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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se estudió la relación existente entre el  

monitoreo pedagógico y el desempeño docente de la IEP Horacio Zevallos Gámez 

de Desaguadero en el año 2018. Se trata de un estudio de enfoque cuantitativo de 

diseño transversal correlacional donde se utilizó la encuesta y como instrumento el 

cuestionario para ambas variables, los mismos que fueron validados por expertos y 

se aplicó el coeficiente de alpha de cronbach que determinó que éstos presentan una 

confiabilidad muy alta, instrumentos que fueron aplicados a 25 docentes, 

considerando que la variable desempeño docente fue medida a partir de la 

autoevaluación. Para la prueba de hipótesis se utilizó el diseño estadístico R de 

Pearson y la desviación estándar para confirmar la misma, entonces de acuerdo al 

análisis estadístico se acepta la hipótesis alterna; de esta forma se concluye que existe 

una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y el desempeño docente de 

la IEP Horacio Zeballos Gamez de Desaguadero en el año 2018, debido a que Tc = 

4,15 > Tt = 1,71. Los docentes en las variables monitoreo pedagógico y desempeño 

docente se ubicaron en la escala En Proceso en un 24%, de lo que se desprende que 

si el monitoreo pedagógico se ejecuta de manera adecuada, entonces el desempeño 

docente será adecuado.  

Palabras clave: Acompañamiento, aprendizaje, desempeño docente, enseñanza, 

evaluación, monitoreo pedagógico.  
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the relationship between pedagogical 

monitoring and the teaching performance of the IEP Horacio Zeballos Gamez de 

Desaguadero in 2018. Regarding the methodology, it is a quantitative approach study (it 

was used descriptive and inferential statistics), non-experimental type (no variables were 

manipulated), cross-sectional design (there was only one cut in time) and correlational 

level (variables were associated through the hypothesis test and with the statistical 

design: Pearson's R). As for the research collection technique, the survey was used, with 

its survey tab instrument. The teaching performance variable was measured based on the 

self-evaluation of the teachers themselves. The study population was made up of 25 

teachers, we worked with the entire population, therefore there was no sample. The 

results indicate that in the variable "Pedagogical monitoring" in all its dimensions it is 

located in the "In Process" scale, except in the evaluation dimension, in which it is located 

in the "Satisfactory" scale. In the variable "Teaching performance", in all its dimensions 

it is located on the "In process" scale. The following conclusion was reached: there is a 

significant relationship between pedagogical monitoring and the teaching performance 

of the IEP Horacio Zeballos Gamez de Desaguadero in the year 2018, because Tc = 4.15> 

Tt = 1.71 Teachers in the variables pedagogical monitoring and teacher performance 

were located on the In Process scale at 24%, which shows that if monitoring pedagogical 

is executed properly, then the teaching performance will be adequate. 

Keywords: Accompaniment, evaluation, learning, pedagogical monitoring, teaching 

performance and teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al monitoreo pedagógico y el desempeño docente de 

la IEP. Horacio Zevallos Gámez  de Desaguadero en el año 2018”. Entendida así el 

monitoreo como el proceso sistematizado de recolección de información y de análisis, 

para el seguimiento del trabajo-aprendizaje. Con frecuencia se puede observar en las 

instituciones educativas que no se realiza adecuadamente el monitoreo pedagógico 

repercutiendo ello en el desempeño de los docentes; una de las causas es la inadecuada 

planificación por parte de los directivos, obstaculizando así un buen desempeño docente 

en la planificación y ejecución de sesiones de aprendizaje y por ende el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Este trabajo se realizó con el objetivo de identificar la relación que existe entre el 

monitoreo pedagógico y el desempeño docente de la IEP Horacio Zeballos Gámez de 

Desaguadero, ya que se ha observado que los docentes de esta institución   continúan con 

una enseñanza tradicional por lo que hace falta un adecuado monitoreo  por parte del 

cuerpo directivo, motivo por el cual el interés de desarrollar esta investigación. 

Para su desarrollo ubicamos ésta investigación en un enfoque cuantitativo de nivel 

correlacional  ya que la información que se recogió fue realizada por única vez y no hubo 

manipulación de variables. Para el recojo de la información se utilizó como técnica la 

encuesta e instrumento el cuestionario, para ambas variables: monitoreo pedagógico y 

desempeño docente, con 21 items la primera variable y 30 items la segunda variable, 

aplicados ambos a 25 docentes, seleccionados bajo el tipo de muestreo probabilístico para 

nuestro estudio.  

Durante la investigación una de las limitaciones fue que el cuerpo directivo de la 

institución lo conformaban solo dos personas motivo por el cual el instrumento que 

corresponde a la variable desempeño docente, fue aplicada a los 25 docentes como una 

autoevaluación, corriendo el riesgo de que estos no se evalúen con certeza ya que 

considerarían algunos criterios a su favor. 

Este trabajo está estructurado del siguiente modo: En el capítulo I se plantea los 

fundamentos teóricos de la investigación a través de los antecedentes de la investigación, 

base teórica, marco conceptual que proponen una solución tentativa y el sistema de 

categorías que muestra características o razón de los sujetos, objetos y procesos que 



2 
 

integran el problema de investigación. En el capítulo II, se exponen los motivos que 

condujeron a la ejecución de la investigación en el que se describe, define, delimita, 

justifica y se plantea los objetivos que permiten el logro de las metas propuestas. El 

capítulo III está constituido por el diseño metodológico comprendiendo el tipo y diseño 

de investigación, muestra, ubicación y descripción de la población, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y plan de tratamiento de datos. Posteriormente en el 

capítulo IV se muestra los resultados obtenidos durante la investigación. En la parte final 

se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos correspondientes al 

trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 El monitoreo pedagógico 

Según Sovero (2015) el monitoreo es el proceso de recopilación y análisis de 

información sobre el desarrollo de procesos, programas y proyectos pedagógicos 

que identifica las fortalezas y debilidades que sirven para tomar decisiones 

relevantes. 

De lo anterior, el monitoreo pedagógico se produjo en la fase de implementación 

del proceso pedagógico, aplicándose sistemáticamente como una estrategia de 

supervisión, con el fin de verificar el progreso durante la ejecución para alcanzar 

el objetivo propuesto. 

El monitoreo pedagógico considerado como una estrategia de la supervisión, 

consiste en el seguimiento permanente de las tareas asignadas al docente, con el 

objetivo de conocer el nivel de su desempeño para asesorarlo y capacitarlo según 

sus resultados; busca el crecimiento profesional en conformidad con los 

estándares institucionales y nacionales (Tantaleán, Vargas & Lopez, 2016). 

Por otro lado, Ortiz (2015) en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

destaca que el monitoreo es la recopilación y el análisis de información sobre 

procesos y productos pedagógicos para la correcta toma de decisiones. Del mismo 

modo, se puede definir como un proceso organizado para verificar si una actividad 

o secuencia de actividades programadas durante el año escolar transcurre según 

lo programado y dentro de un cierto período de tiempo. 
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Los resultados del monitoreo pedagógico permiten identificar los logros y las 

debilidades de la toma de decisiones a favor de la continuidad de las actividades 

y / o recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados orientados a 

los logros de los alumnos. 

El Ministerio de Educación (2014) enfatiza que el monitoreo es un proceso que 

permite la toma de decisiones para mejorar la gestión. Este es un elemento 

transversal del Marco del Buen Desempeño Directivo en dos dimensiones: a) la 

gestión de condiciones para mejorar el aprendizaje y b) los procesos pedagógicos 

para la mejora del aprendizaje. 

En otras palabras, monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos 

metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos, 

en función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando 

la atención de sus necesidades específicas, entre otros  

El monitoreo “es el proceso sistematizado de recolección de información y de 

análisis, para el seguimiento del trabajo-aprendizaje” (Salas, 2017).  

Por lo tanto, se analizan los puntos seleccionados, se verifica que las actividades 

programadas durante el año escolar se produzcan dentro de un cierto período de 

tiempo, para garantizar la direccionalidad técnica de la situación deseada e 

implementar actividades adicionales, todo para información. Necesario y útil para 

la toma de decisiones. Monitoreo no es sinónimo de evaluación, aunque tiene 

muchos puntos en común. 

En el centro educativo, la administración y las actividades desarrolladas se 

monitorean para poder establecer desacuerdos en su ejecución real, con las 

disposiciones establecidas en los planes: “Proyecto educativo institucional, plan 

de trabajo anual, proyecto curricular del centro, proyectos o proyectos de mejora 

educativa. Innovación, tomar medidas para rectificar las deficiencias detectadas y 

reforzar aquellas que tienen éxito” (Lastarria, 2016). 

1.1.1.1 Características del monitoreo 

El Ministerio de Educación del Perú hace mención de las siguientes 

características: 
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a) Sistemático y pertinente: Supone un seguimiento secuencial y 

organizado a cada docente a partir de la identificación de sus fortalezas 

y debilidades en la práctica pedagógica.  

b) Flexible y gradual: El monitoreo debe proponer distintas alternativas 

para apoyar a los docentes desde lo más inmediato a lo más complejo. 

c) Formativa, motivadora y participativa: el monitoreo debe promover 

el crecimiento profesional del docente como parte de un plan de 

formación permanente en la escuela. De manera complementaria, a 

través del asesoramiento y acompañamiento, necesita generar espacios 

de reflexión y de mejora continua. Asimismo, promueve el intercambio 

de experiencias y trabajo colaborativo en un marco de confianza y 

respeto. 

d) Permanente e integral: el monitoreo permite recoger información 

durante el desarrollo de los diversos procesos pedagógicos: 

planificación, ejecución y evaluación. 

e) Positivo: Que se destaquen esencialmente los elementos que se 

realizan bien, y que ello sirva para reforzar el trabajo del profesorado. 

Todo docente realiza una mayoría de actividades ni en y algunas 

mejorables. Siempre hay que destacar lo primero y dejar lo segundo 

como elementos para la reflexión. Un monitoreo que destaque solo lo 

negativo generara que lo docentes rechacen este apoyo y, con ello de 

nada servirá. 

f) Creíble: El monitoreo ha de generar un informe con datos objetivos 

sean creíbles para el docente, solo así posibilitara la toma de 

decisiones. Lo peor que puede ocurrir es que el docente implicado no 

esté de acuerdo con los resultados encontrados. Para ello, es muy 

importante que la recogida de datos sea de calidad, que sea transparente 

en la información recogida, que aporte datos objetivos, que las 

valoraciones están convenientemente justificadas y fundamentadas. 

g) Útil: El monitoreo debe desembocar en ideas que permitan al docente 

mejorar su trabajo. De esta forma, la parte más interesante son las 
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sugerencias, recomendaciones e ideas que pueden convertirse en 

acciones concretas. Si el informe de monitoreo es exclusivamente una 

relación de evidencias, sin pautas para la acción, de poco servirá 

(Ministerio de Educación, 2017). 

1.1.1.2 Técnicas e instrumentos del monitoreo 

La selección de estrategias o técnicas para usar en el desarrollo de un plan 

de supervisión y supervisión de maestros implica un proceso delicado, 

complicado e importante. Aquí es donde la experiencia y el conocimiento 

del director del centro estarán en juego, ya que debe ser una guía eficaz en 

su grupo de trabajo. Algunas técnicas directas se encuentran expuestas por 

el Ministerio de Educación (2013) las cuales son:  

Visita en persona: acción planificada para asistir al aula durante un 

tiempo preestablecido para observar el desempeño del maestro o por 

razones relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

actividad está diseñada para identificar las fortalezas y debilidades de la 

práctica docente, y para tener información confiable y oportuna para 

proporcionar ayuda pedagógica para mejorar. Los instrumentos a 

considerar son: formulario de observación y cuaderno de campo 

(Velásquez, 2017). 

Observación por pares: actividad planeada para asistir al aula durante un 

tiempo establecido por la facultad; Favorece la reflexión y la construcción 

colegial del conocimiento pedagógico, con el intercambio de ideas de 

manera adecuada y de dos maneras. Para su desarrollo, se tienen en cuenta 

herramientas como las hojas de trabajo de observación y la hoja de trabajo 

de planificación de la sesión de aprendizaje compartida. 

Grupos entre estudiantes: variante de reuniones de docentes, actividad 

de promoción de socialización y evaluación de prácticas docentes exitosas, 

el resultado de las experiencias en el aula a través de espacios de discusión 

y reflexión. Puede ser individualmente o en grupos. Los instrumentos son: 

planificación de eventos, material informativo y el cuaderno de bitácora 

personal del profesor (prueba de trabajo). 
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Aulas abiertas: sensibilizar a las familias y la comunidad sobre la 

importancia de una buena enseñanza para generar acciones cooperativas 

concretas para mejorar el aprendizaje. 

Instrumentos: Horario escolar abierto. 

1.1.1.3 Importancia del monitoreo  

Existen razones por las cuales se requiere monitorear la práctica 

pedagógica: 

a) Para mejorar el desempeño docente  

Hoy en día, el tipo de educación que requiere la implementación del 

currículo en América Latina es mucho más complejo y exigente que en las 

últimas décadas, debido al proceso acelerado de transformación que la 

sociedad está experimentando como resultado de los avances tecnológicos 

y nuestro mayor acceso al conocimiento. Estas nuevas demandas tienen 

que ver con los nuevos tiempos. Autores como Bauman (2012) acuñaron 

el término “modernidad líquida” para describir las condiciones actuales en 

las cuales se incrementa la velocidad de los intercambios, en las que “la 

fluidez y la flexibilidad se convierten en valores, y lo duradero y estable 

aparece como sinónimo de pesadez y atraso” (Dussel, 2016).  

Estos cambios nos hacen cuestionar la forma como la educación básica 

actual viene ejerciendo su rol y en qué medida se están formando 

realmente ciudadanos capaces de hacer frente a los retos que la sociedad 

actual demanda. Al respecto, el Ministerio de Educación (2017), afirma 

que solo con el fortalecimiento de la labor educativa se lograrán acortar 

las brechas en una sociedad que da cada vez más valora la producción del 

conocimiento.  

