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Resumen 

El objetivo general de esta tesis de investigación denominada, “Las subpruebas 

de arte y cultura y la prueba única nacional (PUN) en el examen docente 

Lambayeque”- 2019, fue determinar la relación entre las variables de estudio, 

planteándose que existe relación positiva y significativa entre las subpruebas y la 

PUN. El enfoque es de tipo cuantitativo y diseño descriptivo correlacional. La 

población en estudio fue de 102 docentes, y la muestra representativa de 81, 

confiabilidad de 95% y límite de confianza de 5%; se utilizó el programa SPSS 

para realizar el muestreo aleatorio simple. Los resultados indican que se encontró 

una correlación lineal estadísticamente significativa positiva y considerable entre 

la subpruebas comprensión lectora y razonamiento lógico con un rho de 0,738 y 

0,617, y una correlación lineal estadísticamente significativa positiva fuerte entre 

la subprueba de Conocimientos pedagógicos rho 0,808. El p valor < de 0,05 de 

significancia en todas las correlaciones permitió rechazar Ho. Se concluye que 

con 23,5% de aprobación en la PUN y de acuerdo a las características y enfoque 

con que fueron evaluados, los docentes de arte y cultura, muestran un nivel bajo 

en el conocimiento de los aspectos teóricos que fueron planteados en las tres 

subpruebas 

Palabras clave: prueba única nacional, subpruebas, examen docente, arte, 

cultura. 



vii 

Abstract 

The general objective of this research thesis called, “The subtests of art and 

culture and the single national test (PUN) in the Lambayeque teaching exam” - 

2019, was to determine the relationship between the study variables, considering 

that there is a positive relationship and significant between the subtests and the 

PUN. The approach is of a quantitative type and a descriptive correlational design. 

The study population was 102 teachers, and the representative sample of 81, 95% 

reliability and 5% confidence limit; The SPSS program was used to carry out 

simple random sampling. The results indicate that a significant and significant 

statistically significant linear correlation was found between the reading 

comprehension and logical reasoning subtests with a rho of 0.738 and 0.617, and 

a strong positive statistically significant linear correlation between the rho 

pedagogical knowledge subtest 0.808. The p value <0.05 of significance in all the 

correlations allowed rejecting Ho. It is concluded that with 23.5% approval at the 

PUN and according to the characteristics and approach with which they were 

evaluated, art and culture teachers show a low level of knowledge of the 

theoretical aspects that were raised in the three subtests 

Keywords:   national   single   test,   subtests,   teaching   exam,   art,   cultura 
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I. INTRODUCCIÓN

Donde los sistemas educativos enfrentan graves problemas relacionados con

la calidad educativa, la evaluación docente se ha ido institucionalizando como una 

especie de primer frente para su solución y entre ellos el examen de ingreso a la 

carrera docente como primera línea de base. En ese sentido según Murillo, 

Gonzales y Rizo (2006) para lograr la calidad educativa es necesario tener 

docentes de calidad para lo cual la evaluación docente es un factor clave. 

Scriven (1994) Citado por Murillo, Gonzales y Rizo (2006), expone que es 

tradicional la idea, que para la evaluación docente es imprescindible evaluar en 

los maestros, conocimientos de la especialidad, capacidad instruccional, y la 

profesionalidad, agrega además que debe ser eficaz en su tarea docente y en sus 

responsabilidades con la escuela y la comunidad. 

Coincidentemente con lo anterior investigadores como Schalock, Cowart y 

Myton, (1993), citados por (Murillo, Gonzales y Rizo, 2006, p. 93), también opinan 

que la evaluación docente además debería extenderse hacia la evaluación de los 

estudiantes así entonces el campo evaluativo serían los conocimientos, las 

competencias, la eficacia y el desempeño profesional del docente. 

Cruz, Hincapié y Rodríguez (2020) exponen que en América Latina las 

evaluaciones docentes son necesarias pues posibilitan detectar las diferencias 

que existen entre docentes respecto de su desempeño, sin embargo para ello es 

necesario que las evaluaciones que se apliquen a los  maestros deben ser válidas 

y confiables; además que de estas evaluaciones se puede rescatar información 

necesaria que permitan superar debilidades, carencias y potenciar fortalezas 

propiciando la excelencia en los docentes. 

Fardella (2012), en un artículo escrito en Chile analiza la política de evaluación 

docente mediante el método de análisis discursivo, recuperando distintos 

documentos, libros y normativas del Ministerio de Educación de ese país,la 

fundamentación que realiza Fardella sobre el poder implícito que proyecta la 

evaluación se basa en Foucault (1979). 

Foucault, en su análisis explica que los seres humanos cuando ingresan en 

una institución quedan encerrados en unas madejas de poder que estas han 

diseñado para vigilarlos constantemente y encauzarlos y someterlos a su 

voluntad, el docente se adhiera a este sistema de evaluación donde está obligado 
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a competir para ser juzgado, clasificado y a convivir con discursos que 

ciertamente llevan efectos de poder especificados o tal vez soterrados (Fardella, 

2012). 

En ciudad de México, Navarro (2013) cuestiona que desde el año 2008 se ha 
 

impuesto en este país un examen de selección para ingresar a la docencia, que 

ha devenido en un proceso de exclusión para miles de normalistas que se formaron 

específicamente para la tarea docente. Estos concursos de oposición (llamados 

así en México) en opinión de Navarro, se han caracterizado por su falta de 

transparencia en su diseño, aplicación, conducción y tratamiento de los resultados, 

ha sembrado suspicacias y la percepción que académicamente no son consistentes 

ni fiables para garantizar la selección de los docentes más idóneos. 

Olarte, Madiedo y Pinilla (2019), hallaron evidencia que en Colombia la 

evaluación de los docentes universitarios se desarrolla de acuerdo a tendencias 

condicionadas por las características del contexto y las actitudes pedagógicas que 

prevalecen en el ámbito educativo, resaltan que existen tendencias en las cuales 

se evalúa para rendir cuentas, para recompensar por algún mérito, evaluación 

como un proceso para el desarrollo profesional y evaluar para mejorar la 

institución educativa. 

En Perú en un estudio realizado por Vargas (2002) se analiza la coherencia 

existente entre lo que se enseña en las Escuelas Superiores de Formación Artística 

y el currículo de arte de Educación básica regular –nivel secundario, el cual es 

mayoritariamente donde los egresados realizan su labor profesional como 

docentes del área de arte. 

Significativamente en este estudio se encuentra que los estudiantes de las 

Escuelas Superiores de Educación Artística reciben una enseñanza centrada en 

la especialidad ya sea esta de danza, música, artes visuales o teatro, por lo tanto 

no existe correlación con las competencias capacidades y contenidos del diseño 

curricular básico de educación secundaria (Vargas, 2002). 

Explica , que el diseño curricular de educación secundaria en sus lineamientos 

y enfoque considera la enseñanza del arte con una visión integradora de los 

cuatro lenguajes artísticos, en cambio la enseñanza y aprendizaje para los futuros 

docentes de arte en las Escuelas superiores no tiene esas características lo que 

significa  una  correlación  nula,  finalmente  encontró  que  el  50%  de  docentes 
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encuestados de la especialidad de arte opinan que los contenidos del diseño 

curricular para cada uno de los grados no armonizan con el desarrollo de las 

competencias conceptuales, actitudinales y procedimentales (Vargas, 2002). 

Díaz y Ñopo (2016) Explican que con la promulgación de la ley 29944 de 

Reforma Magisterial el acceso a una plaza docente se realiza por concurso 

público, este proceso se realiza en dos fases que se inicia con la llamada prueba 

única nacional (PUN) que se aplica a todos los postulantes y es de tipo 

estandarizada, en la segunda se evalúa el desempeño didáctico del docente y su 

trayectoria profesional; para Díaz y Ñopo, aun cuando se ha logrado asimilar que 

la evaluación es  indispensable en el contexto educativo que se basa en los 

méritos y el buen desempeño docente, la controversia surge precisamente en el 

uso de las pruebas estandarizadas en la evaluación.(2016, p.365). 

