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RESUMEN 

El presente estudio se enfocó en determinar la relación entre la planificación 

curricular y la calidad de aprendizaje en estudiantes de educación secundaria en 

instituciones educativas de la UGEL Huanta, 2024. Adoptó un paradigma positivista 

y un enfoque cuantitativo de tipo hipotético-deductivo, la investigación se situó en 

el nivel correlacional con un diseño no experimental de tipo transversal. La muestra 

consistió en 30 individuos, conformada por directivos y coordinadores pedagógicos 

de instituciones de educación secundaria, quienes fueron encuestados utilizando 

instrumentos validados por tres expertos, alcanzando una alta confiabilidad (Alfa de 

Cronbach = 0.837). Los resultados indicaron que el 83.3% de los encuestados 

consideran que tanto la planificación curricular como la calidad de aprendizaje se 

encuentran en un nivel medio, mientras que el 13.3% opinó que la planificación 

curricular es alta y un 3.3%, la calidad de aprendizaje también es alta. La 

normalidad Shapiro-Wilk fue confirmada para calidad de aprendizaje (p=0.378) y no 

paramétrica para planificación curricular (p=0.012). El análisis estadístico reveló 

una correlación significativa entre ambas variables (Tau b de Kendall = 0.464, p < 

0.001), subrayando una asociación positiva entre la planificación curricular y la 

calidad de aprendizaje. Estos hallazgos sugieren que una planificación curricular 

efectiva puede contribuir de manera sustancial al desarrollo y eficiencia educativa 

de los estudiantes. 

Palabras clave: planificación curricular, calidad de aprendizaje, calidad 

de enseñanza, relevancia del aprendizaje. 
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ABSTRACT 

This study aimed to determine the relationship between curriculum planning and the 

quality of learning among secondary school students in educational institutions 

under UGEL Huanta in 2024. Employing a positivist paradigm and a hypothetico-

deductive quantitative approach, the research was positioned at a correlational level 

with a non-experimental cross-sectional design. The sample consisted of 30 

participants, including school principals and pedagogical coordinators from 

secondary education institutions. They were surveyed using instruments validated 

by three experts, achieving high reliability (Cronbach's alpha = 0.837). Results 

indicated that 83.3% of the respondents believed both curriculum planning and the 

quality of learning were at a medium level. In contrast, 13.3% viewed curriculum 

planning as high, and 3.3% saw the quality of learning as high. The Shapiro-Wilk 

test confirmed normality for the quality of learning (p=0.378) but indicated non-

normality for curriculum planning (p=0.012). Statistical analysis revealed a 

significant positive correlation between these variables (Kendall's tau-b = 0.464, p 

< 0.001), underscoring a positive relationship between effective curriculum planning 

and the quality of learning. These findings suggest that robust curriculum planning 

can significantly enhance students' educational development and efficiency. 

Keywords: curriculum planning, quality of learning, quality of teaching, relevance of 

learning 
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I. INTRODUCCIÓN

La educación desempeña un papel decisivo en la movilización socioeconómica 

ascendente y en la lucha contra la pobreza. A pesar de mejoras en el acceso 

educativo, en 2018, alrededor de 260 millones de niños, equivalentes al 20% de la 

población mundial en dicho grupo demográfico, experimentaron la exclusión de la 

educación formal. Además, más del 50% de los niños y adolescentes no alcanzaron 

niveles básicos de competencia en lectura y matemáticas. La pandemia de COVID-

19 provocó el cierre temporal de instituciones educativas a nivel mundial en 2020 e 

impactó a más del 91% de los estudiantes, dejando sin acceso a la educación a 

1600 millones de niños. Asimismo, cerca de 369 millones de niños que dependían 

de los programas de comedor escolar tuvieron dificultades para encontrar fuentes 

de alimentación diaria, lo que afectó significativamente su proceso de aprendizaje 

y seguridad alimentaria, especialmente entre los niños más desfavorecidos y 

excluidos. La pandemia constituye un potencial peligro para el progreso 

anteriormente logrado en la mejora de la educación a escala global (Unesco, 

2023b). Una incidencia negativa 

La calidad educativa ya mostraba niveles de insatisfacción antes de la 

pandemia de COVID-19, la cual ha tenido una incidencia negativa significativa en 

el sector educativo. Este impacto se evidencia en retrocesos en el aprendizaje en 

cuatro de cada cinco países evaluados entre los 104 estudiados. Sin la 

implementación de medidas adicionales, solo uno de cada seis países logrará 

universalizar la educación secundaria para 2030, lo que dejaría a aproximadamente 

84,000,000 de niños y adolescentes sin acceso a la educación básica y a cerca de 

300 millones de estudiantes sin las competencias fundamentales en aritmética y 

alfabetización necesarias para su desarrollo social. Para cumplir con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), los países con ingresos bajos y medianos 

deben enfrentar un déficit de financiamiento anual estimado en 97,000 millones de 

dólares. Por lo tanto, es urgente que la inversión en educación sea una prioridad a 

nivel global (Unesco, 2023a).  

Dentro de este contexto, es crucial implementar acciones de instauración de 

políticas de gratuidad y obligatoriedad educativa, aumentar el número de 

profesores, mejorar las infraestructuras escolares, e integrar tecnologías 
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educativas; además, lograr la alfabetización global. Para ello, implica desarrollar 

continuamente competencias en lectura, escritura y habilidades numéricas a lo 

largo de la vida. Del mismo modo, promover el desarrollo de habilidades digitales, 

alfabetización mediática, educación para la sostenibilidad y formación en 

ciudadanía mundial, adaptadas al entorno laboral. En este marco, las habilidades 

de lectura y escritura están experimentando una expansión y evolución debido al 

uso creciente de tecnologías digitales para obtener información y aprender 

(Unesco, 2023a). 

Este fenómeno se observa también en el contexto de Perú, por ejemplo, en 

la evaluación muestral (EM) de competencias de lectura de segundo grado de 

secundaria en 2022, el 19.1% de los estudiantes lograron alcanzar el nivel 

esperado, en comparación al 14.5% en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 

de 2019. Mientras tanto, en las competencias científicas, el 12.0% alcanzó el nivel 

de logro previsto en 2022, en contraste con el 9.7% en 2019. De manera similar, en 

la región de Ayacucho se evidencia en las competencias de lectura, el 13.9% de 

los estudiantes lograron el nivel previsto en 2022 en comparación con el 10.0% en 

la ECE de 2019. Sin embargo, a pesar de estos resultados alentadores 

mencionados anteriormente, se nota una reducción en los niveles de rendimiento 

en competencia matemáticas, en el mismo proceso del 2022 el 12.7% de 

estudiantes lograron ubicarse en el nivel esperado, mientras que en la ECE de 2019 

fue el 17.7%.  Igualmente, en la región Ayacucho, el 10.0% alcanzaron el nivel de 

logro previsto en 2022, en contraste al 13.6% en 2019 (Minedu, 2023). Estos 

resultados, indican que, en Perú, el logro de aprendizaje de calidad sigue siendo 

limitado y exige una atención significativa. 

A nivel local, en la educación básica, el problema crítico de lograr 

aprendizajes de calidad es una cuestión que requiere atención inmediata. Los 

estudiantes presentan deficiencias en sus procesos de aprendizaje, y este 

fenómeno puede atribuirse a una serie de causas múltiples y complejas. Una de las 

causas posibles de este problema radica en el desinterés de los docentes por su 

propia formación continua en estrategias de planificación curricular basada en 

competencias; fenómeno que puede ocasionar la ausencia de actualización y ajuste 
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de las metodologías pedagógicas, incidiendo directamente en la calidad del 

proceso educativo impartido. 

Adicionalmente, se identifica un insuficiente acompañamiento pedagógico 

por parte de los directivos hacia los docentes en el aula, lo que contribuye a 

problemas en la implementación de enfoques pedagógicos eficaces. Un factor 

adicional que contribuye a la baja calidad del aprendizaje es la limitada familiaridad 

de los docentes con los enfoques didácticos basados en competencias. La falta de 

comprensión y aplicación de estos enfoques impide el desarrollo efectivo de 

habilidades y competencias en el estudiante. Asimismo, el Ministerio de Educación 

(Minedu) no fomenta de manera adecuada la formación continua en estrategias de 

planificación curricular basada en competencias, lo cual restringe la capacidad del 

docente en mejorar su práctica pedagógica. 

Del mismo modo, se observa la baja predisposición o motivación intrínseca 

de los propios estudiantes para desarrollar habilidades de aprendizaje, lo que 

dificulta la adquisición de conocimientos y competencias. Esto resulta en bajos 

niveles de logro educativo, frustración y deserción escolar. Además, muchos 

estudiantes completan su educación básica sin interés en continuar estudios 

superiores, entre otras consecuencias negativas. 

En resumen, a nivel local, el desafío de garantizar aprendizajes de calidad 

en la educación básica se relaciona con factores como la formación docente, el 

apoyo pedagógico, la comprensión de enfoques basados en competencias, la 

promoción de la formación continua, y la motivación estudiantil. La atención a estos 

aspectos es esencial para abordar esta problemática educativa. 

En este contexto, el currículo es un recurso fundamental en la dinámica 

educativa para los participantes en el proceso formativo. Por ello, es crucial que los 

docentes mantengan una atención constante al entorno social, familiar y académico 

de los estudiantes. Asimismo, las políticas educativas implementadas por el 

gobierno y el estado juegan un papel vital en la organización curricular (Sánchez & 

Calle, 2019). Por tanto, el proceso educativo necesita una planificación curricular 

auténtica y adaptada a las rápidas transformaciones de la sociedad actual para 
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promover el bienestar social. Esto incluye la metodología educativa, los recursos a 

emplear y la evaluación del aprendizaje (España & Vigueras, 2021). 

El Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036, busca fomentar la 

colaboración con diversas áreas de la sociedad para así garantizar el ejercicio pleno 

de derechos para todas las personas, incluido el derecho a la educación, sin 

enfrentar obstáculos. Esto implica que los servicios educativos deben mantener 

altos estándares de calidad y evitar perpetuar desigualdades sociales, con el 

objetivo de construir una sociedad cuyos pilares son la libertad y la equidad 

(Consejo Nacional de Educación, 2020). Sin embargo, la consecución efectiva de 

estos objetivos no se está logrando. Los resultados de evaluaciones recientes, tanto 

a nivel nacional como internacional, evidencian estas deficiencias. Por ejemplo, los 

resultados de PISA 2018 mostraron carencias significativas en lectura, escritura y 

ciencias (PISA, 2018). Asimismo, la evaluación muestral 2022 reveló un descenso 

en el logro de competencias matemáticas en comparación con años anteriores 

(Minedu, 2023). 