En esta misma línea, el Currículo Nacional (Ministerio de Educación, 

2016), menciona al menos seis nuevas maneras de educar para hacer frente 

a cada una de las tendencias. 

Si bien hay una gran necesidad de aprender a responder a estas demandas, 

a los maestros no les resulta fácil cambiar sus hábitos y planes de 
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enseñanza tradicionales. En muchos casos, se hacen modificaciones 

menores a las prácticas basadas en el tradicional porque su relevancia aún 

no se entiende o no está claro qué hacer. Dussel (2016) menciona que este 

fenómeno se debe en buena parte a que en el imaginario esto supone una 

escuela completamente distinta a la actual y, sin embargo, quien ha 

recibido este nuevo encargo es una escuela que se mantiene estable incluso 

en su estructura administrativa y organizativa.  

La implementación de un currículo reformulado supone rupturas en las 

concepciones sobre la construcción del conocimiento, el aprendizaje, la 

pedagogía y la didáctica (Guerrero, 2016). Esto supone cambios en los 

propios sistemas de creencias de los actores educativos acerca de los roles 

que cumplen la escuela, los docentes y los estudiantes. Por esa razón, dice 

Castro que la gestión del currículo supone necesariamente una 

negociación de significados entre directores y docentes, debiendo los 

primeros ayudar a los segundos a cuestionar y superar determinadas 

certezas, así como a construir nuevas (Guerrero, 2016). 

Dada esta situación, el monitoreo es importante porque brinda a los 

maestros un espejo en el cual mirar y saber si realmente están progresando 

o no en la medida esperada. En este sentido, cuantas más réplicas tenga el 

maestro que le informarán sobre sus éxitos y errores, mayores serán sus 

posibilidades de saber dónde ir o qué corregir. Si no los tuviera, tendría 

una evaluación muy subjetiva de su progreso o sus dificultades. 

La conformación de comunidades de aprendizaje para el fortalecimiento 

de los desempeños cobra valor. No se trata de que el director de pronto 

asesore a los docentes de manera especializada en todos los aspectos 

críticos de su práctica, sino que recoja información útil que le permita 

determinar las necesidades más inmediatas y decidir qué caminos se 

pueden adoptar para darles solución, ya sea entre los mismos docentes o 

solicitando apoyo especializado. 
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b) Para mejorar la motivación y compromiso de los docentes  

La investigación y la experiencia han confirmado que el factor que más 

contribuye a la calidad de la enseñanza es la participación y el compromiso 

de los maestros con los estudiantes, con la escuela y con la sociedad. 

Parece claro que si un maestro muestra poca pasión por la tarea, será difícil 

que los estudiantes se apasionen por el aprendizaje. Y lo mismo si pedimos 

un esfuerzo adicional para hacer una innovación o un plan de mejora 

personal (Ponce, 2018). 

También sabemos que lo que haga o diga el director es un elemento 

fundamental que determina la motivación, la implicación y el compromiso 

de los docentes de su escuela. Efectivamente, unas palabras de ánimo, un 

reconocimiento en público o en privado, la demostración de interés, 

consideración y afecto del director hacia un docente, puede hacer más que 

muchas otras acciones de mejora. Y el monitoreo es un elemento esencial 

para reforzar esta motivación.  

Un monitoreo positivo (es decir, que destaque los elementos positivos 

sobre los negativos), cercano, más de “amigo crítico”, que de autoridad 

controladora, que refuerce y apoye el trabajo de los docentes, contribuirá 

a incrementar el compromiso de los docentes y, con ello, su buen 

desempeño. 

c) Porque el perfil de egreso es un derecho de los estudiantes  

El perfil de egreso incluye un conjunto de aprendizaje que cada estudiante 

debe lograr al final de su educación básica. Lograr el perfil universitario 

de un estudiante que desarrolla toda su carrera escolar constituye la 

satisfacción de un derecho protegido por la ley en nuestro país, porque sin 

distinción de cultura, religión, posición económica o social, todos los 

estudiantes tienen el mismo derecho a aprender lo que necesitan para 

contribuir al progreso de la sociedad de la que forman parte, así como al 

desarrollo de su propia vida personal. “Así, al final de la Educación 

Básica, los estudiantes peruanos deben ser competentes en el ejercicio de 

sus derechos y deberes en un sentido ético, valorando la diversidad a través 
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del diálogo intercultural, para que puedan contribuir activamente, 

individual y colectivamente, al desarrollo sostenible de La sociedad 

peruana en un contexto democrático” (Ministerio de Educación, 2016).  

Tanto niños y jóvenes tienen el derecho de aprender lo que el currículo les 

ofrece, por tanto, avanzar hacia una enseñanza que haga posible ese 

derecho es ineludible. Por ello, es importante que los profesores cuenten 

con el apoyo directivo y no queden solos en ese esfuerzo. En este sentido, 

el monitoreo es una estrategia de apoyo a la mejora profesional de los 

docentes a favor de los aprendizajes de los estudiantes. 

1.1.1.4 Monitoreo de la práctica docente 

Hay tres procesos dentro de la escuela que pueden tomarse como 

equivalentes y, sin embargo, difieren en términos de significado, objetivos, 

resultados y utilidad. Esto no significa que puedan estar relacionados entre 

sí, solo que son diferentes. En el caso del monitoreo y supervisión, ambos 

son complementarios.  

De acuerdo con el Consejo Nacional de Educación, citado por Tejeda 

(2017) las diferencias son claras. 

a) Supervisión 

Es la verificación en el terreno del cumplimiento de la normativa que rige 

para los centros educativos y las funciones de directores y docentes. Es 

efectuada por la autoridad.  

b) Monitoreo 

Es el recojo de información en el terreno, haciendo seguimiento a los 

indicadores que nos permiten comprobar la calidad y el logro en el nivel 

de insumos, procesos y productos esperados. Monitorear es una labor más 

técnica.  

c) Acompañamiento 

Es el acto de ofrecer asesoría continua. Es el despliegue de estrategias y 

acciones de asistencia técnica a través de las cuales una persona o equipo 
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especializado ofrece asesoramiento permanente al docente y al director en 

temas relevantes de su práctica.  

1.1.1.5 Dimensiones del monitoreo pedagógico 

a) Dimensión: monitoreo 

Llamamos monitorear al proceso sistemático de recopilación y análisis de 

información que demuestra la calidad de los procesos pedagógicos que 

tienen lugar en el aula. En otras palabras, el monitoreo puede definirse 

como un proceso organizado para identificar los logros y las debilidades 

de la práctica para optimizarla, lo que permite una toma de decisiones más 

objetiva. De acuerdo con etas definiciones podemos extraer las primeras 

características del monitoreo: 

Que sea un proceso sistemático y planificado. 

Que implique el recojo y análisis de información. 

Que el punto de atención san los procesos pedagógicos para mejorar los 

aprendizajes (Ministerio de Educación, 2017). 

b) Dimensión: acompañamiento 

La estrategia de apoyo pedagógico consiste en brindar apoyo técnico y 

emocional (emocional-ético y efectivo) para promover el proceso de 

cambio en las prácticas de los principales actores de la comunidad 

educativa. El monitoreo se centra en el desarrollo de las capacidades de las 

docentes basadas en la asistencia técnica, el diálogo y la promoción de la 

reflexión de los docentes sobre su práctica pedagógica y la gestión escolar. 

(Tejeda, 2017).  

Otros autores coinciden en enfatizar estos dos aspectos como medulares 

en la práctica de esta estrategia, resaltando la relevancia de los aspectos 

técnicos, pero primordialmente de los relacionales, en los cuales la 

comunicación y las emociones juegan un rol fundamental. Uno de los 

aspectos centrales de la función de supervisión y acompañamiento es la 

comunicación, que al ser efectiva por parte del acompañante, determina 
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los logros institucionales al integrar al ser humano al proceso de cambio y 

transformación. En ese sentido, la comunicación es el proceso de enviar 

un mensaje a un receptor a través de canales seleccionados, y recibir 

retroalimentación para asegurar el mutuo entendimiento (Rodriguez, 

2011).  

El acompañamiento, por tanto, facilita que el docente pueda mejorar en su 

desempeño aprendiendo de su propia experiencia. Esto implica cumplir 

con él una función de espejo, evidenciando in situ, a través de una 

observación basada en criterios, sus aciertos y errores, sus fortalezas y 

debilidades, en el ejercicio de la enseñanza misma, así como ayudar al 

docente a crecer profesionalmente, dándole confianza en sus capacidades 

y fortaleciendo su autonomía. Esto lo ayuda a avanzar en la medida de sus 

posibilidades al nivel inmediatamente superior de desempeño pedagógico 

normado por el Currículo Nacional y el Marco de Buen Desempeño 

Docente.  

En ese sentido, su objetivo no es supervisar ni estandarizar su práctica en 

referencia a un conjunto de desempeños normados por el aparato estatal, 

sino que su objetivo es formativo. El acompañamiento docente “no debe 

limitarse a impartir información, sino que debe desarrollar una serie de 

destrezas pertinentes al proceso de construcción del conocimiento 

(Rodriguez, 2011). 

La importancia de la reflexión sobre la práctica como central durante el 

proceso de acompañamiento pedagógico apoyada en la revisión de la teoría 

acerca de lo que funciona o no en pedagogía, la revisión de los propios 

esquemas mentales, los sistemas de creencias, las rutinas, los hábitos y las 

actitudes que se visibilizan en el actuar. En ese sentido, mencionan que se 

trata de llevar a cabo un proceso de auto y co-análisis que oriente el 

desarrollo en tres planos: personal, profesional e institucional. Para 

cambiar o mejorar las prácticas los docentes requieren de apoyo externo, 

de estructuras y dispositivos que actúen como mediadores y facilitadores 

del cambio. 

 



13 
 

c) Dimensión: evaluación 

Existe un consenso en la comunidad internacional de que la evaluación de 

la práctica docente no debe tener como objetivo monitorear, controlar, 

castigar o excluir, sino favorecer el mejoramiento de los maestros al 

identificar las cualidades que conforman un buen maestro. . La evaluación 

como forma de control, exclusión, vigilancia y control es desnaturalizada 

e inaceptable porque desfigura la profesionalización, capacitación y 

desempeño de los docentes (Chaparro & Farfán, 2017). 

Desde una perspectiva formativa, la evaluación docente es un 

procedimiento de valoración de la práctica pedagógica sobre la base de 

evidencias, que busca propiciar en los docentes la reflexión sobre su propio 

desempeño y su responsabilidad frente a la calidad de la educación, así 

como identificar sus necesidades de aprendizaje y el desarrollo de 

competencias para la docencia (Chaparro & Farfán, 2017). 

Desde este punto de vista, dado que debe impulsar el mejoramiento 

continuo de la práctica, la evaluación necesita realizarse a lo largo del año 

escolar. Esto solo es posible si hay reflexión permanente de parte de 

quienes trabajan en las instituciones educativas y seguimiento al 

desempeño (propio y de otros) de acuerdo con estándares de calidad y 

compromisos adquiridos (Ministerio de Educación Nacional, 2008). En 

nuestro país esos estándares se encuentran en el Marco del Buen 

Desempeño Docente.  

Para Valdés (2010) la evaluación de la práctica pedagógica del docente es 

más bien una actividad de análisis, compromiso y formación, que valora y 

enjuicia la concepción, práctica, proyección y desarrollo de la actividad y 

de la profesionalización docente.  

1.1.2 Desempeño docente 

Según el MINEDU (2013) el desempeño es el ejercicio observable de la persona 

que puede ser descrita, evaluada y expresa su competencia. Proviene del 

desempeño o desempeño del inglés y se trata de obtener el aprendizaje esperado 
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y realizar las tareas asignadas. Se supone que la manera en que se realizan estas 

tareas revela la competencia básica de la persona. 

En esta definición de desempeño, se pueden identificar tres condiciones: 

desempeño observable, entendido como un comportamiento observable que se 

puede describir y / o medir; responsabilidad en referencia a los deberes generales 

de la profesión; y, los resultados, que se refieren a la determinación de los logros 

generales y específicos que el maestro asume en el desempeño. 

La palabra "desempeño" tiene varios significados. Sin embargo, desde el enfoque 

pedagógico, algunos responden más a la intención de la presente investigación. 

El desempeño es el cumplimiento del deber de una función, el cumplimiento de 

las obligaciones inherentes al oficio, el puesto o la profesión, de desempeñar, 

trabajar y participar satisfactoriamente en una actividad  (Estrada, 2010). Este 

concepto debe entenderse como el cumplimiento de una obligación desde el punto 

de vista de la vocación en lugar de la posición normativa; Si este no fuera el caso, 

una especie de arbitrariedad jerárquica se comprometería en detrimento de los 

trabajadores, en este caso los maestros. 

Según MINEDU (2013) el desempeño es el ejercicio observable de la persona que 

puede ser descrita, evaluada y que expresa determinada competencia. Proviene del 

inglés “performance” y se refiere a la adquisición del aprendizaje esperado y el 

servicio de las tareas asignadas.  

En esta definición de desempeño, se pueden identificar tres condiciones: un 

desempeño observable, entendido como un comportamiento observable que se 

puede describir y/o medir; responsabilidad de los deberes generales de la 

profesión; y resultados, que se refieren a la determinación de los logros generales 

y específicos que el maestro asume en el desempeño. 

A diferencia de Estrada (2010) y MINEDU (2012) enfoca el desempeño no como 

cumplimiento de una obligación sino como actuación de una persona evaluada 

mediante su competencia; es decir, indaga sobre las potencialidades propias e 

inherentes de las personas, porque no todos poseen las mismas habilidades. Ello 

es confirmado a través del estudio de las actividades según las inteligencias 

múltiples. 
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Hoy en día, se puede observar cierto consenso de que el fracaso o el éxito de 

cualquier sistema educativo depende de muchos factores, como la participación 

de los padres, la nutrición de los estudiantes, el clima familiar de los estudiantes 

y la influencia de los medios de comunicación, la infraestructura de las 

instituciones, recursos tecnológicos para el aprendizaje y otros; pero 

fundamentalmente depende de la calidad del desempeño de sus maestros. 

