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Presentación

Ponemos a disposición de los lectores interesados en conocer las investigaciones 
académicas realizadas sobre educación en la Región Central del Perú, el 
tercer número de la revista Investigación y Educación esperando contribuir al 
conocimiento de las preocupaciones y emprendimientos investigativos que 
actualmente se manifiestan en el medio.

La presente publicación pone a su consideración seis artículos científicos de 
investigaciones realizadas por docentes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú, desde setiembre del año 2021 hasta 
setiembre de 2022. Estos artículos han cumplido con las exigencias académicas 
del Instituto General de la UNCP y del Instituto Especializado de Investigación de 
la Facultad de Educación y han pasado por la evaluación de pares, a fin de cumplir 
con los requerimientos de rigor y calidad. Además, se ha incluido los resúmenes 
científicos de veinticinco investigaciones realizadas por los catedráticos en la 
Facultad en el lapso señalado y que también han sido aprobadas en el Instituto 
de Investigación.

Por otro lado, tenemos el interés difundir la información de las investigaciones de 
grado que realizan los estudiantes, para ello se han incluido dos apartados, uno 
que incluye las tesis sustentadas en el último año para obtener las licenciaturas 
en las tres escuelas y siete carreras de la Facultad y otro que incluye las tesis 
sustentadas en la Unidad de Post grado, para las maestrías y el doctorado.

También es oportuno resaltar que el presente número, además de su edición 
física, también tiene la edición virtual con todos los requisitos de formalización 
saneados.

Agradecemos el trabajo del comité de investigación de la Facultad, de la comisión 
de grados y títulos y la de los docentes integrantes del grupo de proyección social 
“Docentes promotores del cambio” con cuyos aportes se ha hecho posible la 
presente publicación.

Consideramos que estos materiales contribuirán eficazmente a la difusión de la 
labor investigativa realizada en el alma mater de la Región Central del Perú y que 
promoverá las observaciones, discusiones, mayores avances en la investigación y 
la mejora de la educación en este ámbito y el Perú.

El Director.
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Resumen
La investigación desarrollada es básica, y de gabinete, se desarrolló en la ciudad de Huancayo. 

El problema investigado fue ¿cuáles son las diferencias entre la conceptualización de la colonialidad 
del poder de Aníbal Quijano y la semicolonialidad de José Carlos Mariátegui?, en torno a ella, se 
plantearon tres problemas específicos, estos son indagar en que consiste el concepto de colonialidad, 
de semicolonialidad, y, cuál de ellas, es la que explica y clarifica de forma verídica la realidad 
peruana. En relación con ello, nuestras hipótesis general de trabajo fue que  las diferencias entre la 
conceptualización de colonialidad del poder de Aníbal Quijano y la semicolonialidad de José Carlos 
Mariátegui radica en que el primero se basa en teorías decoloniales, mientras, el segundo se basa 
en el marxismo; respondiéndose con ella la primera y segunda hipótesis especifica, mientras que la 
hipótesis frente al tercer problema específico fue que el concepto que explica y clarifica de forma 
verídica la realidad peruana, es el de semicolonialidad de J. C. Mariátegui.” El proceso de investigación 
confirma nuestra hipótesis general y las específicas.

Palabras clave: Colonialidad, semicolonialidad, poder, capitalismo, imperialismo, feudalidad, 
semifeudalidad

Abstract
The research developed is basic, and cabinet, was developed in the city of Huancayo. The problem 

investigated was: what are the differences between the conceptualization of the coloniality of Aníbal 
Quijano’s power and the semi-coloniality of José Carlos Mariátegui? Around it, three specific problems 
were raised, these are to investigate what the concept of coloniality consists of. of semicoloniality, 
and, which of them, is the one that explains and clarifies in a truthful way the Peruvian reality. In 
relation to this, our general working hypothesis was that the differences between Aníbal Quijano’s 
conceptualization of coloniality of power and José Carlos Mariátegui’s semicoloniality lies in the fact 
that the former is based on decolonial theories, while the latter is based on Marxism. ; answering with 
it the first and second specific hypotheses, while the hypothesis against the third specific problem 
was that the concept that explains and clarifies the Peruvian reality in a truthful way, is that of semi-
coloniality of J. C. Mariátegui.” The research process confirms our general and specific hypotheses.

Introducción
Existen diversas teorías que, desde sus marcos teóricos, describen, explican y predicen la realidad 

social peruana, entre ellas se encuentra la teoría estructural-funcionalista, la teoría de la reproducción 
social, la teoría liberal, la teoría marxista de Mariategui, la teoría de la colonialidad – descolonialidad 
del poder de Aníbal Quijano. Estas dos últimas se reclaman no solo explicaciones totalizadoras, 
también se reclaman como los fundamentos más pertinentes para una práctica política progresista y 
de izquierda, de ahí la importancia de su estudio. 

En los años 90 del siglo pasado, el reconocido sociólogo peruano Aníbal Quijano presentó 
la tesis de la “colonialidad del poder”, en la cual postula una explicación histórica e integral de la 
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realidad social no solo del país, sino -dicho por él mismo- de América Latina. Quijano antes de 1990 
abrazaba de alguna manera una sociología crítica que podría acercarse a los fundamentos teóricos de 
un marxismo abierto (Germana, 2014), pero desde 1990, cuando plantea su teoría de la colonialidad–
descolonialidad del poder, el alejamiento teórico del marxismo, es visible y elocuente, de ahí que él 
mismo llega decir que debemos basarnos en “otra epistemología otra” para entender la realidad social 
contemporánea, ya que la actual “episteme”, incluso la marxista, son eurocéntricos y colonialistas. 

La tesis de la colonialidad sostiene que la realidad peruana y latinoamericana no ha liquidado el 
problema surgido en 1492, esto es la colonialidad entendida como la “imposición de una clasificación 
racial / étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder” (Quijano, 
2014, p. 286), es decir, la imposición y dominación fundada en la idea de raza, donde lo blanco y 
occidental se impone a lo indígena y negro, estructurándose un patrón de dominación colonial que se 
inicia en 1492, persiste hasta hoy. 

Otra interpretación de la realidad peruana, aparece en la década de los años 20–30 del siglo 
XX, a cargo del marxista peruano José Carlos Mariátegui, quien postuló la teoría que la sociedad 
peruana es semifeudal y semicolonial, que con algunas variantes podría generalizarse a las sociedades 
latinoamericanas. Mariátegui planteó que el carácter de la sociedad peruana es semifeudal y 
semicolonial, pues para él, la revolución de la independencia no liquidó el problema de la tierra, por 
tanto, el problema de la feudalidad está aún presente, esta persistencia es imposible sin la dominación 
extranjera que en el país se expresa en una semicolonialidad (2010), lo cual significaría en el 
esquema de este autor, que semifeudalidad y semicolonialidad son caras de una misma moneda, de la 
dominación capitalista.

La semicolonialidad se entiende como dependencia relativa de una nación frente a otra, en 
cambio, una colonia comprende la dependencia total y plena de una región o país ante la metrópoli. 
De esto, se entiende que la colonia llegó a su fin con el proceso de independencia – o como se le 
llame – en 1821/1824, y después, se habría dado la semicolonialidad entendida como una relativa 
independencia política de las metrópolis, pero que en el terreno económico sigue siendo dependiente 
del capital extranjero.

Como puede verse, existen dos planteamientos respecto a la sociedad peruana, razón por la cual 
planteamos investigar el siguiente problema: ¿Cuáles son las diferencias entre la conceptualización de 
colonialidad del poder de Aníbal Quijano y la semicolonialidad de José Carlos Mariátegui?, de ella los 
problemas específicos fueron: ¿En qué consiste la conceptualización de colonialidad del poder según 
Aníbal Quijano?, ¿En qué consiste la conceptualización de semicolonialidad de José Carlos Mariátegui?, 
y, ¿Entre la teoría de semicolonialidad y colonialidad del poder, cuál de ellas, explica y clarifica de 
forma verídica la realidad peruana?. En relación a ello, los objetivos planteados fueron: Identificar 
las diferencias teóricas entre la teoría de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano y la teoría de la 
semicolonialidad de José Carlos Mariátegui; así mismo, los objetivos específicos fueron, a. Determinar 
las características del concepto de colonialidad del poder de Aníbal Quijano, b. Determinar las 
características del concepto de semicolonialidad de José Carlos Mariátegui, y c. Determinar entre 
el concepto de colonialidad del poder de Aníbal Quijano y el concepto de semicolonialidad de José 
Carlos Mariátegui, cuál de ellas explica y clarifica de forma verídica la realidad peruana. 

La investigación se justifica por lo sostenido en líneas anteriores, primero, pretende conocer que 
teoría se aproxima más a una comprensión amplia y totalizadora de la sociedad peruana; segundo, 
que al ser teorías que orientan a grupos sociales políticos y sindicales que se hacen llamar progresistas, 
entonces es importante conocer las teorías por la cual discurren sus propuestas. 

Esto último se corrobora fácilmente revisando la historia de los movimientos y organizaciones 
de izquierda, donde muchos de ellos se sostiene en los puntos de vista de Mariategui; y, un creciente 
grupo emergente de intelectuales y organizaciones de la sociedad civil se sustentan en la tesis de 
la colonialidad del poder de Aníbal Quijano; es más, desde la tesis de Quijano, se ha fundado un 
proyecto denominado “modernidad-descolonialidad”, el cual tiene una presencia importante en la 
academia latinoamericana de las ciencias sociales, con intelectuales de renombre que difunden las 
bondades de esta teoría. 

Como puede verse, estas son razones muy grandes para ocuparnos de ambas teorías, ya que sus 
efectos prácticos repercuten en nuestras actividades profesionales y sociales, mucho  más en el sector 
educación ya que, muchos pedagogos y educadores postulan la tesis de que el fenómeno educativo 
peruano se caracteriza por tener una práctica pedagógica colonial, para proponer soluciones que 
comprendan una práctica descolonial  que comprenda la recuperación de los saberes ancestrales como 
una forma de descolonización mental y cultural. 
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Nuestro marco teórico acerca de la investigación que realizamos, de alguna manera, ya fueron 
presentadas cuando realizamos el planteamiento del problema, ahí señalábamos que entendemos por 
colonialidad del poder,  una estructura de dominación capitalista basado en la clasificación racial, 
quiere decir que la dominación se inicia en la idea de aceptar que existen razas superiores e inferiores 
con todas las secuelas que ella acarrea. Mientras que la semicolonialidad la entendemos como la 
situación de un país o territorio que depende parcialmente de las metrópolis capitalistas. Es desde este 
marco que planteamos nuestra hipótesis, y también desarrollamos el estudio de nuestro problema de 
investigación. 

A razón de lo mencionado, la hipótesis general plantea que las diferencias entre la conceptualización 
de colonialidad del poder de Aníbal Quijano y la semicolonialidad de José Carlos Mariátegui radica en 
que el primero se basa en las teorías decoloniales, mientras, el segundo se basa en la teoría marxista; 
las hipótesis especificas consisten en a. El concepto de colonialidad del poder de Aníbal Quijano se 
fundamenta en las teorías decoloniales, b. El concepto de semicolonialidad del poder de José Carlos 
Mariategui se fundamenta en la teoría marxista; y, c. Entre la teoría de la colonialidad del poder y 
la semicolonialidad, el que explica y clarifica de forma verídica la realidad peruana, es la teoría de la 
semicolonialidad de J. C. Mariátegui. 

