 
 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 
 
Dirección General de Estudios de Posgrado 
Facultad de Educación 
Unidad de Posgrado 
 
Comunidades de práctica virtuales en el desarrollo 
profesional en docentes de inglés de una universidad 
pública, Ayacucho, 2022 
 
TESIS 
Para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con 
mención en Docencia Universitaria 
 
 AUTOR 
Paola Elena VICENTE ATAURIMA 
 
ASESOR 
Dr. Angel SALVATIERRA MELGAR   
 
Lima, Perú 
2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 
Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 
comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 
creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 
tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 
Referencia bibliográfica 
 
 
Vicente, P. (2023). Comunidades de práctica virtuales en el desarrollo profesional 
en docentes de inglés de una universidad pública, Ayacucho, 2022. [Tesis de 
maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, 
Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. 
  
 
 
Metadatos complementarios 
Datos de autor  
Nombres y apellidos Paola Elena Vicente Ataurima 
Tipo de documento de identidad DNI 
 Número de documento de identidad 45438071 
URL de ORCID https://orcid.org/0000-0003-1030-8917 
Datos de asesor 
Nombres y apellidos Angel Salvatierra Melgar  
Tipo de documento de identidad DNI 
 Número de documento de identidad 19873533 
URL de ORCID https://orcid.org/0000-0003-2817-630X 
Datos del jurado 
Presidente del jurado 
Nombres y apellidos Hernando Díaz Andía  
Tipo de documento DNI 
Número de documento de identidad 06045204 
Miembro del jurado 1 
Nombres y apellidos Isabel Menacho Vargas  
Tipo de documento DNI  
Número de documento de identidad 09968395 
Miembro del jurado 2 
Nombres y apellidos Jessica Paola Palacios Garay 
Tipo de documento DNI 
Número de documento de identidad 00370757 
Datos de investigación 
Línea de investigación E.3.2.3. Educación Superior  
Grupo de investigación No aplica.  
Agencia de financiamiento Sin financiamiento.  
País: Perú 
Departamento: Ayacucho 
Ubicación geográfica de la Provincia:  Huamanga 
investigación Distrito:  Ayacucho 
Latitud: -13.145096 
Longitud: -74.221338 
Año o rango de años en que se 
agosto 2022 - octubre 2022 
realizó la investigación 
Educación general  
URL de disciplinas OCDE  
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú, Decana de América 
Facultad de Educación 
Vicedecanato de Investigación y Posgrado – Unidad de Posgrado 
 
 
Acta de Sustentación de Tesis para Optar el Grado Académico de Magister en Educación con 
mención en Docencia Universitaria. 
Siendo las 09:00 horas del día 12 de diciembre de dos mil veintitrés, en la sala grados, el Jurado 
de Tesis conformado por los siguientes docentes: 
Presidente : Dr. Hernando Díaz Andía 
Miembro : Dra. Jessica Paola Palacios Garay 
Miembro : Dra. Isabel Menacho Vargas 
Asesor(a) : Dr. Angel Salvatierra Melgar 
Se reunieron para la sustentación de la tesis titulada COMUNIDADES DE PRÁCTICA VIRTUALES 
EN EL DESARROLLO PROFESIONAL EN DOCENTES DE INGLÉS DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA, 
AYACUCHO, 2022, presentada por la bachiller PAOLA ELENA VICENTE ATAURIMA egresada del 
programa de Maestría en Educación con mención en Docencia Universitaria. 
Concluida la sustentación, los miembros del Jurado de Tesis procedieron a formular sus 
preguntas las que fueron absueltas por la graduanda; acto seguido se procedió con la evaluación 
correspondiente. En forma colegiada, el jurado asigno el calificativo: 
Catorce (14), aprobado 
Aprobada la sustentación de la tesis, el jurado evaluador recomienda al Consejo de Facultad que 
se apruebe el otorgamiento de Grado Académico de Magister en Educación con mención en 
Docencia Universitaria a doña PAOLA ELENA VICENTE ATAURIMA. 
Siendo las 10:00 horas, se levantó la sesión. 
Se deja constancia del acto mediante las firmas del jurado de sustentación y asesor de la tesis en 
la presente acta: 
 
  
Dr. Hernando Díaz Andía Dra. Isabel Menacho Vargas 
Presidente Jurado Informante 
  
Dra. Jessica Paola Palacios Garay Dr. Angel Salvatierra Melgar 
Jurado Informante Asesor 
 
70-47-23 
 
 
 
CERTIFICADO DE SIMILITUD 
Yo Angel Salvatierra Melgar. en mi condición de asesor acreditado con Dictamen Virtual N° 
441-DUPG-FE-2022-TR de la tesis, cuyo título es COMUNIDADES DE PRÁCTICA VIRTUALES 
EN EL DESARROLLO PROFESIONAL EN DOCENTES DE INGLÉS DE UNA UNIVERSIDAD 
PÚBLICA, AYACUCHO, 2022, presentado por el 
bachiller/magíster/egresado/licenciado/estudiante Paola Elena Vicente Ataurima para optar 
el grado/título/especialidad el Grado Académico de Magister en Educación con mención en 
Docencia Universitaria. CERTIFICO que se ha cumplido con lo establecido en la Directiva de 
Originalidad y de Similitud de Trabajos Académicos, de Investigación y Producción 
Intelectual. Según la revisión, análisis y evaluación mediante el software de similitud 
textual, el documento evaluado cuenta con el porcentaje de 13% de similitud, nivel 
PERMITIDO para continuar con los trámites correspondientes y para su publicación en el 
repositorio institucional. 
Se emite el presente certificado en cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, 
como uno de los requisitos para la obtención del grado/ título/ especialidad 
correspondiente. 
 
 
Firma del asesor. …………………………………  
 
DNI. 19873533 
 
Angel Salvatierra Melgar Huella digital 
 
iii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEDICATORIA 
 
Este trabajo está dedicado a mi madre Elena Ataurima Flores, que me ha 
proporcionado amor y apoyo durante todo el proceso, y a mi querido maestro, 
Alberto Vásquez Tasayco, con toda mi gratitud, por recordarme lo que es 
verdaderamente importante en la docencia, la trascendencia. 
 
iv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRADECIMIENTO 
 
A las autoridades de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
quienes otorgaron la venia correspondiente para la ejecución de este trabajo de 
investigación. De igual modo, a los catedráticos del curso de inglés de la Unidad de 
Posgrado, del Departamento de Lenguas y del Instituto de Idiomas, quienes 
participaron de manera desprendida y colaborativa durante todo el estudio. 
Asimismo, al Dr. Ángel Salvatierra Melgar, por sus aclaraciones, sugerencias y 
recomendaciones oportunas que propiciaron la redacción final de este informe. 
 
v 
 
 
 
ÍNDICE GENERAL 
 
Dedicatoria iii 
Agradecimiento iv 
Lista de tablas vii 
Lista de figuras viii 
Resumen ix 
Abstract x 
INTRODUCCIÓN 11 
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 12 
1.1 Situación problemática 12 
1.2 Formulación del problema 15 
1.2.1 Problema general 15 
1.2.2 Problemas específicos 15 
1.3 Justificación teórica 16 
1.4 Justificación práctica 16 
1.5 Objetivos de la investigación 17 
1.5.1 Objetivo general 17 
1.5.2 Objetivos específicos 17 
1.6 Hipótesis 17 
1.6.1 Hipótesis general 17 
1.6.2 Hipótesis específicas 17 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 18 
2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación 18 
2.2 Antecedentes de la investigación 20 
2.3 Bases teóricas 26 
2.3.1 Virtual community of practice 26 
Definición de comunidad 26 
Concepto de comunidad de práctica por Etienne Wenger 27 
Comunidad virtual 28 
Comunidades de prácticas virtuales 29 
Dimensiones de la comunidad de práctica 29 
Tipos de comunidades 31 
2.3.2 Professional development 33 
Definición de desarrollo profesional 33 
 
vi 
Factores 35 
Desarrollo profesional en docentes de idiomas 37 
La propuesta de Richards y Farrell 38 
Dimensiones de desarrollo profesional 39 
2.4 Glosario de términos 41 
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 43 
3.1 Operacionalización de las variables 43 
3.2 Tipo y diseño de la investigación 45 
3.3 Población y muestra 46 
3.4 Instrumentos de recolección de datos 47 
CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 54 
4.1 Análisis e interpretación de los datos 54 
4.2 Pruebas de hipótesis 65 
4.3 Los resultados y discusión 70 
CONCLUSIONES 77 
RECOMENDACIONES 78 
REFERENCIAS 79 
ANEXOS 90 
Matriz de consistencia 91 
Instrumento de investigación 93 
Matriz de concordancia 96 
Matriz de validación del instrumento 99 
 
vii 
LISTA DE TABLAS 
 
Tabla 1 Matriz de operacionalización de variables 
Tabla 2 Ficha técnica del instrumento 
Tabla 3 Validez del instrumento 
Tabla 4 Confiabilidad del instrumento 
Tabla 5 Estadísticos descriptivos del desarrollo profesional 
Tabla 6 Niveles de desarrollo profesional 
Tabla 7 Niveles de desarrollo individual 
Tabla 8 Niveles de desarrollo institucional 
Tabla 9 Prueba de normalidad del desarrollo profesional y sus dimensiones 
Tabla 10 Prueba de hipótesis del desarrollo profesional 
Tabla 11 Prueba de hipótesis del desarrollo individual 
Tabla 12 Prueba de hipótesis del desarrollo institucional 
 
viii 
LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1. Niveles de desarrollo profesional 
Figura 2. Niveles comparativos del desarrollo profesional 
Figura 3. Niveles de desarrollo individual 
Figura 4. Niveles comparativos del desarrollo individual 
Figura 5. Niveles de desarrollo institucional 
Figura 6. Niveles comparativos del desarrollo institucional 
 
ix 
RESUMEN 
 
El presente estudio tuvo por objetivo principal analizar la influencia de las 
comunidades de práctica virtuales en el desarrollo profesional de los docentes de 
inglés de una universidad pública en la región Ayacucho. El enfoque adoptado fue de 
carácter cuantitativo, método hipotético-deductivo, diseño cuasi-experimental y nivel 
descriptivo-explicativo. Esta investigación tuvo lugar completamente en línea. 
Durante un período de dos meses, una cohorte de educadores participó como 
miembros de una comunidad de práctica virtual creada y diseñada para lograr lo 
propuesto. Hubo 16 sesiones con base en las necesidades identificadas donde se 
desarrollaron temas de interés común y vigentes, cuya intención fue contribuir de 
manera sistemática y progresiva al avance profesional de los participantes. Se utilizó 
un cuestionario de escala politómica en la recopilación de datos, el cual permitió 
medir la variable bajo análisis de manera pertinente. La muestra estuvo constituida 
por 15 profesores. En cuanto a los resultados hallados, se determinó que las 
comunidades de práctica virtuales influyeron significativamente en el 
desenvolvimiento profesional de los docentes participantes. 
 
 
Palabras clave: comunidad de práctica virtual, desarrollo profesional, docentes de 
inglés, desarrollo individual, desarrollo institucional 
 
x 
ABSTRACT 
 
The main objective of this study was to analyze the influence of virtual 
communities of practice on the professional development of English teachers at a 
public university in the Ayacucho region. The approach adopted was quantitative, 
hypothetical-deductive method, quasi-experimental design and descriptive- 
explanatory level. This research took place entirely online. During a two-month 
period, a cohort of educators participated as members of a virtual community of 
practice created and designed by the researcher. Sixteen sessions were applied based 
on the identified needs where topics of common and current interest were developed, 
whose intention was to contribute systematically and progressively to the 
professional advancement of the collaborators. A polytomous scale questionnaire 
was used as an instrument for data collection, which allowed measuring the variable 
under analysis in a reliable manner. The sample consisted of 15 teachers. Regarding 
the results found, it was determined that the virtual communities of practice had a 
significant influence on the professional development of the participating teachers. 
 
 
Key words: virtual community of practice, professional development, English 
teachers, individual development, institutional development 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, el ejercicio profesional del docente universitario ha sido 
trastocado de manera contundente por las necesidades contemporáneas que los 
futuros profesionales requieren para ser competentes y puedan desenvolverse de 
manera pertinente en una sociedad acelerada y cambiante que exige no sólo un nivel 
alto de raciocinio, sino además competencias afianzadas relacionadas al desempeño 
profesional, resolución de problemas, pensamiento crítico-reflexivo, adaptabilidad y 
toma de decisiones. En respuesta a este reto, los profesores de la educación superior 
universitaria deben repensar su forma de enseñanza de tal manera que perfeccionen 
sus habilidades y destrezas y su vez modifiquen su quehacer educativo con el 
propósito de brindar una formación de calidad y obtener las competencias del perfil 
de egreso previsto. 
 
En ese sentido, los docentes de inglés deben establecer un espacio favorable 
que sea fuente de intercambio de saberes no sólo a nivel cognoscitivo sino también 
de experiencias enriquecedoras de tal manera que como grupo se geste nuevos 
conocimientos en aras de responder a las necesidades y problemática institucional, 
del mismo modo que repercuta efectivamente en su desarrollo profesional a largo 
plazo. 
 
Frente a este escenario, establecimos la siguiente hipótesis: las comunidades 
de práctica virtuales influyen en el desenvolvimiento profesional en los docentes de 
inglés de una universidad pública, Ayacucho, 2022. 
 
Sobre la base de esta premisa, mencionaremos el desarrollo de nuestro 
estudio distribuido en cuatro capítulos: El primero comprende el planteamiento del 
problema de investigación y sus delimitaciones. El segundo expone el marco teórico 
que contiene los estudios análogos. El tercero indica y describe la metodología. En el 
cuarto se dan a conocer los resultados y la discusión que se genera. Por último, el 
análisis finiquita con las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
1.1 Situación problemática 
 
El mundo actual se caracteriza por los constantes cambios vertiginosos y la 
incertidumbre que repercuten claramente en los diferentes aspectos de la vida, 
produciendo transformaciones sustanciales. El eje de dichas situaciones radica 
principalmente en la evolución acelerada de la ciencia y la tecnología, dada por las 
innovaciones y, con ello la transformación social, que afecta de primera mano al 
mundo cognoscitivo y al tratamiento, manejo y transmisión de la información. Esta 
perspectiva se refleja en las palabras de Clark (2020), quien señala que, las 
universidades, al ser consideradas agentes de cambio de la sociedad vigente además 
de ser productoras de conocimientos científicos tienen el gran reto de formar 
individuos con capacidades cruciales que les permitan adaptarse con facilidad y 
pertinencia a esta sociedad del conocimiento, de manera autónoma, autorregulada y 
competente. 
 
Según el Informe Bienal sobre la realidad universitaria en nuestro país, 
realizado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
(2021): 
los profesores son los encargados del proceso formativo de los discentes. En 
primer lugar, impartiendo contenidos del plan de estudios, adaptando y dando 
seguimiento al desempeño del estudiantado, así como asesorando sus 
aspiraciones profesionales y académicas. En segundo lugar, desarrollando 
nuevos contenidos, reflexiones y tecnología por medio de la investigación y 
la innovación. Y, en tercer lugar, atendiendo necesidades y potencialidades 
que tienen un impacto directo en la calidad educativa y el bienestar colectivo. 
(pp. 108-140) 
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Para ello, resulta imprescindible observar, analizar, evaluar y reflexionar 
sobre el papel que cumplen los profesores universitarios en la formación de los 
futuros profesionales, ya que en ellos arraiga el desafío de promover, mejorar, 
profundizar y perfeccionar aquellas habilidades, tan necesarias, que exige el siglo 
XXI. 
 
Es así que, es necesario repensar en el mejoramiento profesional docente y 
fomentar la búsqueda e implementación de diversas estrategias, herramientas y/o 
espacios que permitan la actualización y producción de conocimientos, la 
especialización en un área determinada de la disciplina que se imparte, la 
investigación, la renovación constante de la práctica pedagógica, la innovación en 
cuanto a enfoques, métodos, estrategias y técnicas para el logro de competencias y, 
sobre todo, la adquisición, mejoramiento y perfeccionamiento de habilidades de 
enseñanza y estrategias de aprendizaje al igual que recursos didácticos. Dicho de otro 
modo, el profesor universitario debe modificar y adecuar su trabajo profesional para 
llevar a cabo la tan anhelada transformación en sus estudiantes. 
 
Bajo este escenario, resulta imperante trabajar colaborativamente entre 
colegas, en un ambiente propicio y adecuado que permita la interacción social, la 
formación de vínculos y relaciones significativas, el compartimiento de 
conocimientos, experiencias, prácticas e intereses que sirvan de apoyo y fomenten el 
desarrollo profesional, pues lo que se pretende es mejorar la praxis y consolidar los 
saberes teóricos mediante la resolución de problemas, el aprendizaje mutuo, la 
reflexión y el liderazgo. 
 