Según El MINEDU (2014) el desempeño docente es el ejercicio de las 

competencias que exige la profesión docente. Para ello precisa dotar de mayor 

eficacia al sistema escolar exigiendo el esfuerzo convergente de un conjunto de 

políticas, las que a su vez aportan instrumentos que deben estar articulados. 

Espezúa (2011) destaca que el desempeño del docente consiste en el conjunto de 

funciones y roles que hacen posible su acción, aunado a las cualidades de su 

comportamiento y ajustado a las normas educativas y de la comunidad 

involucrándose e identificándose con su trabajo.  

Complementando la postura de Espezúa (2011) el docente en la actualidad, aparte 

de las funciones y roles que debe cumplir, requiere conocer y practicar una 

educación influida por la filosofía, la ciencia, tecnología y la correspondiente 

legislación, con la finalidad de no ser objeto de improvisación y rutina. Debe 

poner en relieve una cultura vivencial y de ninguna manera referencial que apunte 

a la calidad educativa. 

Pérez (2002) por su parte, sostiene que el docente para desarrollar todos los 

aspectos implícitos en el proceso de enseñanza – aprendizaje, debe planificar, 

organizar, dirigir y controlar todo lo concerniente a su desempeño y a la de los 

componentes curriculares que forman parte del mencionado proceso. 

Aquí, es conveniente destacar que la administración de la cual se habla, se refiere 

a la micro administración que se efectúa antes del desarrollo de las actividades 

pedagógicas en el salón de clase.  

El desempeño tiene que ver con el cumplimiento de una responsabilidad o hacer 

aquello que estamos obligados a realizar de forma hábil y diestra. Tiene su 

expresión en la responsabilidad que desplegamos en el trabajo; involucra de forma 

intrínseca saberes, actitudes, habilidades y valores, que se hallan dentro de cada 
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persona, los mismos que intervienen en la manera de actuar y afrontar 

circunstancias de la vida cotidiana y profesional (Romero, 2014). 

El desempeño docente es el proceso de movilización de sus capacidades 

profesionales, su disposición personal y su responsabilidad social para articular 

relaciones significativas entre los componentes que impacta la formación de los 

alumnos, participar en gestión educativa, fortalecer una cultura institucional 

democrática e intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas 

educativas locales y nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y 

desarrollo de competencias habilidades para la vida (UNESCO, 2015).  

Se define el desempeño docente, como el cumplimiento de sus funciones; éste se 

halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al 

entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el 

contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el 

propio docente, mediante una acción reflexiva. El desempeño se evalúa para 

mejorar la calidad educativa y para cualificar la profesión docente. Para esto, la 

evaluación presenta funciones y características bien determinadas que se tienen 

en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí la importancia de definir 

estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de evaluación 

(Montenegro, 2016). 

El desempeño docente es todo aquello que tiene que hacer, demostrar y reflejar el 

docente en el aula de clase como profesional de la educación; la palabra todo, 

incluye dentro del ámbito tecnológico, el trabajo de planificación curricular, las 

estrategias didácticas que aplica, los medios y materiales didácticos que emplea y 

la evaluación que lleva a cabo el conjunto de las acciones técnicas y 

metodológicas configuran el trabajo del docente en el aula de clase, y dependiendo 

de las formas y características con que se organizan y aplican, se medirán sus 

efectos y resultados en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

1.1.2.1 Características del Desempeño Docente 

Las características del desempeño docente en el Siglo XXI son muy 

variadas y a veces son contradictorias según los distintos autores e 

investigaciones.  
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Según Gonzáles (2015), señala que el desempeño docente se aparta en dos 

aspectos básicos de las características básicas propias de una profesión: 

Primero, la autonomía en su ejercicio está limitada por un conjunto de 

prescripciones y regulaciones que tratan de asegurar el derecho a la 

educación de todos los alumnos y la oferta del servicio educativo en 

condiciones equitativas.  

Si queremos que todos los alumnos aprendan del modo que indican las 

nuevas normas y exige la compleja sociedad actual, tenemos que 

desarrollar una enseñanza que vaya mucho más allá de disponer 

información, administrar un test y poner una nota. Tenemos que 

comprender como enseñar de manera que respondamos a los diversos 

enfoques del aprendizaje, lo que las escuelas tienen que hacer para 

organizarse con el fin de prestar apoyo a esa enseñanza y a ese aprendizaje. 

Segundo, la enseñanza se aleja de la imparcialidad y del distanciamiento 

personal de la mayoría de las profesiones e incluye como una de sus señas 

de identidad el cuidado de la relación interpersonal, la implicación afectiva 

y el compromiso personal (Erhuay, 2014).  

1.1.2.2 Funciones del desempeño docente  

El análisis anterior nos sitúa en la necesidad de precisar, qué funciones 

debiera cumplir un proceso sistemático de evaluación del desempeño 

docente. Dentro de este orden de ideas, se sugiere que una adecuada 

evaluación del desempeño docente debe cumplir, por lo menos, las 

funciones siguientes:  

Función de diagnóstico: La evaluación debe describir el desempeño 

docente del profesor en un período determinado y preciso, debe 

constituirse en síntesis de sus aciertos y desaciertos más resaltantes tal cual 

como se presentan en la realidad, de modo que le sirva a los directores, a 

los jefes de Departamentos y de las Cátedras correspondientes, y al mismo 

profesor evaluado, de guía para la derivación de acciones de capacidades 

y superación, tanto en lo profesional, como en la dimensión personal 

integral, de modo que contribuya a la superación de sus imperfecciones.  
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Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, si es producto 

del desarrollo de un trabajo de investigación, debe producir una síntesis de 

los principales indicadores del desempeño docente de los educadores. Por 

lo tanto, las personas involucradas en dicho proceso se instruyen, aprenden 

del proceso de evaluación realizado, incorporan una nueva experiencia de 

aprendizaje como profesionales de la docencia y como personas.  

Función educativa: Cuando el proceso de evaluación del desempeño 

docente se ha desarrollado de modo adecuado; como consecuencia del 

mismo, el profesor percibe que existe una importante relación entre los 

resultados de la evaluación de su desempeño docente y las motivaciones y 

actitudes que él vive en sí mismo hacia su trabajo como educador. Por 

consiguiente, a partir del hecho de que el profesor conoce el cómo es 

percibida su labor profesional por los directivos, colegas y alumnos, tiene 

la oportunidad de trazarse estrategias para erradicar las insuficiencias a él 

señaladas (Erhuay, 2014).  

1.1.2.3 Marco del Buen Desempeño Docente 

El MINEDU (2013) refiere que el Marco de Buen Desempeño Docente 

define los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan 

una buena docencia y que son exigibles a todo docente de Educación 

Básica Regular del país.  

Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la 

sociedad en torno a las habilidades que deben dominar los docentes del 

país, durante las etapas sucesivas de su carrera profesional, para lograr el 

aprendizaje de todos los estudiantes, es una política global de desarrollo 

docente (Gálvez, 2018). 

El Marco de Buen Desempeño Docente tiene su origen en la propuesta de 

la Mesa interinstitucional de Buen Desempeño Docente impulsada por el 

Consejo Nacional de Educación (CNE). Después de dos años de trabajo, 

la elaboración de la versión final estuvo a cargo de la Dirección General 

de Desarrollo Docente, y fue aprobada en enero del 2012 mediante la 

Resolución Ministerial Nro. 0547-2012-ED. 
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Según la ley de reforma magisterial en su capítulo VIII titulado Deberes, 

Derechos y Estímulos en su artículo 40 afirma que los profesores deben 

cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 

realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las 

actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, 

en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al 

diseño curricular nacional. Se ratifica esta norma con el desempeño 

docente ya que tiene que ver con el cumplimiento de responsabilidades en 

aras de mejorar la calidad educativa (Milla & Gálvez, 2018). 

1.1.2.4  Propósitos Específicos del Marco del Buen Desempeño 

Docente 

Según el MINEDU (2012) se plantea: 

a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente 

y los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 

b) Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien 

de los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en 

comunidades de práctica, una visión compartida de la enseñanza. 

c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para 

fortalecer su imagen como profesionales competentes que aprenden, se 

desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 

d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente. 

1.1.2.5 Los cuatro dominios del Marco del buen Desempeño Docente 

Se entiende por dominio un ámbito o campo de ejercicio docente que 

agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los 

dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la 

prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los 

estudiantes (Manuyama, 2016). Los cuatro dominios son:  
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El primero se relaciona con la preparación para la enseñanza,  

El segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela,  

El tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar con las familias 

y la comunidad.  

El cuarto comprende la configuración de la identidad docente y el 

desarrollo de su profesionalidad. 

1.1.2.6  Las nueve competencias Marco del buen Desempeño Docente 

Se entiende la competencia como la capacidad de resolver problemas y 

alcanzar objetivos, no solo el poder de poner en práctica el conocimiento. 

Y es que la resolución de problemas implica no solo un conjunto de 

conocimientos y la capacidad de usarlo, sino también el poder de leer la 

realidad y las posibilidades que uno tiene para intervenir en ella. Si 

concebimos la competencia como la capacidad de resolver problemas y 

alcanzar objetivos, esto implica una acción reflexiva, que a su vez implica 

la movilización de recursos internos y externos para generar respuestas 

relevantes en situaciones problemáticas y la toma de decisiones dentro de 

un marco ético (Cóndor, 2017). 

La competencia es más que un saber hacer en cierto contexto, pues implica 

compromisos, disposición a hacer las cosas con calidad, raciocinio, 

manejo de fundamentos conceptuales y comprensión de la naturaleza 

moral y las consecuencias sociales de sus decisiones. 

Al respecto, el Marco del Desempeño Docente, establece la competencia 

como la capacidad para resolver problemas y lograr propósitos; no solo 

como la facultad para poner en práctica un saber. Y es que la resolución 

de problemas implica no solo un conjunto de conocimientos y la capacidad 

de usarlo, sino también el poder de leer la realidad y las posibilidades que 

uno tiene para intervenir en ella. Si concebimos la competencia como la 

capacidad de resolver problemas y alcanzar objetivos, esto implica una 

acción reflexiva, que a su vez implica la movilización de recursos internos 

y externos para generar respuestas relevantes en situaciones problemáticas 
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y la toma de decisiones en un marco. La competencia ética es más que solo 

saber hacer en un contexto dado porque implica compromisos, una 

voluntad de hacer las cosas con calidad, razonamiento, gestión de 

fundamentos conceptuales y comprensión de la naturaleza moral y las 

consecuencias sociales de sus decisiones (Estrada, 2010). 

1.1.2.7 Los desempeños Marco del buen Desempeño Docente 

Para efectos de este documento, consideraremos desempeños son las 

actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas y evaluadas 

y que expresan su competencia. Proviene del inglés performance o 

perform, y tiene que ver con el logro de aprendizajes esperados y la 

ejecución de tareas asignadas. Se asume que la manera de ejecutar dichas 

tareas revela la competencia de base de la persona. 

En la definición de desempeño identificamos tres condiciones: actuación 

observable en correspondencia a una responsabilidad y logro de 

determinados resultados (MINEDU, 2013). 

Elementos del desempeño:  

Actuación: Comportamiento observable, que puede ser descrito y/o 

medido.  

Responsabilidad: Referencia a las funciones generales de la profesión.  

Resultados: Referencia a la determinación de logros generales y 

específicos comprometidos en la actuación. 

1.1.2.8 Dimensiones del desempeño docente 

a) Dimensión: Preparación para la enseñanza de los aprendizajes  

De acuerdo Marco del buen desempeño docente (2013) sostiene: 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la 

elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones 

de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere 

el conocimiento de las principales características sociales, culturales —
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materiales e inmateriales— y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de 

los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de 

materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del 

aprendizaje. 

b) Dimensión: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes  

De acuerdo Marco del buen desempeño docente (2013) sostiene: 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 

enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. 

Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima 

favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación 

permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 

metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos 

didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e 

instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el 

proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es 

preciso mejorar. 

c) Dimensión: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad.  

De acuerdo Marco del buen desempeño docente (2013) sostiene:  

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas 

desde una perspectiva democrática para configurar la comunidad de 

aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de 

la comunidad educativa, la participación en la elaboración, ejecución y 

evaluación del proyecto educativo institucional, así como la contribución 

al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la 

valoración y respeto a la comunidad y sus características y la 

corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes.  

d) Dimensión: Desarrollo de su profesionalidad y la identidad 

docente  

De acuerdo Marco del buen desempeño docente (2013) sostiene: 
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Que, de ahora en adelante el marco, define los dominios, las competencias 

y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles 

a todo docente de educación básica regular del país. Constituye un acuerdo 

técnico y social entre el estado, los docentes y la sociedad en torno a las 

competencias que se espera dominen las profesoras y los profesores del 

país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de 

lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de una herramienta 

estratégica en una política integral. 

1.2 Definición de términos (marco conceptual) 

1.2.1 Monitoreo pedagógico 

Proceso sistemático de recopilación y análisis de procesos y productos 

pedagógicos, con el fin de realizar acciones para mejorar las debilidades 

detectadas y reforzar las que tienen éxito (Gálvez, 2018). 

1.2.2 Desempeño 

Según Pérez (2002) se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una 

entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado. Así, por ejemplo, un 

trabajador puede tener buen o mal desempeño en función de su laboriosidad, una 

empresa puede tener buen o mal desempeño según la calidad de servicios que 

brinda en función de sus costos, una máquina tendrá un nivel de desempeño según 

los resultados obtenidos para la que fue creada.  

1.2.3 Desempeño docente 

Según Montenegro & Monrroy (2012) es el cumplimiento de sus funciones, este 

se halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante, y al 

entorno, así mismo, el desempeño, se ejerce en diferentes campos o niveles: el 

contexto sociocultural, el entorno institucional, el ambiente de aula, y sobre el 

propio docente mediante una gran acción reflexiva.  

Por ello, el desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la 

profesión docente. Para esto, la evaluación presenta funciones y características 

bien determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí 
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la importancia de definir estándares que sirvan de base para llevar a cabo el 

proceso de evaluación. 