Desde esta perspectiva, el éxito en cualquier proceso educativo depende de 

una adecuada planificación, la cual facilita la coordinación de las actividades 

requeridas para lograr las metas definidas. Para asegurar una planificación efectiva 

en los procesos educativos, la planificación curricular se establece como un recurso 

didáctico fundamental, posibilitando así una administración eficiente de las 

instituciones educativas y asegurando la entrega de una educación de alta calidad 

(Vinces-Sánchez et al., 2023). En este contexto, la planificación curricular 

constituye un marco formal y sistemático centrado en las demandas y el entorno de 

los estudiantes. Esto implica la necesidad imperiosa de capacitar a los educadores 

para implementar enfoques pedagógicos que se ajusten a los requerimientos 

educativos actuales (Hurtado, 2020).  

Por tanto, las preguntas planteadas para este estudio son: ¿Cuál es la 

relación entre la planificación curricular y la calidad de los aprendizajes en los 

estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas de la UGEL 

Huanta, 2024? Las preguntas específicas son: ¿Qué relación existe entre la 

planificación curricular y la calidad de la enseñanza, así como con la relevancia del 
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aprendizaje, en los estudiantes de educación secundaria de las instituciones 

educativas de la UGEL Huanta, 2024? 

La Justificación teórica para llevar a cabo el presente estudio radica en que, 

en el ámbito educativo, la calidad es una expectativa global y un indicador 

fundamental. Las instituciones educativas son responsables de ofrecer un servicio 

de excelencia (Sánchez-Muñiz & Pinargote-Macías, 2020). Además, la Ley General 

de Educación N° 28044, en su artículo 13, dispone que la excelencia educativa está 

vinculada al más alto nivel de formación, lo que permite a las personas adquirir 

habilidades esenciales para enfrentar los desafíos del progreso humano, ejercer 

sus derechos como ciudadanos y sostener un aprendizaje permanente durante toda 

su vida (Consejo Nacional de Educación, 2020).  

La Justificación metodológica del trabajo actual se desarrolló dentro del 

paradigma positivista, empleando un enfoque cuantitativo y clasificándose en la 

investigación básica de nivel correlacional. La investigación básica, llamada 

investigación pura o teórica, se distingue por su enfoque en la adquisición de 

nuevos conocimientos, motivada por el interés y la búsqueda de hallazgos. Esta 

investigación cumple un papel esencial al proporcionar una base teórica para la 

investigación aplicada, contribuyendo así al avance de la ciencia (Ñaupas et al., 

2018;  Arias & Covinos, 2021). Además, la investigación correlacional se centra en 

analizar cómo dos variables están interrelacionadas, sin intentar determinar una 

relación causal. Su objetivo principal es cuantificar la asociación entre las variables 

y ofrecer orientación para investigaciones futuras. En este nivel de investigación, 

se desarrollan hipótesis correlacionales (Arias & Covinos, 2021). 

Justificación práctica del presente estudio se enfoca desde una perspectiva 

práctica al ofrecer datos relevantes sobre la relación entre la calidad de aprendizaje 

y la planificación curricular. Desde un punto de vista teórico, la pertinencia de un 

estudio correlacional radica en que sus resultados pueden aplicarse para resolver 

problemas, mejorar situaciones o avanzar en un área específica del conocimiento 

(Arias & Covinos, 2021). Además, este estudio tendrá una significativa relevancia 

social al contribuir a la comprensión de cómo se relacionan las variables 

propuestas, lo que puede influir de manera sustancial en la formulación de 

decisiones políticas y estrategias en el sector correspondiente. 
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 Basado en los párrafos anteriores y los propósitos que se desea lograr, se 

establecen los siguientes, Objetivo general: determinar el nivel de relación entre la 

planificación curricular y calidad de aprendizajes en los estudiantes de educación 

secundaria de instituciones educativas de la UGEL Huanta, 2024. Objetivos 

específicos: determinar el nivel de relación que existe entre la planificación 

curricular, calidad de enseñanza y relevancia del aprendizaje en los estudiantes de 

educación secundaria de las instituciones educativas de la UGEL Huanta, 2024. 

Además, se formulan las siguientes hipótesis. Hipótesis general, se postula 

que existe una relación entre la planificación curricular y calidad de aprendizajes en 

estudiantes de educación secundaria de instituciones educativas de la UGEL 

Huanta, 2024. Hipótesis específica, se plantea que existe una relación significativa 

entre la planificación curricular, calidad de enseñanza y, relevancia del aprendizaje 

en los estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas de la 

UGEL Huanta, 2024. 
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II. MARCO TEÓRICO

En el itinerario de una investigación, el marco teórico constituye un componente 

esencial de la metodología, proporcionando los fundamentos teóricos que 

sustentan cada aspecto del estudio, especialmente el problema investigado, con el 

fin de proponer posibles soluciones. Además de establecer premisas iniciales, 

cumple la función de guiar al investigador en el análisis del fenómeno de estudio. 

Su propósito principal es integrar las ideas adoptadas por el autor del estudio, las 

cuales se basan en teorías de otros autores. El marco teórico debe cumplir con 

criterios específicos y estar estrechamente vinculado con todos los componentes 

de la investigación científica, como el planteamiento del problema, los objetivos, las 

hipótesis, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones. Este 

capítulo es crucial ya que refleja la postura teórica elegida por el investigador, 

proporcionando una estructura para las ideas derivadas de otros autores y 

estableciendo la base conceptual sobre la cual se fundamenta el estudio (Carlino, 

2021; Salinas-Atausinchi et al., 2023; Gallego, 2018).  

En este marco, en el ámbito nacional, Carrasco y Garcia, (2018), examinaron 

la relación entre la gestión institucional y la calidad del aprendizaje en estudiantes 

de educación básica en la IE. "Cayetano Heredia Sánchez" de San Juan de 

Lurigancho-Lima en el año 2014. Este estudio, de naturaleza básica, adoptó un 

enfoque descriptivo correlacional y se diseñó como un estudio transversal no 

experimental, con una muestra elegida de forma deliberada y constituida por 64 

estudiantes de educación primaria. Los datos se recolectaron mediante 

instrumentos centrados en la gestión institucional y la calidad del aprendizaje, y su 

análisis se efectuó utilizando el software SPSS. Los hallazgos, mostrados mediante 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman, muestran una relación baja, con un 

valor de Rho=0,298, lo cual se interpreta como una relación débil y directa entre la 

gestión institucional y la calidad del aprendizaje. 

En una investigación similar, Bazán y Cornejo (2018), realizaron un estudio 

en la I.E. "Inca Garcilaso de la Vega" en San Pedro de Pillao, Pasco, para analizar 

la relación entre la planificación curricular y la calidad educativa. Utilizando un 

enfoque descriptivo no experimental y un diseño correlacional de corte transversal, 

examinaron a 23 docentes mediante encuestas y cuestionarios, cuya fiabilidad se 
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verificó con el coeficiente Alfa de Cronbach, mostrando alta fiabilidad. Los 

resultados del análisis de correlación Rho de Spearman indicaron un valor de Sig. 

Bilateral=0.978, superior al nivel crítico de α=0.05, lo que llevó a la conclusión de 

que no existe una relación significativa entre la planificación curricular y la calidad 

educativa, confirmando así la hipótesis nula. 

Por otro lado, Chanca y Baltazar (2022), investigaron la relación entre el 

rendimiento académico y la planificación curricular en la Escuela Profesional de 

Educación Física y Psicomotricidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

La muestra consistió en 145 estudiantes, quienes completaron un cuestionario con 

opciones de frecuencia desde "siempre" hasta "nunca". El análisis de correlación 

de Pearson reveló una fuerte correlación positiva (r=0.879), indicando que una 

planificación curricular de calidad está asociada con un alto desempeño académico. 

El estudio concluye que una adecuada planificación curricular favorece el desarrollo 

académico y sugiere que mantener esta planificación, incluso en situaciones como 

la pandemia de Covid-19, puede seguir mejorando el rendimiento académico. 

 A nivel internacional, Álvarez et al. (2019), llevaron a cabo una investigación 

cuyo objetivo fue mejorar el aprendizaje a través de la gestión pedagógica en la 

Universidad UNIANDES-Quevedo. El objetivo principal fue desarrollar acciones 

académicas basadas en un modelo de gestión didáctica para promover el 

aprendizaje en los estudiantes. Como resultado, se diseñó un Modelo de Gestión 

Didáctica. Durante el estudio, se emplearon varios métodos científicos como el 

analítico-sintético, el histórico lógico, el de modelación y el sistémico para realizar 

el análisis teórico y diagnosticar la problemática investigada. Se utilizaron 

encuestas, entrevistas y guías de observación para identificar y validar la 

problemática de investigación. Además, se observó y analizó la aplicación de 

métodos específicos por parte de los docentes en el ámbito de las ciencias 

pedagógicas, considerando su interacción con los estudiantes y el contexto de la 

gestión didáctica en el aula. El objetivo final fue alcanzar un aprendizaje de alta 

calidad en los estudiantes de las diferentes carreras ofrecidas por la Universidad 

UNIANDES-Quevedo en Ecuador. 

De igual manera, Sotomayor (2020), realizó una investigación en la Unidad 

Educativa Salitre en Quito, Ecuador, para analizar la relación entre la calidad 
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educativa y la planificación curricular docente. Utilizando un diseño correlacional no 

experimental, se recolectaron datos mediante dos instrumentos validados por 

expertos: una escala de competencias para la planificación curricular y una 

encuesta sobre calidad educativa. Los resultados indicaron que el 83.3% de los 

docentes tenía un alto nivel de planificación curricular y el 96.7% percibía una alta 

calidad educativa. Sin embargo, el análisis mostró una correlación negativa muy 

débil entre las variables (Rho = -0.116 y p = 0.539), llevando a la conclusión de que 

no existe una relación significativa entre la planificación curricular y la calidad 

educativa en la muestra estudiada. 

En concordancia con los antecedentes mencionados con anterioridad, se 

expone la justificación de las teorías y enfoques vinculados a las variables, 

sirviendo como fundamento que respalda la realización del estudio propuesto: como 

la planificación curricular, calidad de aprendizaje, entre otros. 

Según la información proporcionada por Corporación Universidad de la 

Costa (2020), la palabra currículo tiene su raíz etimológica en el término latino 

currículum, que significa carrera. Aunque Morelli (2005), argumenta que el término 

"currículo" se originó en la idea de "pista de carrera de carros" y sugiere que es una 

construcción con claros objetivos políticos de control, segmentación y clasificación 

social implementada por la escuela desde el siglo XX para la transmisión de 

conocimientos, hay evidencias que indican que el uso del término en el contexto 

educativo tiene precedentes en siglos anteriores. Aunque la conceptualización de 

currículo como instrumento de poder político está arraigada en el ámbito teórico del 

currículo, se observan rastros que sugieren su aplicación en cuestiones educativas 

desde tiempos precedentes. 