Metodología
Dentro de los marcos de clasificación de la investigación propuestas por las instancias pertinentes, 

la investigación se ubica en el denominado enfoque cualitativo, el cual se caracteriza por ser de carácter 
abierta y flexible a los requerimientos del objeto de estudio (Ballestín y Fàbregues, 2019). El diseño de 
investigación es explicativo (Ballestín y Fàbregues, 2019, p. 46) ya que se centra en describir y explicar 
las características de dos conceptos, para luego comparar y establecer las diferencias entre ellas. Así 
mismo, en cuanto al tipo de investigación, ella se encuadra en el tipo básico, ya que “esta investigación 
busca aumentar la teoría, por lo tanto, se relaciona con nuevos conocimientos, de este modo no se 
ocupa de las aplicaciones prácticas”  (Doupovec, 2010). Así mismo, el nivel de la investigación es 
descriptivo-comparativo, considerando que se describe dos conceptos para luego compararlas y 
establecer las diferencias.

Como método general, hicimos uso del método dialéctico o lo que Rojas llama “enfoque dialéctico 
de la investigación” (2005), este enfoque postula principios que se tuvo en cuenta de principio a fin, 
ya que es el objeto de estudio quien reclama que método ha de utilizarse como diría Marx (1973), es 
decir, si nuestro objeto de estudio es el análisis de textos, naturalmente no vamos emplear métodos 
experimentales, cuasiexperimentales, sino métodos y técnicas que nos permitan develar el contenido 
verdadero del texto. 

Así mismo, el enfoque dialéctico de investigación, se desmarca del positivismo y neopositivismo, 
porque no incurre en el objetivismo estrecho que en realidad es una forma de subjetivismo (Huamán, 
Medina, Treviños, 2022), ni tampoco en la hermenéutica fenomenológica que niega la posibilidad de 
alcanzar la objetividad del conocimiento, ya que este enfoque parte del principio de que existe una 
realidad independiente y anterior al hombre, esta realidad puede conocerse en sus relaciones causales, 
en sus múltiples aspectos, del cual se pueden alcanzar la objetividad (Rojas, 2005)

Estos principios planteados por Rojas son parte de la concepción materialista dialéctica, de ello, 
se entiende que no partimos de construcciones o imaginaciones que nos hacemos del discurso de 
Quijano y Mariategui, sino de algo concreto y objetivo, y nuestra intención es develar el sentido o el 
horizonte de ambas teorías. 

Para lograr ese cometido hacemos uso del método bibliográfico como algo más específico, esto 
es la revisión bibliográfica de textos, siendo la técnica empleada el análisis del discurso, quiere decir 
que los textos estudiados albergan un discurso escrito de sus autores, lo cual es necesario develar para 
entender el sentido de lo escrito, lo cual quiere decir que los textos expresan pensamientos, emociones, 
intereses del autor o los autores. 

Resultados
Los resultados se han estructurado en el siguiente sentido, en primer lugar, se describe y analiza 

los planteamientos de los conceptos de semicolonialidad y colonialidad, luego se hace la comparación 
de ambos conceptos, para después, analizar cuál de esos conceptos permiten comprender y entender 
de forma verídica la realidad social.
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El concepto de colonialidad del poder de Aníbal Quijano
La teoría de Quijano se fundamenta en la llamada “descolonización del poder”, o, simplemente 

“descolonización epistemológica” (Montoya, 2021), otros autores le llaman “sociología decolonizadora” 
pues, su teoría comprende una revisión completa y profunda del marxismo que antes existía en él, para 
luego hacer un “balance y liquidación” con su otrora concepción primigenia, otros autores sostendrán 
que en realidad Quijano solo se desmarcó del lado europeizante de Marx.

Quijano sostiene que el conocimiento, es decir el conjunto de las ciencias sociales peruanas, 
latinoamericanas y del mundo, se producen desde una manera europea de pensamiento, la misma que 
se ha impuesto a todas las latitudes del mundo y en todas las dimensiones (2020, p. 327), el cual se 
muestra como la única racionalidad real y verdadera frente a las otras racionalidades como la andina, 
a las cuales desprecia. De esto se deduce que el marxismo, porque es parte de las teorías eurocéntricas, 
ya que, si bien debe tenerse en cuenta sus aportes a la hora de analizar la realidad social del país o del 
sistema capitalista mundial, en definitiva, es parte de ese pensamiento europeizante (Vásquez, 2020, 
p. 2) 

De lo dicho, se deduce que la gran creación de Quijano desde la penúltima década del siglo 
pasado, es la tesis de la colonialidad/descolonialidad, teoría que después desarrollarán muchos 
intelectuales latinoamericanos, quienes se aglutinarían en un proyecto modernidad-colonialidad, 
para promover esta forma de pensar. 

¿Pero que es la colonialidad?, veamos lo que dice nuestro autor sobre el tema 

La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial 
de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la 
población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno 
de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a 
escala social. (2020, p. 325) 

Quijano sostiene que el capitalismo es el patrón de poder mundial, y su poder se sostiene en un 
elemento básico, la clasificación racial /étnica, quiere decir que el problema principal instaurado con 
la invasión es el problema racial–étnico, entendida esta situación, puede comprenderse la dominación 
económica, cultural, ideológica, al cual se le conoce como colonialidad del poder, una forma de 
dominación que perdura hasta hoy. 

Pero debe quedar claro que al plantear que la raza es el aspecto fundamental para que entender 
la dominación, no niega la existencia de otras categorías como clase, sexo, genero, que contribuyen al 
entendimiento de la realidad peruana, pero al amparo de la raza y la clasificación racial.

La colonialidad como la entiende Quijano es un elemento indispensable para entender la 
sociedad contemporánea, categoría distinta al colonialismo, que, aunque estén vinculados son 
diferentes, ya que 

El colonialismo se refiere estrictamente a una estructura de dominación y explotación, 
donde el control de la autoridad política, de los recursos de producción y del trabajo de 
una población determinada lo detenta otra de diferente identidad, y cuyas sedes centrales 
están, además, en otra jurisdicción territorial. Pero no siempre, ni necesariamente, implica 
relaciones racistas de poder (Quijano, 2020, p. 325).

De esta cita se entiende que el colonialismo tiene un origen más antiguo que la colonialidad, 
donde no necesariamente existe dominación racial, la colonialidad tiene como elemento esencial la 
dominación racial, el cual forma parte del patrón de poder capitalista contemporáneo, poder impuesto 
con la invasión europea, en otras palabras, el “capitalismo se hace mundial, eurocentrado” (Quijano, 
2020, p. 325), donde no solo hay dominación económica, hay dominio de las subjetividades. 

El capitalismo al amparo del “primer pecado” –la invasión–, ejerce hasta hoy una dominación 
económica, dominación ideológica y cultural de carácter mundial, esto se expresa en el dominio de 
las formas de pensar, en las racionalidades proclives al “pensar europeizante”, de poblaciones como la 
andina, la latinoamericana, la africana o asiática, que se manifiesta en la negación de su cultura y en la 
creación de nuevas identidades coloniales. Quijano lo expresa de la siguiente manera 

Las relaciones intersubjetivas correspondientes, en las cuales se fueron fundiendo las 
experiencias del colonialismo y de la colonialidad con las necesidades del capitalismo, se 
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fueron configurando como un nuevo universo de relaciones intersubjetivas de dominación 
bajo la hegemonía eurocentrada. Ese específico universo es el que será después denominado 
modernidad (Quijano, 2020, p. 326).

Al capitalismo, le es funcional la existencia de colonialismo y colonialidad para configurar 
esas nuevas relaciones intersubjetivas, es decir, las subjetividades de los habitantes se formaron y 
siguen formándose a partir de las creencias raciales y consideraciones de la cosmovisión europea 
como algo superior a cualquier otra forma de cosmovisión. Esto es, precisamente lo que se conoce 
como modernidad, una modernidad surgida sobre la base de creencias raciales coloniales, aunque se 
le denomine racional, el cual se impuso como la “única racionalidad válida” (2020, p. 327), que se 
ha mantenido a lo largo del tiempo, a pesar de haber soportado los embates de la crítica. Entonces 
la forma de pensar colonial–europeizante de los habitantes del mundo, no es algo gratuito, surge al 
amparo de la educación recibida, educación manejada y controlada por el capitalismo. 

Esta situación no debe continuar –sostiene Quijano– por ello, urge una descolonialidad de nuestras 
formas de pensar, el cual consistiría en dejar de pensar de forma europeizante recuperando los saberes 
oriundos y nativos, para enrumbar desafíos de cambio y transformación social. 

El concepto de semicolonialidad de José Carlos Mariátegui
El enfoque de Mariátegui analiza el problema de lo colonial y semicolonial desde posiciones 

marxistas (2007) –colonialidad es un término que el autor nunca utilizó–, donde cuenta el momento 
histórico, la situación de las clases, la estructura económica y social, la interrelación dialéctica entre las 
diversas dimensiones de la realidad social, el componente étnico, entre otros aspectos. 

       Mariátegui analiza la realidad peruana desde una perspectiva histórica, en ese sentido señala 
que primero devino la colonia, luego la semicolonia, la invasión española inauguró el periodo colonial 
de la historia peruana, entendiéndose por colonia la situación de dependencia respecto a la metrópoli 
en todos los ámbitos o dimensiones de la sociedad, desde la economía hasta la cultura; y esto es lo que 
ocurría entre España y el Perú virreinal (Mariátegui,  2007) sobre las bases de economía comunitarista 
primitiva y las bases de una economía feudal. 

Se instauró un régimen feudal-colonial, colonial como ya describimos líneas atrás, feudal porque 
era el régimen de producción impuestas por la invasión española, en ella existe relaciones serviles de 
producción en las haciendas, aunque persistan junto a las relaciones esclavistas y comunales; colonial 
porque organiza la economía, la sociedad y el Estado en función a los intereses exclusivos del imperio 
español. 

Mientras esto ocurría en las colonias latinoamericanas, países como Francia e Inglaterra ya 
ingresaban a un régimen de relaciones capitalistas, viéndose claramente la desigualdad en el grado de 
desarrollo, y el tipo de sociedad que existía en Europa. 

Al momento de la “independencia”, “separación política”, o “emancipación” de España –problema 
que no se discutirá aquí–, deviene una nueva organización política para el país, un Estado Republicano 
y Democrático, en la cual los representantes del gobierno son elegidos por los ciudadanos peruanos, 
recuérdese que ciudadanos eran quienes acreditaban ser propietarios de ciertas extensiones de tierras. 

Sin embargo, en 1928 dice Mariátegui que el carácter de la economía peruana se presenta como 
“una economía colonial” (2007, p. 20), es decir, la economía peruana continúa siendo colonial a 
pesar de la independencia, y concluye que para la segunda década del siglo XX existía una economía 
comunista indígena junto a una economía feudal que hace persistir a la primera, y una economía 
burguesa retardada (2007, p. 21). Se entiende que cuando Mariategui hace uso de lo colonial, hace 
referencia a la condición económica del país, y claro todas las secuelas que ella acarrea, los cuales no 
deben ser vistas como algo mecánico y dado. 