1.3 Antecedentes 

1.3.1 Antecedentes internacionales 

Ruiz (2015) planteó como objetivo: valorar la incidencia del Acompañamiento 

Pedagógico en el desempeño de los docentes. Arribó a la siguiente conclusión: la 

incidencia del Acompañamiento Pedagógico en el Desempeño docente en este 

centro es mínima, ya que no se cumplen las etapas del mismo. Por lo tanto las 

acciones emprendidas en relación al Acompañamiento Pedagógico en el colegio 

no han sido suficientes para llevar a cabo con éxito la labor docente, lo que 

imposibilita alcanzar las metas establecidas por la institución educativa. 

Velásquez (2017) tuvo como objetivo: determinar la incidencia del monitoreo 

pedagógico del director en la metodología docente. Arribó a la siguiente 

conclusión: la relación que tiene el monitoreo pedagógico con la metodología 

docente es relativa a la frecuencia con que se aplique, al conocimiento que los 

directivos posean sobre la estrategia y a su forma de retroalimentar la didáctica de 

los docentes. El 78% de los docentes considera que existe incidencia, en la 

siguiente medida: 42% mucho; 42% poco; y el 8% nada, además, que el 22% no 

cree que incida directamente por la forma en que es practicado.  

Mairena (2015) planteó como objetivo: determinar la relación entre el 

acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes noveles. Arribó a la 

siguiente conclusión: en los departamentos de física y tecnología educativa los 

docentes noveles no están satisfechos con el acompañamiento pedagógico que se 

realiza porque es evidente que se carece de una planificación y no se les brinda 

ningún tipo de seguimiento a los docentes en su nueva etapa como profesionales. 

Erazo (2013) planteó describir la incidencia de la supervisión educativa y el 

acompañamiento pedagógico en el desempeño profesional de los docentes. 

Concluyó que, en cuanto al perfil del supervisor, evidencian que algunos 

miembros del personal que ejerce funciones de supervisión, no cumplen con su 

jornada de trabajo, no gozan de credibilidad, no se preocupan por tener un elevado 

nivel profesional y se mantiene desactualizado en cuanto al uso de la tecnología, 
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lo que genera un efecto dominó que incide negativamente en el desempeño 

profesional de algunos docentes que laboran en la institución. 

1.3.2 Antecedentes nacionales 

Meléndez (2014) en su estudio planteó describir la gestión del acompañamiento 

pedagógico. Concluyó que los acompañantes sienten una sobrecarga 

administrativa, sobre todo para solicitar materiales y para pedir prestados 

ambientes de las instituciones educativas donde puedan ejecutar sus microtalleres; 

no obstante, estos procedimientos deberían ser realizados por el ETL.  

Fernández (2016) planteó como objetivo: identificar las categorías emergentes del 

monitoreo pedagógico en la planificación de las sesiones de aprendizaje. Llegó a 

la siguiente conclusión: los docentes identifican las características que influyen en 

la elaboración del monitoreo pedagógico, realizado por el subdirector el cual tiene 

una relación de manera positiva en la planificación de las sesiones de aprendizaje 

de los docentes de primaria. 

Erhuay (2014) planteó como objetivo: determinar la relación que existe entre el 

monitoreo directivo y el desempeño docente en las instituciones educativas del 

nivel inicial de la red 13 de Villa el Salvador UGEL 01,2014. Concluyó que el 

monitoreo directivo se relaciona directa y significativamente con el desempeño 

docente, puesto que se halló un p = 0,000 a un nivel de significancia, de 5%, con 

una correlación de r=0,857 entre los factores de estudio en red 13 UGEL 01, 2014.  

Horna & Horna(2017) plantearon establecer el grado de relación entre el 

monitoreo y el desempeño docente. Arribó a la siguiente conclusión: hubo una 

mejora entre el primer y segundo acto de monitoreo estudiado. En consecuencia, 

existe una relación significativa entre el monitoreo y el desempeño docente, en el 

nivel secundario. 

Callomamani (2013) en su investigación planteó determinar si la Supervisión 

Pedagógica influye en el Desempeño Laboral de los docentes. Concluyó que la 

supervisión, el monitoreo y el acompañamiento pedagógico influyen 

significativamente en el desempeño laboral del docente pues encontró un alto 

grado de correlación. Se demuestra que influyen los factores de la supervisión 

pedagógica al desempeño laboral de los docentes. La mayoría (46,4%) de los 
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docentes califica al monitoreo pedagógico como regular. En cuanto al 

acompañamiento pedagógico el 58% de los docentes califican regular. 

1.3.3 Antecedentes locales 

Vilca (2015) planteó como objetivo determinar la relación del desempeño 

docente, en los logros de aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa 

Comercio 32 de Juliaca. La conclusión señala que el desempeño docente se 

relaciona en forma directa con los logros de aprendizaje de los estudiantes de la 

Institución Educativa Comercio 32 de Juliaca, debido a que Chi cuadrada es 

mayor que Chi tabla: 1,0336,1  , es decir:  co XX 22  . 

Neyra (2010) planteó determinar la influencia de los estilos de supervisión 

educativa en la labor pedagógica. Se llegó a la conclusión de que la supervisión al 

ser tradicional y autocrática, está desvinculada con el correcto rol de las relaciones 

interpersonales. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Identificación del problema 

La educación peruana tiene serias deficiencias; las que se expresan en los bajos 

rendimientos académicos de los estudiantes de las evaluaciones internacionales como 

PISA.  Esta situación es crítica, porque la educación es la columna vertebral que permite 

el desarrollo de un país. Entonces, la calidad educativa es un aspecto clave para salir del 

subdesarrollo.  

Desde luego, la baja calidad educativa obedece a varios factores. Uno de ellos es el 

desempeño docente. Muchos docentes no logran cristalizar aprendizajes significativos en 

los estudiantes. Pero no solo los docentes tienen esa responsabilidad, sino también los 

padres de familia. Se sabe que la primera educación que reciben los niños es en el hogar.  

Los bajos niveles de calidad educativa se observan en todos los niveles y modalidades. 

En la educación primaria es frecuente este problema. Muchas veces este problema se 

asocia a la calidad de la enseñanza. Muchos docentes presentan serias dificultades en sus 

desempeños en el aula.  

En caso de la Institución Educativa Primaria Horacio Zeballos Gámez, la realidad 

problemática es similar a otras instituciones educativas del país. En cuanto al monitoreo, 

los directivos que conforman la comisión, muchas veces, no planifican su trabajo de 

manera adecuada, en algunos casos no organizan ni dosifican su tiempo para alcanzar los 

objetivos. Del mismo modo, no establecen apropiadamente el desarrollo del trabajo de 

monitoreo ni programan las actividades a realizarse para lograr las metas trazadas. 

También es frecuente observar que no delegan adecuadamente responsabilidades para la 
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ejecución del trabajo de supervisión. Asimismo, se aprecia que no aplican medidas 

correctivas en caso de ser necesario y hacer el acompañamiento respectivo.  

En cuanto al desempeño docente se debe señalar la siguiente realidad problemática. Los 

docentes no involucran activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 

tampoco promueven el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Del mismo 

modo, no propician un ambiente de respeto y proximidad ni regulan positivamente el 

comportamiento de los estudiantes. También se ha observado que no evalúan el progreso 

de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar la enseñanza. 

2.2 Enunciados del problema 

2.2.1 Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre el monitoreo pedagógico y el desempeño 

docente de la IEP Horacio Zeballos Gamez de Desaguadero en el año 2018? 

2.2.2 Problemas específicos 

- ¿Cuál es la relación entre el monitoreo pedagógico y la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes de la IEP Horacio Zeballos Gámez de 

Desaguadero en el año 2018? 

- ¿Cuál es  la relación entre el monitoreo pedagógico y la enseñanza de los 

aprendizajes de los estudiantes de la IEP Horacio Zeballos Gámez de 

Desaguadero en el año 2018? 

- ¿Cuál es la relación entre el monitoreo pedagógico y la gestión de la escuela 

en comunidad en la IEP Horacio Zeballos Gámez de Desaguadero en el año 

2018? 

- ¿Cuál es la relación entre el monitoreo pedagógico y el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente de la IEP Horacio Zeballos Gamez de 

Desaguadero en el año 2018? 

2.3 Justificación 

Esta investigación se realizó porque constituye un tema bastante importante en el marco 

de la pedagogía. Como se sabe, la calidad educativa depende en gran medida del 
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desempeño docente. En ese sentido, es necesario revisar teorías sobre este tema. Para 

lograr este fin, la presente investigación aportó con una revisión minuciosa de distintas 

teorías sobre el desempeño docente. Estas teorías pueden ayudarnos a aproximarnos a los 

problemas en que incurren los docentes. Del mismo modo, los resultados de esta 

investigación pueden incorporarse al conocimiento científico. Asimismo, este estudio 

explica la relación de las variables y ampliará el conocimiento sobre el monitoreo y el 

desempeño docente. 

La presente investigación sirve como guía para la implementación del monitoreo y 

supervisión pedagógica en las instituciones educativas. De esa forma se puede 

contrarrestar las deficiencias en el desempeño docente. Los resultados de este estudio 

permitieron afirmar que hay una relación positiva entre el monitoreo y el desempeño 

docente. En ese sentido, implementar el monitoreo implica mejorar el desempeño 

docente. Lo cual eleva el nivel de la calidad educativa. Este trabajo busca ser el soporte 

para la implementación de acompañamiento a los docentes. Finalmente, sirve para 

investigaciones futuras, ya sea como una forma de motivación o como fuente de consulta. 

2.4 Limitación 

Durante la investigación una de las limitaciones fue que el cuerpo directivo de la 

institución lo conformaban solo dos personas motivo por el cual el instrumento que 

corresponde a la variable desempeño docente, fue aplicada a los 25 docentes como una 

autoevaluación, corriendo el riesgo de que estos no se evalúen con certeza ya que 

considerarían algunos criterios a su favor. 

Así también el horario establecido por la institución fue una limitación ya que las 

actividades académicas se desarrollan en ambos turnos cuales son mañana y tarde, lo que 

dificultó la reunión de los docentes y a su vez la aplicación de los instrumentos. 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y  el desempeño 

docente de la IEP Horacio Zeballos Gámez de Desaguadero en el año 2018. 
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2.5.2 Hipótesis especificas 

- El monitoreo pedagógico se relaciona directamente con la preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes de la IEP Horacio Zeballos Gámez de 

Desaguadero en el año 2018. 

- El monitoreo pedagógico se relaciona directamente con la enseñanza de los 

aprendizajes de los estudiantes de la IEP Horacio Zeballos Gámez de 

Desaguadero en el año 2018. 

- El monitoreo pedagógico se relaciona directamente con la gestión de la 

escuela en comunidad en la IEP Horacio Zeballos Gámez de Desaguadero en 

el año 2018. 

- El monitoreo pedagógico se relaciona directamente con el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente de la IEP Horacio Zeballos Gámez de 

Desaguadero en el año 2018. 

2.6 Objetivos 

2.6.1 Objetivo general 

Identificar la relación que existe entre el monitoreo pedagógico y el desempeño 

docente de la IEP Horacio Zeballos Gámez de Desaguadero en el año 2018. 

2.6.2 Objetivos específicos 

- Analizar la relación entre el monitoreo pedagógico y la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes de la IEP Horacio Zeballos Gámez de 

Desaguadero en el año 2018. 

- Evaluar la relación entre el monitoreo pedagógico y la enseñanza de los 

aprendizajes de los estudiantes de la IEP Horacio Zeballos Gámez de 

Desaguadero en el año 2018. 

- Valorar la relación entre el monitoreo pedagógico y la gestión de la escuela en 

comunidad en la IEP Horacio Zeballos Gamez de Desaguadero en el año 2018. 
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- Establecer la relación entre el monitoreo pedagógico y el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente de la IEP Horacio Zeballos Gámez de 

Desaguadero en el año 2018. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Lugar de estudio 

La Institución Educativa Primaria N° 70635 “Horacio Zevallos Gámez”, está ubicado en 

la provincia de Chucuito - Juli, distrito de Desaguadero a 3830 m.s.n.m. en la frontera 

Perú - Bolivia. Limita por el norte y al este con el distrito de Zepita y al sur con el distrito de Kelluyo. 

Las partes peruana y boliviana de la ciudad se unen mediante un puente internacional 

tendido entre dos puestos fronterizos. Por su situación es un activo centro de 

intercambio comercial legal y de contrabando. 

Esta institución ha sido creado y autorizado para su funcionamiento y atención en el 

servicio educativo con RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0330-78-VII-REP, que es 

desde esa fecha que esta institución viene funcionando, para que luego de cinco años, es 

decir en el año 1983 debido al cambio de políticas  de turno llega a tener la denominación 

de Escuela de Educación Primaria N° 70635 de Desaguadero, posteriormente en el año 

1999 se le asigna la denominación de  Escuela de Educación Primaria de Menores N° 

70635 “HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ” de Desaguadero, mediante Resolución 

ubicada en n Directoral N° 621, DREP. 

3.2 Descripción detallada de métodos por objetivos específicos 

3.2.1 Enfoque 

El enfoque metodológico es cuantitativo, debido a que la investigación pasa por 

los procesos de interpretación y análisis de una realidad que se puede generalizar 

(Bernal, 2006), la información que se recogió fue producto de una encuesta, para 

caracterizar el monitoreo y el desempeño docente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Zepita
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Kelluyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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3.2.2 Tipo 

La investigación según el enfoque es de tipo cuantitativo; según el nivel de 

investigación es correlacional; diseño de investigación es transeccional, analítico 

y observacional. 

Es cuantitativo porque se utilizó la estadística para llegar a resultados y comprobar 

las hipótesis. 

Es correlacional, debido a que se relacionaron o asociaron dos variables de 

investigación: monitoreo pedagógico y desempeño docente. 

Es transeccional, debido a que se aplicó el instrumento una sola vez, o hubo un 

solo corte en el tiempo. 

Es analítico, porque se utilizó un diseño estadístico de análisis, ya que se asociaron 

dos variables de estudio, mediante R de Pearson. 

Es observacional, debido a que no se manipularon ni modificaron variables de 

investigación. 



