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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como finalidad establecer la relación que existe 

entre la percepción del desempeño docente y los logros de aprendizaje de 

Matemáticas en estudiantes de secundaria de un colegio de Lima. Para la presente 

investigación se realizó una exhaustiva búsqueda de antecedentes y bases teóricas 

en fuentes bibliográficas enlistadas en revistas indexadas. Por su finalidad, fue 

básica, de enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, y de diseño no experimental 

– transversal. En el estudio participaron 76 estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria. El instrumento utilizado para la recolección de datos sobre 

la variable percepción del desempeño docente fue la Prueba del Desempeño 

Docente, el cual se sometió a una prueba piloto, obteniendo una validez interna de 

,887 de confiabilidad Alfa de Cronbach. Asimismo, para la recolección de datos de 

la variable logros de aprendizaje, se utilizó el análisis documental del registro de 

progreso del estudiante. Para la contrastación de la hipótesis se empleó la prueba 

estadística inferencial no paramétrica de Rho Spearman, los resultados estadísticos 

permitieron establecer la existencia de una relación directa y de alto grado con un 

coeficiente de r=,830 y un valor de significancia de 0.025, lo cual es menor al valor 

de significancia 0,05, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de la 

investigación.  
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The purpose of this study was to establish the relationship that exists between the 

perception of teaching performance and Mathematics learning achievements in high 

school students at a school in Lima. For this research, an exhaustive search of 

background and theoretical bases was carried out in bibliographic sources listed in 

indexed journals. Due to its purpose, it was basic, with a quantitative approach, 

correlational level, and non-experimental – transversal design. 76 students from the 

fifth grade of secondary education participated in the study. The instrument used to 

collect data on the variable perception of teaching performance was the Teaching 

Performance Test, which was subjected to a pilot test, obtaining an internal validity 

of .887 Cronbach's Alpha reliability. Likewise, to collect data on the learning 

achievements variable, documentary analysis of the student's progress record was 

used. To test the hypothesis, the Rho Spearman non-parametric inferential 

statistical test was used. The statistical results allowed us to establish the existence 

of a direct and high-degree relationship with a coefficient of rs=.830 and a 

significance value of 0.025, which is less than the significance value of 0.05, 

rejecting the null hypothesis and accepting the research hypothesis. 

ABSTRACT 

 

 

Keywords: Teaching performance, learning, mathematics. 
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I.                INTRODUCCIÓN 

Es innegable que la educación ejerce una labor trascendental para el 

progreso de los países y en la edificación de una vida mejor de los pueblos, 

responder a los desafíos del mundo de hoy, se ha vuelto el mayor reto que le asigna 

a la educación. La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las 

Ciencias y la Educación – UNESCO (2021), (a partir de esta línea se utilizará 

Unesco) publicó los resultados del último estudio realizado a nivel regional de tipo 

comparativo y explicativo (ERCE), el que muestra un gran número de discentes del 

nivel primario en el nivel más bajo de logro, que simboliza más del 40% en lectura 

y matemática. El informe concluye que el Caribe y América Latina no presentan 

avances significativos en educación y están alejados de conseguir esas metas que 

se plantean para el Objetivo 4 de la Agenda 2030. 

Por otro lado, en el nivel secundario, la última edición de PISA (2018) 

evidencio que solo el 31% de los jóvenes de 15 años alcanza, al término de la 

secundaria, el nivel mínimo de competencias esperado en lectura, mientras que en 

matemática la cifra cae al 21%, poniéndose de manifiesto un menor grado de 

aprendizajes en esta área. El balance general de ambos estudios nos dice que hay 

un estancamiento en el desarrollo de los aprendizajes en la región en los últimos 

años. (Unicef, 2022). 

A nivel del país, el Ministerio de Educación (2023) (partiendo de esta línea 

se emplea Minedu) publicó los detalles de su Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE) efectuada por el año 2022, a estudiantes que cursaban el segundo grado de 

la secundaria, Dando una mirada a los resultados, estos resaltan que apenas un 

13,2% de los educandos consiguieron el valor satisfactorio en lectura, el 33,8 % se 

ubicó en proceso, el 31,9% de los discentes no lo logró y el 19,1 %, se situó en el 

nivel previo. Son más preocupantes los resultados que se dan en matemática, 

apenas el 12,7% de los educandos obtuvieron el valor satisfactorio, el resto se 

distribuyó como sigue: el 20,1% en proceso, el 36,8 % no lo logró, y en el nivel 

previo se encuentra el 30,3 % de los discentes.  En Lima Metropolitana, los 

resultados para matemática, fueron similares; el 17,1% de los educandos se 

situaron en un grado previo, el 37,3%, en un grado inicial, el 26 % en pleno proceso 
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y en un nivel satisfactorio solo el 19,6%. Estas cifras no solo indican que los 

estudiantes no lograron sus objetivos de aprendizaje en lectura y matemática, sino 

que además fueron más bajo que los obtenidos en el 2019.  

La escuela sede del presente estudio no es distante a la problemática que 

se describe, en el reporte de logros de aprendizaje de la última evaluación realizada 

a los discentes del 5°, se evidencia cifras preocupantes: en matemáticas:  solo el 

11,05 % de los educandos obtuvieron un destacado logro, mientras que 42,28% 

alcanzó a lograr lo deseable, un 35,66% permaneció en proceso y lo más 

neurálgico, el 22,25% de los educandos, no evidenciaron logros en las 

competencias de dicha área.  

Fernández et al. (2022) define a los logros de aprendizaje, como aquellas 

capacidades alcanzadas por los alumnos luego de vivir y experimentar situaciones 

significativas; mediante procedimientos de autorreflexión y con la ayuda y compañía 

del maestro, vinculados con sus conocimientos conseguidos, capacidades 

obtenidas y nuevas destrezas aprehendidas.  

En términos generales, tradicionalmente la psicología define a la percepción 

como aquel procedimiento cognoscitivo consciente que radica en identificar, 

interpretar y darle significado, a fin de configurar juicios en relación a las 

sensaciones adquiridas del medio físico y cultural, en el que median otros 

procedimientos mentales, pudiéndose identificar la memoria, la simbolización y el 

aprendizaje. En todo proceso de percepción están inmersos mecanismos 

vivenciales que participan tanto la esfera consciente como inconsciente de la psique 

humana. (Vargas, 1994). 

El Marco de Buen Desempeño Docente, (a partir de la presente línea se 

utilizará MBDD) puntualiza, que todo desempeño viene a ser las prácticas 

observables del individuo, que son sujetas a descripción y evaluación y que denotan 

su competencia. Estos se relacionan con la obtención de los aprendizajes que se 

esperan y la consecución de los quehaceres asignados. El aserto de desempeño 

incluye los siguientes escenarios: conducta perceptible, en correlación a una 

exigencia y resultados logrados. (Minedu, 2016). 
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Relativo al desempeño del profesor en un proceso de aprendizaje, la Unesco 

(2021) en su último informe del Estudio Regional Comparativo y Explicativo, reveló 

que los docentes que más se interesan por el bienestar de sus educandos, que 

preparan y organizan la enseñanza y que en el trayecto de esta acompañan el 

proceso de aprendizaje de sus discentes, se asocian a mayores logros en las 

pruebas aplicadas.  

Diversos teóricos y estudios precedentes, coinciden que el desempeño 

docente constituye un elemento trascendental en el aprendizaje de un estudiante. 

Gutiérrez et al. (2020) hizo una investigación en una escuela pública de Lima, los 

resultados demostraron que concurre una significativa correlación entre el cómo se 

desempeña el profesor y los aprendizajes que alcanzan los discentes en el área de 

matemática, con un valor de P=0.873, p <.05), que indica una asociación lineal 

significativa positiva alta entre ambas variables. De igual forma, Condori et al. 

(2021) en su estudio desarrollado en una universidad pública de la Paz, Bolivia, 

demostró que entre ambas variables existe una asociación directa y positiva muy 

alta. 

Ante lo especificado, se enuncia el subsiguiente problema de investigación: 

¿Qué relación existe entre la percepción del desempeño docente y los logros de 

aprendizaje de Matemáticas en estudiantes de secundaria de un colegio de Lima? 

Asimismo, se formulan los siguientes problemas específicos: ¿Qué relación existe 

entre la percepción del desempeño docente y la dimensión resuelve problemas de 

cantidad en estudiantes de secundaria de un colegio de Lima? ¿Qué relación existe 

entre la percepción del desempeño docente y la dimensión resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización en estudiantes de secundaria de un colegio de 

Lima? ¿Qué relación existe entre la percepción del desempeño docente y la 

dimensión resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios en 

estudiantes de secundaria de un colegio de Lima?  

 En ese sentido, el objetivo general de esta investigación es establecer la 

relación que existe entre la percepción del desempeño docente y los logros de 

aprendizaje de Matemáticas en estudiantes de secundaria de un colegio de Lima, 

y los objetivos específicos son:  determinar la relación que existe entre la 
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percepción del desempeño docente y la dimensión resuelve problemas de cantidad 

en estudiantes de secundaria de un colegio de Lima, determinar la relación que 

existe entre la percepción del desempeño docente y la dimensión resuelve 

problemas de forma, movimiento y localización en estudiantes de secundaria de un 

colegio de Lima, determinar la relación que existe entre la percepción del 

desempeño docente y la dimensión resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambios en estudiantes de secundaria de un colegio de Lima. 

El presente estudio posee respaldo, en la ponderación que sus resultados, 

redundará en la mejoría de los aprendizajes de los discentes, así como en y el 

desempeño de los docentes. De acuerdo al enfoque del Currículo Nacional el 

aprendizaje no solo es un proceso cognitivo sino cultural, en tal sentido la mediación 

del docente se convierte como la herramienta principal del proceso enseñanza 

aprendizaje, por esta razón es muy importante determinar la percepción que cada 

educando posee de la forma en que se desempeñan sus profesores. Asimismo, 

con esta investigación, por sus características, se podrá precisar cuál es la medida 

de relación entre lo que el docente realiza en su quehacer pedagógico y los logros 

de aprendizaje obtenidos por sus discentes. Por otro lado, los resultados obtenidos 

permitirán a la comunidad educativa adoptar algunas acciones para fortalecer las 

capacidades pedagógicas y coadyubar a que mejore la calidad de servicio que 

brindan. El estudio es viable ya que el investigador es parte integrante de la 

comunidad educativa, donde se realiza el estudio, la población es de doscientos 

estudiantes y se cuenta con la aprobación de sus padres, docentes y del director 

de la Escuela. 