Por otro lado, Gimeno (2010), sostiene que el currículum, como expresión 

del plan cultural institucional, responde a condiciones específicas. Toda institución 

educativa inherentemente defiende una cultura, encarnada en el currículum y 

transmitida de diversas maneras. El currículum se fundamenta en una base cultural 

crucial para la enseñanza, incorporando elementos psicopedagógicos que sirven 

como conexión entre la cultura y la sociedad fuera de las instituciones educativas, 

así como la cultura individual, actuando como mediador entre la sociedad presente 

y la futura. 
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En el ámbito educativo, la planificación curricular se define como la 

capacidad de diseñar y estructurar el progreso educativo de los estudiantes. Esto 

implica anticipar las acciones a llevar a cabo y establecer los objetivos de 

aprendizaje esperados durante la jornada escolar. La flexibilidad y capacidad de 

ajuste son características fundamentales de esta planificación, concebida como 

una hipótesis de trabajo adaptable a diversas situaciones, tanto previstas como 

imprevistas. Se subraya la importancia de evitar rigideces, permitiendo la 

adaptabilidad necesaria para integrar los cambios requeridos (MINEDU, 2016; Cruz 

& Valero, 2022). 

Por consiguiente, el propósito de la planificación curricular es prever 

adecuadamente los recursos, el tiempo y el espacio necesarios para facilitar el 

desarrollo sin contratiempos de una sesión de aprendizaje. De esta manera, 

proporciona una estructura coherente y ordenada para el proceso educativo al 

establecer metas, contenidos, estrategias de enseñanza, evaluación y recursos 

requeridos. Este plan sirve como guía para los educadores, asegurando la 

implementación adecuada de los estándares educativos y promoviendo el 

desarrollo integral de los estudiantes (Rodolfo & Fernandez, 2018). 

En este contexto, según las afirmaciones de Sánchez y Calle (2019), se 

espera que el docente diseñe estrategias destinadas a fomentar un aprendizaje 

significativo en los estudiantes, detallándolas cuidadosamente en los documentos 

de planificación curricular. Por lo tanto, la tarea prioritaria del docente es asegurar 

la formación completa de los estudiantes, orientándolos hacia su crecimiento 

personal y su habilidad para influir positivamente en su contexto natural y social. 

Este proceso se lleva a cabo de manera estructurada y organizada, especialmente 

en la educación básica, donde los docentes se dedican a cultivar competencias, 

impartir contenidos educativos, aplicar métodos de enseñanza, utilizar recursos 

adecuados, diseñar sistemas de evaluación y gestionar diversas formas de 

interacción de manera deliberada. Por lo tanto, la labor sistemática del docente 

implica manejar todos los elementos del currículo de manera integrada y coherente. 

(MINEDU, 2018; Chanca & Baltazar Borja, 2022).  

En consecuencia, se puede afirmar que la responsabilidad primordial del 

docente se concreta al llevar a cabo una planificación curricular efectiva, la cual 
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pretende asegurar que los estudiantes adquieran y cultiven las competencias 

previstas en el currículo. Por lo que, a lo largo del desarrollo de la sociedad, ha sido 

abordada desde diversos enfoques, los cuales han sido enriquecidos por las ideas 

y perspectivas de diversos autores, que se detallan a continuación: 

En línea con las ideas de Morelli (2005) y Garcia (2018), el enfoque 

Tradicional, desarrollado por Ralph W. Tyler, se caracteriza por su enfoque en los 

objetivos educativos. Este modelo de planificación curricular se basa en la 

identificación precisa de metas educativas, seguida de la concepción y ejecución 

de experiencias de aprendizaje diseñadas estratégicamente para lograr dichos 

objetivos. Este paradigma encuentra apoyo teórico en corrientes como la psicología 

conductista, la filosofía positivista y la sociología funcionalista, las cuales 

proporcionan una base racional para la determinación y estructuración de los 

objetivos educativos prescritos. 

Según, Diaz (2005), el diseño curricular centrado en competencias, 

propuesto por Philippe Perrenoud, se concentra en desarrollar habilidades 

prácticas y la capacidad para aplicar conocimientos en situaciones reales. 

Perrenoud subraya la importancia de activar activamente la información durante el 

proceso de aprendizaje. Por otro lado, según las ideas de Toruño (2020), el enfoque 

Crítico-Social de Henry Giroux aborda la planificación curricular desde una 

perspectiva crítica. Este enfoque enfatiza la importancia de cultivar la conciencia 

social y promover la capacidad crítica en los estudiantes, preparándolos para 

reflexionar sobre temas sociales y políticos de manera reflexiva. 

De manera similar, en las consideraciones expuestas por Giacone y Baraldi 

(2019), se aborda el enfoque Tecnicista, desarrollado por Benjamín Bloom, 

reconocido por su taxonomía de objetivos educativos que se concentra en la 

categorización jerárquica de los objetivos de aprendizaje. Este enfoque presenta 

una tendencia hacia una estructuración más rigurosa y una orientación hacia 

resultados cuantificables. En otra perspectiva, de acuerdo con las deliberaciones 

de Torrego y Méndez (2018), el enfoque por Proyectos en la planificación curricular, 

propuesto por William Heard Kilpatrick, se distingue por fomentar un aprendizaje en 

el cual los estudiantes están activamente involucrados en la ejecución de proyectos 
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prácticos y en la realización de actividades significativas que aborden problemáticas 

concretas del entorno real. 

Igualmente, con base en las aseveraciones de Díaz-Barriga (2018), el 

enfoque socio-constructivista de la planificación curricular, trazado por Lev 

Vygotsky, se distingue por su enfoque en la relevancia de la interacción social y la 

co-edificación del conocimiento entre los estudiantes. En este contexto, el 

aprendizaje se conceptualiza como un proceso intrínsecamente social. 

En resumen, estos enfoques educativos representan diversas filosofías y 

teorías, y muchos docentes integran elementos de varios enfoques en sus 

estrategias de planificación curricular, ajustándolos según las particularidades de 

los estudiantes y los contextos educativos específicos. 

De esta manera, también definiremos sobre la calidad de aprendizaje. En el 

ámbito educativo, el concepto se revela como una noción compleja que puede ser 

examinada desde diversas perspectivas. Es crucial enfatizar que su comprensión 

abarca más que la simple obtención de conocimientos, sino que, abarca aspectos 

adicionales como el fomento del desarrollo de habilidades, la aplicabilidad práctica 

del conocimiento y la garantía de equidad en el acceso a oportunidades educativas. 

El término "calidad" adquiere, así, una relevancia contemporánea de alcance global 

en la esfera educativa, constituyendo un indicador esencial debido a la 

responsabilidad inherente de las instituciones educativas de ofrecer un servicio de 

excelencia, como sostienen (Sánchez-Muñiz & Pinargote-Macías, 2020). 

Según, Nolasco y Hernández (2019), la idea de Calidad del Aprendizaje 

desarrollada por Michael Scriven se define por su evaluación basada en la 

efectividad y eficiencia en la consecución de objetivos educativos. Scriven aboga 

por una evaluación integral que abarque tanto el manejo de conocimientos, así 

como el avance en habilidades y actitudes. En contraste, según Sandoval et al. 

(2022), la concepción de calidad del aprendizaje propuesta por Robert Stake se 

caracteriza por su enfoque centrado en el estudiante. Aquí, la calidad del 

aprendizaje se fundamenta en la capacidad del estudiante para aplicar activamente 

los conocimientos adquiridos en situaciones prácticas, estableciendo conexiones 
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significativas con el contenido mediante vínculos relevantes con su propia 

experiencia. 

La Calidad del Aprendizaje, según lo planteado por Darling-Hammond, 

citado por Escudero (2001), enfatiza la relevancia intrínseca de la equidad. Desde 

esta perspectiva, se sostiene que el aprendizaje de calidad no se limita únicamente 

al logro elevado de estándares académicos, sino, también supone asegurar que 

todos los estudiantes dispongan de igualdad en el acceso a recursos y 

oportunidades educativas permitiéndoles alcanzar su máximo potencial de 

desarrollo. Se concluye que las definiciones mencionadas enfatizan que La calidad 

del aprendizaje abarca no solo la adquisición de conocimientos, sino también el 

desarrollo de habilidades, la aplicación práctica de lo aprendido y la equidad en el 

acceso a oportunidades educativas. 

En este estudio, se han determinado que la calidad de la enseñanza y la 

relevancia del aprendizaje son dimensiones esenciales de la calidad del 

aprendizaje, ya que estas influyen significativamente en el logro de un aprendizaje 

efectivo. En ese sentido, la calidad de la enseñanza se refiere al nivel óptimo de 

desempeño docente en el proceso educativo, dirigido a mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes (Arce, 2022). Del mismo modo, Una enseñanza de calidad es 

aquella que capacita a las personas para desenvolverse de manera óptima en la 

sociedad y adaptarse a los cambios continuos que esta demanda (Vallejo-Ruiz & 

Torres-soto, 2020). En consecuencia, la calidad de enseñanza, se manifiesta en un 

desempeño óptimo del docente, que conduce la mejora del aprendizaje estudiantil 

y prepara a las personas para desenvolverse eficientemente en la sociedad y 

adaptarse a sus constantes cambios. 

La relevancia del aprendizaje se entiende como la capacidad de integrar 

efectivamente conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y valores 

necesarios para alcanzar los objetivos del currículo escolar, facilitando su aplicación 

práctica y significativa en la vida diaria del estudiante (Díaz & Hernández, 2002). 

Además, un aprendizaje relevante se distingue por cumplir con las necesidades y 

expectativas de los estudiantes, permitiendo la adquisición de competencias 

significativas que son útiles tanto en su vida personal como en su desarrollo social 

y profesional (Zabala, 2003).  
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Asimismo, se aborda sobre los distintos enfoques y teorías relacionadas con 

el aprendizaje. Así, existen diversas teorías que influyen en este proceso, y varios 

autores han contribuido significativamente al desarrollo de nuestra comprensión al 

respecto. A continuación, se presentan algunas de ellas: 

 La Teoría Conductista, también conocida como la Teoría del 

Condicionamiento Operante de Skinner, se distingue por su consideración del 

comportamiento observable y la forma en que las respuestas son reforzadas para 

favorecer el proceso de aprendizaje (Diaz-Ponce, 2022). 

La Teoría Cognitiva del aprendizaje de Jean Piaget se enfoca en cómo la 

mente procesa la información, y destaca las etapas del desarrollo cognitivo, 

subrayando además la formación activa del conocimiento por parte del individuo. 

En contraste, la Teoría Constructivista de Lev Vygotsky subraya la relevancia del 

contexto social y la interacción en la construcción del conocimiento, además de 

introducir el concepto de la zona de desarrollo próximo (Medina et al., 2019). 