En ese sentido, el surgimiento de las comunidades de práctica, cuyo autor 
principal es el teórico suizo Etienne Wenger que, por sus atributos en común, como 
son: el liderazgo solidario y compartido, la creatividad colectiva, la visión y valores 
compartidos, las condiciones de apoyo, la práctica personal compartida (Hord, 1997), 
así como la participación, la socialización, el debate, la reflexión y la colaboración 
para el auto-desarrollo (Moisseeva et al., 2001), resultan convenientes para la 
realización de este fin, ya que dichas comunidades al ser “espacios de reflexión para 
personas que tienen el interés común de compartir sus conocimientos y aprendizajes 
con la finalidad de mejorar e innovar sus propias labores diarias o actividades más 
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frecuentes” (Kluwer, 2015, p. 23) son potencialmente beneficiosas para el 
profesorado ya que demuestran ser un marco útil para el desarrollo profesional. 
 
En el ámbito internacional, notamos, por ejemplo, en el estudio realizado por 
Duncan-Howell (2007), cuyo propósito fue investigar tres comunidades de práctica 
online (BECTA Top Teachers, OzTeacherNet y SSABSA) localizadas en el Reino 
Unido y en Australia respectivamente, como fuentes de desarrollo profesional. Los 
resultados demostraron que, del total de 1288 participantes, el 86.73% concordó que 
la afiliación a estas comunidades representó para ellos un desarrollo profesional 
significativo. Es decir, estas comunidades de práctica virtuales, tienen la capacidad 
de apoyar a los maestros para que se adapten a los cambios constantes y a la 
necesidad de adquirir nuevas habilidades, conocimientos y actitudes. Los profesores 
tienen acceso a un aprendizaje auténtico, relevante y flexible que no está limitado por 
el tiempo. Además, estas comunidades facilitan la construcción de relaciones y 
fomentan la comunicación profesional entre pares, teniendo como resultado 
transformaciones en las prácticas de enseñanza, generando así alteraciones fecundas 
en el aprendizaje de los estudiantes. También se ha demostrado que ayuda a 
desarrollar la profesionalidad entre los docentes y ha contribuido a establecer la 
experiencia de la comunidad como recurso para sí mismos. 
 
Por otro lado, a nivel nacional, el Ministerio de Educación (MINEDU), a 
través de la Resolución Viceministerial N° 186 ha implementado de manera 
paulatina la estrategia de las comunidades de aprendizaje profesionales (CAP) en la 
Educación Básica Regular, con la intención de que los profesores cuenten con un 
espacio donde puedan “intercambiar, socializar, cuestionar, opinar y compartir 
experiencias y conocimiento sobre prácticas pedagógicas para mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes; gracias a relaciones interpersonales positivas y valores 
compartidos, mediante diálogo, trabajo colaborativo y reflexión crítica” (2021, p. 2). 
Es así que, en la actualidad, se han constituido 24 comunidades de práctica de 
maestros de inglés en todas las regiones. 
 
En consecuencia, a través del análisis exhaustivo de la literatura, se pudo 
inferir que las comunidades de aprendizaje profesionales comparten varias 
similitudes o características con las comunidades de práctica; a pesar de que, el 
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enfoque, el propósito, la forma y el funcionamiento de ambas es sutilmente 
diferenciada. Sin embargo, en el nivel de la educación superior, las investigaciones 
consultadas fueron orientadas principalmente a conocer y analizar las implicancias 
que tienen las CAP en las capacidades docentes, así como las repercusiones en la 
práctica educativa. 
 
Por añadidura, en la región Ayacucho, existe la necesidad de adquirir, 
mejorar capacidades y profundizar saberes teóricos en los docentes de inglés de la 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, debido principalmente a 
características y condiciones en términos de: grado académico, especialidad, dominio 
del idioma, años de experiencia y avance profesional. Sobre todo, considerando que, 
solo el 40% cuenta con estudios de maestría concluidos, el 20% tiene certificación 
internacional actualizada de dominio del inglés y el 40% posee validación 
internacional de enseñanza. En esa misma línea, se evidencia además poca 
preparación académica y desmotivación lo que se traduce en niveles bajos de 
exigencia al estudiante. Del mismo modo, solamente el 10% se involucra de manera 
constante en actividades de formación continua, actualización y perfeccionamiento. 
 
Es por ello que, teniendo en cuenta esta realidad preocupante, surge como 
alternativa, la creación de una comunidad de práctica virtual de profesores de inglés 
de la institución en estudio, con el propósito de atender las necesidades inmediatas y 
resolver problemas concernientes a la práctica educacional. 
 
1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿Cómo influyen las comunidades de práctica virtuales en el desarrollo 
profesional de los docentes de inglés de una universidad pública, Ayacucho, 2022? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
¿Cuál es el efecto de las comunidades de práctica virtuales en el desarrollo 
individual de profesores de inglés? 
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¿Cuál es el impacto de las comunidades de práctica virtuales en el desarrollo 
institucional de educadores de inglés? 
 
1.3 Justificación teórica 
 
La construcción teórica que sustenta, modela y concretiza a la comunidad de 
práctica de docentes de inglés como medio propicio para alcanzar la transformación 
profesional, adquisición, mejoramiento y profundización de estrategias y habilidades 
docentes, se basa principalmente en la concepción de que el desarrollo profesional 
implica un aprendizaje permanente, actualizado y en concordancia con los cambios 
sociales, razón por la cual, la teoría del aprendizaje situado, enfoque pedagógico 
desarrollado por Jean Lave y Etienne Wenger en 1991, resulta idónea, ya que los 
entornos de aprendizaje situados colocan a los maestros en situaciones de aprendizaje 
auténticos en las que se sumergen activamente en diferentes actuaciones mientras 
cultivan habilidades pro-sociales y utilizan otras como la de resolución de problemas, 
pensamiento crítico-reflexivo, entre otros. Estas oportunidades estimulan a los 
profesores a aprovechar sus conocimientos previos y a construir un conocimiento 
colectivo en su comunidad. 
 
1.4 Justificación práctica 
 
En las comunidades de práctica no basta con insertar los procesos de 
aprendizaje en un contenido y en un contexto situacional, por el contrario, el 
aprendizaje debe entenderse como un componente fundamental y a menudo tácito de 
la práctica social en general. No es el contexto social que enseña al profesor a actuar 
de una manera específica, sino la percepción, redefinición y evaluación emocional de 
la situación por parte de él mismo, es decir, su situación social en una comunidad de 
práctica. Si la práctica profesional se refleja como práctica de enseñanza aprendizaje, 
entonces su objetivo fundamental es ampliar la participación de los docentes en 
actividades académicas y sociales relevantes. La adquisición de mayores y mejores 
experiencias en comunidades organizadas sistemáticamente, se convierte entonces en 
el vehículo para participar en la vida socio laboral efectiva y completa. 
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1.5 Objetivos de la investigación 
 
1.5.1 Objetivo general 
 
Analizar la influencia de las comunidades de práctica virtuales en el 
desarrollo profesional de docentes de inglés de una universidad pública, Ayacucho, 
2022. 
 
1.5.2 Objetivos específicos 
 
Precisar los efectos de las comunidades de práctica virtuales en el desarrollo 
individual de profesores de inglés. 
 
Establecer las incidencias de las comunidades de práctica virtuales en el 
desarrollo institucional de educadores de inglés. 
 
1.6 Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis general 
 
Las comunidades de práctica virtuales influyen en el desarrollo profesional en 
docentes de inglés de una universidad pública, Ayacucho, 2022. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
 
Las comunidades de práctica virtuales repercuten sobre el desarrollo 
individual en profesores de inglés. 
 
Las comunidades de práctica virtuales inciden sobre el desarrollo institucional 
de educadores de inglés. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación 
 
La investigación se enmarca filosóficamente en el pensamiento de Taylor 
(1994), quien esboza de manera vasta la relación del hombre y su identidad, 
partiendo de la noción antropológica que el hombre es un ser de significados, que 
define su afinidad dentro de un ámbito de sentido en una comunidad de personas 
como requisito para convivir. Al ser parte de ésta, le brinda el soporte necesario para 
que se desarrolle no sólo a nivel individual, que sucedió por mucho tiempo, pero que 
fue necesario tener mejor conciencia de grupo, que lo asume para ordenar y mejorar 
sus acciones; pues al formar parte de un conjunto de personas con su sistema de 
cultura, valores, creencias y visiones compartidas le permitirá alcanzar el sentido de 
pertenencia, elemento esencial de progreso de cualquier sociedad. 
 
Desarrollar un sentimiento de pertenencia a algo, de compromiso con algo 
que contribuya a la mejora de las actividades a nivel institucional, como es el caso de 
una comunidad de práctica profesional, formado por los trabajadores afines a una 
empresa o institución, donde el grupo aprende y construye colectivamente a partir de 
problemas laborales diarios, y que exigen coordinación y reflexión para 
solucionarlos. Esto propicia un ambiente más abierto, flexible y espontáneo, de 
compañerismo, que permite a sus miembros desarrollar habilidades de colaboración, 
de intercambio de experiencias vivenciales, de trabajo en equipo, con un ideal de 
desarrollo colectivo a partir de sus particularidades y oportunidades, espacio 
necesario para el mejoramiento, perfeccionamiento y adquisición de habilidades que 
conlleven al desarrollo profesional de los docentes de inglés. 
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En ese sentido, las comunidades de práctica constituyen una herramienta 
eficaz para el compartimiento del conocimiento disciplinar en la universidad, pues la 
conciencia o sentimiento de formar parte de un grupo que asumen sus miembros les 
permite además divulgar el conocimiento nuevo, otorgarle valor y concretizarlo en 
actividades viables; así como participar de una preocupación o tema de interés 
común: elevar la calidad en la toma de decisiones en los diversos procesos de 
interacción y solucionar problemas de manera convencional por consenso, así como 
ajustándose a las normas disciplinares. 
 
Con este fin y para poder tener más claridad sobre el tema, se abordarán los 
siguientes conceptos teóricos: la hermenéutica, la teoría de los contextos, la teoría del 
aprendizaje situado y el conectivismo, que resultan idóneos para el sostenimiento de 
los constructos que se desarrollarán en el apartado del marco teórico. 
 
La hermenéutica comprendida como la comprensión e interpretación de la 
realidad donde se realiza el estudio. Asimismo, la teoría de los contextos, cuyo autor 
principal, Van Dijk (2008), establece como principio fundamental la relación 
afianzada del discurso con la situación en que se emite. Además, la teoría del 
aprendizaje situado, entendida como la actividad sociocultural que permite que los 
miembros experimenten desarrollo de su identidad con la participación en éstas 
comunidades de interacción y aprendizaje y; finalmente, el conectivismo, que trata 
de explicar el aprendizaje complejo en un mundo digital en vertiginosa evolución y 
transformación. 
 
Por otro lado, el desarrollo profesional se sustenta epistemológicamente en el 
sentido de la reflexión en la acción expuesta por Schön (1983) en The reflective 
practitioner que comienza analizando el conocimiento profesional que figura como 
un proceso de desarrollar mejor la comprensión de su aplicación y la ampliación de 
éste en la competencia profesional en el sentido más práctico. En pocas palabras, la 
idea central de este autor es demostrar cómo esta actividad puede lograr mayor 
reconocimiento y usos. Es decir, cuando se piensa en desarrollo profesional docente, 
se infiere que éste realiza una introspección cuando piensa en su labor. Pero este 
hecho se ve notoriamente afectado cuando el educador meramente actúa como 
enseñante, por lo que podemos clarificar que existe una necesidad de reflexión sobre 
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la praxis para entender la complejidad no sólo del proceso educativo en sí, sino 
también la formación continua sobre la tarea docente. 
 
En ese sentido, la práctica reflexiva es un elemento clave en el acto de 
enseñar, pues permite lograr cambios en la actitud del profesor lo cual conlleva a una 
repercusión directa en su quehacer pedagógico. 
 
Finalmente, la importancia de este acto en el avance profesional docente 
radica principalmente en la comprensión y afrontamiento del contexto favoreciendo 
así: la cooperación, la innovación en los procesos pedagógicos, así como también, 
una actitud y capacidad crítica, de análisis y aprendizaje perenne. En realidad, el reto 
mayor consiste en integrar la labor y la práctica teniendo como instrumento la 
reflexión y que ésta sea un medio para que el desarrollo profesional se construya de 
manera continua. 
 
2.2 Antecedentes de la investigación 
 
Antecedentes internacionales 
 
 
Espinal (2020) hizo un estudio que se enmarcó en el paradigma 
metodológico cualitativo, específicamente de tipo estudio de caso, donde se 
emplearon diferentes instrumentos como: entrevistas parcialmente estructuradas, 
observación directa, notas de campo y registro de documentos, los cuales mostraron 
datos suficientes para hacer un análisis minucioso. La población fue 40 docentes y la 
muestra 12. Uno de los objetivos más importantes de este trabajo investigativo fue 
contribuir a nuevos referentes teóricos sobre las cualidades, el crecimiento y el 
comportamiento de comunidades de práctica docentes. La contribución más 
resaltante fue que se logró reconocer un amplio sentido de pertenencia, afinidad, 
colaboración coloquial, estructurada de manera horizontal y una responsabilidad 
tanto individual como en grupo que favorecieron los vínculos entre sus miembros. La 
maduración de esta comunidad trajo consigo una serie de actividades como proyectos 
interdisciplinarios con estrategias propias teniendo en teniendo en cuenta el enfoque 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) y cuyos impactos fueron 
ordenados, distribuidos y publicados por los docentes, consolidando sus 
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competencias y ocasionando cambios considerables que según ellos proporcionaron 
de una u otra forma al cambio de sus procesos de enseñanza y a la generación y 
potenciación del aprendizaje de sus estudiantes. 
 
Mientras tanto, Sanz (2018) en su tesis doctoral tuvo como intención entender 
la repercusión en la formación continua del personal docente, de la tutela entre 
semejantes realizada en la comunidad virtual denominada “Internet en el Aula”. Se 
usó una metodología de carácter descriptivo-correlacional. Por medio de este diseño 
se trató no únicamente saber la manera de pensar de los docentes, así como de los 
profesionales involucrados, sino del mismo modo, constatar incidencias entre la 
contribución en la comunidad “Internet en el Aula” y el desarrollo en el 
adiestramiento permanente examinado en el estudio. Se realizó un procedimiento de 
muestreo no probabilístico, el cual fue un muestreo aleatorio simple, constituido por 
28 colaboradores que han contribuido en esta investigación de manera voluntaria. Se 
concluyó, en general, que las consideraciones expuestas por los docentes se sitúan 
entre los márgenes concernientes a las impresiones favorables sobre la incidencia de 
la tutoría entre iguales realizada en la comunidad mencionada en su instrucción 
permanente, indicándose que el 66.7% menciona que le proporciona 
perfeccionamiento profesional en cuanto a los conocimientos gestionados dentro de 
la comunidad. Del mismo modo, el 64.6% afirma que lo desarrollado es de utilidad 
para resolver problemas de la praxis docente, así como el 67.1% comenta que el 
trabajo realizado es valioso para el alumnado. Finalmente, el 64.5% agrega que se ha 
producido un cambio en su estilo pedagógico y metodológico habitual. 
 
Seguidamente, en la tesis doctoral publicada por Araya (2018), estudio no 
experimental analítico-descriptivo cuyo principal propósito fue examinar las 
peculiaridades de las prácticas de reflexión profesional que se observaron en las 
sesiones de trabajo de dos comunidades de práctica de educadoras de niños. La 
metodología utilizada fue cualitativa pues se buscó conocer, analizar y comprender 
las prácticas reflexivas de estas dos comunidades a través de la observación, 
descripción y análisis de ellas. Entre las conclusiones más resaltantes, podemos 
mencionar que las docentes de las comunidades observadas enfatizaron sus 
reflexiones, abordándolos desde perspectivas diferentes, compartieron asuntos e 
inquietudes similares, y situaron su labor a partir de direccionamientos comunes que 
 
22 
se encontraron definidos por políticas institucionales y la formación recibida por las 
profesoras. 
 
Por otro lado, Sotomayor (2018), en su producción investigativa, cuya 
finalidad fue esquematizar y exponer tres escenarios actuales de aprendizaje para la 
Educación Superior, dentro de las cuales hizo hincapié en comunidades de práctica 
virtuales. La autora determinó en su estudio que este tipo de comunidades producen 
aprendizajes genuinos, es decir aquellos que se efectúan y son efectivos dentro de 
una comunidad existente y no simplemente como reproducciones o asuntos 
propuestos que ocurren al interior de una institución educativa que no pueden llegar 
al grado de verdad que tienen las auténticas comunidades de práctica. Por tanto, este 
tipo de grupo resultan factibles desde el empleo, para la formación continua, que en 
términos generales persigue el mejoramiento sobre todo en la parte especializada, en 
el entendimiento acerca de la propia práctica profesional, con la finalidad de efectuar 
un desempeño profesional competente. Por consiguiente, ellas promueven un 
conocimiento técnico sobre la base de la reflexión compartida y sobre la praxis de 
sus integrantes, los cuales son capaces de conmutar, manifestar y examinar con sus 
semejantes sus entendimientos, involucrando sus capacidades y potencialidades, las 
mismas que se ven acrecentadas como resultado de la acción recíproca entre ellos. 
 