En el departamento de Lambayeque publicados los resultados de la prueba 

única nacional se encuentra que solo cuatro docentes pasaron a la etapa 

descentralizada y la gran mayoría quedaron para ser contratados después de los 

nombramientos, de allí que este estudio se hizo relevante e importante, pues 

plantearon una serie de preguntas por responder sobre aprobación y 

desaprobación de los docentes, asociación y relación entre la subpruebas y la 

Prueba Única Nacional. 

Ahora bien, este estudio se justifica teóricamente porque permite hacer 

aportes al conocimiento relacionado con el rendimiento académico de los 

docentes de Arte y Cultura del departamento de  Lambayeque, metodológicamente 

se explica por la razón que este tipo y diseño de investigación ha permitido 

encontrar resultados significativos e inéditos referidos a la evaluación docente en 

arte, lo que también podrá ser usado por otros investigadores. 

Como justificación práctica se pueden inferir que los resultados de esta 

investigación podrían ayudar a mejorar aspectos del diseño o modelo de 

evaluación docente que actualmente se viene aplicando a los profesores de la 

especialidad de Educación Artística que postulan a una plaza de nombramiento o 

de contrato. 

En relación al  objetivo general este estudio se realizó para determinar la 

relación entre las subpruebas de arte y cultura con la prueba única nacional en el 

examen docente 2019 – Lambayeque, como objetivos específicos, identificar el 
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puntaje obtenido por los docentes en la subprueba de conocimientos pedagógicos 

de la especialidad de arte y cultura, subprueba de comprensión lectora, y 

subprueba de razonamiento lógico e Identificar el puntaje obtenido por los 

docentes en la prueba única nacional y finalmente establecer la relación entre la 

subpruebas de conocimientos pedagógicos de la especialidad , la subprueba de 

comprensión lectora y subprueba de razonamiento lógico con la prueba única 

nacional. Realizados las correlaciones y contrastación de la hipótesis se 

comprobó que existe relación entre las subpruebas de arte y cultura con la prueba 

única nacional del examen docente- Lambayeque – 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

Son escasos los estudios que en relación este tema se han realizado y escasa 

también es la bibliografía científica que existe para ahondar en los fundamentos 

de las evaluaciones o pruebas de ingreso, nombramiento o contrato docente, la 

mayoría de investigaciones se refieren con más asiduidad a las evaluaciones del 

desempeño docente en servicio. 

No obstante se tiene que a nivel internacional según Cruz, Hincapié y 

Rodríguez (2020), la evaluación docente es un aspecto trascendente para lograr 

la superación académica; existen cinco claves para lograr éxito en la evaluación 

docente: primero, puntualizar qué es lo que se requiere de un 

docente,segundo,ser precisos en los objetivos de la evaluación, tercero, 

confiabilidad y validez del instrumento , cuarto, darle utilidad a los resultados y 

cinco, investigar, para mejorar y retroalimentar los sistemas de evaluación. 

Agregan que Ecuador es uno de los pocos países de Latinoamérica que realiza 

pruebas nacionales o concurso de méritos por oposición que posibilitan el ingreso 

a la carrera pública magisterial. 

Rodríguez et ál. (2016) en Montevideo Uruguay realizaron un estudio 

cualitativo, las unidades de análisis fueron maestros noveles pero que podían 

tener hasta 5 años de haber egresado y estar en actividad, el objetivo general fue 

conocer lo que piensan los maestros egresados sobre la pertinencia de su 

formación académica y la práctica laboral en la docencia, se enfocaron también 

en el análisis de la coherencia de la formación recibida y la manera de cómo se 

los evalúa. 

En Uruguay la evaluación a los docentes noveles la realizan los directores e 

inspectores y en la mayoría de las veces lo hacen en aspectos para los cuales 

aquellos no fueron preparados en su instituto superior, paradójicamente, es la 

evaluación e informe del director la que está más alejada de la previa formación 

pedagógica recibida por los jóvenes maestros. (Rodríguez et ál., 2016) 

Por otro lado Ruiz (2018) en una tesis presentada en la ciudad de México, 

como objetivo general propone determinar qué factores inciden en el ascenso del 

personal docente. Es un estudio cuantitativo en el cual se utilizó el método de 

regresión logística, se han utilizado datos de los dos primeros concursos de 

méritos u oposición que se dieron en México 2015-2016 y 2016-2017. 
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Explica también que desde la Reforma Educativa del año 2012-2013 se 

instauró un sistema de ingreso mediante evaluaciones estandarizadas, se 

pretendía que deben estar en el magisterio los mejor preparados, sin embargo 

concluye señalando cuestionamientos como falta de contextualización y exigir 

puntajes altos en una prueba estandarizada que no necesariamente es garantía 

de que un maestro es idóneo. 

En el ámbito peruano, igual que el ámbito internacional se corrobora la 

tendencia a escasez en estudios relacionados con el tema de prueba o 

subpruebas que evalúan el ingreso a la docencia, la correlación que hay entre 

ellas y los resultados en las Pruebas Únicas Nacionales. 

Sin embargo, se encontró que uno de los pocos realizados es un estudio 

cualitativo-fenomenológico realizado por Salinas y Herrera (2019) en el cual 

recogen la opinión de docentes que han participado en la Prueba Única Nacional 

del examen docente 2018, expone que 74139 profesores asistieron a la 

mencionada prueba y que la mayor cantidad de aprobados se produjo en las 

subpruebas de Comprensión lectora y Razonamiento lógico, el menor porcentaje 

de aprobados correspondió a la subpruebas de Conocimientos pedagógicos. 

La muestra estuvo compuesta por 5 docentes (1 varón y 4 mujeres) de dos 

escuelas públicas de nivel primario ubicadas en la provincia de Tarma (Junín). La 

edad promedio delos docentes participantes es de 38.6 con un rango de 30 a 48 

(Salinas y Herrera 2019, p. 16), se expone que 74139 profesores asistieron a la 

mencionada prueba, empero en Junín se presentaron 10,075 docentes de los que 

solo aprobaron y se les asignó plaza a 627 profesores. 

La primera conclusión es que desde las creencias de los docentes, existe un 

reconocimiento sobre falencias en la formación previa, y que la estrategia que se 

estaría usando para solucionarlas es intentar aprender durante el diseño de las 

sesiones y la aplicación de ellas. 

Se explica que los docentes estaban desfasados en sus conocimientos 

pedagógicos y que tal vez una previa práctica docente podría capacitarlos mejor, 

además, expresan que tuvieron muchas dificultades para obtener  bibliografía 

sobre el tema y escasos a nivel nacional. Además los docentes expresan 

creencias en las que asumen que no existe un vínculo con el currículo nacional, 

que sería muy necesario promover investigaciones sobre este tema del ingreso 
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docente ya que son de suma utilidad, dado que los conocimientos curriculares 

previos que adquirieron ya no les son de ninguna utilidad. 

Por otro lado en el contexto de la necesidad de las pruebas de ingreso a una 

plaza docente, Cuenca y Vargas (2018) en un informe exponen que en el Perú la 

masa docente está en proceso de envejecer y en una década pasaran a jubilarse 

52,000 maestros y que incorporar a los jóvenes docentes más talentosos es una 

prioridad, pero tienen que ser indefectiblemente a través de concurso, solo así se 

lograría una carrera pública magisterial de calidad. 

Así también estos investigadores se enfocan en el examen de ingreso docente 

del año 2015 en el cual se inscribieron 192,000 docentes para 20,000 plazas de 

nombramiento y 100,000 de contrato, cumplida la primera y segunda fase solo 

accedieron a una plaza 8,137 docentes. Concluyen recomendando que las 

evaluaciones con “estándares de calidad y transparencia” (las comillas nos 

pertenecen) deben continuar, pese a ello debe haber una comunicación efectiva 

con los docentes en las cuestiones prácticas de la evaluación, es decir en los 

criterios, objetivos de la evaluación docente. 

En conclusión los antecedentes anteriores en general se enfocan en modelo de 

evaluación vigente en relación al ingreso docente, sin embargo es muy difícil 

encontrar estudios respecto a la evaluación puntual que tomen en cuenta los 

cuatro lenguajes artísticos del área de Arte y Cultura, Tal como se plantea en las 

evaluaciones estandarizadas de la prueba única nacional (PUN), no obstante en 

un documento escrito por Ginocchio (2017) se pone al debate la evaluación del 

arte en el Perú. 