Hasta aquí pareciera que Mariategui sostendría que la sociedad peruana tiene un carácter colonial 
después de la emancipación, pero una lectura más específica, indica que se refiere a la economía 
peruana, y no de la sociedad en conjunto, pues en cuestiones políticas, jurídicas, ideológicas, etc., 
ya no existe la dependencia absoluta del país respecto a una metrópoli sea francesa, inglesa, u otra. 
Sin embargo, el siguiente pasaje que escribió en 1929, un año después de la publicación de los siete 
ensayos, dice lo siguiente 

¿Hasta qué punto puede asimilarse la situación de las repúblicas latinoamericanas a la de los 
países semicoloniales? La condición económica de estas repúblicas, es, sin duda, semicolonial, y a 
medida que crezca su capitalismo y, en consecuencia, la penetración imperialista tiene que acentuarse 
este carácter de su economía. (Mariátegui, 2010, p. 117)  



12

Sección: Investigación en Humanidades

Investigación y Educación 3 (1) ene-dic 2022 FE/UNCP. ISSN IMPRESO: 2709-8788. ISSN EN LINEA: 2955-8573
 

Podríamos elucubrar diferentes explicaciones a esta idea, la primera puede ser que, entre haber 
escrito los siete ensayos en 1928, y luego “punto de vista antiimperialista” en 1929, existió un proceso 
de definición de los conceptos usados por el autor; otra mirada podría ser que el amauta hacia uso 
indistinto de uno u otro concepto; otra sería que Mariátegui por su formación académica, tenía 
limitaciones teóricas serias para esbozar una teoría con categorías precisas.

Nuestro punto de vista es que Mariátegui es un intelectual formado en la línea del marxismo, 
quien tiene un claro manejo de la teoría histórica marxista, de ahí que tiene muy en cuenta la 
historicidad de los conceptos. Partiendo de esta tesis, consideramos que el concepto de lo colonial 
y semicolonial se va formando paulatinamente en el pensamiento del autor, es decir, Mariategui 
distingue claramente que la colonia y la semicolonia son conceptos que designan periodos históricos 
diferentes con características también diferentes. 

De esto se desprende que en Mariátegui lo colonial es una condición histórica de dependencia y 
explotación en el periodo virreinal del país, y la semicolonialidad es el periodo que corresponde a la 
República formal del país, ya que, sin negar la dependencia colonial de la economía peruana, al mismo 
tiempo, es consciente y sostiene con total claridad que existe un Estado republicano cuyo gobierno 
es elegido internamente, de ahí que el país ya no sería una plena colonia, sino una semicolonia. Por 
tanto, ya no somos colonia de un solo país imperialista, sino de varias de ellas, y políticamente, existe 
la posibilidad de que ciertos ciudadanos elijan a las autoridades del gobierno. 

El momento histórico es muy importante a la hora de distinguir colonia y semicolonia, pues 
el momento histórico mundial en que el país es colonia, es el periodo donde el mundo se enfrenta 
a grandes imperios europeos, donde se da la acumulación originaria del capital. El momento en el 
que el país se convierte en semicolonia, el mundo se encuentra en el periodo de consolidación del 
capitalismo industrial, Inglaterra se convierte en el abanderado del libre comercio, busca nuevos 
mercados para colocar sus productos.  

Aquí viene dos asuntos importantes, el primero es que el Perú como país semicolonial, presenta 
relaciones económicas de carácter precapitalista, que para los tiempos del amauta tiene un predominio 
mayoritario, es decir, las relaciones feudales o semifeudales en el campo son hegemónicas, y, junto a 
ellas, existen relaciones comunales y esclavistas; al mismo tiempo, cuando se inicia la penetración 
capitalista, estas se dan mediante la explotación del guano y del salitre, lo cual da entender que aparece 
una clase burguesa, la burguesía arrendataria, que como dijimos son hijos de la oligarquía terrateniente. 
En suma, lo que se quiere decir es que al capital imperialista le es muy funcional conservar zonas 
atrasadas en el país para generar mayores ganancias.

El otro aspecto sumamente importante, incluso más que la anterior, es que en condiciones de 
semicolonialidad, el imperialismo no solo tiene un dominio directo sobre el país, sino que aquí genera 
socios con los cuales se entienden y le son funcionales, pero al mismo tiempo, estos socios internos 
sostienen su condición de clases dominantes en la medida que están ligados al capital imperialista 
(Mariategui, 2010, 117)  Esto en términos de acción política, modifica los actores de una posible lucha 
ante el imperialismo, es decir, los enemigos y amigos ya no serán los mismos de la colonia. 

En ese sentido, la lucha que pueda emprenderse ante el imperialismo, no solo deviene en lucha 
ante ella y sus representantes, también ante los socios que tienen en el país, ante esas burguesías que 
se hacen pasar por nacionales pero que en realidad son intermediarias para la explotación que hace el 
capital monopólico o imperialista. Esto quiere decir que los blancos de un posible proceso de lucha no 
solo es el capital imperialista y sus representantes, también el conjunto de clases sociales aliadas de ese 
capital, entre ellas esa burguesía coludida al capital extranjero. 

Entonces la semicolonialidad en Mariátegui no es un simple cambio de palabras, designa 
en primer lugar una categoría histórica que se inicia con la Republica, el cual vino acentuándose 
cada vez más en todo este tiempo, hasta el día de hoy. Así mismo, también designa un conjunto de 
características económicas-sociales, donde la situación y el rol de las clases sociales no es lo mismo en 
comparación a las clases sociales del periodo colonial del país. 

En la semicolonia, existe una clase social, la burguesía intermediaria (2010) que está plenamente 
comprometida con el capital imperialista, y no se interesa por ninguna liberación o independencia, 
este sería un objetivo de toda lucha antiimperialista. 

Diferencias entre la conceptualización de colonialidad de Aníbal Quijano y 
semicolonialidad de José Carlos Mariategui

A pesar que el interés de la investigación se orienta a identificar las diferencias en la 
conceptualización de colonialidad y semicolonialidad en las teorías de Quijano y Mariategui, 
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es necesario tener en cuenta las semejanzas que albergan ambos conceptos, el cual nos sirve para 
identificar con mayor claridad las diferencias teóricas entre ambas. De plano, consideramos que la 
semejanza es que ambas teorías constituyen una reacción crítica a las sociologías dominantes como 
el positivismo o el estructural–funcionalismo predominante hasta la primera mitad del siglo pasado. 

Cesar Germaná sostiene que la teoría de Mariategui como la de Quijano están comprometidas 
con el análisis de la realidad nacional (2014 p.76) y la superación de los problemas de la misma, 
aunque desde nuestro punto de vista, sus propuestas van por caminos diferentes, que a la postre se 
debe a los fundamentos teóricos y opciones políticas que abrazan ambos autores. 

Otra semejanza que consideramos importante, es que tanto la tesis de la colonialidad y 
semicolonialidad son teorías totalizantes, es decir, no se contentan con el análisis de individuos, o 
algunos segmentos o actores de la realidad social, sino de toda la sociedad, esto se expresa en tener una 
idea clara de “la realidad histórico-social indoamericana como una formación social específica” (2014, 
p.75). Esto hace que se ubique a ambas teorías a la otra orilla de las sociologías fenomenológicas, 
interaccionistas, hermenéuticas, que de alguna manera tienen cierto olor posmoderno, ya que el 
discurso posmoderno sostiene la inutilidad de los metarrelatos. 

Germaná, además sostiene que ambos autores se asemejan en que estos se enfrentan al 
pensamiento colonial europeizante, 

Mariátegui y Quijano se van a diferenciar del pensamiento crítico eurocéntrico en la medida 
que en el centro de sus propuestas aparece la problemática de la colonialidad del poder, 
perspectiva que sólo se presentaría en la reflexión que surge en la periferia del sistema-
moderno/colonial… De allí que su preocupación central gire en torno a la descolonización 
de las estructuras de poder como punto de partida para la efectiva democratización de la 
vida social. Se trata, en consecuencia, de una perspectiva de conocimiento que en aspectos 
fundamentales constituye un proyecto que tiene características prometedoras que puede 
ser prolongado en diferentes direcciones (Germaná, 2014 p. 74). 

Germana sostiene que ambos teóricos son críticos del eurocentrismo, que ambos buscan la 
descolonización del poder y se enfrentan a ella, puesto que la colonialidad del poder es el problema 
fundamental para descolonizar las estructuras de poder y lograr la democratización de la vida social, 
luego, dice que el conocimiento que postulan es un conocimiento emancipador.  

Sin embargo, se sabe muy bien que Mariátegui abraza abiertamente el marxismo, y hace uso de 
las conceptos y categorías marxistas en el análisis de la sociedad, emplea esa concepción marxista al 
análisis de la realidad concreta peruana, de ahí nos hacemos la pregunta legitima ¿es eurocéntrico o no 
el marxismo para los decoloniales, y en particular para Quijano?, si lo es, el marxismo es eurocéntrico, 
una teoría colonial que a pesar de la potencialidad que alberga para el análisis de la realidad social, no 
le quita su cordón umbilical europeizante. 

Mariátegui no hace uso en ningún momento de la categoría de colonialidad entendida como lo 
hace Quijano, pues para el primero, la colonia abarca toda forma de dominación y no habría necesidad 
de estar inventado una nueva categoría, ya que, la categoría de colonia alberga la dominación de las 
subjetividades. Es que ese no es el asunto, el asunto es que la colonialidad como categoría empleada 
por Quijano parte del criterio de clasificación racial, mientras que la existencia de la colonia peruana 
parte del análisis de las estructuras económicas – sociales y de los conflictos de clase para entender la 
realidad peruana. Por tanto, la crítica que hace Quijano de que dicho término sería insuficiente para 
designar la realidad de los primeros siglos de la invasión, marcaría un punto importante de diferencia 
entre ambas teorías. 

Quijano cuando sostiene que, para entender la sociedad peruana y latinoamericana, no debe 
dejarse de lado la “colonialidad del poder”, ahí, no toma en cuenta la diferencia abismal entre dos 
periodos que a pesar de tener una continuidad son diferentes (Gutiérrez, 2011) esto es el periodo 
virreinal y el periodo republicano, pues en cada una de ellas la dinámica de las clases y sus intereses 
son diferentes, a pesar que presenten similitudes. 

Este planteamiento nos conduce a otra diferencia de gran importancia entre ambos pensadores, 
esto es el criterio de clasificación social de la población de esta parte del mundo, mientras que para 
Mariategui, la población debe ser clasificada teniendo en cuenta la estructura económica-social del 
país, y en base ella identificar las clases sociales existentes lo cual es esencial para el entendimiento 
de la realidad social, para Quijano, la población debe ser clasificada teniendo en cuenta el concepto 
de raza, aspecto que designa mejor -según él- la situación de la realidad social, pues la raza es una 
categoría más duradera y amplia que sirve para entender la realidad peruana y latinoamericana. 
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Queda claro que el fundamento teórico en el que se sostiene Mariátegui, es definitivamente 
marxista, o sea materialista. En ese sentido acepta la objetividad del conocimiento social, la 
universalidad de la historia, el rol de las clases sociales según el momento histórico. En cambio, 
Quijano puede ser considerado como parte de la tradición decolonial, cuyos fundamentos básicos se 
encuentran en una epistemología relativista expresada en la hermenéutica filosófica, los cuales intenta 
combinar con cierto marxismo que quizás pueda ser llamado “marxismo abierto”. 

Los discípulos de Quijano y algunos compañeros suyos, tienen ideas diversas en relación al 
marxismo, Dussel acogerá con entusiasmo algunos planteamientos decoloniales de Marx, Mignolo 
hará referencia el carácter colonial de este pensamiento, lo mismo que Lander. Para estos brillantes 
autores, si bien es cierto, Marx ayuda mucho a entender la realidad, pero no lo comprende cómo 
debería ser, precisamente por ser eurocéntrico. A esta crítica Mariategui diría que su análisis toma 
en cuenta, la generalidad, particularidad y singularidad de la realidad peruana, y que, por tanto, su 
pensamiento y su método se basa en las cuestiones concretas de dicha realidad. Este planteamiento 
tiene amplia relación con el principio de totalidad del filósofo marxista Giorgi Lukács (1969) o el 
principio de totalidad concreta (Kosík, 1967). 

