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Resumen 

 

La investigación titulada “Perfeccionismo infantil y logros de aprendizajes en comunicación 

en estudiantes de 4to grado de primaria red 5, Chancay” tuvo como objetivo general 

determinar la relación que existe entre el perfeccionismo infantil y logros de aprendizajes en 

comunicación en estudiantes de 4to grado de primaria red 5, Chancay – 2019 

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo; la investigación fue 

de un diseño no experimental con un nivel exploratorio y correlacional; con corte transversal; 

la muestra estuvo conformada por 100 niños de cuarto grado del nivel primaria de las 

instituciones de la red 5 de Chancay; se aplicaron instrumentos validados y actualizados. 

 Se aplicó el estadístico de Rho de Spearman para determinar la correlación 

entre las variables perfeccionismo infantil y logros de aprendizaje en comunicación, cuyo 

coeficiente de correlación fue de 0.786 y p = 000 < 0,01, es decir a un más perfeccionismo 

infantil, mayor es el logro de aprendizaje en comunicación. 

 

Palabras claves: Perfeccionismo infantil, logros de aprendizaje, reacción ante 

el fracaso, autodemandas.    
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Abstract 

 

The research entitled "Child Perfectionism and Learning Achievement in Communication in 

4th Grade Students in Red Primary 5, Chancay - 2019" had as a general objective the 

relationship that exists between child perfectionism and communication learning achievements 

in 4th grade students of primary network 5, chancay – 2019. 

 

Research refers to the quantitative approach; The research was of a non-

experimental design with an exploratory and correlational level; with cross section; The 

sample consisted of 85 children of the fourth grade of the primary level of the institutions of 

Red 5 de Chancay; Validated and updated instruments were applied. 

 

Spearman's Rho statistic was applied to determine the correlation between the 

variables of child perfectionism and learning achievement in communication, whose 

correlation coefficient was 0.786 and p = 000 <0, that is, a more childlike perfectionism, the 

higher the achievement of learning in communication. 

 

 

Keywords: Child perfectionism, learning achievements, reaction to failure, self-

demands.
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I. Introducción 

 

Perfeccionismo, característica de la forma en que se porta una persona, que todo individuo 

debe poseer, pero cuando toca un extremo alto entonces se puede convertir en una 

situación estresante para el individuo, frente a ello se exploró como el perfeccionismo 

infantil se relaciona con el logro de aprendizaje en comunicación, esto resulta un 

importante aporte para los docentes, pues el perfeccionismo infantil se considera como un 

factor asociado a otros factores que inciden en el logro de aprendizajes.  

 

Así mismo se tiene investigaciones internacionales  en torno  a relacionar el 

perfeccionismo con el talento académico, el rendimiento académico, y el logro de 

aprendizajes, Neumeister & Finch (2006) demostró cómo los diferentes tipos de 

perfeccionismo pueden influir en los objetivos de rendimiento de los estudiantes con alta 

capacidad, el mencionado autor relaciona el perfeccionismo con estudiantes con talento 

académico, una forma de investigar factores que influyan y explique el talento académico, 

además existen evidencia que relaciona el  perfeccionismo con  el grado de las demandas 

exigidas y el nivel de respuesta hacia los hijos por parte de los padres (Gonzales et al., 

2016) por ello los estudiantes del nivel primario cuyas edades oscilan entre los 8 a 11 años 

aun con apego paternal , este apego y exigencias de los padres hacia los hijos se relaciona 

con el grado de perfeccionismo que tenga el niño y  el grado de perfeccionismo es nuestro 

objetivo de estudio y relacionarlos con los logros de aprendizaje en capacidades en la 

comunicación.  

 

Con respecto a investigaciones realizadas en Latinoamérica y países como 

Chile, la investigación del perfeccionismo es poca. Esas necesidades están siendo 

ahondadas en estos últimos años, y sobre este factor el contexto tiene mucho que ver, el 

perfeccionismo está relacionando características poblacionales, el contexto a nivel de Perú 

sobre estudios de perfeccionismo estaría tocando desde rasgo sociológicos, psicológicos, 

emprendimientos educativos y los dones o una población con talento cito a (Subotnik, 

Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. 2011). Por el momento se sigue evaluando y dando 

valides a instrumentos que midan el grado de perfeccionismo infantil, así como Julian 

(2018) quien fundamenta su investigación en esta carencia, pues existe el   interés de 

conocer y controlar las conductas perfeccionistas negativas. Ante lo expuesto 
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anteriormente se formula la pregunta general: ¿Qué relación existe entre el perfeccionismo 

infantil y logros de aprendizajes en comunicación en los estudiantes de 4to grado de 

primaria red 5, Chancay - 2019? En las siguientes investigaciones se examina factores 

predictivos del logro de aprendizajes y que lleva a plantear la investigación propuesta de 

perfeccionismo infantil y logro de aprendizaje en comunicación.   

En las siguientes investigaciones se examina factores predictivos del logro 

de aprendizajes y que lleva a plantear la investigación propuesta de perfeccionismo infantil 

y logro de aprendizaje en comunicación.   

  

A continuación, se hace referencia de varios investigadores que corresponde a otros países 

y que han llevado a cabo estas investigaciones: 

 

Vicent, Gonzálvez, Sanmartín, Aparicio y García (2019) efectuaron una 

investigación con el propósito de examinar la relación del perfeccionismo infantil con las 

auto atribuciones causales académicas. Utilizó dos escalas para medir las variables 

mencionadas. Donde se concluyó que el grupo no perfeccionista consigue importante 

puntuación sobre el grupo perfeccionista de nivel medio y alto en las auto atribuciones del 

fracaso y éxito por motivos externos; en lo referido al éxito, son relevantes las diferencias 

en el área de lenguaje y lo que se muestra en la puntuación total. Contrariamente, el grupo 

no perfeccionista tiene una puntuación representativamente más baja con respecto a los 

demás conjuntos. Se permite debatir que el perfeccionismo esclarece las diferencias inter 

clase que se han encontrado. 

 

Para Madigan (2019) llevó a cabo el estudio cuyo objetivo fue proporcionar 

un primer meta análisis de la investigación que examina la relación entre el 

perfeccionismo y la aptitud académica. Su método consistió en la extensa 

búsqueda de literatura computarizada utilizando varias bases de datos. Se 

utilizaron los siguientes términos de búsqueda: "perfección" * (para 

perfeccionismo, perfeccionista y perfeccionista) y "académico. El estudio 

proporciono la primera evidencia meta analítica de que el perfeccionismo 

muestra una relación significativa con el logro académico, con una amplia 

referencia de estudios como Luthans et, al. (2019) quien vio los rasgos de 



 

     3 
 

perseverar y apasionarse por conseguir los objetivos trazados. Mientras que 

Blankstein, et al. (2004), Bong et al. (2014) y Shih (2016) examinaron los 

mecanismos que determinan el perfeccionismo de los estudiantes 

adolescentes taiwaneses tendencias, gestión del tiempo y procrastinación 

académica” 

 

Acorde con Harvey, Moore y Koestner (2017) realizaron la investigación 

“Distinguir el perfeccionismo orientado hacia el ego y el perfeccionismo orientado hacia el 

ego crítico en los niños en edad escolar: patrones divergentes de percepción de crianza, 

afecto personal y rendimiento escolar”. Los resultados indica que la expectativa de los 

padres se asocia al perfeccionismo orientado al ego crítico, también una asociación entre el 

perfeccionismo orientado hacia el ego con el rendimiento, mientras que la crítica de los 

padres se asocia con perfeccionismo orientado al ego. Además, los resultados revelan que 

estas conductas de crianza están relacionadas con el afecto de los niños y los logros 

académicos, tanto directa como indirectamente a través del perfeccionismo. 

 

De igual forma Ricci y Yuen (2016) investigaron que las relaciones entre 

medidas de perfeccionismo, autoconcepto académico y desempeño académico en niños de 

4to. y 5to. grado de escuelas primarias selectivas en Hong Kong, donde la admisión 

implica una evaluación estricta de la aptitud y el potencial de los estudiantes. Sobre la base 

de su rendimiento académico general, se reclutaron 331 estudiantes, los que participaron 

fueron clasificados en tres grupos de comparación: (i) perfeccionistas adaptativos (ii) 

perfeccionistas inadaptados y (iii) no perfeccionistas. La correlación de Pearson, el análisis 

univariado, el análisis de regresión jerárquica y las pruebas t de muestras independientes se 

emplearon para evaluar los vínculos de las variables entre sí. Los resultados evidenciaron 

que el perfeccionismo se correlacionaba directa e indirectamente con el logro académico, 

con el autoconcepto académico como mediador significativo. Los alumnos de alto 

rendimiento se asociaron con un perfeccionismo adaptativo y un alto autoconcepto 

académico. Los hallazgos presentes reflejan los roles distintivos del perfeccionismo en los 

desarrollos personales y cognitivos de los estudiantes de primaria a menudo han sido 

minimizados o pasados por alto en China. 
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En el caso de Arana et, al. (2014) se analizó la relación perfeccionismo y el 

desempeño académico en estudiantes argentinos. Se obtuvo resultado de descripción de los 

estudiantes según nivel de perfeccionismo. Se halló que aquellos alumnos con un perfil de 

perfeccionismo adaptativo mostraron un perfeccionismo adaptativo superior.  