La Teoría del Aprendizaje Social, desarrollada por Albert Bandura, resalta la 

importancia fundamental de la observación y la imitación en el aprendizaje (Jara et 

al., 2018). En contraste, la Teoría del Aprendizaje Humanista, formulada por Carl 

Rogers y Abraham Maslow, se centra en promover el desarrollo personal, la 

autorrealización y el reconocimiento de las necesidades psicológicas y emocionales 

como componentes fundamentales en el proceso de aprendizaje (Pino, 2020). 

La Teoría del Aprendizaje Situado, formulada por Jean Lave y Étienne 

Wenger, postula que el aprendizaje está inherentemente conectado al entorno 

social y cultural en el cual tiene lugar, haciendo hincapié en la participación activa 

en prácticas sociales como un elemento fundamental (Sagástegui, 2004). 

Jerome Bruner desarrolló la Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento, la 

cual destaca la importancia de que los estudiantes hagan descubrimientos por 

cuenta propia, lo que facilita un aprendizaje más profundo y duradero. Según esta 

teoría, el educador dirige este proceso utilizando el conocimiento previo de los 

estudiantes y evaluando la pertinencia de aplicaciones prácticas en su vida 

cotidiana (Barrios & Camacho, 2021). 
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La Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel sostiene que la 

integración efectiva de nuevos conocimientos en la estructura cognitiva del 

estudiante se caracteriza por la relevancia que guardan con sus conocimientos 

previos. Ausubel destaca la necesidad de establecer una conexión sustancial entre 

el nuevo contenido y los conocimientos anteriores del estudiante para garantizar un 

aprendizaje más efectivo. Además, la teoría resalta la importancia de organizar el 

material de aprendizaje de manera lógica y estructurada para facilitar la asimilación 

y retención. Se enfatiza que los conocimientos previos actúan como un andamiaje 

esencial para la incorporación de nueva información. En última instancia, la Teoría 

del Aprendizaje Significativo busca que los estudiantes construyan su comprensión 

del mundo al vincular los nuevos conocimientos con su estructura cognitiva 

existente, fomentando un aprendizaje más duradero y transferible (Barrios & 

Camacho, 2021). 

Del mismo modo, Cruz & Valero (2022), indican que diversos modelos de 

aprendizaje tienen como objetivo desarrollar competencias en los estudiantes. Uno 

de estos modelos es el Aprendizaje basado en proyectos, que implica la 

planificación, implementación y evaluación de proyectos con aplicaciones del 

mundo real, ampliando así el aprendizaje más allá del aula convencional. Por otro 

lado, el Aprendizaje basado en problemas integra el pensamiento crítico como 

componente esencial del proceso educativo, incorporándolo de forma intrínseca en 

lugar de como una adición independiente. Ambos enfoques buscan estimular la 

participación activa, promover el trabajo en equipo y facilitar la aplicación práctica 

del conocimiento, aunque difieren en la estructuración inicial de la experiencia de 

aprendizaje. Además, el estudio de casos se destaca como un método centrado en 

situaciones complejas, utilizando una comprensión detallada a través de la 

descripción y análisis contextualizado de cada situación.  
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III. MÉTODO

Este estudio académico se basa en la metodología del paradigma positivista y usa 

el enfoque cuantitativo del método hipotético-deductivo. Este enfoque se distingue 

por permitir al investigador analizar datos de manera numérica, utilizando 

herramientas estadísticas para medir fenómenos sociales, de manera similar a las 

ciencias naturales. Se aplican técnicas como encuestas de percepción o 

seguimiento de eventos con porcentajes de efectividad para validar ciertos 

aspectos. La investigación cuantitativa formula hipótesis, las cuales deben ser 

verificadas mediante el uso del método hipotético deductivo, la cual se caracteriza 

por su estructura lógica y sistemática para formular y probar hipótesis (Ruiz & 

Valenzuela, 2021). 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Este estudio se basa en el tipo de investigación básica, también denominada 

investigación pura. Este tipo de estudio no aborda problemas inmediatos, sino, 

establece una base teórica para otras formas de investigación. La Investigación 

Básica, se distingue por la exploración del conocimiento sin un objetivo inmediato 

de aplicación práctica. Su principal finalidad es ampliar la comprensión de principios 

y teorías fundamentales en un área específica del conocimiento, sin preocuparse 

directamente por resolver problemas prácticos o aplicar los hallazgos en 

situaciones concretas. Se pueden diseñar investigaciones de nivel exploratorio, 

descriptivo o correlacional (Ñaupas et al., 2018; Arias y Covinos, 2021). 

El estudio propuesto pertenece al nivel correlacional, cuyo objetivo principal 

es comprender cómo una variable se comporta en relación con otra variable 

correlacionada. En este nivel, se formulan hipótesis correlativas sin atribuir roles de 

independencia o dependencia a las variables, enfocándose en la interacción entre 

ambas. No se da mayor relevancia a ninguna variable sobre la otra, y los resultados 

no son afectados por el orden en que se presenten las variables. Se recopilan datos 

midiendo las variables relevantes mediante métodos como encuestas u 

observaciones. Para evaluar la fuerza y dirección del vínculo entre estas variables, 

se emplea el coeficiente de correlación de Pearson (Arias & Covinos, 2021). No 

obstante, cuando las variables son ordinales, es aconsejable utilizar el coeficiente 

de correlación de Kendall (Tau de Kendall). 



17 
 

En este estudio se empleó un diseño no experimental de tipo transversal, 

caracterizado por evaluar a los participantes en su entorno natural sin aplicar 

estímulos ni condiciones experimentales a las variables investigadas. No se 

realizaron modificaciones en las situaciones evaluadas ni manipulación alguna de 

las variables. Este tipo de diseño se caracteriza por recopilar datos en un único 

momento y ocasión, similar a una captura instantánea o una radiografía del 

fenómeno estudiado (Arias & Covinos, 2021). 

3.2 Variables y operacionalización 

En un estudio, los investigadores se enfocan en examinar variables, las cuales son 

atributos que pueden variar y son fundamentales para comprender, describir o 

explicar fenómenos; por ello, las variables se identifican mediante símbolos a los 

que se les asignan números o valores para su estudio y análisis (Ñaupas et al., 

2018). La operacionalización de una variable implica un proceso mediante el cual 

se descompone y analiza la variable en sus componentes fundamentales, 

permitiendo así su medición (Arias et al., 2022). En este sentido, la 

operacionalización de variables se presenta como una guía que detalla un 

procedimiento didáctico y sistemático para manejar las variables en cuestión (Arias 

& Covinos, 2021). 

En este estudio de investigación, se examinan las variables de planificación 

curricular y calidad de aprendizaje utilizando un enfoque correlacional de tipo 

cuantitativo discreto. Este método fue elegido debido a su capacidad para realizar 

mediciones numéricas, como se ha mencionado en estudios anteriores, lo que 

facilita la evaluación de la correlación entre estas variables sin establecer una 

relación causal directa (Arias et al., 2022). 

V1. Planificación curricular 

Definición conceptual 

La planificación curricular implica la habilidad de diseñar y organizar el proceso 

educativo de los estudiantes, anticipando las actividades y estableciendo los 

objetivos esperados para cada sesión de aprendizaje. Este proceso tiene como 

meta principal prever con antelación los recursos, el tiempo y el espacio requeridos 

para garantizar que la sesión educativa se desarrolle de manera efectiva y sin 
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contratiempos. Por lo tanto, la planificación curricular surge como un elemento 

fundamental en la creación y ejecución de programas del proceso educativo 

(MINEDU 2016; Cruz & Valero, 2022; Rodolfo & Fernández, 2018). 

Definición operacional  

La planificación curricular implica la anticipación y organización de actividades 

educativas para lograr objetivos específicos durante las sesiones de aprendizaje. 

Su propósito principal es asegurar la adecuada disposición de recursos, tiempo y 

espacio para facilitar el proceso educativo. Este proceso es crucial para estructurar 

de manera eficaz la enseñanza y el aprendizaje, lo cual ayuda a establecer un 

ambiente educativo productivo. El análisis de estos datos en contextos educativos 

proporcionará la oportunidad de investigar la conexión entre la planificación 

curricular y la calidad del aprendizaje de los estudiantes en la UGEL Huanta durante 

el año 2024. 

V2. Calidad de aprendizaje 

Definición conceptual 

La propuesta de Calidad del Aprendizaje de Michael Scriven se distingue por su 

evaluación basada en la efectividad y eficiencia para lograr objetivos educativos. 

Por otro lado, Robert Stake enfoca y fundamenta la calidad del aprendizaje en la 

capacidad del estudiante para aplicar activamente los conocimientos en situaciones 

prácticas, estableciendo conexiones significativas con el contenido y relacionándolo 

con su propia experiencia, según indican (Nolasco & Hernández, 2019; Sandoval 

et al. 2022). 

Definición operacional 

La Calidad del Aprendizaje se define por la evaluación centrada en la efectividad y 

eficiencia para alcanzar objetivos educativos. También se caracteriza por la 

habilidad del estudiante para aplicar activamente los conocimientos en situaciones 

prácticas, estableciendo conexiones significativas con el contenido y relacionándolo 

con su experiencia personal. Dentro del contexto de este estudio, la recopilación y 

análisis de información sobre la calidad del aprendizaje permitirá investigar si hay 
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una correlación con la planificación curricular implementada por los docentes en las 

instituciones de educación secundaria de la UGEL Huanta para el año 2024. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

La población hace referencia al total de individuos o elementos que poseen 

características comunes y son objeto de análisis en una investigación. El tamaño y 

las características de esta población pueden cambiar dependiendo del alcance y 

los objetivos específicos de la investigación (Arias et al., 2022). Para este estudio 

académico en particular, se identificó que la población estaría compuesta por 30 

directivos y coordinadores pedagógicos de instituciones educativas de educación 

secundaria afiliadas a la UGEL Huanta durante el año 2024.  

 

Criterio de inclusión: 

Se incluirán directivos y coordinadores pedagógicos que trabajen en instituciones 

educativas bajo la jurisdicción de la UGEL Huanta. 

Criterios de exclusión: 

Directivos y coordinadores que no pertenecen a las instituciones educativas materia 

de estudio. 

La muestra seleccionada representa un grupo que posee características clave para 

el estudio, permitiendo que los resultados obtenidos sean aplicables o extrapolables 

a la población objetivo. Esta decisión está motivada por restricciones de tiempo, 

recursos y logística, que impiden la posibilidad de examinar a todos los elementos 

de la población total (Arias et al., 2022; Ñaupas et al., 2018). En este estudio 

académico, se ha establecido una muestra censal compuesta por 30 directivos y 

coordinadores pedagógicos de instituciones educativas de educación secundaria 

de la UGEL Huanta. 