El estudio plantea la subsiguiente hipótesis alterna: existe una relación 

significativa entre la percepción del desempeño docente y los logros de aprendizaje 

de Matemáticas en estudiantes de secundaria de un colegio de Lima, también se 

plantea la hipótesis nula: no existe una relación significativa entre la percepción del 

desempeño docente y los logros de aprendizaje de Matemáticas en estudiantes de 

secundaria de un colegio de Lima. 

 Las sub hipótesis son:  existe una relación significativa  entre la percepción 

del desempeño docente y la dimensión resuelve problemas de cantidad en 



5 
 
 

estudiantes de secundaria de un colegio de Lima; existe una relación significativa 

entre la percepción del desempeño docente y la dimensión resuelve problemas de 

forma, movimiento y localización en estudiantes de secundaria de un colegio de 

Lima; existe una relación significativa entre la percepción del desempeño docente 

y la dimensión resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios en 

estudiantes de secundaria de un colegio de Lima. 
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I. MARCO TEÓRICO 

 En la exploración de la literatura, podemos destacar variados estudios 

relevantes que asisten al este estudio investigativo, los cuales han sido escogidos 

por su origen nacional e internacional, efectuados en los cinco años últimos. Estos 

estudios han sido identificados en las revistas indexadas, lo que garantiza la 

información que se consigna a continuación. Se inicia este análisis con los estudios 

nacionales. 

 

Delgado y Pinedo (2023) desarrollaron su estudio en una escuela de 

secundaria de Puente Piedra, con el objeto de determinar si existía una correlación 

entre el quehacer del educador y el rendimiento de los educandos en Ciencia y 

Tecnología. Los estudios concluyeron que hay una incidencia positiva del quehacer 

docente sobre el rendimiento académico de los educandos, pero relativamente 

débil, situación que se evidenció también con cada una de las dimensiones. El 

referido se vincula con el vigente estudio dado que busca de manera similar fijar el 

tipo de correlación sustantiva que se evidencia en ambas variables.  

 

Pariona (2022), realizó una investigación que buscó comprobar la 

correspondencia sustantiva entre la percepción que tenían los educandos del 

desempeño docente (a partir de esta línea se utilizará DD) y el progreso de los 

discentes de secundaria en las competencias del curso de matemáticas. Los 

estudios realizados confirmaron que existe correlación significativa directa pero 

muy baja, rechazando la hipótesis que se señaló como nula y aceptando la 

hipótesis que se definió como alterna. El trabajo concluye que si la percepción del 

DD es alta entonces mayor será el nivel de los discentes en las competencias o 

viceversa. El precitado se relaciona con la hipótesis planteada en el presente 

estudio, al encontrar una relación directa entre ambas variables.  

 

Gonzales (2021) desarrolló una investigación cuantificable para probar si se 

producía una correspondencia entre el DD y el progreso de lo que aprenden los 

educandos de la Universidad César Vallejo.  Los datos evidenciaron que, si existía 

una relación de carácter significativo entre las variables, aunque registrando un 
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nivel de correlación bajo.  Concluyeron que cuando el DD sea superior, los logros 

de aprendizaje (a partir de la presente línea se usará LA) también lo serán. La 

vinculación del referente con el presente estudio radica en la similitud del objetivo 

y la hipótesis planteada. 

 

Chipana (2020) efectuó un estudio para definir los niveles de correlación que 

hay el DD y el rendimiento académico (a partir de esta línea de usará RA) que 

poseían un conjunto de educandos de un centro universitario de Apurímac. Se 

concluyó que, si hay una incidencia positiva del DD sobre el RA de los educandos, 

aunque de nivel bajo. El trabajo aludido se vincula con la actual investigación en 

tanto que sus resultados coinciden con la hipótesis planteada en la presente 

investigación.  

 

Gutiérrez et al. (2020), trabajaron en un estudio investigativo para comprobar 

de que forma la valoración del desempeño de los profesores incide en el LA de los 

discentes de primaria en el curso de matemática, en una escuela limeña. Los 

resultados del proceso investigativo certificaron que se da una correlación muy 

significativa, es decir de nivel alto entre el DD y el LA del curso de matemática, 

asimismo, en los resultados con cada una de las dimensiones, la relación se 

mantuvo alta en todos los casos. El precitado se vincula con el objeto de la vigente 

investigación ya que se consiguió mostrar que si hay una correspondencia directa 

y positiva entre los aprendizajes de los educandos y el desempeño de sus 

educadores. 

       Siguiendo con el análisis de la literatura, se destaca a continuación, varios 

estudios internacionales que aportan a la presente investigación. 

Rosario (2022) realizó una investigación en la provincia de Espaillat, 

República Dominicana, teniendo como objetivo estimar el DD y determinar el grado 

de relación con el RA de sus discentes del nivel secundario. Los resultados 

mostraron en primer lugar un buen DD, en relación a los discentes la mayoría 

registraron un buen RA. El investigador concluyó que se produce una directa 

relación entre el DD y el RA de sus discentes. El referido se vincula con la actual 

investigación, ya que se dio por admitida la hipótesis alterna demostrándose la 
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directa relación entre la Variable uno y la variable dos. Hipótesis planteada en la 

vigente investigación. 

Condori et al. (2021) condujeron un estudio en Bolivia, con el fin de 

establecer de qué manera el DD influye en el resultado del perfil del egreso de cada 

educando de una universidad pública.  Asimismo, se buscó identificar la 

preponderancia de las dimensiones de las variables. Los datos resultantes 

evidenciaron una positiva y directa asociación y de alto grado entre ambas 

variables. Se concluyó que la variación del perfil de logro del egresado puede ser 

explicada por la variación del DD. El trabajo aludido se vincula con la actual 

investigación en tanto que el objetivo es similar al de la presente investigación, 

dándose por aceptada la hipótesis del investigador, similar al del presente estudio.  

 

López y Alcalá (2023) realizaron una investigación en Canarias, para 

comprobar la relación existente entre la apreciación que posee el educando de la 

praxis evaluativa formativa de los maestros de matemáticas y lenguaje y su logro 

académico. La prueba de regresión lineal expuso una asociación entre las 

puntuaciones inferiores en lenguaje y una mayor evaluación formativa sumativa. En 

aplicación de los resultados concluyeron que la percepción del discente sobre la 

praxis evaluativa del profesor se correlaciona con su rendimiento escolar en 

Matemáticas y Lenguaje. Los vínculos entre ambos estudios radican en la 

búsqueda de establecer como se correlacionan las dos variables y el planteamiento 

de la hipótesis alterna.  

 

Asegurar que los educandos y las instituciones educativas alcancen 

aprendizajes congruentes y de calidad, viene a ser uno de las aspiraciones 

propósitos esenciales de la educación peruana. El Minedu, a través del Currículo 

Nacional de Educación Básica, (a partir de esta línea se utilizará CNEB) implanta 

los aprendizajes fundamentales que los discentes peruanos deben adquirir, para 

este fin se organiza en áreas curriculares. A continuación, se presenta algunas 

aproximaciones conceptuales y enfoques teóricos, relacionados con y la 

percepción del DD y el LA en matemáticas. 

 



9 
 
 

Hoy existe un consenso social, relativo a la trascendencia del DD en el éxito 

de los sistemas educativos, donde los docentes desempeñan un papel fundamental 

en el aprendizaje de los educandos, es al interior del aula donde se produce un 

vínculo muy fuerte entre ambos actores, en tal sentido es importante conocer la 

percepción que poseen los discentes de sus profesores y cómo esto se relacionan 

con sus aprendizajes. A continuación, se presentan algunas aproximaciones 

conceptuales y teorías sobre la percepción y el DD. 

 

En términos generales, la psicología define a la percepción como aquel 

procedimiento cognoscitivo de la gnosis que radica en distinguir, interpretar y dar 

significado, a fin de configurar juicios en relación a las sensaciones adquiridas del 

medio físico y cultural, en el que median otros procedimientos mentales, 

pudiéndose identificar la memoria, la simbolización y el aprendizaje. En todo 

proceso de percepción están inmersos mecanismos vivenciales que participan 

tanto la esfera consciente como inconsciente de la psique humana (Vargas,1994). 

 

Referente a la percepción, uno los mayores aportes es la teoría de la 

percepción de la Gestald, su máximo representante fue el psicólogo Wertheimer. Al 

respecto Wertheimer (1912 citado por Oviedo, 2004), señala que la percepción es 

un procedimiento de orden psíquico, refiere que la acción perceptual no nos provee 

nuestros conceptos, muy por el contrario, nuestras percepciones nos son otorgadas 

conforme a nuestras formas intrínsecas e innatas de la percepción que tenemos 

del universo. Estos modelos, categorías o filtros inherentes, envuelven causa y 

efecto, espacio y tiempo.  

 

La Gestalt se puntualiza como una teoría que explica la percepción, 

asumiendo el nativismo perceptual, esto es, la suposición de que la mente posee 

categorías o criterios que le permite organizar toda información que le llega de la 

praxis y que estos criterios no están sometidos a la influencia de los aprendizajes, 

al revés, los datos y las experiencias obtenidas se subordinan a su manera 

individual de organizarlos. Algunas de las modalidades o estilos de ordenación 

perceptual que plantea la Gestalt son, discriminación del entorno de los objetos, 

priorización de la información repitente, construcción de grados de contraste entre 
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las reseñas se presentan en una imagen. Por otro lado, la Gestalt planteo la noción 

de inmediatez en la percepción, refiere que el proceso perceptual se orienta de 

forma directa ordenar toda información del entorno que se incorpora en una imagen 

mental simple. (Oviedo, 2004). 

