
REFLEXIONES EN TORNO A LA PREPARACIÓN DE 
ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Resumen 

La calidad es actualmente el pro
blema central de la educación y 
demanda la consideración de la 
teoría y la práctica de la evalua
ción como uno de los elementos 
básicos para asegurarla, en acción 
sinérgica con la gestión institu
cionaL 

La preocupación por los aportes 
cualitativos ha llevado a que se 
propugnen cada vez más y como 
medidas de mejoramiento la 
adopción de sistemas formales de 
evaluación y regímenes de acre
ditación, orientados no sólo a dar 
pública garantía y rendición de 
cuentas a la sociedad sobre la 
calidad de la educación, sino 
también para promover y apoyar 
el mejoramiento de las institu
ciones de educación superior, de 
las carreras y servicios que 
ofrece. 

Un tema de actualidad que conci
ta el interés de nuestro país y en 
la región es, sin duda, el desa
n·ollo de estándares de desempe
ño docente, por su potencial para 
mejorar la formación del profeso
rado, su desarrollo profesional y 
la calidad de la enseñanza. 

"Los estándares profesionales de 
enseñanza reflejan el conocimien
to. las aptitudes, opiniones y dis
posiciones de los profesores que 
puedan ofrecer una enseñanza
aprendizaje de alta calidad. 
Expresan explícitamente los va
lores centrales de la educación 
que guían a los profesores efica-
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ces e identifican las caracte
rísticas y tareas exclusivas de la 
enseñanza como profesión al des
cubrir la trayectoria del desarrollo 
profesional; los estándares para la 
enseñanza de alta calidad dejan 
claro qué necesitan saber y hacer 
los profesores para mejorar a lar
go plazo". (Ingvarson Lawrence. 
2006). 

Los estándares de desempeño do
cente o estándares profesionales 
de enseñanza, se pueden emplear 
para orientar el desarrollo o los 
programas de formación inicial y 
continua de los docentes y me
jorar su ejercicio profesional. 

En esta perspectiva, se ofrecen 
algunas reflexiones sobre aportes 
recientes como la "inteligencia 
social IS", "el ser emocional", 
para enriquecer la construcción 
de estándares de desempeño do
cente y algunos referentes como 
el Proyecto Educativo Nacional, 
la Propuesta Nueva Docencia en 
el Perú y culminar con la detec
ción de algunas áreas de están
dares de desempeño docente. 

"A los profesores les resulta más 
fácil mejorar si saben lo que 
deben mejorar". 

Palabras clave: Estándares de 
desempeño docente, 
social, competencia 
formación inicial, 
continua. 

inteligencia 
emocional, 
formación 

Nuevas tendencias en la forma
ción docente 

"El reconocimiento social de una 

profesión depende, sin duda, del 
nivel de cualificación exigido a 
quienes la practican. La profe
sión docente no es una excep
ción". (Esteve, José. 2006). 

El elemento central, que confi
gura y justifica las sucesivas re
formas que se han ido sucediendo 
en los últimos años para mejorar 
la formación inicial de los profe
sores en todos los países de 
Europa y en nuestra región, es el 
de responder a las realidades edu
cativas que emergen como conse
cuencia de la aceleración del 
cambio social. 

En la actualidad, y a partir de la 
década de los '90 se incorpora un 
nuevo paradigma basado en la 
apertura de las economías nacio
nales a la competencia interna
cional) inversión extranjera, inno
vación tecnológica, búsqueda de 
equilibrios macroeconómicos, a 
la democracia como forma de 
gobierno y a una administración 
pública descentralizada, Al res
pecto, Díaz Barriga e lnclán 
Espinoza (200 1 ), remarcan "A 
finales del Siglo XX, emerge un 
nuevo paradigma vinculado con 
la economía de la educación. 
Dicho paradigma resalta el valor 
económico que subyace a todo 
acto de formación del capital 
humano, por lo que los estudios 
del Banco Mundial se encuentran 
completamente inscritos en el 
mismo, los proyectos de moder
nización se encuentran entrecru
zados por éste". 

