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RESUMEN 
Las conductas disruptivas en el aula afectan negativamente el progreso de 

aprendizajes de los estudiantes, ya que surgen de la interacción entre la conducta 

reflejada en el hogar, el entorno social y los compañeros de clase. Se planteó 

conocer cómo se relaciona la conducta disruptiva y el aprendizaje significativo en 

un grupo de estudiantes del V ciclo de Educación Primaria en el Distrito de Pátapo, 

Chiclayo. Siendo un estudio de diseño no experimental y correlacional, de corte 

transversal, con una población total de 150 niños y la muestra constituida por 108 

estudiantes a los cuales se les aplicó dos cuestionarios uno para determinar el nivel 

de la conducta disruptivas y el segundo para conocer el avance en el aprendizaje 

significativo, los cuales fueron sometidos a juicio de expertos, aprobando los 

cuestionarios. Los resultados indican que Pearson = -0.252 y α = 0.009, donde las 

conductas disruptivas cuentan con 54% en los niveles regular a alto y el aprendizaje 

significativo concentra el 71% en los baremos regular a bajo, lo cual indica que 

existe una correlación inversa entre dichas variables. Se concluye que mejorar las 

conductas disruptivas, permite desarrollar de forma correcta modelos que mejoren 

el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

Disruptive behaviors in the classroom negatively affect the learning progress of 

students, since they arise from the interaction between the behavior reflected at 

home, the social environment and classmates. It was proposed to know how 

disruptive behavior and significant learning are related in a group of students of the 

V cycle of Primary Education in the District of Pátapo, Chiclayo. Being a study of 

non-experimental and correlational design, cross-sectional, with a total population 

of 150 children and the sample consisting of 108 students to whom two 

questionnaires were applied, one to determine the level of disruptive behavior and 

the second to know the progress in significant learning, which were subjected to 

expert judgment, approving the questionnaires. The results indicate that Pearson = 

-0.252 and α = 0.009, where disruptive behaviors account for 54% in the regular to 

high levels and significant learning concentrates 71% in the regular to low scales, 

which indicates that there is an inverse correlation. between these variables. It is 

concluded that improving disruptive behaviors allows the correct development of 

models that improve meaningful student learning. 

Keywords: Disruptive behaviors, significant learning, attention deficit. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La educación viene experimentando diversos cambios vertiginosos a escala 

mundial. Los docentes se enfrentan a situaciones adversas en el aula que dificultan 

su trabajo pedagógico. Uno de los problemas recurrentes en las instituciones 

educativas se presenta en el control socioemocional de los estudiantes que se 

evidencia en el comportamiento negativo, siendo uno de ellos la conducta disruptiva 

de los estudiantes. La UNESCO (2019) trata el asunto de la violencia y 

hostigamiento en las escuelas, incluyendo la conducta disruptiva, en un informe 

global que destaca la necesidad de abordar este problema a nivel mundial. En la 

situación de España el incremento de los conflictos disciplinarios en el aula es 

alarmante y es una preocupación para los docentes y un impedimento en su labor 

diaria en el proceso de enseñar y aprender. Para que la intervención educativa sea 

efectiva, es necesario identificar y abordar los diferentes tipos de conflictos desde 

diversas perspectivas, uno de esos conflictos es la conducta disruptiva que 

presentan los estudiantes (Saco et al.,2019). Ellos señalan que los docentes 

dedican más del 13% resolviendo problemas de conducta en los estudiantes, 

descuidando así los aprendizajes significativos que estos pueden tener en el aula. 

En el presente, hay entidades que fomentan el respaldo para solucionar 

situaciones de conductas perturbadoras. Un ejemplo de ello es el Centro Nacional 

de Ambientes de Aprendizaje Seguros y de Apoyo, el cual se enfoca en el problema 

del comportamiento problemático de los alumnos y proporciona ciertas sugerencias 

fundamentadas en pruebas para examinar estas situaciones, entre ellas, la 

conducta disruptiva (National Center on Safe Supportive Learning Environments, 

2019). En América, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de 

Estados Unidos presentan un marco encargado de prevenir el maltrato en la 

infancia, que incluye la prevención de la conducta disruptiva y la promoción de 

entornos seguros y de apoyo para los niños (Aguilar et al.,2020). En esa línea de 

investigación los investigadores afirman, que en Latinoamérica, en especial en 

Ecuador, la conducta disruptiva es sin lugar a duda una de las principales 

problemáticas que se puede palpar en el ambiente escolar. En el estudio realizado 

con escolares de 5to y 6to año. Su resultado conlleva a ser una de las situaciones 

que más preocupan a los profesores y apoderados, toda vez que los educandos 

evidencian en más del 50% comportamientos aprehendidos en el seno familiar.  
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Existen numerosos estudios a nivel mundial, Abrahams et al. (2019) 

examinaron cómo los rasgos de personalidad y algunos trastornos emocionales y 

de comportamiento durante las etapas de infante y adolescente se relacionan con 

la conducta disruptiva, concluyendo que la extraversión y el neuroticismo son los 

rasgos más asociados con ella. Por otro lado, Mwangangi  (2019) investigaron los 

factores que influyen en la delincuencia adolescente, encontrando que la mala 

relación entre padres e hijos, el escaso soporte emocional y el riesgo a la violencia 

son factores importantes en la aparición de conductas disruptivas en los 

adolescentes. Sinclair et al., (2019) llevaron a cabo una revisión de la literatura 

sobre cómo abordar la conducta disruptiva en el aula, analizando las estrategias de 

intervención utilizadas y sus efectos en la reducción de este comportamiento 

perturbador. Carrell et al. (2018) llevaron a cabo una revisión sistemática en la que 

identifican las causas que intervienen en surgimiento de comportamiento disruptivo 

en estudiantes de primaria y secundaria. Para ello, analizaron la literatura existente 

sobre los factores de riesgo y protectores asociados con estas conductas. Por otro 

lado, Vila et al., (2021) examinaron la correlación entre la inteligencia emocional y 

las conductas disruptivas en estudiantes de primaria, centrándose en cómo la 

competencia social puede actuar como mediador en esta relación. Por último, 

Masud et al., (2019) investigaron la posible relación entre los estilos de crianza y la 

aparición de conductas disruptivas en estudiantes, analizando cómo los diferentes 

estilos pueden influir en el desarrollo de estas conductas en los estudiantes. 

En el ámbito nacional, preocupa la presencia de la violencia en las escuelas, 

por lo que el Estado Peruano ha tomado medidas al respecto. Se ha implementado 

la Ley N° 29719, la cual busca promover la convivencia pacífica en cada escuela y 

por medio del Decreto Supremo 004-2018-Minedu el cual está en vigencia y 

aprueba los Lineamientos para gestionar la convivencia escolar, para prevenir y 

atender la violencia contra los niños y adolescentes (Minedu, 2018).   

A nivel local en una I.E de un distrito de Chiclayo se aprecia agresión en 

niños y adolescentes, estudiantes desatentos, también se aprecia conflictos de 

estudiantes y su familia, no hay supervisión y es muy evidente la sanción física 

aplicada por los progenitores. Frente a este contexto, el problema de estudio queda 

redactado con la siguiente pregunta: ¿Qué relación existe entre las conductas 
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disruptivas y el aprendizaje significativo de los estudiantes del V ciclo de primaria 

de una Institución Educativa en el distrito de Pátapo, Chiclayo? Y como preguntas 

específicas: ¿Cuál es el nivel de las conductas disruptivas de los estudiantes del V 

ciclo de primaria de una Institución Educativa en el distrito de Pátapo, Chiclayo? 

¿Cuál es el nivel del aprendizaje significativo de los estudiantes del V ciclo de 

primaria de una Institución Educativa en el distrito de Pátapo, Chiclayo? ¿Cuál es 

la relación entre las dimensiones de las conductas disruptivas y las dimensiones 

del aprendizaje significativo de los estudiantes del V ciclo de primaria de una 

Institución Educativa en el distrito de Pátapo, Chiclayo? 

La presente investigación se justifica en el aspecto teórico donde se da a 

conocer de manera detallada información sobre conductas disruptivas, se 

consideran teorías relacionadas a la variable con la violencia familiar, crianza 

deficiente o inconsistente, familias disfuncionales, así como la escasa interrelación 

entre sus compañeros y docentes. En el aspecto metodológico, busca favorecer a 

los estudios que se vienen realizando en el entorno nacional, especialmente en la 

región, distrito Pátapo y en relación al nexo de las conductas agresivas en el 

aprendizaje de los estudiantes que cursan el nivel primario, en el momento de fijar 

los instrumentos para evaluar las variables (Fernández-Bedoya, 2020) 

El presente trabajo tiene como objetivo general, determinar la relación de las 

conductas disruptivas en el aprendizaje significativo de los estudiantes del V ciclo 

de primaria de una Institución Educativa en el distrito de Pátapo, Chiclayo. Como 

objetivos específicos tenemos: Identificar el nivel de las conductas disruptivas de 

los estudiantes del V Ciclo; identificar el nivel de aprendizaje significativo de los 

estudiantes del V Ciclo; y establecer el grado de relación de las conductas 

disruptivas y el aprendizaje significativo de los estudiantes del V ciclo. La hipótesis 

planteada se presenta del siguiente modo: Las conductas disruptivas se relacionan 

inversamente con el aprendizaje significativo y como hipótesis específicas: El nivel 

de las conductas disruptivas de los estudiantes de V ciclo se encuentra mayormente 

en un nivel alto, El nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes de V ciclo se 

encuentra en un nivel bajo mayormente, La relación entre las dimensiones de las 

conductas disruptivas y las dimensiones del aprendizaje significativo es inversa 
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II. MARCO TEÓRICO 

Esta investigación se realizó con el apoyo de la revisión de múltiples estudios 

realizados por investigadores con experiencia en educación, y con una perspectiva 

internacional, las cuales abordaron las variables: conductas disruptivas y 

aprendizaje significativo. 