 

De igual modo Flett, Hewitt, Blankstein, et al.  (1998) realizaron un 

estudio que examinó la asociación entre las dimensiones del perfeccionismo y atribuciones 

para el éxito y el fracaso. El principal hallazgo fue que el perfeccionismo socialmente 

prescrito estaba asociado con una tendencia general a atribuir los resultados a causas 

externas. Este patrón de atribución externa fue obtenido por éxitos y fracasos tanto en el 

logro como en las esferas interpersonales. En general, los principales resultados sugieren 

que el perfeccionismo socialmente prescrito se relaciona con percepciones de indefensión 

aprendida. Se discuten las implicaciones de estos hallazgos. 

 

A su vez, a nivel nacional se tiene los siguientes estudios:  

 

Julian (2018) realizó la investigación con el objeto de definir las 

propiedades psicométricas de la escala de perfeccionismo infantil utilizando una muestra 

de 598 niños desde segundo hasta sexto del nivel primario en una provincia de Cajamarca. 

El análisis estadístico se realizó por métodos factoriales. En conclusión se determinó la 

existencia de sesgo en 3 de un total de 15 ítems del listado de preguntas de perfeccionismo 

infantil, que demostraron que el debo, necesito y tengo que ser el mejor del salón, lograron 

valores asimétricos por encima del estándar normal ± 1.5. 

 

En el caso de Ventura, Jara, García, y Ortiz (2018) dio validez a la Escala de 

Perfeccionismo Infantil (EPI) de Oros en niños peruanos. De1084 niños cuyas edades 

fluctuaron entre 7 y 12 años (Media = 9.75; Desviación estándar = 1.23) de 7 IE entre 

privadas y del estado.. El (AFC) Confirmatory Factor Analysis corroboró la escala 

bidimensional oblicua. Se evaluó la fiabilidad el cual dio como resultado .810. Donde 

concluyó que dicha escala tiene confiabilidad y validez.  

 

A si mismo diversos autores definen el perfeccionismo como un estándar 

personal, actitud o filosofía que exige perfección y rechaza cualquier cosa menos. A partir 
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de las diversas y variadas investigaciones acerca del perfeccionismo por lo general estuvo 

asociado a factores patológicos, pero las actuales investigaciones permiten un planteando 

donde el perfeccionismo se conceptualiza desde escalas o niveles, para Helguera, G., & 

Oros, L. citan a Suddarth y Slaney en el año 2001 se ha agrupado a los sujetos 

perfeccionistas saludables, disfuncionales y no perfeccionistas que han encontrado ventajas 

adaptativas para un perfeccionismo saludables (ejemplo mejor criterio de la realidad, mejor 

integración académica) y desventajas para los desaptativos (depresión clínica).  

 

La personalidad perfeccionista se describe por luchar por la impecabilidad y 

establecer estándares de desempeño extremadamente altos acompañados de tendencias 

para evaluaciones excesivamente críticas de la conducta de uno (Frost et al. 1990, p. 449). 

 

Para Kim, & Chang,  (2010), Oros y Vargas (2016) El perfeccionismo es 

una construcción de dimensión múltiple donde puede visualizarse lados positivos y 

también negativos. Considerando lo positivo está las ganas de querer mejorar en lo 

personal, proyección de objetivos más altos, esforzarse por conseguir esos objetivos, el 

orden, el ser organizado y ser puntual. 

 

Hollender (1978) citado por Rosello et, al. (2016) afirma que el 

perfeccionismo es aprendido desde la infancia, y que los progenitores inician por demandar 

el perfeccionismo en los hijos. También implica que un niño entienda que, para ser 

aceptado y amado por sus padres, debe llenar las expectativas y requerimientos de éstos. 

Para Oros (2003) el perfeccionismo involucra exigencias estrictas que se autoimpone la 

persona en el afán de lograr su visión de futuro, muy al contrario de los que dice Rice et, al 

(2015)  

El perfeccionismo puede considerarse una característica de personalidad 

unidimensional o multidimensional. El perfeccionismo puede ser algo 

global sobre una persona y las maneras en que él o ella actúa en diversas 

situaciones dentro de un determinado situación de rendimiento El 

perfeccionismo puede ser visto por algunos como claramente problemático, 

insalubre y desadaptativo, pero tal vez más controvertido es la opinión de 

que el perfeccionismo puede ser adaptativo o desadaptativo dependiendo de 

la combinación de características consideradas centrales para la 
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construcción y los resultados que se pueden rastrear a esas características 

dentro de un contexto particular. 

 

Recientemente, ha habido un interés creciente en el estudio del 

perfeccionismo y la adaptación personal desde una perspectiva empírica.  La asociación 

entre perfeccionismo e inadaptación refleja, en parte, el hecho de que los perfeccionistas 

tienden a experimentar una gran cantidad de castigo en forma de fracaso o experiencias 

estresantes. Por ejemplo, los perfeccionistas orientados a sí mismos tienden a tener altos 

estándares y motivación para alcanzar la perfección (Hewitt & Flett, 1991b).  

Se cree que estos individuos generan fallas para sí mismos porque se involucran en un 

pensamiento de "todo o nada" por el cual los únicos los posibles resultados son el éxito 

total o el fracaso total.  

 

Perfeccionismo y rendimiento se han entrelazado durante mucho tiempo, los 

académicos y la ciencia dan importancia a que las personas deben tener metas altas para 

lograr un buen rendimiento en todos los niveles educativos, establecer las metas depende 

de variables, el perfeccionismo es uno de ellos, para Lagos et, al. “la probabilidad de que el 

perfeccionismo predice un alto rendimiento académico” (2017, p. 307)   

 

Los primeros trabajos teóricos sugirieron que el perfeccionismo estaba 

asociado exclusivamente con los resultados psicopatológicos (Hollender, 1965, p. 94). las 

cogniciones, emociones y conductas debilitantes que proporcionaron la base para la 

psicopatología eran antitéticas para un mejor desempeño. Sin embargo, otros 

proporcionaron descripciones de cómo el perfeccionismo puede, en ciertas circunstancias, 

subrayar un mejor desempeño. El perfeccionismo se desarrolla más comúnmente en un 

niño inseguro que necesita la aprobación, aceptación y afecto de los padres que son 

difíciles de complacer. El niño asume que si se desempeña a la perfección, recibirá la 

ayuda que busca. Más tarde, el perfeccionismo representa un esfuerzo, también, para 

combatir el auto-desprecio y para buscar una mejor imagen de sí mismo, y el segundo era 

un mecanismo para eludir sentimientos e impulsos inaceptables.   

 

Para Martínez (2009) analizar el rendimiento escolar prevé muchas veces 

peligro cuando su objetivo es mejorar la educación, los peligros recaen en la reiterada 



 

     7 
 

forma de calificar y clasificar académicamente, basados en una sospechosa competencia 

intelectual, sospechosa por que ha caído en la mecanización. El sociólogo Perrenoud 

(1990, p. 15) enfatiza que el triunfo y el fracaso escolar son construidos, señala que las 

clasificaciones escolares suponen escalafones en la sociedad con arreglo a modelos de 

perfección que, por cierto, se obliga a los estudiantes (p. 71) 

 

En preeminentes investigaciones científicas referidas al fracaso escolar, se 

pueden observar estos perfiles escolares “escasas aptitudes”, “poco inteligente” o “con bajo 

cociente intelectual”. Se conoce que los escolares tienen entre sí, capacidades cognitivas de 

distinto nivel, así como, diferentes aptitudes, que podrían explicar el resultado del 

rendimiento escolar. Sin embargo, se debe considerar, antes de concluir, los siguientes 

puntos: 1.La forma operativa de la inteligencia, es decir, el cociente intelectual (CI), una 

medida de la inteligencia; cifra que indica el nivel de inteligencia, la misma que se obtiene 

a través de pruebas psicológicas estandarizadas; posturas que, con toda razón, ponen en 

desacuerdo a muchos de los profesionales de la psicología y;  2.Las variables que podrían 

modificar la acción o planificación académica del CI, como situaciones de índole 

emocional, familiar, socio-económica y otras. (Martínez, 2009, p.72)  

 

A todo ello nos queda decir que el aprendizaje es un conjunto de 

experiencias que son adquiridos mediante el intercambio de conocimientos, habilidades 

asimismo actitudes y valores que se logran a través del esfuerzo y dedicación que es el 

estudio el cual origina cambio significativos en el comportamiento del ser humano, y de 

acuerdo a determinadas teorías el aprendizaje es la formulación de un concepto en la que 

relaciona el aprendizaje nuevo con un aprendizaje obtenido de sus experiencias e 

interrelaciones con sus compañeros. (Guerrero, 2016)  

 

Para Mayer (2002; citado en Ambrose, Bridges, Di Pietro, Lovett y Norman, 

2017) indicó que el todo cambio es en base a un proceso de aprendizaje, es el producto de 

la experiencia, eleva la posibilidad de un mejor rendimiento y aprendizaje posterior. 

Proceso mediante el cual los niños adquieren conocimientos de acuerdo a 

las experiencias vividas en el aula, entorno geográfico y el maestro, como facilitador del de 

las fases de enseñanza y aprendizaje, debe dar oportunidad para que los niños construyan 
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sus aprendizajes, asimismo deben crear un ambiente favorable y que motive que sus niños 

investiguen. Los mismos autores señala que el aprendizaje es un proceso que conduce al 

cambio, no un producto. Y por ser un proceso tiene lugar en la mente de los estudiantes, y 

se manifiesta en el desempeño de los estudiantes, por consiguiente, el logro de aprendizaje 

implica cambios. Este cambio se desarrolla con el tiempo; no es volátil sino más bien 

duradero en cómo piensan y actúan los niños. Aprender no es algo que se hace a los 

estudiantes, sino algo que los estudiantes hacen.  

