
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Conclusiones 

 

 
Teniendo como base los objetivos de la investigación que se enmarcan 

principalmente el describir los factores que hacen del trabajo colegiado un aspecto clave 

en una planificación curricular en un enfoque por competencias, se puede decir que una 

planificación curricular en un enfoque por competencias posee un nivel alto de 

complejidad de las metas educativas, metas que son necesarias para el desarrollo de 

competencias de los estudiantes, que requiere además de un alto grado de competencias 

docentes y conocimientos de la realidad de parte de éste para una correcta planificación 

de las secuencias didácticas, por lo que requiere de un trabajo a nivel de colegiado como 

estrategia de reflexión profunda y de visión holística que es necesario para cumplir con 

los procesos de planificación curricular en un enfoque por competencias. 

 

En este sentido, este estudio se hace pertinente debido a las fallas educativas 

que se pueden considerar en el sistema educativo nacional, donde el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se enmarca en un modelo basado en la transmisión de 

conocimientos y contenidos, más no en el desarrolla de competencias. Esta monografía 

fue posible, gracias al uso de una metodología de revisión bibliográfica, lo cual permitió 

el abordaje de la problemática planteada. 

 

Por ello, en respuesta a los objetivos específicos planteados, se puede decir que 

el trabajo colegiado, de acuerdo a la diversidad de autores consultados, se puede 

considerar como una estrategia colectiva de encuentro docente, que rompe con la 

estructura lineal e individualista del trabajo pedagógico. Por lo cual debe concebirse 

como un espacio de interacción horizontal, de compartir de experiencias y saberes de la 

práctica pedagógica, que mejora las condiciones organizativas y pedagógicas del 

docente, donde la toma de decisiones es un ejercicio participativo y de beneficio 
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colectivo desde lo pedagógico y cognitivo, como aporte a los actores esenciales del 

hecho educativo docentes y estudiantes. 

 

Sobre la planificación curricular se concluye que en un enfoque por 

competencias esta debe seguir siendo intencional (planificada) pero que sin embargo se 

debe hacer énfasis en que esta planeación debe orientarse al desarrollo de las 

competencias en los educandos; además podemos concluir que el proceso que sigue el 

docente para el logro de las competencias en sus estudiantes es muy complejo ya que 

parte de un reconocimiento a la persona no sólo como un ser cognitivo, sino como un 

todo (un ser con dimensión biológica, psicológica, sociológica, espiritual y competente); 

cambiante y en realización y continúa; la competencia entonces se refiere a un actuar de 

manera integral y con idoneidad, frente a los retos o problemas diversos de un mundo 

actual desde criterios éticos. 

 

Tomando en cuenta ambos elementos, como lo son el trabajo colegiado y la 

planificación en un enfoque por competencias, se considera que ambos son inseparables 

para una mejor praxis pedagógica, en cuanto a que permiten la interacción de los 

docentes para formular estrategias en conjunto sobre las realidades y necesidades de la 

comunidad educativa, la formulación de proyectos, despeje de dudas o una mayor 

creatividad para el planteamiento de las problemáticas de aprendizaje, que permitan la 

adquisición de competencias. De esta manera, frente a un mismo problema, los mismos 

docentes podrán plantear tanto un plan en común, como los distintos abordajes que 

pueden tener en sus respectivas aulas de forma general e individualizada, para que los 

estudiantes logren desarrollar las competencias deseadas. 
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Recomendaciones 

 

1. El trabajo colegiado requiere ser una estrategia de mayor praxis en el 

ámbito docente, por lo  cual debe  fomentarse su uso  en el contexto  educativo. 

Esto permitirá una mayor interacción entre los miembros del personal docente, así 

como generar relaciones horizontales y no jerárquicas en los mismos, mejorando 

entonces el desempeño de los educadores en su práctica docente y administrativa. 

2. La planificación curricular en un enfoque por competencias debe ser un 

proceso muy relevante en la práctica docente, que resulte de un trabajo en equipo y 

producto de la reflexión colectiva del colegiado; dada su complejidad no se recomienda 

que sea abordado de manera individual, pues se pierde el enriquecedor criterio, 

perspectiva, experiencia y entendimiento del contexto que aporta el colectivo. 

3. Se hace necesaria la investigación de forma profunda sobre la 

planificación curricular en enfoques por competencias y del trabajo colegiado desde 

una perspectiva de las experiencias docentes, lo cual puede ser dado a través  de 

artículos científicos. Esto, potenciará el abordaje de los fenómenos de estudio, 

demostrando su nivel de aplicabilidad y factibilidad en el sistema educativo, más allá 

del contraste teórico realizado. 
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