En cambio, Carrillo (2018), en su trabajo de investigación, consideró como 
meta la creación de una comunidad de práctica virtual como forma de afianzar una 
educación continua entre colegas a través de la colaboración mutua, pertenecientes a 
la comunidad denominada “EnRedes”. Este estudio se desarrolló bajo una mirada 
cualitativa y se sustentó en el diseño investigación-acción. Se encontró que, de un 
total de 109 miembros, participaron 78 maestros de diferentes regiones y distritos de 
Puerto Rico. La evaluación de los resultados obtenidos señaló que se han conseguido 
beneficios positivos ya que los temas, prácticas, recursos y herramientas usados 
fueron significativos y estuvieron relacionados a la actualización de conocimientos, 
competencias y el desenvolvimiento laboral de los educadores participantes. Por lo 
que, la autora afirmó enfáticamente que esta estrategia de la comunidad creada aporta 
considerablemente al fortalecimiento profesional de una manera adecuada, 
innovadora y notable. 
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Por su parte, Arellanos (2019), en su tesis argumentativa, tuvo como norte 
impulsar y valorar una comunidad de práctica virtual como táctica para el 
perfeccionamiento de maestros en servicio, de educación preescolar del Estado de 
Veracruz, de manera que presenta una opción que facilite consolidar sus habilidades 
pedagógicas y la praxis que llevan a cabo en el aula. Estudio descriptivo-explicativo, 
cualitativo, cuyas técnicas de encuesta, grupo de discusión, entrevista, observación 
participante y escala de Likert permitieron el recojo de la información requerida. La 
autora estudió una muestra de 48 educadoras. Se obtuvo fue una valoración positiva 
de los contenidos, actividades, materiales, organización, participación y 
retroalimentación que se aplicaron en las actividades de la comunidad. Los docentes 
involucrados tuvieron opiniones favorables en relación a estos componentes. 
 
Asimismo, Gutiérrez (2019), en su trabajo de investigación, consideró como 
objetivo examinar la comunidad de práctica virtual como escenarios digitales para 
generar y consolidar aprendizajes dinámicos y cooperativos, en aprendices de cuarto 
año de una carrera profesional en la Universidad de Valparaíso, Chile. Se empleó la 
metodología cualitativa con el método fenomenológico, con un diseño descriptivo- 
interpretativo. La conclusión fue la creación de un entorno apropiado para las 
reuniones virtuales en el interior de la comunidad de práctica, lo cual favoreció la 
manifestación y discusión abierta de nociones y vivencias empíricas de forma 
cooperativa. 
 
Del mismo modo, en la tesis doctoral presentada por González (2018), 
desarrolló un estudio de caso en la que tuvo como principal objetivo determinar la 
fortaleza o densidad de las comunidades de práctica y sus necesidades en la 
producción de conocimientos de los sujetos y la relación entre sus miembros. La 
población y muestra fue numéricamente exponencial, lo cual permitió una mayor 
confiabilidad en el análisis e interpretación de los resultados. De las conclusiones 
presentadas, la principal fue que las experiencias desarrolladas son diversas y 
abundantes y provienen de las necesidades de los participantes, lo que permitió 
generar conocimientos nuevos en los miembros, dado también por las relaciones 
amicales y de empatía dados. 
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De igual manera, la tesis doctoral de Aguilera (2018), estudio de tipo 
experimental, propone nuevas técnicas, en relación a las comunidades de práctica, 
que posibiliten presentar modelos de redes sociales más realistas, para poder 
describir su funcionamiento y estructuras, a partir de la interacción socio-afectiva. El 
estudio contó con una población y muestra de 2500 participantes, dando mayor 
fiabilidad y credibilidad a los datos analizados. Se concluyó que mediante técnicas de 
análisis semántico se puede precisar y describir los miembros de una red social, y sus 
intereses priorizados. Siendo así se puede proponer formas de redes más realistas y 
de actividad importante para la comunidad. También se observó grados de 
participación e interrelación entre miembros, siendo importante para una mejor 
comprensión de su funcionamiento. 
 
El trabajo presentado por Carrillo et al. (2018) refiere a las experiencias 
metodológicas en las comunidades de prácticas, a partir de un enfoque cualitativo, en 
la modalidad etnográfica. Se presentaron y analizaron reflexivamente el proceso de 
aprendizajes en las comunidades, considerando contenidos educativos en estudiantes 
de noveno grado del colegio Tenerife Sur. Se recogieron datos con diversas técnicas: 
la entrevista semi-estructurada (grupo focal), la encuesta y su instrumento el 
cuestionario y el diario de campo (observación participante). En la conclusión, 
resalta la necesidad de proponer, sensibilizar y tomar conciencia y decisión sobre el 
manejo de los recursos naturales del contexto, conducentes a un desarrollo 
económico sostenible de la sociedad. 
 
Antecedentes nacionales 
 
 
La tesis presentada por Guerra (2019), usa el enfoque cualitativo y el método 
de investigación de tipo estudio de caso, tuvo como finalidad examinar las 
impresiones del personal directivo sobre la administración escolar a partir de las 
comunidades profesionales de aprendizaje. Participaron en total 7 informantes, los 
instrumentos utilizados fueron el focus group y la entrevista semi-estructurada que 
permitieron recoger y analizar los datos de manera sistemática. En cuanto a las 
conclusiones, el autor manifiesta que los vínculos interpersonales fomentaron la 
labor en conjunto entre los docentes de tal manera que mostraron un incremento en 
su empeño y fervor teniendo repercusión directa en los objetivos y visiones 
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compartidas. Así como, el sentido de pertenencia e identidad se vieron afianzados en 
los docentes para llevar a cabo su tarea apropiadamente, atendiendo necesidades 
inmediatas y generando expectativas dentro de la comunidad. 
 
El trabajo de investigación de Rodríguez (2019), es de tipo básica, bajo la 
mirada cuantitativa, el método hipotético-deductivo y diseño no experimental 
descriptivo-comparativo. Su propósito fue cotejar las disimilitudes en el nivel de 
desenvolvimiento de las comunidades profesionales de aprendizaje, con interés en el 
liderazgo compartido en las instituciones educativas de la red 14 de Villa el 
Salvador. La muestra fue de 100 docentes participantes y el instrumento usado fue el 
cuestionario. La deducción final de la autora es que se hallaron diferencias 
estadísticamente significativas en las comunidades que estudió. 
 
Por otro lado, en la investigación realizada por Caycho (2022), tuvo como fin 
determinar la repercusión de las comunidades profesionales de aprendizaje en las 
prácticas pedagógicas de los docentes de Educación Básica Alternativa 
correspondientes a los ciclos inicial, intermedio y avanzado del distrito de Surquillo. 
Estudio de enfoque cuantitativo, básica, no experimental, de nivel explicativo. 
Utilizó una muestra fue de 25 participantes, al que se le aplicó un cuestionario. Como 
resultado se obtuvo el valor sig = 0,017 que indica que efectivamente existe 
influencia. Mientras que, los valores para las dimensiones de aprendizaje 
colaborativo (sig = 0,057), práctica personal compartida (sig = 0,003) y misión y 
valores compartidos (sig = 0,002), también se confirma el efecto moderado. 
 
Finalmente, el estudio efectuado por Palomino (2022), de orientación 
cuantitativa, usa el método hipotético deductivo. Es de tipo básica, no experimental, 
transversal y correlacional. Tuvo como finalidad precisar las interrelaciones entre las 
comunidades de práctica y la praxis pedagógica de los docentes de una universidad 
privada en Lima. La muestra estuvo conformada por 74 catedráticos y la técnica 
usada para el recojo de datos fue la encuesta por lo que se elaboró dos cuestionarios 
con alternativas tipo escala Likert. Como consecuencia, el 67.6% de los profesores 
consideran que las comunidades de práctica coadyuvan a una mejora en la praxis 
docente. En tanto que, el 88.81% manifiesta que su identificación institucional está 
vinculada a su participación dentro de la comunidad de práctica. Así como el 96.76% 
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de los catedráticos expresa que la interacción entre los miembros fue buena ya que 
generó confianza y mejora en las habilidades comunicativas. Además de que el 
72.70% de los colaboradores declara que se propició confianza sobre las habilidades 
didácticas del grupo. 
 
2.3 Bases teóricas 
 
2.3.1 Virtual community of practice 
Definición de comunidad 
En el diccionario de la Real Academia Española (RAE), el vocablo 
comunidad alude al “conjunto de personas vinculadas por características o intereses 
comunes” (2021, p. 73), incidiendo en el carácter social. De otra manera, desde un 
punto de vista antropológico, una comunidad se compone por un grupo de personas 
que tienen elementos compartidos: como lengua, tradiciones, localización geográfica, 
aficiones, corrientes de pensamiento, entre otros. Esta acepción en primera instancia 
es la que reconoceremos para referirnos al concepto de comunidad. 
 
Etimológicamente, la palabra comunidad proviene del latín communitas, y 
denota la agrupación de personas vinculadas entre sí para la realización de deberes 
comunes y mutuos (Corominas, 1987). Al respecto, podemos aseverar que una 
comunidad describe a un grupo de personas conectadas por intereses parecidos, que 
definen su identidad por los roles que cumplen y las relaciones que establecen en las 
actividades que llevan a cabo. Por ende, una comunidad puede existir a lo largo del 
tiempo pese al cambio de sus miembros, es decir, su cultura continua de acuerdo a 
sus proyecciones, prácticas y modos de interacción, cuyos cambios se dan poco a 
poco y los puede transformar. 
 
Para los pensadores del aprendizaje social, las comunidades facilitan un 
cimiento para el compartimiento del conocimiento. Las personas son capaces de 
aprender observando y pensando y además modelando a otras personas. Bandura 
(1977), por ejemplo, destaca que escrutar el comportamiento de otros posibilita 
adoptar actuaciones y habilidades complejas de manera más fiable y provechosa que 
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a través del método de ensayo y error. Por otro lado, los constructivistas, afirman que 
el aprendiz es responsable de sus nuevos conocimientos y que la comunidad es un 
medio por el cual las personas aprenden. Es así que, las comunidades proveen un 
ambiente idóneo y fecundo donde los sujetos logran el aprendizaje diario por medio 
de la observación y la acción recíproca con sus semejantes, por intermedio de la 
conversación, la discusión y los debates. 
 
Concepto de comunidad de práctica por Etienne Wenger 
 
El concepto, comunidad de práctica, se le atribuye principalmente al teórico 
Etienne Wenger, quien juntamente con otros autores la definen como “grupo de 
personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas o pasión sobre 
un tema, y que profundizan sus conocimientos y experiencia en esta área 
interactuando de forma continua” (Wenger, et al., (2002), p. 4). De esta manera, 
plantea su puesta en práctica en la pedagogía como un espacio favorable para el 
aprendizaje colectivo que emana del interés común, el compromiso, la relación entre 
sus miembros y el sentido de identidad y pertenencia que inciden directamente en el 
compartimiento y generación de saberes. 
 
El término en cuestión, en realidad no es considerado como una noción 
reciente, sino que al transcurrir el tiempo ha ido transformándose, enriqueciéndose y 
asentándose gracias a las investigaciones, análisis, usos y aplicaciones prácticas en 
ámbitos reales, sobre todo en las organizaciones, contando además con diversos 
aportes de distinguidos pensadores que contribuyeron de manera significativa a lo 
que hoy conocemos como comunidad de práctica. 
 
Es así que, cuando nos referimos a la generación de conocimientos, es 
necesario preguntarnos qué se necesita para que este proceso se dé de manera 
efectiva y provechosa, es allí donde diversas estrategias son aplicadas y proveídas 
dando así lugar a los aspectos tácitos y explícitos del saber, considerando además 
características tan relevantes como entender que la creación del conocimiento se da 
de manera social, es decir, la experiencia de conocer es un acto personal pero el 
conocimiento no. Por ello, comprender que el conocimiento es un proceso dinámico, 
es parte de darse cuenta en qué consiste y cómo opera esta comunidad en particular. 
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En el modelo que propone Wenger (2002), en su libro Cultivating 
communities of practice, considera una serie de elementos fundamentales o 
dimensiones que las comunidades de práctica deben poseer, las cuales abordaremos a 
continuación. 
 
Comunidad virtual 
 
La expresión, comunidad virtual, ha sido divulgada por Rheingold (1994), 
refiere al florecimiento de espacios en red que ha permitido el agrupamiento de 
personas, instituciones, entre otros, en comunidades; brinda una definición inteligible 
sobre estos colectivos, manifestando que: 
Las comunidades virtuales son agregados sociales que surgen de la red 
cuando una cantidad suficiente de gente lleva a cabo (...) discusiones 
públicas durante el tiempo suficiente, con suficientes sentimientos 
humanos como para formar redes de relaciones personales en el espacio 
cibernético (p. 20). 
 
Este término ha sido caracterizado a su vez como, modo moderno de 
interrelación a través de las redes de comunicación actuales. Sin embargo, para otros 
autores como Coll (2004), son consideradas como un conjunto de personas o 
entidades vinculadas entre sí, en las redes, por un eje de contenidos específicos para 
el aprendizaje. El concepto es ampliado por Cabero (2005) al decir que “comparten 
unos valores e intereses comunes, y que se comunican a través de las diferentes 
herramientas de comunicación que les ofrecen las redes telemáticas, sean sincrónicas 
o asincrónicas” (p. 4). 
 
Considerando los aportes de los autores referidos, que inciden no solo en 
sentimientos psicosociales, cognitivos y de valores e intereses, podemos afirmar que, 
en la actualidad, la formación y el crecimiento de comunidades virtuales es intensa 
dado que es una buena estrategia educativa. 
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Comunidades de prácticas virtuales 
 
Una comunidad de práctica virtual o también conocida como comunidad de 
práctica online es aquella que usa los recursos digitales y las nuevas tecnologías para 
promover sus actividades, facilitando así un espacio óptimo para la interacción 
estudiante-docente que promueven mejores y más amplios aprendizajes formativos y 
de desenvolvimiento y mejoramiento profesional, dado que hacen posible la 
colaboración entre personas alejadas por medio de aplicaciones, herramientas y 
diversas plataformas. 
 
En la misma línea, Salinas (2003) afirma que: 
La existencia de comunidades virtuales entre profesionales para el 
intercambio de ideas y experiencias y el desarrollo profesional y personal de 
sus miembros, tiene su origen en las grandes posibilidades de 
socialización y de intercambio personal que proporcionan las redes. 
Constituyen un entorno privilegiado de aprendizaje sobre relaciones 
profesionales. (p. 3) 
 
Efectivamente, las comunidades virtuales de práctica fomentan la 
comunicación, el desarrollo personal y el intercambio de recursos. Los medios 
sociales facilitan el funcionamiento de la comunidad en mención al conectar a 
personas con áreas de intereses comunes y propiciar que sus conocimientos sean 
accesibles públicamente. Un grupo cada vez mayor de educadores está empleando 
esta estrategia que viabiliza los medios sociales constituyéndose en una red de apoyo 
para el ejercicio y mejor desempeño docente. 
 
Dimensiones de la comunidad de práctica 
 
Esta entidad está estructurada, organizada y constituida sobre la base de tres 
grandes dimensiones: el dominio, la comunidad y la práctica (Wenger et al., 2002). 
 
Dominio. El dominio está referido al conjunto de cuestiones, retos y 
problemas en la disciplina encontrados en el ejercicio profesional y que la 
comunidad decide abocarse a ellos. Es decir, es el tema en el que se centra y la razón 
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de ser de la comunidad que permite definir su identidad colectiva. Básicamente 
responde a las preguntas ¿qué? y ¿por qué? Es por ello, que una buena definición y 
delimitación del dominio afirmará el propósito el cual se reafirma a través de las 
sesiones interactivas. 
 
En efecto, el dominio, es la parte esencial que permitirá a los miembros 
contribuir, participar y guiar su aprendizaje, pero sobre todo darles significado a sus 
acciones. En síntesis, los participantes deben tener la capacidad de determinar qué 
van a compartir, cómo presentar sus ideas y qué actividades deben realizar. 
 
Comunidad. Este segundo aspecto brindará el soporte social para el 
aprendizaje colectivo. La integran los miembros y se ocupan de los temas precisados 
en la dimensión anterior. Concretamente, los participantes deben sentirse 
involucrados y comprometidos en las cuestiones que se plantearon con antelación. 
 
En esta sección, es valioso y vital las relaciones o vínculos que se establecen 
entre sus integrantes. De ese modo, se busca que practiquen la reciprocidad, 
confianza, apertura y en especial, la gestión de disensiones. En consecuencia, en la 
comunidad, se fomenta los comportamientos deseados y las diversas formas de 
comunicación entre los individuos. En definitiva, este segundo elemento responde al 
¿quién? es parte de la entidad. 
 
 
Práctica. Alude a circunstancias, ideas, herramientas de información, modos, 
lenguaje, entre otros; que los miembros difunden en este espacio y etapa. 
 