Muestreo, implica seleccionar un subconjunto representativo de la población 

objetivo para llevar a cabo observaciones, mediciones o análisis en una 

investigación. El objetivo principal del muestreo es obtener información válida y 

confiable sobre la población en general mediante el estudio de una fracción 

representativa. Al elegir la muestra de manera adecuada, se busca que las 

características fundamentales de la población estén presentes en ella, permitiendo 
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así realizar inferencias y generalizaciones desde la muestra hacia la población 

completa (Ñaupas et al., 2018; Arias et al., 2022; Arias & Covinos, 2021).  

De acuerdo con Mejía (2005), en poblaciones pequeñas no es necesario 

aplicar técnicas de muestreo (Arias & Covinos, 2021). Además, en estudios 

cuantitativos como los descriptivos o correlacionales de tipo transeccional, se 

recomienda un tamaño mínimo de muestra de 30 casos por grupo o segmento del 

total de la población (Hernández et al. 2014). Es así que, para este estudio se eligió 

una muestra compuesta por 30 directivos y coordinadores pedagógicos de 

instituciones educativas de nivel secundario de la UGEL Huanta. 

La unidad de análisis se refiere al objeto específico que se estudia y del cual se 

obtiene la información para el análisis investigativo. En este estudio académico, la 

unidad de análisis está compuesta por 30 directivos y coordinadores pedagógicos 

de instituciones educativas de educación secundaria de la UGEL Huanta. 

Tabla 1 

Unidad de análisis 

Grupo Cantidad  

A. directivos y coordinadores 

pedagógicos 

30 

Nota: directores y coordinadores pedagógicos encuestado 

Fuente: directorio del base de datos de la UGEL Huanta. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad del 

instrumento 

Las técnicas para la recopilación de datos en una investigación se refieren a los 

métodos específicos empleados para obtener información relevante que respalde 

las preguntas y objetivos del estudio. Son fundamentales para adquirir datos 

empíricos. En estudios correlacionales, se busca establecer si existe una 

asociación estadística entre dos o más variables, sin intervenir en ellas 

experimentalmente (Arias et al., 2022).  

En el presente estudio se utilizó una encuesta con preguntas preestablecidas 

y orden lógico, dirigida a la unidad de análisis para recopilar información sobre las 

actitudes pedagógicas respecto a la "planificación curricular" de los docentes y la 

"calidad de aprendizaje" de los estudiantes. Se emplearon dos cuestionarios con 
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escalas de medición tipo Likert para evaluar las opiniones y conocimientos de los 

encuestados, permitiendo medir la intensidad de sus respuestas (Arias & Covinos, 

2021).  

La validez de un instrumento para la recopilación de datos en una 

investigación se determina por su capacidad precisa y adecuada para medir el 

constructo o variable específica bajo estudio. Es crucial que el instrumento pueda 

evaluar de manera efectiva lo que se propone medir, asegurando así la fiabilidad y 

consistencia de los resultados obtenidos para el análisis del estudio. En resumen, 

la validez hace referencia a la precisión y pertinencia con la que el instrumento 

cumple su función de evaluación (Ñaupas et al., 2018). En ese sentido, los 

instrumentos elaborados para este fin: “Escala de competencias pedagógicas sobre 

la planificación curricular” fue de 25 ítems, y la “Escala de medición de calidad de 

aprendizaje” también de 25 ítems, fueron validados en su contenido, criterio y 

constructo por un grupo de especialistas y/o expertos; los cuales se menciona a 

continuación:  

Tabla 2 

Lista de expertos de la validación de los instrumentos 

Experto  Grado de formación académico del experto 

Francisco A. Vacas Gonzales  Doctor en educación/metodólogo 

María Elena Hurtado Rivera Doctora en educación/docente EBR 

Gabina Otilia Silvera La Torre Maestro en ciencias de la educación/docente de 

EBER.  

Nota: elaboración propia 

La confiabilidad de un instrumento se evalúa cuando las mediciones realizadas no 

presentan fluctuaciones significativas, tanto con el paso del tiempo como al ser 

aplicadas a individuos distintos que tienen un nivel educativo similar. Se enfoca en 

la consistencia de las respuestas a través de un conjunto de ítems o preguntas, 

conocida como consistencia interna. Para medirla, se emplea un índice de fiabilidad 

como el coeficiente alfa de Cronbach, que varía entre 0 y 1, y cuantifica 

matemáticamente esta consistencia (Ñaupas et al., 2018). El resultado de esta 

evaluación es 0.837, lo que indica una confiabilidad satisfactoria, como se muestra 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 3 

Validez del contenido del instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,837 2 
Nota: elaboración propia 
Fuente: estadístico SPSS 

 

3.5 Procedimientos 

Se inició el estudio con un análisis inicial de la situación educativa en Perú para 

identificar un problema de estudio adecuado, lo que condujo a la definición del título 

del estudio. Posteriormente, se realizó un análisis exhaustivo de la literatura para 

formular la pregunta de investigación y definir las variables pertinentes. Luego, se 

recopiló información teórica para respaldar la elección de la metodología propuesta, 

y se esbozaron instrumentos para recopilar datos, las cuales fueron validadas 

mediante la revisión de expertos en el campo. 

3.6 Método de análisis de datos 

Después de reunir datos e información con los instrumentos planteados, se llevó a 

cabo un análisis cuantitativo empleando métodos estadísticos. Se empleó el 

coeficiente de correlación Tau b de Kendall para analizar los datos, con el propósito 

de obtener resultados que facilitaran el análisis según los objetivos, preguntas de 

investigación e hipótesis formuladas en el estudio. 

3.7 Aspectos éticos  

La investigación educativa se fundamenta en principios éticos como el respeto, 

beneficencia y justicia, como señalan Espinoza y Calva, (2020) y Delclós, (2018). 

El estudio se desarrolló conforme al protocolo establecido por el Comité de Ética 

en Investigación, que asegura la aplicación de estos principios a lo largo de todo el 

proceso de investigación. 

En relación con el principio de respeto, se informó a los directivos y/o 

coordinadores pedagógicos de instituciones educativas secundarias de la UGEL 
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Huanta sobre el propósito y los beneficios del estudio, asegurando no comprometer 

su integridad mediante el anonimato y la confidencialidad. Se utilizaron métodos y 

técnicas apropiados durante la recolección de datos para garantizar conclusiones 

confiables en beneficio de la mayoría de los participantes. Los datos obtenidos se 

emplearán exclusivamente para los fines de esta investigación, cumpliendo 

rigurosamente con los derechos de autor y la atribución según las normativas APA 

de la séptima edición. 
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IV. RESULTADOS

Los resultados de una investigación constituyen la parte esencial del estudio, pues 

presentan los hallazgos logrados mediante el uso de técnicas y procedimientos de 

estadística descriptiva o inferencial, los cuales permiten probar o confirmar las 

hipótesis en estudios cuantitativos. En investigaciones cualitativas, los resultados 

se obtienen a través de métodos de reflexión, análisis e interpretación de datos 

aplicando la hermenéutica, con el propósito de alcanzar los objetivos establecidos 

(Ñaupas et al., 2018).  

En ese sentido, los resultados descriptivos fueron obtenidos mediante el uso 

de instrumentos que permitieron mostrar los productos relacionados con las 

variables de estudio. A continuación, se presenta el informe, el cual ha sido 

procesado y organizado en tablas y figuras estadísticas, alineados con los objetivos 

establecidos. 

Objetivo general: determinar el nivel de relación entre la planificación curricular y 

calidad de aprendizaje en estudiantes de educación secundaria en instituciones 

educativas de la UGEL Huanta, 2024. 

Tabla 4 

Nivel de relación entre la planificación curricular y calidad de aprendizaje 

Tabla cruzada Planificación curricular Calidad de aprendizaje 

Calidad de aprendizaje Total 

Medio= (59-91) Alto= (92-125) 

Planificación 

curricular 

Medio= (59-91) Recuento 25 1 26 

% del total 83,3% 3,3% 86,7% 

Alto= (92-125) Recuento 4 0 4 

% del total 13,3% 0,0% 13,3% 

Total Recuento 29 1 30 

% del total 96,7% 3,3% 100,0

% 

Nota: encuesta realizada a la unidad de análisis 

Fuente: análisis de datos del SPSS 
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Se muestra en la Tabla 4 que el 86,7% de los encuestados consideran que la 

planificación curricular elaborada por los docentes es de nivel medio, mientras que 

el 13,3% la califica como de nivel alto. Del mismo modo, se observa que el 96,7% 

de los encuestados opinan que la calidad del aprendizaje es de nivel medio, 

mientras que el 3,3% la evalúa como de nivel alto. 

Para cumplir con el objetivo general de determinar la relación entre la 

planificación curricular y la calidad del aprendizaje en estudiantes de educación 

secundaria de instituciones educativas de la UGEL Huanta en 2024, se observa 

que el 83,3% de los encuestados consideran que tanto la planificación curricular 

como la calidad del aprendizaje son de nivel medio. En contraste, el 13,3% de los 

encuestados opinan que la planificación curricular es alta, mientras que un 3,3% 

consideran que la calidad del aprendizaje es alta. 

Objetivo específico 1: Establecer el nivel de relación que existe entre la planificación 

curricular con la calidad de enseñanza en los estudiantes de Educación Secundaria 

de instituciones educativas de la UGEL Huanta, 2024. 

Tabla 5 

Nivel de relación entre la planificación curricular y calidad de enseñanza 

Tabla cruzada Planificación curricular Calidad de enseñanza 

 Calidad de enseñanza Total 

Medio= (34-

53) 

Alto= (54-70) 

Planificación 

curricular 

Medio= (59-91) Recuento 25 1 26 

% del total 83,3% 3,3% 86,7% 

Alto= (92-125) Recuento 4 0 4 

% del total 13,3% 0,0% 13,3% 

Total Recuento 29 1 30 

% del total 96,7% 3,3% 100,0% 

Nota: encuesta realizada a la unidad de análisis 
Fuente: análisis de datos del SPSS 

 

Se puede observar en la Tabla 5 que el 86,7% de los encuestados califican la 

planificación curricular elaborada por los docentes como de nivel medio, mientras 
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que el 13,3% la considera de nivel alto. Asimismo, se determina que el 96,7% de 

los encuestados percibe la calidad de enseñanza como de nivel medio, mientras 

que el 3,3% la evalúa como de nivel alto. 

En el marco del objetivo específico 1, que implica analizar la correlación 

entre la planificación curricular y la calidad de la enseñanza en alumnos de 

educación secundaria de instituciones educativas de la UGEL Huanta-2024, se nota 

que el 83,3% de los encuestados perciben tanto la planificación curricular como la 

calidad de enseñanza en un nivel medio, mientras que el 13,3% consideran que la 

planificación curricular es de nivel alto y un 3,3% opina que la calidad de enseñanza 

es alta.  