 

El aprendizaje está condicionado por una disposición de recursos, que 

incluye elementos espaciales y temporales. Estos arreglos están incorporados, son 

discursivos, institucionales, sistémicos o agenciales, y esto tiene implicaciones para las 

formas de aprendizaje que pueden realizarse. Cada episodio de aprendizaje tiene raíces 

socio-históricas. Lo que se aprende en la primera se forma en la sociedad y fuera del 

individuo. Está conformado por la vida que la persona es líder. Por lo tanto, es mediada 

tanto externa como internamente, y la forma lo que se toma está determinado por si el 

proceso es cognitivo, afectivo, metacognitivo, Conativo o expresivo. Así, el aprendizaje 

tiene un elemento de internalización donde lo que es formalmente externo al aprendiz es 

interiorizado por el aprendiz y un elemento performativo donde lo que es formalmente 

interno al aprendiz es exteriorizado por el aprendiz en el mundo. (Scott., 2015) 

 

Martínez (2009) afirma que de acuerdo con los resultados que se muestran 

en el Informe PISA realizado en el año 2006, los estudiantes españoles en etapa 

adolescente, se encuentran en un nivel aún menor al alcanzado en la prueba PISA 2003, en 

lo que respecta a la competencia lectora; si se compara con los datos de la OCDE, este 

nivel no llegan siquiera al considerado como promedio. Es necesario y urgente cambiar 

esta alarmante situación si queremos que nuestros estudiantes logren alcanzar un desarrollo 

intelectual que les permita adquirir otros aprendizajes en distintas etapas de su vida y por 

consiguiente el éxito. La deficiencia que hoy existe en esta área, limita el desarrollo 

cognitivo de los adolescentes, su capacidad de razonamiento y análisis, su capacidad de 

pensar en el futuro y cambiar su visión del mundo. (p. 74) 

 

Uno de los grandes avances es hablar del aprendizaje autorregulado, se cita 

a Beltrán (1993), quien menciona la regulación en los métodos de aprendizaje de los 
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estudiantes. La autorregulación es una forma de aprender de manera autónoma.  Según 

García Martín (2012) es lo que una persona realiza de manera ordenada y organizada para 

conseguir su aprendizaje. 

 

De acuerdo a Oros (2003) el perfeccionismo infantil se dimensiona bajo La 

Escala de Perfeccionismo Infantil, este instrumento argentino, toma de guía lo propuesto 

por Hewitt y Fiett en 1991. La Escala de Perfeccionamiento Infantil de Oros evalúa el 

perfeccionismo no orientado hacia lo no correcto a que sea funcional, agrupado en auto 

demandas y reacciones perfeccionistas frente al fracaso, la primera consta de una 

obligación propia de manera exagerada e irracional para lograr los indicadores de logro y 

la segunda muestra emociones y modos implicados a las autodemandas no cumplidas. 

 

Dimensión 1: Reacción ante el fracaso 

Impresión negativa que pudiera sentir el individuo que es perfeccionista por no alcanzar 

los niveles determinados para sus labores. Propensión de la persona a maximizar alguna 

falla cometida, asumiéndolo como un indicador de su deficiente actuación personal. 

En necesario considerar los factores extracognitivos cuando se trate del 

rendimiento académico, ya que su omisión podría generar una visión poco 

clara del tema o provocar involuntariamente la exclusión de individuos o 

grupos. Conocer la potencialidad intelectual de cada alumno permite tener 

una proyección de mayor alcance sobre su desempeño o desarrollo escolar; 

así mismo, la oportunidad, sino el deber, de guiarle efectivamente en su vida 

escolar. La práctica educativa viene siendo arrastrada por el concepto 

tradicional de inteligencia y su enfoque mecanizado que se aplica desde la 

infancia, propiciando una población económicamente activa casi destinada 

al fracaso por explotación o por ignorancia de sus aptitudes o habilidades. 

(Martínez, 2009, p. 71) 

 

 

Dimensión 2 Autodemandas:  

Es percibida cuando no se obtiene los estándares autoimpuestos o aquellos que los demás 

exigen. Resultado de no llegar a los niveles establecidos a causa de errores de cognición y 

pensamiento irreflexivo. (Oros, 2003). 
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Para Antony y Swinson, considera que los perfeccionistas “Prescritos 

socialmente” bajo de definición de Hewitt & Flett (2002) que este modo de perfeccionismo 

se trata de creer de que las demás personas tiene una expectativa que es hasta difícil de 

cumplir, y a esto se agrega que esperan recibir aprobación si estas expectativas se cumplen. 

(2004, p.22) 

 

Alcances de aprendizaje en el área curricular de comunicación para primaria.   

 

El Ministerio de Educación mediante la Resolución Ministerial N° 649-2016, ha aprobado 

las orientaciones pedagógicas del currículo nacional de la educación básica regular. Con el 

cual comenzó a actualizar dicho currículo con la finalidad de atender la demanda social de 

la actualidad. Sobre esta base se pidieron sugerencias en modo descentralizado. Estas 

contribuciones han permitido que el Currículo Nacional sea formado progresivamente y se 

vea reflejado ahí esta aspiración del pueblo peruano: El aporte del sector educación en 

formar buenos pobladores comprometidos para trabajar por el desarrollo sostenible del 

país. 

La primaria está considerada dentro del 2do nivel de la EBR los cuales transcurren en 6 

años. Se fomenta la comunicación inter áreas, manejar operativamente el conocimiento, 

cultivarse espiritualmente, pensar lógicamente, ser creativo, gana destrezas con el fin de 

desarrollar sus potencialidades, comprensión y cuidado ambiental 

 

Ciclo III 

Los estudiantes, en esta etapa, refuerzan sus aptitudes comunicativas al mismo tiempo que 

se afianzan en la escritura de su lengua materna y de una lengua adicional. Además, se 

afirman en lo que significa “cantidad” y empiezan su práctica en el uso del sistema 

numérico decimal.  

 

Ciclo IV 

Es la etapa en que los estudiantes adquieren conocimientos más profundos y complejos en 

cada área curricular de esta etapa, aprendizaje que va de la mano con el entorno personal y 

social del estudiante; esto les conlleva a tener un mayor conocimiento de sí mismos con 

capacidad de identificar sus propias conductas y las consecuencias de éstas. 
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 En esta fase empieza la comprensión de las relaciones sociales y las habilidades que 

implican su desarrollo, tales como la empatía, el respeto a la opinión de los demás, la 

cortesía, saber escuchar al otro, valorar la diversidad cultural, entre otros. Las niñas y 

niños, dentro de su entorno, interactúan libremente con un mayor número de personas, lo 

que favorece, en general, su desenvolvimiento social y comprensión de las normas 

sociales. Se brindan las condiciones para desarrollar más sus competencias comunicativas 

como lenguaje fluido y cierta facilidad para estructurar el pensamiento; así mismo, brinda 

el acceso a fuentes de información textual y digital. Se propicia una mayor noción y 

manejo del “tiempo” y “espacio”, que conjuntamente con el propio conocimiento y 

desarrollo de competencias sociales, comunicativas y personales. 

 

Aprendizajes esperados 

Para entender los aprendizajes que se quiere que logren los alumnos, se sugiere lo 

siguiente: 

• Examinar detalladamente que capacidades y competencias están enmarcadas en el CN de 

la EBR. 

 • los Estándares de aprendizajes son identificados con el fin de determinar la complejidad 

y características de los aprendizajes. 

 

Áreas curriculares 

Las áreas curriculares cumplen un papel articulador e integrador donde se encuentra todas 

las competencias que vamos a hacer que el alumno consiga. Se pasa a describir la 

organización de dichas competencias (Plan de Estudios de la Educación Primaria): 

 

Área comunicación 

Aprendizaje alcanzado en el área de comunicación. 

El área de comunicación tiene como objetivo que los niños fortalezcan sus capacidades 

comunicativas, ello les permitirá relacionarse con otras personas, comprender su contexto 

y figurar el mundo desde una visión real o ficticia. Este desarrollo se produce a través del 

lenguaje, esta facultad del ser humano es esencial en su formación como personas 

conscientes de sí mismas al organizar y darle sentido a sus experiencias y conocimientos. 

El área de comunicación favorece aprendizajes que contribuyen a que el estudiante 
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comprenda el mundo, tome decisiones y tenga una conducta ética. Impulsa a que escolares 

progresen y vinculen las competencias señaladas a continuación: 

 

Dimensión 1 Se comunica oralmente en su lengua materna: 

Se comunica oralmente, utiliza diversos textos, interpreta la intención del interlocutor. 

Adecúa su estilo de expresión de acuerdo con las situaciones en las que se desenvuelve, si 

se trata de comunicaciones formales o informales, o de diversos géneros discursivos orales.  

Genera ideas respecto de un tema, las organiza y, empleando un vocabulario adecuado, las 

enlaza mediante el uso de conectores gramaticales.  

Pone énfasis en los significados utilizando el lenguaje para obtener algún efecto en su 

interlocutor.  

En un intercambio evalúa las ideas de los otros para comprender y responder.  

 

Dimensión 2: Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

Se define esta aptitud como una acción recíprocamente ejercida entre el lector, el escrito y 

el entorno sociocultural en que está enmarcado el texto.  

Significa para el escolar una fase de formación del sentido, ya que al leer los textos no 

solamente comprende la información plasmada en ellos, sino que además tiene la 

capacidad de interpretarlos y fijar su posición con respecto a ellos.  

El escolar, al desarrollar esta aptitud, hace uso de diversos conocimientos y recursos que 

son producto de su experiencia lectora y de su entorno.  

Todo esto conlleva a ser conscientes de los variados propósitos que trae la lectura, de su 

utilización en los diversos aspectos de nuestra existencia, de la función de la práctica 

retorica para gestar lectores y la relación entablada de un texto y otro a partir de la lectura 

de estos.  