El desarrollo de la práctica debe entenderse como el proceso para el 
aprendizaje. Dicho de otra manera, se traduce como la suma de normas compartidas 
que constituyen la base de la acción, la comunicación, la solución de problemas, el 
rendimiento y la responsabilidad. La práctica se da sobre el conocimiento elaborado 
por los miembros de la comunidad, donde el compromiso asegura la ayuda, 
cooperación y colaboración entre los participantes, lo que contribuye al 
fortalecimiento del vínculo social. 
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Por otra parte, se trata de acciones colectivas destinadas sustancialmente a la 
negociación, revisión y confrontación de diferentes posiciones para el logro de los 
objetivos planteados. 
 
Adicionalmente, con los informes de las acciones colectivas se va elaborando 
un repositorio, que contiene los materiales de los participantes y que constituyen 
recursos necesarios para toda la comunidad. Esto refuerza la actitud de ser miembro 
del grupo y la identidad, lo que promueve la generación de nuevos conocimientos. 
 
Efectivamente, este alcance responde al cómo administrar, gestionar, 
seleccionar, distribuir y compartir los productos logrados. 
 
En conclusión, estos tres elementos organizados, jerarquizados, dirigidos 
hacia objetivos precisos, a manera de un sistema, procuran que una comunidad 
conlleve a elegir, conversar, debatir, argumentar y obtener resultados concretos, lo 
que permite la adquisición y mejoramiento de habilidades y destrezas en la función 
laboral elevando los niveles de productividad. 
 
Tipos de comunidades 
 
La tipología de las comunidades varía según su enfoque, propósito, 
organización, condiciones, roles y vínculos que se establecen entre sus miembros. 
Existe una gran variedad de comunidades; sin embargo, nos es imprescindible 
mencionar la clasificación defendida por Dillenbourg, et al. (2003), quienes tienen en 
cuenta tres tipos de comunidades: de interés, aprendizaje y práctica. 
 
Por otro lado, Henry y Pudelko (2006), agregan a esta primera categorización, 
las comunidades de interés inteligente. Para ellos, estas maneras de agruparse están 
supeditadas a la voluntad, compromiso, y principalmente al nivel de involucramiento 
y cohesión, siendo las comunidades de práctica aquellas que presentan mayor fuerza 
de relación en cuanto a intencionalidad y conciencia de pertenencia a la comunidad 
al cual están adscrita. 
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En ese sentido, se describirán a continuación las condiciones relevantes que 
distinguimos entre ellas. 
 
Comunidades de interés. Tienden a tener un nivel de involucramiento bajo 
ya que los participantes poseen características distintas y están enfocadas al logro de 
objetivos individuales más que los del grupo. En cuanto al proceso de interacción, los 
miembros no demuestran una actitud colaborativa con sus pares, sino que más bien 
establecen un tipo de ayuda para la solución de problemas individuales, lo cual trae 
consigo una participación limitada relacionada sólo al compartimiento de 
información. 
 
Comunidades de interés inteligente. En estas prevalece el compartimiento 
de conocimientos relacionados a un ámbito específico de experiencia, asimismo, se 
centra en la ejecución de tareas para lograr algo concreto en un período determinado 
donde los integrantes cumplen una función específica. 
 
Comunidades de aprendizaje. Se puede apreciar en estas que la cohesión 
entre sus miembros es mayor, ya que las actividades se centran en el intercambio y 
elaboración del conocimiento colectivo que trae como resultado beneficios para cada 
uno de los integrantes. De igual forma, el trabajo colaborativo es usado como 
herramienta para mantener un clima de solidaridad y responsabilidad fomentando así 
una cultura de participación idónea. 
 
Comunidades de práctica. Se consideran como las convenientes cuando de 
participación, colaboración y solución de problemas se trata. Las comunidades de 
práctica se focalizan en la experiencia y el conocimiento que poseen y divulgan sus 
miembros (Coll, 2004). Resulta, además, acertada para el fortalecimiento de la praxis 
educativa (Henri y Pudelko, 2006), dado que, el abordaje de la experiencia es más 
amplio. De esta manera, los participantes toman parte dinámicamente en las 
actividades, lo cual origina un sentido de identidad y pertenencia que se basa en una 
formación mutua. 
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2.3.2 Professional development 
 
Definición de desarrollo profesional 
 
El tema ha sido abordado desde diferentes posturas y miradas a lo largo de los 
años. Comúnmente se asocia este término a la actualización, capacitación y 
perfeccionamiento de competencias indispensables y se contempla como propia de la 
formación continua, siendo estimada como una dimensión crucial del quehacer 
docente. Como manifiesta la Comisión Europea (2013), “las competencias docentes 
son pues combinaciones complejas de conocimientos, habilidades, comprensión, 
valores y actitudes que conducen a una actuación eficaz en situación; dado que la 
enseñanza es mucho más que una tarea, e implica valores y supuestos de la 
educación, el aprendizaje y la sociedad” (p. 8) [en relación a la situación, se 
consideran las que son especiales o en un estado de competencia]. Por ende, el 
avance profesional de los educadores es muy importante tanto para mejorar el 
rendimiento y la eficacia educativa como para aumentar el compromiso de ellos 
mismos. 
 
Ahora bien, para tener mejor claridad del tema que presentamos, es 
trascendental conocer el contexto del momento en que los profesores ejercen su 
labor. 
 
Según la Organización de Estados Ibero-americanos (OEI), el escenario que 
vivimos hoy se caracteriza principalmente por una aceleración del cambio social, de 
la tecnología y de la ciencia, que han tenido repercusión directa en el ámbito de la 
educación al ingresar abruptamente a los procesos; es decir, el mundo actual requiere 
que los docentes modifiquen rápidamente su trabajo profesional a favor de sus 
estudiantes para que adquieran las habilidades necesarias y urgentes que les permitan 
desenvolverse competentemente. Asimismo, este cambio sustancial representaría 
nuevas responsabilidades y desafíos que el docente tendrá que asumir, aumentando 
significativamente las exigencias que conlleva ser profesor en la sociedad del 
conocimiento. 
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Por tanto, es menester repensar la formación del profesorado, implementando 
políticas que conlleven a un desarrollo profesional docente efectivo, partiendo de 
iniciativas centradas en las dificultades y problemas encontrados en las instituciones, 
teniendo en cuenta además que, el desarrollo profesional docente abarca aspectos 
tanto formales como informales, y que estas direcciones requieren ser eficaces, pero 
sobre todo, que permitan viabilizar la toma de decisiones de manera pertinente. 
 
De este modo, tomando en consideración lo expuesto con anterioridad, nos 
ocuparemos a continuación de mencionar algunas definiciones que a nuestro juicio 
permiten entender y ahondar en el tema que es nuestra preocupación. 
 
Una primera acepción es la que brinda Day (2001), que concibe la expresión 
como un proceso complejo que supera las necesidades pedagógicas y que tiene un 
fin: los cambios y las transformaciones profesionales. A tal efecto, 
implica todas las experiencias espontáneas de aprendizaje y las actividades 
conscientemente planificadas (…) Es el proceso mediante el cual los 
profesores, en la función de agentes de cambio, revisan, renuevan y amplían, 
individual o colectivamente, su compromiso con los propósitos morales de la 
enseñanza, adquieren y desarrollan, de forma crítica, juntamente con los 
niños, jóvenes y compañeros, el conocimiento, las destrezas y la inteligencia 
emocional, esenciales para una reflexión, planificación y práctica 
profesionales eficaces, en cada una de las etapas de sus vidas profesionales 
(pp. 20-21). 
 
Según lo señalado por el autor, el desarrollo profesional demanda escenarios 
o situaciones planificadas, abiertas, estimulantes y acogedoras que permitan la 
plasmación de hechos, acciones y actividades de aprendizaje orientadas a compartir 
experiencias, mejorar habilidades de enseñanza aprendizaje y reflexionar sobre la 
práctica pedagógica, lo que permitirá paulatinamente hacer mejoras significativas 
para cumplir con los estándares educativos. 
 
En ese mismo sentido, Marcelo (2009) afirma que el aprendizaje del docente 
implica que debe comprometerse en la realización de sus labores propias del oficio 
que ejerce y, arguye que la sapiencia más impresionable para los profesores es 
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aquella que se basa en la realidad y el contexto de la institución, las cuales son 
esenciales para el desarrollo profesional. 
 
Por su parte, Oldroyd y Hall (1991) aluden que el desarrollo profesional 
compromete también la facultad de generar y dirigir las condiciones propias del 
trabajo, lo que muestra los avances en el desenvolvimiento y desempeño en la carrera 
docente. Por otro lado, Ponte (1998) precisa que el mejoramiento profesional docente 
se da de diversas maneras como: intercambios de experiencias, lecturas 
especializadas, reflexiones sobre la práctica, entre otras; al profesor, le atañe tomar 
decisiones con base sólida en los asuntos seleccionados como logros relevantes. 
También comenta que estas prácticas desligadas de la puesta en marcha del 
desarrollo profesional no son más que la unión entre teoría y práctica, donde se 
estiman las capacidades del maestro, sus atributos cognoscitivos, afectivos, sus 
vínculos y su personalidad, en el sentido más humano. 
 
Desde nuestro punto de vista, el desarrollo profesional del profesorado debe 
producirse en un ambiente constructivista, en líneas lógicamente contextualizadas, y 
estar relacionado con los procesos de reforma institucional a través de prácticas 
reflexivas, siempre que sea posible en colaboración y cooperación con sus colegas. 
 
Por lo tanto, las iniciativas de desarrollo docente deben ayudar a los 
profesores a “adquirir y desarrollar estrategias de enseñanza y técnicas que 
promuevan la construcción efectiva y activa del aprendizaje y la autonomía de los 
alumnos” (Morais y Medeiros, 2007, p. 35). 
 
Factores 
 
El enfoque que brinda la organización Cambridge Assessment English (2018) 
para el desarrollo profesional del profesorado, aborda una serie de factores para 
lograr el éxito, referidos a los intereses, preocupaciones y necesidades tanto de 
estudiantes como profesores, veamos. 
 
Localizada y adaptada al contexto. Cuando se busca una estrategia, 
método, técnica, programa o herramienta que resulte eficaz para el desarrollo 
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profesional, es indispensable percatarse que no todo funciona en todos los contextos, 
por lo que el avance profesional debe ser adaptado según las características del 
sistema educativo y contextualizado en consonancia con el contexto cultural donde 
se desempeñan los educadores. 
 
Mentalidad de crecimiento. La orientación y el tratamiento que se le debería 
dar al crecimiento profesional es la valoración de los conocimientos y la eficacia en 
las habilidades de los docentes, para que a partir de ellos surja un aprendizaje 
innovador. Es decir, centrarse en los puntos fuertes y no en los débiles, lo cual 
permitirá un cambio favorable en un período de tiempo considerable. Lo 
fundamental es, lograr la conexión entre lo que los docentes ya saben y las ideas 
nuevas que surgen. 
 
Pertinente, diferenciado y con apoyo. Cuando se piensa en alcanzar un 
desarrollo profesional fructífero, se debe considerar la relevancia y la integración del 
mismo en la vida profesional habitual del educador. Resulta imperativo que se 
provea el apoyo necesario a los docentes para que puedan participar en las 
actividades programadas. 
 
Sinergia ascendente y descendente. Los profesores actúan como nexo entre 
las políticas educativas y las necesidades demandantes de sus estudiantes. Para 
cumplir tal rol, deben tomar decisiones sobre los aspectos básicos y los 
procedimientos de su avance profesional. 
 
Reflexión y compromiso crítico. Se debe ofrecer oportunidades para pensar 
y repensar analíticamente sobre las experiencias, premunidos de un sólido 
compromiso de mejorar y una actitud que los lleve siempre a buscar algo nuevo, para 
ello ser críticos y replantear opciones. Hay que observar y criticar no solo las 
creencias antiguas sino también las nuevas que no son sólidas, que son propias o del 
grupo o del contexto social. 
 
Colaboración y mentoría. El desarrollo profesional debe incluir la 
colaboración entre pares y la mentoría de expertos como elementos vitales del 
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aprendizaje pues de esa manera traerá consigo una serie de beneficios para el 
crecimiento profesional de los docentes. 
 
Teoría y práctica. Se debe fomentar los conocimientos teóricos y prácticos 
de forma holística a través de las investigaciones en el aula ya sea individualmente o 
en colaboración con otros. 
 
Rango de competencias. Promover una serie de competencias en los 
docentes como la competencia avanzada en el idioma, el conocimiento de la materia, 
las habilidades metodológicas prácticas y otras competencias en distintos asuntos 
más complejos a través de la práctica enfocada, la cual es clave para un avance 
profesional satisfactorio. 
 
Integración de la enseñanza, los planes de estudio y la evaluación. Se debe 
adoptar un enfoque de larga duración, permanente y organizado que asegure la 
coordinación entre: el plan de estudios, la ejecución en la formación docente y las 
evaluaciones. 
 
Resultados observables, realistas y eficaces. Las herramientas a utilizar 
deben favorecer el progreso, observable y medible, con miras de alcanzar los 
objetivos planteados. Además, se tiene que seleccionar aquellas actividades de alto 
impacto que propicien la obtención de resultados más eficientes. 
 
Desarrollo profesional en docentes de idiomas 
 
Según un estudio de las normativas vigentes, las impresiones y las 
características de la repercusión del idioma inglés en nuestro país, hecho por la 
institución British Council (2005), pone de manifiesto que, a través del diagnóstico 
efectuado, los docentes de inglés mostraron carencias lingüísticas y pedagógicas, lo 
cual representa una alerta nacional que debe ser atendida de manera urgente por parte 
de las instituciones responsables del sector educación. 
 
En cuanto a la educación superior, se halló que las universidades no 
empleaban las normas tipificadas sobre los requerimientos del idioma inglés para 
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ingresantes y graduados y que, al concluir los estudios universitarios, los estudiantes 
se titulaban con competencias en inglés básicas. 
 
Adicionalmente, los catedráticos no acostumbran publicar en inglés, lo cual 
se debe en parte a la creencia de que es complicado redactar en ese estilo por ser 
considerado más lacónico. 
 
Por otro lado, en cuanto al perfeccionamiento de los docentes de inglés, es 
necesario sumar esfuerzos para capacitarlos a través de convenios con instituciones 
internacionales y enfocarlo no sólo en el mejoramiento de la competencia discursiva 
sino, además en la parte de métodos pedagógicos, asimismo involucrarlos en 
proyectos, propuestas e iniciativas que coadyuven a una reforma educativa plausible. 
 
La propuesta de Richards y Farrell 
 
Desde la percepción de Richards, J. y Farrell, T. (2005) expuesta en su libro 
Professional development for language teachers, sobre el desarrollo profesional de 
los maestros en actividad, podemos sintetizar que el modelo planteado cuenta con 
dos ámbitos fundamentales: individual e institucional. 
 
En lo que al primero se refiere, alude sobre las áreas del desarrollo 
profesional focalizadas en el docente, sin omitir la existencia de los estudiantes y la 
organización. Mientras que, en el segundo señala que cuando una entidad promueve 
el crecimiento profesionalista está estrechamente vinculada con el mejoramiento de 
dicho sujeto. Ambos componentes, tomadas como dimensiones, están relacionados 
de manera directa, puesto que el desarrollo profesional no sólo representa un 
crecimiento a nivel personal sino también organizacional. 
 
A continuación, puntualizaremos a qué hacen referencia cada una de las 
dimensiones, precisadas en sub-áreas, adecuadas a la formación de los docentes de 
inglés. 
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Dimensiones de desarrollo profesional 
 
Dimensión individual. Este aspecto comprende los objetivos propios del 
docente. Es decir, su crecimiento personal, así como la mejora de su actuación 
profesional. 
 
Los profesores, generalmente, están interesados en acrecentar sus 
conocimientos y se ocupan en estar al día con la teoría y la práctica de su campo 
académico, del mismo modo que procuran perfeccionar sus habilidades de 
enseñanza. Puesto que, pulir sus destrezas implica tener mayor confianza en sí 
mismos y lógicamente este hecho permite obtener mejores resultados en sus 
estudiantes. 
 
Siendo más analíticos los autores mencionados sugieren las siguientes áreas 
focalizadas de la dimensión individual: 
 
Conocimiento de la materia. Según Green (2008), el docente universitario 
precisa cuestionar su percepción de lo que constituye el conocimiento de la materia 
ya que, según el contexto y las necesidades actuales, es imperioso realizar esta 
actividad de manera recurrente en un espacio de diálogo reconstructivo que le 
permita identificar dificultades y oportunidades de progreso. 
 
En el caso de los profesores de inglés, el dominio de la materia está 
relacionada con el manejo de la lengua en los diferentes aspectos: gramática, 
fonología, léxico, entre otros. 
 
Debido a que estos términos abarcan muchos elementos de estudio; en la 
investigación consideramos, las formas de la gramática inglesa (descriptiva y 
prescriptiva); en la fonología, se puntualizan los aspectos fonológicos (linking, 
intonation, stress); mientras que en el léxico se prioriza el uso de vocabulario 
pertinente según el contexto y la situación comunicativa. 
 