En su investigación en España, Martínez y Valiente (2020) se propusieron 

examinar la conexión entre la adaptación particular y las conductas violentas en un 

colectivo de 136 niños del nivel primaria con edades que oscilan entre los 9 y los 

12 años. Para este propósito, se empleó una metodología no experimental y 

transversal que se basó en la observación de campo. Además, emplearon 

diferentes exámenes con el fin de evaluar la autoestima, estrés personalidad, 

competencias emocionales y conductas disruptivas en los alumnos. En conclusión, 

encontraron la existencia de correlación auténtica y significativa entre las conductas 

disruptivas y el estrés escolar, y una relación negativa entre estas conductas y la 

autoestima, estabilidad, competencia y comprensión emocional. Basándose en 

estas conexiones, consideraron fundamental encontrar formas de reducir estas 

conductas negativas en los estudiantes. 

Según Tinitana et al.  (2023) en Ecuador, en su informe, tuvo como objetivos 

analizar y determinar la relación de las diferentes formas de educación parental con 

el surgimiento y sostenimiento de las conductas disruptivas en escolares, además 

de explorar el comportamiento de los estudiantes a través de pruebas que califican 

conductas disruptivas. Para este estudio intervinieron seis padres de familia, sus 

hijos de 5 a 9 años y maestros. La investigación fue de tipo mixto y de enfoque 

descriptivo-interpretativo. Se emplearon entrevistas psicológicas, cuyos resultados 

reflejan que los hogares tienen estilos de crianzas autoritarios y permisibles. Se 

concluye que un gran número de los educandos evidencias conductas inadecuadas 

en el ámbito escolar y familiar, manifestándose en desobediencias de normas de 

convivencia y bajas calificaciones, presentando trastorno de conducta de riesgo alto 

y medio. La investigación de los autores se vincula con el trabajo en estudio, pues 

la interrelación con los estudiantes, y la crianza que brindan los padres de familia 

van a delimitar el inicio y para un desarrollo que ayude a mejorar las conductas 

disruptivas y se desenvuelvan con normalidad en la escuela y el hogar.  
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De acuerdo a Figueroa et al. (2020) en Ecuador, El propósito del estudio fue 

estudiar cómo interactúan los niños en un ambiente escolar inclusivo durante el 

período 2019-2020. Se utilizó un enfoque metodológico que combina elementos 

cualitativos y cuantitativos, y se emplearon varios métodos teóricos y empíricos, 

como la observación directa, encuestas a los profesores y conversaciones con los 

psicólogos del centro educativo seleccionado, los resultados encontraron que las 

causas del problema es que los estudiantes traen consigo actitudes y 

comportamientos negativos que vienen desde sus hogares y por ende se evoca en 

su actuar, debido a todo lo acumulado en su interior. En el estudio realizado se 

observó 40% de los alumnos en ocasiones muestran agresividad, dicha información 

es contrastada con las psicólogas del departamento del DECE. La presente 

investigación nos lleva a reflexionar y poner en práctica acciones que involucren a 

los padres de familia para evitar que estas conductas disruptivas continúen 

potenciándose en los estudiantes y que repercutan de manera negativa en sus 

aprendizajes. 

Según León (2022) en su informe realizado en Ecuador, el objetivo fue 

presentar una propuesta que permita generar sesiones virtuales estimulantes que 

fomenten el aprendizaje significativo a través de la empatía de los entes educativos. 

La investigación se enfocó en un enfoque teórico y se llevó a cabo a través de una 

revisión documental con la ayuda de un instrumento de ficha mixta. La conclusión 

principal fue que la empatía es una estrategia de aprendizaje adecuada que 

fomenta el compromiso en la creación de vínculos efectivos y el empoderamiento 

de responsabilidades académicas. La propuesta del autor es coherente con el 

trabajo de investigación y es fundamental para alcanzar un aprendizaje significativo. 

Si los estudiantes se desarrollan en un ambiente saludable, respetuoso de las 

normas y demuestran habilidades como la empatía, se sentirán aceptados y su 

comportamiento se verá reflejado en el logro de sus aprendizajes significativos. 

 

Blanco y Blanco (2021) realizaron un estudio en Venezuela con el objetivo 

de examinar el bien emocional y el aprendizaje significativo de alumnos de 

secundaria durante la pandemia mediante la aplicación del uso de tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC). El estudio se enfocó en el método 

cuantitativo y utilizó un diseño exploratorio-descriptivo no experimental, la muestra 
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estuvo compuesta por 130 estudiantes de ambos sexos. El estudio aplicó un 

cuestionario con el fin de reunir datos. El producto evidenció que los estudiantes 

experimentaron niveles moderadamente altos de bienestar emocional, aunque se 

observaron algunas diferencias entre los géneros. Sin embargo, la ganancia de 

conocimientos significativos a través de las TIC fue débil debido a la falta de 

herramientas motivacionales por parte de los profesores para incentivar a los 

estudiantes a aprender. Este estudio plantea la importancia del bienestar emocional 

en los estudiantes para alcanzar aprendizajes significativos y sugiere a los 

educadores a crear un ambiente propicio para el aprendizaje. 

Baque y Portilla (2021) en su estudio realizado en Ecuador, buscaron 

promover la relevancia de los aprendizajes significativos como estrategias 

didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante una revisión de 

literatura de carácter descriptivo. Finalmente, se puede inferir que el aprendizaje 

significativo se perfila como una solución para las dificultades de innovación en la 

enseñanza, y que los maestros lo han adoptado como herramienta didáctica para 

investigar el conocimiento de los estudiantes. En definitiva, este estudio destaca la 

importancia de los aprendizajes significativos para que los estudiantes logren un 

aprendizaje significativo y los docentes puedan aplicarlo como una herramienta 

valiosa en su práctica pedagógica. 

En España, Saco-Lorenzo et al. (2022) presenta una investigación con el fin 

principal de fue evaluar la percepción de los estudiantes acerca de los 

comportamientos inadecuados que se producen en el aula y, por otro lado, 

determinar su concepto y clasificación, con el fin de que los futuros maestros 

puedan identificarlos y abordarlos. La investigación utilizó un enfoque descriptivo y 

correlacional no experimental, utilizando un cuestionario para recoger datos de las 

variables. Los estudiantes de grado en la Universidad de Córdoba fueron tomados 

en cuenta como población y la muestra resultó ser del 76,5% de las respuestas 

recibidas. Los resultados y conclusiones destacan que los estudiantes de 

Educación Primaria estiman que las conductas disruptivas son elementos negativos 

en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. 

Así también, en Piura, Castillo (2021)  en su trabajo tuvo el propósito de 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes de primer año de educación 



7 
 

secundaria en la Institución Educativa "Señor de los Milagros" que presentan 

conductas disruptivas, a través de estrategias. Se utilizó un enfoque cuasi-

experimental con metodología aplicada y un diseño cuantitativo. Se aplicó un 

cuestionario tipo Likert, se trabajó con 20 estudiantes que luego de aplicarles un 

test de conductas disruptivas, se pudo apreciar que el 35 % de los estudiantes 

presentan conductas leves, 35% tiene comportamientos moderados, mientras que 

el 30 % es severo. 

En la región Lambayeque, Tocto (2020) propone la musicoterapia para 

aminorar las conductas disruptivas en infantes de cinco años. Este trabajo utiliza 

un enfoque cuantitativo y un diseño cuasi-experimental. La observación fue la 

técnica aplicada a 58 alumnos de 5 años. Esta investigación concluye que el 

modelo de musicoterapia logró reducir significativamente las conductas disruptivas 

en un 95%. En resumen, el autor propone que los docentes busquen formas de 

modificar las conductas disruptivas de los estudiantes con el propósito de 

establecer un ambiente tranquilo y favorecer el aprendizaje y la socialización. 

 

En su estudio realizado en España, Ordoñez y Mohedano (2019) tuvieron 

como objetivo determinar si los docentes que imparten el módulo de Formación y 

Orientación Laboral (FOL) persiguen desarrollar un aprendizaje significativo para 

sus estudiantes, si están familiarizados con la teoría que lo respalda y si aplican 

técnicas para motivar a sus alumnos en el aula. Para ello, utilizaron un enfoque 

mixto y un método descriptivo y correlacional, y recolectaron datos mediante 

cuestionarios dirigidos a 143 maestros y 246 estudiantes de FOL. En conclusión, 

los autores destacaron que no existe un método o estrategia única que garantice 

un aprendizaje significativo, sino que el empleo de los principios fundamentales de 

la teoría puede llevar al logro de dicho aprendizaje. Este estudio es relevante ya 

que nos impulsa a identificar y aplicar los principios fundamentales para promover 

aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, siendo crucial que los niños 

estén motivados tanto intrínseca como extrínsecamente para desenvolverse en un 

ambiente tranquilo y lograr sus objetivos de aprendizaje. 