En la actualidad esto viene a ser esencial si tenemos en cuenta que la tecnología y la 

informática han modificado las formas de leer. 

Desarrolla la lectura de textos de cierta complejidad analítica y reflexiva con vocabulario 

diversificado. 

Analiza el contenido de los textos para interpretar o entender su sentido, acción que le 

permite conocer distintas posturas o enfoques con respecto a uno o varios temas.  

Piensa detenidamente en el fondo y forma de un texto y fija una postura con respecto al 

sentido y propósito del texto y de lo que ello representa. 
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Hace una evaluación profunda del texto que comprende la verificación de los datos, el 

vocabulario, los estilos y recursos literarios y gramaticales empleados. 

Interpreta el efecto del texto sobre el lector, así como el sentido de la lectura a partir de los 

valores y principios que le imprime el autor. 

 

Dimensión 3: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

Aptitud que usa la escritura con la finalidad de encontrarle un sentido a la lectura y 

comunicarlo. Es una fase de reflexión en la que se procede a adecuar y organizar los 

escritos teniendo en cuenta el entorno, el medio y el objetivo comunicacional; así mismo y 

de manera continua, se procede a revisar el escrito para mejorarlo cada vez.  

El escolar se arriesga en el uso de los conocimientos y herramientas obtenidas en su 

práctica del lenguaje escrito y tomadas de su entorno.  

Se vale de la estructura alfabética, de prácticas usadas en la escritura y de diversas 

técnicas, con la finalidad de amplificar ideas, realzar o diversificar conceptos en los textos 

que produce.  

Con base en lo señalado, reflexiona acerca de las posibilidades y restricciones que se 

presentan en el lenguaje, el sentido y la comunicación.  

Se trata de algo esencial para lograr que el estudiante se comunique por escrito, haciendo 

uso de la tecnología moderna, las diversas estructuras y opciones de textos permitidos en el 

lenguaje.  

Es esencial pensar en la escritura como una práctica social para darle forma o sentido a lo 

que se escribe. Esta aptitud, que se considera social, tiene entre sus objetivos la formación 

de conocimientos y la estética del lenguaje.  

El estudiante, al implicarse con la escritura, tiene la oportunidad de relacionarse con más 

personas, mejorando esta interrelación con el uso creativo y sensato del lenguaje escrito. 

 

La investigación se justifica teóricamente porque la variable Perfeccionismo 

Infantil se sustenta en la teoría de Oros y Vargas (2016) y la adquisición de aprendizaje en 

comunicación basado en la Prueba diagnóstica de comunicación del Ministerio de 

educación (2018); se justifica prácticamente porque la investigación permitiría que los 

docentes de esa población generen otras investigaciones de asociación e inferencias sobre 

el perfeccionismo infantil y su efecto en otras variables del campo educativo y se justifica 
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metodológicamente porque se recopilará los datos de cada variable mediante cuestionarios 

de probada validez y confiabilidad. 

 

Por lo antes mencionado se plantea como problema general ¿Qué relación existe 

entre el perfeccionismo infantil y logros de aprendizajes en comunicación en los 

estudiantes de 4to grado de primaria red 5, Chancay - 2019? Además, se planteó los 

siguientes problemas específicos: ¿Qué relación existe entre reacción ante el fracaso y 

logros de aprendizajes en comunicación en los estudiantes de 4° grado de primaria red 5, 

Chancay - 2019? y ¿Qué relación existe entre las auto demandas y logros de aprendizajes 

en comunicación en los estudiantes de 4to grado de primaria red 5, Chancay - 2019? 

 

En el presente estudio se tiene como objetivo general determinar la relación entre el 

perfeccionismo infantil y logros de aprendizajes en comunicación en los estudiantes de 4to 

grado de primaria red 5, Chancay – 2019. Y como objetivos específicos del estudio se 

plantea determinar la relación entre reacciona ante el fracaso y logros de aprendizajes en 

comunicación en los estudiantes de 4° grado de primaria red 5, Chancay – 2019 y 

determinar la relación entre las auto demandas y logros de aprendizajes en comunicación 

en los estudiantes de 4° grado de primaria red 5, Chancay – 2019. 

 

Se planteó como hipótesis general que existe una relación entre el perfeccionismo 

infantil y logros de aprendizajes en comunicación en los estudiantes de 4° grado de 

primaria red 5, Chancay – 2019. Mientras que las especificas planteadas son las siguientes: 

Existe una relación entre reacción ante el fracaso y logros de aprendizajes en comunicación 

en los estudiantes de 4° grado de primaria red 5, Chancay – 2019 y existe una relación 

entre las auto demandas y logros de aprendizajes en comunicación en los estudiantes de 4° 

grado de primaria red 5, Chancay - 2019 
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II. Método 

 

2.1      Tipo y diseño de investigación 

La investigación se desarrolló con el enfoque cuantitativo, ya que según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) la problemática se origina de la observación de un 

acontecimiento real, se describió una situación problemática que ocurrió en la realidad, 

ante ello se proyectó un problema, se recurre a antecedentes que incluya la problemática, 

se revisó literatura para formar un marco teórico que oriento al estudio, del cual se generó 

hipótesis, se utilizó procedimientos estandarizados para recolectar datos, que permitió 

medir las variables contenidas, y mediante métodos estadístico se analiza se rechaza o no 

se rechaza a hipótesis planteadas, y llegamos a los resultados finales.  

El método es hipotético deductivo ya que según Bernal (2010), consiste en un proceso 

donde se afirma las hipótesis y se busca falsear o refutar tales hipótesis.  

El paradigma de la investigación es positivista, porque se cumple que parte de la realidad, 

se parte de un conocimiento científico utilizados los procesos ya descritos, y como tal se 

comprueba mediante la prueba de hipótesis.   

 

Tipo de investigación 

Dado la finalidad de la investigación será básica porque las variables de estudio se 

sustentan en teorías y servirá como base para siguientes investigaciones (Sierra, 2008) y 

según el alcance de la investigación será descriptivo y correlacional.  

 

Diseño de investigación 

Pericia que consiste en obtener datos necesarios para la investigación para así dar respuesta 

al planteamiento (Hernández et al., 2014),  

El diseño fue no experimental porque según Hernández et al. (2014) se realizó la 

investigación sin manipular las variables y la recolección de los datos se tomó en un solo 

momento se denomina transversal. 
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El diagrama del diseño correlacional, según Sánchez y Reyes (2015, p.120). 

 

                       01     

      

                        M                                   r                                          

                                                                           

                          02  

                            

Dónde: 

 M  = Muestra = estudiantes  

 01  = Perfeccionismo infantil 

 02  = Logro de aprendizaje en comunicación  

 r  = Relación entre las variables 

                                       

2.2 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1  

Operacionalización de la variable perfeccionismo infantil   

Dimensiones Indicadores N° ítems Escala y valores 
Niveles y 

rangos 

Reacciona ante 

el fracaso 

- Efecto negativo 

- Sujeto perfeccionista 

- Generalizar un error 

- Desenvolvimiento personal  

1, 2,3,4,5,6 8 Escala ordinal 

tipo Likert: 

 

(1) No lo 

pienso 

(2) Lo 

pienso 

a 

veces 

(3) Lo 

pienso 

  [16; 24] 

 

 

 [25; 39] 

 

[40;48] 

 

 

 

 

 

Autodemandas 

  

 

- Criterios autoimpuestos 

- Percibe lo que los otros 

esperan de sí 

- Estándares establecidos 

- Pensamientosautomático 

9,10,11,12,13,14,15,16 

 

 

FUENTE: Escala de Perfeccionismo Infantil (EPI, Oros, 2003) 
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Tabla 2  

Operacionalización de la variable logro de aprendizaje en comunicación   

Dimensiones Indicadores N° ítems Escala y valores 
Niveles y 

rangos 

 

 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna,  

- Se expresa adecuando su 

estilo a situaciones 

comunicativas formales e 

informales y a los géneros 

discursivos orales en que 

participa 

1,2,3,4,5,6, 

 

Escala nominal 

dicotómica: 

 

 

Correcto (1) 

Incorrecto (0) 

Inicio 

[0; 6] 

 

Proceso 

[7; 13] 

 

Logro 

previsto 

[17; 20] 

 

 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna y  

 

- Lee diversos tipos de textos 

con estructuras complejas, 

principalmente de naturaleza 

analítica y reflexiva, con 

vocabulario variado y 

especializado 

7,8,9,10,11,12

,13 

 

 

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua 

materna. 

- Adecúa el texto a la situación 

comunicativa 

Distingue el registro 

formal del  informal 

 

14,15,16,17,1

8,19,20 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación – 2018 (Prueba diagnóstica en comunicación). 

 

2.3  Población, muestra y muestreo 

Población 

Son los casos en su totalidad que coinciden con determinadas descripciones. (Hernández et 

al., 2014) 

La población de estudio estuvo conformada por 135 estudiantes de 4to grado de primaria 

de la red 5, Chancay. 

Tabla 3  

Población  

Instituciones educativas Estudiantes 

I.E Parroquial pequeña belén 72 

20394 Jorge Ortiz Dueñas              63 

Total  135 

Fuente: Datos obtenido de ESCALE 
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Muestra 

 

La muestra según Hernández y colaboradores (2014), es una parte representativa de la 

población los cuales tienen características similares.  