Estrategia pedagógica. Enseñar involucra planificar una serie de actividades 
que permitan lograr propósitos deseados. Para ello, el docente necesita de un abanico 
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de estrategias pedagógicas, que no son más que acciones que favorecen la formación 
y el aprendizaje de los discentes. (Gamboa et al., 2013, p. 3) 
 
Respecto a las estrategias pedagógicas, el estudio actual precisa aquellas 
orientadas al desarrollo de competencias, evaluación formativa, situaciones de 
aprendizaje basadas en las teorías e investigaciones recientes sobre adquisición de 
lenguas. Asimismo, se refiere a los enfoques y metodologías de la enseñanza del 
inglés, la contextualización, elaboración de material propio y especializado, como 
también el uso de herramientas digitales, organización de la información y formas de 
acceso al contenido de enseñanza. 
 
Autorreflexión. La importancia de este proceso intrínseco se aboga en el 
sentido de que es esencial que los docentes sean juiciosos sobre la función que 
desempeñan y el nivel de especialización que se necesita en la actualidad con fines 
de competencia y excelencia. (Méndez y Conde, 2018). A su vez, la autorreflexión, 
está vinculada al conocimiento de uno mismo como profesor, de sus cualidades, 
potencialidades y flaquezas. 
 
Relación con los estudiantes. Cotera (2003), menciona que es embrollado 
poder instruir cuando no existe un buen trato entre maestro y estudiante, pues si este 
vínculo no se da, alcanzar el logro de los aprendizajes será muy complicado. Por ello 
es fundamental que, la relación entre maestros y estudiantes esté basada en el 
respeto, la cordialidad, la empatía, la escucha activa, la confianza y la armonía, de tal 
manera que se instituyan concertaciones y se alcance un compromiso vital: el 
educador enseña, el educando aprende. 
 
Dimensión institucional. Se toma en consideración la actualización del 
personal docente a causa principalmente de los cambios en el currículo y las 
adjudicaciones laborales. Por consiguiente, el desarrollo docente está ligado a los 
requerimientos de la entidad. 
 
En este apartado, lo que se busca es que estos procedimientos formativos 
contribuyan de modo valioso a la eficiencia de los profesores. 
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Según está dimensión, podemos mencionar las siguientes sub-áreas: 
 
 
Desarrollo institucional. Asociado al logro de la organización en materia de 
aprendizaje de los alumnos y su funcionamiento, cumplimiento y desempeño a nivel 
del mercado actual. 
 
Desarrollo en la carrera docente. Se pretende alcanzar la satisfacción laboral 
y la promoción a nuevas u otras posiciones dentro de la institución. 
 
Desarrollo para la mejora de los aprendizajes. Se ambiciona acrecentar los 
niveles de aprendizaje y actuación del estudiantado de forma que los profesores y la 
entidad expongan hacia el exterior una buena imagen. 
 
2.4 Glosario de términos 
 
Comunidad: es el conjunto de personas que se preocupan lo suficiente por el 
dominio de valores, ideas y prácticas que tienen como objetivos. (Putnam, 2000) 
 
Comunidades de interés: son grupos de personas que comparten actitudes 
hacia algo. Sus miembros intercambian ideas y pensamientos sobre el interés en 
cuestión, pero pueden conocerse poco fuera de este ámbito. La participación en estos 
grupos puede ser convincente y entretenida, pero no se centra en el aprendizaje de la 
misma manera como se da en una comunidad de práctica. (Rheingold, 1996) 
 
Comunidades de práctica: son grupos de personas que tienen un objetivo 
común y que están motivados internamente para alcanzar el objetivo. Los miembros 
tienen algún tipo de formación común y un lenguaje compartido. (Wenger, 1998) 
 
Dominio: es el área de conocimiento específico que interesa a la comunidad. 
(Barab y Duffy, 2000) 
 
Identidad: la identidad del miembro de una comunidad de práctica refleja 
una compleja relación entre lo social y lo personal. La medida en que un participante 
se alinea (o no) con la cultura y la funcionalidad de una comunidad de práctica está 
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mediada por el propio integrante y siempre está en flujo. Por lo tanto, la identidad 
añade una dimensión de dinamismo en la producción de una comunidad a medida 
que cada miembro encuentra su lugar en ella. (Wenger, 1998) 
 
Práctica: es la forma en que se trabaja, se acciona o desenvuelve, por parte 
de la comunidad, para promover sus objetivos en relación con el dominio. Todos los 
marcos, las herramientas, las ideas, las historias, los documentos, las entidades 
legales, el código, entre otros, forman parte de la práctica. Es el trabajo y todas las 
herramientas que se utilizan para llevarlo a cabo. (Lave y Wenger, 1991) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1 Operacionalización de las variables 
 
Al respecto, Chacón (2017) indica que la operativización de variables permite 
transformar conceptos abstractos en conceptos empíricos que pueden ser medidos 
mediante la aplicación de instrumentos. Este proceso es importante porque permite a 
los investigadores asegurarse de no cometer errores frecuentes durante su 
investigación cuando no existe una relación entre la variable y la técnica apropiada 
para medirla. Una definición adecuada de los términos tiene la ventaja de 
proporcionar resultados precisos. 
 
Es así que, desde un punto de vista técnico, operacionalizar significa 
identificar cuál es la variable, cuáles sus dimensiones y cuáles sus indicadores y 
consecuentemente permiten redactar los ítems pertinentes, descendiendo cada vez 
más desde lo general a lo singular. Se trata pues, de un conjunto de actividades que 
permitirán la obtención de resultados claros y verídicos de la variable en estudio. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto, en la operacionalización de la variable 
dependiente se tiene en cuenta lo que aparece en la Tabla 1, que sigue: 
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Tabla 1 
Matriz de operacionalización de variables 
 
 
DEFINICIÓN DEFINICIÓN ESCALA DE 
VARIABLES CONCEPTUAL OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS MEDICIÓN 
Variable En El desarrollo Individual * Conocimiento 1-6 Escala ordinal 
dependiente correspondencia profesional está Según Richards, J. y Farrell, T. de la materia  
 con Richards, J. y compuesto por los (2005): “Los profesores están   Nunca = 1 
Desarrollo Farrell, T. (2005): ámbitos: interesados en ampliar sus * Estrategia 7-18 
profesional “Responde a un  conocimientos profesionales y pedagógica  Casi nunca = 2 
objetivo a largo * Individual mantenerse al día con la teoría y   
plazo y trata de  la práctica, en mejorar sus * Autorreflexión 19-22 Algunas veces = 3 
facilitar el * Institucional habilidades de enseñanza, en   
crecimiento de la clarificar y comprender sus * Relación con 23-26 Casi siempre = 4 
comprensión de principios, creencias y los estudiantes  
los profesores valores.” (p. 9)   Siempre = 5 
sobre la enseñanza   
y de sí mismos Institucional * Desarrollo 27-33 
como profesores.” De acuerdo con Richards, J. y institucional  
(p. 4) Farrell, T. (2005): “Su objetivo   
es mejorar directa o * Desarrollo en 34-43 
indirectamente el rendimiento la carrera docente  
de la institución en su conjunto,   
así como contribuir * Desarrollo para 44-52 
incidentalmente al desarrollo la mejora de los 
individual del profesor.” (p. 10) aprendizajes 
 
45 
3.2 Tipo y diseño de la investigación 
 
En correspondencia con Arispe et al. (2020), la metodología puede ser 
considerada como un conjunto de elementos operativos que forman parte del proceso 
investigativo; es decir, la metodología implica el uso de herramientas o instrumentos 
que permiten el procedimiento en la ejecución del estudio. 
 
Según el propósito de la investigación, es de tipo aplicada, ya que se pretende 
resolver una problemática palpable de tal manera que se puedan satisfacer y/o 
atender necesidades inmediatas del contexto determinado. 
 
En relación al diseño de la investigación, es cuasiexperimental pues los 
grupos no están aleatorizados, dándose la manipulación de la variable independiente 
y la consecuente observación de su impacto en la variable dependiente. 
 
Según Hernández et al. (2020), estos diseños se aplican a situaciones reales 
en los que no se ha operado probabilísticamente, pero se puede aplicar un plan o 
programa que hace de estímulo, pero haciendo comparaciones entre grupos. 
 
Así permite comparar los dos grupos dado que parten de condiciones 
relativamente iguales y que aparecen como grupo experimental (G.E) y grupo control 
(GC). Su diseño formal para el procedimiento es: 
 
G.E: O1 X O2 
G.C: O3 - O4 
 
Donde: 
 
 
G.E. : grupo experimental 
G.C. : grupo control 
O1 : cuestionario de entrada del grupo experimental 
O2 : cuestionario de salida del grupo experimental 
O3 : evaluación de entrada del grupo control 
O4 : evaluación de salida del grupo control 
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X : variable independiente (plan desarrollado) 
- : ausencia de estímulo (no aplicación del plan) 
 
 
La investigación por el nivel de conocimiento es explicativa porque 
proporciona respuestas al por qué de la investigación y define conexiones entre 
ambas variables con el objeto de saber el mecanismo y los aspectos que interfieren 
en dicho proceso. (Hernández y Mendoza, 2018) 
 
La unidad de análisis corresponde a la entidad mayor o representativa que va 
a ser objeto de tratamiento, quienes son objeto de interés en una investigación. En 
nuestro caso, la unidad de análisis del estudio que realizamos lo conforman los 
docentes de inglés de una universidad pública de la región Ayacucho. 
 
3.3 Población y muestra 
 
Población 
 
Para Tamayo (2012), la población es la totalidad de elementos que forman un 
conjunto y que están en la capacidad de proporcionarnos información, incluye la 
totalidad de unidades de análisis que debe cuantificarse integrando un conjunto N de 
individuos que poseen características similares, motivo de estudio. 
 
En el caso nuestro la población está formada por 30 docentes de inglés de una 
universidad pública. Los profesores de dicha institución están situados en diferentes 
órganos o unidades operativas. Concretamente: (8) en el Departamento de Lenguas, 
(15) en el Instituto de Idiomas y (7) en la Unidad de Posgrado. 
 
 
Muestra 
 
 
En palabras de Hernández et al., (2018), la muestra es una parte o subgrupo 
de la población. En nuestro caso la muestra está compuesta por 15 docentes de 
inglés, activos, de la universidad pública mencionada. 
 
47 
La selección de la muestra fue realizada a través de un muestreo no 
probabilístico intencional. 
 
3.4 Instrumentos de recolección de datos 
 
Para la elaboración del instrumento de investigación, hemos delineado y 
diseñado el programa de fortalecimiento docente denominado “Creating 
transformative change in ELT”, cuyo propósito fue mejorar el desarrollo profesional 
de los educadores participantes. 
 
Dicho programa tuvo una duración de dos meses (del 15 de agosto al 14 de 
octubre). Se planificaron y efectuaron 16 sesiones sincrónicas y asincrónicas cuyas 
actividades fomentaron el intercambio de experiencias pedagógicas, compartimiento 
de saberes, habilidades prosociales y de liderazgo que fueron organizadas teniendo 
en cuenta el marco y las características de una comunidad de modo que se generó 
una respuesta inmediata y pertinente frente a la problemática y las necesidades 
identificadas en la institución. 
 
Para el instrumento fue básico seguir un procedimiento exhaustivo donde, en 
primer lugar, fue imperioso conocer las publicaciones sobre la variable dependiente: 
desarrollo profesional. Seguidamente, la comprensión y apropiación del significado 
de la variable en cuestión fue un factor importante puesto que permitió delimitar el 
concepto para posteriormente continuar con el siguiente paso. 
 
Lo que se hizo luego fue, elegir el instrumento apropiado considerando el 
enfoque y el objetivo del estudio. Tomando en cuenta, además, que el trabajo 
investigativo con docentes universitarios muchas veces no es tarea fácil. 
 
Por tal motivo y teniendo presente el contexto y las peculiaridades de los 
informantes, se tomó la determinación de emplear como técnica de recojo de datos la 
encuesta, por lo que se construyó un cuestionario con alternativas tipo Likert. Esta 
escala aditiva de medición ordinal que se compone por una secuencia de preguntas a 
modo de afirmación, solicitando la opinión del participante, es uno de los medios 
 
48 
más usados en el ámbito de la investigación cuantitativa por sus diversas ventajas y 
facilidades para la obtención de datos. 
 
Es menester afirmar que los temas del programa estuvieron estrechamente 
relacionados con las dimensiones e indicadores extraídos de las bases teóricas. 
Respecto a la primera dimensión: individual, se consideraron 10 temas mientras que, 
para la segunda dimensión: institucional, se trataron 6. 
 
A partir de los indicadores, se redactaron los ítems para cada uno de ellos, 
llegando a un total de 52 que fueron divididos de manera equitativa en ambas 
dimensiones. Todos los ítems redactados representaron lo que se pretendía medir y 
estuvieron alineados de manera concordante con la variable dependiente, 
dimensiones e indicadores. 
 
Se tuvo como propósito recoger datos a partir de la aplicación de un programa 
desarrollado con la comunidad y ver su influencia en el desarrollo profesional de los 
docentes participantes. 
 
A este respecto, dicho medio se administró en ambos grupos: control y 
experimental tanto antes de iniciar con la aplicación del programa como al culminar 
con lo planificado. 
 
Por lo cual, se presenta a continuación, información elemental y sucinta sobre 
el instrumento utilizado. 
 
49 
Tabla 2 
Ficha técnica del instrumento 
 
 
Nombre Cuestionario: desarrollo profesional en docentes de inglés 
Objetivo Recoger datos sobre la temática vivida 
Autora Paola Elena Vicente Ataurima (2022) 
Administración Individual 
Duración 30 minutos 
Sujetos de  
Docentes de inglés de educación superior universitaria 
aplicación 
Aplicación Directa 
 Los docentes responden con la máxima honestidad y 
Norma de aplicación sinceridad. Elijen una sola respuesta para cada ítem. No 
dejan en blanco ninguna respuesta. 
Escala de medición Ordinal 
 1 = nunca, 2 = casi nunca, 3 = algunas veces, 4 = casi 
Escala de valoración 
siempre, 5 = siempre 
 Dos dimensiones: individual e institucional 
Dimensiones e ítems 
cada uno con 26 ítems haciendo un total de 52 
Niveles y rangos Tres niveles: inicio, proceso y logrado 
 
En cuanto a la validación del instrumento, esta acción permitió determinar 
que esta herramienta efectivamente midiera la variable dependiente, cuyas pautas 
para su evaluación fueron relevancia, pertinencia y claridad usados en su 
elaboración. 
 
La validez de dicho instrumento fue efectuada por cinco docentes expertos y 
conocedores de la materia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Nuestra Señora de Lourdes, quienes le asignaron un 
juicio de valor en la ficha de validación de contenido, los cuales condujeron a afirmar 
la pertinencia del mismo. 
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A partir de estas valoraciones, se procesaron los datos aplicando el 
coeficiente V de Aiken, como se muestra. 
 
Tabla 3 
Validez del instrumento 
 
 
Criterios Aiken Significatividad 
Relevancia 0.97 Significativo 
Pertinencia 1.00 Significativo 
Claridad 0.99 Significativo 
 0.98  
 
De la tabla 3, se deduce que el resultado alcanzado fue favorable por su valor 
0.98, lo que refleja que el instrumento es válido. 
 
Con relación a la confiabilidad del instrumento, se realizó a través de la 
aplicación del cuestionario a una muestra piloto que fueron 30 docentes de inglés con 
características similares a la muestra. De ese modo, se recogieron y se procesaron los 
datos en el programa SPSS 26 con la finalidad de realizar el análisis exploratorio 
correspondiente. Para ello, se utilizó el coeficiente de fiabilidad de Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 4 
Confiabilidad del instrumento 
 
 
N de 
Alfa de Cronbach 
elementos 
0.974 52 
 
Como se observa en la tabla 4, el resultado fue 0.974, analizados a un total de 
52 ítems, lo que indica que el instrumento es confiable. 
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Validez interna de un diseño experimental 
 
 
Según Campbell y Stanley (1978), la validez interna en los diseños 
experimentales está relacionada a la alteración que se puede observar en el efecto a 
partir del estímulo que se manipuló. Es decir, si el tratamiento empírico realmente 
condujo a una variación. 
 
Es por eso que, se tomaron en cuenta los factores: historia, maduración, 
administración de test y mortalidad experimental que han sido objeto de control por 
su repercusión en la validez interna de nuestro diseño. 
 
A continuación, analizamos de manera más minuciosa, cada una de estas 
circunstancias. 
 
El efecto historia 
 
 
En primer lugar, se establecieron los días: lunes y viernes y la hora de 7:00 
pm a 8:30 pm para la realización de las sesiones experimentales en la comunidad. 
Además, se compartió con los profesores las precisiones sobre la forma de trabajo 
con un solo grupo de manera colaborativa, participativa, de discusión, debate y 
perfeccionamiento llegando a logros establecidos y llevando a cabo los roles tanto 
del docente líder como de los miembros. 
 