Ginocchio (2017), expresa que siendo el arte un proceso creativo con 

componentes que ya existen, cada respuesta es una forma nueva por descubrir, 

razón por la cual hay quienes dicen que la forma científica de medirlas nunca 

realizaran la tarea eficaz de evaluar a los lenguajes artísticos de manera 

confiable; y  que al momento de analizarlas someterlas a evaluación resultan 

complicadas, dificultosas y falaces debido a su ambigüedad. 

En las recomendaciones Ginocchio (2017) citando a Hoepner (1984) opina que 

una evaluación estandarizada deberá dar como resultado también programas de 

formación superior también estandarizados a nivel nacional y que toda evaluación 

estandarizada deberá tener objetivos claros y pertinentes, que los usuarios o 
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estudiantes deben conocer estos antes de la evaluación. Esto tiene un parecido 

notable con los lineamientos de la evaluación formativa que se promueve 

actualmente en la educación básica y en educación superior. 

Aun, con más énfasis Ginocchio (2017) cita a Hope & Wait (2012), quienes 

explican que los sistemas de evaluación reinantes en el ámbito pedagógico tienen 

una orientación sumamente tecnocrática, tan estrechamente ligados al facilismo 

cuantitativo que, diseñados con ingenio para aplicarlos masivamente, no son 

compatibles con lo intrínseco de la evaluación artística y por lo general 

desvalorizan sus productos y resultados. 

La teoría propuesta por Gardner (1993),sobre las inteligencias múltiples están 

relacionadas directamente con el área de arte y cultura, cada una de ellas 

implicadas en el desarrollo de capacidades o habilidades de los distintos 

lenguajes artísticos del área como son: artes visuales, música, danza y teatro, 

este incluso podría involucrar a más de una inteligencia por ejemplo la espacial. 

Al abordar el tema de la evaluación Gardner (1993), llama la atención que el 

enfoque principal de la evaluación en América es poner por delante el examen 

más que la evaluación integral en sí y pone el acento diciendo, que define a la 

evaluación como un proceso en el que se obtiene información sobre capacidades, 

habilidades de los sujetos, con el doble propósito de proporcionar respuestas 

válidas y útiles a las personas evaluadas y a la comunidad en que viven 

Ahora bien, citando a Messick (1988) explica que en una gran proporción el 

problema de los test estandarizados y formales es la validez y entre ellos los 

criterios con los que están correlacionados, por ejemplo los test que pretenden 

medir la creatividad ya no son muy utilizados porque nunca se estableció 

fehacientemente su validez, (Gardner, 1993). 

Otro aspecto en el que enfatiza la teoría de las inteligencias múltiples con 

respecto a la evaluación, es el de la neutralidad de los instrumentos con los que 

se evalúan las habilidades e inteligencias, puntualiza que la mayor parte de estos 

tienen un sesgo a favor de la inteligencia lingüística y lógica matemática 

Por consiguiente los sujetos con dificultades en ciertas inteligencias ya sean 

lingüísticas o lógico-matemáticas o en ambas, pueden fallar en la medición de 

otras materias, cursos o áreas, simplemente porque tienen problemas en resolver 
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la configuración concreta de la multiplicidad de los instrumentos de evaluación 

estandarizados. (Gardner, 1993). 

En tal sentido, la solución pasa por la construcción de instrumentos neutrales 

que examinen de forma directa las inteligencias, capacidades o habilidades que 

están actuando, en vez de estar dando vueltas alrededor de las capacidades 

lógico matemáticas y lingüísticas; así por ejemplo se puede evaluar la inteligencia 

kinestésica observando como una persona o grupo de personas aprenden y 

recuerdan los pasos de una coreografía de danza folklórica u observando como 

una persona sale de una discusión complicada aplicando su inteligencia 

interpersonal. (Gardner, 1993) 

Por otra parte la teoría del capital humano que fundamenta y ayuda a entender 

el problema en este estudio, desde que surgió ha sufrido variaciones en su 

definición, en sus elementos e implicancias, fue la educación la que en un inicio 

se consideró como el aspecto fundamental de esta teoría, sin embargo la inclusión 

de nuevos estudios ha incorporado otras categorías como por ejemplo la 

experiencia. (Cardona, et ál, 2007). 

Schütz (1960) citado por Cardona, et ál (2007) asevera que la inversión en 

capital humano es una forma de disminuir la diferencias económicas entre ricos y 

pobres y a estos últimos les abre la posibilidad de mejorar su calidad de vida, lo 

central en esta teoría es asumir la educación y la capacitación de las personas 

como una inversión que produce beneficios a futuro a las personas y al estado y 

sociedad. 

Pero también el capital humano se puede definir como un cúmulo de 

competencias relacionadas con su capacidad de producir que las personas han 

adquirido en un proceso de apropiación de saberes ya sea específicos o de 

características generales, en ese proceso los sujetos realizan gastos educativos 

permaneciendo sin trabajar ni recibir un sueldo, pero que a futuro recibirán un 

salario acorde con su capacitación y conocimientos adquiridos. (Becker, 1964). 

En la teoría del capital humano fue Mincer (1958) quien estudió el aporte de la 

preparación y la experticia en el nivel de ingreso salarial de los trabajadores que 

tocó también el aspecto de la edad, que evalúa o mide tanto el trabajo como la 

experiencia, es decir mide todo el proceso de la adquisición de la experiencia y el 
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desarrollo biológico, expresa, que la declinación lógica del trabajador aun con 

experiencia puede afectar la productividad. 

Nótese como Mincer(1958) habla de medición, como economista se interesó 

en la relación existente entre el proceso de aprendizaje, la experiencia y el aumento 

del salario en las personas, en ese sentido afirma que la capacitación formal 

dado a un trabajador es más complicado de evaluar que la capacitación que 

proviene de la experticia laboral, por la razón que ésta crece en la misma 

proporción en que crece la experiencia en el desempeño laboral, en tanto que la 

capacitación formal se muestra de manera cóncava. 

Según Choque la teoría económica del capital humano desarrollada a finales 

de los años 50 y decenio del 60 sigue teniendo implicancias en la forma como se 

concibe la educación y la evaluación como parte de ella, en efecto, ésta tuvo 

mucha influencia en EE.UU. Sus teóricos más conocidos fueron Theodore 

Schultz, Gary Becker y Jacob Mincer, entre otros.” (2018, p.320). 

En el análisis de Choque se explica que en EU, a fines del siglo XX e inicios 

del XXI se impulsa y promueven nuevas situaciones para la empleabilidad del 

capital humano, donde la exigencia para los trabajadores va ser poseer 

capacidades y habilidades y también altos conocimientos tecnológicos de su 

especialidad; la teoría del capital humano resurge con fuerza en países como el 

Perú, que la asumen como guía de la relación que debe existir entre educación y 

producción, y como un fundamento de la política oficial seguida contra la pobreza” 

(2018, p. 320). 

Mons (2009) citando a Osborn (2006) pone en contexto a la teoría del capital 

humano para poder entender el auge y prevalencia aun de la evaluación 

estandarizada de uso constante en la evaluación del ingreso a la docencia, y 

teoriza sobre la evaluación estandarizada que es la manera como se evalúa a los 

docentes en los países que si lo hacen. 

La administración y la calificación de los exámenes estandarizados ha 

provocado un gran debate tanto científico y en los medios de comunicación si hay 

algún debate sobre el instrumento, es porque está lejos de ser una forma simple y 

neutral de evaluar las habilidades y el conocimiento de los alumnos, se ha 

convertido en un instrumento clave para la reforma de las políticas educativas. La 

evaluación estandarizada se encuentra ahora en la intersección de las nuevas 
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tendencias que se han ido formando políticas educativas en los países de la 

OCDE desde la década de 1980 (Mons, 2009, p. 5). 

Considerando la epistemología de la problemática investigada la variable1 se 

reconocen en las subpruebas de arte y cultura y se define como un conjunto de 

tres instrumentos de evaluación que conforman la Prueba Única Nacional. 