La muestra será representativa compuesta por 100 alumnos de 4° to de primaria red 5, 

Chancay. Se aplicó la siguiente fórmula: 

 

  
        

   (   )        
 

En donde: 

z = 1.96 (Nivel de confianza = 95%) 

p = 0.5 

q         =  0.5 

e = 0.05 (5% de error muestral) 

N = 135 

n          = 100 

 

Muestreo  

Forma utilizada para elegir la parte representativa de la población. Existe varios tipos de 

muestreo entre los cuales está el probabilístico donde cualquiera de la población tiene la 

misma probabilidad de ser escogido para la muestra. Dentro de este se encuentra el 

muestreo al azar simple donde todos tienen iguales probabilidades de ser escogidos (Arias, 

2012).  

Mediante el muestreo probabilístico estratificado, todos los estudiantes que se encuentran 

en 4to grado de primaria de la red 5, Chancay.  Tuvieron las mismas posibilidades.  

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

Según Hernández et al. (2014), el recolectar los datos involucra elaborar un plan específico 

de procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito determinado. 

La técnica que se empleará en el siguiente estudio será la encuesta y el instrumento de 

medición será el cuestionario 
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La encuesta 

Bernal (2010) señaló que la encuesta es una para el proceso de recolección de los datos la 

cual estuvo sustentada por un conjunto de ítems de acuerdo a los indicadores y 

dimensiones.  

 

El cuestionario 

Arias (2012) Tamayo (1999), Rebollo (2008) los cuestionarios son herramientas o 

instrumento, constituido por las preguntas que son aplicadas directamente a los individuos, 

en esta parte el investigador no tiene potestad alguna de intervenir durante la aplicación del 

cuestionario. 

 

Ficha técnica del instrumento para medir el Perfeccionamiento infantil 

 

Nombre: Escala de Perfeccionismo infantil 

Autor: Laura B. Oros 

Año: 2003 

Duración: aproximadamente 20   25 minutos 

Ámbito de aplicación: Niños de 8 a 13 años  

Estructura: 16 afirmaciones 

Alternativas:  

Afirmaciones de la 1 a la 8 van del 1 al 3 con expresiones de “No lo pienso”, “Lo pienso a 

veces”, “Lo pienso”.  

Las afirmaciones del 9 al 16 también son tres alternativas con expresiones: “No”, “A 

veces”, “Sí”. 

 

Tabla 4 

Baremos de la variable Perfeccionismo infantil   

Variable/dimensiones 
Bajo 

perfeccionismo 

Medio 

perfeccionismo  

Alto 

perfeccionismo  

V: Perfeccionismo infantil  [16;24 ] [25; 39] [40;48] 

D1: Autodemandas  [8; 12] [13; 19] [20; 24] 

D2: Reacciones ante el fracaso [8; 12] [13; 19] [20; 24] 

Fuente: Elaboración propia 
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Ficha técnica de la prueba diagnóstica del área de comunicación  

 

Nombre: Prueba diagnóstica del área de comunicación  

Autor: Ministerio de Educación 

Año: 2018 

Duración: aproximadamente 2 horas pedagógicas  

Estructura:  

Área de comunicación 20 ítems 

Escala de medición: Nominal, dicotómica 

Correcto (1) 

Incorrecto (0)  

 

Tabla 5 

Baremos de la variable logro de aprendizaje en comunicación   

Baremos de la variable logro de 

aprendizaje en comunicación  

   

Variable/dimensiones Inicio Proceso Logro previsto 

V: logro de aprendizaje en comunicación   [0; 7] [8; 16] [17; 25] 

D1: se comunica oralmente [0; 1] [2; 4] [5; 7] 

D2: lee diversos tipos de texto [0; 2] [3; 6] [7; 10] 

D3 : Escribe diversos tipos de texto [0; 2] [3; 6] [7; 10] 

Fuente: Elaboración propia 

 

Validez: 

El instrumento Escala de Perfeccionismo Infantil (EPI, Oros, 2003) validado por Ventura-

León Jara, García, y Ortiz (2018) 

Prueba diagnóstica de comunicación, Ministerio de educación 2018 
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Confiabilidad 

En la Escala de Perfeccionismo Infantil, Oros (2003) no modificó los ítems ya que todos 

eran entendibles. Luego que realizó la prueba piloto decidió mantener aquellos que 

presentaban mejores características psicométricas quedando así 16 ítems. La versión 

definitiva para que sea confiable, aplico el cuestionario en una muestra de 583 niños a 

través del método de ejes principales y rotación varimax. Consideró aquellos ítems con un 

pesaje igual o superior a 0,40 en el factor, siguiendo el criterio de que cada variable 

mostrara al menos el 15% de variancia común con el factor. El valor del test de adecuación 

de la muestra Káiser Meyer Elkin fue de 0,82314 y la significación del test de esfericidad 

de Bartlett ascendió a 0,00000.  

En el caso de la prueba diagnóstica de comunicación no necesito que se haga 

confiabilidad ya que es del Ministerio de educación, el ministerio no especifica la prueba 

piloto ni el estadístico que utilizo, ya sea el alfa de Cronbach o el KR20 

 

2.5  Procedimientos  

La recolección de información se realizó previa autorización del Director y docente de 

aula, se aplicó la prueba de perfeccionismo y la prueba de logro de aprendizajes. Ambos 

instrumentos nunca fueron separadas las pruebas, es importante que pertenezca al mismo 

sujeto de intervención, por un sentido de trabajar con el numero deseado de la muestra se 

aplicó a 108 estudiantes, pues la probabilidad que los estudiantes no respondiera alguna de 

las preguntas puede alterar los resultados, considerando que son niños de 8 a 10 años,  en 

este caso 8 pruebas fallaron, sobre datos atípicos no se encontró.   

2.6 Método de análisis de datos 

Es hacer el análisis estadístico para ver la relación de las variables. (Hernández et al., 

2014). Se procedió a la recolección de datos, en la que se aplicó los instrumentos de 

medición para la población representativa conformada por estudiantes del cuarto grado del 

nivel primaria. En segundo lugar, los datos obtenidos se colocaron en una base de datos en 

Excel según la escala y valor; luego estos datos fueron llevados al programa SPSS versión 

24 en castellano para realizar la transformación en categorías para realizar la estadística 

descriptiva mediante tablas de frecuencias y porcentajes con sus respectivas figuras.  
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En tercer lugar, se realizó la aplicación de la estadística inferencial mediante el programa 

SPSS, en la que realizó la contratación de las hipótesis aplicando el estadístico Rho de 

Spearman. 

2.7 Aspectos éticos 

Las citas textuales son propiamente referidas, estas citas textuales pueden ser directas 

como indirectas; además no se manipularon los resultados que se obtuvieron al aplicar 

los cuestionarios. Se pidieron los permisos necesarios para poder aplicar las pruebas a los 

niños de 4to grado de primaria. En este caso los docentes de aula fueron informados del 

tipo de prueba que se iba a aplicar, del objetivo de la investigación y comunicaron a sus 

estudiantes del objetivo de la prueba. Se tiene el aspecto de la confidencialidad, pues la 

información recibida es confidencial, la identidad del encuestado ha sido reservada para 

prever su seguridad en el apoyo que ha realizado para la investigación.  Se ha realizado las 

preguntas a los participantes con prudencia y responsabilidad para evitar cualquier 

inconveniente que se pueda presentar en el transcurso de la culminación de la 

investigación 
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III. Resultados 

 

3.1. Resultados descriptivos de la variable perfeccionismo infantil 

Tabla 6   

Descripción de los niveles de la dimensión Autodemandas 

Niveles  Frecuencia Porcentaje (%) 

Bajo perfeccionismo 14 14.0 

Medio perfeccionismo 56 56.0 

Alto perfeccionismo  30 30.0 

Total 100 100.0 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 1. Descripción de los niveles de la dimensión Autodemandas 

En la tabla 6 y figura 1, se observa de una muestra de 100 estudiantes de 4to grado de 

primaria red 5, Chancay - 2019 que representan el 100% de la muestra, el 56% de los 

estudiantes indican un nivel medio perfeccionismo en la autodemandas respecto al 

perfeccionismo infantil, el 30% indican un nivel de alto perfeccionismo y el 14% indican 

un nivel bajo perfeccionismo.  
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Tabla 7 

Descripción de los niveles de la dimensión Reacciones ante el fracaso  

Niveles              Frecuencia           Porcentaje (%) 

Bajo perfeccionismo 17 17.0 

Medio perfeccionismo 37 37.0 

Alto perfeccionismo  46 46.0 

Total                 100                100.0 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Descripción de los niveles de la dimensión reacciones ante el fracaso 

En la tabla 7 y figura 2, se observa de una muestra de 100 estudiantes de 4to grado de 

primaria red 5, Chancay - 2019 que representan el 100% de la muestra, el 46% de los 

estudiantes indican un nivel de alto perfeccionismo ante reacciones ante el fracaso respecto 

perfeccionismo infantil, el 37% indican un nivel de medio perfeccionismo y el 17% 

indican un nivel bajo perfeccionismo. 
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Tabla 8 

Descripción de los niveles de la variable perfeccionismo infantil  

Niveles  Frecuencia Porcentaje (%) 

Bajo perfeccionismo 16 16.0 

Medio perfeccionismo 43 43.0 

Alto perfeccionismo  41 41.0 

Total        100               100.0 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 3. Descripción de los niveles de la variable Perfeccionismo infantil. 

 

En la tabla 8 y figura 3, se observa de una muestra 100 estudiantes de 4to grado de 

primaria red 5, Chancay - 2019 que representan el 100% de la muestra, el 43.0% de los 

estudiantes indican un nivel medio perfeccionismo en el perfeccionismo infantil, el 41% 

indican un nivel de alto perfeccionismo y el 16% indican un nivel de bajo perfeccionismo.  
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3.2. Resultados descriptivos de la variable aprendizaje en comunicación  

 

Tabla 9 

Descripción de los niveles de la variable logros aprendizaje en comunicación  

Niveles  Frecuencia Porcentaje (%) 

Inicio 18 18.0 

Proceso 44 44.0 

Logra previsto 38 38.0 

Total 100 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 4. Descripción de los  niveles de la  variable logro de aprendizaje en 

comunicación. 