Objetivo específico 2: Establecer el nivel de relación entre la planificación curricular 

y la relevancia del aprendizaje en los estudiantes de Educación Secundaria de 

instituciones educativas de la UGEL Huanta, 2024. 

Tabla 6 

Nivel de relación entre la planificación curricular y la relevancia del aprendizaje 

Tabla cruzada Planificación curricular Relevancia del aprendizaje 

 Relevancia del aprendizaje Total 

Bajo= (11-26) Medio= (27-42) 

Planificación 

curricular 

Medio= (59-91) Recuento 2 24 26 

% del total 6,7% 80,0% 86,7% 

Alto= (92-125) Recuento 0 4 4 

% del total 0,0% 13,3% 13,3% 

Total Recuento 2 28 30 

% del total 6,7% 93,3% 100,0% 

Nota: encuesta realizada a la unidad de análisis 
Fuente: análisis de datos del SPSS 

 

Se observa que el 86,7% de los encuestados consideran que la planificación 

curricular elaborada por los docentes es de nivel medio, mientras que el 13,3% la 

percibe como de nivel alto, sin mencionar ninguna percepción de nivel bajo. De 

manera similar, se determina que el 93,3% de los encuestados opinan que la 

relevancia del aprendizaje es de nivel medio, mientras que el 6,7% la califica como 

de nivel bajo (Ver Tabla 6).  
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En cumplimiento al objetivo específico 2, el análisis del nivel de relación entre 

la planificación curricular y la relevancia del aprendizaje en los estudiantes de 

Educación Secundaria de instituciones educativas bajo la UGEL Huanta, 2024; se 

evidencia que el 80,0% de los encuestado consideran que la planificación curricular 

es de nivel medio y la relevancia del aprendizaje también, mientras que el 13,3% 

de los encuestados indican que la planificación curricular es alta y la relevancia del 

aprendizaje medio. Sin embargo, que un 6,7% indican de la relevancia del 

aprendizaje es baja y la planificación curricular es medio. 

Resultados inferenciales. 

En cuanto a las inferencias estadísticas, los datos presentados en las tablas y 

gráficos fueron procesados y calculados utilizando Microsoft Excel y se visualizaron 

antes de su registro. A partir de los hallazgos obtenidos de la población encuestada, 

se extrajeron conclusiones específicas, las cuales fueron descritas con la ayuda del 

programa estadístico SPSS. Según Mishra et al. (2019), para las pruebas de 

normalidad se recomienda utilizar la estadística de Shapiro-Wilk para muestras 

pequeñas (<50) y la estadística de Kolmogórov-Smirnov (K-S) para muestras más 

grandes (≥50). Por consiguiente, se empleó la estadística Shapiro-Wilk para 

verificar el supuesto de normalidad en una muestra poblacional menor a 50 

unidades. Esta prueba es esencial para evaluar si los datos muestran una 

distribución normal, teniendo en cuenta su nivel de significancia estadística. Según 

el siguiente supuesto: 

H1: Sig. < α (0.05): los datos no proceden de una distribución normal, es decir, se 

rechaza la H0. 

H0: Sig. ≥ α (0.05) los datos proceden de una distribución normal, por tanto, se 

acepta la H0. 

Tabla 7 

Prueba de normalidad 

  
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Planificación curricular 0.906 30 0.012 

Calidad de aprendizaje 0.963 30 0.378 

Nota: Información obtenida de la base de datos de la encuesta 
aplicada a la unidad de análisis. Fuente: Análisis de estudio SPSS 
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Es notable en la séptima tabla que la distribución de la prueba según Shapiro-Wilk 

indica que la variable de planificación curricular no presenta una distribución 

normal, con un nivel de significancia de 0.012, mientras que la variable de calidad 

de aprendizaje muestra una distribución normal con un nivel de significancia de 

0.378. En estudios que involucran variables ordinales, el estadístico utilizado para 

evaluar hipótesis es el Tau b de Kendall, como discute Joaquín Padilla en su video 

en YouTube sobre la correlación de Kendall (Tau-b y Tau-c), potencia estadística y 

tamaño del efecto (Estadística con Joaquín Padilla, 2019). Por lo tanto, se ha 

empleado dicho estadístico en este estudio. 

Los resultados inferenciales de la prueba de hipótesis general. 

H1: La planificación curricular se relaciona significativamente con la calidad de 

aprendizajes de estudiantes de educación secundaria en instituciones educativas 

de la UGEL Huanta, 2024. 

H0: La planificación curricular no está significativamente relacionada con la calidad 

del aprendizaje de los estudiantes de secundaria. en instituciones educativas de la 

UGEL Huanta, 2024. 

 

Tabla 8 

La planificación curricular relaciona significativamente con la calidad de 
aprendizajes 

Correlaciones 

 Planificación 

curricular 

Calidad de 

aprendizaje 

Tau_b de 

Kendall 

Planificación 

Curricular 

Coeficiente de correlación 1,000 ,464 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 30 30 

Calidad de 

aprendizaje 

Coeficiente de correlación ,464 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 30 30 

Nota: encuesta realizada a la unidad de análisis 
Fuente: Análisis de estudio SPSS 

En esta tabla, se observa que el coeficiente de correlación Tau b de Kendall arroja 

un valor de 0.464, con un p-valor de 0.001 (p < 0.05), indicando una correlación 

significativa. Este hallazgo, indica que la planificación curricular tiene una relación 

significativa con la calidad del aprendizaje, lo que conlleva al rechazo de la hipótesis 
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nula y la aceptación de la hipótesis alternativa, que sostiene que existe una relación 

relevante entre las variables. 

Los resultados de la prueba de hipótesis especifica 1. 

H1: La planificación curricular relaciona significativamente con la calidad de 

enseñanza en estudiantes de educación secundaria en instituciones educativas de 

la UGEL Huanta, 2024. 

H0: La planificación curricular no se relaciona significativamente con la calidad de 

enseñanza en estudiantes de educación secundaria en instituciones educativas de 

la UGEL Huanta, 2024. 

Tabla 9 

La planificación curricular relaciona significativamente con la calidad de enseñanza  

Correlaciones 

 Planificació

n curricular 

Calidad de 

enseñanza 

Tau b de 

Kendall Planificación 

curricular 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,430 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 30 30 

Calidad de 

enseñanza 

Coeficiente de 

correlación 

,430 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 30 30 

Nota: encuesta realizada a la unidad de análisis 
Fuente: Análisis de estudio SPSS 
 
En la tabla anterior, se observa que el coeficiente de correlación Tau b de Kendall 

presenta un valor de 0.430 y un p-valor de 0.001 (p < 0.05), lo que señala una 

correlación significativa. Esto sugiere que la planificación curricular está de 

manera significativa relacionada con la calidad de enseñanza, lo que lleva al 

rechazo de la hipótesis nula y a la aceptación de la hipótesis alternativa. 

Los resultados de la prueba de hipótesis especifica 2. 

H1: La planificación curricular relaciona significativamente con la relevancia de 

aprendizaje en estudiantes de educación secundaria en instituciones educativas de 

la UGEL Huanta, 2024. 
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H0: La planificación curricular no se relaciona significativamente con la relevancia 

del aprendizaje en estudiantes de educación secundaria en instituciones educativas 

de la UGEL Huanta, 2024. 

Tabla 10 

La planificación curricular relaciona significativamente con la relevancia del 
aprendizaje  

Correlaciones 

 
Planificación 
curricular 

Relevancia del 
aprendizaje 

Tau b de 
Kendall 

Planificación 
curricular 

Coeficiente de correlación 1,000 ,444 

Sig. (bilateral) . ,001 

N 30 30 

Relevancia del 
aprendizaje 

Coeficiente de correlación ,444 1,000 

Sig. (bilateral) ,001 . 

N 30 30 

Nota: encuesta realizada a la unidad de análisis 
Fuente: Análisis de estudio SPSS 

En la tabla anterior, se resalta que el coeficiente de correlación Tau b de Kendall 

presenta un valor de 0.444 y un p-valor de 0.001 (p < 0.05), lo que indica una 

correlación muy fuerte. Esto sugiere que la planificación curricular está 

significativamente vinculada con la relevancia del aprendizaje, lo que resulta en el 

rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alternativa.  
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V. DISCUSIÓN

La planificación curricular juega un papel crucial en la entrega de una educación 

organizada, eficaz, adaptable y equitativa, garantizando que los estudiantes 

obtengan conocimientos y habilidades pertinentes y de alta calidad. Es fundamental 

evitar su rigidez para permitir la necesaria adaptabilidad e incorporar ajustes 

orientados a los objetivos de aprendizaje que se anticipa que los estudiantes 

alcancen (MINEDU, 2016).  

En este proceso, es el docente quién debe concebir estrategias destinadas 

a inducir un aprendizaje significativo en sus estudiantes, transcribiéndolas de 

manera detallada en los documentos de planificación curricular (Sánchez & Calle, 

2019). Por lo que, la responsabilidad prioritaria del docente es la educacción 

integral de los estudiantes, preparándolos para su propia transformación y la de su 

entorno natural y social. Este proceso, especialmente en la educación básica, se 

realiza de manera organizada y sistemática, en donde, los docentes abordan el 

desarrollo de competencias, contenidos educativos, métodos, recursos, sistemas 

de evaluación y todas las formas de interacción de manera premeditada. Así, la 

actuación sistemática del docente implica trabajar con los diversos componentes 

del currículo (MINEDU, 2018; Chanca & Baltazar Borja, 2022). 

En este orden de ideas, la calidad del aprendizaje se define como la 

capacidad efectiva y eficiente de los estudiantes para adquirir conocimientos, 

desarrollar habilidades, actitudes y, aplicar activamente estos conocimientos en 

situaciones prácticas; estableciendo conexiones significativas del contenido y 

relacionándolo de manera relevante con su experiencia personal. Según, Nolasco 

y Hernández (2019), la valoración de la calidad del aprendizaje depende de la 

eficacia y eficiencia para alcanzar los objetivos educativos, que abarcan la 

adquisición de conocimientos, el perfeccionamiento de habilidades y el fomento de 

actitudes. En contraste, Sandoval et al. (2022), subrayan que la calidad del 

aprendizaje se caracteriza por un enfoque orientado al estudiante, basado en su 

capacidad para aplicar activamente los conocimientos en contextos prácticos y 

establecer conexiones significativas con el contenido, relacionándolo con sus 

propias experiencias de manera relevante. 
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De esta forma, de acuerdo con el objetivo principal del estudio, que es 

determinar la relación entre la planificación curricular y la calidad del aprendizaje 

en estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas de la UGEL 

Huanta en 2024, los resultados muestran que el 83,3% de los encuestados perciben 

tanto la planificación curricular como la calidad del aprendizaje en un nivel medio. 