3
4

 
 3
.3

 
O

p
er

a
ci

o
n

a
li

za
ci

ó
n

 d
e 

v
a
ri

a
b

le
s 

T
ab

la
 1

 

O
p
er

a
ci

o
n
a
li

za
ci

ó
n
 d

e 
la

 v
a
ri

a
b

le
: 

M
o
n
it

o
re

o
 P

ed
a
g
ó
g
ic

o
 

  
 

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

 

ÍT
E

M
S

 

 

E
S

C
A

L
A

 

 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

 

    

M
O

N
IT

O
R

E
O

 

V
is

it
a 

a 
au

la
 

R
ec

o
g
e 

y
 a

n
al

iz
a 

in
fo

rm
ac

ió
n

 a
 p

ar
ti

r 
d

e 
la

 o
b

se
rv

ac
ió

n
  

S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

  

C
u
e
st

io
n
ar

io
  

U
ti

li
za

 d
if

er
en

te
s 

es
tr

at
eg

ia
s 

d
e 

re
co

jo
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n
 

P
ro

m
u

ev
e 

la
 t

o
m

a 
d

e 
d

ec
is

io
n

es
  

A
u

la
 a

b
ie

rt
a 

 
S

en
si

b
il

iz
a 

a 
la

 c
o

m
u

n
id

ad
 e

d
u

ca
ti

v
a 

re
sp

ec
to

 a
 l

a 
b

u
en

a 
en

se
ñ

an
za

 
S

ie
m

p
re

 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

 
G

en
er

a 
u

n
 a

m
b

ie
n

te
 f

av
o

ra
b

le
 d

e 
ac

ci
o

n
es

 c
o

n
cr

et
as

 y
 c

o
o

p
er

ac
ió

n
. 

     

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
 

E
st

ra
te

g
ia

s 
U

ti
li

za
 d

if
er

en
te

s 
es

tr
at

eg
ia

s 
d

e 
co

m
u

n
ic

ac
ió

n
. 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

 
M

o
ti

v
a 

a 
lo

s 
d

o
ce

n
te

s 
a 

u
n

a 
p

er
m

an
en

te
 c

ap
ac

it
ac

ió
n

. 

D
es

ar
ro

ll
a 

ac
ti

v
id

ad
es

 d
e 

es
tí

m
u

lo
 y

 m
o

ti
v
ac

ió
n

 p
ar

a 
cr

ea
r 

co
m

p
ro

m
is

o
s.

 

A
se

so
rí

a 
co

n
ti

n
u

a 
R

ea
li

za
 a

ct
iv

id
ad

es
 d

e 
re

fl
ex

ió
n

 a
 p

ar
ti

r 
d

e 
la

 p
rá

ct
ic

a 
q
u

e 
d

es
ar

ro
ll

an
. 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

 
O

ri
en

ta
 a

 l
o

s 
d

o
ce

n
te

s 
en

 l
a 

ap
li

ca
ci

ó
n

 d
e 

es
tr

at
eg

ia
s 

m
et

o
d

o
ló

g
ic

as
. 

F
o

m
en

ta
 g

ru
p

o
s 

d
e 

in
te

r 
ap

re
n

d
iz

aj
e 

en
tr

e 
d

o
ce

n
te

s.
 

A
si

st
en

ci
a 

té
cn

ic
a 

P
ro

p
ic

ia
 a

si
st

en
ci

a 
té

cn
ic

a 
d

e 
es

p
ec

ia
li

st
as

 p
ar

a 
u

n
a 

b
u

en
a 

p
rá

ct
ic

a 
p

ed
ag

ó
g
ic

a.
 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

 
R

ec
ib

e 
ca

p
ac

it
ac

ió
n

 s
o

b
re

 e
l 

u
so

 m
ed

io
s 

y
 m

at
er

ia
le

s 
ed

u
ca

ti
v
o

s.
 

R
ec

ib
e 

U
d

. 
R

ec
o

n
o

ci
m

ie
n

to
s 

(r
es

o
lu

ci
ó
n

 o
 c

ar
ta

 d
e 

fe
li

ci
ta

ci
ó

n
) 

cu
an

d
o
 r

ea
li

za
s 

u
n
 

b
u

en
 t

ra
b

aj
o

. 

     

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

R
ea

li
za

 v
is

it
as

 
R

ea
li

za
 e

l 
se

g
u

im
ie

n
to

 d
e 

la
s 

v
is

it
as

 a
 l

o
s 

d
o

ce
n
te

s.
 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

 
R

ea
li

za
 v

is
it

as
 d

e 
o

b
se

rv
ac

ió
n

 i
n

o
p

in
ad

a.
 

R
eg

is
tr

a 
av

an
ce

 d
e 

v
is

it
as

 
R

eg
is

tr
a 

lo
s 

av
an

ce
s 

a 
tr

a
v
és

 d
e 

fi
ch

as
 d

e 
v
er

if
ic

ac
ió

n
. 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

 
L

as
 v

is
it

as
 s

o
n

 s
is

te
m

át
ic

as
 y

 p
ro

g
ra

m
ad

as
. 

In
fo

rm
a 

la
 

cu
lt

u
ra

 

ev
al

u
at

iv
a.

 

R
ea

li
za

 u
n

a 
in

fo
rm

ac
ió

n
 c

la
ra

 d
es

p
u

és
 d

el
 m

o
n

it
o

re
o

. 
S

ie
m

p
re

 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

 
V

al
o

ra
 e

l 
lo

g
ro

 d
e 

lo
s 

o
b
je

ti
v
o

s 
p

la
n

te
ad

o
s 

p
o

r 
la

 i
n

st
it

u
ci

ó
n

 e
d

u
ca

ti
v
a.

 

In
fo

rm
a 

so
b

re
 l

o
s 

ac
ie

rt
o

s 
y
 d

es
ac

ie
rt

o
s 

re
g
is

tr
ad

o
s 

d
u

ra
n

te
 e

l 
m

o
n

it
o

re
o

. 



3
5

 
 T

ab
la

 2
 

O
p
er

a
ci

o
n
a
li

za
ci

ó
n
 d

e 
va

ri
a
b

le
: 

D
es

em
p

eñ
o
 D

o
ce

n
te

 

 

D
IM

E
N

S
IO

N
 

 

IN
D

IC
A

D

O
R

E
S

 

 

IT
E

M
S

 

 

E
S

C
A

L
A

 

 IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

 

     

P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 

P
A

R
A

 E
L

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 D

E
 

L
O

S
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 

d
e 

lo
s 

es
tu

d
ia

n
te

s 

C
o

n
si

d
er

a 
u

st
ed

  
la

s 
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
p

si
co

ló
g
ic

as
 d

e 
su

s 
es

tu
d

ia
n
te

s 
en

 l
a 

el
ab

o
ra

ci
ó
n

 d
e 

su
 p

ro
g
ra

m
ac

ió
n
 

cu
rr

ic
u

la
r.

 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

  

C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

 

C
o

n
si

d
er

a 
u

st
ed

 
la

s 
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
so

ci
o

cu
lt

u
ra

le
s 

d
e
 

su
s 

es
tu

d
ia

n
te

s 
p

ar
a 

la
 

el
ab

o
ra

ci
ó
n

 
d

e 
su

 

p
ro

g
ra

m
ac

ió
n

, 
u
n

id
ad

es
 y

/o
 s

es
io

n
es

 d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e.
 

C
o

n
si

d
er

a 
la

s 
ca

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
co

g
n

it
iv

as
 

d
e 

su
s 

es
tu

d
ia

n
te

s 
en

 
la

 
el

ab
o

ra
ci

ó
n
 

d
e 

su
 

p
ro

g
ra

m
ac

ió
n
 

cu
rr

ic
u

la
r.

 

E
n

fo
q

u
es

 
y
 

p
ro

ce
so

s 

p
ed

ag
ó

g
ic

o
s 

P
la

n
if

ic
a 

p
ro

ce
so

s 
p

ed
ag

ó
g
ic

o
s 

cr
ea

ti
v
o

s 
p

ar
a 

lo
g
ra

r 
ap

re
n

d
iz

aj
es

 s
ig

n
if

ic
at

iv
o

s 
S

ie
m

p
re

 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

 
E

n
 e

st
o

s 
ú

lt
im

o
s 

añ
o

s 
se

 h
a 

ac
tu

al
iz

ad
o

 e
n

 t
em

as
 d

e 
p

ed
ag

o
g
ía

 y
 d

id
ác

ti
ca

 

D
u

ra
n

te
 e

l 
d

es
ar

ro
ll

o
 d

e 
la

s 
cl

as
es

 d
em

u
es

tr
a 

m
an

ej
o

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n

 a
ct

u
al

iz
ad

a.
 

P
la

n
if

ic
ac

ió

n
 c

u
rr

ic
u
la

r 
L

a 
p

ro
g
ra

m
ac

ió
n

 c
u

rr
ic

u
la

r 
es

tá
 e

n
 r

el
ac

ió
n

 c
o

n
 e

l 
P

E
I 

d
e 

la
 I

.E
 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

 
P

la
n

if
ic

a 
cr

ea
ti

v
am

en
te

 s
u

 s
es

ió
n

 d
e 

ap
re

n
d
iz

aj
e,

 p
ar

a 
el

 l
o

g
ro

 d
e 

la
s 

ca
p

ac
id

ad
es

 p
ro

g
ra

m
ad

as
. 

C
o

n
si

d
er

a 
u

st
ed

 e
l 

en
fo

q
u

e 
in

te
rc

u
lt

u
ra

l 
e 

in
cl

u
si

v
o
 p

ar
a 

su
 p

ro
g
ra

m
ac

ió
n

 d
e 

u
n

id
ad

es
 y

/o
 s

es
io

n
es

. 

     

E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

P
A

R
A

 E
L

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 D

E
 

L
O

S
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

C
iu

d
ad

an
o

s 

cr
ít

ic
o

s 
e 

in
te

rc
u

lt
u

ra
l

es
 

In
ce

n
ti

v
a 

a 
lo

s 
es

tu
d

ia
n

te
s 

en
 l

a 
b

ú
sq

u
ed

a 
d

e 
in

n
o

v
ac

io
n

es
 p

ar
a 

co
m

p
re

n
d

er
 m

ej
o

r 
lo

s 
te

m
as

 d
e 

es
tu

d
io

s.
 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

 
E

st
ab

le
ce

 c
o

n
 l

o
s 

4
st

u
d

ia
n
te

s 
n

o
rm

as
 d

e 
co

n
v
iv

en
ci

a 
en

 e
l 

au
la

 y
 l

as
 p

ro
m

u
ev

e 
co

n
st

an
te

m
en

te
. 

R
es

u
el

v
e 

co
n

fl
ic

to
s 

d
e 

lo
s 

es
tu

d
ia

n
te

s 
d

e 
m

an
er

a 
as

er
ti

v
a.

 

P
ro

ce
so

 
d

e 

en
se

ñ
an

za
 

E
st

im
u

la
 a

 l
o

s 
es

tu
d

ia
n

te
s 

a 
su

p
er

ar
 s

u
s 

d
if

ic
u

lt
ad

es
 d

e 
ap

re
n

d
iz

aj
e.

 
S

ie
m

p
re

 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

 
M

an
ti

en
e 

u
n

a 
co

m
u

n
ic

ac
ió

n
 a

g
ra

d
ab

le
 e

m
p

le
an

d
o

 u
n

 l
en

g
u

aj
e 

se
n

ci
ll

o
. 

U
ti

li
za

 m
at

er
ia

 c
o

n
cr

et
a 

en
 e

l 
d

es
ar

ro
ll

o
 d

e 
su

 s
es

ió
n

 d
e 

ap
re

n
d
iz

aj
e.

 

E
v
al

u
ac

ió
n

 

d
e 

lo
s 

ap
re

n
d

iz
aj

es
 

R
ep

ro
g
ra

m
a 

en
  

fu
n

ci
ó

n
 d

e 
la

s 
n

ec
es

id
ad

es
 e

 i
n

te
re

se
s 

so
ci

al
es

 d
e 

lo
s 

es
tu

d
ia

n
te

s.
 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

 
E

v
al

ú
a 

p
er

m
an

en
te

m
en

te
 e

l 
ap

re
n

d
iz

aj
e 

d
e 

ac
u

er
d

o
 c

o
n

 l
o

s 
o

b
je

ti
v
o
s 

in
st

it
u

ci
o

n
al

es
 p

re
v
is

to
s.

 

L
a 

ev
al

u
ac

ió
n

 e
st

a 
d

e 
ac

o
rd

e 
co

n
 e

l 
en

fo
q

u
e 

in
cl

u
si

v
o

. 

 
H

a 
p

ar
ti

ci
p

ad
o
 a

ct
iv

am
en

te
 e

n
 l

a 
el

ab
o

ra
ci

ó
n

 d
e 

p
ro

y
ec

to
 e

d
u

ca
ti

v
o

 d
e 

su
 i

n
st

it
u

ci
ó

n
. 

S
ie

m
p

re
 



3
6

 
      

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 

E
S

C
U

E
L

A
 E

N
 L

A
 

C
O

M
U

N
ID

A
D

 

 

G
es

ti
ó

n
 

d
e 

la
 e

sc
u

el
a 

 
E

je
cu

ta
 e

n
 e

q
u

ip
o

 l
o

s 
p

ro
y
ec

to
s 

p
la

sm
ad

o
s 

en
 e

l 
p

ro
y
ec

to
 e

d
u

ca
ti

v
o

. 
A

 v
ec

es
 

N
u

n
ca

 

S
e 

in
v
o

lu
cr

a 
en

 p
ro

y
ec

to
s 

in
n

o
v
ad

o
re

s 
en

 b
en

ef
ic

io
 d

e 
la

 c
o

m
u

n
id

ad
. 

R
el

ac
ió

n
 

co
n

 
la

 

co
m

u
n

id
ad

 

In
v
o

lu
cr

a 
a 

lo
s 

p
ad

re
s 

d
e 

fa
m

il
ia

 e
n

 e
l 

ap
re

n
d

iz
aj

e 
d

e 
lo

s 
es

tu
d

ia
n
te

s.
 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

 
R

ea
li

za
 t

al
le

re
s 

co
n

 l
o

s 
p

ad
re

s 
d

e 
fa

m
il

ia
 p

ar
a 

fo
rt

al
ec

er
 e

l 
ap

re
n

d
iz

aj
e 

d
e 

lo
s 

es
tu

d
ia

n
te

s.
 