Debido a que el intervalo del tiempo experimental y el tiempo dedicado a la 
medición final de la variable fue de 2 meses, se cumplió con lo establecido y se pudo 
controlar los efectos. De la misma forma, la aplicación del pre test y del post test se 
llevaron a cabo en las fechas programadas con ambos grupos evitando así los sesgos. 
 
El efecto maduración 
 
 
Considerando que los colaboradores laboran no solo en el Instituto de 
Idiomas sino también en otros centros, de la misma manera, las responsabilidades 
que tienen tanto en el aspecto laboral como en el personal, fueron tomados en cuenta, 
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de tal manera que las sesiones incluyeron actividades atractivas para evitar la fatiga y 
la poca participación durante los temas desarrollados. 
 
Los docentes cooperantes fluctúan entre los 28 y 46 años de edad, presentan 
madurez cognitiva, actitudinal y social compatible con el quehacer docente, como: la 
motivación, la empatía, la tolerancia, la flexibilidad y las expectativas de 
perfeccionamiento y/o mejora en la calidad de la praxis. Asimismo, cuentan con 
experiencia diversa en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje del idioma ya que están 
en constante práctica y uso. 
 
Por otro lado, la comparación de grupos permitió que, a partir de los 
resultados obtenidos después de la administración de la primera evaluación, los 
docentes de los grupos iniciaran el desarrollo del programa en condiciones similares. 
Posteriormente, al finalizar la ejecución del programa, se realizó la segunda 
aplicación de la prueba, lo cual reveló el control del efecto de maduración ya que si 
se evidenció un cambio en el grupo experimental con respecto a la variable bajo 
análisis. 
 
El efecto administración de test 
 
 
En vista de que el experimento no requirió de algún tipo de preparación 
previa, se fomentó un ambiente afable donde los participantes no se sintieran 
examinados o presionados en su comportamiento. Este hecho facilitó el empleo del 
instrumento evitando el efecto de los reactivos sobre las pruebas. 
 
A través del programa google form, se elaboró la encuesta online y la 
administración de las pruebas fue de manera virtual para ambos grupos. Se convocó 
a una reunión donde se les dio las indicaciones y teniendo en cuenta el tiempo 
estimado de 30 minutos, los profesores respondieron las preguntas dando lugar al 
recojo de datos de manera inmediata y a la generación de la base de datos. 
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El efecto mortalidad experimental 
 
 
Para prevenir la mortalidad experimental, la investigadora elaboró un 
documento de conocimiento informado para la aplicación del instrumento, así como 
una guía que fueron directrices para que los informantes supieran el fin investigativo 
y sepan las pautas para su colaboración y participación en las sesiones de la 
comunidad de práctica virtual. Este accionar, permitió planificar y mantener un 
diseño equilibrado, es decir, que ambos grupos tengan la misma cantidad de sujetos, 
lo cual evitó obstáculos en la interpretación y comparación de las diferencias 
encontradas en ambos grupos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 Análisis e interpretación de los datos 
 
Para la ejecución del análisis e interpretación de los datos, se realizaron varios 
procedimientos. Ante todo, se escogió un software pertinente el cual fue el Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS), versión 26. Seguidamente, se verificaron que no 
existan errores en la base de datos o en la decodificación. 
 
Posteriormente, se procesaron los datos utilizando técnicas estadísticas de 
análisis cuantitativo y se examinaron con detenimiento los resultados obtenidos. Por 
consiguiente, se constataron las hipótesis de modo que se pueda generalizar lo que se 
encontró en la muestra. 
 
Finalmente, se usaron criterios para la organización, presentación e 
interpretación de los resultados en base a los objetivos del estudio que mostraremos a 
continuación. 
 
55 
Tabla 5 
Estadísticos descriptivos del desarrollo profesional gracias a las comunidades de 
práctica virtuales 
 
 
Estadísticos 
Grupo          
Media DS Mediana Mínimo Máximo Asimetría 
 
Pre control 131.87 7.726 134.00 118 141 -.630 
Pre experimental 129.20 6.383 129.00 118 145 .704 
Post control 132.67 5.367 132.00 126 143 .433 
Post experimental 200.40 12.944 202.00 178 215 -.745 
 
En la tabla 5, se observa que no hay mucha diferencia entre la media del 
grupo pre control y del grupo pre experimental. Es decir, ambos grupos iniciaron con 
un puntaje similar. Sin embargo, se registra una diferencia de 67.73 puntos entre la 
media del grupo post control y del grupo post experimental, lo cual indica que la 
aplicación del programa ha surtido efecto. Por otro lado, los docentes del grupo pre 
control y del grupo pre experimental obtuvieron un puntaje de 129 y 134 
respectivamente antes de la ejecución del programa, lo que equivale a un nivel de 
desarrollo profesional básico, no obstante, después de la aplicación de la estrategia 
de las comunidades de práctica virtuales, se puede visualizar que el grupo post 
control mantiene el mismo nivel de desarrollo profesional básico con una diferencia 
mínima de 2 puntos mientras que el grupo post experimental evidencia un cambio 
notorio en su desarrollo profesional que equivale a 202 puntos lo que significa que se 
ubican en el nivel competente. 
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Tabla 6 
Niveles de desarrollo profesional en los docentes de inglés 
 
 
 
  Grupo  
    Entrada   
Entrada experiment Control Experimen 
control al salida tal salida 
 Inicio fi 13 13 12 0 
  %fi 81,3% 86,7% 85,7% 0,0% 
Desarrollo Proces fi 2 2 2 0 
profesional o %fi 18,8% 13,3% 14,3% 0,0% 
 Lograd fi 0 0 1 15 
o %fi 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Total  fi 15 15 15 15 
  %fi 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Los resultados que se muestran en la tabla 6, representan los niveles del 
desarrollo profesional en los docentes de inglés gracias a las comunidades de práctica 
virtuales, con respecto al resultado del pre test el 81.3% del grupo control y el 86.7% 
del grupo experimental se encuentran en nivel de inicio, luego de las actividades 
desarrolladas como parte experimental en la prueba de salida, el 14.3% de los 
participantes del grupo control se encuentran en nivel de proceso, mientras que el 
100% los del grupo experimental se encuentran en nivel logrado. 
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Figura 1. Niveles comparativos del desarrollo profesional en los docentes de inglés 
 
 
En la figura 1, se muestra el comportamiento de la tendencia de los niveles 
del desarrollo profesional en los docentes de inglés de una universidad pública, se 
observan que un buen grupo de docentes a inicio del estudio se encuentran en nivel 
de inicio tanto el 81.25% del grupo control y el 86.67% del grupo experimental y el 
18.75% del grupo control y el 13.33% del grupo experimental se encuentran en nivel 
de proceso y ninguno de ellos logran un nivel de logrado. Luego de las acciones 
experimentales de las actividades, se muestran al 85.71% de los docentes del grupo 
control se encuentran en nivel de inicio y el 100% los docentes que conforman al 
grupo experimental se encuentran en nivel logrado. 
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Figura 2. Niveles comparativos del desarrollo profesional en los docentes de inglés 
 
 
El diagrama que se muestra, representa la tendencia del comportamiento de 
los datos comparativos del desarrollo profesional en los docentes de inglés de una 
universidad pública, lo cual se muestra que al inicio de la experimentación los dos 
grupos presentan similar comportamiento, luego de las acciones experimentales, los 
resultados finales muestran que los datos del postes de los integrantes del grupo 
experimental muestran un gran desarrollo en cuanto al desarrollo profesional con 
respecto a los docentes del grupo control. 
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Tabla 7 
 
Nivel del desarrollo individual en los docentes de inglés 
 
 
 
  Grupo  
   Entrad Entrada   
a experiment Contro Experiment 
control al l salida al salida 
 Inicio Recuento 14 12 11 0 
  % dentro de 87,5% 80,0% 78,6% 0,0% 
               Grupo     
Desarrol Proces Recuento 1 3 3 0 
lo o 
individu % dentro de 12,5% 20,0% 21,4% 0,0% 
al                Grupo 
Lograd Recuento 0 0 1 15 
 o % dentro de 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Grupo 
Total  Recuento 15 15 15 15 
  % dentro de 100,0 100,0% 100,0 100,0% 
Grupo % % 
 
En cuanto a los resultados comparativos entre el desarrollo individual en los 
docentes de inglés de una universidad pública, de los cuales el 87.5% de los docentes 
del grupo control y el 80% del grupo experimental se encuentran en nivel de inicio, 
mientras que el 12.5% los del grupo control y el 20% del grupo experimental se 
encuentran en nivel de proceso, luego de las acciones experimentales el 78.6%  de 
los docentes se encuentran en nivel de inicio y el 100% del grupo experimental se 
encuentran en nivel logrado en cuento al desarrollo individual en los docentes de 
inglés. 
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Figura 3. Niveles comparativos del desarrollo individual en los docentes de inglés 
 
 
En la figura en referencia, se muestran el comportamiento de la tendencia de 
los niveles de desarrollo individual en los docentes de inglés de una universidad 
pública, se observan que un buen grupo de docentes a inicio del estudio se 
encuentran en nivel de inicio tanto el 87.5% del grupo control y el 80% del grupo 
experimental y el 12.5% del grupo de control y el 20% los del grupo experimental se 
encuentran en nivel de proceso y ninguno de ellos logran un nivel de logrado. Luego 
de las acciones experimentales (actividades), se muestra al 78.57% de los docentes 
del grupo control que se encuentran en nivel de inicio y el 100% los docentes que 
conforman al grupo experimental se encuentran en nivel logrado en cuento al 
desarrollo profesional individual en los docentes de inglés. 
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Figura 4. Niveles comparativos del desarrollo individual en los docentes de inglés 
 
 
Con respecto a los resultados específicos, en el diagrama se muestra, la 
tendencia del comportamiento de los datos comparativos del desarrollo individual de 
los docentes de inglés de una universidad pública, lo cual se muestra que al inicio de 
la experimentación los dos grupos presentan similar comportamiento, luego de las 
acciones experimentales, los resultados finales se muestran que los datos del postes 
de los integrantes del grupo experimental muestran un gran desarrollo en cuanto al 
desarrollo individual de los docentes de inglés. 
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Tabla 8 
 
Nivel del desarrollo institucional en los docentes de inglés 
 
  Grupo  
   Entrad Entrada   
a experiment Control Experiment 
control al salida al salida 
 Inicio Recuento 12 13 13 0 
  % dentro de 75,0% 86,7% 92,9% 0,0% 
Grupo 
Desarrollo Proces Recuento 3 2 1 1 
institucion o % dentro de 25,0% 13,3% 7,1% 6,7% 
al                Grupo 
 Lograd Recuento 0 0 1 14 
o % dentro de 0,0% 0,0% 0,0% 93,3% 
Grupo 
Total  Recuento 15 15 15 15 
  % dentro de 100,0 100,0% 100,0% 100,0% 
Grupo % 
 
Asimismo, en cuanto a los resultados comparativos entre el desarrollo 
institucional en los docentes de inglés de una universidad pública, de los cuales el 
75% de los docentes del grupo control y el 86.7% del grupo experimental se 
encuentran en nivel de inicio, mientras que el 25% del grupo control y el 13.3% del 
grupo experimental se encuentran en nivel de proceso, luego de las acciones 
experimentales el 92.9% de los docentes se encuentran en nivel de inicio y el 93.3% 
del grupo experimental se encuentran en nivel logrado en cuento al desarrollo 
institucional. 
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Figura 5. Niveles comparativos del desarrollo institucional en los docentes de inglés 
 
 
Finalmente, en la figura en referencia, se muestran el comportamiento de la 
tendencia de los niveles del desarrollo institucional en los docentes de inglés de una 
universidad pública, se observan que un buen grupo de docentes a inicio del estudio 
se encuentran en nivel de inicio tanto el 75% del grupo de control y el 86.67% del 
grupo experimental y el 25% los del grupo de control en comparación al 13.33% los 
del grupo experimental se encuentran en nivel de proceso y ninguno de ellos logran 
un nivel de logrado. Luego de las acciones experimentales de las actividades, se 
muestran al 92.86% de los docentes del grupo de control se encuentran en nivel de 
inicio y el 93.33% los docentes que conforman al grupo experimental se encuentran 
en nivel logrado en cuento al desarrollo profesional institucional en los docentes de 
inglés de una universidad pública. 
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Figura 6. Niveles comparativos del desarrollo institucional en los docentes de inglés 
 
 
Finalmente, los resultados específicos, como se muestra en el diagrama, la 
tendencia del comportamiento de los datos comparativos del desarrollo institucional 
de los docentes de inglés de una universidad pública, lo cual muestra que al inicio de 
la experimentación los dos grupos presentan similar comportamiento, luego de las 
acciones experimentales, los resultados finales muestran que los datos del postes de 
los integrantes del grupo experimental muestran un gran desarrollo en cuanto al 
desarrollo institucional con respecto al grupo control. 
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4.2 Pruebas de hipótesis 
 
 
Tabla 9 
Análisis de datos bajo la prueba de normalidad del desarrollo profesional en los 
docentes de inglés de una universidad pública, Ayacucho, 2022 
 
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk  
 Grupo Estadístico gl Sig. 
Desarrollo Entrada control 0.950 15 0.002 
profesional Entrada experimental 0.924 15 0.022 
 Control salida 0.968 15 0.013 
 Experimental salida 0.953 15 0.010 
Desarrollo Entrada control 0.925 15 0.020 
individual Entrada experimental 0.958 15 0.017 
 Control salida 0.907 15 0.014 
 Experimental salida 0.953 15 0.026 
Desarrollo Entrada control 0.969 15 0.022 
institucional Entrada experimental 0.941 15 0.012 
 Control salida 0.960 15 0.021 
 Experimental salida 0.962 15 0.021 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.   
 
De los datos que se aprecian en la tabla, se identifican que el valor de 
significación estadística p_valor son menores al nivel de significación estadística 
0.05, lo que se identifica que la variable de estudio no presenta distribución normal, 
para el efecto de la aprueba de hipótesis se asumió la prueba no paramétrica de U 
Mann Whitney para muestras independientes. 
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Planteamiento de hipótesis general 
 
 
H0: Las comunidades de práctica virtuales no influyen en el desarrollo 
profesional en docentes de inglés de una universidad pública, Ayacucho 2022. 
 
Ha: Las comunidades de práctica virtuales influyen en el desarrollo 
profesional en docentes de inglés de una universidad pública, Ayacucho 2022. 
 
Nivel de significación de prueba 
 
 
α = 0.05; con un nivel de confianza β = 0.95 
 
 
Estadístico de prueba 
 
 
Por las características de la muestra y el tipo de diseño asumido, se aplicó la 
prueba estadística no paramétrica de U de Mann Whitney para el análisis de los 
datos. 
 
Decisión 
 
 
P< 0.05 se rechaza la hipótesis nula 
P> 0.05 no se rechaza la hipótesis nula 
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Presentación de resultados 
 
 
Tabla 10 
Resultados estadísticos del desarrollo profesional en los docentes de inglés de una 
universidad pública, Ayacucho, 2022 
 
   Rangos    
Rango Suma de 
Test N promedio rangos Parámetro valor 
     U de  
Pre control 15 17.06 273.00 Mann- 103.000 
Whitney 
 Pre 
15 14.87 223.00 Z -0.673 
experimental 
Desarrollo Total 30   Sig. 0.501 
profesional     U de  
 Post control 15 7.50 105.00 Mann- 0.000 
Whitney 
 Post 
15 22.00 330.00 Z -4.591 
experimental 
 Total 30   Sig. 0.000 
 
Los resultados comparativos de la aplicación del las comunidades de práctica 
virtuales en el desarrollo profesional en los docentes de inglés, con respecto a los 
resultados del pre test, no se detecta diferencia significativa puesto que p_valor>0.05 
lo que afirma que a inicio de las actividades ambos grupo de estudio presentan 
similar nivel en el desarrollo profesional, mientras que después de la 
experimentación en cuento al resultado comparativo del post test los docentes del 
grupo experimental se encuentran por encima comparativamente, puesto que 
p_valor<0.05, esta comparación permite rechazar la hipótesis nula, las comunidades 
de práctica virtuales influyen en el desarrollo profesional en los docentes de inglés de 
una universidad pública, Ayacucho, 2022. 
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Hipótesis específica 1 
 
Ho: Las comunidades de práctica virtuales no influyen en el desarrollo 
individual en los docentes de inglés de una universidad pública, Ayacucho, 2022 
 
 
Ha: Las comunidades de práctica virtuales influyen en el desarrollo individual 
en los docentes de inglés de una universidad pública, Ayacucho, 2022 
 
Tabla 11 
 
Resultados estadísticos de la prueba de hipótesis del desarrollo individual en los 
docentes de inglés de una universidad pública, Ayacucho, 2022 
 
   Rangos    
 Rango Suma de Test N promedio rangos Parámetro valor 
     U de  
Pre control 15 16.94 271.00 Mann- 105.000 
Whitney 
 Pre 
15 15.00 225.00 Z -0.596 
experimental 
Desarrollo Total 30   Sig. 0.551 
individual     U de  
 Post control 15 7.50 105.00 Mann- 96.000 
Whitney 
 Post 
15 22.00 330.00 Z -4.593 
experimental 
 Total 30   Sig. 0.000 
 
 
Los resultados comparativos de la aplicación del las comunidades de práctica 
virtuales en el desarrollo profesional en la dimensión del desarrollo individual en los 
docentes de inglés, con respecto a los resultados del pre test, no se detectan 
diferencias significativas puesto que p_valor >0.05 lo que se afirma que a inicio de 
las actividades ambos grupo de estudio presentan niveles similares en el desarrollo 
individual, mientras que después de la experimentación en cuanto al resultado 
comparativo del post test los docentes del grupo experimental se encuentran por 
encima comparativamente, puesto que p_valor<0.05, esto implica que las 
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comunidades de práctica virtuales influyen en el desarrollo individual en los docentes 
de inglés de una universidad pública, Ayacucho, 2022. 
 