Otra diferencia de suma importancia radica en las opciones de cambio que presenta ambos 
autores, Mariátegui sustenta que el país solo puede ir hacia adelante desde la revolución socialista, 
donde la alianza campesina-obrera serían los que dirigen este proceso, el cual incluso implica violencia 
que el autor acepta. 

En cambio, desde la postura de Quijano, la opción es la descolonialidad o giro descolonial, 
que se entiende como un “modo de subversión epistémica del poder, que es también teórica/ética/
estética/política” (2020, p.25) para lograr una producción democrática de una sociedad democrática. 
Esto hace plantear que el problema principal es la cuestión epistémica, es decir, se debe cambiar la 
forma de producir conocimiento, de tal forma que genere nuevos conocimientos para producir una 
sociedad democrática, planteamiento que se acerca bastante a la noción del discurso comunicativo de 
Habermas (1999), donde el lenguaje sincero del hablante resolvería los conflictos sociales. 

La teoría más adecuada para interpretar la realidad peruana, entre las teorías de 
semicolonialidad y colonialidad del poder

Esta parte de la investigación presentará los fundamentos teóricos para entender cuáles serían 
los más idóneos para comprender la realidad peruana. Cabe recalcar que los conceptos idoneidad e 
interpretación no se entienden desde una concepción pragmática, hermenéutica o fenomenológica, la 
idoneidad desde nuestra teoría se vincula con la teoría correspondentista del reflejo del conocimiento. 
En ese sentido, se analiza las teorías para encontrar la más idónea en el sentido que nos acerque a 
las cosas tal como son, es decir, aquella teoría que tenga la mayor capacidad para develar la realidad 
social tal como es, y pueda ser reflejada en el pensamiento, es decir, que se logre la objetividad del 
conocimiento social. Y, cuando hablamos de interpretación, nos referimos en el mismo sentido, esto es 
indagar la teoría que hace una interpretación de la realidad cuyo contenido sea objetivo o se aproxime 
a ella.

De hecho, el marxismo en el cual se sustenta la semicolonialidad, afirma de facto que 
epistemológicamente se basa en una teoría materialista del conocimiento. Esta teoría señala que el 
conocimiento es el reflejo de la realidad en el pensamiento (Lenin, 1972), es decir, el conocimiento si 
tiene la capacidad de decirnos lo que es o lo que ocurre en la realidad social, no de golpe sino, de forma 
aproximada, dialéctica, y, que la verdad de la misma se comprueba mediante el criterio de la práctica 
social (Zeleny, 1982), es decir, una teoría no puede ser una invención o un conjunto de creencias que 
sean coherentes simplemente, o el acuerdo al cual llegan un grupo de personas o una comunidad 
científica, sino deben tener correspondencia con la realidad. De todo ello, se asume que el marxismo 
como teoría se asume como una teoría realista. 

Así mismo, como ya se vio, en el origen del conocimiento, su idoneidad no se determina por 
el lugar de donde surge, por tanto, no existe un conocimiento eurocéntrico o un conocimiento 
latinoamericano donde uno sea falso y el otro verdadero, donde uno sea dominante y el otro 
dominado. Lo verdad o falsedad del conocimiento se determina por su correspondencia, y no por el 
lugar donde surge, que un conocimiento se dominante o dominado se determina por como lo usan las 
clases sociales y el poder dominante. Una vez más, puede verse el compromiso con el realismo de esta 
postura, de ahí que Mariategui decía que se sustentaba en esta teoría no como un acto de elucubración 
abstracta, sino para llegar a la verdad, y luego proponer políticas de cambio. 

La teoría decolonial se basa en un relativismo epistemológico, ya que está vinculado con 
varias teorías del conocimiento, entre ellas el Consensualismo de Habermas, para quien el realismo 
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epistemológico es una utopía irrealizable, de ahí que es mucho más adecuado consensuar el 
conocimiento y la verdad, en base a los intereses. Cuando Quijano propone recuperar todos los 
saberes tradicionales y tratarlos en la misma dimensión e importancia que el llamado conocimiento 
científico eurocéntrico, está admitiendo que todos los conocimientos pueden ser verdaderos, ya que 
ellas se sustentan en el lenguaje de los hablantes y la razón, admitir que todos los conocimientos son 
verdaderos es una forma de relativismo, cualidad que acompaña a los decoloniales. 

La teoría decolonial afirma que el saber y el conocimiento dominante es básicamente 
eurocéntrico, y este representa la imposición y dominación del capitalismo. Esto significa que el saber 
europeo puede ser válido y verdadero en Europa, pero no aquí, en América Latina, aquí tendría que 
aflorar otros saberes, saberes oriundos en la misma valía que el eurocéntrico, esto es otra forma de 
relativismo epistemológico. 

¿Cuál de esas teorías es la más adecuada para interpretar la realidad peruana y llegar a su 
verdad?, consideramos que es la teoría materialista en la cual se sustenta Mariategui, pues ella permite 
aproximarnos a la objetividad del conocimiento, es decir a un conocimiento verdadero, que se podría 
comprobar mediante la practica social, algo al que a los decoloniales poco les interesa. Pero el gran 
asunto es que mediante la práctica social se puede o no controlar alcanzar la verdad. la respuesta a 
esta elemental pregunta debe ser respondida por la ciencia, pues es ella, quien tiene que demostrar la 
verdad o falsedad de una teoría. Desde nuestra óptica, si es posible que se demuestre, prueba de ello es 
el progreso del conocimiento científico.

Discusión
Visto las teorías estudiadas, en este apartado se pondrá en discusión los resultados teniendo en 

cuenta los problemas que se ha planteado en la investigación, estos son las diferencias en cuanto a los 
fundamentos teóricos de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano y la semicolonialidad de José Carlos 
Mariátegui, y la teoría que explica y clarifica de forma verídica la realidad peruana, la colonialidad del 
poder o la semicolonialidad. 

Como ya vimos, Mariátegui basa su análisis en la teoría del conocimiento marxista, la misma que 
es materialista y dialéctica, aunque existen innumerables estudios que sostienen otras tesis, Montoya 
hace un recuento y sostiene que el amauta fue considerado desde un marxista abierto pasando por un 
existencialista freudiano, hasta un postmoderno (2018). Vanden sostiene que Mariategui tenía una 
inclinación mística (1975) orientada a la revolución.  

Muchas interpretaciones sueltas, citas sacadas de contexto, o ideas como la defensa del mito 
supuestamente enfrentada a la razón en la obra del autor, podría llevarnos a sostener que efectivamente 
el amauta fue un intelectual muy alejado del marxismo, y más de la epistemología o gnoseología 
marxista; sin embargo, otros autores como Melis, Kossok, Semionov, Shulgovski (1975) sostienen que 
el amauta fue un marxista latinoamericano. 

Desde nuestro punto de vista, Mariátegui es marxista, a pesar que presente ideas, frases o 
párrafos que le presenten como alguien alejado a dicha filosofía. Cuando el amauta analiza la sociedad 
peruana, no dice que la filosofía con la que estudia la realidad peruana sea eurocéntrica, él se basa en 
que esta filosofía brinda bases sólidas para descubrir la realidad como tal, independiente de los deseos; 
en ese sentido, no hay porque llamar eurocéntrico al marxismo, puesto que lo que interesa no es donde 
surgió, sino si tiene o no la potencialidad de describir y analizar la realidad peruana para proponer su 
movimiento hacía una dirección determinada. 

En cambio, la teoría de Quijano alberga una crítica epistemológica muy fuerte al marxismo, 
sostiene que el marxismo es una forma eurocéntrica de producir conocimiento que solo toma a 
Europa como el centro de las acciones decisivas de la historia de la humanidad, también sostiene 
que la racionalidad eurocéntrica niega las otras formas de producir conocimiento. existe una forma 
eurocéntrica de producir el conocimiento. 

Una primera definición del eurocentrismo podría ser entenderlo como aquel tipo de 
conocimiento basado en la experiencia particular de la Europa Occidental y que fue 
impuesto a otras sociedades a través del expansionismo colonial y económico-capitalista 
propio de aquella perspectiva del mundo. Entonces, el eurocentrismo se nos presenta como 
una forma de ser, pensar y hacer particular de un grupo, pero impuesta a todos como 
verdad universal. (Muñoz y Bensús, s/a p. 2) 



16

Sección: Investigación en Humanidades

Investigación y Educación 3 (1) ene-dic 2022 FE/UNCP. ISSN IMPRESO: 2709-8788. ISSN EN LINEA: 2955-8573
 

De lo dicho por estos autores que hacen un análisis del concepto de eurocentrismo en la obra 
de Quijano, se entiende el eurocentrismo como perspectiva de conocimiento hegemónica que se ha 
impuesto en todas las latitudes del mundo. 

La tarea del conocimiento social es develar la realidad tal como es (Kosic, 1967), entonces, mal 
hace Quijano en dividir la forma de producir conocimiento en eurocentrismo  y antieurocentrismo, 
optar por una posición radical en el sentido propuesto por Quijano, haría que se rechace el conjunto de 
teorías surgidas en Europa o el mundo occidental, lo cual ni el mismo autor hace, ya que a pesar suyo, 
continua haciendo uso de categorías marxistas -eurocéntricas- cuando hace su análisis de la realidad 
social, de ahí que él y otros decoloniales alivianen el tema sosteniendo que no se puede rechazar todo 
lo europeo, pero si se debe rechazar el denominado materialismo histórico, que según ellos no sería 
más que una visión mecanicista y dualista de la realidad social impuesta por Federico Engels. 

Entonces desde nuestra óptica, el problema del conocimiento tiene mucho que ver con le 
develamiento de la realidad tal como es, lo cual es posible a pesar de las emociones, sentimientos, 
pasiones y creencias que albergan los científicos sociales, más bien dándose cuenta de ella, se tiene en 
cuenta el grado de sesgo que pueda tener los resultados, y por ello precisamente, toda teoría debe y 
tiene que ser contrastado con la realidad para aceptarse como verdadera.

Así mismo, se sabe muy bien que, a lo largo de la historia, el capitalismo ha intentado alienar 
la mente de los excluidos para que se reproduzca el sistema, es decir, junto con la ciencia, imponen 
creencias y costumbres ajenas a la realidad, lo cuales se han convertido en algo predominante y natural 
en los dominados y excluidos, esto si debe rechazarse, pero ello no puede dar lugar a plantear que la 
producción del conocimiento deba clasificarse en eurocentrismo y antieurocentrismo.

En ese sentido la propuesta de Quijano es afín al relativismo epistemológico, epistemología que 
niega la posibilidad de llegar al conocimiento verdadero puesto que cada cultura y pueblo crea su 
propio saber, y cada cual es verdadera. Ahora, que cada pueblo crea sus propias creencias y costumbres 
y ninguna es mejor que la otra, es verdad, pero que cada cual este creando un conocimiento verdadero, 
es otra cosa muy distinta. 

Así mismo, se hizo hincapié que la teoría utilizada por Mariátegui es el marxismo o el materialismo 
histórico para llegar al planteamiento de lo colonial y semicolonial, en tanto la teoría de Quijano 
puede fundarse en lo que se llama “antieurocentrismo”, para postular su tesis de la “colonialidad/
descolonialidad”. 