   También destacan los estudios de  Bruner y Cols (1958 citados por Moya, 

1999), ellos refieren que la percepción encierra básicamente dos procesos en 

primer lugar, la selección o recodificación de una gran cantidad de datos que vienen 

del exterior, reduciendo su pluralidad y facilitando su acopio y recuperación en la 

memoria, segundo, constituye una tentativa ir más allá de la información adquirida, 

con la finalidad de prever futuros acontecimientos y así de esa manera, reducir o 

evitar o la sorpresa. Partiendo de esta definición se distinguen otros tipos de 

percepción, la social y la interpersonal. La percepción social es el procedimiento 

que se relaciona con la primera impresión que tenemos con un individuo y la 

relación que se establece de forma inmediata con él; están inmersos todos los 

procedimientos de tipo cognitivo, que nos permite confeccionar juicios básicamente 

elementales relativo a otras personas. (Bruner y Tagiuri, 1954 citado en Castilla, 

2006). La percepción interpersonal viene a ser la captación, representación o 

imagen mental que un individuo realiza de otro. (Fiske y Taylor, 1991). Este tipo de 

percepción involucra de forma general los mismos principios que la percepción, sin 

embargo, la interrogante relativa de cómo un individuo llega a entender o 

comprender a otro, no puede resolverse solo teniendo como referencia los 

fundamentos básicos de la percepción de objetos. El sentido común es la 

herramienta que usamos para procesar la información que nos transmite la ciencia 

o la experiencia social (Moscovici, 1986) 

 

Sobre el DD, Cahuana (2006) señala que viene a ser el proceder o conjunto 

de prácticas y actividades que efectúa una persona al ejecutar los roles y 

obligaciones preestablecidos institucional, legal y socialmente, innatos a la 

profesión educativa. Se incluyen en este quehacer las acciones relacionadas con 

la planificación educativa, programación, las actividades de mediación y 

acompañamiento de los aprendizajes, la usanza de una variedad de estrategias, 

métodos y recursos didácticos, la utilización de medios y materiales, la evaluación 
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educativa, entre otros; actividades que se establecen como fundamentales en todo 

proceso educativo.  

En palabras de Huaita y Luza (2018) el DD encarna el conjunto de destrezas 

didácticas que conserva y encierra la afección a sus educandos, además de ser 

responsables de su trabajo, también son responsables de conservar las relaciones 

interpersonales en su entorno laboral. Por su parte Gálvez y Milla, (2018) refieren, 

que el DD es el quehacer pedagógico observable, se pone de manifiesto cuando el 

educador desarrolla su competencia y se vincula con el logro de aprendizajes que 

se esperan de los discentes; esto quiere decir la finalidad de la educación y la 

realización de los trabajos asignados.  

 

Por su parte, Montenegro (2007) refiere que el DD es el conglomerado de 

actividades que un profesor efectúa al realizar su función; es decir conducir el 

proceso de formación educativa de los aprendices que tiene bajo su 

responsabilidad. El desempeño se despliega en diversos campos y grados: en el 

medio social y cultural, en el ámbito institucional, en la clase, y del mismo educador 

mediante un proceso de reflexión, y es evaluable en la medida que puede 

determinar que se brinde servicio educativo de calidad y también cualificar la labor 

docente. Montenegro señala que son tres los factores que determinan el 

desempeño docente, su formación profesional, el compromiso con su labor, el 

grado de motivación y las condiciones de salud. Afirma que, si la calidad de la 

formación del docente es mayor, mejores serán las posibilidades de que su 

desempeño sea eficiente. Por otro lado, refiere que las competencias del educador 

deben expresarse también en el progreso del alumno y que la sociedad ejerce una 

fuerte influencia en su desempeño.  

 

Para Craig et al. (1998) son características de un buen DD: conoce el área 

curricular  que enseña, hace uso de estrategias didácticas apropiadas a cada 

experiencia de aprendizaje, usa y domina un lenguaje conveniente al enseñar, 

mantienen y generan un adecuado clima en el aula, indagan y responden a esos 

requerimientos  e intereses de sus educandos y la colectividad  con la que trabajan, 

reflexiona sobre su quehacer educativo y el  aprendizaje de sus alumnos, realizan 

los rectificaciones necesarias en el proceso de enseñanza de ser necesario, poseen 
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un ética de máximos, son personas comprometidas con su profesión y les preocupa 

lo que le pueda suceder a estudiantes. 

Sobre el DD, Luna (2005) refiere que centrar el DD, solo en su labor 

pedagógico-educativo al interior del aula o fuera, incluso con herramientas 

innovadoras, coloca al profesor en una pasiva situación en relación a las políticas 

educativas y la gestión. Este enfoque lo coloca como un ejecutor de los currículos 

educativos prediseñados, de decisiones extrañas, y sin embargo solo él se le 

responsabiliza de los resultados que presentan los discentes.  Es indudable que el 

quehacer del profesor posee como luz central el aprendizaje, ya que sin que él sea 

el único protagonista del actual proceso educativo y que interactúa 

permanentemente con el dicente, viene a ser el único agente que tiene la sapiencia 

de reunir en una sola, la fundamentación diciplinar y pedagógica, las posibilidades 

mediadoras y, sobre todo, lo más trascendental, la intención pedagógica de generar 

los aprendizajes en sus discentes. Entonces es esencial, entender que la calidad 

del DD, va a depender de muchos factores, y no solo incluye  la didáctica y la 

disciplina, lo supera; como la interacción con otros agentes de la educación durante 

el quehacer diario en el colegio,  pero también fuera de ella, el nivel de compromiso 

con los resultados de su labor propia y con el colegio donde labora, su 

autovaloración  a nivel individual y profesional, el grado en el que participa en la 

elaboración de políticas, en la elaboración del PEI, en el diseño de cada proyecto, 

en la conceptualización del prototipo  de gestión escolar etc. Esto quiere decir, que 

el DD dependerá también del nivel de involucramiento y responsabilidad que 

poseen los docentes en el crecimiento de su escuela y del proceso educativo. 

Helfer et al. (2006) afirma, que el docente es el agente fundamental en el 

aprendizaje de sus educandos; al ser personas humanas, aprendemos y 

aprenderemos también de otro ser humano y con otros igual que nosotros. El 

profesor es por naturaleza el referente más importante para los educandos, debido 

a que él es el articulador responsable de todos los componentes de la calidad. El 

profesor es un agente esencial para que el servicio que se brinde a los discentes 

sea de calidad, él organiza todo el currículo, confecciona el material pedagógico, 

escoge y organiza las estrategias y métodos más apropiados de aprendizaje, 
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ordena el aula y ejecuta las actividades y experiencias de participación, desarrolla 

la evaluación etc. EL actual modelo educativo exige del maestro   un alto nivel de 

capacidad, adaptación y flexibilidad a fin de atender, prontamente y eficientemente, 

las demandas de sus estudiantes.  Asimismo, se necesita docentes que reafirmen 

su papel activo en el proceso educativo y en las gestiones que realizan al interior 

de las escuelas. Papel que debe darse de forma cooperativa, en conjunto, 

intercambiando ideas y forjando los cambios necesarios, la participación del 

docente debe ser activa, generando una interacción activa con las familias, a fin de 

retroalimentar su quehacer pedagógico y lograr un vínculo estrecho con la 

comunidad.  

Minedu (2012) en el MBDD, refiere que los desempeños vienen a ser las 

prácticas visibles del individuo, que son sujetas a una descripción y evaluación y 

que denotan su competitividad. Estos se relacionan con la obtención de nuevos 

aprendizajes que se esperan y la consecución de los quehaceres asignados. Se 

infiere que la forma en la que se ejecuta los trabajos pone en evidencias la 

competencia de base del individuo. Este documento normativo identifica tres 

dimensiones de carácter específico, que conforman la práctica de la 

profesión: política, cultural y pedagógica. 

 

Dimensión cultural, está referida al requerimiento del docente de poseer 

amplios conocimientos de su medio, con el fin de hacer frente a los retos de carácter 

cultural, social, económico y político, así como también los históricos y de su 

entorno en todas las dimensiones, desde el local hasta el nivel internacional en que 

se originan. Implica el análisis de los avances, disyuntivas y desafíos para 

entenderlos y obtener los aprendizajes de acuerdo al contexto que cada sociedad 

formula a la nueva generación de jóvenes.  

 

Dimensión política, apunta a la responsabilidad del educador con la 

formación de los discentes, como individuos, pero también como ciudadanos 

encaminados a transformar las conexiones sociales, partiendo de una visión de 

justicia y paridad social, dado que la escuela tiene la misión de propiciar la 

construcción de país, con una identidad común. Asimismo, ser participante en la 
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edificación de una sociedad libre, con menor desigual y con más justicia, teniendo 

como sostén ciudadanos diligentes, consecuentes, respetuosos y responsables 

con el medio ambiente, exige del educador un cabal conocimiento del contexto 

social y sus retos. 

 

Dimensión pedagógica, viene a ser   la médula del ejercicio profesional del 

docente. Alude a la sapiencia pedagógica, edificada desde el proceso teórico, 

reflexivo y práctico, que le faculta recurrir a los diferentes saberes a fin de 

desempeñar su papel. Exige del docente la capacidad para estar siempre 

dispuesto, es decir, interesarse y comprometerse con sus estudiantes en su 

aprendizaje y formación. Requiere que el docente sea poseedor de una ética del 

enseñar, quiere decir, de mantener vigente que el desarrollo y la libertad del 

individuo educativo es el fin que proporciona significado al quehacer pedagógico. 

Esta dimensión presenta como mínimo tres figuras esenciales: la madurez 

pedagógica; el liderazgo motivador y el vinculó con los discentes. 

 

Minedu (2012) en el MBDD además precisa dominios del quehacer docente, 

estos vienen a ser un conglomerado de desempeños que repercuten en el 

aprendizaje del educando de forma favorable.  

 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes:  explica esas 

consideraciones que todo educador debería poseer a la hora de planificar su trabajo 

formativo, como las características cognoscitivas, sociales y culturales de sus 

discentes, la selección de los materiales y recursos pedagógicos, así como las 

estrategias de aprendizaje, también se refiere a la capacidad de dominar los 

contenidos disciplinares y pedagógicos y las capacidades para evaluar 

adecuadamente los aprendizajes.  

 

Enseñanza para el aprendizaje del estudiante: este campo se relaciona con 

los desempeños que posee el profesor para guiar el procedimiento de la enseñanza 

mediante el enfoque que valorice la pluralidad en cualquiera de sus expresiones. 

Esta referida a la capacidad de mediar del educador en medio de un contexto 

pertinente para todo aprendizaje, el dominio de cada contenido, la capacidad para 
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motivar de forma permanente a sus alumnos, el desarrollo de diferentes 

procedimientos metodológicos y de evaluación, así como el uso de recursos 

pedagógicos adecuados y notables. Asimismo, encierra la usanza de diferentes 

instrumentos y criterios que proporcionan el reconocimiento del progreso y los retos 

en el desarrollo de aprendizaje, incluido los atributos de su quehacer pedagógico que 

precisa mejorar. 

 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, referida a 

los desempeños que el profesor debe mostrar participando en la gestión del colegio, 

con una mirada demócrata, a fin de conformar una comunidad de aprendizaje. Se 

vincula con la comunicación eficaz que debe tener con los diversos agentes de la 

familia escolar, su intervención en la confección, ejecución y medición del PEI, 

asimismo con el aporte que realiza a la creación de favorable clima en la institución. 