 
Hipótesis especifica 2 
 
Ho: Las comunidades de práctica virtuales influyen en el desarrollo 
institucional en los docentes de inglés de una universidad pública, Ayacucho, 2022. 
 
 
Ha: Las comunidades de práctica virtuales influyen en el desarrollo 
institucional en los docentes de inglés de una universidad pública, Ayacucho, 2022. 
 
 
Tabla 12 
Resultados estadísticos del desarrollo institucional en los docentes de inglés de una 
universidad pública, Ayacucho, 2022 
 
   Rangos    
Rango Suma de 
Test N promedio rangos Parámetro valor 
     U de  
Pre control 15 16.38 262.00 Mann- 114.000 
Whitney 
 Pre 
15 15.60 234.00 Z -0.238 
experimental 
Desarrollo Total 30   Sig. 0.812 
institucional     U de  
 Post control 15 7.50 105.00 Mann- 120.000 
Whitney 
 Post 
15 22.00 330.00 Z -4.589 
experimental 
 Total 30   Sig. 0.000 
 
Finalmente, la aplicación del las comunidades de práctica virtuales en el 
desarrollo institucional en los docentes de inglés, con respecto a los resultados del 
pre test, no se detecta diferencia significativa puesto que p_valor >0.05 lo que se 
afirma que a inicio de las actividades ambos grupo de estudio presentan similar 
niveles en el desarrollo institucional en los docentes de inglés, mientras que después 
de la experimentación en cuento al resultado comparativo del post test los docente 
del grupo experimental se encuentran por encima comparativamente, puesto que 
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p_valor<0.05, implicando que las comunidades de práctica virtuales influyen en el 
desarrollo institucional en los docentes de inglés de universidad pública. 
 
4.3 Los resultados y discusión 
 
La investigación se dirigió a analizar, evaluar y establecer en qué medida la 
estrategia de la comunidad de práctica virtual, a partir de la creación de un programa 
de fortalecimiento, influyó en el progreso de los profesionales de la enseñanza de 
inglés en una universidad pública. 
 
Para esto, una de las actividades iniciales fue encontrar casos análogos en 
nuestro país, lo que no fue enteramente posible, por lo que, se recurrieron a aquellos 
efectuados en otros estados, donde pudimos descubrir que no existe una línea teórica 
definida de la temática en investigaciones empíricas. 
 
A pesar de ello, se consideró aplicar el diseño cuasi-experimental, que se 
parece al experimental, en virtud de que los resultados serían más certeros, pero las 
acciones requerirían mayores actividades, lo que se llevó a cabo con éxito, previa 
elaboración del programa que actuó como variable independiente, selección de 
grupos y obtención de resultados para compararlos. 
 
Las evidencias fueron significativas respecto al avance en el desempeño de 
los docentes, en otras palabras, mejoraron considerablemente en el desarrollo 
individual e institucional, por interpretación y por extrapolación. Acto seguido, se 
mostrarán los detalles comparando las pruebas aplicadas. 
 
En el pre test, las medias, muestran que el grupo control logró un mayor 
promedio (131.87) respecto al experimental (129.20), ambos dentro del nivel 
considerado básico. En relación con el resultado obtenido en el post test, el 
experimental obtuvo un promedio de 200.40 ubicándose dentro del nivel competente, 
y el grupo donde no se aplicó el programa obtuvo 132.67, situándose nuevamente en 
el nivel básico. 
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En cuanto a la comparación del recuento en porcentajes alcanzados en el pre 
test, en relación al desarrollo individual, se observó que el grupo control contó con el 
87.5% de participantes localizados en el nivel básico y 12.5% en el nivel proceso; 
mientras que el grupo experimental inició con un 80% de profesores posicionados en 
el nivel básico y el 20% en el nivel proceso. En cambio, en el post test, el grupo 
experimental logró el 100%, es decir, todos los docentes se ubicaron en el nivel 
logrado respecto al otro grupo que tuvo cambios notorios ya que el 78.6% se 
emplazaron en el nivel inicio y el 21.4% en el nivel proceso. 
 
En el cotejo del recuento en porcentajes respecto al desarrollo institucional, se 
observó que el grupo control contó con el 75% de docentes posicionados en el nivel 
básico y 25% en el nivel proceso; en tanto que el grupo experimental inició con un 
86.7% de educadores posicionados en el nivel básico y el 13.3% en el nivel proceso. 
No obstante, en el post test, el experimental logró que solo el 6.7% de profesores 
permanezcan en el nivel básico mientras que el 93.3% tuvo un cambio notable ya que 
se ubicaron en el nivel logrado a la vez que el grupo control obtuvo el 92.9% de 
instructores ubicados en el nivel inicio y un 7.1% en el nivel proceso. 
 
Sobre las hipótesis formuladas, específicamente sobre la general, aplicando la 
prueba no paramétrica de la U de Mann-Whitney, se muestra que el margen de 
significancia es del 0.000, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, concluyéndose que la comunidad de práctica virtual influye de 
manera significativa en el desarrollo profesional de los docentes en estudio. 
 
Con una perspectiva parecida, García-Valcárcel (2018) consideró que las 
comunidades son eficientes para incentivar el intercambio de experiencias y 
conocimientos entre los profesionales de la educación y generar cambios positivos. 
También Wenger (1998) señaló los beneficios de las comunidades como estrategias, 
en la puesta en común de conocimientos, experiencias, actitudes y compromiso con 
su institución, que mejoran la práctica formativa en beneficio de los estudiantes. 
 
Siguiendo, para Aguilera (2018), las comunidades de práctica pueden ser 
tomadas como estrategias de fortalecimiento del trabajo en docentes, ya que, al haber 
un interés común entre los miembros, dirigen su interés y cumplen sus expectativas 
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en acciones de eficiencia calidad en la labor educativa, siempre dirigidas al 
mejoramiento y promoción de capacidades y competencias. 
 
Las situaciones planteadas muestran la necesidad de promover las 
comunidades en la formación continua, así lo confirma Gutiérrez (2019), pues al 
propiciarse un entorno adecuado donde se genera discusión abierta de nociones y 
vivencias, se garantiza un mejor entendimiento y fortalecimiento de los 
profesionales. 
 
Asimismo, Gonsález (2018) ratificó que las comunidades de práctica son 
favorables porque permiten la producción de conocimientos ya que los docentes al 
compartir sus saberes y escuchar los de otros y en base a la discusión se genera 
nuevos conocimientos por lo que resulta muy provechoso para la formación 
profesional continua. 
 
Acerca de la primera hipótesis específica concerniente al desarrollo 
individual, los datos de la prueba no paramétrica U de Mann Whitney señalan que, 
los valores estadísticos comparativos obtenidos entre el pre test del grupo control y el 
del experimental, se revela un U valor de 271 y su respectiva significación de 225; lo 
que nos permite afirmar que entre estos grupos no existe diferencia significativa. Es 
decir, ambos grupos iniciaron con características similares. 
 
Sin embargo, los valores estadísticos comparativos, por la prueba entre el 
post test del grupo control y el experimental, se ve un U valor de 1 y un nivel de 
significancia de 0.000, inferior a 0.05. Es por ello que, se rechaza hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna: las comunidades influyen en el desarrollo individual de 
los docentes de inglés. 
 
Conforme a lo obtenido, Araya (2018) apoyó la necesidad que, para que se dé 
el desarrollo individual propiamente dicho, lo primero que debe realizar un maestro 
es la reflexión sobre su praxis educativa y esto a partir del hecho de que dentro de las 
comunidades de práctica los docentes enfatizaron sus reflexiones, abordándolos 
desde perspectivas diferentes, compartieron asuntos e inquietudes y situaron su labor 
a partir de direccionamientos comunes. 
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Además, Sotomayor (2018) también aseveró que la reflexión compartida 
sobre la praxis de sus integrantes que se da en las comunidades de práctica, 
favorecen las capacidades de conmutación, manifestación y examinación entre los 
miembros, involucrando sus capacidades y potencialidades, las mismas que se ven 
acrecentadas como resultado de la acción recíproca entre ellos. 
 
En relación a la segunda hipótesis específica sobre el desarrollo institucional, 
la aplicación de la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, mostró un valor de 
significancia del 0.000, con lo cual validamos la hipótesis alterna que afirma que las 
comunidades en estudio influyen significativamente en el desarrollo de la visión 
institucional de los docentes. 
 
En relación a los valores estadísticos comparativos entre el post test del grupo 
control y el experimental, se observa un U valor de 1.500 y un nivel de significancia 
de 0.000, inferior a 0.05, por lo que, se rechaza hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. También Gutiérrez (2019) corroboró que las comunidades enriquecen la 
práctica educativa de los docentes participantes, pues al darse el intercambio de 
experiencias, los miembros de la comunidad aprenden unos de otros en cuanto al 
manejo de herramientas y/o estrategias que permiten coadyuvar en la mejora del 
desempeño del profesor a nivel institucional. 
 
En la misma línea, Espinal (2020) incidió que la contribución más resaltante 
de una comunidad de práctica es que, sus miembros a través de la colaboración y 
trabajo en grupo, favorecen la realización de una serie de actividades y tareas de 
mejoramiento institucional, provocando cambios en los procesos de enseñanza 
aprendizaje elevando los niveles de calidad educativa. 
 
Del mismo modo, Guerra (2019) validó el hecho de que la labor en conjunto 
entre los docentes pertenecientes a una comunidad de práctica tiene una repercusión 
directa en los objetivos y visiones compartidas de la institución pues se atienden 
necesidades inmediatas y se generan expectativas de optimización de la misma. 
 
Con respecto a la relación de la variable comunidad de práctica y la 
dimensión institucional, se reveló una influencia positiva baja (0.395) entre ambas. 
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Se da una opinión mayoritaria del 87.84% sobre la eficiencia de las comunidades de 
práctica y un 48.38%, de bueno sobre su práctica a nivel institucional, es decir, estas 
actividades académicas realizadas en instituciones de educación superior permiten a 
los docentes evidenciar su labor efectiva mediante su compromiso institucional. 
 
También Gonçalves et al. (2022) confirmó, que la estrategia de trabajar en 
grupos organizados guiados por un objetivo común, conlleva a consolidar el sentido 
de pertenencia y compromiso a una entidad, por la permanente necesidad de 
intercambiar, reflexionar y explicar las experiencias para obtener mejores resultados 
en el quehacer formativo, descubriendo nuevos procedimientos, innovando y 
ampliando las metas y objetivos, dando satisfacción y complacencia en el trabajo con 
pares. 
En este trabajo las fortalezas se expresan en las mediciones y aplicación de 
estadísticos que precisan los resultados en relación a las variables en estudio. El 
programa aplicado, el compromiso de los participantes en asistencia, participación, 
aprendizajes elevados y otras cualidades del grupo, trabajos en tiempos definidos y 
apoyos respectivos, permiten afirmar la objetividad y la alta probabilidad, por lo que 
es recomendable el diseño y las herramientas para otras investigaciones y generar 
una línea de trabajo de las estrategias de la comunidad en el mejoramiento de los 
logros de los estudiantes. 
 
Debemos considerar además que la naturaleza cuasi-experimental de este 
trabajo permite avanzar en el mejor conocimiento de la estrategia en mención, 
recomendarlo para otros estudios, pero tener cuidado y precisión en condiciones, 
criterios, reglas, procedimientos, tiempos, ambientes, relaciones adecuadas y 
consensuadas con los participantes para evitar los sesgos y lograr experiencias más 
eficaces y eficientes en los logros de aprendizajes. Una preocupación permanente fue 
la evaluación en relación a las herramientas, sus indicadores y maneras de recoger 
datos que permitan fiabilidad y validez. 
 
En relación a los participantes, la población y la muestra son iguales, 15 
docentes, caracterizados porque están adscritos a la institución, laboran en ella, 
tienen una inmensa responsabilidad en la función docente. Todos estos profesionales 
cumplían con las características deseadas para confiar en este estudio, ya que son 
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activos en la comunidad de práctica desarrollada en su centro de labores, cabe 
resaltar que son muy pocas las instituciones que brindan un alto valor a esta 
estrategia de intercambio de conocimientos y experiencias con fines de progreso 
mutuo. En el ejercicio docente, la labor determinante no es lo cognoscitivo sino las 
prácticas asociadas a factores psicosociales: movimientos, gestos y actitudes, como 
parte de la vocación y entrega al aprendizaje de sus estudiantes para que dominen la 
segunda lengua, el inglés de modo idóneo. 
 
La muestra y población fueron pequeñas, empero, el procedimiento en los 
diversos aspectos para la aplicación del programa, a manera de experimento, fue 
bastante riguroso y exigente de acuerdo a las recomendaciones metodológicas, la 
responsabilidad de los participantes, los que garantizaron que las conclusiones sean 
confiables, a la manera como ocurre en otros estudios análogos. Posteriores 
investigaciones con grupos diversos permitirán asegurar generalizaciones, como es 
deseable. 
 
Justamente esto último es importante, porque a nivel nacional en el nivel 
superior, los estudios son muy limitados, se trata de aceptar la idea de la estrategia de 
las comunidades, implementarla con apoyo de autoridades, comprometerse y 
desarrollar una o más experiencias de este tipo que como forma de educación 
continua son imprescindible sobre todo en un mundo de rápidos cambios en este 
caso, en el manejo de la lengua para comunicarse de lo mejor no solo con las 
personas cara a cara sino con las materiales escritos virtuales y como medio para 
entender el manejo de los aparatos y equipos cuyas instrucciones siempre vienen en 
inglés. 
 
Lo que sí se encontraron son investigaciones internacionales actuales que 
presentan ideas innovadoras y perfilan la importancia y necesidad de expansión de la 
estrategia de las comunidades como formas casi completas de desarrollo profesional: 
cubren áreas de las competencias en el saber conocer, hacer, convivir, ser, 
emprender; diseñando una imagen del docente a tono con las exigencias 
internacionales y diversificadas para todas las interacciones comunicativas de la 
sociedad. 
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Como dijéramos el inglés es el eje comunicativo en los avances en la 
formación de la persona, el trabajador y el ser humano por lo que constituye la razón 
de su existencia acorde con los tiempos y en una línea de desarrollo de calidad de 
vida. Hoy existen falencias en diversos niveles, en todo caso la educación privada 
insiste con mayor fuerza en esta competencia comunicativa, sin embargo, MINEDU 
(2017), indica que cuatro de cada cinco docentes universitarios están conforme con la 
enseñanza recibida en su centro de estudios profesionales, pero algunos profesionales 
egresan con cierta insatisfacción en su etapa formativa, seguramente por el manejo 
de una lengua imprescindible para ser competentes en la sociedad y en el trabajo. 
 
Hoy la docencia requiere de una amplia gama de habilidades y destrezas, no 
solo mecánicas y eficaces como lo era en la pedagogía tradicional, tomada 
erróneamente por las actividades instructivas, hoy se requiere el desarrollo de 
habilidades blandas que ponga frente a frente con toda la carga de conocimientos, 
emociones, intereses, aspiraciones y propuestas a estudiantes y docentes, labor muy 
compleja cuando la escuela y los espacios de aprendizajes se han abierto y las 
necesidades generadas intensamente por la educación informal o los medios de 
comunicación informal. Frente a ello los docentes deben tener capacidades y 
competencias guiadas por valores claros y viables que procuren generaciones 
capaces de innovaciones compatibles con el desarrollo humano y una convivencia de 
calidad. 
 
Concluyendo, esta realidad expuesta permite motivar a instituciones 
formativas, docentes de todos los niveles, y a instituciones civiles comprometidos 
con la formación laboral, sobre todo universitarios, a actualizarse, capacitarse y 
perfeccionarse de la forma más responsable, permanente y concordante con los 
avances de la ciencia y la tecnología. No olvidar que a la universidad llegan 
estudiantes con dispares niveles de dominio del idioma, algunos que están a par con 
docentes y así, una escala de dominios del idioma diverso que exigen mayor 
capacidad y responsabilidad de los docentes, de la misma forma ser consciente que 
están en una competencia instrumental básica para la profesionalización cuyos 
aprendizajes le servirán para toda la vida. 
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CONCLUSIONES 
 
En cuanto a los resultados expuestos y el análisis estadístico ejecutados, se 
describen a continuación las conclusiones del estudio. 
 