Con respecto a teorías generales del aprendizaje en la que se sustenta el 

trabajo, las cuales se manejan actualmente y las cuales pueden ser afectadas por 

conductas negativas manifestadas en los estudiantes, tenemos las siguientes: 
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Teoría del aprendizaje situado: Los educadores suizos Etienne Wenger y 

Jean Lave sostienen dentro del entorno de las comunidades de práctica que se 

define como el proceso social en el que se crea conocimiento entre diferentes 

actores a través de la propia práctica en el contexto al que pertenece dicho 

conocimiento. Esta teoría se enfoca en cómo el aprendizaje ocurre en contextos 

específicos y situaciones auténticas. (Artime & Gutiérrez, 2018). 

Teoría del aprendizaje autorregulado: esta teoría de acuerdo con Barry J. 

Zimmerman, investigador educativo de la universidad de Nueva York, se centra en 

cómo los estudiantes son capaces que encaminar su propio proceso de 

aprendizaje, establecer metas y utilizar estrategias para lograr esas metas. (Pinto 

& Palacios, 2022). 

Estas dos teorías se ven altamente perjudicadas por las conductas 

disruptivas, las mismas que se deben prestar atención para potenciar el logro de 

las capacidades de los alumnos. 

En relación a las definiciones de las conductas disruptivas, tenemos algunas 

principales: 

Según Vekety et al. (2021)  la conducta disruptiva puede ser definida como 

una actuación que obstaculiza el aprendizaje y/o la enseñanza, es inconsistente 

con las expectativas del ambiente educativo y puede poner en peligro la seguridad 

física y emocional de los demás. 

De acuerdo con Torrado et al. (2021); Esquer & Jones, (2021) la conducta 

disruptiva se refiere a comportamientos que son inapropiados, desafiantes, 

agresivos o violentos en relación con las normas sociales y/o las expectativas 

culturales, lo que puede generar problemas en las relaciones interpersonales y en 

la adaptación al entorno. 

Con respecto a las teorías de las Conductas Disruptivas se tiene: 

 

Teoría de la coerción: esta teoría propuesta por Patterson, (1982) sugiere 

que las conductas disruptivas son el resultado de un proceso coercitivo que se da 

en el contexto de las relaciones interpersonales del niño, especialmente en las 

interacciones con los padres. Según esta teoría, los padres que utilizan el castigo 

y la reprimenda como forma de disciplina aumentan la probabilidad de que el niño 

desarrolle conductas disruptivas como una forma de resistencia. En contraposición, 
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los padres que utilizan estrategias positivas de disciplina (como la comunicación 

abierta y el refuerzo positivo) reducen la probabilidad de que el niño desarrolle 

conductas disruptivas (Mendoza-Nápoles & Santos, 2019). 

 

La teoría del aprendizaje social propone que las conductas disruptivas son 

adquiridas por medio de técnicas como la observación e imitación de modelos 

sociales, como padres, compañeros y figuras de autoridad. Los niños que observan 

y son recompensados por conductas disruptivas, como la agresión y la 

desobediencia, son más propensos a desarrollar este tipo de comportamiento. Por 

otro lado, los niños que observan y son recompensados por conductas prosociales, 

como la colaboración y la ayuda, son más propensos a desarrollar conductas 

positivas. Esta teoría ha sido propuesta por Bandura (1992) y destaca la relevancia 

de los patrones de comportamiento en la formación del comportamiento de los 

niños (Ricaldi et al., 2020). 

 

En su investigación, Romera et al. (2020); Girard et al. (2019) analizan 

diversas teorías que buscan explicar el comportamiento agresivo en la infancia y 

adolescencia, tal es el caso de la teoría del aprendizaje social, la teoría de la 

privación social y la teoría de la autodeterminación. Estas teorías proponen que 

factores tales como la exposición a la violencia, la carencia de habilidades sociales 

y la falta de motivación y autonomía pueden desempeñar un papel en la aparición 

de conductas disruptivas en los niños y jóvenes. 

Xiang et al. (2019); Ruiz-Hernández et al. (2019) investigan cómo los 

factores familiares y escolares intervienen en el surgimiento de conductas 

disruptivas en adolescentes de China. De acuerdo con los resultados, se observa 

que la falta de supervisión y apoyo de los padres, así como la exposición a la 

violencia y el acoso, se asocian con un mayor riesgo de manifestar conductas 

disruptivas. Asimismo, Luna & Santa-Cruz (2021) encontraron que un ambiente 

escolar favorable y un buen rendimiento académico pueden actuar como factores 

protectores para prevenir estas conductas. 

Miranda et al. (2021) proponen un modelo teórico integrador de la violencia 

escolar en Chile que considera diversos factores, como individuales, familiares, 

escolares y sociales. De acuerdo con este modelo, la presencia de factores como 
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la violencia en el círculo familiar y la colectividad, junto con la ausencia de 

habilidades sociales y de resolución de conflictos, pueden aumentar la inseguridad 

que los niños y adolescentes desarrollen conductas disruptivas. Además, un 

entorno escolar negativo y la falta de apoyo y supervisión por parte de los adultos 

pueden empeorar la situación. 

En relación a las dimensiones de las conductas disruptivas. Jurado de los 

Santos et al. (2020) señala que son el Déficit de Atención, Conducta Antisocial y 

Conducta Agresiva, las mismas se describen de la siguiente manera: 

Déficit de Atención: Esta dimensión se refiere a la dificultad de prestar 

atención de forma sostenida y a la impulsividad. Un autor relevante en este tema 

es Bejarano y Romero (2018) quien ha investigado ampliamente el trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y su relación con la conducta disruptiva. 

Conducta Antisocial: Esta dimensión se relaciona con el comportamiento 

disruptivo que viola las normas y los derechos de los demás. Un autor destacado 

en este campo es Nasaescu et al. (2020); Brazil et al. (2018)   quienes han 

investigado sobre el desarrollo de la conducta antisocial y la delincuencia en 

jóvenes. 

Conducta Agresiva: Esta dimensión se refiere a la tendencia a mostrar 

comportamientos agresivos, violentos o intimidatorios. Un autor relevante en este 

ámbito es Ferguson (2017); Wakschlag et al. (2018)  quienes han investigado la 

correspondencia entre los videojuegos violentos y la conducta agresiva en los 

jóvenes. 

Con respecto al Aprendizaje significativo tenemos las siguientes 

definiciones: 

En la teoría de Ausubel (1963), se sostiene que el aprendizaje significativo 

es un proceso esencial en el cual las personas adquieren y retienen un vasto 

número de definiciones en un área específica del conocimiento. 

De acuerdo con Miller et al. (2017); Taylor (2018) el aprendizaje significativo 

tiene como peculiaridad la capacidad de relacionar el conocimiento nuevo con la 

estructura cognitiva previa del individuo de manera no arbitraria, lo que facilita la 

retención y transferencia del conocimiento a nuevas situaciones. 

Con respecto a las teorías del aprendizaje significativo tenemos las 

siguientes: 
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David Ausubel (1963) un destacado teórico del aprendizaje significativo, 

estableció las características de este tipo de aprendizaje y su conexión con la 

enseñanza efectiva. Según Ausubel, el aprendizaje significativo implica una 

comprensión profunda y duradera de los conceptos, en contraposición al 

aprendizaje superficial y memorístico. Si se persigue que el aprendizaje sea 

significativo, es indispensable, que el nuevo conocimiento se relacione de manera 

no arbitraria con la estructura cognitiva existente en el estudiante. Este proceso de 

integración y asimilación de la información nueva con la ya presente en la mente 

del estudiante conduce a una comprensión más profunda y duradera del 

conocimiento. 

Miller et al. (2017) ofrecen una revisión actualizada de la teoría del 

aprendizaje significativo, destacando su relevancia en la educación y la tecnología 

del siglo XXI. Los autores señalan que el aprendizaje significativo permite a los 

estudiantes adquirir habilidades cognitivas de nivel superior, como el pensamiento 

crítico y la resolución de problemas, habilidades cada vez más importantes en la 

educación actual. Además, los autores resaltan la importancia de la tecnología en 

la promoción del aprendizaje significativo, ya que puede ayudar a los estudiantes a 

visualizar y manipular conceptos abstractos de una manera más clara y eficiente. 

Perkins (2017) defiende la importancia del aprendizaje con comprensión o 

aprendizaje significativo para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y 

resolución de problemas en los estudiantes. El autor presenta su modelo teórico de 

"cinco lentes para el aprendizaje con comprensión", que incluye diferentes 

dimensiones de la comprensión (profundidad, transferibilidad, amplitud, impacto y 

autenticidad), y analiza cómo estas dimensiones pueden ser empleadas en el 

diseño de planes de estudio y actividades de enseñanza para promover el 

aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo es fundamental para los estudiantes, ya que promueve 

la comprensión profunda, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico. Un autor relevante en este ámbito es David 

Ausubel, quien ha realizado importantes contribuciones a la teoría del aprendizaje 

significativo. 

David Ausubel (1963) sostiene que el aprendizaje significativo implica la 

construcción activa de conexiones entre los nuevos conceptos y los conocimientos 
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previos del estudiante. En su libro "Educational Psychology: A Cognitive View", 

Ausubel (1963) explica cómo el aprendizaje significativo fomenta una comprensión 

más sólida y duradera, en contraste con el aprendizaje memorístico superficial. 

Ausubel enfatiza la importancia de vincular la nueva información con la estructura 

cognitiva existente del estudiante, estableciendo relaciones lógicas y significativas. 