La Subprueba de comprensión lectora que mide la habilidad del postulante 

para identificar información manifiesta en párrafos de cierta complejidad, inferir un 

tema y reflexionar críticamente sobre el contenido. (Minedu, 2019, p. 26). 

La subprueba de razonamiento lógico, pone a prueba al docente sobre su 

habilidad y capacidad que le demandan razonamientos inductivos y deductivos; la 

prueba de conocimientos pedagógicos de la especialidad, comprueba  la capacidad 

de aplicar principios pedagógicos fundamentales, didáctica específica y 

conocimientos sobre su especialidad. (Minedu, 2019, p. 26) 

La prueba única nacional (PUN) variable 2, se define como un instrumento de 

evaluación compuesta por: La Subprueba de comprensión lectora, la subprueba 

de razonamiento lógico, la Subprueba de conocimientos pedagógicos de la 

especialidad). ((Minedu, 2019, p.26)) 

Ahora bien, Bunge (2002) ha sido uno de los epistemólogos que ha abordado 

el análisis conceptual de la categoría enfoque y lo define en primera instancia 

como una forma de ver los objetos, personas, concepciones, suposiciones, 

hipótesis, teorías y por ende la manera de abordar la problemática que les atañe a 

ellos, un enfoque se fundamenta en un conjunto de conocimientos previamente 

existentes que abarcan aspectos generales en el campo de la filosofía y modo de 

ver la realidad del mundo. 

Dicho esto entonces, se aborda el enfoque de la competencia lectora y/o 

comprensión lectora que proviene de PISA, que considera que “la competencia 

lectora es una competencia básica, que incluye destrezas muy complejas 

necesarias para interactuar en todos los ámbitos de la vida social” (Zayas, 2012, 

p. 13). 

En el enfoque de PISA Implica también Aprender a identificar y situar la 

información sino que significa establecer objetivos identificar sus fuentes y evaluar 

si son pertinentes pues en un proceso de enseñanza  y  aprendizaje  para construir 

conocimientos es necesaria la adquisición de habilidades y destrezas ; 
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pero no es suficiente con aprender a digerir la información, leer implica  un proceso 

de reflexión de lo que se ha leído, pues si solamente se entiende la significancia 

literal de un texto es difícil inferir hacia nuevas situaciones. (Zayas, 2012). 

Finalmente en PISA la competencia lectora se define como la capacidad de 

entender, reflexionar e involucrarse con la lectura textual para lograr alcanzar 

metas, ampliar el conocimiento, reforzar potencialidades personales y ser 

partícipe de la sociedad en que se desarrolla la persona. (Zayas, 2012) 

Por otro lado, Remolina (2013) analiza la competencia lectora desde el 

enfoque de la pedagogía crítica que fundamenta con las ideas de Paulo Freire. 

Así, leer para el profesor Freire pasa primero por un análisis crítico del mundo 

para poder comprenderlo, la actividad de leer debe estar configurada para buscar 

entender el entorno socio cultural en el cual se desarrolla el lector. 

Desde el enfoque de la pedagogía crítica comprender críticamente la actividad 

lectora no significa decodificar puramente las palabras que conforman el lenguaje 

escrito, leer al mundo es anterior a la lectura de las palabras de un texto, esta 

última no le es posible obviar la lectura del primero estableciendo una relación 

entre el lenguaje y la realidad (Freire, 1989) 

En ese sentido, una lectura a profundidad y comprometida en exponer el nexo 

entre lo textual y contextual, necesariamente va a necesitar de una postura de 

rebeldía del sujeto que lee, obviamente de cara al texto, esto pasa por considerar 

la relación entre la realidad y el códice representacional, esto quiere decir que si 

solo lo que lee el sujeto se relaciona con su contexto social éste actúa como parte 

del proceso de la lectura, “siendo coproductor de la inteligencia del texto en la 

medida en que su lectura del mundo está siendo respetada. Son descriptores 

importantes por cuanto dibujan el perfil ontológico del sujeto lector y demarcan su 

rol protagónico” (Remolina, 2013, p. 226). 

En resumen la lectura de textos como actividad de cultura, discernimiento y 

comprensión y parte del proceso de enseñanza de la competencia lectora tienen 

que estar enlazadas con la existencia y realidad del alumno mostrando respeto 

por el conjunto formado por tres elementos, pensamiento, realidad y lenguaje. 

(Remolina, 2013). 
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Un enfoque del desarrollo del razonamiento lógico matemático se sustenta en 

la teoría de la Modificabilidad Cognitiva (Acosta y Rivera, 2009). “La teoría de la 

Modificabilidad Cognitiva Estructural, una verdadera filosofía de la vida, tiene su 

origen en el corazón de su creador, Reuven Feuerstein, nacido en Rumanía en el 

año 1921” (Orrú, 2003, p. 33). 

Feuerstein sustenta que todo ser humano es susceptible de modificarse, así, el 

docente debe tener claridad para identificar que el sujeto al cual va educar es un 

individuo modificable, una situación de aprendizaje será eficaz si en el proceso, se 

pone en práctica una intención positiva aun cuando las características 

conductuales/ comportamental de los sujetos sean muy variadas; pero también el 

maestro que actúa como mediador deberá asumirse competente, diligente y 

dinámico en producir la modificación cognitiva en el discente. (Orrú, 2003) 

Otro enfoque significativo para entender el proceso mental producto del 

razonamiento lógico es el Enfoque Histórico-Cultural (Travieso y Hernández, 

2017) su referencia teórica se basa en el aporte de Lev Vygotsky que realizó 

estudios profundos relacionados con el pensamiento y el lenguaje; “el 

pensamiento verbal no es una forma innata, natural de la conducta, está 

determinado por un proceso histórico cultural, tiene propiedades especificas leyes 

que no pueden ser halladas en las formas naturales del pensamiento y la palabra 

(Vygotsky, 1968, p. 54).citado por (Travieso y Hernández, 2017, p . 55). 

Así entonces, los sistemas educativos se desarrollan en un determinado 

periodo histórico y social y es el estudiante el protagonista principal, significa que 

es un activo participante en la aprehensión y re conceptualización del conocimiento, 

pero también de un proceso activo de socialización. En ese contexto cobra 

relevancia la interacción, y es la Zona de Desarrollo Próximo donde el discente 

necesita de la interrelación con sus pares, con el docente y con quienes puedan 

propiciarle las estrategias para el desarrollo de esas potenciales habilidades, 

capacidades y competencias. (Travieso y Hernández, 2017) 

Pues bien, en las diferentes áreas donde los sujetos de la educación actúan el 

razonamiento y/o pensamiento lógico es de aplicación generalizada y adquiere 

una gran importancia en la etapa de escolaridad. De allí que para ser profesional 

competente es imperativo que el estudiante de educación superior desarrolle su 

pensamiento  lógico  que  le  ayude  a  favorecer  la  captación,  construcción  y 
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deconstrucción  de  los  aprendizajes  adquiridos  en  el  proceso.”(Travieso  y 

Hernández, 2017). 

Desde otra perspectiva, el de área de educación por el arte, Educación artística, 

arte y creatividad, y/o arte y cultura como se le denomina ahora, ha sido objeto de 

diferentes enfoques y tendencias, en el siglo XX el nombre de la asignatura y 

otros aspectos propios, han ido cambiando de acuerdo fundamentalmente a 

cuestiones politicas,sociales y económicas, también por la influencia de 

corrientes pedagógicas y puntos de vista relacionados con la estética de cada 

uno de sus componentes o lenguajes artísticos (Totoricagüena y Riaño, 2018). 

El golpe de estado del general Juan Velasco Alvarado en la década del setenta 

promovió la revalorización de la identidad y emancipación del hombre peruano 

(Chunga, 2014), se asumió entonces un enfoque concientizador, es decir, para 

tomar conciencia de lo que significa ser peruano y descendientes del gran 

Tahuantinsuyo y del ícono contra la opresión Túpac Amaru II; y que mejor que 

impulsar una formación intercultural,cientifica,humanista y liberadora a traves de 

disciplinas que pasaron a llamarse líneas de acción educativa,entonces,la 

educación artística pasó a llamarse educación por el arte. 