La labor de los docentes se dirige 
a una sociedad crecientemente di-
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versa que demanda para sus jóve
nes un tipo de educación que los 
prepare no sólo para la partici
pación ciudadana, sino también 
para su participación productiva. 
Las funciones del docente se 
complejizan a medida que au
menta la cobertura de la educa
ción, como también aumentan las 
necesidades sociales y la deman
da por una educación de calidad 
con equidad. 

Entre los múltiples paradigmas de 
la enseñanza que se han ido desa
rrollando figuran la: conductista, 
ampliamente promovida por la 
psicología en esta línea; la perso
nalista, el arte u oficio, con 
énfasis en las técnicas, y, final
mente. el paradigma de la indaga
ción, con un fuerte cuestiona
miento crítico e investigación. 

Al respecto, Baeza e Inclán 
Espinoza (2004) indican que la 
"perspectiva reflexiva y creativa 
surgió como reacción al modelo 
técnico y a la imagen del profesor 
como mero ejecutor, para adqui
rir, como rasgos distintivos, el 
énfasis en la práctica profesional 
y en la capacidad docente para 
resolver, decidir y crear formas 
de enseñanza que responda a los 
contextos. La nueva versión con
sidera que el profesor debe dar 
mayor pertinencia y significación 
a los alumnos, asumiendo un rol 
docente de mediador, según el 
cual el alumno es el verdadero 
protagonista del aprendizaje". 

En el informe de la Agencia Eu
ropea de Educación "Eurydice", 
publicado en Bruselas entre los 
años 2002 y 2005 sobre la pro
fesión docente, Bowe y Ball 
señalan que el cambio educativo 
se genera simultáneamente en 
tres contextos diferentes: 
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El contexto macro que depen
de de la evolución de las 
fuerzas sociales, los grupos 
políticos y los sectores econó
micos y financieros que plan
tean al sistema educativo con
tinuas exigencias de adap
tación al cambio social y a los 
sistemas de producción. 

El contexto político y admi
nistrativo que pretende orde
nar la realidad mediante leyes 
y decretos que siempre tienen 
una capacidad limitada, ya 
que no pueden modificar la 
mentalidad de los profesores 
ni el sentido de su trabajo en 
las aulas. 

Por último, existe un tercer 
contexto, el de la práctica 
educativa, que hace referen
cia al trabajo diario de los 
profesores en las aulas y al 
funcionamiento real de los 
centros educativos. 

En dicho informe se remarca la 
evidencia de que la mayor parte 
del profesorado europeo que co
menzaba a trabajar en la educa
ción secundaria tenía una buena 
formación académica, pero care
cía de destrezas sociales y comu
nicativas necesarias para sobre
vivir a la relación educativa en 
las aulas y aprendía estas des
trezas por el bárbaro sistema del 
ensayo y error con altos costes 
personales. 

Con respecto al contenido del 
currículo de la formación inicial 
del profesorado se reseña la 
existencia de programas especí
ficos de formación en muchos 
países europeos para que los 
futuros profesores dominen las 
nuevas responsabilidades que la 
sociedad plantea a los sistemas 
educativos: dominio básico de las 

nuevas Tecnologías de lnforma
Cion y Comunicación (TIC), 
adquisición de habilidades de 
gestión y administración de cen
tros educativos, capacidad de 
integrar a los alumnos con nece
sidades educativas especiales en 
los centros ordinarios, dominio 
de la integración de alumnos con 
diversos orígenes culturales y 
adquisición de destrezas sociales 
necesarias para afrontar con éxito 
la gestión de la convivencia con 
alumnos difíciles. 

En esta misma línea, Warren 
Bennis (2006), en el prólogo de 
la obra Inteligencia Social - La 
Nueva Ciencia del Éxito, nos 
advierte "A medida que la era de 
la información y su sobreco
gedora tecnología nos transforma 
inexorablemente en una sociedad 
virtualizada, creo que hasta los 
más "enchufados" -e inalámbri
cos- de nosotros todavía experi
mentan el anhelo de una conexión 
personal. A medida que las 
comunidades artificiales y virtua
les se vuelvan cada vez más 
comunes, nuestra necesidad de un 
sentido real de comunidad se 
agudizará, en lugar de rebajarse. 
Irónicamente, la era digital exi
girá de nosotros una competencia 
social mayor, y no menor''. 