De esto se desprende que para Mariategui, la clasificación de la sociedad se hace teniendo en 
cuenta el criterio de las clases sociales, sin desmerecer el problema étnico y racial, pues como sostuvo 
en un celebrado artículo, la explotación de las razas indígena, el cual se debe tener en cuenta, se genera 
a partir de la trama económica-social que impuso la invasión, luego en la colonia, y perdura en la 
república. 

Esta mirada es más objetiva y real frente a la noción de clasificación racial como fundamento 
básico para explicar la realidad social peruana y latinoamericana que hace Quijano, pues, como se dijo, 
si bien es cierto lo racial es un elemento importante para entender el problema económico-social, esta 
no es la causa primera de la explotación, esto es una derivación de la lógica de dominación capitalista. 

En cuanto la teoría que clarifica mejor la realidad social, queda claro que desde nuestro punto 
de vista la teoría de Mariategui es completa e integral y pone a cada elemento en su lugar para 
explicar y entender el funcionamiento de la sociedad, muy diferente a lo propuesto por Quijano, que, 
aunque alberga elementos de critica potentes y notables, se equivoca a la hora de poner como punto 
medular de la dominación capitalista la cuestión racial, y sostener que seguimos en una situación de 
colonialidad, como si no hubiera ocurrido cambios cualitativos a lo largo de estos 500 años, desde que 
llegaron los invasores europeos. 

Los hechos de la realidad demuestran que el país fue una colonia, y que hoy es una semicolonia, 
por supuesto que también demuestra que algunas críticas que hace Quijano se encuentran presentes, 
como el caso de la discriminación racial, el control de las subjetividades que describe con suma 
elocuencia, pero en el aspecto básico, se equivoca.

Señalar que el problema principal es la semicolonialidad o la colonialidad, es también un problema 
político para organizar el movimiento del cambio social (Gutiérrez, 2011), así si la semicolonialidad 
es la que orienta la práctica política, entonces se debe apuntar a las clases o grupos sociales quienes 
sostienen esta condición semicolonial, esto es la burguesía intermediaria como sostiene Mariategui; 
en cambio, si la decolonialidad es el problema principal, donde el modo de producir el conocimiento 
es eurocéntrico, entonces se debe apuntar a decolonizar el pensar, entonces el enemigo principal es 
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lo europeizante, y todo aquel que promueva la mentalidad eurocéntrica, algo que en realidad resulta 
abstracto. 

Estos dos enfoques, si bien es cierto, son críticos de la realidad peruana, difieren en un aspecto 
esencial, mientras que para Quijano persiste una situación histórica que empezó en 1492, donde no ha 
desaparecido la colonialidad, el cual no solo es territorial, sino de poder y mental; para Mariátegui la 
situación cambió desde 1821 y se afianzó con la nueva etapa del sistema mundial iniciada a principios 
del siglo XX, esto es el capitalismo monopólico. De aquí surge un problema importante a investigar, 
que como ya se dijo, tiene repercusión teórica y práctica en el país. 

Conclusiones

Las conclusiones a las que se arribó son las siguientes:

Las diferencias en cuanto a la conceptualización de colonialidad del poder de Aníbal Quijano y 
la semicolonialidad de José Carlos Mariátegui, estriban en que la teoría del primero se fundamenta en 
las teorías decoloniales de corte relativista, mientras que el segundo, en el marxismo, específicamente 
en el materialismo histórico. 

La teoría que explica y clarifica de forma verídica la realidad peruana es la teoría de Mariátegui, 
que con el concepto de semicolonialidad explica en su totalidad la realidad peruana, ya que el país 
depende económicamente de varias naciones imperialistas y formalmente es independiente. 

El planteamiento de Quijano, abarca principalmente el aspecto de la subjetividad del hombre 
moderno, en la cual su crítica al eurocentrismo y el criterio de clasificación racial de la sociedad hace 
que su teoría devenga en un relativismo epistemológico, sin embargo, deja de lado el rol de los grupos 
y clases sociales. 
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Resumen
En América Latina y el Caribe, ha evidenciado que la tasa total de niños y adolescentes que 

no leen competentemente es 36% , así mismo, la prueba PISA en Perú ha informado que nos 
encontramos entre los últimos lugares respecto a lectura y su comprensión. Diversos estudios indican 
que la conciencia fonológica es un predictor de la lectura y escritura muy importante en los primeros 
años abarcando hasta el segundo grado de educación primaria. El objetivo fue conocer la cantidad 
de tesis sustentadas en la Región Junín, sobre los programas para mejorar la conciencia fonológica, 
analizarlas y compararlas en estudiantes del primer grado de educación primaria en la región Junín 
en Perú. Este estudio fue de revisión narrativa y para alcanzar el objetivo se tuvo en cuenta los pasos 
planteados por PRISMA 2020, se realizaron búsquedas desde 2010 a 2021, en las bases de datos de 
las universidades del país y del Registro nacional de investigación, la técnica de muestreo fue “bola de 
nieve” para acceder a tesis relevantes que pudieran haber sido publicados en otras bases de datos. La 
conclusión es que en los últimos 10 años existen pocas tesis que abordan los problemas educativos en 
forma práctica, encontrándose 107 trabajos de investigación, de las cuales 33 eran experimentales que 
indica la poca aplicación de programas educativos y en la región Junín solo se encontraron 4 trabajos 
en el primer grado, lo que nos hace reflexionar sobre una problemática no atendida.

Palabras claves: conciencia fonológica, primer grado, programas educativos, educación primaria

Comparative analysis of educational programs for phonological awareness in 
first grade elementary school students - Junín

Abstract
In Latin America and the Caribbean, it has been shown that the total rate of children and 

adolescents who do not read competently is 36%; likewise, the PISA test in Peru has reported that we 
are among the last places with respect to reading and its comprehension. Several studies indicate that 
phonological awareness is a very important predictor of reading and writing in the early years up to 
the second grade of primary education. The objective was to know the number of theses supported 
in the Junín Region on programs to improve phonological awareness, to analyze and compare them 
in students in the first grade of primary education in the Junín Region of Peru. This study was a 
narrative review and to achieve the objective, the steps proposed by PRISMA 2020 were taken into 
account, searches were conducted from 2010 to 2021, in the databases of the country’s universities and 
the National Research Registry, the sampling technique was “snowball” to access relevant theses that 
could have been published in other databases. The conclusion is that in the last 10 years there are few 
theses that address educational problems in a practical way, 107 research works were found, of which 
33 were experimental, which indicates the little application of educational programs and in the Junin 
region only 4 works were found in the first grade, which makes us reflect on an unattended problem.

Key words: phonological awareness, first grade, educational programs, primary education.
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Introducción
La importancia de la conciencia fonológica para la adquisición y el  desarrollo de las habilidades 

lectoras está relacionada intrínsecamente. La naturaleza crítica de la iniciación a la lectura y escritura 
y la no adquisición de la conciencia fonológica en etapas establecidas ha puesto de manifiesto la 
necesidad de aplicar estudios descriptivos, y experimentales tales como los programas educativos que 
respondan a las necesidades que presentan los estudiantes de educación primaria.

En ese sentido se conoce que en América Latina y el Caribe, más del 36% de niños y adolescentes 
no leen competentemente y no están en la capacidad de alcanzar niveles mínimos de competencia. Es 
el caso para el 26% de los niños en edad de cursar la primaria (UNESCO, 2017).

Entonces es importante tener en cuenta que existen procesos asociados para el desarrollo de 
la lectura y que, a decir de,(Mejía de Eslava & Eslava Cobos, 2008) es la conciencia fonológica una 
habilidad para analizar y sintetizar de manera consciente los segmentos sonoros de la lengua y que es 
reconocido como el predictor del aprendizaje lector.

Si el niño es estimulado adecuadamente en educación inicial y en los primeros grados de primaria, 
este tendría un adecuado dominio fonológico, además de poseer mejores habilidades para segmentar 
y manipular sílabas y fonemas lo que conllevaría a un aprendizaje de la lectura más rápida.(Valdivieso, 
2015). Sin embargo, eso está lejos de nuestra realidad. Esto se corrobora con lo vertido por la UIS, 
(Servicio de información universal), que indica que más de 617 millones de niños y adolescentes no 
han alcanzado los niveles mínimos de competencia en lectura y escritura (UNESCO, 2017).

En esa dirección existe estudios como los de (Storch & Whitehurst, 2002) quienes demostraron 
que, en los primeros años de la escuela primaria (primer y segundo grado), la capacidad de lectura está 
determinada por el conocimiento de la letra impresa y la conciencia fonológica.

En diversos estudios se concluyeron que aquellos niños que tenían un mejor nivel de conciencia 
fonológica antes de entrar a la escolaridad presentaban mejores habilidades verbales en encontrar 
analogías y en la ordenación de oraciones (Muñoz-Oyarce et al., 2020). En esa línea, (Paige et al., 
2018), mostraron que la conciencia fonológica surgió con lentitud, ya que solo el 48% de los alumnos 
era capaz de segmentar y combinar los fonemas de las palabras de forma fiable (Olszewski et al., 2017), 
concluyeron que el refuerzo de los efectos de la retroalimentación instructiva es importante como 
una estrategia eficiente para modelar las habilidades del alfabeto. En esa línea,(Billard, 2014), plantea 
que el niño debe desarrollar la habilidad para segmentar las sílabas en componentes intrasilábicos. 
(Durán Bouza et al., 2014) concluyeron que los niños fueron más precisos en la identificación de 
emparejamientos imagen-palabra.

(Gutiérrez & Díez, 2018), definen a la conciencia fonológica como una habilidad metalingüística 
para identificar, segmentar o combinar de modo intencional, las unidades subléxicas de las palabras. 
Esto nos hace entender que el niño atraviesa etapas fundamentales antes de aprender a leer y escribir 
y que deben ser estimuladas adecuadamente. En ese sentido, se reafirma la habilidad para analizar 
y fraccionar los elementos del  lenguaje (sonidos, rimas, fonemas, palabras), como procedimientos 
y complejos (Suárez-Yepes et al., 2019). Así mismo, (Gallegos Barreto et al., 2017), determinan que 
la conciencia fonológica se relaciona significativamente en el aprendizaje de la lectoescritura en el 
primer grado de Educación Primaria.

Para desarrollar la lectura, primero se debe tener en consideración el umbral en el que está 
ubicado el estudiante, ya que, se debe “determinar el umbral mínimo en el que puede empezar la 
instrucción de los niños y también debemos tener en cuenta el umbral superior”(Duque & Packer, 
2014). En el umbral mínimo del desarrollo de la conciencia fonológica están las tareas que el niño 
puede resolver por su cuenta, como identificar oralmente palabras diferentes y reconocer entre 
palabras rimadas y no-rimadas. “Después las dificultades crecen hasta que al llegar a determinado 
nivel de complejidad, el niño fracasa sea cual sea la ayuda que se le proporcione” (Bravo, 2002).

 Así, el orden de adquisición de los fonemas se fundamenta en la ley del contraste mínimo y la ley 
de solidaridad irreversible que alude a la desintegración fonológica. (Hernández & Hernández, 2016).