En la tabla 9 y figura 4, se observa de una muestra de 100 estudiantes de 4to grado de 

primaria red 5, Chancay - 2019 que representan el 100% de la muestra, el 44% de los 

estudiantes indican un nivel en proceso respecto al logro de aprendizaje en comunicación, 

el 38% indican un nivel en logro previsto y el 18% indican un nivel en inicio.  
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 Prueba de hipótesis  

Hipótesis general  

H0: No existe una relación entre el perfeccionismo infantil y logros de aprendizajes en 

comunicación en los estudiantes de 4to grado de primaria red 5, Chancay – 2019 

 

H1: Existe una relación entre el perfeccionismo infantil y logros de aprendizajes en 

comunicación en los estudiantes de 4to grado de primaria red 5, Chancay – 2019 

 

Nivel de significancia: α = 0.05     Estadístico: Rho de Spearman 

Regla de decisión: 

El nivel de significancia “p” es menor que α, se rechaza H0. 

El nivel de significancia “p” es mayor que α, no se rechaza H0 

 

Tabla 10 

Correlación entre el perfeccionismo infantil y logro de aprendizaje en comunicación   

 
Perfeccionismo 

infantil   

Aprendizaje en 

comunicación  

Rho de 

Spearman 

Perfeccionismo 

infantil  

Coeficiente de correlación 1.000 .786
**
 

Sig. (bilateral) . .000 

N 100 100 

Aprendizaje en 

comunicación  

Coeficiente de correlación .786
**
 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 100                  100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 10, se observa que existe una relación positiva y significativa entre el 

perfeccionismo infantil y el logro de aprendizaje en comunicación según los estudiantes de 

4to grado de primaria red 5, Chancay – 2019, con un coeficiente de correlación de 0.786 lo 

cual indicó una correlación alta entre las variables y p = 0.000 < 0.01 que corresponde a un 

nivel de confiabilidad del 99%, por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis 

nula.  
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Hipótesis especificas 

 

Hipótesis específica 1 

 

H0: No Existe relación entre las autodemandas y el logro de aprendizaje en comunicación 

de los estudiantes de 4to grado de primaria red 5, Chancay – 2019 

 

H1: Existe relación entre las autodemandas y el logro de aprendizaje en comunicación de 

los estudiantes de 4to grado de primaria red 5, Chancay – 2019 

 

Hipótesis específica 2 

H0: No existe relación entre las reacciones ante el fracaso y el logro de aprendizaje en 

comunicación de los estudiantes de 4to grado de primaria red 5, Chancay – 2019 

 

H1: Existe relación entre las reacciones ante el fracaso y el logro de aprendizaje en 

comunicación de los estudiantes de 4to grado de primaria red 5, Chancay – 2019 

 

Nivel de significancia: α = 0.05     Estadístico: Rho de Spearman 

 

Regla de decisión: 

El nivel de significancia “p” es menor que α, se rechaza H0. 

El nivel de significancia “p” es mayor que α, no se rechaza H0 
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Tabla 11 

Correlación entre dimensiones del perfeccionismo infantil y logro de aprendizaje en 

comunicación. 

 Autodemandas 

Reacciones 

ante el 

fracaso 

Aprendizaje en 

comunicación  

Rho de Spearman Autodemandas Coeficiente de 

correlación 

1.000 .636
**
 .546

**
 

Sig. (bilateral) . .000 .000 

N 256 256 256 

Reacciones ante 

el fracaso 

Coeficiente de 

correlación 

.636
**
 1.000 .741

**
 

Sig. (bilateral) .000 . .000 

N 256 256 256 

Aprendizaje en 

comunicación  

Coeficiente de 

correlación 

.546
**
 .741

**
 1.000 

Sig. (bilateral) .000 .000 . 

N 256 256 256 

 

En la tabla 11, se observa que existe correlación positiva y significativa entre las 

dimensiones del perfeccionismo infantil: autodemandas y reacciones ante el fracaso según 

los estudiantes de 4to grado de primaria red 5, Chancay; respecto a la hipótesis específica 

1: autodemandas y aprendizaje en comunicación: p = 0.000 < 0.05 y coeficiente de 

correlación de 0.546 lo cual indicó una correlación positiva moderada y se rechaza H0; 

hipótesis especifica 2: reacciones ante el fracaso y aprendizaje en comunicación : p = 0.000 

< 0.05 y coeficiente de correlación de  0.741 lo cual indicó una correlación alta  y se 

rechaza H0. 
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IV.  Discusión 

De acuerdo al objetivo general, se observa que existe una relación positiva y significativa 

entre el perfeccionismo infantil y logros de aprendizajes en comunicación de alumnos del 

cuarto año del nivel primario de la red 5, Chancay – 2019, con rs = -0.786 y p = 0.000 < 

0.01; estos resultados tienen relación con el estudio que realizaron  Madigan (2019), varias 

investigaciones sobre relación entre perfeccionismo  y rendimiento académico, existe 

evidencia metaanalítica de que el perfeccionismo muestra una relación significativa con el 

logro académico asimismo; para  Ricci y Yuen (2016) realizaron una serie de estudios que 

determino que el perfeccionismo se correlacionaba directa e indirectamente con el logro 

académico,  en cuanto a datos descriptivos se observó que el 14%  de los estudiantes 

indicaron un nivel bajo de perfeccionismo y el 56% indicaron un nivel medio de 

perfeccionismo, en referencia a la investigación de Vicent, Inglés, Gonzálvez, Sanmartín, 

Aparicio-Flores (2019) nos indican que las auto atribuciones del fracaso y el éxito a causas 

externas es altamente significativo al bajo perfeccionismo 

 Respecto a la autodemandas se tienen las investigaciones realizadas por 

Harvey, Moore y Koestner (2017), en la cual concluye que existe una asociación entre el 

perfeccionismo orientado hacia el ego con el rendimiento, una relación respecto al objetivo 

específico de la presente investigación donde los resultados indican que las autodemandas 

se relacionan con el logro de aprendizajes en comunicación con rs = -0.546 y p = 0.000, el 

30% de los estudiantes de 4to grado de primaria tienen una alta autodemanda.  

 Respecto a la reacción frente al fracaso, al respecto en la investigación 

realizada por Gordon, Paul, Kirk y Donna (1998), en la cual sus resultados indicaron que 

perfeccionismo socialmente prescrito estaba asociado con una tendencia general a atribuir 

los resultados a causas externas, atribución que fue obtenida por éxitos y fracasos tanto en 

el logro como en las esferas interpersonales. 

 

En cuanto a la investigación realizada por Julián (2018) que demostró que 

los 3 ítems de debo ser, necesito ser y tengo que ser el mejor del salón, se vio valores de 

asimetría superiores al ± 1.5, pero a diferencia de la investigación realizada por Ventura, 

Jara, García, Pajuelo & Ortiz (2018) que valido la EPI de Oros concluye que la si existe 

correlación significativa entre el perfeccionismo infantil con la variable logro de 

aprendizajes. 
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V. Conclusiones 

Primera: 

Existe una relación positiva y significativa entre el perfeccionismo infantil y logros de 

aprendizajes en comunicación en los estudiantes de 4to grado de primaria red 5, Chancay - 

2019, con un coeficiente de correlación de 0.786 lo cual indicó una correlación positiva 

alta entre las variables y p = 0.000 < 0.01.  

 

Segunda: 

Existe una relación positiva y significativa entre la autodemanda del perfeccionismo 

infantil y logros de aprendizajes en comunicación en los estudiantes de 4to grado de 

primaria red 5, Chancay - 2019, con un coeficiente de correlación de 0.546 lo cual indicó 

una correlación positiva moderada entre las variables y p = 0.000 < 0.01.  

 

Tercera: 

Existe una relación positiva y significativa entre las reacciones ante el fracaso del 

perfeccionismo infantil y logros de aprendizajes en comunicación en los estudiantes de 4to 

grado de primaria red 5, Chancay - 2019, con un coeficiente de correlación de 0.741 lo 

cual indicó una correlación positiva alta entre las variables y p = 0.000 < 0.01.  
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VI. Recomendaciones 

 

Primera: 

El perfeccionismo infantil debe ser conocido por los docentes desde un aspecto que es un 

requisito que todo individuo debe poseer como perfeccionismo saludable, por ello los 

resultados del presente estudio debe hacerse conocer por los docentes y directivos.  

 

Segunda: 

Los padres de familia deben participar en la información de los resultados, ante ello deben 

reconocer en sus hijos este rasgo de la personalidad, y que entre ellos resalta el interés por 

la superación personal.  

 

Tercera: 

Que los docentes estamos en constante incertidumbre frente a todos los factores que 

influyen en el logro de aprendizaje, que el presente estudio suma un factor que se relaciona 

con el logro de aprendizaje, por ello se recomienda que los docentes continúen en 

investigar sobre el perfeccionismo infantil ya que tiene un largo camino por descubrir. 

 

Cuarta: 

Se recomienda realizar investigación de influencia del perfeccionismo infantil en el logro 

de aprendizajes en otras áreas. 
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Anexo 1: Matriz de consistência 

TÍTULO:     Perfeccionismo infantil y logros de aprendizaje en comunicación en estudiantes del 4to grado de primaria Red 5, Chancay. 