Por otro lado, el 13,3% de los participantes califican la planificación curricular como 

alta, mientras que el 3,3% considera que la calidad del aprendizaje es alta. Además, 

al realizar la prueba de hipótesis general, se observa que el coeficiente de 

correlación Tau b de Kendall es 0.464, con un valor de p de 0.001 (p <0.05), lo que 

indica una correlación significativa y positiva entre la planificación curricular y la 

calidad del aprendizaje.  

El hallazgo coincide con el estudio realizado por Chanca y Baltazar en año 

2022, donde se concluye que la planificación curricular está positivamente 

vinculada al desempeño académico, contribuyendo al desarrollo de niveles 

eficientes en los estudiantes de una escuela perteneciente a la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. La planificación curricular se define como la habilidad 

para diseñar y estructurar el proceso de aprendizaje, anticipando acciones y 

estableciendo los objetivos educativos durante la jornada escolar (MINEDU, 2016; 

Cruz & Valero, 2022). Además, según, Sandoval et al. (2022), la calidad del 

aprendizaje, basada en las ideas de Robert Stake, se distingue por su orientación 

centrada en el estudiante. Esta calidad se refleja en la capacidad del estudiante 

para aplicar activamente los conocimientos adquiridos en situaciones prácticas y 

en la conexión significativa que establece con el contenido, vinculándolo 

pertinentemente con su propia experiencia.  

En el análisis del primer objetivo específico, que busca evaluar la relación 

entre la planificación curricular y la calidad de enseñanza en estudiantes de 

educación secundaria de las instituciones educativas de la UGEL Huanta en 2024, 

se observa que el 83,3% de los encuestados consideran que tanto la planificación 

curricular como la calidad de enseñanza están en un nivel medio. Por otro lado, el 

13,3% califica la planificación curricular como alta, mientras que el 3,3% opina que 

la calidad de enseñanza también es alta. Además, al realizar la prueba de hipótesis 

específica 1, se encuentra que el coeficiente de correlación Tau b de Kendall es 



33 
 

0.430, con un valor de p de 0.001 (p <0.05), lo que indica una correlación 

significativa entre la calidad de enseñanza y la planificación curricular. Este 

resultado coincide con el estudio de Chanca y Baltazar (2022), donde se concluye 

que la planificación curricular está positivamente asociada con el desempeño 

académico, favoreciendo el logro de niveles óptimos en el desempeño académico 

de los estudiantes de una escuela de la Universidad Nacional del Centro del Perú." 

En la evaluación del segundo objetivo específico, que pretende establecer la 

relación entre la planificación curricular y la relevancia del aprendizaje en 

estudiantes de educación secundaria de instituciones de la UGEL Huanta en 2024, 

se observó que el 80,0% de los encuestados califican tanto la planificación 

curricular como la relevancia del aprendizaje en un nivel medio. Por otro lado, el 

13,3% percibe la planificación curricular como alta, mientras que la relevancia del 

aprendizaje es evaluada como media. Además, un 6,7% indica que la relevancia 

del aprendizaje es baja, mientras que la planificación curricular se considera de 

nivel medio. Respecto a los resultados de la prueba de hipótesis específica 2, el 

coeficiente de correlación de Tau b de Kendall es 0.444, con un valor de p de 0.001 

(p <0.05), lo que señala una correlación altamente significativa entre ambas 

variables. 

Dicho resultado va acorde a lo señalado por Diaz (2005) quién afirma que el 

diseño curricular basado en competencias, propuesto por Philippe Perrenoud, se 

centra en desarrollar en los estudiantes habilidades prácticas y la capacidad de 

aplicar conocimientos en contextos reales; además, enfatiza la importancia de la 

movilización activa de la información durante el proceso de aprendizaje. Asimismo, 

la calidad del aprendizaje, según Darling-Hammond citado por Escudero, (2001), 

destaca la equidad como un aspecto fundamental en la educación. Desde esta 

perspectiva, se afirma que un aprendizaje de calidad no solo implica lograr altos 

estándares académicos, sino también garantizar que cada uno de los estudiantes 

tengan acceso equitativo a los recursos y oportunidades educativas necesarias 

para alcanzar su máximo potencial de desarrollo.  
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VI. CONCLUSIONES

Luego de recoger la información, procesar los datos, obtener los resultados y 

realizar el análisis correspondiente se llega a las siguientes conclusiones:  

Primero, la planificación curricular es fundamental para ofrecer una educación 

estructurada, eficiente y equitativa, garantizando que los estudiantes desarrollen 

conocimientos y competencias de alta calidad. Debe ser flexible para adaptarse 

a los cambios necesarios y cumplir con los objetivos de aprendizaje. Los 

docentes juegan un papel clave en este proceso, diseñando estrategias que 

fomenten un aprendizaje significativo, detalladas en la planificación curricular, 

contribuyendo a la formación holística de los estudiantes y preparándolos para 

su desarrollo personal y social. La calidad del aprendizaje se evalúa según la 

habilidad de los estudiantes para adquirir y aplicar conocimientos y habilidades 

en situaciones prácticas, estableciendo conexiones significativas con su 

experiencia personal. Este enfoque centrado en el estudiante examina la 

eficacia y eficiencia en alcanzar los objetivos educativos. 

Segundo, el estudio sobre la relación entre la planificación curricular y la calidad 

de los aprendizajes en estudiantes de educación secundaria de la UGEL Huanta 

en 2024 revela que el 83.3% de los encuestados perciben ambos aspectos en 

un nivel medio, mientras que el 13.3% y el 3.3%, respectivamente, los 

consideran altos. La prueba de hipótesis general revela una correlación 

significativa entre las dos variables, con un coeficiente de correlación Tau b de 

Kendall de 0.464 y un p-valor de 0.001. Los resultados subrayan que la 

planificación curricular está positivamente vinculada con la calidad del 

aprendizaje, favoreciendo el desarrollo y la eficacia de los estudiantes. La 

planificación curricular implica organizar y estructurar el proceso de aprendizaje, 

anticipando acciones y definiendo los aprendizajes esperados. Asimismo, la 

calidad del aprendizaje se enfoca en la capacidad del estudiante para aplicar 

conocimientos en situaciones prácticas y establecer conexiones significativas 

con su experiencia personal. En este contexto, se reafirma la importancia de 

una planificación curricular adecuada para mejorar la calidad de los 

aprendizajes y promover un enfoque educativo centrado en el estudiante. 

Tercero, el análisis del primer objetivo específico revela una relación 

significativa entre la planificación curricular y la calidad de enseñanza en 
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estudiantes de educación secundaria de la UGEL Huanta en 2024. Según la 

encuesta realizada, el 83.3% de los encuestados consideran que tanto la 

planificación curricular como la calidad de enseñanza están en un nivel medio, 

mientras que el 13.3% y el 3.3%, respectivamente, las evalúan en un nivel alto. 

En cuanto a los resultados de la prueba de hipótesis específica 1, con un 

coeficiente de correlación de Tau b de Kendall de 0.430 y un p-valor de 0.001 

(p < 0.05), se observa una correlación muy fuerte entre las dos variables. Estos 

hallazgos destacan que una planificación curricular adecuada es crucial para 

optimizar tanto la calidad de la enseñanza como el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

Cuarto, en relación al análisis del segundo objetivo específico, se revela una 

relación significativa entre la planificación curricular y la relevancia del 

aprendizaje en estudiantes de educación secundaria de la UGEL Huanta en 

2024. Según la encuesta realizada, el 80.0% de los encuestados consideran 

que tanto la planificación curricular como la relevancia del aprendizaje se 

encuentran en un nivel medio, mientras que un 13.3% perciben la planificación 

curricular como alta y la relevancia del aprendizaje media. Sin embargo, un 6.7% 

indican que la relevancia del aprendizaje es baja y la planificación curricular es 

media. En cuanto a los resultados de la prueba de hipótesis 2, muestran un 

coeficiente de correlación de Tau b de Kendall de 0.444 y un p-valor de 0.001 

(p < 0.05), lo que indica una correlación muy sólida entre ambos aspectos. Este 

hallazgo subraya que una planificación curricular adecuada no solo mejora la 

pertinencia del aprendizaje, sino que también fomenta un entorno educativo 

equitativo y de alta calidad.  
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VII. RECOMENDACIONES

Después de analizar los resultados y llegar a las conclusiones mencionadas 

previamente, se sugieren las siguientes:  

Primero, Es fundamental fortalecer la planificación curricular mediante la 

integración de estrategias flexibles que se adapten dinámicamente a las 

cambiantes necesidades del entorno educativo y social. Los docentes deben 

continuar desarrollando y perfeccionando estrategias pedagógicas que 

promuevan un aprendizaje significativo y contextualizado para los estudiantes. 

Esto garantizará una educación estructurada, eficiente y equitativa, facilitada 

por la intervención de la UGEL Huanta a través de capacitaciones. 

También se recomienda enfocar la evaluación del aprendizaje no solo en la 

obtención de conocimientos, sino en la habilidad de los estudiantes para aplicar 

esos conocimientos en contextos prácticos, estableciendo vínculos relevantes 

con su experiencia personal. Esta orientación centrada en el estudiante no solo 

mejorará la efectividad del proceso educativo, sino que también contribuirá al 

desarrollo integral y preparación social de los estudiantes para enfrentar los 

desafíos contemporáneos de manera efectiva. 

Segundo, basado en los hallazgos del estudio sobre la relación entre la 

planificación curricular y la calidad de aprendizajes en estudiantes de educación 

secundaria de la UGEL Huanta, 2024, se recomienda enfocar los esfuerzos 

institucionales en fortalecer aún más la planificación curricular, para asegurar la 

estructuración eficaz del aprendizaje y promover la aplicación práctica de 

conocimientos en situaciones reales. Los diseñadores curriculares deben 

anticipar y definir claramente los propósitos de aprendizaje, alineándolos con 

estándares de aprendizaje conforma al CNEB y necesidades educativas 

actuales. Esta estrategia no solo mejorará la calidad educativa, sino que 

también potenciará el rendimiento académico y la efectividad del proceso 

educativo, preparando a los estudiantes de manera integral para enfrentar 

desafíos contemporáneos en el ámbito educativo y social. 

Tercero, se sugiere fortalecer la planificación curricular en instituciones 

educativas de la UGEL Huanta para mejorar la calidad de enseñanza y el 

rendimiento académico de los estudiantes. Es esencial superar el nivel medio 

de planificación curricular encontrado en el presente estudio, y facilitar la 
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conexión entre los objetivos educativos y las estrategias pedagógicas actuales. 

Los resultados positivos de la prueba de hipótesis específica, con una 

correlación significativa entre planificación curricular y calidad de enseñanza 

(coeficiente de correlación de 0.430 y p-valor de 0.001), resaltan la importancia 

de crear estructuras curriculares efectivas que maximicen el aprendizaje y 

fomenten un desarrollo académico completo de los estudiantes. 