Primera. Las comunidades de práctica virtuales influyeron significativamente en el 
desarrollo profesional de los docentes de inglés de una universidad pública, debido a 
que el resultado comparativo del post test del grupo experimental (330) se encuentra 
por encima del de grupo control, puesto que el p_valor< 0.05, lo que conduce a 
aceptar nuestra hipótesis; de la misma manera, la media obtenida por el grupo 
experimental fue mayor que la del grupo control. 
 
Segunda. Las comunidades de práctica virtuales influyeron significativamente en el 
desarrollo individual de los docentes de inglés de una universidad pública, a causa de 
que el resultado comparativo del post test del grupo experimental (330) se encuentra 
por encima, porque el p_valor< 0.05, por lo que el desarrollo individual depende de 
las actividades realizadas dentro de la comunidad, hallazgo que se constató que las 
medias de los docentes participantes en el post test, fueron beneficiosos al grupo 
experimental. 
 
Tercera. Las comunidades de práctica virtuales influyeron significativamente en el 
desarrollo institucional en los docentes de inglés de una universidad pública, en vista 
de que el resultado comparativo del post test de los docentes del grupo experimental 
(330) se encuentra por encima, dado que el p_valor< 0.05, deduciendo que las 
actividades realizadas dentro de la comunidad ejercieron valimiento en el desarrollo 
institucional, debido al promedio obtenido de este último grupo que fue mayor al 
grupo control. 
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RECOMENDACIONES 
 
En consecuencia y considerando los resultados del apartado anterior, las 
siguientes recomendaciones están dirigidas principalmente a los formadores de la 
facultad y universidad elegida para este trabajo y así mismo a las autoridades de 
dicha institución. 
 
Primera. Planificar, diseñar e implementar las comunidades de prácticas virtuales 
como estrategia de desarrollo profesional continuo, cuyo propósito principal es 
brindar una oportunidad de fortalecimiento para los docentes universitarios 
atendiendo sus necesidades y demandas inmediatas. 
 
Segunda. Fomentar el intercambio de conocimientos, prácticas educativas y 
experiencias entre los docentes de educación superior a través de la estrategia de las 
comunidades de práctica virtuales puesto que mejoran su desempeño individual a 
través de las actividades de compartimiento de saberes y pertenencia al formar parte 
de una comunidad de práctica virtual, ya que son un estímulo para mayor 
participación e incremento de su compromiso y motivación. 
 
Tercera. Establecer las comunidades de practica virtuales en la institución 
universitaria en razón de que son una buena estrategia para impulsar una cultura de 
constante aprendizaje, innovación y mejora continua al desarrollar compromisos y 
responsabilidades institucionales en los docentes con miras a la calidad educativa. 
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ANEXO 1 
Matriz de consistencia 
 
Título: Comunidades de práctica virtuales en el desarrollo profesional en docentes de inglés de una universidad pública, Ayacucho, 2022. 
 
 
DIMENSIONES 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESI VARIABLE METODOLOGÍ POBLACIÓ TÉCNICAS E 
/ INSTRUMENTO 
S S S S A N 
INDICADORES S 
Problema Objetivo Hipótesis Variable Dominio Tipo: Población: Técnica: 
general general general independient Comunidad aplicada 30 docentes encuesta 
   e Práctica  de inglés de  
¿Cómo Analizar la Las  Enfoque: una Instrumento: 
influyen las influencia de comunidade Comunidades cuantitativo universidad cuestionario tipo 
comunidades las s de práctica de práctica  pública escala de Likert 
de práctica comunidades virtuales virtuales Diseño:  
virtuales en el de práctica influyen en cuasiexperimental Muestra: 15 
desarrollo virtuales en el desarrollo  
profesional de el desarrollo profesional Nivel: descriptivo- 
los docentes de profesional en los explicativo 
inglés de una de los docentes de  
universidad docentes de inglés de Método: 
pública, inglés de una una hipotético- 
Ayacucho, universidad universidad deductivo 
2022? pública, pública, 
Ayacucho, Ayacucho, 
2022. 2022. 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variable Individual    
específicos específicos específicas dependiente Institucional 
¿Cuál es el Precisar el Las Desarrollo 
efecto de las efecto de las comunidade profesional 
comunidades comunidades s de práctica 
de práctica de práctica virtuales 
virtuales en el virtuales en repercuten 
desarrollo el desarrollo en el 
individual de individual de desarrollo 
los profesores los individual 
de inglés? profesores de en los 
 inglés. profesores 
¿Cuál es el  de inglés. 
impacto de las Establecer la  
comunidades incidencia de Las 
de práctica las comunidade 
virtuales en el comunidades s de práctica 
desarrollo de práctica virtuales 
institucional virtuales en inciden en el 
de los el desarrollo desarrollo 
educadores de institucional institucional 
inglés? de los en los 
educadores educadores 
de inglés. de inglés. 
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ANEXO 2 
Instrumento de investigación 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
 
Universidad del Perú. Decana de América 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE POSGRADO 
ESCALA DE MEDICIÓN DEL DESARROLLO PROFESIONAL EN 
DOCENTES DE INGLÉS 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Estimado docente, el presente cuestionario tiene como objetivo recoger información 
sobre el desarrollo profesional en docentes de inglés. Debido a la importancia del 
mismo, es de suma trascendencia que responda con la máxima responsabilidad y 
sinceridad. Para ello, contará con 30 minutos aproximadamente. Elija una sola 
respuesta y no deje en blanco ninguna. Marque con un aspa (X) la respuesta que usted 
considere pertinente, según el siguiente detalle: 
 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
Nunca = 1    Casi nunca = 2     Algunas veces = 3    Casi siempre = 4    Siempre = 5 
 
 VALORAC 
ÍTEMS IÓN 
1 2 3 4 5 
Conocimiento de la materia 
1. Explica a los estudiantes las diferentes formas de la gramática 
inglesa. 1 2 3 4 5 
2. Usa un amplio vocabulario en diferentes contextos y situaciones 
comunicativas. 1 2 3 4 5 
3. Integra aspectos fonológicos como linking, intonation, stress y 
rhythm en su expresión oral. 1 2 3 4 5 
4. Se expresa en inglés con una pronunciación adecuada. 1 2 3 4 5 
5. Entiende conversaciones en inglés sobre el conocimiento científico, 
tecnológico y humanístico. 1 2 3 4 5 
6. Comprende diversos textos escritos en inglés sobre diferentes 
temas. 1 2 3 4 5 
Estrategia pedagógica 
7. Desarrolla competencias genéricas y específicas en sus estudiantes. 1 2 3 4 5 
8. Aplica diversas técnicas e instrumentos de evaluación formativa. 1 2 3 4 5 
9. Elabora sus evaluaciones considerando los principios de la 1 2 3 4 5 
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evaluación formativa.      
10. Genera situaciones de aprendizaje tomando en cuenta 
investigaciones sobre la adquisición de una segunda lengua. 1 2 3 4 5 
11. Aplica nuevos enfoques, metodologías y técnicas en su práctica 
pedagógica. 1 2 3 4 5 
12. Contextualiza su enseñanza teniendo en cuenta los intereses, 
niveles de desarrollo y características de sus estudiantes. 1 2 3 4 5 
13. Identifica problemas de aprendizaje en sus estudiantes. 1 2 3 4 5 
14. Utiliza diversos entornos y herramientas digitales para desarrollar 
gradualmente competencias en sus estudiantes. 1 2 3 4 5 
15. Adapta el material didáctico a las necesidades de enseñanza de los 
estudiantes. 1 2 3 4 5 
16. Genera su propio material especializado para la enseñanza del 
inglés. 1 2 3 4 5 
17. Plantea diversas formas de acceder al contenido de la enseñanza. 1 2 3 4 5 
18. Organiza la información para la transmisión del conocimiento. 1 2 3 4 5 
Autorreflexión 
19. Identifica sus fortalezas y aspectos a mejorar como persona y 
profesional. 1 2 3 4 5 
20. Analiza sus errores de enseñanza para corregirlos. 1 2 3 4 5 
21. Reconoce las necesidades de mejora continua en el ejercicio 
profesional. 1 2 3 4 5 
22. Brinda retroalimentación de manera constructiva. 1 2 3 4 5 
Relación con los estudiantes 
23. Establece vínculos de confianza y empatía con sus estudiantes. 1 2 3 4 5 
24. Resuelve los conflictos con los estudiantes de manera armoniosa y 
respetuosa. 1 2 3 4 5 
25. Practica la escucha activa con los estudiantes sobre sus dudas y 
comentarios en la clase. 1 2 3 4 5 
26. Motiva a sus estudiantes para el aprendizaje significativo. 1 2 3 4 5 
Desarrollo institucional 
27. Presenta propuestas de innovación pedagógica y mejora de la 
calidad del servicio educativo de la institución. 1 2 3 4 5 
28. Participa en los procesos educativos aportando alternativas de 
acción, conforme a los objetivos, metas y políticas institucionales. 1 2 3 4 5 
29. Genera relaciones de cooperación con sus colegas para promover 
proyectos de desarrollo institucional. 1 2 3 4 5 
30. Propone acciones concretas a partir de las situaciones 
problemáticas identificadas para mejorar la enseñanza. 1 2 3 4 5 
31. Promueve actividades de actualización y perfeccionamiento en la 
comunidad universitaria. 1 2 3 4 5 
32. Plantea programaciones curriculares innovadoras. 1 2 3 4 5 
33. Genera situaciones de intercambio de experiencias entre colegas. 1 2 3 4 5 
Desarrollo en la carrera docente 
34. Implementa acciones en la universidad para el crecimiento 
profesional de los docentes. 1 2 3 4 5 
35. Participa en proyectos de investigación sobre la enseñanza- 
aprendizaje del inglés. 1 2 3 4 5 
36. Realiza actividades académicas como docente investigador. 1 2 3 4 5 
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37. Intercambia ideas, pensamientos y experiencias entre docentes de 
distintas categorías. 1 2 3 4 5 
38. Muestra interés en su posicionamiento como docente de inglés en 
el contexto local y nacional. 1 2 3 4 5 
39. Genera alternativas científicas y tecnológicas para la mejora de la 
enseñanza del inglés. 1 2 3 4 5 
40. Lidera actividades de gestión institucional. 1 2 3 4 5 
41. Gestiona el conocimiento por medio de producciones 
intelectuales. 1 2 3 4 5 
42. Certifica el dominio y la enseñanza del idioma mediante pruebas 
internacionales. 1 2 3 4 5 
43. Se especializa en un área determinada de la enseñanza del inglés. 1 2 3 4 5 
Desarrollo para la mejora de los aprendizajes 
44. Emplea diversas estrategias pedagógicas para atender la 
diversidad en el aula. 1 2 3 4 5 
45. Conduce el proceso de aprendizaje demostrando dominio 
disciplinar y didáctico. 1 2 3 4 5 
46. Ejecuta actividades de aprendizaje significativas que respondan al 
logro del perfil de egreso planteado por la institución. 1 2 3 4 5 
47. Crea situaciones reales de aprendizaje (casos prácticos, ejemplos 
concretos). 1 2 3 4 5 
48. Aplica el conocimiento científico en lengua inglesa a la realidad 
del estudiante. 1 2 3 4 5 
49. Emplea enfoques multidisciplinarios en la enseñanza del inglés en 
la institución. 1 2 3 4 5 
50. Genera espacios de exploración de líneas de trabajo a nivel grupal 
e institucional. 1 2 3 4 5 
51. Usa situaciones retadoras para desarrollar el pensamiento 
complejo. 1 2 3 4 5 
52. Incentiva el pensamiento crítico-reflexivo frente a la problemática 
institucional. 1 2 3 4 5 
 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
96 
 
 
 
 
ANEXO 3 
Matriz de concordancia 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Programa (temas) 
  1. Explica a los estudiantes las diferentes formas de la gramática inglesa.  
  2. Usa un amplio vocabulario en diferentes contextos y situaciones  
  comunicativas. Analyzing prescriptive 
 3. Integra aspectos fonológicos como linking, intonation, stress y rhythm en su Conocimiento and descriptive grammar 
 expresión oral. de la materia  
4. Se expresa en inglés con una pronunciación adecuada. 
 Fun with pronunciation 
5. Entiende conversaciones en inglés de diferentes áreas del conocimiento 
 humano. 
 6. Comprende diversos textos escritos en inglés sobre diferentes temas. 
  7. Desarrolla competencias genéricas y específicas en sus estudiantes.  
  8. Aplica diversas técnicas e instrumentos de evaluación formativa. Authentic materials for 
Desarrollo  9. Elabora sus evaluaciones considerando los principios de la evaluación teaching English 
individual  formativa.  
 10. Genera situaciones de aprendizaje basadas en las investigaciones sobre la Tech tools for language 
 adquisición de una segunda lengua. teachers 
11. Aplica nuevos enfoques, metodologías y técnicas en su práctica pedagógica.  
Estrategia 
12. Contextualiza su enseñanza teniendo en cuenta los intereses, niveles de Effective assessment 
pedagógica 
desarrollo y características de sus estudiantes. strategies in higher 
13. Identifica problemas de aprendizaje en sus estudiantes. education 
14. Utiliza diversos entornos y herramientas digitales para desarrollar  
gradualmente competencias en sus estudiantes. Adapting materials to suit 
15. Adapta el material didáctico a las necesidades de aprendizaje de los learner needs 
estudiantes. 
16. Genera su propio material especializado para la enseñanza del inglés. 
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  17. Plantea diversas formas de acceder al contenido de la enseñanza. Developing key 
18. Organiza la información para la transmisión del conocimiento. competences in higher 
education 
 19. Identifica sus fortalezas y aspectos a mejorar como persona y profesional. My strengths, weaknesses 
 20. Analiza sus errores de enseñanza para corregirlos. and interests 
Autorreflexión 21. Reconoce las necesidades de mejora continua en el ejercicio profesional.  
22. Da retroalimentación de manera constructiva. Feedback for learning in 
higher education 
 23. Establece vínculos de confianza y empatía con sus estudiantes.  
 24. Resuelve los conflictos con los estudiantes de manera armoniosa y  
Relación con respetuosa. Prosocial skills and 
los estudiantes 25. Practica la escucha activa con los estudiantes sobre sus dudas y comentarios leadership 
en la clase. 
26. Anima a sus estudiantes para el aprendizaje significativo. 
  27. Presenta propuestas de innovación pedagógica y mejora de la calidad del  
  servicio educativo de la institución.  
  28. Participa en los procesos educativos aportando alternativas de acción, 
  conforme a los objetivos, metas y políticas institucionales. Teaching English in Peru: 
 29. Genera relaciones de cooperación con sus colegas para promover proyectos challenges and 
Desarrollo de desarrollo institucional. opportunities 
 
institucional 30. Propone acciones concretas a partir de las situaciones problemáticas  
Desarrollo 
identificadas para mejorar la enseñanza. Sharing experiences 
institucional 
31. Promueve actividades de actualización y perfeccionamiento en la comunidad during pandemic 
universitaria. 
32. Desarrolla programaciones curriculares innovadoras. 
33. Genera situaciones de interaprendizaje entre colegas. 
Desarrollo en 34. Implementa acciones en la universidad para el crecimiento profesional de los Ways to promote research 
la carrera docentes. in higher education 
docente 35. Lidera proyectos de investigación sobre la enseñanza-aprendizaje del inglés. 
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  36. Realiza actividades académicas como docente investigador. Professional development 
37. Intercambia ideas, pensamientos y experiencias entre docentes de distintas for language teachers 
categorías. 
38. Es crítico acerca de su posicionamiento como docente de inglés en el 
contexto local y nacional. 
39. Genera conocimiento científico y tecnológico. 
40. Lidera actividades de gestión institucional. 
41. Gestiona el conocimiento por medio de producciones intelectuales. 
42. Certifica el dominio y la enseñanza del idioma mediante pruebas 
internacionales. 
43. Se especializa en un área determinada de la enseñanza del inglés. 
 44. Emplea diversas estrategias pedagógicas para atender la diversidad en el  
 aula.  
 45. Conduce el proceso de aprendizaje demostrando dominio disciplinar y 
 didáctico. Constructing scientific 
46. Ejecuta actividades de aprendizaje significativas que respondan al logro del knowledge in the 
Desarrollo 
perfil de egreso planteado por la institución. classroom 
para la mejora 
47. Crea situaciones reales de aprendizaje (casos prácticos, ejemplos concretos).  
de los 
48. Aplica el conocimiento científico a la realidad del estudiante. Activities to promote 
aprendizajes 
49. Emplea enfoques multidisciplinarios en la institución. critical thinking and 
50. Genera espacios de exploración a nivel grupal e institucional. creativity 
51. Usa situaciones retadoras para desarrollar el pensamiento complejo. 
52. Incentiva el pensamiento crítico-reflexivo frente a la problemática 
institucional. 
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Anexo 4 
Matriz de validación del instrumento 
 
 
FGGHFGH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
101 
 
 
 
 
 
 