AUTOR:   Br.   Yolanda Giovanna,  Patricio Herrera 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 

Problema principal: 

 

¿Qué relación existe entre el 

perfeccionismo infantil y 

logros de aprendizaje en 

comunicación en los 

estudiantes del 4to grado 

primaria Red5 , Chancay? 

 

Problemas específicos 

 

Problema específico 1: 

¿Qué relación existe entre 

reacciona ante el fracaso y 

logros de aprendizaje en 

comunicación en los 

estudiantes del 4to grado de 

educación primaria Red5, 

Chancay? 

 

Problema específico 2: 

¿Qué relación existe entre las 

autodemandas y logros de 

aprendizaje en comunicación 

en los estudiantes del 4to 

grado de educación primaria 

Objetivo general: 

 

Determinar la relación 

existe entre el 

perfeccionismo infantil y 

logros de aprendizaje en 

comunicación en los 

estudiantes del 4to grado de 

educación primaria Red5  – 

Chancay,  

 

Objetivos específicos 

 

Objetivo específico 1: 

Determinar la relación entre 

reacciona ante el fracaso y 

logros de aprendizaje en 

comunicación en los 

estudiantes del 4to grado de 

educación primaria Red5, 

Chancay. 

 

Objetivo específico 2: 

Determinar la relación entre 

las autodemandas y logros 

de aprendizaje en 

Hipótesis general: 

 

Existe una relación entre el 

perfeccionismo infantil y 

logros de aprendizaje en 

comunicación en los 

estudiantes del 4to grado de 

educación primaria Red5 – 

Chancay. 

 

 

Hipótesis especificas 

 

Hipótesis especifica 1: 

Existe una relación entre el 

reacciona ante el fracaso y 

logros de aprendizaje en 

comunicación en los 

estudiantes del 4to grado de 

primaria Red5,Chancay. 

 

 

Hipótesis especifica 2: 

Existe una relación entre las 

autodemandas y logros de 

aprendizajes en comunicación 

Variable 1:  Perfeccionismo infantil   

Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles o 

rangos 

Reacciona 

ante el 

fracaso  

 

 

Autodemand

as 

 

 

 

-Efecto negativo 

-Sujeto 

perfeccionista 

-Generalizar un 

error 

-

 Desenvolvimient

o personal 

- Criterios 

autoimpuestoss 

- Percibe lo que 

los otros esperan de 

si 

- Estándares 

establecidos 

1,2,3,4,5,6

,8 

 

 

 

 

 

 

 

9,10,11, 

12,13,14,1

5,16 

Bajo 

perfeccioni

smo 

[16; 24] 

 

 

Medio 

perfeccioni

smo 

[25; 39] 

 

 

 

Alto 

perfeccioni

smo 

[40;48] 
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Red5, Chancay? 

 

comunicación en los 

estudiantes del 4to grado 

primaria Red5, Chancay. 

 

 

 

en los estudiantes del 4to 

grado primaria Red5, 

Chancay. 

 

 

- Pensamientos 

automatico 

Variable 2:  Logro de aprendizaje en comunicación   

Dimensiones Indicadores ítems 
Niveles 

rangos 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

Se expresa 

adecuando su 

estilo a 

situaciones 

comunicativas 

formales e 

informales y a 

los géneros 

discursivos 

orales en que 

participa 

 

-Lee diversos 

tipos de textos 

Cuadernill

o 1: 

1,2,3,6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

[0; 7] 

 

 

Proceso 

[8; 16] 

 

 

 

 

Logro 

destacado 

[26; 33] 
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escritos en su 

lengua materna   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en su lengua 

materna 

con estructuras 

complejas, 

principalmente 

de naturaleza 

analítica y 

reflexiva, con 

vocabulario 

variado y 

especializado 

 

Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa 

Distingue el 

registro 

formal del  

informal 

7,8,9,10,1

1,12,13 

 

 

 

 

  

 

 

 

14,15,16,1

7,18,19 

,20 

TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ESTADÍSTICA  A UTILIZAR  
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TIPO: Aplicada  

 (Sierra Bravo, 2008) 

NIVEL:  

Descriptivo y correlacional 

 (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

 

 DISEÑO:     

No experimental y corte 

transversal.  

No se manipulara las 

variables. 

 

MÉTODO: 

Hipotético deductivo. 

POBLACIÓN:  

N = 135 

 

MUESTRA: 

 n = 100 

 

MUESTREO: 

Probabilístico  

 

 

 

Variable V1: 

Perfeccionismo infantil  

Técnica: Encuesta 

Instrumento:  Escala de 

Perfeccionismo infantil  

Autor:   Laura B. Oros 

Año: 2003 

Aplicación: individual y/o 

grupal. 

 

 

Variable V2: Logro de 

aprendizaje en 

comunicación  

Técnica:  Prueba diagnóstica 

de comunicación  

Autore: Ministerio de 

educación  

Año: 2018 

Aplicación: individual y/o 

grupal. 

 

 

DESCRIPTIVA:  

Tabla de frecuencias y porcentajes, figura de gráficos de 

barras y tablas cruzadas. 

 

INFERENCIAL: 

Prueba de normalidad: Shapiro Wilk 

Prueba de hipótesis: Rho de Spearman para determinar el 

grado de correlacione entre las variables. 
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Anexo 2 

Escala de Perfeccionismo Infantil EPI 

Las frases de este cuestionario muestran algunos pensamientos que pueden tener los chicos de 

tu edad. 

- Si muchas veces se te ocurre lo que dice la frase, pon una cruz donde dice “lo pienso” - Si lo 

piensa a veces, pon una cruz donde dice “lo pienso a veces” - Si nunca piensa lo que dice la 

frase, pon una cruz donde dice “no lo pienso” 

 

 

Lo pienso Lo pienso a 

veces 

No lo 

pienso 

1. Necesito ser el mejor    

2. Tengo que ser el mejor alumno    

3. Debo ganar siempre    

4. No puedo cometer errores    

5. Mis trabajos deben ser mejores que los demás    

6. No debo perder cuando juego con mis amigos    

7. Debo ser el mejor de la clase    

8. Debo ser el primero en terminar las tareas 

escolares 
   

A continuación, encontrarás algunas reacciones que suelen tener los niños de tu edad cuando 

las cosas les salen mal. - Si te pasa siempre lo que dice la frase, pon una cruz donde dice “sí” - 

Si te pasa a veces, pon una cruz donde dice “A veces” - Si nunca te pasa lo que dice la frase, 

pon una cruz donde dice “no” 

 

 

Si 

 

A veces No 

9. Cuando pierdo me siento mal    

10. Pienso mucho en las equivocaciones que 

tuve 
   

11. Me siento muy mal cada vez que pierdo en 

algún juego o deporte 

   

12. Me cuesta perdonarme cuando me 

equivoco 

   

13. Me enojo cuando no logro lo que quiero    

14. Me critico mucho a mi mismo    

15. Me siento culpable cuando cometo algún 

error 

   

16. Debo ser el primero en terminar las tareas 

escolares 
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Anexo 3: Ficha técnica de la prueba diagnóstica del área de comunicación  
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     56 
 

Anexo 4: Base de datos 

 