Cuarto, se sugiere fortalecer la planificación curricular en las instituciones 

educativas de la UGEL Huanta para mejorar la relevancia del aprendizaje y 

promover un entorno educativo equitativo y de alta calidad. La UGEL, como 

entidad rectora administrativa, debe impulsar esta iniciativa. Es fundamental 

elevar el nivel actual de planificación curricular, destacado como medio en el 

estudio, para garantizar una conexión efectiva entre los contenidos educativos 

y su aplicabilidad práctica para los estudiantes. Los resultados positivos de la 

prueba de hipótesis específica, con un coeficiente de correlación Tau b de 

Kendall de 0.444 y un p-valor de 0.001, subrayan la relación significativa entre 

la planificación curricular y la relevancia del aprendizaje. Se enfatiza la 

importancia de diseñar currículos que no solo impartan conocimientos de 

manera efectiva, sino que también faciliten su aplicación práctica en situaciones 

reales, promoviendo un aprendizaje auténtico y pertinente. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Planificación curricular y calidad de aprendizajes en estudiantes de educación secundaria en instituciones educativas de la UGEL Huanta, 2024 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema general: 
¿Qué relación existe 
entre la planificación 
curricular y aprendizajes 
de calidad de 
estudiantes de 
educación secundaria en 
instituciones educativas 
de la UGEL Huanta, 
2024? 
 

Problema específico: 
¿Qué relación existe 
entre la planificación 
curricular con la calidad 
de enseñanza y, la 
relevancia del 
aprendizaje en los 
estudiantes de 
Educación Secundaria 
de instituciones 
educativas de la UGEL 
Huanta, 2024? 

Objetivo general: 
Determinar el nivel de 
relación entre la 
planificación curricular y 
calidad de aprendizajes, 
de estudiantes de 
educación secundaria en 
instituciones educativas 
de la UGEL Huanta, 2024. 
 

Objetivo específico: 
 Establecer el nivel de 

relación que existe entre 
la planificación curricular 
con la calidad de 
enseñanza y, la relevancia 
del aprendizaje en los 
estudiantes de Educación 
Secundaria de 
instituciones educativas 
de la UGEL Huanta, 2024. 

 

 
 
 
 

 

Hipótesis general: 
Existe relación 
significativa entre la 
planificación curricular y 
calidad de aprendizajes, 
de estudiantes de 
educación secundaria 
en instituciones 
educativas de la UGEL 
Huanta, 2024. 
 

Hipótesis específica: 
Existe relación 
significativa entre la 
planificación curricular 
con la calidad de 
enseñanza y, la 
relevancia del 
aprendizaje en los 
estudiantes de 
Educación Secundaria 
de instituciones 
educativas de la UGEL 
Huanta, 2024. 

Variable 1: planificación curricular 

Dimensiones  Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Niveles y 
rangos 

1. Programación 
articulada 

 
2. Procesos 

pedagógicos 
 

3. Diseño de la 
enseñanza. 
 

 
 
4. Diseño de las 

sesiones de 
aprendizaje  
 

 

1. Necesidades de aprendizaje y 
demandas del contexto. 

2. Organización del aprendizaje. 
 

3. Diseño de procesos pedagógicos 
 

4. Contextualización de propósitos 
de aprendizaje 

5. Formulación de secuencia de 
sesiones/actividades de 
aprendizaje 
 

6. Propósitos de aprendizaje 
 

7. Proceso didáctico 
 

8. Evaluación de aprendizaje 

 01-03 
 

 04- 06 
 

 07-09 
 

 
 10-12 
 

13-15 
 
 

 16-18 
 
 19-22 
 

23-25 

Ordinal  
 
Escala Likert 

 
(1) Nunca  
(2) Casi nunca 
(3) Ocasionalmente  
(4) Siempre 
 

 
 

Bajo (25-58) 
 
 

Medio (59-91) 
 
 

Alto (92-125) 

Variable 2: calidad de aprendizaje  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

 Niveles y 
rangos 

1. Calidad de 
enseñanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Relevancia del 

aprendizaje. 
 

 

1. Participación activa de los 
estudiantes.  

2.  Calidad de ambientes de 
aprendizaje. 

3. Calidad del uso de recursos y 
materiales educativos. 

4. Calidad de retroalimentación. 
 

5. Calidad de estrategias didácticas.  
6. Calidad de logro de aprendizaje. 
7. Calidad en el crecimiento de 

habilidades del pensamiento 
crítico. 

8. Calidad del aprendizaje en el 
impacto de la vida real 

01-04 
 

05-07 
 

08-09 
 

10-11 
 

12-14 
15-18 
19-22 

 
 

 23-25 

Ordinal  
 
Escala Likert 
 

(1) Nunca  
(2) Casi nunca 
(3) Ocasionalmente  
(4) Siempre 
 
 
 
 
 

 
Bajo (25-58) 

 
 

Medio (59-91) 
 
 

Alto (92-125) 



 

Anexo 2. TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Título: Planificación curricular y calidad de aprendizajes en estudiantes de educación secundaria en instituciones educativas de la UGEL Huanta, 2024 

Variables 
de estudio 

Definición conceptual Definición operacional Variables e indicadores 

V1. 

Planificación 

curricular 

 

La planificación curricular, una 
destreza que implica concebir y 
estructurar el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes, consiste en 
anticipar las acciones a llevar a cabo 
y representar los logros esperados 
durante la jornada escolar. Su 
objetivo es anticipar con prioridad los 
recursos, el tiempo y el espacio 
necesarios para asegurar el 
desarrollo normal de una sesión de 
aprendizaje. En consecuencia, la 
planificación curricular se revela 
como un procedimiento fundamental 
en la concepción y ejecución de 
programas de enseñanza-
aprendizaje (MINEDU 2016; Cruz & 
Valero, 2022; Rodolfo & Fernández, 
2018). 

La planificación curricular es un 
proceso sistemático en el que los 
educadores anticipan y organizan las 
acciones a ejecutar durante la jornada 
escolar, con el fin de asegurar el 
desarrollo adecuado de las sesiones de 
aprendizaje. Este procedimiento es 
esencial para diseñar y llevar a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
garantizando un entorno educativo 
eficaz. El análisis de los datos de 
planificación curricular que realizan los 
docentes en instituciones educativas 
permitirá relacionar estos con la calidad 
del aprendizaje en la jurisdicción de la 
UGEL Huanta, 2024. 

Variable 1: planificación curricular 

Dimensiones  Indicadores Ítems Escala de medición 
Niveles y 
rangos 

1. Programación 
articulada 

 
 
2. Procesos 

pedagógicos 
 

3. Diseño de la 
enseñanza. 
 

 
 
4. Diseño de las 

sesiones de 
aprendizaje  

1. Necesidades de aprendizaje y 
demandas del contexto. 

2. Organización del aprendizaje. 
 

3. Diseño de procesos 
pedagógicos 
 

4. Contextualización de propósitos 
de aprendizaje 

5. Formulación de secuencia de 
sesiones/actividades de 
aprendizaje 

6. Propósitos de aprendizaje 
7. Proceso didáctico 
8. Evaluación de aprendizaje 

 01-03 
 

 04- 06 
 

 07-09 
 
 
 10-12 
 

13-15 
 
 
 16-18 
 19-22 

23-25 

Ordinal  
 
Escala Likert 

 
(5) Nunca  
(6) Casi nunca 
(7) Ocasionalmente  
(8) Siempre 
 

 
 

Bajo (25-58) 
 
 

Medio (59-91) 
 
 

Alto (92-125) 

V2. 

Calidad de 

aprendizaj

e 

 

La propuesta de Calidad del 
Aprendizaje de Michael Scriven se 
distingue por su evaluación basada 
en la efectividad y eficiencia para 
lograr objetivos educativos. Por otro 
lado, Robert Stake enfoca y 
fundamenta la calidad del aprendizaje 
en la capacidad del estudiante para 
aplicar activamente los 
conocimientos en situaciones 
prácticas, estableciendo conexiones 
significativas con el contenido y 
relacionándolo con su propia 
experiencia, según indican (Nolasco 
& Hernández, 2019; Sandoval et al. 
2022). 

La Calidad del Aprendizaje se define 
por la evaluación centrada en la 
efectividad y eficiencia para alcanzar 
objetivos educativos. También se 
caracteriza por la habilidad del 
estudiante para aplicar activamente los 
conocimientos en situaciones prácticas, 
estableciendo conexiones significativas 
con el contenido y relacionándolo con 
su experiencia personal. En el contexto 
de este proyecto de investigación, la 
recopilación y análisis de datos sobre la 
calidad de aprendizaje de los 
estudiantes permitirá determinar si 
existe una relación con la planificación 
curricular realizada por los educadores 
en una institución educativa de la UGEL 
Huamanga en 2023. 

Variable 2: calidad de aprendizaje  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

 Niveles y 
rangos 

5. Calidad de 
enseñanza 

 
 
 
 
 
 
 
6. Relevancia del 

aprendizaje. 
 

 

1. Participación activa de los 
estudiantes.  

2.  Calidad de ambientes de 
aprendizaje. 

3. Calidad del uso de recursos y 
materiales educativos. 

4. Calidad de retroalimentación. 
 

5. Calidad de estrategias 
didácticas.  

6. Calidad de logro de aprendizaje. 
7. Calidad en el crecimiento de 

habilidades del pensamiento 
crítico. 

8. Calidad del aprendizaje en el 
impacto de la vida real 

01-04 
 

05-07 
 

08-09 
 

10-11 
 

12-14 
 

15-18 
 

19-22 
 

 23-25 

Ordinal  
 
Escala Likert 
 

(1) Nunca  
(2) Casi nunca 
(3) Ocasionalmente  
(4) Siempre 
 
 
 
 
 

 
Bajo (25-58) 

 
 

Medio (59-91) 
 
 

Alto (92-125) 

 



 

ANEXO 3. INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

  



 

ANEXO 4. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTOS 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

ANEXO 5. AUTORIZACIONES 

 



 

 



 

 



 

 



 

ANEXO 6. ENCUESTAS 



 

 



 

 



 

ANEXO 7. PROCESAMIENTO DE DATOS DE CONFIABILIDAD 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,837 2 

 

Baremo 

 

 

 

 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

x (25-58) (59-91) (92-125) y calidad de aprendizaje (25-58) (59-91) (92-125)

y1 Calidad de enseñanza (14-33) (34-53) (54-70)

y2 Relevancia del aprendizaje.(11-26) (27-42) (43-55)

vmax 125

vmax 125 y vmin 25

x vmin 25 Rango 100

Rango 100 Amplitud 33

Amplitud 33

vmax 70

y1 vmin 14

Rango 56

Amplitud 19

y2 vmax 55

vmin 11

Rango 44

Amplitud 15

Variable e indicador Variable e indicador

planificación 

curricular