P
ar

ti
ci

p
a 

en
 l

a 
es

cu
el

a 
p

ar
a 

p
ad

re
s 

en
 l

a 
in

st
it

u
ci

ó
n

 e
d
u

ca
ti

v
a.

 

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

ID
A

D
 Y

 L
A

 

ID
E

N
T

ID
A

D
 

D
O

C
E

N
T

E
 

 

Id
en

ti
d

ad
 

y
 

re
sp

o
n

sa
b

il
i

d
ad

 

p
ro

fe
si

o
n

al
 

P
ar

ti
ci

p
a 

en
 c

ír
cu

lo
s 

d
e 

in
te

r 
ap

re
n

d
iz

aj
e 

 p
ar

a 
m

ej
o

ra
r 

su
 p

rá
ct

ic
a 

d
o

ce
n

te
. 

S
ie

m
p

re
 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

 
C

o
n

si
d

er
a 

su
 f

o
rt

al
ez

a 
 y

 d
eb

il
id

ad
es

 e
n

 l
a 

m
ej

o
ra

 d
e 

su
 p

rá
ct

ic
a 

d
o
ce

n
te

. 

S
u

el
e 

in
te

rc
am

b
ia

r 
m

at
er

ia
le

s 
co

n
 s

u
s 

co
le

g
as

 d
el

 á
re

a.
 

E
je

rc
ic

io
 

ét
ic

o
 

d
e 

la
 

p
ro

fe
si

ó
n

. 

E
l 

cu
m

p
li

m
ie

n
to

 a
 t

ie
m

p
o

 d
e 

su
s 

co
m

p
ro

m
is

o
s 

p
ro

fe
si

o
n

al
es

 e
s 

im
p

o
rt

an
te

. 
S

ie
m

p
re

 

A
 v

ec
es

 

N
u

n
ca

  
U

st
ed

 i
n

sp
ir

a 
re

sp
et

o
 p

o
r 

su
 c

o
n

d
u

ct
a 

p
ro

fe
si

o
n

al
. 

R
ea

li
za

 s
u

 l
ab

o
r 

d
o

ce
n

te
 c

o
n

 f
id

el
id

ad
 a

 l
o

s 
p

ri
n

ci
p

io
s 

ét
ic

o
s.

 



37 
 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población 

La población comprende a los docentes de la Institución Educativa Primaria 

Horacio Zeballos Gámez de Desaguadero, estuvo conformada por 25 docentes, 

siguiendo los fundamentos de (2014), la  población  está conformada por la 

totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos que se necesiten 

para la investigación.  

Tabla 3 

Población 

  Varones Mujeres Total 

Docentes nombrados 10 3 13 

Docentes contratados 7 5 12 

Total  16 8 25 

  Fuente: Nexus IEP N° 70635  

 

3.4.2 Muestra de estudio 

El método utilizado fue probabilístico aleatoria, ya que el grupo en estudio es 

pequeño cuya muestra está constituida por el total de docentes  de la población, 

procedentes de la IEP.70635 HZG  de Desaguadero, conformado por 25 docentes 

los mismos que fueron elegidos para la investigación. 

3.5 Unidades de análisis 

Las unidades de análisis son las siguientes: 

- Docentes nombrados 

- Docentes contratados 

3.6 Categorías 

Las categorías son las siguientes: 

- Monitoreo 

- Acompañamiento 
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- Evaluación 

- Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

- Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

- Gestión de la Escuela en la comunidad 

- Desarrollo de profesionalidad y la identidad docente 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1 Técnicas 

La técnica que se utilizó en esta investigación fue la encuesta, debido a que se 

recogió información de primera fuente, del mismo lugar de los hechos o del 

problema. 

3.7.2 Instrumentos 

Se utilizaron dos cuestionarios, uno por variable. El cuestionario es útil en la 

elaboración de las tesis y en la investigación científica, con los cuales se 

recogieron datos que sirvieron para probar las hipótesis. En su estructura, el 

cuestionario consta de un conjunto de preguntas o cuestiones; que al ser 

respondidas por los entrevistados, permitieron conseguir información para probar 

la hipótesis de investigación. 

a) Encuesta sobre monitoreo pedagógico 

La escala general se obtuvo del Portal Web del Ministerio de Educación de la 

UGEL 5 (Unidad de Gestión educativa Local 5, 2018). 
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Tabla 4 

Baremo de la variable: Monitoreo pedagógico 

Dimensiones 
Número de 

indicadores 

Escala por 

cada 

indicador 

Escala general 

Puntuación 

mínima y 

máxima 

Monitoreo 5 Siempre (3) 

A veces (2) 

Nunca (1) 

Destacado (14-15) 

Satisfactorio (11-13) 

En proceso (8-10) 

Insatisfactorio (5-7) 

 

 

5-15 

Acompañamient

o 

9 Siempre (3) 

A veces (2) 

Nunca (1) 

Destacado (23-27) 

Satisfactorio (19-22) 

En proceso (14-18) 

Insatisfactorio (9-13) 

 

 

9-27 

Evaluación 7 Siempre (3) 

A veces (2) 

Nunca (1) 

Destacado (19-21) 

Satisfactorio (15-18) 

En proceso (11-14) 

Insatisfactorio (7-10) 

 

 

7-21 

TOTAL 21 Siempre (3) 

A veces (2) 

Nunca (1) 

Destacado (54-63) 

Satisfactorio (43-53) 

En proceso (32-42) 

Insatisfactorio (21-31) 

 

 

21-63 

 

b) Encuesta sobre Desempeño docente 

La escala general se obtuvo del Portal Web del Ministerio de Educación de 

Evaluación Docente  (Ministerio de Educación, 2018). 

El desempeño docente fue  medido a partir de la autoevaluación de los mismos 

docentes. Por cuestiones metodológicas, y de validez interna en cuanto a la 

muestra, se optó porque los docentes se autoevaluaran. En un primer instante se 

consideró que los monitores o supervisores (acompañantes) aplicaran el 

instrumento; pero esta posibilidad fue descartada, debido a que en la institución 

sólo existían 3 docentes que cumplían esta función, situación que hubiera 

conducido a un sesgo en el hallazgo de resultados. 
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Tabla 5 

Baremo de la variable: Desempeño docente 

Dimensiones 
Número de 

indicadores 

Escala por 

cada 

indicador 

Escala general 

Puntuación 

mínima y 

máxima 

Preparación para 

el aprendizaje de 

los estudiantes 

9 Siempre (3) 

A veces (2) 

Nunca (1) 

Destacado (23-27) 

Suficiente o esperado (19-

22) 

En proceso (14-18) 

Muy deficiente (9-13) 

 

 

9-27 

Enseñanza para 

el aprendizaje de 

los estudiantes 

9 Siempre (3) 

A veces (2) 

Nunca (1) 

Destacado (23-27) 

Suficiente o esperado (19-

22) 

En proceso (14-18) 

Muy deficiente (9-13) 

 

 

9-27 

Gestión de la 

Escuela en la 

comunidad 

6 Siempre (3) 

A veces (2) 

Nunca (1) 

Destacado (15-18) 

Suficiente o esperado (12-

14) 

En proceso (9-11) 

Muy deficiente (6-8) 

 

 

6-18 

Desarrollo de 

profesionalidad 

y la identidad 

docente 

6 Siempre (3) 

A veces (2) 

Nunca (1) 

Destacado (15-18) 

Suficiente o esperado (12-

14) 

En proceso (9-11) 

Muy deficiente (6-8) 

 

 

6-18 

TOTAL 30 Siempre (3) 

A veces (2) 

Nunca (1) 

Destacado (76-90) 

Suficiente o esperado (61-

75) 

En proceso (46-60) 

Muy deficiente (30-45) 

 

 

30-90 

 

3.7.3 Validez y confiabilidad de instrumentos 

a) Validez 

En la presente investigación, se aplicaron dos instrumentos elaborados por el 

Ministerio de Educación. La validez estuvo en el grado en que la medición refleja 

con precisión las dimensiones e indicadores que se midieron. 

- En cuanto a la validez de contenido, los instrumentos reflejaron un dominio 

específico  de contenido de lo que se midió, por parte de los encuestados. Nos 

valimos del Juicio o validación de expertos, no se realizó una prueba piloto. 

- Respecto de la validez de constructo, los instrumentos estuvieron enmarcados 

en el enfoque teórico del acompañamiento docente y del desarrollo de 

competencias de los docentes en cuanto a su desempeño. Ello se tradujo en un 

modelo matemático: la correlación Pearson. 
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- En relación a la validez de criterio, los instrumentos fueron comparados con 

otros instrumentos de otros estudios similares, se optó por los que mejor 

respondían a la realidad circunscrita en la muestra elegida.  

b) Confiabilidad 

El instrumento fue confiabilizado, luego de que los instrumentos fueron evaluados 

por expertos. Se utilizó el coeficiente de Alpha de Cronbach (Anexo 4). Se 

concluyó que los instrumentos presentaron una confiabilidad muy alta; lo que 

significa que son confiables en un 94%, por tal razón sirvieron para recoger 

información objetiva y confiable. 

3.8 Técnicas de análisis 

En la investigación se plantearon hipótesis, las cuales fueron comprobadas mediante un 

diseño estadístico (r de Pearson), teniendo en cuenta el uso de una base de datos 

adecuadamente fundamentada, así también  ha sido analizado utilizando la T de estudent 

(Borovia, 2004).  

3.8.1 Recolección de datos 

La recolección de datos se realizó de la siguiente manera: 

- Primero se gestionó el permiso correspondiente en la dirección de la IEP 

Horacio Zeballos Gamez de Desaguadero. 

- Se realizó la coordinación con el sr. Director y los docentes de aula de la 

IEP. A fin de aplicar el cuestionario correspondiente. 

- Se aplicó el cuestionario respectivo a todos los docentes de la IEP Horacio 

Zeballos Gamez. 

3.8.2 Tratamiento de datos 

- Se realizó la construcción de la base de datos, teniendo en cuenta la 

información recogida a través de los cuestionarios para ambas variables, 

donde la primera (monitoreo pedagógico) consta de 21 items y la segunda 

(desempeño docente) consta de 30 items. 

- Se elaboró tablas de contingencia y frecuencia. 
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- Se desarrolló la comprobación de hipótesis mediante análisis estadístico 

utilizando la T de student. 

3.8.3 Análisis e interpretación de datos 

- Descripción de las tablas de frecuencia. 

- Interpretación y análisis mediante la comparación con otros estudios. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo, se presentan en primer lugar, los resultados generales de investigación 

(variables) y los resultados según dimensiones; en segundo lugar, se presenta la 

comprobación de hipótesis utilizando el diseño estadístico de r de Pearson; en tercer lugar 

se realiza la discusión de investigación. 

4.1 Resultados generales del monitoreo pedagógico y del desempeño docente en la 

IEP Horacio Zeballos Gámez de Desaguadero, 2018 

Tabla 6 

Monitoreo pedagógico y desempeño docente 

MONITOREO 

PEDAGÓGICO 

DESEMPEÑO DOCENTE 

Muy 

deficiente En proceso 

Suficiente o 

esperado Destacado TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Destacado 0 0% 3 12% 0 0% 3 12% 6 24% 

Satisfactorio 0 0% 1 4% 4 16% 3 12% 8 32% 

En proceso 0 0% 6 24% 4 16% 0 0% 10 40% 

Insatisfactorio 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 

TOTAL 1 4% 10 40% 8 32% 6 24% 25 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 1. Monitoreo pedagógico y desempeño docente 
Fuente: Encuesta 

En la tabla 6 y figura 1, se observa que los docentes que en el monitoreo pedagógico se 

ubicaron en la escala En Proceso, en un 24% también se ubicaron en la Escala en proceso 

en lo concerniente al Desempeño Docente. En relación a los docentes que en el monitoreo 

pedagógico se ubicaron en la escala Satisfactorio, en un 16% se ubicaron en la escala 

Suficiente o Esperado en lo concerniente al Desempeño Docente. Los docentes que en el 

monitoreo pedagógico se ubicaron en la escala Insatisfactorio, en un 4% se ubicaron en 

la escala Muy deficiente en lo concerniente al Desempeño Docente. 

Estos resultados indican que en ambas variables existe una asociación directa, lo que 

conduce a señalar que, si el monitoreo pedagógico se ejecuta de manera adecuada, 

entonces el desempeño docente también será adecuado. 

4.1.1 Resultados de las dimensiones del monitoreo pedagógico en la IEP 

Horacio Zeballos Gámez de Desaguadero, 2018 

Tabla 7 

Monitoreo 
ESCALA Nº % 

DESTACADO 7 28% 

SATISFACTORIO 8 32% 

EN PROCESO 9 36% 

INSATISFACTORIO 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 2. Monitoreo 
Fuente: Encuesta 

En relación a la dimensión monitoreo, se observa que el 36% de docentes se 

ubican en la escala En Proceso, el 32% se ubica en la escala Satisfactorio, el 28% 

se ubica en la escala Destacado y el 4% se ubica en la escala Insatisfactorio. 

 

Tabla 8 

Acompañamiento 
ESCALA Nº % 

DESTACADO 5 20% 

SATISFACTORIO 8 32% 

EN PROCESO 11 44% 

INSATISFACTORIO 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 3. Acompañamiento 
Fuente: Encuesta 
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En relación a la dimensión acompañamiento, se observa que el 44% de docentes 

se ubican en la escala En Proceso, el 32% se ubica en la escala Satisfactorio, el 

20% se ubica en la escala Destacado y el 4% se ubica en la escala Insatisfactorio. 