Nuevos aportes: inteligencia 
social 

Kart Albrecht (2006), en su obra 
Inteligencia Social, ofrece un 
marco interesante para compren
der la inteligencia social. Se 
sustenta en las obras de Gardner, 
Goleman y otros contribuyentes a 
la teoría de las inteligencias 
múltiples. Caracteriza la inteli
gencia social JS "como una 
combinación de comprensión 
básica de la gente -una especie 
de conciencia social estratégica-
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y un conjunto de habilidades para 
interactuar con éxito con ella". 
Una definición sencilla de IS es 
·' ... la capacidad de llevarse bien 
con los demás y conseguir que 
cooperen con vosotros'', 

Podemos plantearnos los 
extremos de la IS -el más alto y 
el más bajo- en términos meta
fóricos, como "nutritivo'' y 
"tóxico··. respectivamente. Los 
compmiamientos tóxicos son los 
que provocan que los demás se 
sientan devaluados, inadecuados, 
intimidados, furiosos, trustrados 
o culpables. Los comportamien
tos nutritivos hacen que los de
más se sientan valorados, capa
ces, queridos, respetados y apre
ciados. Las personas de elevada 
inteligencia social -las que son 
socialmente concientes y básica
mente nutritivas en su compor
tamiento- resultan magnéticas 
para los demás. La gente de baja 
inteligencia social -la que resulta 
ante todo tóxica para los demás
es antimagnética". 

Hace mención a "que tardamos 
en hacer de la !S una prioridad de 
desarrollo en nuestra educación 
preescolar, la enseñanza pública, 
los procesos de aprendizaje para 
adultos y en los negocios. 

Los niños y adolescentes deben 
aprender a ganarse la camaradería 
y el respeto que anhelan. Los 
universitarios necesitan aprender 
a colaborar e influir en los demás 
de manera eficaz. Los directivos 
tienen que entender a la gente que 
ha sido nombrada para dirigir y 
conectar con ella. Los profesio
nales de alta tecnología deben 
entender el contexto social y 
lograr sus objetivos trabajando 
desde la empatía. Todos los 
adultos, en sus carreras y vida 
profesional, necesitan ser capaces 

de presentarse con eficacia y 
ganarse el respeto de aquellos con 
quienes tratan. La inteligencia 
social puede reducir el conflicto, 
crear colaboración, sustituir la 
intolerancia y la polarización con 
entendimiento y movilizar a la 
gente hacia metas comunes". 

Albrecht (2006), ofrece un marco 
sencillo para comprender la inte
ligencia social como conjunto de 
cinco competencias para la vida y 
el liderazgo S.P.A.C.E.: concien
cia situacionaL presencia, autenti
cidad, claridad y empalia. 

""S" de Situación 

"El factor --s·· en el modelo 
S.P.A.C.E. representa vuestra 
conciencia situacional, o sea 
vuestro "radar sítuacional". 

... Tener un buen radar situa
cional significa tener un respe
tuoso interés en las demás per
sonas. Si uno está centrado en sí 
mismo, absorto en sus propios 
sentimientos, necesidades e inte
reses y cerrado a los senti
mientos, necesidades e intereses 
de los demás, es probable que le 
cueste más conseguir que lo 
acepten, compartan su forma de 
ser, lo aprecien y cooperen con 
él". 

"P" de Presencia 

El factor "P" del modelo 
S.P.A.C.E. representa la presen
cia. "Es el modelo en el que 
afectáis a individuos o grupos de 
personas a través de la apariencia 
física, el talante y la actitud, el 
lenguaje corporal y el modo de 
ocupar espacio en una habitación 
¿Sois accesibles? ¿Transmitáis 
sensación de confianza, profesio
nalidad, amabilidad y simpatía o 
comunicáis timidez, inseguridad, 

animosidad o indiferencia? To
dos necesitamos prestar especial 
atención a la sensación de pre
sencia que comunicamos, sobre 
todo si queremos que nos acepten 
y nos tomen en serio. 