Esto permite que los estudiantes asimilen y retengan el conocimiento de manera 

más efectiva, lo que a su vez facilita la transferencia de ese conocimiento a 

situaciones y contextos diferentes. 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel ha sido ampliamente reconocida 

y aplicada en el campo de la educación. Su enfoque resalta la importancia de la 

relevancia y la conexión con los conocimientos previos como un factor clave para 

el aprendizaje profundo y significativo en los estudiantes. 

 

Con respecto a las dimensiones del aprendizaje significativo tenemos: 

Según Ausubel (1963), el aprendizaje significativo es definido como el 

proceso a través del cual el nuevo saber se conecta con los conocimientos previos 

del alumno de forma trascendente y no arbitraria. El autor destaca tres dimensiones 

principales del aprendizaje significativo: el aprendizaje de representaciones, que 

implica la adquisición de imágenes mentales y símbolos para representar 

conceptos y objetos; el aprendizaje de conceptos, que implica la identificación de 

características comunes entre diferentes objetos y situaciones; y el aprendizaje de 

proposiciones, que implica la comprensión de las relaciones entre conceptos y la 

formación de enunciados declarativos o proposiciones. Estas dimensiones son 

esenciales para el proceso de aprendizaje significativo y deben ser consideradas 

en la creación de estrategias de enseñanza que fomenten una comprensión 

profunda y duradera de los conceptos. 

El aprendizaje de representaciones, el aprendizaje de conceptos y el 

aprendizaje de proposiciones son importantes para el aprendizaje significativo de 

los estudiantes, ya que proporcionan un marco sólido para adquirir, organizar y 

comprender el conocimiento. A continuación, te proporcionaré una explicación más 

detallada y citaré a algunos autores relevantes en cada área. 
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El aprendizaje de representaciones es crucial porque permite a los 

estudiantes capturar características y estructuras clave de los conceptos y datos 

que están estudiando. Esto les permite comprender las relaciones y patrones 

subyacentes en el conocimiento, lo que facilita la transferencia de aprendizaje a 

nuevas situaciones. Bengio et al. (2016) en su artículo "Representation Learning: A 

Review and New Perspectives", destaca la importancia de las representaciones en 

el aprendizaje automático y cómo el aprendizaje profundo puede ayudar a descubrir 

representaciones significativas y útiles. 

El aprendizaje de conceptos es esencial para que los estudiantes adquieran 

un conocimiento sólido y bien estructurado. Permite la comprensión profunda de 

las categorías y las relaciones entre ellas. Tom M. Mitchell, en su libro "Machine 

Learning" (1997), aborda la importancia del aprendizaje de conceptos en el 

contexto del aprendizaje automático. 

El aprendizaje de proposiciones implica comprender y utilizar reglas lógicas 

y relaciones causales entre diferentes conceptos. Judea Pearl, en su libro 

"Causality: Models, Reasoning, and Inference" (2000), explora el aprendizaje de 

proposiciones y cómo el razonamiento causal puede ayudar a comprender y 

explicar fenómenos complejos. El aprendizaje de proposiciones ayuda a los 

estudiantes a comprender la lógica detrás de los hechos y las relaciones entre ellos, 

lo que contribuye a un aprendizaje más profundo y significativo. 
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III.  METODOLOGÍA 

3.1.   Tipo de estudio y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación: Según CONCYTEC (2020) el tipo de estudio 

de la presente investigación es básica ya que consistió en comprender 

aspectos fundamentales de las variables para evaluarlas y luego 

determinar relaciones que se estableció entre ellas. El tipo de 

investigación fue correlacional ya que se estudiaron dos variables y 

se estableció la relación entre las mismas.  

3.1.2 Diseño de Investigación:  

• El diseño de investigación de acuerdo a los mismos autores fue 

no experimental, transversal, descriptivo y correlacional, cuyo 

esquema se presentó en el siguiente diagrama: (Hernández y 

Mendoza, 2018) 

         X 

GE     r 

          Y 

Donde: 

GE        = Representa el grupo de estudio de donde se sacará la 

información. 

X      = Representa la observación de la variable Conducta 

Disruptiva. 

Y        = Representa la observación de la variable Aprendizaje  

Significativo. 

R = Representa la relación de las variables de estudio. 

3.2.   Variables y operacionalización 

Variable 1 Conductas disruptivas: 

• Definición conceptual: Comportamiento que interfiere con el aprendizaje 

y/o la enseñanza, es inconsistente con las expectativas del ambiente 

educativo y puede poner en peligro la seguridad física y emocional de los 

demás (Lorenzo et al., 2021). 

• Definición operacional: Esta variable fue medida a través de una 

encuesta con escala de Likert.  
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Este instrumento fue dividido en 3 dimensiones, 9 indicadores y 17 ítems. 

•   Indicadores y dimensiones: 

Déficit de atención: Distracción, Hiperactividad e Impulsividad.  

Conducta antisocial: Absentismo escolar, infringir reglas sociales y 

acción en contra de los demás. 

Conducta agresiva: Conducta desafiante, amenazas y problemas de 

conducta. 

• Escala de medición: Las escalas consideradas en la evaluación de la 

variable fueron bajo, medio y alto. 

   Variable 2 Aprendizaje significativo:  

• Definición conceptual: Según Ausubel (1963) definió el aprendizaje 

significativo como el proceso clave en la recolección y acumulación de 

una gran cantidad de conceptos en una determinada área del 

conocimiento. Además, según Ausubel, el aprendizaje significativo se 

logra cuando el nuevo conocimiento se vincula de forma no aleatoria y 

relevante con la estructura cognitiva previa del individuo. 

• Definición operacional: Esta variable fue medida a través de una 

encuesta con escala de Likert. Este instrumento fue dividido en 3 

dimensiones, 6 indicadores y 17 ítems. Como dimensiones e indicadores 

tenemos: 

• Indicadores y dimensiones: 

Aprendizaje de Representación: Atribución de significados y 

Equivalencia representacional. 

Aprendizaje de Conceptos: Describe objetos, situaciones; Identifica 

criterios comunes. 

Aprendizaje de Proposiciones: Relación entre las palabras e Identifica 

nuevas proposiciones relacionadas. 

• Escala de medición: Las escalas consideradas en la evaluación 

de la variable fueron bajo, medio y alto aprendizaje significativo. 

3.3.   Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población: Hernández y Mendoza (2018), señalaron que la población    

         de estudio está conformada por la totalidad de elementos de la cual                        
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se infirió información de la investigación realizada. Estuvo conformada 

por 150 estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria en el distrito de 

Pátapo, Chiclayo. 

• Criterios de inclusión: Estudiantes varones de entre 10 a 12 años, 

ubicados en la zona urbana y del V ciclo de una escuela Primaria, 

de una Institución Educativa del distrito de Pátapo, Chiclayo.  

• Criterios de exclusión: Se excluyeron estudiantes mujeres y 

pertenecientes a la zona rural y que formen parte del 1° al 4° grado 

de una institución educativa.  

3.3.2 Muestra: Hernández y Mendoza (2018), señalaron que la muestra de 

estudio está conformada por un subconjunto de la totalidad de 

elementos. 

El tamaño de la muestra probabilística por fórmula fue de 108 niños, 

la misma que fueron seleccionados por muestreo aleatorio simple con 

la siguiente fórmula probabilística de muestra para población finita 

(Ver anexo 03)  

3.3.3 Muestreo: El muestreo utilizado en la investigación fue aleatorio 

simple. 

3.3.4 Unidad de análisis: La unidad de análisis fue un estudiante del V 

ciclo de una I.E. del distrito de Pátapo, Chiclayo. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: En cuanto a las 

técnicas de investigación, se pudieron distinguir, la técnica de gabinete que 

consistió en la revisión y análisis de publicaciones científicas indexadas, las 

cuales fueron utilizadas para construir la introducción como el marco teórico. 

Por su parte, la técnica de campo implicó la modificación y aplicación de 

instrumentos de recolección de datos, en este caso, cuestionarios que fueron 

utilizados para medir las variables de conductas disruptivas y aprendizaje 

significativo (Ver anexo 02).  

3.5  Procedimiento: Una vez adaptados los instrumentos, se procedió a la 

validación y a determinar la confiabilidad de los mismos con una muestra 

piloto, luego se realizó la coordinación entre la Universidad y la institución 

colaboradora para recolectar la información necesaria y obtener los 

resultados del tema de investigación. Los discentes participantes pudieron 
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completar los cuestionarios, en un tiempo establecido. Posteriormente, se 

organizó los datos, los resultados se validaron y se estableció su 

confiabilidad antes de su aplicación a la población de estudio. 

3.6 Métodos de análisis y datos Se utilizó estadística descriptiva e inferencial. 

La primera para procesar la información, que mediante el uso de 

herramientas se encargó de organizarla en tablas y gráficos estadísticos de 

frecuencias y porcentajes. También se hizo uso de la estadística inferencial 

considerando primero la prueba de normalidad, para luego establecer la 

prueba de correlación de Pearson o Rho de Sperman. Esta información fue 

útil para analizar los objetivos de la investigación, en primer lugar, evaluando 

las dos variables y sus dimensiones, y luego se utilizó herramientas de 

correlación que lograron determinar la relación existente entre ambas 

variables. Para realizar este análisis, se emplearon paquetes estadísticos 

como Excel y la versión 23 del programa SPSS.  