Tabla 9 

Evaluación 

ESCALA Nº % 

DESTACADO 1 4% 

SATISFACTORIO 12 48% 

EN PROCESO 11 44% 

INSATISFACTORIO 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 4. Evaluación 
Fuente: Encuesta 

 

En relación a la dimensión evaluación, se observa que el 48% se ubican en la 

escala Satisfactorio, el 44% de docentes se ubican en la escala En Proceso, el 4% 

se ubica en la escala Destacado y el otro 4% se ubica en la escala Insatisfactorio. 
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4.1.2 Resultados del desempeño docente en la IEP Horacio Zeballos Gamez 

de Desaguadero, 2018. 

Tabla 10 

Preparación para los aprendizajes de los estudiantes 
ESCALA Nº % 

DESTACADO 7 28% 

SUFICIENTE O ESPERADO 8 32% 

EN PROCESO 9 36% 

MUY DEFICIENTE 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 5. Preparación para los aprendizajes de los estudiantes 
Fuente: Encuesta 

 

En relación a la dimensión “Preparación para los aprendizajes de los estudiantes”, 

se observa que el 36% de docentes se ubican en la escala En Proceso, el 32% se 

ubica en la escala Suficiente o Esperado, el 28% se ubica en la escala Destacado 

y el 4% se ubica en la escala Muy deficiente. 

Tabla 11 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
ESCALA Nº % 

DESTACADO 2 8% 

SUFICIENTE O ESPERADO 9 36% 

EN PROCESO 13 52% 

MUY DEFICIENTE 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta 
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Figura 6. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Fuente: Encuesta 

 

En relación a la dimensión “Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes”, se 

observa que el 52% de docentes se ubican en la escala En Proceso, el 36% se ubica 

en la escala Suficiente o Esperado, el 8% se ubica en la escala Destacado y el 4% 

se ubica en la escala Muy deficiente. 

Tabla 12 

Gestión de la escuela en la comunidad 

ESCALA Nº % 

DESTACADO 4 16% 

SUFICIENTE O ESPERADO 9 36% 

EN PROCESO 10 40% 

MUY DEFICIENTE 2 8% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta 

 
Figura 7. Gestión de la escuela en la comunidad 
Fuente: Encuesta 
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En relación a la dimensión “Gestión de la escuela en la comunidad”, se observa 

que el 40% de docentes se ubican en la escala En Proceso, el 36% se ubica en la 

escala Suficiente o Esperado, el 16% se ubica en la escala Destacado y el 8% se 

ubica en la escala Muy deficiente. 

Tabla 13 

Desarrollo de la profesionalidad y de la identidad 

ESCALA Nº % 

DESTACADO 6 24% 

SUFICIENTE O ESPERADO 10 40% 

EN PROCESO 8 32% 

MUY DEFICIENTE 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta 

 

 
Figura 8. Desarrollo de la profesionalidad y de la identidad 
Fuente: Encuesta 

 

En relación a la dimensión “Desarrollo de la profesionalidad y de la identidad”, 

se observa que el 40% de docentes se ubican en la escala Suficiente o Esperado, 

el 32% se ubica en la escala En proceso, el 24% se ubica en la escala Destacado y 

el 4% se ubica en la escala Muy deficiente. 
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4.2 Comprobación de hipótesis 

Se utiliza el análisis de correlación, simplificado en el enunciado: 

 

A mayor X, mayor Y (+) 

A mayor X, menor Y (-) 

Mediante la fórmula de Correlación Pearson: 

    

     










2222 yynxxn

yxxyn
r  

De lo que se desprende: 

X= Monitoreo pedagógico 

Y = Desempeño docente 

 

Con el fin de emplear de forma práctica la magnitud de r de Pearson como un indicador 

del grado de correlación o asociación entre variables, se opta por la siguiente tabla: 

Tabla 14 

Valores de correlación 

Valores de r Tipo y grado de correlación 

1  Negativa perfecta 

8,01  r  Negativa fuerte 

5,08,0  r  Negativa moderada 

05,0  r  Negativa débil  

0  No existe 

5,00  r  Positiva débil 

8,05,0  r  Positiva moderada 

18,0  r  Positiva fuerte 

1 Positiva perfecta 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
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4.2.1 Hipótesis general 

Ho: No existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y  el 

desempeño docente de la IEP Horacio Zeballos Gamez de Desaguadero en el año 

2018. 

Ha: Existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y  el 

desempeño docente de la IEP Horacio Zeballos Gamez de Desaguadero en el año 

2018. 

Sujeto de 
investigación 

X Y XY X2 Y2 r r2 

25 1174 1802 86066 56756 131542 0,8809 0,775973 

 

    

     
8809,0

2222











yynxxn

yxxyn
r  

Definición de la hipótesis 

Ho :  r = 0 

Ha : r ≠ 0 

Nivel de significancia 

Se utiliza un  = 5% = 0.05 

El valor de T tabla es Tt = T0.05:(25-2)=1.71 

Estadística de prueba 

 

TC = 21

2

r

n
r




 =  

 

15,4
775973.01

225
8809.0 




Tc
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Regla de decisión 

 

Como Tc = 4,15 > Tt = 1,71, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, luego se concluye que existe una relación significativa entre el 

monitoreo pedagógico y  el desempeño docente de la IEP Horacio Zeballos Gamez 

de Desaguadero en el año 2018. 

4.2.2 Hipótesis específica Nº 01 

Ho: El monitoreo pedagógico no se relaciona directamente con la preparación  

para el aprendizaje de los estudiantes de la IEP Horacio Zeballos Gamez de 

Desaguadero en el año 2018. 

Ha: El monitoreo pedagógico se relaciona directamente con la preparación  para 

el aprendizaje de los estudiantes de la IEP Horacio Zeballos Gamez de 

Desaguadero en el año 2018. 

Sujeto de 
investigación 

X Y XY X2 Y2 r r2 

25 1174 552 26327 56756 12350 0,7899 0,623955 

 

    

     
7899,0

2222











yynxxn

yxxyn
r  

Definición de la hipótesis 

Ho :  r = 0 

Ha : r ≠ 0 

71,1TT 15,4CT
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Nivel de significancia 

Se utiliza un  = 5% = 0.05 

El valor de T tabla es Tt = T0.05:(25-2)=1.71 

Estadística de prueba 

         TC = 21

2

r

n
r




 =  

Regla de decisión 

 

 

Como Tc = 3,74 > Tt = 1,71, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, luego se concluye que el monitoreo pedagógico se relaciona 

directamente con la preparación  para el aprendizaje de los estudiantes de la IEP 

Horacio Zeballos Gamez de Desaguadero en el año 2018. 

4.2.3 Hipótesis específica Nº 02 

Ho: El monitoreo pedagógico no se relaciona directamente con la enseñanza de 

los aprendizajes de los estudiantes de la IEP Horacio Zeballos Gamez de 

Desaguadero en el año 2018. 

Ha: El monitoreo pedagógico se relaciona directamente con la enseñanza de los 

aprendizajes de los estudiantes de la IEP Horacio Zeballos Gamez de Desaguadero 

en el año 2018. 

71,1TT 74,3CT

74,3
623955.01

225
7899.0 
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Sujeto de 
investigación 

X Y XY X2 Y2 r r2 

25 1174 495 23634 56756 9941 0,8152 0,66448 

 

 

    

     
8152,0

2222











yynxxn

yxxyn
r  

 

Definición de la hipótesis 

Ho :  r = 0 

Ha : r ≠ 0 

Nivel de significancia 

Se utiliza un  = 5% = 0.05 

El valor de T tabla es Tt = T0.05:(25-2)=1.71 

Estadística de prueba 

      TC = 21

2

r

n
r




 =  

Regla de decisión 

 

 

71,1TT 85,3CT

85,3
66448,01

225
8152.0 
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Como Tc = 3,85 > Tt = 1,71, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, luego se concluye que el monitoreo pedagógico se relaciona 

directamente con la enseñanza de los aprendizajes de los estudiantes de la IEP 

Horacio Zeballos Gamez de Desaguadero en el año 2018. 

4.2.4 Hipótesis específica Nº 03 

Ho: El monitoreo pedagógico no se relaciona directamente con la gestión de la 

escuela en comunidad en la IEP Horacio Zeballos Gamez de Desaguadero en el 

año 2018. 

Ha: El monitoreo pedagógico se relaciona directamente con la gestión de la 

escuela en comunidad en la IEP Horacio Zeballos Gamez de Desaguadero en el 

año 2018. 

Sujeto de 

investigación 
X Y XY X2 Y2 r r2 

25 1174 362 17358 56756 5344 0,8795 0,773511 

 

    

     
8795,0

2222











yynxxn

yxxyn
r  

Definición de la hipótesis 

Ho :  r = 0 

Ha : r ≠ 0 

Nivel de significancia 

Se utiliza un  = 5% = 0.05 

El valor de T tabla es Tt = T0.05:(25-2)=1.71 

Estadística de prueba 

TC = 21

2

r

n
r




 =  15,4

773511,01

225
8795.0 
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Regla de decisión 

 

 

Como Tc = 4,15 > Tt = 1,71, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, luego se concluye que el monitoreo pedagógico se relaciona 

directamente con la gestión de la escuela en comunidad en la IEP Horacio Zeballos 

Gamez de Desaguadero en el año 2018. 

4.2.5 Hipótesis específica Nº 04 

Ho: El monitoreo pedagógico no se relaciona directamente con el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente de la IEP Horacio Zeballos Gamez de 

Desaguadero en el año 2018. 

Ha: El monitoreo pedagógico se relaciona directamente con el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente de la IEP Horacio Zeballos Gamez de 

Desaguadero en el año 2018. 

Sujeto de 
investigación 

X Y XY X2 Y2 r r2 

25 1174 389 18634 56756 6159 0,8826 0,778909 

 

    

     
8826,0

2222











yynxxn

yxxyn
r

 

 

  

71,1TT 15,4CT
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Definición de la hipótesis 

Ho :  r = 0 

Ha : r ≠ 0 

Nivel de significancia 

Se utiliza un  = 5% = 0.05 

El valor de T tabla es Tt = T0.05:(25-2)=1.71 

Estadística de prueba 

   TC = 21

2

r

n
r




 =  

Regla de decisión 

 

 

Como Tc = 4,16 > Tt = 1,71, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, luego se concluye que el monitoreo pedagógico se relaciona 

directamente con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente de la 

IEP Horacio Zeballos Gamez de Desaguadero en el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

71,1TT 16,4CT

16,4
778909,01

225
8826.0 
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4.3 Discusión 

Se llevó a cabo esta investigación para identificar la relación que existe entre el monitoreo 

pedagógico y  el desempeño docente, donde los docentes se ubicaron en la escala en 

proceso en un 24%, que indican que en ambas variables existe una asociación directa, lo 

que conduce a señalar que si el monitoreo pedagógico se ejecuta de manera adecuada, 

entonces el desempeño docente también será adecuado. Estos resultados coinciden con 

trabajos que han buscado la incidencia del monitoreo pedagógico en la metodología 

docente  de acuerdo a la forma en que es aplicado y la disposición del docente al cambio 

donde el 78% de los docentes considera que existe incidencia, el 22% no cree que incida 

directamente por la forma en que es practicado (Velásquez 2017). Lo mismo sucede al 

identificar  que la relación que guarda la supervisión pedagógica con el desempeño de los 

docentes es positiva alta debido a que la planificación y métodos de supervisión son 

cumplidos objetivamente (Fernández 2016 y vilca 2015).  

Entonces  podemos asumir que, los resultados encajan con los conocimientos o estudios 

previos en la mayoría de casos, debido a que el desempeño de los docentes requiere, 

consolidación de la formación, capacitación, actualización y cumplimiento de estos 

factores en el aula; por consiguiente, una de las mejores formas de concretar el 

seguimiento es el monitoreo pedagógico. 

Respecto a nuestra hipótesis, podemos señalar que se cumple los hallazgos de la 

investigación confirmando que existe una relación positiva alta entre el monitoreo 

pedagógico y el desempeño docente, lo mismo sucede con las dimensiones; lo que indica 

que si se realizan procesos adecuados de ejecución de monitoreo pedagógico, entonces el 

desempeño docente será mejor. Pero debe entenderse que no se hace referencia al 

monitoreo, impositivo o arbitrario, sino a aquel que se basa en el acompañamiento, en las 

recomendaciones prudentes y en el trabajo conjunto para absolver dudas y observaciones. 

Esto se podría relacionar con lo que plantearon Tantaleán, Vargas & Lopez (2016) donde 

indican que el monitoreo pedagógico consiste en el seguimiento permanente a las tareas 

designadas al docente con el objetivo de conocer su desempeño para asesorarlo y 

capacitarlo. 

En cuanto a nuestras preguntas de investigación: ¿Cuál es la relación entre el monitoreo 

pedagógico y la preparación  para el aprendizaje de los estudiantes de la IEP Horacio 

Zeballos Gamez de Desaguadero en el año 2018? Hay una relacion directa ya que, Tc = 
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3,74 > Tt = 1,71. Que indica que si se realiza un adecuado monitoreo pedagógico los 

docentes tendrán una óptima preparación. Así también en la pregunta ¿Cuál es la relación 

entre el monitoreo pedagógico y la gestión de la escuela en comunidad en la IEP Horacio 

Zeballos Gamez de Desaguadero en el año 2018? Indica que hay una relación directa 

porque Tc = 3,85 > Tt = 1,71. En la tercera pregunta ¿Cuál es la relación entre el monitoreo 

pedagógico y la gestión de la escuela en comunidad en la IEP Horacio Zeballos Gamez 

de Desaguadero en el año 2018? Hay una relación directa debido a que Tc = 4,15 > Tt = 

1,71. Y dando respuesta a la cuarta pregunta ¿Cuál es la relación entre el monitoreo 

pedagógico y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente de la IEP Horacio 

Zeballos Gamez de Desaguadero en el año 2018? Existe una relación directa? Existe una 

relación directa ya que Tc = 4,16 > Tt = 1,71.  

Durante la realización de este estudio, se presentaron limitantes como: para la ejecución 

de los instrumentos de recolección de datos como es la encuesta; el cuerpo directivo de 

la institución lo conformaban solo dos personas motivo por el cual el instrumento que 

corresponde a la variable desempeño docente, fue aplicada a los 25 docentes asumiéndolo 

como una autoevaluación, corriendo el riesgo de que éstos no se evalúen con certeza ya 

que considerarían algunos criterios a su favor. 