"A" de Autenticidad 

El factor "A" representa la auten
ticidad. Esta dimensión revela lo 
honesto y sincero que uno es con 
las personas y con uno mismo. en 
cualquier momento dado. 

"La autenticidad se basa en el 
deseo y la capacidad para per
mitirse ser real, no falso o arti
ficial. Es el modo en que conec
táis con otras personas para 
haceros merecedoras de su 
confianza. . .. Es una confianza a 

. . 
creencia en uno Intsmo, que per-
mite asumir una autoridad y una 
propiedad reales en el propio 
espacio o lugar". 

"C" de Claridad 

El factor "C" en el modelo 
S.P.A.C.E. representa la claridad. 
"Esta dimensión mide vuestra 
capacidad para expresar vuestros 
pensamientos, opiniones, ideas, 
intenciones claramente. 

..."Con el tiempo, un mayor 
respeto hacia el poder del lengua
je puede ayudaros a comprender, 
ser comprendido, convencer a los 
demás y atraerlos a vuestro punto 
de vista". 

"E" de Empatía 

"Se define la empatía como un 
estado de sentimiento positivo 
entre dos personas, lo que suele 
entenderse por compenetración. 
Lograr empalia con otra persona, 
significa conseguir que comparta 
un sentimiento de conexión con 
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vosotros, que la conduzca a 
moverse 'con y hacia' vosotros 
en lugar de 'contra y lejos' de 
vosotros". 

¿Qué cimenta la Empatía? 

En una situación específica es 
posible establecer una conexión 
empática con una persona o gru
pos de personas concentrándose 
en tres modalidades específicas 
de compmiamiento. Podemos 
pensar en términos de otra triple 
A: atención, aprecio y afirma
ción. 

Albrecht, plantea finalmente al
gunas reflexiones para las escue
las: 

Ofrecer más instrucción en 
habilidades de comunicación, 
sobre todo en los niveles de 
los 12 a los 16 años. 

Ofrecer e impartir más pro
gramas antiacoso escolar. 

Ofrecer más programas de ca
pacitación para ayudar a ci
mentar la autoestima para los 
estudiantes de todos los nive
les. 

Impartir más programas con
cernientes a las relaciones 
sentimentales seguras (pare
cidos al Programa Empower 
de Rosalind Wiseman) para 
ayudar a los adolescentes a 
comprender los límites de sus 
relaciones. 

Ofrecer información en "uso 
seguro de Internet" para niños 
de educación básica y media. 

El desarrollo de las competencias 
emocionales 

Juan Casassus (2006), distinguido 

12 Educación 1 Año Xll 1 W 1 

consultor de la UNESCO y la 
OCDE, ha publicado reciente
mente el libro La Educación del 
Ser Emocional, donde sostiene 
que el aprendizaje depende de las 
emociones "Las personas que no 
tienen la capacidad de estar co
nectadas con sus emociones, no 
son capaces de pensar racional
mente. 

" ... Uno de los requisitos funda
mentales hoy en día es ponerse en 
el lugar del otro, poder conectarse 
emocionalmente. Si eso no está 
contemplado en la educación, no 
ocurre nada; si no está unido con 
el sistema emocional del otro, 
este otro no va a aprender nada". 

... El conocimiento de las emo
ciones es crucial para vivir, por
que es un puente entre nuestra 
realidad interior y la realidad 
externa que nos rodea y habi
tamos. 

... Es un puente que presenta 
nesgos. En la educación emo
cional sabemo's dónde estamos 
cuando empezamos, pero no 
sabemos a donde nos llevará ese 
sendero, porque el fin del camino 
está dentro de nosotros. 

Otro aspecto es la disposición a la 
apertura, se trata de estar abierto 
a la experiencia. La apertura al 
riesgo es una condición impor
tante; el tercer aspecto es el sen
tir. El sentir no es un acto inte
lectual, smo una experiencia 
emocional. 