Implica el respeto y valoración por los miembros del colegio y sus particularidades. 

 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, este campo abarca 

el procedimiento reflexivo sistemático sobre su praxis educativa, y el de sus 

colegas, el trabajo colaborativo y su participación en actos que permitan su 

crecimiento profesional. Encierra una obligación de participar en todos los procesos 

que involucra el aprendizaje de los discentes y el manejo de testimonios acerca del 

diseño y la culminación de políticas del sector educación. 

 

Referente a estos desempeños, en palabras de Eirín, García y Montero 

(2009) la intervención o mediación apropiada del educador es clave en todo 

proceso de enseñanza para lograr un buen desarrollo de los aprendizajes 

estudiantiles, un ambiente dictatorial en el aula no generará ningún proceso, muy 

por el contrario, propiciará en los discentes a asumir en un futuro conductas 

inapropiadas. Refieren que el educador es un experto operando los contenidos que 

ha planificado, es el creador y guía de diversos escenarios motivacionales, 

asimismo se encarga de mantener el interés por la clase a través de la 

implementación de técnicas pedagógicas convenientes y acondicionadas para los 

educandos. 
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       Sobre el rol del docente, Cooper (2004) menciona que el educador es la 

persona que asume responsablemente el apoyo a otras personas. Es el profesional 

cuya función es apoyar a los educandos a asimilar la información que llevan a 

cargo, así como desarrollar ciertos comportamientos. El educador es un 

especialista que ostenta ciertas características, entre ellas, el de ser, un excelente 

profesional, ético, didáctico, investigador, autónomo, comunicador y con una 

vocación de servicio. Por su parte (Mercer, 1996), manifiesta que el docente es un 

profesional que comunica y guía los conocimientos sociales y culturales que debe 

aprender e integrar el discente. Quiere decir, que el docente debe vincular los 

saberes sociales y culturales con los procedimientos cognitivos relacionados con la 

obtención de dichos conocimientos de parte del educando. 

 

Por otra parte, Ortiz (2009) refiere que en todo procedimiento de enseñanza 

aprendizaje, se origina una relación dialéctica entre el docente y el educando, 

donde la función del profesor es incentivar, guiar y controlar el aprendizaje, de 

manera que el estudiante sea el activo participante, consciente en dicho proceso, 

es decir “enseñar”, mientras que el rol del educando es “aprender". 

 

Finalmente se tiene la afirmación de Bellei et al. (2013) quienes sostienen 

que la educación es una forma particular de relación humana, por lo que la base 

esencial de una educación de calidad son aquellas capacidades profesionales del 

maestro, si los estudiantes no cuentan con profesores capaces de producir mayores 

situaciones para aprender, no se logrará el designio de ir perfeccionando la calidad 

de la prestación educacional que se ofrece.  

 

En relación a los LA, Fernández et al. (2022) los define, como el corolario 

alcanzado por los alumnos luego de vivir y experimentar situaciones significativas 

para el aprendizaje; mediante procedimientos de autorreflexión, con la ayuda y 

compañía del maestro, vinculados con sus estudios adquiridos, capacidades 

obtenidas y destrezas nuevas alcanzadas. 

 



17 
 
 

Por su parte Servan, (2010) indica que los LA vienen a ser los resultados, 

tanto cuantitativos como cualitativos, determinados por el currículo y es fruto del 

procedimiento evaluativo del educando en el trayecto de la vida educativa. 

 

Otro referente es la definición dada por Herrlitz et al. (2007, citado en 

Rahardjo y Pertiwi, 2020) quien refiere: los LA son aquellos resultados óptimos que 

han sido adquiridos o alcanzados por una persona. El experto añade además que 

todo LA es el fruto de las variaciones internas del individuo, corolario de diversas 

acciones que realiza en el progreso de su aprendizaje y de su ejercicio particular 

con su entorno.  

 

También es importante la definición de Sarmiento y Zapata (2014) quienes 

mencionan que los LA son el resultado esperado en todo proceso de aprendizaje, 

volviéndose en un indicador para su seguimiento. Engloba las habilidades, los 

conocimientos, las actitudes, los comportamientos, y demás capacidades que 

requieren alcanzar los discentes de un grado en una determinada área.  De este 

modo, los LA se tornan en los alcances fundamentales, deseables, necesarios y 

valiosos para la formación integral de los discentes.  

 

Luego de hacer una revisión de diversas definiciones sobre los LA, para este 

estudio investigativo se toma como guía la reseña que da el Minedu (2020), que 

refiere que los LA son todas aquellas descripciones que evidencian la posición en 

que se encuentra un educando, en correlación con los estándares establecidos de 

aprendizaje. Estas consecuciones constituyen evidencias para el trabajo docente, 

así como para los educandos y su familia relacionado con el alcance de sus 

competencias. 

 

Minedu (2020) indica que conseguir niveles altos de LA encarna la 

adquisición de competencias, que cada educando adquiere en su praxis educativa, 

encarna que el discente tiene la capacidad de dar movimiento a sus habilidades y 

su ámbito cognitivo con el fin de dar una solución exitosa a un hecho trascendental 

o afrontar de forma exitosa un determinado problema. 
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La competencia, según Minedu (2016), es aquella facultad que posee un 

individuo para hacer uso combinado de diversas capacidades para alcanzar 

propósito particular en una circunstancia específica, procediendo de forma 

adecuada y con ética. Ser una persona competente implica entender el contexto 

que debe enfrentar y hacer una evaluación de las posibilidades que posee para 

solucionarla. Esto implica reconocer las habilidades y conocimientos que uno tiene 

o que se encuentran a disponibilidad en el medio, analizar la pertinencia de realizar 

una serie de combinaciones ante un escenario y su propósito, a fin de 

posteriormente adoptar decisiones; y ejecutar la combinación optada.  De otro lado, 

ser una persona competente es lograr combinar ciertas características personales, 

incluidas las socioemocionales permitan de manera eficaz su interacción con otros. 

El progreso de las competencias de los educandos es un proceso de construcción 

permanente, deliberado y consecuente, patrocinada por los maestros y las 

instituciones educativas. Dicho proceso se produce en el trayecto de la vida y posee 

estándares que se esperan para cada ciclo de la vida escolar.  

 

Minedu (2016) en el CNEB, propone el perfil de egreso, competencias que 

requieren alcanzar cada educando al finalizar la EB, así se espera que, entre otros 

aprendizajes, el alumno sea capaz de interpretar la realidad y sea capaz de tomar 

decisiones, partiendo de los conocimientos matemáticos que aporten a su entorno. 

La matemática es un quehacer humano y tiene un sitial trascendental en el 

desarrollo de cada sociedad, su cultura y conocimiento. Los aprendizajes de esta 

disciplina contribuyen a la constitución de ciudadanos con capacidad para indagar, 

sistematizar, organizar y realizar análisis de una realidad con la finalidad de 

comprender y realizar interpretaciones del mundo circundante, poder manejarse en 

él, adoptar decisiones adecuadas, y poder dar resolución a problemas en diversas 

ocurrencias haciendo uso, de forma flexible, conocimientos y estrategias y 

matemáticas. Las matemáticas, por medio de una dirección ajustada en la 

resolución de problemas, va proporcionando y promocionando que cada discente 

despliegue cuatro competencias.  Estas se detallan seguidamente.  

 

Resuelve problemas de cantidad: reside en la competencia del educando 

para dar solución a diferentes problemas o plantear desconocidos, que le 
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demanden erigir y entender los principios de cantidad números, cada sistema 

numérico, sus propiedades y operaciones. Asimismo, darles significancia a estos 

conocimientos en un contexto y emplearlos para reproducir y representar r las 

relaciones que se produzcan entre sus datos y situaciones. Asimismo, involucra 

tener que descifrar si el resultado que se quiere, demanda considerarlo como una 

estimación o una operación exacta; con este fin el discente elige procedimientos, 

estrategias, unidades de medida y recursos diversos. El estudiante hace uso de un 

razonamiento lógico cuando efectúa colaciones, da explicaciones mediante 

equivalencias, describe propiedades efectuando cuestiones individuales o 

ejemplificaciones, cuando realiza el procedimiento de solución de problemas.  

 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios: reside en que 

el educando alcance determinar paridades y generalizar regularidades y la 

modificación de una magnitud en relación a otra, mediante reglas generales que le 

proporcionen hallar valores desconocidos, establecer limitaciones y realizar 

predicciones relativa a la actuación de un fenómeno. Para lo cual diseña funciones, 

ecuaciones, e inecuaciones, y hace uso de procedimientos, estrategias y 

propiedades con el fin de resolverlas, graficarlas o manejar formulas simbólicas. Al 

mismo tiempo logra razonar de forma inductiva y deductiva, para establecer leyes 

mediante diversas ejemplificaciones, también contraejemplos y propiedades. 

 

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización: radica en que el 

educando tenga una orientación adecuada y describa la posición y movimiento de 

cuerpos y de sí mismo en un determinado ámbito, visualiza, interpreta y relaciona 

las particularidades de cada objeto que poseen estructuras geométricas. Significa 

que mida la superficie del contorno, el volumen de cada objeto, y que consiga una 

representación de la estructura geométrica para esbozar planos, objetos y 

maquetas, haciendo uso de técnicas, herramientas y operaciones de medida y 

construcción. Asimismo, logre describir rutas y trayectorias, haciendo uso de 

sistemas referenciales y un lenguaje de tipo geométrico.  

 

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre: radica en que el 

discente adquiera la capacidad para realizar análisis de datos relativos a un hecho 
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de estudios o interés o de situaciones circunstanciales, que le faciliten la adopción 

de resoluciones, confeccionar juiciosas predicciones y elaborar conclusiones 

amparadas en la información emanada. Con ese fin el discente hace una 

recopilación de datos, los organiza y representa, insumos usados para analizar, 

interpretar y realizar inferencias del escenario, para lo cual utiliza mediciones 

estadísticas y probabilísticas.  