(Snowling et al., 2016) plantean que los modelos conexionistas explican los mecanismos que 
intervienen en el aprendizaje de la lectura, según los cuales los niños aprenden inicialmente las 
correspondencias entre la ortografía y la fonología. Una de las tareas que debe afrontar el niño es 
comprender la unión que debe existir entre los grafemas y los fonemas, los cuales le va a permitir 
entender la relación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. (Gutiérrez & Díez, 2018), (Loría-Rocha, 
2020).
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En ese sentido, (Suárez-Yepes et al., 2019), mencionan que la conciencia fonológica guarda 
relación con los procesos de lectura, siendo responsable de la identificación y manipulación de las 
unidades fonológicas del lenguaje, que sirve para la adquisición de la lectura.

Es así que, la conciencia fonológica se considera como un proceso cognitivo de orden superior y 
estructurado, mediado por habilidades que deben ir adquiriendo para que logre el uso y manipulación 
de los elementos básicos del lenguaje oral en su estructura fonológica (Muñoz et al., 2018). Y respecto 
de los niveles, (De La Calle,A.M.; Aguilar, M.; Navarro, 2016),indican que hay dos interpretaciones; 
una, en relación de las distintas unidades fonológicas y otra dependiendo de la dificultad de las tareas 
planteadas.

Materiales y Métodos
Para alcanzar el objetivo planteado en esta investigación, se tuvo en cuenta el cumplimiento 

de los pasos planteados por PRISMA 2020 (Page et al., 2021), en ese sentido, se realizaron diversas 
búsquedas sobre trabajos de tesis sustentadas en el Perú desde el año 2010 hasta diciembre de 2021, 
estas búsquedas exhaustivas se realizaron en las bases de datos de las universidades del país que 
contaban con carreras de educación y maestrías y doctorados que incluyeran temas sobre conciencia 
fonológica, así mismo, se recurrió al Registro nacional de investigación (RENATI). La búsqueda 
estuvo direccionada a encontrar trabajos sustentados con el tema de conciencia fonológica que 
hayan sido sustentadas desde 2010 al 2021. La estrategia de palabras claves, programas educativos de 
conciencia fonológica, programas de conciencia fonológica, conciencia fonológica y estrategias para 
mejorar la conciencia fonológica, se hizo uso de operadores boleanos como Y (AND) y O (OR) para 
combinarlas. La técnica de muestreo fue “bola de nieve” para acceder a tesis relevantes que pudieran 
haber sido publicados en otras bases de datos. Los artículos en una primera fase fueron considerados 
en la totalidad de tesis encontradas, para la segunda fase, se consideraron solo aquellas que hayan 
sido aplicadas en educación primaria, para la tercera fase se discriminaron solo para primer grado de 
primaria, donde se observó que estaban incluidas tesis descriptivas, correlacionales y experimentales. 
En la siguiente fase solo se consideraron las cuasiexperimentales y que hayan trabajado con programas 
para mejorar la conciencia fonológica. Por ello se consignaron 1) tesis empíricas. 2) tesis realizadas en 
el ámbito educativo. 3) Los estudios debían centrar su atención en la conciencia fonológica. En total 
se identificaron 107 tesis y tras la eliminación manual de duplicados, correspondientes a otros niveles 
como educación inicial, quedaron 43, de acuerdo con los requisitos de haber sido cuasiexperimentales 
finalmente quedaron 13 investigaciones, de los cuales 4 corresponden a la región Junín. Posteriormente 
y como mecanismos de validación se revisó una muestra aleatoria del 20% de artículos. La doble 
revisión resultó en que el 95% hubo coincidencia; y las tesis donde no se llegaron a acuerdos, se 
discutieron para llegar al consenso y posterior aceptación, se pidió el apoyo de una tercera persona 
para las tesis que se debían discutir. De igual forma se extrajeron de las tesis la información sobre 
autores, año, nombre de la tesis, problema, objetivo general, hipótesis, instrumento de evaluación, 
resultados más relevantes y conclusión general y específicas más relevantes.

Se utilizó la revisión narrativa (Guirao Goris, 2015). Los artículos de revisión narrativa pueden 
cubrir una amplia gama de temas con diversos niveles de exhaustividad. La característica común en 
la revisión narrativa es que se revisa la literatura publicada, y ello implica que los materiales incluidos 
poseen cierto grado de permanencia, se utiliza la metodología de revisión sistemática de la literatura 
científica (Kitchenham & Charters, 2007).

Este estudio se direcciona al enfoque PRISMA, propone utilizar un diagrama de flujo para los 
procedimientos de revisión, hasta llegar al resultado final (Page et al., 2021).

El universo estuvo constituido por todas las tesis sustentadas en las diferentes universidades 
que hubieran realizado investigaciones respecto a conciencia fonológica, ya sea en el nivel inicial o 
primaria, para optar el título profesional o para optar el grado de Maestro o Doctor, que fueron en 
total 107 investigaciones. La población objetivo estuvo constituida por las 12 investigaciones que 
cumplían con el requisito de ser programas aplicados en educación primaria y la muestra lo llegaron a 
constituir las cuatro investigaciones que se realizaron en la región Junín aplicadas en el primer grado 
de educación primaria. Se utilizó la técnica de análisis documental, que integra una descripción de 
bibliografía general de la fuente seleccionando los que son necesarios o relevantes al estudio (Rojas 
Crotte, 2010).

El instrumento de esta revisión sistemática es la ficha de registro, que se presenta en una tabla 
que contiene: referencia, problema, objetivo, tipo de diseño, instrumentos, estadísticos, población, 
muestra, variables, hipótesis, resultados, conclusiones, además se utilizó el gestor Mendeley, que 
facilita citar y referenciar bibliografías durante el proceso de redacción (Silva- Rengifo et al., 2020).
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Resultados
Se realizó una revisión integradora de la literatura (2010-2021), además de una búsqueda 

sistemática de las tesis sustentadas y publicadas sobre conciencia fonológica en estudiantes de 
educación inicial y primer grado de educación primaria, también se ha optado por incluir las tesis de 
post grado para tener  una visión más amplia sobre la importancia que se da al tema de la conciencia 
fonológica, se realizó una búsqueda manual para obtener una muestra representativa, las tesis se 
examinaron mediante un análisis de contenido.

Las estrategias de búsqueda de la literatura empírica y teórica se realizaron de forma electrónica 
en diversas bases de datos de las universidades encontrados en la red, todas las búsquedas se están 
limitando a tesis de conciencia fonológica de pregrado y postgrado (2010-2021) y artículos científicos 
sobre conciencia fonológica. En total se han encontrado 107 trabajos de investigación relacionados 
a conciencia fonológica, los trabajos corresponden a Educación inicial, Educación primaria, que 
corresponden a pregrado y Problemas de aprendizaje, Psicología educacional que corresponden a 
postgrado entre maestrías y un doctorado.

En la tabla N°1 se puede observar que la mayor cantidad de tesis sobre conciencia fonológica 
han sido sustentadas el año 2017 acumulando un total de 23 investigaciones, le sigue el año 2018 con 
21 tesis sustentadas, esto va en descenso observándose que en el 2010 solo hubo una tesis que hacía 
referencia a conciencia fonológica y que se pueden observar en los repositorios de sus respectivas 
universidades.

Tabla N° 1 
Cantidad de trabajos de tesis y monografías sustentadas por universidad

Como primer paso se ingresó a las bases de datos de las universidades a las cuales se tuvo 
acceso y donde había investigaciones referidas a conciencia fonológica, se digitó el título en español 
(conciencia fonológica, programas de conciencia fonológica en estudiantes de primaria e inicial) tanto 
de pregrado como de post grado ejecutados en los años 2010 al 2021.

El segundo paso fue ingresar la misma información a la base de datos de RENATI se pudo 
observar que existe igualdad en proporción de universidades donde se realizaron trabajos de 
investigación, tal como se observa en la Figura 1.
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Figura 1 
Construcción de resultados del primer filtro

Sin embargo, en la figura 2, se puede apreciar que la mayor producción de tesis está dada por las 
universidades particulares, y dentro de ellas destaca la Universidad César Vallejo.

Figura 2: 
Construcción del diagrama del segundo filtro

De las universidades particulares que desarrollaron tesis relacionadas a conciencia fonológica se 
encontró que la mayor cantidad de trabajos de investigación lo acumula una sola universidad (fig 3).



25Investigación y Educación 3 (1) ene-dic 2022 FE/UNCP. ISSN IMPRESO: 2709-8788. ISSN EN LINEA: 2955-8573
 

Sección: Investigación en Educación

Figura 3
Construcción del diagrama del tercer filtro

Relación entre el tipo de investigación con el diseño de investigación
De las 107 tesis encontradas, treinta y tres tienen diseño experimental (veintidós son 

cuasiexperimentales y once preexperimentales), treinta y cinco correlacionales, nueve comparativas, 
y veinticinco tesis que utilizan diferente nomenclatura, entre ellos tenemos. no experimental y 
transversal, diseño no experimental, descriptivo simple, investigación explicativo causal, cuantitativo 
no experimental transeccional, diseño no experimental y de corte transversal y cinco tesis que no 
consignan ningún diseño.

De las treinta y tres investigaciones experimentales, veintiocho consignan el tipo de investigación 
como aplicada, dos como aplicada y tecnológica, dos experimental y una tesis que no consigna datos. 
En las tesis correlacionales existen diversas denominaciones que han consignado en cuanto al tipo 
de investigación, entre ellos se considera lo siguiente: tipo básico descriptivo, investigación básica 
no experimental, tipo descriptivo, investigación básica no experimental, investigación descriptiva, 
descriptivo, investigación es básica o pura, investigación básica. investigación básica sustantiva, una 
tesis que consigna investigación aplicada y ocho que no consignan todos los datos (fig.4).
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Figura 4
Construcción del cuarto filtro

Relación entre el título, problema y objetivo generales
De los 107 trabajos encontrados, el 20% no se relacionan con el objetivo y se han encontrado 

tesis cuyos objetivos corresponden a otros trabajos de investigación, así mismo existen 19 tesis que 
no consignan el problema general, esto a pesar de haber revisado minuciosamente las tesis y en 
otros casos como la UCV el acceso es restringido y no muestra más información lo que hace imposible 
determinar si han consignado el problema.

Relación entre el objetivo y la conclusión general
De los 107 trabajos de investigación ubicados ocho no presentan conclusiones, y un 30% 

presentan resultados. La mayoría solo presenta conclusiones estadísticas basadas en las hipótesis, más 
no se ubican las conclusiones de toda la investigación.

Tesis desarrolladas en primaria y relación entre objetivo general y conclusiones
De los 107 trabajos; 45 son del nivel primario, de los cuales 7 corresponden al segundo grado de 

educación primaria, y contienen los mismos problemas enunciados líneas arriba.

Las investigaciones utilizan en lo objetivos términos como determinar, establecer, verificar, 
demostrar, influencia, describe y compara, búsqueda, conocer, compilar, comprobar, determina, 
analizar, problemática. Utilizando estos verbos indistintamente del tipo de investigación al que 
pertenecen. Asimismo, en los resultados se puede observar que más del 80% expresan conclusiones 
estadísticas, no pudiendo llegar a determinar cuáles fueron los logros en calidad y no solo en cantidad, 
encontrándose mejores resultados en las tesis cuasiexperimentales.