Hace referencia a las competen
cias emocionales con la concien
cia emocional. "Mientras que la 
inteligencia emocional consiste 
en la adquisición de destrezas con 
respecto a sus propias emociones 
y la de los demás, la competencia 
emocional implica no sólo la 

incorporación de dichas destrezas 
sino que incluye además un 
proceso de transformación en la 
cual una persona incorpora la 
conciencia y comprensión emo
cional. Una persona con compe
tencia emocional presenta carac
terísticas tales como: la compa
sión, la ecuanimidad, el opti
mismo, la empatía, la perseve
rancia. Una persona con compe
tencia emocional es una persona 
en trasformación que incorpora 
nuevas características en su per
sonalidad". 

Cita Casassus los resultados de 
una amplia investigación reali
zada por el mismo en 1994 acerca 
de los factores que inciden en el 
aprendizaje que demostró que la 
variable que más explicaba las 
diferencias era el clima emo
cional aula, resultado, a su vez, 
de relaciones entre los estudiantes 
entre sí y sus relaciones con los 
profesores. 

Subraya Casassus que las nece
sidades de aprendizaje no son las 
únicas necesidades que tienen los 
alumnos en las escuelas, pues 
necesitan, también, "ser recono
cidos en su legitimidad, quieren 
ser escuchados, necesitan ser 
respetados, necesitan pertenecer a 
una comunidad de pares, nece
sitan jugar, necesitan autonomía'' 
y llama la atención a que "donde 
el objetivo es el aprendizaje y no 
la selección -los alumnos pueden 
expresar las necesidades de 
aprendizaje sin culpa ni ver
güenza", concluyendo que la 
insatisfacción de las necesidades 
básicas de los educandos es 
fuente de violencia. 

¿Qué son Estándares de 
Desempeño Docente? 

"Los estándares de desempeño 
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docente describen lo que los 
docentes deben saber y saber 
hacer; es decir lo que deben 
aprender y cómo deben desem
peñarse. En consecuencia, el én
fasis está puesto en el aprendizaje 
y formación del docente" 
(Baeza, Jorge. 2006). 

Los estándares de desempeño 
docente, elaborados en Chile "es
pecifican no el conjunto de rasgos 
ideales de un docente, sino los 
desempeños indispensables para 
optimizar su enseñanza y lograr 
que los educandos aprendan y 
respondan a las expectativas edu
cacionales. Sirven tanto para de
terminar cuán preparado está para 
ejercer un recién egresado de 
pedagogía como para aplicarlos a 
aquellos educadores que ya se 
desempeñan en los niveles prees
colar, básica, media, diferencial, 
y técnico profesional". (Minis
terio de Educación, Estándares 
de desempeño para la formación 
inicial de docentes, Santiago de 
Chile. 2000). 

Estándares Profesionales de 
Enseñanza 

"Los estándares profesionales de 
enseñanza reflejan el conoci
miento, las aptitudes, opiniones y 
disposiciones de los profesores 
que pueden ofrecer una ense
ñanza de alta calidad. Expresan 
explícitamente los valores cen
trales de la educación que guían a 
los profesores eficaces e identi
fican las características y tareas 
exclusivas de la enseñanza como 
profesión al descubrir la trayec
toria del desarrollo profesional, 
los estándares para la enseñanza 
de alta calidad dejan claro qué 
necesitan saber y hacer los 
profesores para mejorar a largo 
plazo". (Lawrense, lngvarson y 
Klinhenz, Elizabeth. 2006). 

Los estándares válidos expresan 
lo que saben y saben hacer los 
profesores más eficaces. 

Quienes definen los estándares 
deben partir de una visión del 
aprendizaje de calidad que guiará 
la tarea de descubrir lo que los 
profesores deben saber, esperar y 
ser capaces de hacer. 

Los estándares profesionales de 
enseñanza son afirmaciones en 
torno a los tipos de enseñanza y 
aprendizaje que más se valoran 
en la profesión. 