3.7   Aspectos éticos: De acuerdo a Candia (2020) la investigación educativa 

implicó el estudio sistemático de cuestiones relacionadas con la educación y 

la dimensión ética juega un papel fundamental en este campo. La dimensión 

ética de la investigación educativa da cuenta de principios y normas morales 

que sirven de guía para la realización de investigaciones en el ámbito 

educativo. Por tanto, se consideraron y respetaron los derechos y el 

bienestar de los participantes en la investigación. En el desarrollo de este 

estudio, también se tomó en cuenta el Código de Ética en Investigación de 

la Universidad César Vallejo, el cual fue establecido en el año 2020. En este 

sentido, se consideraron los siguientes principios éticos: el de autonomía, la 

beneficencia, la no maleficencia y la justicia, que se refiere al trato igualitario 

y sin discriminación a todos los involucrados en la investigación (UCV, 2020). 

Además, se consideró el aspecto ético relacionado con el 

Consentimiento Informado, donde los estudiantes, a través de sus padres o 

tutores legales, recibieron un documento en el que se describen los 

objetivos, el alcance y los procedimientos de la investigación. De esta 

manera, tuvieron la libertad de decidir si sus hijos participan o no en la 

investigación, e incluso tuvieron la libertad de retirarse del estudio en 

cualquier momento sin ningún tipo de consecuencia (Montero, 2020). 
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IV.    RESULTADOS 

        Objetivo específico 1 

        Identificar el nivel de las conductas disruptivas de los estudiantes del V Ciclo. 

        Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nota. Del procesamiento del Cuestionario Conductas disruptivas. 

 

En la tabla 1 y figura 1, se visualizó que la mayoría de los estudiantes se 

ubican en el nivel bajo con el 46.3%, le sigue de cerca la escala regular con el 

43.52% y solo el 10.91% están en el baremo alto, mostrando limitaciones para 

poder controlar las conductas disruptivas en los estudiantes del V ciclo de 

primaria de una Institución Educativa en el distrito de Pátapo, Chiclayo.  
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Figura 2 

 

Nota. Del procesamiento del Cuestionario Conductas disruptivas. 

Para la tabla 2 y figura 2 se visualiza en la Dim1 la mayoría de los 

estudiantes se les considera regular con el 60.19%, en cambio el 34.26% lo 

consideran bajo y solo el 5.56% se ubican en el nivel alto; en las Dim2 y Dim3 

la mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel bajo con más del 55%, más 

del 25% en la escala regular y aproximadamente 10% en el baremo bajo, 

donde afirmamos que existen carencias en las dimensión Déficit de atención, 

Conductas antisociales y Conductas agresivas en los estudiantes del V ciclo 

de primaria de una Institución Educativa en el distrito de Pátapo, Chiclayo. 
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Objetivo específico 2 

Identificar el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes del V Ciclo. 

Figura 3 

 

Nota. Del procesamiento del Cuestionario Aprendizaje significativo. 

 

En la tabla 3 y figura 3, se visualizó que la mayoría de los estudiantes 

se ubican en el nivel regular con el 61.11%, le sigue de cerca la escala alto 

con el 28.7% y solo el 10.19% están en el baremo bajo, mostrando 

limitaciones en el aprendizaje significativo de los estudiantes del V ciclo de 

primaria de una Institución Educativa en el distrito de Pátapo, Chiclayo. 
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Figura 4 

 

Nota. Del procesamiento del Cuestionario Aprendizaje significativo. 

 

         En referencia: la Dim1, Dim2 y Dim3, el nivel regular ostenta la mayor 

concentración con más del 47%, le sigue de cerca el nivel alto con más del el 

27% y menos del 15% de los estudiantes indican que es bajo, dejando 

entrever limitaciones en el desarrollo de dichas dimensiones. 

         Para identificar qué relación existe entre las variables de estudio, es 

necesario conocer el tipo de distribución tienen, por tal motivo se aplicó una 

prueba de normalidad. 
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Objetivo específico 3 

Establecer el grado de relación de las conductas disruptivas y el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del V ciclo.  

Para dar respuesta a este objetivo se debe realizar en primer lugar la prueba 

de normalidad, que indicará la prueba de correlación a realizar. 

Pruebas de normalidad 

Tabla 5 

Pruebas de normalidad Conductas disruptivas y aprendizaje significativo 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Conductas disruptivas ,069 108 ,200* 
Aprendizaje Significativo ,070 108 ,200* 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

En la tabla 5, los valores de Sig. es 0.2 > 0.05 para ambas variables, teniendo 

una distribución paramétrica, por ende, es necesario aplicar el coeficiente de 

Pearson. 

Tabla 6 

Correlación entre Conductas disruptivas y Aprendizaje significativo 

 
Aprendizaje 
significativo 

Conductas 
disruptivas 

Correlación de Pearson -,252** 

Sig. (bilateral) ,009 

N 108 

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

En la tabla 6, p = 0.009 < 0.05, es significativa, y Pearson es -0.252 la 

cual es débilmente negativa, por tal motivo se acepta la hipótesis la cual dice 

“Las conductas disruptivas se relacionan negativamente con el aprendizaje 

significativo, en los estudiantes del V ciclo de primaria de una Institución 

Educativa de un distrito de Chiclayo.”  

Objetivo General: 

De acuerdo a los resultados de la tabla 6 se logra determinar que si 

existe relación inversa entre las conductas disruptivas y el aprendizaje 

significativo, lo que nos hace entrever que a mayor conductas disruptivas 

menor es el aprendizaje significativo. 
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V.  DISCUSIÓN 

 El estudio simultáneo se enfocó en investigar la conexión existente entre 

la conducta disruptiva y el aprendizaje significativo de los alumnos del V ciclo 

de primaria de una Institución Educativa en el distrito de Pátapo, Chiclayo. 

Para lograrlo, se utilizaron tres indicadores por cada variable, en la cual 

participaron 108 estudiantes, en la cual se emplearon dos cuestionarios, los 

resultados obtenidos muestran que p = 0.009 y Pearson = -0.252, lo cual es 

un claro indicativo que, a mejor control de las conductas disruptivas de los 

estudiantes, se reflejan en el mejor desarrollo del aprendizaje significativo, 

siendo este débilmente negativo, es por eso la necesidad de poder aplicar 

programas y coordinar con sus padres de familia y/o apoderados para orientar 

de manera correcta el control de las conductas disruptivas para que impacte 

de manera favorable el aprendizaje significativo. 

Estos resultados es necesario comparar con las referencias 

bibliográficas como es el caso de Martínez y Valiente (2020), quienes desean 

conocer la conducta violenta y de qué manera afecta a su adaptación 

particular, en un grupo de estudiantes de 9 a 12 años, en resumen, se 

descubrió que hay una conexión genuina y significativa entre las conductas 

disruptivas y el estrés en el entorno escolar, así como una relación negativa 

entre estas conductas y la autoestima, estabilidad emocional, competencia 

emocional y comprensión emocional. Con base en estas relaciones, se 

considera crucial encontrar métodos para disminuir estas conductas negativas 

en los colegiales. 

 Caso similar encontramos a Tinitana et al. (2023) quienes desean 

determinar de qué manera se vinculan la educación parental y las conductas 

disruptivas en un grupo de escolares, los resultados obtenidos indican que los 

hogares exhiben tanto estilos de crianza autoritarios como permisivos, como 

consecuencia, se observa que un número considerable de estudiantes 

presenta conductas inapropiadas tanto en el entorno escolar como en el 

familiar, las cuales se manifiestan a través de la falta de cumplimiento de 

normas de convivencia y un bajo rendimiento académico, además, se detecta 

un alto y medio riesgo de trastornos de conducta en estos estudiantes, la 



24 
 

investigación realizada por los autores se relaciona directamente con el tema 

estudiado, ya que la interacción con los estudiantes y el tipo de crianza 

proporcionada por los padres desempeñan un papel crucial en el inicio y 

desarrollo de las conductas disruptivas, es esencial trabajar en mejorar estas 

conductas y promover una adaptación adecuada tanto en la escuela como en 

el hogar. 

Es necesario conocer los niveles alcanzados por los estudiantes en 

relación a las conductas disruptivas, las cuales indican que más del 50% se 

encuentran en las escalas alto y regular, lo que señala un real problema ya 

que los que se encuentran en un nivel regular tienen un potencial riesgo de 

pasar al nivel alto de conductas disruptivas, y en la cual sus dimensiones 

(Déficit de atención, Conductas antisociales y conductas agresivas) guardan 

similitud con la variable en mención, ya que más del 50% se ubican en los 

baremos regular y alto, clara evidencia que aún existen estudiantes que no 

pueden controlar sus emociones y por ende se ven afectada en dichas 

dimensiones. Estos resultados se deben comparar con las referencias 

encontradas para esta investigación como la de Figueroa et al. (2020), donde 

los resultados que se obtuvieron indican que las raíces del problema se 

encuentran en las actitudes y comportamientos negativos que los estudiantes 

traen consigo desde sus hogares, lo cual se refleja en su conducta debido a 

las experiencias acumuladas, en el estudio realizado, se observó que 

aproximadamente el 40% de los alumnos muestran ocasionalmente 

agresividad, y esta información fue corroborada por psicólogas del 

departamento del DECE, esta investigación nos insta a reflexionar y tomar 

medidas concretas que involucren a los padres de familia, con el fin de evitar 

que estas conductas disruptivas continúen desarrollándose en los estudiantes 

y tengan un impacto negativo en su proceso de aprendizaje. 