Después de haber obtenido la información requerida a través de las unidades de análisis 
determinadas para esta investigación se procede a determinar la selección de los trabajos tal como se 
observa en la fig. 5.
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Figura 5
Diagrama de flujo de acuerdo con la declaración de PRISMA 2020

Tesis que han desarrollado Programas o talleres
De los 107 trabajos de investigación y luego de la selección específica en Educación primaria, 

quedaron 45 trabajos de investigación, y de ellas se seleccionaron doce tesis que han desarrollado 
trabajos cuasiexperimentales en diferentes partes del país, seis investigaciones fueron desarrolladas 
por estudiantes de la Universidad César Vallejo, cuatro, por la Universidad  Nacional del Centro 
del Perú, una tesis por la Universidad Sagrado Corazón de Jesús (UNIFÉ) y una, por la Universidad 
Nacional San Agustín de Arequipa.

De las doce tesis que han desarrollado trabajos cuasiexperimentales estas consignan con 
diferentes nomenclaturas el tipo de investigación, coincidiendo en el diseño. Se encuentra solo 
una tesis con diseño preexperimental. Tanto la UNAS como la UNCP coinciden en que el tipo 
de investigación es experimental, mientras que las tesis de la UCV varían en sus nomenclaturas 
entre aplicada y aplicada con nivel descriptivo. En la UNCP una tesis define el tipo como aplicada 
experimental y otra solamente como aplicada. De las cuarenta y cinco tesis seleccionadas para lectura 
este se redujo sustantivamente por las características que presentaban (fig.6).

Figura 6: Diagrama de flujo de acuerdo con la declaración de PRISMA 2020. (Page et al., 2021) 

De los doce programas aplicados, siete tesis fueron aplicadas en la Región Lima, uno en la Región 
Moquegua y cuatro en la Región Junín.
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Figura 7
Diagrama de flujo de acuerdo con la declaración de PRISMA 2020. (Page et al., 2021)

Finalmente, los resultados del análisis documental de esta revisión sistemática consideraron 
cuatro investigaciones que cumplían los criterios solicitados para esta investigación. Los cuales 
equivalen al 100 % de investigaciones cuasi experimentales aplicadas en la Región Junín.

Para determinar el resultado que plantea el objetivo general se tuvo que desagregar en los objetivos 
específicos para el logro de lo planteado en esta investigación. En cuanto al primer objetivo específico 
que consistió en identificar rangos en años en las que se han sustentado las tesis sobre programas para 
mejorar la conciencia fonológica en estudiantes del primer grado de educación primaria de la Región 
Junín, una tesis en la 2012 y tres tesis en el 2019, no habiendo encontrado otras investigaciones hasta 
el 2021 que se direccionen a los programas de conciencia fonológica.

En cuanto al segundo objetivo que fue discriminar los ámbitos de estudio en las que se han 
aplicado las tesis se puede observar que las instituciones son estatales, ubicadas en ámbitos urbano-
marginales de la ciudad del El Tambo y una de ellas en el ámbito rural de Sicaya. Asimismo, los diseños 
que han utilizado las cuatro tesis sobre programas para mejorar la conciencia fonológica han sido 
diseños cuasi experimentales para todos los casos.

En cuanto a los instrumentos de recojo de información que han utilizado las 4 tesis, todas ellas 
han consignado la prueba de segmentación lingüística de Juan E. Jiménez Gonzales y María del 
Rosario Ortíz Gonzales.

Respecto a los estadísticos que han utilizado las cuatro tesis el programa SONIDITOS del 2012 
utilizó “t” de Student y los estadígrafos descriptivos (media aritmética, moda, desviación estándar), 
el programa FONOGRAM, CHIQUIFONO e IMRITRA , utilizaron la prueba no paramétrica de 
Wilcoxon.

En cuanto a los objetivos las cuatro tesis hacen referencia a determinar cómo influye el Programa 
en la conciencia fonológica y en los específicos, a evaluar a través de un pretest y post test sobre la 
conciencia fonológica de los niños, antes y después de aplicar un programa educativo. Confirmó que 
la conciencia fonológica repercute en el número de errores cometidos durante la lectura afectaría la 
capacidad de comprensión del texto; en ese sentido estos programas aplicados tienen el soporte de 
estimular el proceso de CF en los niños para un mayor desempeño en la lectura inicial.



29Investigación y Educación 3 (1) ene-dic 2022 FE/UNCP. ISSN IMPRESO: 2709-8788. ISSN EN LINEA: 2955-8573
 

Sección: Investigación en Educación

En el programa SONIDITOS, la conclusión general indica que hubo una influencia significativa 
por parte del programa para el desarrollo de la conciencia fonológica e incluye datos nada específicos 
en el pretest y justifica la elaboración de un programa y en la última conclusión indica el desarrollo 
de la conciencia fonológica señalando que el programa logró estimular e incrementar los niveles de 
conciencia fonológica. En la conclusión general del programa FONOGRAM se indica la influencia 
favorable donde evidencia los cambios en porcentajes después del pretest e indica que se trabajó 
la conciencia intrasilábica. En la conclusión general del programa CHIQUIFONO se indica que, 
si mejoró significativamente la conciencia fonológica de los estudiantes puesto que, en el post test 
obtuvieron puntajes mayores que en el pretest, donde se aplicaron 30 sesiones que abarcaban las siete 
tareas planteadas por el instrumento PSL. En el objetivo específico sobre los resultados del pretest, 
muestran los resultados de las 7 dimensiones, en su siguiente conclusión hace referencia a la aplicación 
del programa que fue elaborado teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de la Prueba de 
Segmentación Lingüística (PSL), en función a las siete tareas planteadas en la prueba, describen 
los materiales y en su último objetivo respecto al post test muestran todos los resultados respecto 
a las tareas que trabajaron. La conclusión general del programa “IMRITRA” indica que, si mejoró 
significativamente la conciencia fonológica de los estudiantes puesto que, los estudiantes del grupo 
experimental en el post test obtuvieron puntajes mayores que en el pretest, indicando que aplicaron 
32 sesiones que abarcaban las siete tareas. En el objetivo específico sobre los resultados del pretest, 
muestran los resultados de las siete dimensiones, en su conclusión hace referencia a la aplicación 
del programa que fue elaborado teniendo en cuenta los resultados de la aplicación de la Prueba 
de Segmentación Lingüística (PSL), en función a las tareas planteadas en la prueba, describen los 
materiales y en su último objetivo respecto al post test muestran todos los resultados respecto a las 
siete tareas. Se puede afirmar que las dos últimas investigaciones fueron más minuciosas a la hora de 
aplicar y seguir las instrucciones de las tareas que planteaba el instrumento del PSL por ello existen 
diferencias entre las cuatro respecto de sus conclusiones.

Discusión
Este estudio muestra que existen diversos programas a nivel nacional los cuales han sido aplicados 

con la finalidad de mejorar la conciencia fonológica de los niños de primer grado de primaria de las 
instituciones públicas y  privadas en Perú, sin embargo, para efectos de esta investigación nos hemos 
centrado en la región Junín, donde se han encontrado 4 investigaciones realizadas por tesistas de 
pregrado con la finalidad de obtener el título profesional a diferencia de las mismas investigaciones a 
nivel nacional que fueron 8 y de las cuales 7 fueron ejecutadas para la obtención del Grado de Maestro. 
Esto significa que no se le está dando la importancia a esta situación que presentan los niños cuando 
inician el proceso de lectura y escritura. Habiéndose encontrado en total 107 tesis que refieren a temas 
de conciencia fonológica, tanto en el nivel inicial como en primaria, la mayoría estudios descriptivos 
que refieren a la problemática, sin embargo, son pocos los que han decidido buscar alternativas de 
solución a esta situación que presentan los niños, sobre todo en el primer grado de primaria. En ese 
sentido, (Ehri, 2004) demostró que enseñar a los niños a manipular los sonidos del lenguaje ayuda a 
leer.

Las cuatro investigaciones localizadas han sido ejecutadas en instituciones públicas de zonas 
denominadas urbano-marginales por sus contextos, en ese sentido los estudiantes provienen de 
padres que no han terminado la educación secundaria y que se dedican al comercio y actividades 
liberales como la agricultura, albañilería, entre otros.

La conciencia fonológica puede ser abordada desde diversas perspectivas educativas; en 
estos programas decidieron aplicar diferentes estrategias y técnicas, de acuerdo con los resultados 
progresivos que iban mostrando los estudiantes según refieren las investigadoras. En la tesis del 
2012, el programa SONIDITOS, (Machacuay Meza & Toscano Vila, 2012),utilizó un conjunto de 
actividades ejercitando primero el área bucal con ejercicios de bucofaciales, de respiración, luego 
utilizaron canciones rimas, juegos, trabalenguas, lectura de imágenes y adivinanzas. En el programa 
FONOGRAM,(Gaspar, T., Peña, 2019), no llegan a explicar que estrategias utilizaron para el logro de 
su objetivo. El programa CHIQUIFONO,(Espinoza, M., Parra, 2019) planteó su trabajo realizando 
actividades de psicomotricidad gruesa y fina, así como actividades de orientación espacial, utilizaron 
imágenes de acuerdo con el tipo de segmentación, hicieron uso de, paletas, rompecabezas silábicas, 
fichas, papelotes, elipses y una serie de materiales creados de acuerdo con las segmentaciones 
planteadas por la PSL. El programa IMRITRA, (Cristobal S., 2019) trabajó con rimas, imágenes, 
trabalenguas y juegos acordes a las necesidades de la segmentación planteada en la prueba PSL.

Cada tesis tuvo una cantidad de sesiones que aplicaron y que fueron casi similares pues estuvieron 
entre 30 y 32 sesiones en aproximadamente 3 meses y medio de dos a tres sesiones por semana. Solo 
el programa FONOGRAM trabajo 19 sesiones a razón de una por semana. En ese sentido, la teoría 
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indica que la aplicación de programas debe ser sucesivo, por lo menos dos veces a la semana y máximo 
tres, para que el niño internalice la información dada. En ese sentido se coincide con los resultados 
planteados por (Konrad & Lorandi, 2019), quienes seleccionaron seis artículos mostrando que la 
conciencia fonológica contribuye a la mejora de la lectura y la comprensión como al aumento en 
la velocidad. Se evidenció que, con el método del principio alfabético combinado con la conciencia 
fonológica, los estudiantes presentaron mejor desempeño en lectura, demostrando la importancia de 
utilizar recursos didácticos y metodológicos en el proceso de alfabetización. Esto afianzaría el uso de 
los programas donde las investigadoras utilizaron diversas estrategias didácticas para el logro de sus 
objetivos respecto a conciencia fonológica.

Con relación al diseño de investigación las cuatro investigaciones contaron con un grupo control 
y un grupo experimental, el cual se seleccionó de acuerdo con los resultados obtenidos en el pretest, y 
cuya decisión final estuvo dada por los estudiantes que obtuvieron menores resultados, tanto el pretest 
como el post test fueron medidos con la misma prueba PSL, sin embargo se podría afirmar que la 
estadística para el caso de los programas FONOGRAM y SONIDITOS los resultados fueron parciales 
al haberse medido en forma genérica, en los otros dos casos los resultados fueron más amplios y con 
mejores explicaciones ya que indicaban específicamente los problemas que presentaban los niños en 
cada una de las siete tareas plantadas por el instrumento de medición. En esa línea se puede establecer 
que lo planteado por (Pfost, 2015) manifestó que muchos estudios experimentales demostraron que la 
conciencia fonológica en el nivel de fonemas está relacionada con la lectura y la ortografía así mismo, 
el poder predictivo de la CF siguió siendo sustancial para los niños más allá del segundo grado. Esto 
indica la importancia de ejecutar programas educativos que conlleven a la mejora de la CF.