... "Por lo tanto, los estándares de 
enseñanza son tanto afirmaciones 
sobre qué valoran quienes dise
ñan los estándares como evalua
ciones, instrumentos para medir 
la práctica y el éxito del resul
tado. 

Un paquete completo de están
dares profesionales de enseñanza 
comprende valores y principios 
que deben guiar el trabajo del 
profesor". (Lawrense, lngvarson 
y Klinhenz, Elizabeth. 2006). 

¿Qué es la Formación Inicial de 
Docentes? 

La formación inicial comprende 
el conjunto de elementos, accio
nes y procesos correspondientes 
al período en que el postulante 
admitido se prepara integralmente 
para conducir la delicada tarea de 
educar y constituirse en un profe
sional de la educación. 

Formación en ejercicio, continua 
o permanente 

Es el proceso de superación 
profesional que acompaña al 
docente durante todo su ejercicio. 
Cada día se torna en un impe
rativo social y profesional por la 

misma presión del cambio cien
tífico social y tecnológico, así 
como por los requerimientos de 
la educación permanente que 
expande su radio de acción. 

Bases para la Preparación de 
Estándares de Desempeño Do
cente 

En el libro Estándares de 
Desempeño Docente. Sistema de 
Contenidos para su Operaciona
lización, publicado por la 
Universidad Católica Silva 
Henríquez de Chile, definen 
cuatro áreas principales de 
enseñanza y se organizan en las 
siguientes facetas o dominios: 

1. Preparación del acto de en
señar. 

2. Creación en el aula de un 
ambiente prop1c1o para el 
aprendizaje. 

3. Enseñanza propiamente tal, y 

4. Trabajo profesional en la 
institución educativa y fuera 
de ella. 

A cada faceta corresponden unos 
cinco o seis criterios o estándares 
de calidad de desempeño que 
pueden verificarse a través de los 
indicadores que se proponen. 

Consideramos que en la prepa
ración de estándares de desem
peño docente en nuestro país 
sería conveniente tener en cuenta 
los siguientes referentes: 

Proyecto Educativo Nacional, 
en particular el Objetivo 
Estratégico No 3: Maestros 
bien preparados que ejercen 
profesionalmente la docencia. 

"Asegurar el desarrollo profe-
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sional docente revalorando su 
papel en el marco de una carrera 
pública centrada en el desarrollo 
responsable y efectivo, así como 
de una formación continua inte
gral". 

Otro referente es la obra: Pro
puesta nueva docencia en el Perú 
(2003 ), realizada por un equipo 
selecto de profesionales, bajo la 
coordinación de José Rivera, 
cumpliendo el encargo del 
Ministerio de Educación. 

"En el capítulo Propuestas hacia 
un Sistema de Evaluación del 
Desempeño Docente, se plantean 
algunos supuestos de políticas de 
evaluación del desempeño docen
te, entre los que destacan: 

l. "La decisión de fines y 
políticas de evaluación del 
desempeño supone trabajar 
en una perspectiva de com
plementareidad en los inte
reses, finalidades y valores 
que ponen en juego las fami
lias, los estudiantes, el Esta
do, la academia y otros acto
res de otros ámbitos de la 
vida social. Es una comple
mentareidad que será cons
truida socialmente. 

2. Hay que diseñar, con un 
sentido de complementa
reidad estándares nacionales 
y procedimientos de nivel 
local sobre formas y criterios 
de evaluación del desempeño. 

3. Existe la necesidad de plan
tear la tarea de desarrollar un 
pensamiento pedagógico pro
pio a nivel teórico, inves
tigativo y metodológico, 
como expresión de apertura 
cultural y pedagógica de 
magisterio y sociedad. 
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4. Es necesario vincular la eva
luación del desempeño con 
cambios en el contexto de 
gestión educativa. 

5. El nivel de autonomía social 
y profesional de los docentes 
favorece la capacidad trans
formativa de las prácticas de 
evaluación". 

Para lograr la construcción de un 
sistema de evaluación del desem
peño docente, Stronge (1997) 
propone, entre otras, las si
guientes acciones indispensables: 

Diseñar objetivos benefi
ciosos que deben ser valo
rados y considerados impor
tantes; en primer lugar, por 
cada profesor y por su centro 
educativo y, en segundo 
lugar, por la sociedad entera. 