En consecuencia, este enfoque plantea la pregunta ¿es la enseñanza 

aprendizaje del arte un medio o un fin?, así, cuando se alude al nombre de 

“educación por el arte”, el papel del arte en el sistema es de complemento o 

ayuda para otro fin, tal vez de mayor connotación y trascendencia educativa como 

es la educación integral y holística de los sujetos de la educación. 

Específicamente, Niño (1989) en tecnología de la educación por el arte 

establece diferencia marcadas entre la educación por el arte y educación artística, 

ésta tiene que ver con cultivar una disciplina artística: pintura, canto, actuación, en 

cambio la educación por el arte como línea de acción educativa es activa y de 

múltiples funciones que permite promover e incentivar capacidades creativas, 

integracionistas, solidarias y de independencia frente al poder dominante. 

El trabajo artístico, por otro lado es comparable a cualquier otra 

actividad, por ello desde el nivel inicial debe ser entendido como 

un vehículo de formación y liberación. En ese sentido resulta 

absurdo hablar de “cursos básicos” o “importantes” en desmedro 
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de otros que no lo serían, pues, en la medida que están 

considerados en un plan de estudios, cada uno con sus 

correspondientes objetivos y contenidos terminan siendo 

igualmente importantes y necesarios; en última instancia 

complementarios. (Niño, 1989, p. 4) 

En el currículo de la década del 90, el área solo tuvo el nombre de arte. Tenía 

un enfoque plurisignificativo es decir puede ser interpretado de distintas maneras 

o dimensiones, e intercultural fortalecido desde la autorreflexión y valoración del 

entorno cultural, social y ambiental (Minedu, 2010) 

Por cierto, en el  currículo de educación básica Minedu (2016) vigente, se 

plantea que el enfoque del área de arte y cultura es multicultural e interdisciplinario, 

desde lo multicultural reconoce que toda creación artística tiene características 

sociales y culturales y busca incorporar expresiones artísticas indígenas, urbanas, 

rurales, migrantes, juveniles entre  otras,  también salvaguardar el patrimonio 

cultural y artístico del Perú que puede estar desapareciendo. 

Desde lo interdisciplinario porque se busca integrar el arte con otras disciplinas 

y saberes para responder a situaciones vinculadas a problemáticas locales y 

globales como racismo, el medio ambiente, los derechos de la mujer entre otros. 

El área de arte y cultura se enfoca en desarrollar en los alumnos dos 

competencias: “Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico culturales.” y 

“Crea proyectos artísticos desde los lenguajes artísticos”. 
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III. METODOLOGÍA 
 

3. 1. Tipo y diseño de investigación. 
 

• Tipo de investigación: De acuerdo al enfoque es de  tipo cuantitativo 

porque posibilitó acopiar información numérica para su respectivo 

tratamiento estadístico. 

• Descriptivo  –  correlacional:  descriptivo  porque  se  realizó  una 

descripción de las manifestaciones de un conglomerado poblacional. 

Es correlacional porque evaluó la asociación entre las dos 

categorías, pues en este tipo de estudios se miden, se ponderan 

para finalmente analizarlas y formalizar asociaciones y/o relaciones. 

Así también esta investigación fue no experimental, transeccional o 

transversal, no experimental porque se realizó sin manipular 

deliberadamente variables. 

3.2 .Variables y Operacionalización. 
 

Las variables de estudio son de tipo cuantitativas (anexo 3) 
 

3.3. Población, y muestra 
 

Población: constituida por 104 docentes que se presentaron a la prueba 

única nacional cuyas características comunes es que todos son de la 

especialidad de arte o educación artística. 

• Criterios de inclusión: Se incluyó a todos los docentes de la espe- 

cialidad de arte o educación artística independientemente del perfil y 

lenguaje artístico en que se formó. 

• Criterios de exclusión: Se excluyó a los docentes que habiéndose 

presentado a la PUN, recibieron puntos de bonificación por haber 

pertenecido a la Fuerza Armada o tienen alguna discapacidad. 

Muestra: Estuvo conformada por 81 docentes y el tamaño de muestra 

se determinó usando la aplicación Epi info de Google play (2020), el 

nivel de confianza fue de 95% y límite de confianza de 5%. 
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Muestreo: Se utilizó el programa SPSS para realizar el muestreo aleatorio 

simple en donde todos los sujetos tienen la misma oportunidad de integrar la 

selección, en el proceso se tuvo en cuenta que no era un muestreo con 

reemplazo, es decir que ningún elemento que haya sido seleccionado puede 

volver de nuevo a la población Muñoz (2016). 

Unidad de análisis: Son cada uno de los docentes de arte que participaron en la 

prueba única nacional 

 

En el muestreo se utilizó el método probabilístico que se basa en la 

equiprobalidad, en donde se busca que toda la población de sujetos de 

investigación, tenga igual oportunidad de ser escogidos con la finalidad de 

representarla en la muestra, son los más utilizados porque a través de ellos se 

busca una mayor representatividad en la investigación a realizarse (Hernández y 

Carpio, 2019). 

Las ventajas de utilizar el software SPSS tal como lo propone Muñoz (2016), es 

que permitió escoger proporcionalmente a los sujetos de la muestra, realizar un 

cálculo rápido de las medias y varianza, hacerlo de manera honesta e imparcial y 

se disminuyó las posibilidades de errores en el desarrollo del proceso de traslado 

de la información desde la base de datos. 

El proceso se realizó siguiendo indicaciones de Supo (2010) es decir 

insertando previamente la población desde la base de datos luego en el software 

SPSS, se desplegó la pestaña del menú “datos” y la opción seleccionar casos – 

opción muestra aleatoria, como se conocía exactamente. En el tamaño de la 

muestra se desechó la opción porcentaje y se escribió el número 81 de 102, 

pidiendo al programa que los casos seleccionados se copien como un nuevo 

conjunto de datos para el análisis posterior. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

Se utilizó las técnicas y procedimientos de la investigación de documentos o 

documental, que no es más que un proceso sistematizado de  averiguación, acopio 

y planificación cuidadosa para realizar analizar e interpretar datos e información 

relevante de una área de estudio o tema de investigación (Rizo, 2015, p. 22). 

En consecuencia toda la recolección de datos cuantitativos y cualitativos 

provino del acervo documentario que está en la página web del Ministerio de 
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Educación, las técnicas de indagación documental se realizaron a través  de cuatro 

etapas que posibilitaron una secuencia lógica y ordenada del proceso de 

investigación; incluye pues el uso de diferentes estrategias y técnicas para acopiar 

y procesar la información. 

3.5. Procedimiento 

Para efectos del presente estudio solo se utilizaron las tres primeras fases de 

la investigación documentaria, obviamente con la contextualización pertinente. 

Planificación: Consistió en un plan esquemático en Word para la organización 

de los datos. 

Acopio de la información: Lectura e interpretación de la documentación acopio 

de la data, fichaje electrónico en formato Word para guardar en una base de 

datos. 

Análisis preliminar: A través de la clasificación de la información, de acuerdo 

con el plan esquemático. 

Revisión y análisis definitivo: De los datos para el tratamiento estadístico en 

el software SPSS. 

3.6. Método de análisis de datos 
 

La metodología correlacional de Spearman, es la que se utilizó para el 

análisis de la correlación entre las dos variables de estudio y permitió cuantificar 

la asociación que se produce entre dos variables cuantitativas. A través de su 

utilización es posible identificar si el aumento del valor de una categoría suma o 

resta el valor de la otra; y arroja un coeficiente de correlación que va dar una 

determinada cantidad numérica, también conocido como Rho de Spearman. 

Los rangos del Rho de Spearman pueden adquirir una puntuación que puede 

oscilar desde (-1.0), a (+1.0) y la interpretación se realiza de la siguiente manera: 

si los valores están cercanos a (+1.0), habrá una asociación fuerte entre los datos 

clasificados, es decir si el rango de un dato aumenta en el otro también se 

produce un aumento; cuando los valores están cerca a (-1.0) existirá una 

asociación o relación negativa intensa, esto quiere decir que si el rango de unos 

datos aumentan en la clasificación los otros decrecen, no existirá correlación 

cuando los valores sean iguales a (0.0). (Mondragón, 2014, p.100) 

Antes de la invención de los software estadísticos se utilizaba formulas 

estadísticas para determinar la correlación (Martínez, Tuya, Pérez, Cánovas y 
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Martínez., 2009)).Sin embargo en la actualidad a través del software estadísticos 

SPSS es posible hallar el nivel de correlación de manera más rápida con el 

consiguiente ahorro de tiempo para la investigación de, allí que en esta 

investigación se hace uso de este software. 