 

De acuerdo al Minedu (2016) las competencias son evaluadas, desde un 

enfoque formativo, para ello se toma como referencia cada estándar de aprendizaje 

que describe como progresa una competencia y precisan la aspiración de los 

educandos cuando culminan un determinado ciclo de la EB. El currículo Nacional, 

teniendo como referencia la evidencia recogida,  establece conclusiones de 

carácter descriptivo del nivel de aprendizaje que alcanzó el educando, estos niveles 

son: logro destacado (AD), cuando el educando a través de sus actuaciones o 

producciones, evidencia un nivel superior al estándar establecido, para lo cual 

moviliza o articula eficazmente todas las capacidades requeridas para la 

competencia, o se aproxima a ello; dicho de otra forma, las actuaciones del discente 

evidencian que ha logrado satisfactoriamente las competencias. Logro esperado 

(A), cuando el educando a través de sus actuaciones o producciones demuestra el 

nivel solicitado para las capacidades de la competencia; dicho de otra forma, 

cuando los discentes demuestran un logro satisfactorio a través de sus 

producciones o realizaciones.  En proceso (B), cuando, a través de sus actuaciones 

o producciones el estudiante denota que es aceptable lo adquirido, respecto al nivel 

esperado, sin embargo, aun evidencia dificultades para articular y combinar las 

capacidades de las competencias; dicho de otra forma, el discente solo expresa un 

logró elemental. En inicio (C), cuando el educando a través de sus producciones y 

actuaciones evidencian que solo ha podido alcanzar, en relación al estándar 

esperado, un progreso mínimo en la competencia. Dicho de otra forma, este nivel 

denota que el alumno solo ha alcanzado un logro inicial.   

 

Para los alcances del estudio se fijaron los siguientes niveles de logro 

alcanzados por los discentes: en inicio, en proceso y logrado, estos niveles 

correspondientes al primer trimestre en las competencias matemáticas: resuelve 
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problemas de cantidad, resuelve problemas de forma, movimiento y localización y 

resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios. 

Existe un mundo diverso de teorías que se refieren al procedimiento de 

enseñar y aprender, la teoría socio cultural del aprendizaje de Lev Semyonovich 

Vygotsky es una de las más aplicables y poderosas. Vygotsky (1979 citado por 

Carrera y Mazzarella, 2001), refiere que todo aprendizaje que se desarrolla a nivel 

escolar, posee una historia previa, todos los niños antes de ingresar a la etapa 

escolar, ya posee experiencias, por lo que desarrollo y aprendizaje se encuentran 

conectados desde su nacimiento. Expone dos grados evolutivos: el real, implica el 

grado de desarrollo de las actividades cerebrales del infante, es decir las acciones 

que puede efectuar por sí solo y que vienen a ser evidencias de sus habilidades 

mentales. Por otra parte, si personas le brindan asistencia u orientan al infante 

cómo dar solución a un problema y logra solucionarlo con dicha ayuda, entonces 

esto configura su nivel de desarrollo potencial. Esta diferencia es la que Vygotsky 

denominó ZDP: esto es el trecho entre el grado de desarrollo real, definido por la 

habilidad de dar resolución a un desafío de forma autónoma, y el nivel de desarrollo 

potencial, puntualizado como la capacidad de dar solución a un desafío bajo la 

conducción y apoyo de un adulto o a través del trabajo colaborativo de otros 

compañeros más competente. El nivel de desarrollo real consiste en la habilidad de 

resolver de manera autónoma un problema, establece los desempeños que ya ha 

madurado, es decir el desarrollo mental se presenta de manera retrospectiva. La 

Zona de Desarrollo Próximo delimita aquellos desempeños que aún no ha logrado 

madurar, sin embargo, estos se hallan en evolución de madurez, en quiere decir 

que el desarrollo mental se presenta de manera prospectiva. 

Vygotsky percibe al ser humano como un ente, fruto de procesos culturales 

y sociales. Su teoría subraya que la educación debe encaminarse hacia la ZDP, 

zona en la que se origina el encuentro del individuo en formación con la cultura, 

respaldado por una persona adulta que ejerce dos roles, de ser partícipe en las 

construcciones comunes y de organizador del aprendizaje. (Unesco,1999). La 

correlación que Vygotsky señala entre desarrollo y aprendizaje se sustenta en la 

Ley Genética General, esta refiere que son dos los ámbitos en los que se ven 

inmersos el progreso cultural de un infante. Es así que esta relación se daría 
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primero en el entorno social, para luego darse a nivel psicológico. En primer lugar, 

aflora entre las personas como una situación interpsicológica y luego al interior del 

infante a manera de una situación intrapsicológica (Werstch, 1988). De este modo 

se contempla que todo aprendizaje activa y estimula diversos procedimientos 

mentales que brotan al interactuar con otros individuos, interacción que acontece 

en numerosas situaciones y es mediada de forma permanente por el lenguaje. Esos 

procesos, que hasta cierto punto graban esas maneras de interconexión social, son 

incorporadas en el proceso social de aprendizaje hasta transformarse en fórmulas 

de autocontrol. (Carrera y Mazzarella, 2001).  

Bandura (1977 citado por Alarcón 2012) creador de la “Teoría Cognitiva 

Social”, señala que todo comportamiento humano es adquirido esencialmente en 

entornos sociales, a través de un aprendizaje de tipo vicario.  Las personas en su 

niñez aprenden, observando imitando el comportamiento de otra persona presentes 

en el proceso. Propone que toda persona se ve influenciada por otro, los individuos 

que aprenden unos de otros pueden verificar cómo su grado del conocimiento se 

incrementa velozmente, sin necesidad de variados estudios.  

Esta teoría sostiene que   el factor cognitivo y el factor conductual, son 

necesarios en las relaciones sociales. Cuando el sujeto aprende está condicionado 

a ciertos procedimientos de condicionamientos y refuerzos positivos o negativos, el 

comportamiento del ser humano no se puede entender si no se consideran las 

características del ambiente que ejerce influencia como presiones exteriores. 

Refiere que el pensamiento, parte cognitiva del ser, es el causal en la 

motivación, la acción humana y el afecto, el concepto social esta referido al origen 

del pensamiento y las acciones. El autor tarto de explicar cómo funciona la 

psicología humana a través de un arquetipo de reciprocidad tripleta, los factores 

individuales, de tipo cognitivos y otros, la conducta y los sucesos del ambiente entre 

sí, son distinguidos como concluyentes interactivos. Bandura definió a este modelo 

como determinismo recíproco. 

Lave y Wender (1991, citado por Sánchez y Rodríguez 2011) en su “Teoría 

del del Aprendizaje Situado” refieren que el aprendizaje es una acción sociocultural, 
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debido a que los sujetos van experimentando una construcción de su identidad 

cuando van participando en comunidades de práctica, infieren que dado esa 

condición participación del individuo en esas colectividades se transfigura en la 

actividad esencial en el aprendizaje. Sostienen que el aprendizaje dependerá de 

las actividades que se realiza y el contexto en el que se da, de forma tal que no 

puede existir en el aprendizaje, una actividad que no esté situada. Señalan que el 

vocablo “situado” se refiere a las actividades humanas en y con el contexto, así 

como la perspectiva de que el individuo y estos factores se configuran mutuamente. 

 Wenger (1998 citado por Sánchez y Rodríguez 2011) esboza que el 

aprendizaje como una actividad participativa ocurre a través del compromiso de los 

individuos en actividades e interacciones inmersas en la historia y la cultura. Amplia 

que “a través de un sin número de actividades interacciones de carácter local, el 

aprendizaje ocurre y logra transformar la composición social en el que se produce.  

En conclusión, el aprendizaje situado se debe comprender como una oportunidad 

de formar parte de las actividades de la comunidad, un mecanismo en la 

construcción de su identidad que le otorga un juicio de compromiso y pertenencia. 

 

Otras de las teorías educativas trascendentales para el presente estudio, es 

la teoría del andamiaje de Bruner (1978, citado por Terán 2016), de acuerdo al autor 

el andamiaje radica en otorgar guía y asistencia a los educandos a fin de que estos 

puedan desarrollar diversas habilidades, conocimientos y actitudes. En la medida 

que el discente logre alcanzar todas esas competencias, los andamios se irán 

moviendo para, subsiguientemente, agregar otros a fin de alcanzar aprendizajes 

más avanzados. De este modo, los discentes no solo recogen y se apropian de 

contenidos, también son capaces de explorar y hacer uso de lo aprendido para 

transformarse en aprendices con desarrollo autónomo (McLeod, 2008). Este 

enfoque ha sido implementado por Minedu, en el diseño curricular, donde el 

maestro es un guía dentro del aula.  
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III. MÉTODO 

3.1 Tipo y diseño de la investigación  

       3.1.1 Tipo de investigación: 

 Relat (2020) refiere que toda investigación es clasificada por la 

intención, las herramientas que se precisan para obtener la data; y el grado 

de las sapiencias obtenidas. Concytec (2020) puntualiza que las   

investigaciones básicas se encaminan hacia un saber más completo, 

utilizando la definición de las particularidades notables de los hechos o 

fenómenos visibles, también de cada correlación que los objetos emprenden.  

En palabras de Carrasco (2008) Estos estudios interpretan el vínculo de las 

variables, sin excavar en su naturaleza. Salinas (2012) menciona que una 

investigación básica con sus resultados, da solución al problema 

inmediatamente, tampoco ayuda a que se resuelva, solo son la base para 

otros tipos. Por lo dicho en líneas arriba concluimos que el actual estudio 

investigativo es básico; teniendo como designio de profundizar la sapiencia 

sobre la relación de DD con el LA de las educandas, sin tener que hacer un 

contraste con la praxis. 

 

García y Martínez (2012) puntualizan que el fin primordial de los 

estudios investigativos cuantitativos i son el de explicar, controlar y predecir 

los sucesos. Las técnicas estadísticas, se utilizan para dar respuesta a los 

objetivos definidos en la investigación. Sobre esto, Arispe et al. (2020) 

puntualizan que se sustentan en el positivismo, refiere que lo interesante viene 

a ser la cuantificación y la medida que guían el estudio investigativo a la 

obtención de hipótesis nuevas, encaminadas a la cimentación de teorías 

nuevas. Siguiendo a   Monje (2011), el estudio cuantitativo es un 

procedimiento ordenado y sistematizado, que se comete tomando en cuenta 

pasos definidos. Siguiendo a Hernández et al. (2014) toda investigación 

cuantitativa, recoge información con la finalidad de dar confirmación a una 

hipótesis y constituir modelos de consulta, poseyendo como sustentáculo la 

estadística analítica y el cálculo numérico. Por lo dicho en líneas arriba 
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concluimos que el enfoque seleccionado para el estudio investigativo es el 

cuantitativo.   

 

Referente al nivel del estudio, Salinas (2012) puntualiza que una 

investigación correlacional, se realiza posterior a la ocurrencia de las 

variaciones en la variable de carácter independiente y en el quehacer natural 

de los sucesos. Procura entender las relaciones que se produce entre los 

sucesos, de manera espontánea, es decir sin la interposición del investigador. 