Crear los mecanismos que 
hagan posible la comuni
cación sistemática, la transpa
rencia de los procesos y la 
posibilidad de interacción. 
Cada aspecto clave del pro
ceso evaluativo deberá estar 
acompañado de un acto infor
mativo y éste debe enfatizar 
en la existencia y descripción 
de las condiciones que garan
ticen que el proceso se realiza 
adecuadamente. 

Garantizar la aplicación téc
nica del sistema evaluativo, 
teniendo en cuenta el prin
cipio de que un sistema 
evaluativo técnicamente co
rrecto no garantiza una eva
luación efectiva, pero que, 
evidentemente, un sistema 
incorrecto sí garantiza que 
nunca llegará a serlo. 

Usar muchas fuentes de datos 
para lograr que el marco de la 

actuación evaluada sea mu
cho más rico y contextua
lizado. 

Crear un clima favorable a la 
evaluación, en el que las 
partes implicadas, la hones
tidad y la transparencia en las 
actuaciones sea la norma y no 
la excepción. 

Esbozo de Áreas y Dominios de 
Estándares de Desempeño Do
cente 

En base a lo expuesto, propo
nemos las siguientes áreas o 
dominios de estándares de de
sempeño docente, a considerar en 
la formación inicial y continua de 
los docentes, enfatizando no sólo 
en los referentes disciplinares o 
dominio de la materia a enseñar; 
en la normatividad que regula el 
sistema educativo y su ejercicio 
profesional; en el saber peda
gógico, en la preparación de la 
enseñanza aprendizaje que su
pone estar familiarizado con los 
conoctmtentos y experiencias 
previas de sus alumnos, la deter
minación de metas de aprendizaje 
claras, la selección de métodos de 
enseñanza así como de estrategias 
de evaluación. 

En la creación de un ambiente 
propio para el aprendizaje de los 
alumnos cobre especial relevan
cia la esfera afectiva, las rela
ciones interpersonales, la comu
nicación, la empatía, el autocon
cepto, las destrezas sociales y 
comunicativas. 

El docente debe tener compe
tencias en la gestión y adm inis
tración educativa para conducir 
su labor a nivel micro, en el aula, 
como en el centro educativo y en 
la comunidad; con amplio domi
nio de la planificación, organi-
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zación, comunicación, infor
mación y evaluación, y, final
mente, su testimonio y conducta 
modélica ética sustentada en 
valores. 

Normatividad que regula el 
Sistema Educativo de Perú. 

Pensamiento pedagógico. 

Preparación de la enseñanza
aprendizaje. 

Creación en el aula de un 
ambiente favorable para el 
aprendizaje. 

Mayor comprensión del con
tenido desde el punto de vista 
del alumno. 

Enseñanza propiamente di
cha. 

Desarrollo de destrezas socia
les y comunicativas. 

Gestión y administración. 

Trabajo institucional en el 
centro educativo, con los pa
dres de familia y la comu
nidad. 

Una vez identificados los domi
nios o estándares de desempeño 
docente, como fruto de la partici
pación de los actores sociales 
docentes, directivos, egresados, 
padres de familia a nivel de 
centro educativo, y de la comu
nidad en su construcción. Se 
inicia la segunda fase de su 
operarionalización para hacerlos 
observables y medibles, con el 
consecuente establecimiento de 
criterios o estándares de calidad. 

Reconocida la participación del 
docente como piedra angular del 
Sistema Educativo, su rol vital en 
el proceso de personalización, de 
formación humana y en el de 
socialización de los educandos 
(sustentada en la formación 
humanista, tecnológica, ética y 
vivencia de valores). La forma
ción inicial y continua de los 
docentes debe abordarse priori
tariamente para garantizar su 
desempeño docente que asegure 
la calidad de la educación y 
responda al aseguramiento de la 
calidad, a las demandas del cam
bio social de nuestro entorno y de 
la globalización. 
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