También contamos con lo que menciona Castillo (2021), en la cual 

menciona sobre el impacto de las conductas disruptivas en el Colegio “Señor 

de los Milagros”, llevando a cabo un estudio con una muestra de 20 

estudiantes, a quienes se les administró un test para evaluar conductas 

disruptivas. Los resultados revelaron que el 35% de los estudiantes mostraron 
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conductas leves, el 35% presentó comportamientos moderados, mientras que 

el 30% exhibió conductas severas. Tocto (2020) propuso musicoterapia para 

disminuir las conductas disruptivas, la investigación concluye que la aplicación 

del modelo de musicoterapia ha demostrado una reducción significativa del 

95% en las conductas disruptivas. En resumen, el autor sugiere que los 

docentes busquen estrategias para modificar las conductas disruptivas de los 

estudiantes, con el objetivo de crear un ambiente tranquilo que favorezca el 

aprendizaje y la socialización.  

Los resultados encontrados son explicados con las teorías de 

conductas disruptivas en la que contamos con la que menciona Vekety et al. 

(2021), puede ser descrita como un comportamiento que dificulta tanto el 

aprendizaje como la enseñanza. Este comportamiento es incoherente con las 

expectativas del entorno educativo y puede representar una amenaza para la 

seguridad física y emocional de los demás; la misma que define Esquer & 

Jones, (2021), el cual hacen referencia a conductas que son inapropiadas, 

desafiantes, agresivas o violentas en relación con las normas sociales y/o 

expectativas culturales. Estos comportamientos pueden ocasionar dificultades 

en las relaciones interpersonales y en la adaptación al entorno. 

No olvidar la propuesta de Patterson (1982), quien plantea que las 

conductas disruptivas son consecuencia de un proceso coercitivo que ocurre 

en las relaciones interpersonales del niño, especialmente en las interacciones 

con los padres. Según esta teoría, los padres que recurren al castigo y la 

reprimenda como métodos disciplinarios aumentan la probabilidad de que el 

niño desarrolle conductas disruptivas como una forma de resistencia; En su 

investigación Romera et al. (2020), los cuales examinan diferentes teorías que 

buscan proporcionar explicaciones al comportamiento agresivo en la infancia 

y adolescencia, como la teoría del aprendizaje social, la teoría de la privación 

social y la teoría de la autodeterminación. Estas teorías sugieren que factores 

como la exposición a la violencia, la falta de habilidades sociales y la poca 

motivación y autonomía pueden acarrear un papel en el desarrollo de 

conductas disruptivas en niños y jóvenes. 
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En Chile se tiene a Miranda et al. (2021), quienes proponen un modelo 

teórico integrador de la violencia escolar en Chile que abarca factores 

individuales, familiares, escolares y sociales. Este modelo sugiere que la 

presencia de violencia en el entorno familiar y social, así como la falta de 

habilidades sociales y de resolución de conflictos, pueden incrementar la 

posibilidad de que los discentes manifiesten conductas disruptivas. Además, 

un entorno escolar negativo y la falta de apoyo y supervisión por parte de los 

adultos pueden agravar la situación; se proponen las siguientes dimensiones 

planteadas por Santos et al. (2020), las cuales las define como:  

Déficit de Atención, Hace referencia a la dificultad para mantener la 

atención de manera constante y a la tendencia a ser impulsivo/a. Conducta 

Antisocial, Se vincula con un comportamiento disruptivo que transgrede las 

normas y los derechos de los demás y por último Conducta Agresiva, en su 

investigación detectaron aquellos que han realizado investigaciones sobre la 

relación entre los videojuegos violentos y la conducta agresiva que se refleja 

en los jóvenes los cuales no pueden diferenciar el mundo real del ficticio. 

Para la variable Aprendizaje significativo, los resultados apuntan a que 

la escala regular tenga la mayoría con el 61.11%, le sigue el nivel alto con el 

28.7% y solo el 10.19% en la escala baja, observando un patrón similar en 

sus dimensiones (Aprendizaje de representación, aprendizaje de conceptos y 

aprendizaje de proposiciones) donde aproximadamente el 85% de los 

estudiantes están en los baremos regular y alto, aunque son resultados 

favorables, existen encuestados que manifiestan poco desarrollo en el 

aprendizaje significativo, estos resultados son comparados con los 

encontrados, como es el caso de León (2022), donde la conclusión principal 

extraída es que la empatía se presenta como una estrategia de aprendizaje 

adecuada, ya que promueve el compromiso en la formación de vínculos 

efectivos y fortalece la asunción de responsabilidades académicas, la 

propuesta del autor está en consonancia con la investigación realizada y 

resulta fundamental para lograr un aprendizaje significativo. Si los estudiantes 

se desarrollan en un entorno saludable y respetuoso de las normas, además 

de demostrar habilidades como la empatía, experimentarán aceptación y esto 
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se manifestará en el logro de sus aprendizajes significativos; lo mismo sucede 

con lo planteado por Blanco y Blanco (2021) quienes desean conocer que el 

bien emocional y de qué manera impacta al aprendizaje significativo, el 

estudio reveló que los estudiantes experimentaron un nivel moderadamente 

alto de bienestar emocional, aunque se observaron algunas disparidades 

entre los géneros. Sin embargo, se evidenció una debilidad en cuanto a la 

adquisición de conocimientos significativos a través de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), debido a la falta de herramientas 

motivadoras por parte de los profesores para estimular el aprendizaje de los 

estudiantes, este estudio resalta la importancia del bienestar emocional de los 

estudiantes para lograr aprendizajes significativos y sugiere a los educadores 

crear un entorno propicio para el aprendizaje; es importante lo que mencionan 

Baque y Portilla (2021), quienes desean conocer la relevancia de los 

aprendizajes significativos como estrategias didácticas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se deduce que el aprendizaje significativo se 

presenta como una respuesta a los desafíos de innovación en la enseñanza, 

y los maestros lo han adoptado como una herramienta didáctica para indagar 

en el conocimiento de los estudiantes. En resumen, este estudio resalta la 

importancia de los aprendizajes significativos, tanto para que los estudiantes 

alcancen un aprendizaje valioso como para que los docentes lo apliquen como 

una herramienta valiosa en su enfoque pedagógico. 

Es importante mencionar lo que plantean Ordoñez y Mohedano (2019) 

para mejorar el aprendizaje significativo para un grupo de estudiantes, 

concluyeron que no existe una única metodología o estrategia que garantice 

un aprendizaje significativo, sino que la aplicación de los principios 

fundamentales de la teoría puede conducir a dicho aprendizaje, este estudio 

es relevante, ya que nos insta a identificar y aplicar estos principios 

fundamentales para promover aprendizajes significativos en nuestros 

estudiantes, es crucial que los niños estén motivados tanto intrínseca como 

extrínsecamente, y que se desenvuelvan en un entorno tranquilo para 

alcanzar sus objetivos de aprendizaje. 
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Se define como aprendizaje significativo, que es un proceso 

fundamental en el cual las personas obtienen y retienen una amplia variedad 

de significados en un campo particular del conocimiento (Ausubel, 1963); 

También se cuenta con la definición de Taylor (2018) el cual se caracteriza 

por su capacidad única para establecer conexiones entre el nuevo 

conocimiento y la estructura cognitiva existente en el individuo de forma no 

arbitraria, lo que favorece la retención y la transferencia del conocimiento a 

contextos novedosos; No olvidar la teoría de Miller et al. (2017), se ofrece una 

revisión actualizada de la teoría del aprendizaje significativo y destacan su 

importancia en la educación y la tecnología del siglo XXI. Según ellos, el 

aprendizaje significativo capacita a los estudiantes para desarrollar 

habilidades cognitivas avanzadas, como el pensamiento crítico y la resolución 

de problemas, habilidades cada vez más relevantes en la educación actual. 

También resaltan la relevancia de la tecnología en la promoción del 

aprendizaje significativo, ya que permite a los estudiantes visualizar y 

manipular conceptos abstractos de manera más clara y eficiente; También se 

cuenta con la teoría de Perkins (2017), donde el autor defiende la importancia 

del aprendizaje por comprensión o aprendizaje significativo en el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas en los 

estudiantes. Presenta un modelo teórico llamado "cinco lentes para el 

aprendizaje con comprensión", que incluye diferentes aspectos de la 

comprensión (profundidad, transferibilidad, amplitud, impacto y autenticidad), 

explorando para que las dimensiones pueden aplicarse en la planificación 

curricular y en actividades de enseñanza para promover un aprendizaje 

significativo.  
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VI.  CONCLUSIONES 

 

1. Los niveles de las conductas disruptivas según los resultados tienden a ser 

problemáticas puesto que gran parte de los niños se sitúan en los niveles 

regular y alto, con un aproximado del 54%, y para sus dimensiones siguen 

la misma tendencia, lo cual el resultado señala limitaciones y carencias que 

tiene dicha variable con sus respectivas dimensiones. 

 

2. Los niveles del aprendizaje significativo son desfavorables, ya que 

aproximadamente el 71% se encuentran en los niveles regular y bajo, 

guardando similitud con sus respectivas dimensiones, situación que invita 

a corregir a los directivos la situación contextual encontrada. 

 

3. Los resultados señalan existe una relación inversa entre las conductas 

disruptivas con el aprendizaje significativo, donde Pearson es -0.252 y p = 

0.009, situación a tener en cuenta, puesto que se tiene un factor negativo 

que son las conductas disruptivas en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

4. Del estudio se infiere que significativamente las conductas disruptivas se 

relacionan inversamente con el aprendizaje significativo, en los estudiantes 

del V ciclo de primaria de una Institución Educativa de un distrito de 

Chiclayo, probándose de esta manera la hipótesis del presente estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. A la UGEL local, que designe a un psicólogo para que de capacitación y 

orientación al comité de tutoría. Este profesional deberá llevar a cabo 

evaluaciones regulares de los estudiantes y proporcionarles estrategias, 

recursos, métodos y normas para lidiar con situaciones conflictivas, así 

como abordar comportamientos y actitudes difíciles que surjan en el 

entorno educativo y social.  