Hernández et al. (2014) por su lado puntualiza que, en los estudios 

correlacionales, las terminologías de variables independientes y dependientes 

pierden fuerza.  

 

 3.1.2 Diseño de investigación:       

Concerniente al diseño de esta investigación, se afirma que este es no 

experimental.  Jhangiani et al. (2018)   puntualizan que estas investigaciones 

no poseen la capacidad de manipular la variable independiente, se trata solo 

de medirlas en el mundo real de forma natural o ya sea en un laboratorio.  De 

otro lado Hernández y Mendoza (2018) aseguran los diseños de un estudio 

investigativo son transversales, cuando los datos inmersos en la investigación 

son recopilados en una sola ocasión y tiempo, teniendo como objeto describir 

y descomponer cada variable; propósito de la vigente investigación. 

Figura 1 

Esquema del diseño de una investigación de nivel correlacional 
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            Nota: (Romero et al., 2019)  

3.2 Variables y operacionalización  

Variable 1:   

Definición conceptual: los desempeños vienen a ser las prácticas observables del 

individuo, que son sujetas a ser descritas y evaluadas y que denotan su 

competencia. Estos se relacionan con la obtención de los aprendizajes que se 

esperan y la consecución de los quehaceres asignados. Se infiere que la forma en 

la que se ejecuta los trabajos pone en evidencias la competencia de base del 

individuo. (Minedu, 2012) 

Definición operacional:  es el estado de desarrollo de los desempeños que 

poseen los profesionales de la educación y se refleja en el quehacer en el aula, el 

colegio y la localidad. esta variable comprende las siguientes dimensiones: 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes, participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Minedu (2012)  

Indicadores:  

• Comprende y conoce las particularidades de todos sus discentes y sus 

entornos, las disciplinas que profesan, los procesos y enfoques 

pedagógicos, con la finalidad de generar altas capacidades y su plana 

formación. 
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• Planea la enseñanza colegiadamente, lo que garantiza la correspondencia 

entre los aprendizajes que se desea que alcance sus discentes alumnos, el 

uso de recursos utilizables, el proceso pedagógico y evaluativo. 

• Genera un ambiente favorable en el desarrollo del aprendizaje, fomenta las 

relaciones   democráticas, así como una convivencia basada en el respeto a 

la diversidad en cada una de sus múltiples manifestaciones con intenciones 

de formar ciudadanos interculturales y críticos. 

• Domina los conocimientos disciplinares, usa recursos, estrategias y técnicas 

adecuadas en el procedimiento de enseñanza, a fin de que todos los 

alumnos aprendan reflexivamente y críticamente, concerniente a dar 

solución a problemas vinculados con su praxis, interese y entornos.  

• Realiza evaluaciones continuas del aprendizaje, conforme a los propósitos 

institucionales establecidos, a fin de adoptar decisiones y realizar la 

retroalimentación a sus discentes y a la familia educativa, tomando como 

referencia las particularidades individuales y las diferentes características 

culturales. 

• Concurre activamente de forma colaborativa, crítica y democrática en la 

gestión escolar, coadyubando en la elaboración, actualización y mejora del 

PEI, con la finalidad de generar en los discentes aprendizajes valiosos. 

• Realiza reflexiones sobre su quehacer profesional y lleva a cabo procesos 

continuos de aprendizaje, de forma colectiva o individual. 

• Realiza Reflexiones relativas a su vida en la institución, se preocupa por 

desarrollar procesos de aprendizaje continuos, de carácter individual o de 

colectivo para edificar y fortalecer su responsabilidad e identidad laborar y 

profesional.   

• Realiza acciones profesionales partiendo de una ética sustentada en el 

respeto de los derechos esenciales del ser humano, demuestra ser honesto, 

justo, responsable, con compromiso social. 

Escala de medición: ordinal  

  Variable 2: logros de aprendizaje (LA) 
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Definición conceptual:  el LA son las descripciones del nivel en que haya un 

alumno, en correlación con los propósitos del aprendizaje. (Minedu, 2020) 

Definición operacional:  son cada uno de los desempeños, que un estudiante del 

quinto grado de secundaria alcanza desarrollar al finalizar una experiencia de 

aprendizaje en el área de Matemática. Se configura en las dimensiones siguientes: 

resuelve problemas de cantidad; resuelve problemas de regularidad, equivalencia 

y cambios; y resuelve problemas de forma, movimiento y localización. El Minedu 

(2020) puntualiza que se manifiesta en los niveles siguientes: en inicio, en proceso 

y el logro que se espera. 

Indicadores:  

• Formula a través de diferentes representaciones y lenguaje numérico su 

entendimiento de una expresión fraccionaria. 

• Manifiesta con diferentes representaciones y lenguaje numérico su 

entendimiento relativo a las operaciones que efectúa con números 

irracionales y racionales. 

• Recopila, realiza combinaciones y adaptaciones de estrategias de 

estimación, cálculo, recursos y diversos procesos para efectuar 

operaciones con tasas de intereses, raíces inexactas, aproximadas, 

intervalos etc.    

• Es capaz de transformas esas expresiones o relaciones algebraicas, a 

inecuaciones, a sistemas de ecuaciones lineales, a funciones 

exponenciales etc. 

• Realiza modificaciones o ajustes a una expresión gráfica o algebraica 

diseñada cuando no corresponde con cada una de las condiciones de 

un problema o las ajusta a condiciones nuevas s en problemas símiles. 

• Presenta afirmaciones relativas a una progresión creciente y 

decreciente, y otras correlaciones de cambio que evidencia. Comprueba 

y argumenta si tienen valides una afirmación opuesta a otra, a través de 

ejemplificaciones, contraejemplos, razonamiento deductivo e inductivo o 

conocimientos geométricos. 
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• Presenta afirmaciones relativas a la imposibilidad o posibilidad de dar 

solución a ecuaciones cuadráticas, examinar cabalmente sus 

coeficientes, valor de discriminantes etc. realiza comprobaciones y 

justificaciones la validez haciendo uso de ejemplificaciones, 

contraejemplos, raciocinio deductivo y deductivo o conocimientos 

geométricos. 

• Construye correlaciones entre los datos, regularidades, valores 

desconocidos, y situaciones de equidades entre las magnitudes. Estas 

correlaciones son transformadas en manifestaciones gráficas o 

algebraicas, así como una sucesión creciente o decreciente.  

Escalade medición: Ordinal     

3.3 Población, muestra y muestreo  

Siguiendo a Paragua et al. (2022), la población viene a ser un cúmulo 

establecido, restringido y asequible del cosmos que constituye la referencia para 

seleccionar la muestra. Es el grupo sujeto un análisis de tipo inferencial. Dicho esto, 

toda población constituye un conjunto de probables integrantes de la investigación 

que le permitirá al estudioso la generalización de los resultados del estudio 

efectuado, la naturaleza generalizable, frecuentemente constituye la llave para el 

éxito de la investigación. La población que forma parte de un estudio investigativo, 

constituye el grupo de sujetos que presentan cualidades similares. El investigador 

realiza un análisis de dicho conjunto. De otro lado, la muestra puede ser definida 

como un subconjunto de la población en estudio. (Hernández et al., 2014) 

 Población:                                                                                          

Para arrancar el actual proceso investigativo se definió como población a 

ciento diez alumnos que se hallaban estudiando el último grado de la secundaria, 

pertenecientes a un colegio ubicado en la ciudad de Lima.  

 Criterio de inclusión: 
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  Fueron incluidos 76 estudiantes, que se hallaban estudiado en el quinto 

grado de la secundaria en un colegio limeño y que tenían en común al mismo 

profesor del Área de Matemáticas. 

 Criterio de exclusión:  

Fueron exceptuados, por el criterio del investigador, a los alumnos de la IE 

que no integraban la muestra. 

Muestra: 

Una muestra está constituida por un reducido número de individuos 

representativos de la población en estudio. El investigador recoge los rasgos 

comunes y los lleva al análisis. (Hernández y Mendoza, 2018). Dicho esto, para la 

actual investigación, se contempló una muestra de setenta y seis alumnos del 

quinto grado de la secundaria, estudiantes que tenían en común al mismo profesor 

de Matemática en un colegio limeño.  

 Muestreo:  

En el estudio no probabilístico, el investigador selecciona la muestra, 

tomando como referente las particularidades de la población, el entorno y propósito 

de investigativo. (Hernández y Mendoza, 2018). Es el grupo de sujetos que se 

extrae de la población a través de ciertos procedimientos de muestreo, quiere decir 

que esta es parte de ella, que se muestra accesible y en el que se adquiere los 

valores estadísticos o datos. (Paragua et al., 2022). El muestreo viene a ser un 

conglomerado de criterios normas y operaciones, mediante el cual un investigador 

selecciona una serie de componentes distintivos de un universo poblacional. (Mata 

et al., 1997 citado en López, 2004)  

Unidad de análisis  

Constituye el componente más pequeño de una muestra al descomponer el 

universo poblacional. Podría ser un solo individuo, un grupo de personas o una 

escuela etc. Su caracterización, depende del problema planteado en el estudio. 

(Paragua et al., 2022). Concerniente a cada sujeto miembro integrante de la 

investigación. La unidad de análisis es el objeto del estudio investigativo, 

permitiendo adquirir la información específica para su ejecución. (Arias, 2020) 
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 Considerando el párrafo anterior, la unidad de análisis, estuvo integrada por 

los setenta y seis educandos, integrantes de la muestra, discentes que se hallaban 

en el último año de la secundaria, en un colegio limeño. Cada colaborador 

respondió a la Prueba de Desempeño Docente.  

3.4   Técnica e instrumentos de recolección de datos  

Son usados teniendo como finalidad recopilar datos relativo al propósito del 

estudio investigativo, poder ser mediante entrevistas, observaciones, análisis 

estadísticos, encuestas u otros métodos, pudiendo ser cuantitativas, cualitativas o 

mixtas.  La selección de una técnica se supedita a las interrogantes de un estudio, 

como se originan los datos, entre otros factores. La usanza pertinente y rigurosa de 

las técnicas en una investigación es trascendental para su validación, fiabilidad y 

señalar la correlación (Creswell, 2017). En el actual estudio investigativo, se han 

usado dos técnicas, para la V1 (LA) se recurrido a la encuesta y para la variable 2 

(DD) el análisis documental. 

Todo proceso investigativo, cuenta con un instrumento que le otorga soporte, 

esta es la herramienta que, con su aplicación, hará viable el objetivo de estudio.  

Las investigaciones tienen que usar mínimo un instrumento y una y tienen 

necesariamente que contar anticipadamente con una validación (Arias, 2020).  El 

actual estudio investigativo para conocer la variable 1 (DD), utilizó la Prueba del 

Desempeño Docente. 