3.7. Aspectos éticos 
 

Fernández (2014) al abordar la cuestión ética de la investigación científica dice 

que todo investigador debería preguntarse ¿cuál es el propósito o fin esencial de 

la investigación? y debe hacerla si es que quiere sujetarse a profundos 

estándares de moralidad, citando a Jonsen (1993) dice que en todo caso se 

exige del investigador que sea competente, diligente y responsable por todo lo 

que haga y no haga; y es imperativo y necesario saber que se debe tratar a los 

seres humanos como fin en sí  y no como un medio. 

Por consiguiente, la ética de la investigación científica se caracteriza en este 

estudio por la confidencialidad de los datos que se han extraído de la data del 

Minedu, pues son datos puntuales que corresponden a cada docente y cada uno 

de ellos independientemente de la posición que hayan ocupado en el cuadro de 

méritos del examen docente, merece respeto y salvaguardar su honorabilidad que 

ampara la carta magna del Perú. 
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IV.- RESULTADOS. 
 

A continuación los resultados obtenidos del análisis descriptivo y correlacional 

de las subpruebas con la Prueba única nacional del área de Arte y Cultura. En 

primera instancia se presenta la información y análisis de frecuencias y medidas 

de tendencia central más relevantes de cada una de las subpruebas. 

Resultados en la sub prueba de conocimientos pedagógicos y de especialidad 
 

Tabla 1. 
 

Resultados en la sub prueba de conocimientos pedagógicos y de especialidad 
 

Docentes f % Estadígrafos 
 

 
Aprobados 22 27,2 

 

 
 

Desaprobados 59 72,8 

Total 81   100 

= 52 
 

Mo = 50 
 

Mín. = 30 
 

Max:= 70 
 

S= 4212 

 
 

De acuerdo a este resultado menos de un tercio de los docentes aprobó esta 

subprueba, se observa una baja aprobación y  alta  desaprobación,  este porcentaje 

de docentes desaprobados no lograron alcanzar el puntaje mínimo de aprobación 

(60ptos) para pasar a la etapa descentralizada del proceso. 

En los estadígrafos descriptivos se puede observar una media y moda de valor 

bajo que no llegan a superar el puntaje mínimo requerido, en la relación mínimo 

máximo, se observa que el docente que alcanzó el menor puntaje solo contestó 

12 preguntas y el que alcanzó el máximo 28. 
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Tabla 2. 
 

Resultados en las sub pruebas de comprensión lectora y razonamiento L. 
 

Subpruebas Docentes f % Estadígrafos 

= 30 
 

Comprensión 

Lectora 

Aprobados 55 67,9 
 

 
 

26 32,1 
Desaprobados 

 

Mo = 30 
 

Mín. = 6 
Max:= 46 
S=  2486 

 

  Total 81 100   
= 20 

Razonamiento 
Lógico 

Aprobados 10 12,3 

 
Desaprobados 71 87,7 

Total 81   100 

 

Mo = 16 
 

Mín. = 6 
 

Max:= 36 
S= 1690 

Se aprecia en estos resultados que un poco más de las tres cuartas partes del 

total de los docentes superaron la subprueba de comprensión lectora, cuyo puntaje 

mínimo requerido fue de 30 puntos, se evidencia un buen nivel de lectura 

inferencial y crítica. Todo lo contrario sucede en razonamiento lógico que 

solamente aprobó un tercio del total, se infiere que más de la mitad de los 

docentes no llegaron a alcanzar el puntaje mínimo requerido, consecuencia de 

ello, es que se convirtió en un factor que impidió que los docentes puedan clasificar 

a la etapa descentralizada del nombramiento docente del año siguiente. 

Respecto a las medidas de tendencia central en la subprueba de razonamiento 

lógico, la media y la moda están alejadas significativamente del nivel de 

aprobación y el valor máximo apenas lo supera en 6 puntos, en la subprueba de 

comprensión lectora se puede observar que el valor de la media y la moda son 

iguales al valor mínimo requerido para la aprobación, lo que significa que en todo 

caso la mayoría de profesores respondieron favorablemente más de 15 

preguntas, pero no menos; de allí que la suma total del puntaje obtenido en esta 

subprueba comparativamente con la de razonamiento lógico es casi el doble. 
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Tabla 3. 

Resultados de la prueba única nacional 
 

Docentes f % Estadígrafos 
 
 

 

Aprobados 19 23,5 
 
 

Desaprobados 62 76,5 

Total 81   100 

= 103 
 

Mo = 125 
 

SD=  17 
 

Mín. = 66 
 

Max:= 142 

 
 

En estos resultados decisivos para los docentes que se presentaron al examen, 

el porcentaje de aprobados es la cuarta parte del total y los tres cuartos de la 

distribución de la muestra son desaprobados, la diferencia es desproporcionada 

pues está en una razón de 1 a 3 donde el número de docentes desaprobados es 

de 43 docentes más que el número de aprobados, situación está que plantea una 

serie de interrogantes de causa –efecto y explicativa que pueden ser objeto de 

otro  estudio y análisis distinto al correlacional. 

En los estadígrafos de tendencia central obsérvese como la media está por 

debajo del puntaje mínimo requerido aprobatorio (120 puntos), tiene lógica con la 

alta desaprobación y aunque la moda es ligeramente más alta, se concluye que 

este valor es exclusivo de los docentes aprobados. No obstante que el puntaje 

máximo supera ampliamente al mínimo, está lejos de ser una cifra ubicable en el 

nivel más alto de la escala. 

Se ha considerado en esta tabla ubicar la desviación estándar útil para tener 

noción de la dispersión de la distribución de los datos, al respecto se puede 

concluir que esa cantidad relativamente baja, se refiere a la desviación de cada 

uno los puntajes de los docentes que rindieron la prueba única nacional con 

respecto a la media, obviamente en promedio, mientras más alta es la desviación 

estándar más se alejan los datos de la media y viceversa (IBM Corporation., 

2014). 
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Tabla 4. 
 

Correlación: subpruebas de Arte y cultura y prueba única nacional. 
 
 

VARIABLES 
 

 

 Conocimientos  
 
Variables 

 
N 

pedagógicos de la 
especialidad de 

Razonamiento 
Lógico 

Comprensión 
Lectora 

Prueba 
Única 

  arte y cultura   Nacional 

 
Conocimientos 
pedagógicos de la 
especialidad de 
arte y cultura 

 
 

81 
1,000 0,219 

Sig. Bilat.: 0,05 

 
 

0,492 
 

Sig. Bilat.: 000 

 

 
0,808 

 

Sig. Bilat.: 

000 

 
 

 
Razonamiento 
Lógico 

81 
0,219 

 

Sig. Bilat.: 0,05 

 
1,000 

 

Sig.: Bilat. 

 
0,241 

 

Sig. Bilat: 0,30 

 
0,617 

 

Sig. Bilat: 

000 

 

Comprensión 
lectora 

81 0,492 
 

Sig. Bilat: 0,00 

0,241 
 

Sig. Bilat: 0,30 

 
1,000 

0,738 
 

Sig. Bilat.: 
000 

 

Prueba Única 

Nacional 81 
0,808

 

Sig. Bilat.: 0,00 

 
0,617 

 

Sig. Bilat: 0,00 

 
0,738 

 

Sig. Bilat.: 

000 

 
1,000 

N 81 81 81 81 81 
 
 
 

En el análisis correlacional de la  tabla 4: 
 

Se encontró una correlación lineal estadísticamente significativa positiva y 

considerable entre la subprueba de comprensión lectora y la Prueba Única 

Nacional., el nivel de significancia fue establecido cuando se seleccionó la 

muestra. 