2. Al director, plantear un plan de comunicación asertiva y eficaz dirigido a 

padres y profesores, con el propósito de mejorar el manejo de las 

conductas disruptivas tanto en el aula como en el hogar. 

3. A la docente líder, implementar estrategias psicopedagógicas utilizando un 

equipo multidisciplinario contando con el departamento de psicología de la 

institución, con el fin de mejorar los niveles de conducta disruptiva a través 

de terapias de juego. 

4. A los docentes, integrar talleres de capacitación enfocados en el abordaje 

de conductas disruptivas en estudiantes de nivel primario con el objetivo de 

mejorar el ambiente en el aula y fortalecer la interacción entre los niños y 

la relación estudiante-profesor, contribuyendo así al fomento del 

aprendizaje significativo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Operacionalización de las Variables 

VARIABLES  

DE ESTUDIO 
DEFINCIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Conductas 

disruptivas 

Comportamiento que interfiere con 

el aprendizaje y/o la enseñanza, es 

inconsistente con las expectativas 

del ambiente educativo y puede 

poner en peligro la seguridad física y 

emocional de los demás (Lorenzo et 

al., 2021) 

Esta variable será medida a 

través de una encuesta con 

escala de Likert. 

Este instrumento será 

dividido en 3 dimensiones, 9 

indicadores y 17 ítems.  

Déficit de 

atención 

-Distracción Cuestionario con 

Escala de Likert. 

Ítems 

Siempre (5) 

Casi siempre (4) 

Algunas veces (3) 

Casi nunca (2) 

Nunca (1) 

 

Total 

Bajo 

Medio 

Alto 

-Hiperactividad 

-Impulsividad 

Conducta 

Antisocial 

-Absentismo escolar 

-Infringir reglas sociales 

-Acción en contra de los demás. 

Conducta 

Agresiva 

-Conducta desafiante. 

-Amenazas. 

-Problemas de conducta 

Aprendizaje 

significativo  

Ausubel (1963) define el aprendizaje 

significativo como el proceso clave 

en la recolección y acumulación de 

una gran cantidad de conceptos en 

una determinada área del 

conocimiento. Este tipo de 

aprendizaje implica una 

comprensión profunda y duradera 

de los conceptos, en contraposición 

al aprendizaje memorístico y 

superficial.  Además, según 

Ausubel, el aprendizaje significativo 

se logra cuando el nuevo 

conocimiento se vincula de forma no 

aleatoria y relevante con la 

estructura cognitiva previa del 

individuo. 

Esta variable será medida a 

través de una encuesta con 

escala de likert 

Este instrumento será 

dividido en 3 dimensiones, 6 

indicadores y 17 ítems.  

 

 

 

Aprendizaje de 

Representación 

 

-Atribución de significados. Cuestionario con 

Escala de Likert. 

 

Ítems 

Siempre (5) 

Casi siempre (4) 

Algunas veces (3) 

Casi nunca (2) 

Nunca (1) 

 

Total 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

-Equivalencia representacional. 

Aprendizaje de 

Conceptos 

-Describe objetos, situaciones. 

Identifica criterios comunes. 

Aprendizaje de 

Proposiciones 

-Relación entre las palabras. 

-Identifica nuevas proposiciones 

relacionadas 



 
 

ANEXO 2. Instrumentos de recolección de datos 

 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

Aspectos de instrumento: Respuestas 

Nombre del instrumento: Cuestionario de conductas disruptivas. 

Instrumento de Origen: Salinas (2020) 

Adaptación del instrumento por: Vasquez Paisig, Elvira, 2023   

Significación: Medir las conductas disruptivas, a través de tres dimensiones 

Aplicación: Estudiantes de Educación Primaria del Quinto Ciclo. 

Administración: Individual.  

Descripción: El cuestionario consta 17 Ítems, las cuales permiten medir mediante 

tres escalas las conductas disruptivas: bajo, medio y alto, considerando tres 

dimensiones. La dimensión Déficit de atención consta de 7 ítems, la dimensión 

Conductas antisociales que consta de 5 ítems y la dimensión Conductas agresivas 

que consta de 5 ítems. Los cuales tienen 5 alternativas de respuestas: nunca (1), 

casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). Validación: El 

instrumento posee validez de contenido por juicio de expertos, con un resultado de 

aplicable. 

Confiabilidad:  

Baremación:  

D1 (7 Ítems) Déficit de atención Bajo: 0 a 11 
Regular 12 a 24 
Alto 25 a 35 

D2 (5 Ítems) Conductas 
antisociales 

Bajo: 0 a 7 
Regular 8 a 16 
Alto 17 a 25 

D3 (5 Ítems) Conductas 
agresivas 

Bajo: 0 a 7 
Regular 8 a 16 
Alto 17 a 25 

Variable (17 
Ítems) 

Conductas 
Disruptivas 

Bajo: 0 a 28 
Regular 29 a 56 
Alto 57 a 85 

 



 
 

CUESTIONARIO CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Estimado estudiante, 

Se le invita a participar en las siguientes preguntas las cuales permitirán conocer el 

comportamiento que se tiene dentro del aula. No existe respuesta incorrecta. 

1. Nunca        2. Casi nunca       3. A veces       4. Casi siempre        5. Siempre 

N° CONDUCTAS DISRUPTIVAS 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Déficit de atención 

1 Me distraigo con facilidad en clases      

2 Dejo con facilidad una conversación para iniciar otra      

3 Confundo a menudo los nombres de mis compañeros      

4 Cometo errores en mis tareas      

5 Cuando me preguntan, respondo rápido sin evaluar 

mis respuestas 

     

6 Empiezo hacer mis tareas, pero no logro terminarlas      

7 Si encuentro dificultad dejo lo que estoy haciendo      

Conductas antisociales 

8 Converso en horario de clases      

9 Cuando dejan actividades, no obedezco las órdenes.      

10 Me muevo de sitio sin justificación      

11 Hago rabietas o me enojo cuando está participando 

otro compañero de clases y no me prestan atención 

     

12 Interrumpo las clases o a compañeros cuando están 

participando 

     

Conductas agresivas 

13 Me molesto cuando mis compañeros me ponen apodo      

14 Agredo verbalmente a algunos compañeros de clases      

15 Me enojo y/o rompo los objetos      



 
 

16 Soy vengativo      

17 Atemorizo a mis compañeros      

 

Muchas gracias por su participación. 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

Aspectos de instrumento: Respuestas 

Nombre del instrumento: Cuestionario de aprendizaje significativo. 

Instrumento de Origen: Ocaña (2017) 

Adaptación del instrumento por: Vasquez Paisig, Elvira, 2023   

Significación: Medir los aprendizaje significativos, a través de tres dimensiones 

Aplicación: Estudiantes de Educación Primaria del Quinto Ciclo. 

Administración: Individual.  

Descripción: El cuestionario consta 17 Ítems, las cuales permiten medir mediante 

tres escalas los aprendizajes significativos: alto, medio y bajo, considerando tres 

dimensiones. La dimensión aprendizaje de representación consta de 5 ítems, la 

dimensión Aprendizaje de conceptos que consta de 6 ítems y la dimensión 

Aprendizaje de proposiciones que consta de 6 ítems. Los cuales tienen 5 

alternativas de respuestas: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) 

y siempre (5). Validación: El instrumento posee validez de contenido por juicio de 

expertos, con un resultado de aplicable. 

Confiabilidad:  

 

Baremación:  



 
 

D1 (5 Ítems) Aprendizaje de 
representación 

Bajo: 0 a 7 
Regular 8 a 16 
Alto 17 a 25 

D2 (6 Ítems) Aprendizaje de 
conceptos 

Bajo: 0 a 10 
Regular 11 a 20 
Alto 21 a 30 

D3 (6 Ítems) Aprendizaje de 
proposiciones 

Bajo: 0 a 10 
Regular 11 a 20 
Alto 21 a 30 

Variable (17 
Ítems) 

Aprendizaje 
Significativo 

Bajo: 0 a 28 
Regular 29 a 56 
Alto 57 a 85 

 

 

CUESTIONARIO APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Estimado estudiante, 

Se le invita a participar en las siguientes preguntas las cuales permitirán conocer el 

aprendizaje dentro del aula, no existe respuesta incorrecta. 

1. Nunca         2. Casi nunca         3. A veces       4. Casi siempre         5. Siempre 

N° APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Aprendizaje de representación 

1 Respondo a las preguntas de aprendizajes previos al tema de la 

actividad de aprendizaje   

     

2 Demuestro interés en participar de las dinámicas para obtener 

conocimientos previos 

     

3 Participó activamente en compartir conocimientos previos      

4 Relaciono las representaciones a los conceptos sobre un tema 

conocido 

     

5 Ayudo a mis compañeros explicando los conocimientos adquiridos en 

clase 

     

Aprendizaje de conceptos 

6 De mis nuevas experiencias logro describir los objetos que se 

presentan en clase 

     

7 Describo adecuadamente situaciones u objetos      

8 Logro comprender nuevos conceptos en el desarrollo de la clase      



 
 

9 Realizo preguntas para identificar los conceptos nuevos      

10 Participo del intercambio de ideas, opiniones e informaciones del 

tema tratado en clase, logrando asociar los conocimientos que tengo 

con los nuevos conceptos. 