Todo cuestionario tiene que ser confiable es decir consistente, esto se deriva 

de las puntuaciones que obtienen las mismas personas, al ser examinadas en 

diferentes ocasiones con el mismo instrumento. (Bernal, 2010). A fin de establecer 

la fiabilidad del instrumento utilizado de la V1, la información de 30 personas con 

que poseían con igualdad las características de la muestra, fue sometida a la 

prueba del Alpha de Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de ,887 de fiabilidad.  
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         Estadísticas de fiabilidad 

     Alfa de Cronbach    Núm. de elementos 

         ,887 30 

 

La información que contenía el instrumento fue sometida a la validación de 

tres expertos. 

 

Para la variable 2 (LA) se utilizó como instrumento el registro de progreso de 

los educandos, del tercer trimestre. Según Minedu (2020) este registro viene a ser 

el instrumento en el que el profesor determina los LA obtenidos por los discentes 

concerniente a las competencias de las diversas áreas curriculares de la EBR. 

Estas son enunciadas con letras del alfabeto, es decir en valores cualitativos. 

3.5 Procedimientos   

EL presente estudio investigativo, en su ejecución fue sometido a varios 

procedimientos: en primer lugar, se solicitó un permiso al director de la escuela, 

también al profesor y familiar o tutor del estudiante. Todos integrantes de la escuela 

donde se realizó el estudio. 

Con relación al instrumento utilizado para la primera variable, (prueba del 

DD) se efectuó primero un sondeo piloto a treinta estudiantes para determinar su 

fiabilidad, la información brinda por los encuestados, se procesó en Excel y se 

aplicó la fórmula del Alfa de Cronbach. En otra ocasión se procedió a recoger la 

información de la muestra, correspondiente a setenta y seis discentes; cuando los 

Nro. Grado Apellidos y Nombres DNI 

1 Doctora Catalán Cisneros, Milagros Rosanna 06748063 

2 Doctor Maguiña Vizcarra José Eduardo 08689899 

3 Doctor  Huamaní Huamán, Luis Héctor  40756998 
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resultados estuvieron listos, se sometieron a un análisis de normalidad, para lo cual 

se usó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, esta fórmula sirvió para establecer el 

estadístico con el que se procesaría la información. Luego de culminar la etapa 

mencionada se procedió a tabular e interpretar cada resultado obtenido, utilizando 

el mediante el Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, V.26),  

 Noreña (2020), concerniente a este software, refiere que es usado con la finalidad 

de obtener un completo análisis estadístico, como estadísticas descriptivas, 

bivariados, regresión, análisis factorial, y uso de gráficos para la representación. 

Con relación al instrumento utilizado para la segunda variable, se hizo uso 

del informe de progreso de los educandos, que integraban la muestra, concerniente 

a tres de las competencias matemáticas: resuelve problemas de cantidad, resuelve 

problemas de forma, movimiento y localización, resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambios.  Conforme además con los estándares del ciclo VII 

estipulados en el CNEB 2016. Para la descomposición y sistematización de la data 

incluida en el instrumento, se procedió a procesarla mediante una prueba 

estadística y paramétrica, para efectuar luego la discusión científica y elaborar 

conclusiones, enfatizando en la literatura y los referentes teóricos tomados en 

cuenta en el proceso investigativo. 
  

3.6 Método de análisis de datos  

 El análisis de datos compre de varios aspectos: selección del software 

pertinente con la investigación, utilización apropiada de una herramienta 

informática, análisis de los datos y representación adecuada. Todo para recoger la 

información de la investigación y procesarla (Flores y Medrano, 2019). En este 

estudio se contempló usar el Excel y el SPSS  26 y el Excel.  

 Para consolidar los resultados del estudio nos amparamos del análisis de 

datos, de tipo descriptivo e inferencial. El análisis descriptivo comprendió varios 

procesos:  almacenamiento, sistematización, organización y análisis, 

presentándose los resultados en tablas y gráficos a través del Microsoft Office 

Excel. El uso del programa SPSS 26 de tipo correlacional, para el análisis 

inferencial de la información. 
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3.7 Aspectos éticos  

  Sánchez (2009). Nos dice que la ética es el paradigma indicativo de 

toda moral; es el patrón ecuménico que permite conformarse y ordenarse los 

distintos códigos de tipo moral. La ética se direcciona al estudio de la vida y valores 

de tipo éticos que poseen los individuos, así como los cánones morales 

correspondientes a una colectividad o sociedad especifica, así como los efectos de 

su pragmatismo, en el contexto personal, así como colectivo.   

El código de ética de la universidad Cesar Vallejo, aprobado con Resolución 

No 0470-2022/UCV, y las reglas contenidas en la RVI No 062-2023-VI-UCV, es el 

principal soporte del presente proceso investigativo. En todo el proceso se ha 

respetado los principios de autoría, esto se ha reflejado en el citado de las fuentes 

en las que se ha recurrido, en conformidad con la normatividad de APA 7, por otra 

parte, ha sometido el estudio al turnitit, una eficaz herramienta anti plagio. Por otro 

lado, el estudio ha respetado la autenticidad de los concluyentes provenientes de 

la investigación. Finalmente, para la ejecución del proceso investigativo, el director 

de la escuela autorizó el proceso, también lo autorizaron el profesor y padres de las 

educandas colaboradoras, conservando el anonimato de su identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 
 

4. RESULTADOS 

4.1  Descripción de los resultados 
 
 

Tabla 1 

Distribución de la variable Percepción del desempeño docente 
 

 

Desempeño Docente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 2 2,6 2,6 2,6 

Medio 2 2,6 2,6 5,3 

Alto 72 94,7 94,7 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

En la Tabla, se observa el 2.6 % de estudiantes (2) perciben que el desempeño 

docente se encuentra en el nivel bajo y medio mientras que el 94.7 %, consideran 

que se ubica en un nivel de alto (72).  

 

Tabla 2 

Distribución del nivel de la dimensión Resuelve problemas de cantidad. 

 

Resuelve Problemas de Cantidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 10 13,2 13,2 13,2 

Proceso 21 27,6 27,6 40,8 

Logrado 45 59,2 59,2 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

En la Tabla 2, de la dimensión resuelve problemas de cantidad evidencian que, se 

observa que el 13.2 % de estudiantes (10) se encuentra en el nivel de inicio de sus 

aprendizajes; el 27.5 %, está en un nivel de proceso (21) y más de la mitad, un 59.2 

%, de las estudiantes (45) se ubica en el nivel logrado.   
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Tabla 3 

Distribución del nivel de la dimensión resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización. 

 

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inicio 10 13,2 13,2 13,2 

Proceso 21 27,6 27,6 40,8 

Logrado 45 59,2 59,2 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 

En la Tabla 3, de la dimensión resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización, se muestra, de 76 estudiantes encuestadas, el 13.2 % de estudiantes 

(10) se encuentra en el nivel de inicio de sus aprendizajes; el 27.5 %, está en un 

nivel de proceso (21) y más de la mitad, un 59.2 %, de las estudiantes (45) se ubica 

en el nivel logrado.   

 
Tabla 4 

Distribución del nivel de la dimensión Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambios. 

 
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Proceso 39 51,3 51,3 51,3 

Logrado 37 48,7 48,7 100,0 

Total 76 100,0 100,0  

 
En la Tabla 4, de la dimensión Resuelve problemas de Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambios, se muestra, de 76 estudiantes encuestadas, 

el 51.3 %, se ubica en un nivel de proceso (39) mientras que un 48.7 %, de las 

estudiantes (37) se ubica en el nivel logrado.   
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4.2  Contrastación de Hipótesis  

 

Prueba de hipótesis general 

 
Hi:  Existe una relación significativa entre la percepción del desempeño docente 

y los logros de aprendizaje de matemáticas en un colegio de Lima, 2024 

 

Ho:  No existe una relación significativa entre la percepción del desempeño 

docente y los logros de aprendizaje de matemáticas en un colegio de Lima, 

2024  

Tabla 5 

Correlación entre la Percepción del desempeño docente y el logro de aprendizaje 

de Matemáticas. 
 

Correlaciones 

 

Desempeño 

docente promedio 

Rho de  

Spearman 

Desempeño docente Coeficiente de correlación 1,000 ,025 

Sig. (bilateral) . ,830 

N 76 76 

Promedio del logro de 

aprendizaje de 

matemáticas 

Coeficiente de correlación ,025 1,000 

Sig. (bilateral) ,830 . 

N 76 76 

 

Según la tabla 5, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es =,830 con 

un valor de significancia de 0.025, lo cual es menor al valor de significancia 0,05. 

Según la escala de correlación, corresponde a una correlación positiva alta. Es 

decir, existe una relación directa y significativa entre la variable percepción del 

desempeño docente y los logros de aprendizaje de matemáticas por lo que, se 

rechaza la hipótesis nula y se válida la de investigación. 

 

Prueba de específica 1 

Hi: Existe una relación significativa entre la percepción del desempeño docente y la 

dimensión resuelve problemas de cantidad en un colegio de Lima. 
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Ho: No existe una relación significativa entre la percepción del desempeño docente 

y la dimensión resuelve problemas de cantidad en un colegio de Lima. 

Tabla 6  

Correlación entre la percepción del desempeño docente y la dimensión resuelve 

problemas de cantidad. 

Correlaciones 

 Desempeño 

docente 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

Rho de  

Spearman 

Desempeño docente Coeficiente de correlación 1,000 ,003 

Sig. (bilateral) . ,977 

N 76 76 

Resuelve problemas de 

cantidad 

Coeficiente de correlación ,003 1,000 

Sig. (bilateral) ,977 . 

N 76 76 

 

Según la tabla 6, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es =,977 con 

un valor de significancia de 0.003, lo cual es menor al valor de significancia 0,05. 

Según la escala de correlación, corresponde a una correlación positiva alta. Es 

decir, existe una relación directa y significativa entre la variable percepción del 

desempeño docente y la dimensión resuelve problemas de cantidad por lo que, se 

rechaza la hipótesis nula y se válida la de investigación. 

Prueba de específica 2 

Hi: Existe una relación significativa entre la percepción del desempeño docente y la 

dimensión resuelve problemas de forma, movimiento y localización en un colegio 

de Lima. 

Ho: No existe una relación significativa entre la percepción del desempeño docente 

y la dimensión resuelve problemas de forma, movimiento y localización en un 

colegio de Lima. 