El p valor es 0,00, menor de 0,05 con lo cual se rechaza la Ho, se afirma que 

un coeficiente es significativo cuando el p valor está por debajo de 0,05, y la 

seguridad en que la correlación sea verídica es del 95% y el posible error se fija 

en 5% (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).Se halló una correlación lineal 

estadísticamente   significativa   positiva   y   media   entre   la   subprueba   de 



24 
 

razonamiento lógico y la prueba única nacional, El p valor es igual a 0, 00 es 

menor de 0,05 con lo cual se rechaza la Ho. 

Quedó establecida una correlación lineal estadísticamente significativa positiva 

fuerte entre la subprueba de Conocimientos pedagógicos de la especialidad de 

arte y cultura y la prueba única nacional, el p valor es menor de 0,05, se rechaza 

la hipótesis nula (Ho). 

Una correlación lineal estadísticamente no significativa positiva muy débil se 

estableció entre la subprueba de conocimientos pedagógicos de la especialidad 

de arte y cultura y la subprueba de razonamiento lógico el valor de p es igual a 

0,5, en consecuencia se acepta la hipótesis nula. 

Si utilizamos un nivel de confianza del 95% y obtenemos 

que p < .05, rechazamos la H0 y decimos que existe una 

correlación significativa (H1). En caso contrario, no 

podemos rechazar la hipótesis nula, y no podemos afirmar 

que la correlación difiera significativamente de 0. (Merayo, 

2020, p. 1) 

Se estableció una correlación lineal estadísticamente significativa positiva débil 

entre la subprueba de conocimientos pedagógicos de la especialidad de arte y 

cultura y la subprueba de comprensión lectora el valor de p es menor a 0, 05, se 

decide rechazar (Ho) 
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V. DISCUSIÓN 
 

Estos resultados explican la relación existente planteada en el objetivo general 

de este estudio, en atención a ello, al correlacionar la subprueba de comprensión 

lectora y la prueba única nacional se encontró una correlación lineal 

estadísticamente significativa positiva y considerable lo que según Martínez ,Tuya 

,Pérez ,Cánovas y Martínez. (2009), en términos de la teoría de la correlación 

expresa que si una variable aumenta la otra también lo hace, es decir, son 

directamente proporcionales. Por consiguiente en este estudio si seguimos 

aumentando la muestra los resultados tendrán esa misma tendencia; a una mayor 

puntuación en comprensión lectora, mayor puntuación en la prueba única 

nacional. 

Por otro lado el porcentaje de aprobados corrobora un buen nivel de lectura los 

docentes de arte y cultura, coincide con lo que investigó Salinas y Herrera (2019) 

que en la prueba única nacional 2018 en la región Junín el mayor porcentaje de 

aprobados se dio en la subprueba de comprensión lectora, por lo tanto, se puede 

inferir que los docentes que aprobaron esta subprueba cuando realicen su trabajo 

áulico aplicarán las mejores estrategias que ellos mismos desarrollaron en su 

aprendizaje. 

Estos asertos concuerdan con lo que Zayas (2012) explica, que un sujeto 

competente en lectura es aquel que aplica estrategias para interactuar con el 

texto que lo encaminarán a conseguir objetivos de lo leído según el contexto, ello 

supone tener claridad para realizar la tarea y claridad también para la selección 

de los recursos que lo ayudarán a realizarla. 

La correlación que se estableció entre la subprueba de razonamiento lógico y la 

prueba única nacional, es estadísticamente significativa positiva y media, es la 

más baja entre las tres en relación a la PUN. Se concluye que siendo positiva, 

existe una asociación directamente proporcional entre la subprueba y La PUN 

pese a ello se rechaza la Ho, debido a que p es menor que el criterio α de 

significancia (especificado a priori), sin embargo los resultados  son desalentadores 

y no coinciden con lo que Salinas y Herrera (2019) hallaron en su estudio pues el 

porcentaje de desaprobación en esta prueba es alto y los docentes que superaron 

el puntaje mínimo de aprobación (30 pts.) son solamente diez de 81. 
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Esas cifras evidencian lógicamente una gran falencia en la preparación en lo 

que se refiere al razonamiento lógico, pero he allí que surgen preguntas que 

requieren respuestas como por ejemplo ¿Qué relación hay entre el bajo puntaje 

obtenido por los docentes en esta subprueba para que un alto porcentaje de ellos 

no hayan clasificado a la siguiente etapa del proceso de ingreso a la carrera 

pública magisterial ?; o ¿Qué relación existe entre la preparación académica 

brindada a los docentes en las escuelas de arte con el bajo nivel obtenido en la 

prueba de razonamiento lógico? 

También con preguntas relacionadas con la epistemología y naturaleza 

ontológica del arte, como: ¿Qué relación tiene el razonamiento lógico con el arte? 

¿Cómo se relaciona el razonamiento lógico con cada uno de los lenguajes 

artísticos del área de arte y cultura?, si el arte por su naturaleza inefable y 

subjetiva es interpretado de distinta manera por los seres humanos ¿por qué y 

para qué el razonamiento lógico en el arte? 

En tal sentido, esta subprueba está especialmente puesta allí para ser utilizada 

como filtro para limitar el nombramiento docente de acuerdo a la política educativa 

del estado peruano, respecto a este tipo de pruebas estandarizada en opinión de 

Osborn (2006) citado por Mons (2009) están a mucha distancia de ser un formato 

simple e imparcial de evaluar las capacidades cognoscitivas de las personas y 

más bien es un factor esencial para reformar la política educativa en estrecha 

relación con la Teoría del Capital Humano que en opinión de Choque (2018), 

resurge con fuerza en países como el Perú, que la asumen como guía de la 

relación que debe existir entre educación y producción. 

En lo concerniente a la subprueba de conocimientos pedagógicos de la 

especialidad de arte y cultura y prueba única nacional la correlación establecida, 

es la más alta de las tres subpruebas con un Rho significativo, es estadísticamente 

positiva y fuerte; por tanto se infiere que a una buena puntuación en 

conocimientos de la especialidad corresponde también una buena puntuación en 

la PUN. 

Ahora bien, una correlación positiva, fuerte y de Rho alto no significa resultados 

halagüeños o relevantes, el porcentaje de desaprobación en esta subprueba es 

alto y comparativamente no está muy lejos del obtenido por los docentes en 

razonamiento lógico. La aprobación de solo   22 docentes   da una idea de los 
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bajísimos niveles académicos de los docentes de arte y cultura de la región de 

Lambayeque en su especialidad, y son coincidentes con los de la región Junín en 

donde también el mayor porcentaje de docentes desaprobados correspondió a 

esta subprueba Salinas y Herrera (2019), en ese sentido los guarismos de los 

estadígrafos descriptivos son elocuentes pues ni la media, moda, y mínimo, 

superan el puntaje mínimo de aprobación requerido establecido por el Minedu en 

60 puntos. 

Los resultados generales de la prueba única nacional revelan un nivel 

académico bajo en los docentes de arte y cultura que tiene relación con lo que 

halló Salinas y Herrera (2019), en Tarma Junín que existe un reconocimiento 

sobre falencias en la formación previa de los docentes y se asume que no existe 

un vínculo con el Currículo Nacional o que los conocimientos curriculares previos 

que adquirieron ya no les son de ninguna utilidad. En todo caso todo ello podrá se 

objetó de mayor análisis para encontrar las verdaderas razones de estos 

resultados tan pobres. 

No obstante que este estudio no pretende establecer relaciones de causa 

efecto, pero si puede dar indicios del porqué de estos resultados, Ginocchio 

(2017) al respecto explica que siendo el arte un proceso creativo, cada respuesta 

es una forma nueva por descubrir, razón por la cual hay quienes dicen que la 

forma científica de medirlas nunca realizaran la tarea eficaz de evaluar a los 

lenguajes artísticos de manera confiable; ya que al momento de analizarlas 

someterlas a evaluación resultan complicadas, dificultosas y falaces debido a su 

ambigüedad, pero estos conceptos son válidos siempre y cuando la evaluación 

artística se remita a la competencia de expresión y apreciación artística donde el 

sujeto que es evaluado tenga que entregar un producto aspectos que no 

contempla esta evaluación estandarizada de la PUN. 