     

11 Participo de las actividades que generan nuevos conocimientos 

aportando mis ideas y compartiendo los conocimientos de mis 

compañeros 

     

Aprendizaje de proposiciones 

12 Relaciono las nuevas experiencias adquiridas en los trabajos 

individuales y/o grupales 

     

13 Respondo claramente sobre los conceptos aprendidos      

14 Relaciono los saberes aprendidos con la vida cotidiana      

15 Reconozco lo aprendido como útil      

16 Logro explicar lo aprendido a mis compañeros      

17 Aplico lo aprendido durante las actividades prácticas      

 

 

 

Muchas gracias por su participación. 

ANEXO 3.  Cálculo del tamaño de la muestra 

 

 

Población Finita     

FORMULA PROBABILISTICA     

      

PARA OBTENER LA MUESTRA DE ESTUDIO    
 

       

      

      

      

      

      

Población N= 150    

 p= 0,5    

 q= 0,5    

 Z= 1,96  95% de Confiabilidad 



 
 

 e= 5%  Alfa=5% es desconfianza 

      

      

 n= 108,080126    

Muestra n= 108   . 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4. Validación y confiabilidad 

4.1 Validación de Expertos  

Validación del experto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 
 

 Resumen validez del instrumento 

CUESTIONARIO CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

CALIFICACIÓN DE LOS JUECES 

PROMEDIO V 

ÍTEMS JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 

1 4 4 4 4 4 4 1.00 

2 4 4 4 4 4 4 1.00 

3 4 4 4 4 4 4 1.00 

4 4 4 4 4 4 4 1.00 

5 4 4 4 4 4 4 1.00 

6 4 4 4 4 4 4 1.00 

7 4 4 4 4 4 4 1.00 

8 4 4 4 4 4 4 1.00 

9 4 4 4 4 4 4 1.00 

10 4 4 4 4 4 4 1.00 

11 4 4 4 4 4 4 1.00 

12 4 4 4 4 4 4 1.00 

13 4 4 4 4 4 4 1.00 

14 4 4 4 4 4 4 1.00 

15 4 4 4 4 4 4 1.00 

16 4 4 4 4 4 4 1.00 

17 4 4 4 4 4 4 1.00 

V DE AIKEN GENERAL DEL CUESTIONARIO 1.00 

  



 
 

CUESTIONARIO APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

CALIFICACIÓN DE LOS JUECES 

PROMEDIO V 

ÍTEMS JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5 

1 4 4 4 4 4 4 1.00 

2 4 4 4 4 4 4 1.00 

3 4 4 4 4 4 4 1.00 

4 4 4 4 4 4 4 1.00 

5 4 4 4 4 4 4 1.00 

6 4 4 4 4 4 4 1.00 

7 4 4 4 4 4 4 1.00 

8 4 4 4 4 4 4 1.00 

9 4 4 4 4 4 4 1.00 

10 4 4 4 4 4 4 1.00 

11 4 4 4 4 4 4 1.00 

12 4 4 4 4 4 4 1.00 

13 4 4 4 4 4 4 1.00 

14 4 4 4 4 4 4 1.00 

15 4 4 4 4 4 4 1.00 

16 4 4 4 4 4 4 1.00 

17 4 4 4 4 4 4 1.00 

V DE AIKEN GENERAL DEL CUESTIONARIO 1.00 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 CONFIABILIDAD 

INSTRUMENTO CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alfa de Cronbach N. de elementos 

0.879 17 

 

 

INSTRUMENTO APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Alfa de Cronbach N. de elementos 

0.814 17 

  



 
 

Conductas disruptivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Aprendizaje Significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS 
HIPÓTESIS 

GENERAL 
VARIABLES TIPO DE INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿Qué relación existe entre las 

conductas disruptivas y el 

aprendizaje significativo de los 

estudiantes del V ciclo de primaria 

de una Institución Educativa en el 

distrito de Pátapo, Chiclayo 2023? 

 

 

 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

¿Cuál es el nivel entre las conductas 

disruptivas y el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del V 

ciclo de primaria de una Institución 

Educativa en el distrito de Pátapo, 

Chiclayo 2023? 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación de las 

conductas disruptivas en el 

aprendizaje significativo de los 

estudiantes del V ciclo de 

primaria de una Institución 

Educativa en el distrito de 

Pátapo, Chiclayo. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar el nivel de las 

conductas disruptivas de los 

estudiantes del V Ciclo. 

  

Las conductas 

disruptivas se 

relacionan 

inversamente con el 

aprendizaje 

significativo, en los 

estudiantes del V ciclo 

de primaria de una 

Institución Educativa 

de un distrito de 

Chiclayo. 

Variable 

Independiente 

Conductas 

disruptivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

Aprendizaje 

significativo 

Estudio 

 

Básica  

Descriptiva 

Correlacional 

 

 

 

Diseño 

 

                      X 

 

GE                     r 

   

     Y 

 



 
 

 

 ¿Cuál es la relación entre las 

dimensiones de las conductas 

disruptivas y las dimensiones del 

aprendizaje significativo de los 

estudiantes del V ciclo de primaria 

de una Institución Educativa en el 

distrito de Pátapo, Chiclayo 2023? 

Identificar el nivel de aprendizaje 

significativos de los estudiantes 

del V Ciclo. 

 

Establecer el grado de relación 

entre las dimensiones de las 

conductas disruptivas y las 

dimensiones del aprendizaje 

significativo de los estudiantes 

del V ciclo. 

M: Estudiantes de una I.E 

primaria en Pátapo 

X: Conducta disruptiva 

Y: Aprendizaje significativo 

 r: Relación 



 
 

ANEXO 6. Consentimiento Informado del Apoderado** 

Título de la investigación: Conductas disruptivas y aprendizaje significativo en estudiantes 
del V ciclo de Educación Primaria en el distrito de Pátapo, Chiclayo 
Investigadora: Vásquez Paisig Elvira. 

Propósito del estudio  

Estamos invitando a su hijo a participar en la investigación titulada: “Conductas disruptivas 
y aprendizaje significativo en estudiantes del V ciclo de Educación Primaria en el distrito de 
Pátapo, Chiclayo, cuyo objetivo es determinar la relación de las conductas disruptivas en 
el aprendizaje significativo de los estudiantes del V ciclo de primaria de una Institución 
Educativa en el distrito de Pátapo, Chiclayo. 
Esta investigación es desarrollada por estudiantes posgrado, del programa de Maestría en 
Psicología Educativa, de la Universidad César Vallejo del campus Chiclayo, aprobado por 
la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la institución Educativa 
11513 “Juan pardo y Miguel” 

Procedimiento  

Si usted acepta que su hijo participe y su hijo decide participar en esta investigación:  

1. Se realizará dos cuestionarios donde se recogerá algunas preguntas sobre la 
investigación: Conductas disruptivas y aprendizaje significativo. 

2. Este cuestionario tendrá un tiempo aproximado de 1 hora y se realizará en el 
ambiente de la Biblioteca de la I.E 11513 Juan Pardo y Miguel.  

Las respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y, por 
lo tanto, serán anónimas. 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea participar 
o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar puede 
hacerlo sin ningún problema. NO existe riesgo o daño al participar en la investigación. Sin 
embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar incomodidad. Usted 
tiene la libertad de responderlas o no.  Se le informará que los resultados de la investigación 
se le alcanzará a la institución al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio 
económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la 
persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la 
salud pública.  

Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente Confidencial y no 
será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán 
bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán eliminados 
convenientemente.  

Consentimiento  

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la  

investigación antes mencionada.  

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………….……..  

Fecha y hora: ……………………………………………………………………… 

 

 



 
 

ANEXO 7 RESULTADOS 

7.1 Base de datos del SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7.2 TABLAS 

OBJETIVO 1 

 

Tabla 1 

Variable Conductas Disruptivas 

Niveles f % 

Bajo 50 46,3 

Regular 47 43,52 

Alto 11 10,19 

Total 108 100 

Nota. Del procesamiento del Cuestionario Conductas disruptivas. 

Tabla 2 

Dimensiones de las Conductas disruptivas 

Niveles 

Dimensión Déficit de 

atención (Dim1) 

Dimensión Conductas 

antisociales (Dim2) 

Dimensión Conductas 

agresivas (Dim3) 

f % f % f % 

Bajo 37 34,26 70 64,81 60 55,56 

Regular 65 60,19 27 25 33 30,56 

Alto 6 5,56 11 10,19 15 13,89 

Total 108 100 108 100 108 100 

 Nota. Del procesamiento del Cuestionario Conductas disruptivas. 

 

OBJETIVO 2 

Tabla 3 

Variable Aprendizaje significativo  

Niveles f % 

Bajo 11 10,19 

Regular 66 61,11 

Alto 31 28,7 

Total 108 100 

Nota. Del procesamiento del Cuestionario Aprendizaje significativo. 

 



 
 

Tabla 4 

Dimensiones del Aprendizaje Significativo 

Niveles 

Dimensión 
Aprendizaje de 
representación 

Dimensión 
Aprendizaje de 

conceptos 

Dimensión 
Aprendizaje de 
proposiciones 

f % f % f % 

Bajo 17 15,74 13 12,04 11 10,19 

Regular 51 47,22 65 60,19 63 58,33 

Alto 40 37,04 30 27,78 34 31,48 

Total 108 100 108 100 108 100 
Nota. Del procesamiento del Cuestionario Aprendizaje significativo 
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