Tabla 7  

 

Correlación entre la percepción del desempeño docente y la dimensión resuelve 

problemas de forma, movimiento y localización. 
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Correlaciones 

 

Percepción del 
desempeño 

docente 

Resuelve 
problemas de 

forma, 
movimiento y 
localización 

Rho de  

Spearman 

Desempeño docente Coeficiente de correlación 1,000 ,004 

Sig. (bilateral) . ,971 

N 76 76 

Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización 

Coeficiente de correlación ,004 1,000 

Sig. (bilateral) ,971 . 

N 76 76 

 

Según la tabla 7, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es                           

=,971 con un valor de significancia de 0.004, lo cual es menor al valor de 

significancia 0,05. Según la escala de correlación, corresponde a una correlación 

positiva alta. Es decir, existe una relación directa y significativa entre la variable 

percepción del desempeño docente y la dimensión resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización por lo que, se rechaza la hipótesis nula y se válida la de 

investigación. 

 

Tabla 8  

Correlación entre la Percepción del desempeño docente y la dimensión Resuelve 

problemas de regularidad, equivalencia y cambios. 

 

Correlaciones 

 

Desempeño 

docente 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambios 

Rho de 

Spearman 

Desempeño docente Coeficiente de correlación 1,000 ,037 

Sig. (bilateral) . ,753 

N 76 76 

Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambios 

Coeficiente de correlación ,037 1,000 

Sig. (bilateral) 753 . 

N 76 76 
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Según la tabla 8, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es                        

=,753 con un valor de significancia de 0.037, lo cual es menor al valor de 

significancia 0,05. Según la escala de correlación, corresponde a una correlación 

positiva media. Es decir, existe una relación directa y significativa entre la dimensión 

desempeño docente y resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios 

por lo que, se rechaza la hipótesis nula y se válida la de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 
 

V. DISCUSIÓN 

La presente investigación se originó partiendo del conocimiento de la 

realidad problemática de la IE en estudio, donde los LA en los discentes en el año 

lectivo 2023 no fueron los esperados, asimismo existen docentes que aun practican 

una enseña tradicional. El estudio tuvo como finalidad establecer la relación que 

existe entre la percepción del desempeño docente y los logros de aprendizaje de 

Matemáticas en estudiantes de secundaria de un colegio de Lima. Los resultados 

encontrados han permitido, a través del análisis descriptivo, identificar el nivel de 

percepción del desempeño docente de los encuestados y el LA de los estudiantes 

en el área de matemáticas y mediante el estadístico del coeficiente de correlación 

de Rho Spearman demostrar que sí existe una relación directa entre ambas 

variables. A continuación, mostraremos los resultados más relevantes tanto del 

análisis estadístico descriptivo como del análisis inferencial, con la finalidad de 

realizar una contrastación con estudios anteriores y teorías relativas a ambas 

variables. 

El resultado de los datos a través del análisis estadístico descriptivo de la 

muestra comprobó que, en relación a la variable DD, el 2,6 % de las discentes 

perciben que el docente del área de Matemáticas tiene un nivel bajo y otro 2,6 % 

nivel medio, mientras que el 94,7 % consideran que se ubica en un nivel de alto de 

desempeño.  

De acuerdo al Minedu (2016), a la luz de los resultados de la investigación, 

en las competencias resuelve problemas de cantidad y resuelve de forma, 

movimiento y localización, el 13,2 % de las discentes solo ha alcanzado, en relación 

al estándar esperado, un mínimo progreso, es decir las estudiantes solo han 

alcanzado un logro inicial.  El 27, 6 % de las discentes evidencian un nivel aceptable 

respecto al nivel esperado, sin embargo, aun evidencian dificultades para articular 

y combinar las capacidades de las competencias; es decir las discentes solo 

expresan un logró básico y el 59,2 % de las discentes demuestran el nivel solicitado 

para las capacidades de las competencias; es decir las discentes demuestran un 

logro satisfactorio a través de sus producciones o realizaciones. En la dimensión 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambios, el 51.3 % de las 

discentes evidencian un nivel aceptable respecto al nivel esperado, sin embargo, 
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aun evidencia dificultades para articular y combinar las capacidades de las 

competencias; es decir las discentes solo expresan un logró básico y el 48.7 % de 

las discentes demuestra el nivel solicitado para las capacidades de la competencia; 

es decir las discentes demuestran un logro satisfactorio a través de sus 

producciones o realizaciones. Estos resultados, de acuerdo a Sarmiento y Zapata 

(2014) son el resultado esperado en todo proceso de aprendizaje e indicador para 

su seguimiento. Engloba las habilidades, los conocimientos, las actitudes, los 

comportamientos, y demás capacidades que requieren alcanzar los discentes de 

un grado en una determinada área.  

 

Relativo a la hipótesis general, el análisis inferencial de los datos muestra 

que existe entre ambas variables una correlación directa y alta, con un coeficiente 

de correlación de Rho de Spearman de =,830 y un valor de significancia de 0.025. 

En la dimensión Resuelve problemas de cantidad, el coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman es =,977; en la dimensión Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización, el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 

=,971 y finalmente, en la dimensión Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambios. el coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 

=,753. 

 

Estos resultados concuerdan con varios estudios. Es el caso del realizado 

por Pariona (2022), quien buscó comprobar la relación sustantiva entre la 

percepción del desempeño del docente y el progreso de las competencias 

matemáticas en discentes del nivel secundario, determinando que existe una 

correlación significativa directa pero muy baja (p=0,013), concordando parcialmente 

con el presente estudio. 

 

Del mismo modo, concuerda parcialmente con el presente estudio, el 

efectuado por Delgado y Pinedo (2023), demostró que existe una relación 

significativa baja entre la evaluación de la práctica docente y el rendimiento 

académico en el área de Ciencia y Tecnología, con un coeficiente de correlación 

de Rho Spearman de (r=0,190). 
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Por su lado Gutiérrez et al. (2020) demostró que la correlación entre ambas 

variables era directa y significativa con un valor de correlación de Pearson de r= 

.865, resultados muy similares al presente estudio. Concuerda también con esta 

investigación el estudio realizado por Condori et al. (2021) en Bolivia; los datos 

resultantes evidenciaron una asociación directa y positiva muy alta entre ambas 

variables, con un coeficiente de correlación de Rho Spearman de (r = 0.849).  

 

Otro estudio internacional que concuerda con esta investigación es el de 

Rosario (2022) realizado en República Dominicana, el investigador concluyó que 

se produce una relación directa entre el desempeño del profesor y el rendimiento 

de sus discentes. Finalmente, los resultados de esta investigación concuerdan con 

la efectuada por López (2020) en Canarias, en función de los resultados concluyó 

que la percepción del discente sobre la praxis evaluativa del profesor se 

correlaciona con su rendimiento escolar en Matemáticas y Lenguaje.  

 

Los resultados del actual estudio, tienen como soporte teórico a Vygotsky, 

quien percibe al ser humano como un ente, fruto de procesos culturales y sociales. 

Su teoría subraya que la educación debe encaminarse hacia la zona de desarrollo 

próximo, zona en la que se produce el encuentro del individuo en formación con la 

cultura, respaldado por una persona adulta que ejerce dos roles, de ser partícipe 

en las construcciones comunes y de organizador del aprendizaje. (Unesco,1999). 

Sirve también como soporte teórico, la teoría educativa del andamiaje de Bruner 

(1978, citado por Terán 2016), quien sostiene que el andamiaje radica en otorgar 

guía y asistencia a los educandos a fin de que estos puedan desarrollar diversas 

habilidades, conocimientos y actitudes.  

 

Por su parte Bellei et al. (2013) sostienen que la base esencial de la calidad 

de la educación son las capacidades profesionales del maestro, si los estudiantes 

no cuentan con docentes capaces de producir mayores situaciones de aprendizaje, 

no se logrará el objetivo de mejorar la calidad del servicio educativo que se 

brinda. Dichas afirmaciones le dan también soporte teórico a los resultados de la 

investigación. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera: concerniente al objetivo general este estudio concluye que se produce 

una correspondencia directa y significativa entre la variable percepción del DD y los 

LA de aprendizaje de Matemáticas en educandas del último grado de la secundaria 

de un colegio limeño. 

Segunda: concerniente al objetivo específico uno, se probó que la percepción del 

DD y los LA en la competencia resuelve problemas de cantidad, en educandas del 

último grado de secundaria de un colegio de Lima, tienen una correlación directa de 

alto grado con (r =,977)  

Tercera: concerniente objetivo específico dos, se probó que la percepción del DD 

y los La en la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización, 

en educandas del último grado de secundaria de un colegio de Lima, tienen una 

relación directa de alto grado (r=,971). 

Cuarta: concerniente objetivo específico tres, se probó que la percepción del DD y 

los LA en la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambios, en educandas del último grado de secundaria de un colegio de Lima, 

tienen una relación directa de alto grado (r=,753). 
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VII. RECOMENDACIONES 

Considerando cada uno de los resultados de esta investigación, recomiendo: 

Primero: a los directivos del colegio, contemplar en el PEI, la formación continua 

de sus docentes y liderar el cambio educativo, que permita fortalecer el quehacer 

pedagógico del personal docente, para conseguir los aprendizajes esperados en 

sus educandas. 

Segundo:  a los directivos del colegio, propiciar otras investigaciones vinculadas a 

los LA, con el fin de establecer los factores que se asocian a los LA en menor o 

mayor grado, por ejemplo, hábitos de estudio, aspectos individuales, sociales o 

económicos de los discentes. 

Tercero: a los profesores de la institución educativa, automotivarse con su trabajo 

pedagógico, buscar que capacitarse y actualizarse constantemente, para forjar 

aprendizajes muy significativos en sus estudiantes, desarrollando diferentes 

proyectos de innovación, participando de manera colaborativa en equipos de inter 

aprendizaje, donde participen   los diversos integrantes miembros de la familia 

educativa y miembros de la localidad. 

Cuarto: a los profesores, afianzar en las educandas, a través de diferentes 

acciones y estrategias, la competencia veintinueve, a fin de que puedan gestionar 

sus aprendizajes de forma independiente y autónoma. 

Quinto:  a los discentes dedicarse al estudio de forma responsable, utilizando 

estrategias y empleando diversos materiales didácticos, que le permitan alcanzar 

las variadas competencias de las diversas ares curriculares de la EBR.  

Sexto: a la institución educativa diseñar y validar instrumentos que permitan a los 

estudiantes evaluar el trabajo de sus maestros. 
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Registro de logros de aprendizaje. 
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Logros de Aprendizaje de Matemáticas  
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