REACCION ANTE EL FRACASO AUTODEMANDAS

ITE1 2 3 4 5 6 7 8 D1 9 10 11 12 13 14 15 16 D2 V

EST1 3 3 3 3 3 2 2 3 22 3 2 3 3 3 3 3 3 23 45

EST2 1 3 1 3 2 1 1 1 13 2 3 3 2 3 1 3 2 19 32

EST3 1 1 1 2 2 2 2 1 12 2 3 3 1 2 1 3 1 16 28

EST4 2 3 2 3 3 2 3 2 20 2 3 3 2 3 3 3 2 21 41

EST5 2 3 2 3 3 1 3 3 20 3 3 3 3 2 2 3 3 22 42

EST6 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 2 2 2 1 1 3 2 15 32

EST7 3 2 3 2 2 2 2 3 19 3 2 3 3 3 3 3 2 22 41

EST8 2 2 1 1 1 1 2 1 11 1 2 1 1 1 2 2 1 11 22

EST9 3 1 1 3 2 1 2 2 15 1 2 1 2 1 1 3 1 12 27

EST10 2 2 3 2 2 2 3 2 18 2 3 3 2 3 3 3 3 22 40

EST11 2 3 3 3 3 2 2 2 20 3 2 3 3 3 3 2 3 22 42

EST12 2 3 2 1 2 2 2 1 15 3 3 3 3 3 1 3 1 20 35

EST13 3 1 2 2 3 2 1 1 15 1 3 1 3 1 1 3 1 14 29

EST14 2 3 2 3 3 2 3 2 20 2 3 3 2 3 3 3 2 21 41

EST15 3 3 2 3 2 1 3 2 19 1 2 1 2 1 1 2 3 13 32

EST16 3 2 2 3 2 1 1 3 17 1 2 1 2 2 1 2 3 14 31

EST17 3 2 3 2 2 2 2 3 19 3 2 3 3 3 3 3 2 22 41

EST18 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 2 1 9 17

EST19 3 1 1 2 3 1 2 3 16 2 3 1 2 2 1 2 3 16 32

EST20 2 2 3 2 2 2 3 2 18 2 3 3 2 3 3 3 3 22 40

EST21 2 2 1 1 2 1 1 1 11 2 1 1 1 1 1 1 2 10 21

EST22 3 2 3 2 3 2 2 3 20 2 3 3 3 3 3 3 3 23 43

EST23 2 3 3 3 3 2 2 2 20 3 2 3 3 3 3 2 3 22 42

EST24 3 2 2 2 2 3 1 1 16 2 3 2 3 2 2 2 2 18 34

EST25 3 2 3 2 3 2 2 3 20 2 3 3 3 3 3 3 3 23 43

EST26 3 3 1 2 1 1 3 2 16 3 2 1 1 1 1 3 3 15 31

EST27 2 3 2 1 3 2 3 2 18 2 3 3 2 2 1 2 1 16 34

EST28 2 2 3 2 2 2 3 2 18 2 3 3 2 3 3 3 3 22 40

EST29 3 2 2 1 2 3 3 3 19 2 3 2 2 3 1 3 2 18 37

EST30 2 3 3 3 3 2 2 2 20 3 2 3 3 3 3 2 3 22 42

EST31 2 2 2 3 2 2 2 2 17 2 3 2 2 3 2 2 2 18 35

EST32 3 3 3 1 2 2 3 2 19 1 2 1 3 2 2 3 2 16 35

EST33 2 2 3 2 2 2 3 3 19 2 3 2 3 2 1 2 3 18 37

EST34 2 3 2 3 3 2 3 2 20 2 3 3 2 3 3 3 2 21 41

EST35 3 2 3 2 3 2 2 3 20 2 3 3 3 3 3 3 3 23 43

EST36 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 1 1 1 1 1 2 11 22

EST37 3 2 3 2 2 2 2 3 19 3 2 3 3 3 3 3 2 22 41

EST38 3 3 2 2 2 2 3 3 20 1 2 1 3 1 2 2 3 15 35

EST39 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 16

EST40 2 3 2 3 3 2 3 2 20 2 3 3 2 3 3 3 2 21 41

PERFECCIONISMO INFANTIL
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EST41 2 2 2 2 2 1 2 2 15 1 1 1 1 1 1 1 1 8 23

EST42 3 2 3 2 2 2 2 3 19 3 2 3 3 3 3 3 2 22 41

EST43 2 2 2 1 1 1 1 2 12 2 1 1 1 1 1 1 2 10 22

EST44 3 2 2 1 3 3 2 2 18 2 2 1 1 2 2 3 3 16 34

EST45 3 2 2 2 2 1 1 2 15 2 2 1 1 3 3 2 2 16 31

EST46 2 2 3 2 2 2 3 2 18 2 3 3 2 3 3 3 3 22 40

EST47 3 2 3 2 3 2 2 3 20 2 3 3 3 3 3 3 3 23 43

EST48 2 3 3 3 3 2 2 2 20 3 2 3 3 3 3 2 3 22 42

EST49 2 3 3 3 3 2 2 2 20 2 3 2 3 2 1 3 2 18 38

EST50 1 1 2 3 1 2 1 1 12 2 2 1 2 1 1 1 1 11 23

EST51 2 3 2 3 3 2 3 2 20 2 3 3 2 3 3 3 2 21 41

EST52 2 2 3 2 2 2 3 2 18 2 1 2 3 2 1 2 1 14 32

EST53 2 3 2 3 3 2 3 2 20 2 3 1 2 3 1 3 1 16 36

EST54 3 2 3 2 2 2 2 3 19 3 2 3 1 1 1 3 3 17 36

EST55 2 2 3 2 2 2 3 2 18 2 3 3 2 3 3 3 3 22 40

EST56 2 2 2 1 1 1 1 2 12 2 1 1 1 1 1 1 2 10 22

EST57 3 2 3 2 3 2 2 3 20 2 3 3 3 3 3 3 3 23 43

EST58 3 2 3 2 3 2 2 3 20 2 3 1 3 1 3 3 2 18 38

EST59 3 2 3 2 2 2 2 3 19 3 2 3 3 3 3 3 2 22 41

EST60 3 3 3 2 3 2 3 3 22 1 3 1 3 3 1 3 3 18 40

EST61 3 2 1 3 1 2 1 2 15 3 2 2 3 3 2 3 1 19 34

EST62 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 16

EST63 2 3 3 3 3 2 2 2 20 3 2 3 3 3 3 2 3 22 42

EST64 2 2 2 2 2 1 2 2 15 1 1 1 1 1 1 1 1 8 23

EST65 2 3 2 3 3 2 3 2 20 2 3 3 2 3 3 3 2 21 41

EST66 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 1 1 1 1 1 2 11 22

EST67 3 3 1 2 3 1 1 1 15 1 2 1 3 2 3 3 2 17 32

EST68 1 3 2 1 3 1 3 1 15 1 1 1 3 3 1 2 1 13 28

EST69 2 3 3 3 3 2 2 2 20 3 2 3 3 3 3 2 3 22 42
EST70 2 3 1 3 1 1 1 1 13 3 3 3 1 3 3 3 1 20 33

EST71 2 3 2 2 3 2 2 3 19 3 3 3 2 3 2 2 3 21 40

EST72 3 2 2 1 2 2 2 1 15 3 2 2 1 1 2 3 1 15 30

EST73 3 3 3 3 2 3 3 1 21 3 3 3 2 3 1 3 1 19 40

EST74 1 1 1 2 1 1 2 2 11 2 2 1 1 1 1 1 2 11 22

EST75 2 2 2 3 1 1 2 1 14 1 3 1 2 3 3 3 1 17 31

EST76 2 3 1 2 1 1 3 3 16 2 3 2 1 3 1 2 3 17 33

EST77 2 2 2 1 1 1 1 2 12 2 1 1 1 1 1 1 2 10 22

EST78 3 2 3 2 3 2 2 3 20 2 3 3 3 3 3 3 3 23 43

EST79 1 2 1 3 1 1 1 3 13 1 3 1 3 1 3 3 3 18 31

EST80 3 2 3 2 2 2 2 3 19 3 2 3 3 3 3 3 2 22 41

EST81 3 2 1 3 2 1 2 3 17 1 3 1 1 1 1 2 3 13 30

EST82 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 16

EST83 2 2 3 2 2 2 3 2 18 2 3 3 2 3 3 3 3 22 40

EST84 2 2 2 2 2 1 2 2 15 1 1 1 1 1 1 1 1 8 23

EST85 2 3 1 3 1 1 2 3 16 3 3 3 1 3 1 3 3 20 36

EST86 2 3 2 3 3 2 3 2 20 2 3 3 2 3 3 3 2 21 41

EST87 2 3 1 1 2 1 2 2 14 2 3 1 3 1 2 3 2 17 31

EST88 2 2 1 2 1 2 2 2 14 2 3 3 2 2 3 3 3 21 35

EST89 2 3 3 3 3 2 2 2 20 3 2 3 3 3 3 2 3 22 42

EST90 3 2 2 3 2 2 2 2 18 3 3 2 3 2 2 3 3 21 39

EST91 2 2 1 3 1 1 2 2 14 2 3 2 3 2 2 3 1 18 32

EST92 2 2 3 2 2 2 3 2 18 2 3 3 2 3 3 3 3 22 40

EST93 2 3 3 2 2 3 2 2 19 2 3 2 3 2 3 2 2 19 38

EST94 3 2 3 2 3 2 2 3 20 2 3 3 3 3 3 3 3 23 43

EST95 2 3 2 3 3 3 2 3 21 2 3 3 3 2 3 3 3 22 43

EST96 3 2 3 2 2 2 2 3 19 3 2 3 3 3 3 3 2 22 41

EST97 3 2 1 1 3 2 3 3 18 3 3 1 2 2 3 3 3 20 38

EST98 2 1 2 1 3 2 1 2 14 2 2 3 1 3 1 3 3 18 32

EST99 3 2 1 1 3 2 2 3 17 2 3 1 3 2 3 3 3 20 37

EST100 2 2 1 2 2 1 2 2 14 2 3 2 2 2 3 2 3 19 33
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 v2

EST 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 13

EST2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 10

EST 3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 13

EST 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 17

EST 5 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16

EST 6 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 12

EST 7 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17

EST 8 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 13

EST 9 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 14

EST 10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18

EST 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18

EST 12 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 15

EST 13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 17

EST 14 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17

EST 15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 16

EST 16 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 16

EST 17 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18

EST 18 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 13

EST 19 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 10

EST 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 17

EST 21 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 16

EST 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18

EST 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 18

EST 24 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 11

EST 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 18

EST 26 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 15

EST 27 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 11

EST 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 17

EST 29 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 15

EST 30 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17

EST 31 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5

EST 32 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 16

EST 33 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17

EST 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18

EST 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 18

EST 36 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5

EST 37 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18

EST 38 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 12

EST 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7

EST 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 17

LOGROS DE APRENDIZAJE
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EST 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6

EST 42 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17

EST 43 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

EST 44 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 8

EST 45 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 14

EST 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18

EST 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 18

EST 48 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18

EST 49 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 12

EST 50 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 16

EST 51 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17

EST 52 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15

EST 53 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 16

EST 54 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15

EST 55 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 16

EST 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7

EST 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 17

EST 58 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 14

EST 59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18

EST 60 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5

EST 61 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

EST 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7

EST 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 18

EST 64 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5

EST 65 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18

EST 66 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

EST 67 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 12

EST 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6

EST 69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 17

EST 70 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

EST 71 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 14

EST 72 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 14

EST 73 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 15

EST 74 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4

EST 75 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

EST 76 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 16

EST 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7

EST 78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 17

EST 79 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5

EST 80 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17

EST 81 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 16

EST 82 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7

EST 83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18

EST 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 6

EST 85 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

EST 86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 18

EST 87 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 15

EST 88 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 15

EST 89 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18

EST 90 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14

EST 91 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

EST 92 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17

EST 93 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 14

EST 94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 17

EST 95 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 15

EST 96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 18

EST 97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 18

EST 98 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 12

EST 99 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 16

EST 100 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 14
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