De igual manera citando Hoepner (1984), Ginocchio (2017) opina que si una 

evaluación es estandarizada a priori y a posteriori, la formación en educación 

superior debería ser  también estandarizada con criterios y objetivos claros y 

pertinentes, que los sujetos a evaluarse deben conocer anticipadamente. 

Sin embargo hay que tener en cuenta también, que para presentarse a una 

prueba estandarizada en donde se preguntan conceptos teóricos de 4 lenguajes 

artísticos se necesita bastante erudición y mucha cultura artística en cada uno de 
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ellos, para los cuales las Escuelas Superiores de Formación artística profesional 

en artes visuales, teatro, danza y música según sea el caso no preparó 

Adecuadamente a los docentes 

Finalmente en las 3 correlaciónales entre sí de cada una de las subpruebas, 

en la de conocimientos pedagógicos de la especialidad de arte y cultura y la 

subprueba de razonamiento lógico y comprensión lectora se decide rechazar la 

hipótesis nula, pese a que las correlaciones son muy débiles, demuestra entonces 

que esa asociación entre esta subpruebas componentes de la PUN no son lo 

suficientemente asociadas entre sí, lo que pone en tela de juicio el enfoque de 

evaluación estandarizada de la prueba única nacional, que solicita como 

requisito la aprobación de un examen sesgado en 50% a favor de otras 

especialidades, cuando el área de arte y cultura tiene cuatro lenguajes artísticos 

suficientes para realizar una evaluación integral y formativa en cada uno de los 

docentes. 

En relación a esta problemática Gardner (1993) expresa que el enfoque 

principal en América es dar mayor atención al examen que a una evaluación 

integral, pues éste es un instrumento formalizado en un ambiente neutral y fuera 

de contexto, agrega que la mayor parte de instrumentos tipo test o examen están 

inclinados o sesgados en una amplia medida en beneficio de dos tipos de 

inteligencia la lingüística y la lógica matemática. 

Dentro de ese orden de ideas en concordancia con Messick (1988) explica, 

que en una gran proporción el problema de los test estandarizados y formales es 

la validez y entre ellos los criterios con los que están correlacionados, piensa que 

la solución puede ser que los evaluadores en lugar de estar girando en torno a 

las habilidades lingüísticas y lógico matemáticas, deberían construir instrumentos 

de evaluación neutrales que evalúen directamente las capacidades ,inteligencias 

y habilidades  que están actuando, como en el caso de los docentes de arte y 

cultura donde más significativo es conocer en qué medida son competentes 

respecto de cada uno de los lenguajes artísticos del área. 
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VI.CONCLUSIONES 
 

1. Los docentes de arte y cultura en comprensión lectora tienen buen nivel 

lector, pero que no llegó a clasificarlos a la segunda etapa del proceso por 

la alta y muy alta desaprobación en la subprueba de conocimientos 

pedagógicos de la especialidad y razonamiento lógico, respectivamente. 

2. En la prueba única nacional de acuerdo a las características y enfoque de 

evaluación con que fueron evaluados, tienen un nivel bajo en el 

conocimiento de los aspectos teóricos que fueron planteados en las tres 

subpruebas. 

3. Cuatro docentes, el 5% del total de la población clasificaron a la etapa 

descentralizada, su puntaje en la subprueba de especialidad no llegó a un 

nivel muy alto, clasificaron porque mínimamente aprobaron comprensión 

lectora y razonamiento lógico. 

4. Se Infiere que las subpruebas de razonamiento lógico y  comprensión lectora 

en el marco del enfoque del Minedu actúan como un filtro para limitar 

el  ingreso docente a la ley de la carrera pública para después contratarlos 

con el consiguiente ahorro de dinero para el estado. La teoría del capital 

humano, “considera a la educación como una inversión” (Choque, 2018, 

p. 331), los filtros ex profesamente diseñados para la PUN con el pretexto 

de “calidad educativa”, se fundamentan en esa teoría. 

5. La correlación entre las tres subpruebas y la PUN es estadísticamente 

significativa y positiva. 

6. Las correlaciones entre la subpruebas de la PUN entre sí tienen un Rho 

promedio muy débil que indica una gran distancia con respecto a una 

correlación moderada o fuerte. 

7. Los datos son aún más insignificantes entre la subprueba de conocimientos 

pedagógicos de la especialidad y razonamiento lógico y entre comprensión 

lectora y razonamiento lógico. 
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VI. RECOMENDACIONES. 
 

1. Que el Minedu conjuntamente con las Ugeles se aboquen en diseñar un 

nuevo programa curricular diversificado y contextualizado con los cuatro 

lenguajes artísticos del área de arte para la formación docente de 

profesores de la especialidad de arte y cultura. Así mismo traves de las 

Ugeles invite a los maestros postulantes a participar de cursos virtuales de 

bajo costo pero de calidad relacionada con los lenguajes artísticos, el DCN 

vigente y la didáctica del arte en sus cuatro lenguajes. 

2. Que los evaluadores o encargados de la elaboración de la PUN sean 

profesionales profundos conocedores del significado del arte pues según 

Bullón (1992) al arte hay que entenderlo como proceso y como producto y 

valorarlo como una experiencia de vida, de expresión, creatividad, 

imaginación, originalidad, de interculturalidad y fuente reveladora de la 

historia del ser humano. Así entonces imbuidos de ese conocimiento y 

enfoque intercultural podrán proponer avaluaciones contextualizadas con la 

realidad socio cultural de la región, con las competencias del currículo y 

con la realidad de los docentes a quienes van a evaluar. 

3. Específicamente en comprensión lectora la subprueba podría estar 

compuesta de lecturas relacionadas con el área de arte y cultura en la 

competencia de apreciación artística, teniendo en cuenta que la historia 

del arte es rica y vasta, por ejemplo: el aporte de Vinccent Van Gogh al 

arte moderno o el del dramaturgo peruano Manuel A. Segura al teatro 

costumbrista, o los orígenes del tondero y marinera norteña que son parte 

del legado artístico cultural lambayecano podrían dar temas para una 

variedad de lecturas contextualizadas  con fines de evaluación. 

4.  Según Álvarez (2019) y Romero (2017), la correlación ciencia y arte es 

más fuerte y positiva de lo que imaginamos, en base a ello, se recomienda 

a los evaluadores de la prueba única nacional buscar y usar creativamente 

la relación lógica matemática con el arte para su diseño y elaboración. Por 

ejemplo ejercicios creativos sobre razonamiento lógico matemático 

relacionados con el ritmo, el compás y las fracciones o entre el tono y 

semitonos de una escala musical con los números enteros y decimales. 
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Anexo N° 1 
Matriz de Operacionalización de las variables 
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Anexo N° 2 
 

Instrumento de recolección de datos 

Se han insertado por razones de espacio solo la carátula e instrucciones del cua- 

dernillo de la prueba única nacional. (MINEDU, 2019) 
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Anexo N° 3 

Matriz de consistencia 

TÍTULO: Las subpruebas de arte y cultura y la Prueba Única Nacional del Examen docente – Lambayeque 
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Autorización para el desarrollo de la investigación 

Anexo N° 4 

Base de datos. 

Basado en el cuadro de mérito para la contratación docente 2020-2021 en 
instituciones educativas públicas de educación básica 

 

RVM N° 033-2019-MINEDU / RVM N° 037-2019-MINEDU / RVM Nº 100-2019-MINEDU / RVM N° 210-2019- 
MINEDU 

 

Chiclayo: 51 docentes 
 

 
 

 
 

 



 

Ferreñafe: 10 docentes 
 

 
 

 
 
 
 

Lambayeque: 43 
 

 
 

 



 

Anexo N° 05 
 

Población y muestra en la Prueba Única Nacional (PUN) de Arte y cultura en 
el examen docente región Lambayeque -2019. 

Población.( PUN) Docentes Muestra (PUN) 

Chiclayo  51  41 Chiclayo 
 

Lambayeque   43 

Ferreñafe   10 

32 Lambayeque 

08 Ferreñafe 

Población sin excluidos 104 

Excluidos 02 

Total de población/ muestra 102 81 

Nota: Resolución Viceministerial N°033-2019-Minedu 