Así también el horario establecido por la institución fue una limitación ya que las 

actividades académicas se desarrollan en ambos turnos, cuales son mañana y tarde, lo que 

dificultó la reunión de los docentes y a su vez la aplicación de los instrumentos. 
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CONCLUSIONES 

- Existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y el desempeño 

docente de la IEP Horacio Zeballos Gamez de Desaguadero en el año 2018, debido a 

que Tc = 4,15 > Tt = 1,71. Los docentes en las variables monitoreo pedagógico y 

desempeño docente se ubicaron en la escala En Proceso en un 24%, de lo que se 

desprende que si el monitoreo pedagógico se ejecuta de manera adecuada, entonces el 

desempeño docente también será adecuado. 

- El monitoreo pedagógico se relaciona directamente con la preparación  para el 

aprendizaje de los estudiantes de la IEP Horacio Zeballos Gamez de Desaguadero en 

el año 2018, ya que Tc = 3,74 > Tt = 1,71. Además, el 36% de docentes se ubican en la 

escala En Proceso, el 32% se ubica en la escala Suficiente o Esperado, el 28% se ubica 

en la escala Destacado y el 4% se ubica en la escala Muy deficiente. 

- El monitoreo pedagógico se relaciona directamente con la enseñanza de los 

aprendizajes de los estudiantes de la IEP Horacio Zeballos Gamez de Desaguadero en 

el año 2018, porque Tc = 3,85 > Tt = 1,71. Asimismo, se observó que el 52% de docentes 

se ubican en la escala En Proceso, el 36% se ubica en la escala Suficiente o Esperado, 

el 8% se ubica en la escala Destacado y el 4% se ubica en la escala Muy deficiente. 

- El monitoreo pedagógico se relaciona directamente con la gestión de la escuela en 

comunidad en la IEP Horacio Zeballos Gamez de Desaguadero en el año 2018, debido 

a que Tc = 4,15 > Tt = 1,71. Además, se observó que el 40% de docentes se ubican en la 

escala En Proceso, el 36% se ubica en la escala Suficiente o Esperado, el 16% se ubica 

en la escala Destacado y el 8% se ubica en la escala Muy deficiente. 
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- El monitoreo pedagógico se relaciona directamente con el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente de la IEP Horacio Zeballos Gamez de 

Desaguadero en el año 2018, ya que Tc = 4,16 > Tt = 1,71. También se observó que el 

40% de docentes se ubican en la escala Suficiente o Esperado, el 32% se ubica en la 

escala En proceso, el 24% se ubica en la escala Destacado y el 4% se ubica en la escala 

Muy deficiente. 
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RECOMENDACIONES 

- A los directivos y docentes de las instituciones educativas de nivel primario, se les 

recomienda que el monitoreo pedagógico se realice considerando el desarrollo y 

mejoramiento del desempeño docente, a través de reuniones de sensibilización, a 

través de sesiones simuladas, y elaboración de instrumentos curriculares articulados 

por docentes, grados y secciones. 

- A los docentes, estudiantes y graduados de la Escuela de Posgrado, en la Universidad 

Nacional del Altiplano, se les sugiere que desarrollen estudios sobre la relación entre 

el monitoreo pedagógico y la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, a fin 

de que la planificación guarde relación con las exigencias de las metas curriculares 

anuales. 

- A los docentes, estudiantes y graduados de la Escuela de Posgrado, en la Universidad 

Nacional del Altiplano, se les recomienda que  investiguen sobre la relación entre el 

monitoreo pedagógico y la enseñanza de los aprendizajes de los estudiantes, a fin de 

establecer técnicas, métodos, medios y materiales educativos que fortalezcan la 

enseñanza en el aula.  

- A los docentes, estudiantes y graduados de la Escuela de Posgrado, en la Universidad 

Nacional del Altiplano, se les sugiere que indaguen sobre el monitoreo pedagógico y 

su relación con la gestión de la escuela en comunidad, a fin de fortalecer los 

mecanismos gerenciales, formalizar los instrumentos de acción, los planes y proyectos 

que deben ser puestos en marcha a corto, mediano y largo plazo. 
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- A los docentes, estudiantes y graduados de la Escuela de Posgrado, en la Universidad 

Nacional del Altiplano, se les recomienda que estudien la relación entre el monitoreo 

pedagógico y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, para fortalecer 

las tareas de actualización y capacitación docente, compenetrándose en los nuevos 

enfoques educativos. 
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Anexo 2. Encuesta de monitoreo pedagógico 
 

Estimado docente: 

El presente instrumento tiene la finalidad de recabar sus percepciones de 

monitoreo pedagógico con el propósito de estudios de post grado, maestría en 

administración de la educación. 

Agradeciendo su grata colaboración solicitamos no redactar su nombre ni algún 

código, debe usted responder las percepciones  eligiendo de las siguientes 

alternativas. 

 

Nº ITEMS  
ÍNDICE 

MONITOREO Nunca A 
veces  

Siemp
re 

01 Recoge y analiza información a partir de la observación     
02 Utiliza diferentes estrategias de recojo de información    
03 Promueve la toma de decisiones     
04 Sensibiliza a la comunidad educativa respecto a la buena enseñanza    
05 Genera un ambiente favorable de acciones concretas y cooperación.    
 

ACOMPAÑAMIENTO 
Nunca A 

veces  
Siemp
re 

06 Orienta el desarrollo de procesos de aprendizaje.    
07 Recibe orientación oportuna sobre las nuevas directivas.    

08 Recibe orientación clara después del monitoreo.    

09 Recibe asesoría oportunamente sobre las estrategias de enseñanza- 
aprendizaje. 

   

10 Recibe asesoramiento sobre programación de unidades de 
aprendizaje 

   

11 Recibe capacitación sobre diversificación curricular.    

12 Fomenta encuentros grupales e individuales con los docentes.    
13 Aporta material bibliográfico a los docentes.    
14 Programa visitas de asesoramiento continuo.    

 
EVALUACION 

Nunca A 
veces  

Siemp
re 

15 Realiza el seguimiento de las visitas a los docentes.    

16 Realiza visitas de observación inopinada.    

17 Registra los avances a través de fichas de verificación.    

18 Las visitas son sistemáticas y programadas.    

19 Recibe una información clara después del monitoreo.    
20 Valora el logro de los objetivos planteados por la institución educativa.    

21 Informa sobre los aciertos y desaciertos registrados durante el 
monitoreo. 

   



73 
 

Anexo 3. Encuesta de desempeño docente 

El presente instrumento tiene la finalidad de redactar sus percepciones de 

instrumentos de Desempeño Docente con el propósito de estudios de post grado, 

Maestría en Administración de la Educación. 

Agradeciendo su grata colaboración solicitamos no redactar su nombre ni algún 

código, debe usted responder las percepciones eligiendo una de las alternativas. 

Nº ÍTEMS ÍNDICE 

PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES Nunca A 
veces 

Siempre 

01 Considera usted las características psicológicas de sus estudiantes 
en la elaboración de su programación curricular. 

   

02 Considera usted las características socioculturales de sus 
estudiantes para la elaboración de su programación, unidades y/o 
sesiones de aprendizaje. 

   

03 Considera las características cognitivas de sus estudiantes en la 
elaboración de su programación curricular. 

   

04 Planifica procesos pedagógicos creativos para lograr aprendizajes 
significativos 

   

05 En estos últimos años se ha actualizado en temas de pedagogía y 
didáctica 

   

06 Durante el desarrollo de las clases demuestra manejo de 
información actualizada. 

   

07 La programación curricular está en relación con el PEI de la I.E    

08 Planifica creativamente su sesión de aprendizaje, para el logro de 
las capacidades programadas. 

   

09 Considera usted el enfoque intercultural e inclusivo para su 
programación de unidades y/o sesiones. 

   

ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES Nunca A 
veces 

Siempre 

10 Incentiva a los estudiantes en la búsqueda de innovaciones para 
comprender mejor los temas de estudios. 

   

11 Establece con los 4studiantes normas de convivencia en el aula y 
las promueve constantemente. 

   

12 Resuelve conflictos de los estudiantes de manera asertiva.    

13 Estimula a los estudiantes a superar sus dificultades de aprendizaje.    

14 Mantiene una comunicación agradable empleando un lenguaje 
sencillo. 

   

15 Utiliza materia concreta en el desarrollo de su sesión de 
aprendizaje. 

   

16 Reprograma en función de las necesidades e intereses sociales de 
los estudiantes. 

   

17 Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos. 

   

18 La evaluación esta de acorde con el enfoque inclusivo.  
 

  

GESTION DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD Nunca A 
veces 

Siempre 

19 Ha participado activamente en la elaboración de proyecto educativo 
de su institución. 

   

20 Ejecuta en equipo los proyectos plasmados en el proyecto 
educativo. 

   

21 Se involucra en proyectos innovadores en beneficio de la 
comunidad. 
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22 Involucra a los padres de familia en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

   

23 Realiza talleres con los padres de familia para fortalecer el 
aprendizaje de los estudiantes. 

   

24 Participa en la escuela para padres en la institución educativa.    

DESARROLLO DE PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE Nunca A 
veces 

Siempre 

25 Participa en círculos de interaprendizaje para mejorar su práctica 
docente. 

   

26 Considera su fortaleza y debilidades en la mejora de su práctica 
docente. 

   

27 Suele intercambiar materiales con sus colegas del área.    

28 El cumplimiento a tiempo de sus compromisos profesionales es 
importante. 

   

29 Usted inspira respeto por su conducta profesional.    

30 Realiza su labor docente con fidelidad a los principios éticos.    
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Anexo 4. Confiabilidad de los instrumentos: monitoreo pedagógico y desempeño 

docente 
CONFIABILIDAD ESTADÍSTICA DE INSTRUMENTO MEDIANTE OPINIÓN DE EXPERTOS, 

APLICANDO EL COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH 

PRIMERO: El diseño que se utiliza es el Coeficiente Alfa de Cronbach, que requiere una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre el 0 y 1. Su 

ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de 

medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. 

BASE DE DATOS DE LOS REPORTES DE VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS 

N° DE ÍTEMS 

NÚMERO DE EXPERTOS    

EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 
TOTAL 
FILAS  

1 80 85 80 245  

2 80 80 85 245  

3 80 85 95 260  

4 80 80 80 240  

5 80 75 85 240  

6 80 80 85 245  

7 80 95 90 265  

8 80 85 75 240  

9 80 80 85 245  

10 80 80 90 250  

SUMATORIA 800 825 850 2475  

PROMEDIO 80 82,5 85 247,5   

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

0,00 5,40 5,77 8,58 11,17 

      73,61 

 

En donde: 

8,58 = Desviación Estándar de las sumatorias totales 

11,17 = Sumatoria de las tres desviaciones estándar 

73,61= potencia al cuadrado de la desviación estándar del total de filas, es decir: 8,582 

= 73,61 

SEGUNDO: Para determinar el nivel de confiabilidad de los instrumentos, aplicamos la 

siguiente fórmula de Alpha de Cronbach: 
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  =  Coeficiente de Alpha de Cronbach 

K  =  Número total de ítems 

2

iS  =  Varianza individual por ítem 

2

tS  =  Varianza de los puntajes totales al cuadrado 

TERCERO: Luego reemplazamos los datos: 

94,0
61,73

17,11
1

110

10




















  

Coeficiente Relación 

0,00 a +/- 0,20 Despreciable 

0,21 a 0,40 Baja o ligera 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,61 a 0,80 Marcada 

0,81 a 1,00 Muy alta 

 

Decisión: Según el resultado 0,94; se concluye que los instrumentos presentaron una 

confiabilidad muy alta; lo que significa que los instrumentos son confiables en un 94%, 

por tal razón sirve para recoger información objetiva y confiable. 
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Considera usted  las características 

psicológicas de sus estudiantes en la 

elaboración de su programación curricular. 
Considera usted las características 

socioculturales de sus estudiantes para la 
elaboración de su programación, unidades 

y/o sesiones de aprendizaje. 
Considera las características cognitivas de 

sus estudiantes en la elaboración de su 
programación curricular. 

Planifica procesos pedagógicos creativos 

para lograr aprendizajes significativos 

En estos últimos años se ha actualizado en 
temas de pedagogía y didáctica 

Durante el desarrollo de las clases demuestra 
manejo de información actualizada. 

La programación curricular está en relación 

con el PEI de la I.E 

Planifica creativamente su sesión de 

aprendizaje, para el logro de las capacidades 
programadas. 

Considera usted el enfoque intercultural e 

inclusivo para su programación de unidades 

y/o sesiones. Incentiva a los estudiantes en la búsqueda de 

innovaciones para comprender mejor los 

temas de estudios. 
Establece con los 4studiantes normas de 

convivencia en el aula y las promueve 

constantemente. 

Resuelve conflictos de los estudiantes de 

manera asertiva. 

Estimula a los estudiantes a superar sus 

dificultades de aprendizaje. 
Mantiene una comunicación agradable 

empleando un lenguaje sencillo. 

Utiliza materia concreta en el desarrollo de su 

sesión de aprendizaje. 
Reprograma en  función de las necesidades e 

intereses sociales de los estudiantes. 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de 
acuerdo con los objetivos institucionales 

previstos. 
La evaluación esta de acorde con el enfoque 

inclusivo. 

Ha participado activamente en la elaboración 

de proyecto educativo de su institución. 

Ejecuta en equipo los proyectos plasmados 

en el proyecto educativo. 

Se involucra en proyectos innovadores en 

beneficio de la comunidad. 

Involucra a los padres de familia en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Realiza talleres con los padres de familia 

para fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Participa en la escuela para padres en la 

institución educativa. 

Participa en círculos de interaprendizaje  para 

mejorar su práctica docente. 

Considera su fortaleza  y debilidades en la 
mejora de su práctica docente. 

Suele intercambiar materiales con sus 
colegas del área. 

El cumplimiento a tiempo de sus 

compromisos profesionales es importante. 

Usted inspira respeto por su conducta 

profesional. 

Realiza su labor docente con fidelidad a los 

principios éticos. 
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