En todos los casos existió una mejora estadísticamente significativa respecto de cómo iniciaron el 
programa y con relación a los del grupo control, las estrategias aplicadas fueron un buen referente para 
saber los resultados, sin embargo, en un caso no se puede aseverar lo mismo, pues existe dispersión en 
su aplicación y falta de información sobre las estrategias utilizadas para el logro del objetivo planteado.

Conclusiones
Este estudio permite mostrar que existen pocas tesis que están abordando los problemas 

educativos de su entorno de forma práctica y con resultados positivos, en este caso la solución del 
problema de conciencia fonológica tan requerida por los niños para lograr aprender de forma más 
eficaz la lectura y subsecuentemente la escritura.

Los  rangos en años en las que se han sustentado las tesis sobre programas para mejorar la 
conciencia fonológica en estudiantes del primer grado de educación primaria de la Región Junín, 
fueron dos, una tesis en la 2012 y tres tesis en el 2019.

Los ámbitos de estudio en las que se han aplicado las tesis fueron instituciones estatales, ubicadas 
en ámbitos urbano-marginales de la ciudad del El Tambo y una de ellas en el ámbito rural de Sicaya.

Los diseños que han utilizado las cuatro tesis sobre programas para mejorar la conciencia 
fonológica han sido las mismas, es decir, diseños cuasi experimentales.

Los instrumentos de recojo de información que han utilizado las cuatro tesis fue la  Prueba de 
segmentación lingüística (PSL) de Juan E. Jiménez Gonzales y María del Rosario Ortíz Gonzales.

Los estadísticos que han utilizado las cuatro tesis el programa SONIDITOS del 2012 utilizó “t” 
de Student y los estadígrafos descriptivos (media aritmética, moda, desviación estándar), el programa 
FONOGRAM, utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon para muestras pareadas y el software 
estadístico SPSS en versión 25, el programa CHIQUIFONO utilizó la T de student para muestras 
independientes y con varianzas iguales, la prueba no paramétrica de Wilcoxon y la prueba no 
paramétrica de bondad de ajuste de Shapiro Wilks y el programa IMRITRA la prueba no paramétrica 
de Wilcoxon.

Los objetivos generales plantados por las cuatro tesis, estos hacen referencia a determinar cómo 
influye el Programa en la conciencia fonológica y en los específicos, a evaluar a través de un pretest la 
conciencia fonológica de los niños, aplicar el programa y evaluar a través de un post test los cambios 
luego de la aplicación del programa.

Se encontraron diferencias respecto a las conclusiones en las cuatro tesis.

Por último se concluye que el uso de estrategias didácticas es importante a la hora de plantearse 
un programa educativo, y estas van a modificarse de acuerdo con los resultados que se van logrando 
en el día a día de la investigación, requiriendo de parte de las investigadoras, un alto grado de 
imaginación y perseverancia en el logro de sus objetivos planteados.
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Resumen
El presente estudio nace de la interrogante ¿Cómo influye el software PSeInt en el aprendizaje del 

pensamiento computacional en estudiantes del V semestre de Ciencias Matemáticas e Informática de 
la UNCP?, donde el objetivo general fue determinar la influencia del software PSeInt en el aprendizaje 
del pensamiento computacional en estudiantes del V semestre de Ciencias Matemáticas e Informática 
de la UNCP, para el cual se formuló la siguiente hipótesis la aplicación del software PSeInt influye 
positivamente en el aprendizaje del pensamiento computacional en estudiantes del V semestre de 
Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP. La muestra estuvo conformado por 60 estudiantes 
del V semestre de la Carrea Profesional de Ciencias Matemáticas e informática cuya técnica de 
muestreo fue intencional, dividido en dos grupos A y B, mediante una prueba de diagnóstico, al 
grupo experimental se les practicó el software PSeInt para desarrollar el aprendizaje del pensamiento 
computacional mientras que al grupo control se realizó el temario mediante módulos de estudio 
como estipulaba el silabo, finalmente se analizaron los resultados concluyéndose que existe diferencia 
significativa de medias entre ambos grupos.

Palabras Clave: Pensamiento, informática

Abstrac
The present study arises from the question: How does the PSeInt software influence the learning 

of computational thinking in students of the V semester of Mathematics and Computer Sciences 
of the UNCP?, where the general objective was to determine the influence of the PSeInt software 
on the learning of thinking. in students of the V semester of Mathematical and Informatic Sciences 
of the UNCP, for which the following hypothesis was formulated: the application of the PSeInt 
software positively influences the learning of computational thinking in students of the V semester of 
Mathematical and Informatic Sciences of the UNCP. The sample consisted of 60 students from the 5th 
semester of the Mathematics and Computer Sciences Professional Career whose sampling technique 
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was intentional, divided into two groups A and B, through a diagnostic test, the experimental group 
was given the PSeInt software to develop the learning of computational thinking while the control 
group was carried out the agenda through study modules as stipulated in the syllabus, finally the 
results were analyzed, concluding that there is a significant difference in means between both groups.

Keywords: thinking, computing

Introducción
El presente estudio se basa principalmente de como el Software PSeint puede influir en la mejora 

del aprendizaje del pensamiento computacional en los estudiantes de V semestre, específicamente 
en la Carrera Profesional de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP. Nuestro futuros 
profesionales egresados de la carrera deben manejar bien las estructuras de los programas que 
desarrollen el pensamiento computacional, resolución de problemas y esto se puede lograr gracias a la 
aplicación de diversos softwares como el PSeint, en éste punto menciona Finn (2018) el pensamiento 
computacional específicamente se encarga de resolver problemas cotidianos usando conceptos 
prioritarios del mundo de la informática, cuya solución es simple y representado por algoritmos. 
Por otro lado existe muchas aplicaciones para lograrlo como el Sudoku, Scrach y otros, nosotros 
hemos optado por utilizar el PSeint para lograr lo cometido, cuyo objetivo general es: Determinar la 
influencia de la aplicación del PSeInt en el aprendizaje del pensamiento computacional en estudiantes 
del V semestre de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP, cuyos objetivos específicos fueron: 
Diagnosticar el nivel de aprendizaje del pensamiento computacional en estudiantes del V semestre 
de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP; aplicar el software PSeInt para el aprendizaje del 
Pensamiento Computacional en estudiantes del V semestre de Ciencias Matemáticas e Informática de 
la UNCP; evaluar el aprendizaje del Pensamiento Computacional después de la aplicación del PSeInt 
en estudiantes del V semestre de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP; estos objetivos 
tanto el general como los específicos representan la meta del trabajo.

La variable de estudio pensamiento computacional se ha dimensionado en tres sub variables, 
los seudocódigos que consiste en expresar los pasos que realiza un programa dentro del lenguaje 
de programación, dicho de otro modo, los pasos deben representar la solución de un problema 
algorítmico de forma explicada o detallada posible y cerca al lenguaje de programación. Estrada 
(2016) menciona que un pseudocódigo no se gestiona solo en un ordenador, solo es entendible para 
el software humano o cerebro humano, además sobre el punto Manene (2017) hace referencia a los 
diagramas de flujo como un procedimiento que describe un sistema de algoritmos informáticos, 
claro dentro del lenguaje computacional, el término diagrama de flujo también es utilizado en el 
campo de la agroindustria, específicamente en sus procesos alimentarios o derivados; los diagramas 
de flujo siempre utilizan figuras de la geometría plana (rectángulos, elipses, diamantes, etc) para su 
fácil comprensión de algún procedimiento, Manene (2017) dice que un algoritmo es un conjunto de 
procedimientos, instrucciones o reglas definidas respetando un orden por el cual seguir y siempre 
concluyendo en una meta o expresado en términos informáticos “fin”. El trabajo de investigación se 
encarga de medir estos tres sub variables denominados dimensiones, en la asignatura de informática. 
Finalmente agradecemos a los estudiantes matriculados en el V semestres A y B 2021-I y a todos 
aquellos que de alguna u otro manera están poniendo el granito de arena para hacer posible el logro 
de las metas propuestas en el presente.

Justificación
El presente estudio se justifica por ser función del docente universitario, como menciona Quiroz 

(2019).

El desarrollo de la investigación a nivel mundial, es desafío de la formación y educación 
en las universidades ´públicas y privadas, porque el tránsito principal se refiere a como 
transitar en los modelos de aprendizaje que en muchos casos solo se centra en pura 
formación que nada ha hecho por aportar a la sociedad, hoy en día se requiere que las 
universidades investiguen para el desarrollo de una sociedad inteligente con cambios en 
sus estructuras de vida y sus formas. Además, Quiroz (2019) dice que las universidades 
peruanas en muchos casos van por esa línea, pero muchos de ellos requieren cambios 
internos y externos para que los estudiantes y docentes laboren en forma colaborativa y así 
desarrollar proyectos creativos e innovadores que se requiere. (p. 34)

En ese sentido como docentes universitarios que proponemos el presente proyecto justificamos 
nuestra función, porque es necesario el aporte del conocimiento y la creatividad desde las aulas 
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universitarias lo que implica decidir en intervenir en el destino de los estudiantes en colectivo, es 
decir fomentar estrategias de enseñanza como en este caso es el PSeInt como medio de aprendizaje 
en temas de informática, como el desarrollo del pensamiento computacional en los estudiantes. Esta 
contribución es necesario porque el diagnóstico arroja resultados no accesibles en su formación 
profesional y como solución plateamos el presente estudio.

Bases teóricas

Antecedentes:
Beúnes y Vargas (2019) realizaron un trabajo denominado “La introducción de la herramienta 

didáctica PSeInt en el proceso de enseñanza aprendizaje: una propuesta para álgebra lineal” Los autores 
del presente estudio pusieron la creación de las herramientas informáticas a disposición de los docentes 
universitarios, esto para romper la forma tradicional de enseñanza, su trabajo engloba a varias 
universidades de Latinoamérica específicamente en la asignatura de Álgebra Lineal, ellos utilizaron 
los métodos de nivel teórico en la construcción del marco teórico, además en el trabajo estudiaron 
muy bien los fundamentos, estructura, funcionamiento y posibilidades del software PSeInt, claro cabe 
señalar que ellos utilizaron el software como material de enseñanza. Los resultados de la investigación 
fueron que los estudiantes utilizaron el software PSeInt en su proceso de enseñanza y aprendizaje 
en la signatura de álgebra lineal y su ejemplificación. La conclusión principal que arribaron los 
investigadores fue que la herramienta PSeInt favorece el desarrollo del pensamiento algorítmico, el 
enlace de relaciones conceptuales, el enfoque interdisciplinario, la motivación extrínseca e intrínseca 
en los estudiantes.

Teoría de conectivismo
Para Siemens (2004) la teoría de las conexiones y la forma como influye en el mundo informático 

resulta el conocimiento, en esta teoría el aprendizaje consiste en transformar e identificar flujos 
significativos de información y seguir esos flujos afirma Siemens que: “El conectivismo presenta un 
modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos tectónicos en la sociedad donde el aprendizaje 
ya no es una actividad interna, individualista” (p. 21)

Esta teoría es una proposición del aprendizaje digital que desarrolla George Siemens para explicar 
el efecto de la tecnología en el aprendizaje y pretende mejorar las limitaciones del conductismo y 
constructivismo. 

Para (Leal Fonseca, 2007), el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres 
grandes teorías de aprendizaje utilizadas más a menudo en la creación de ambientes instruccionales. 
Estas teorías, sin embargo, fueron desarrolladas en una época en la que el aprendizaje no había sido 
impactado por la tecnología. (p. 33)

Para el conectivismo uno de los factores más persuasivos es la reducción de la vida media 
del conocimiento. La “vida media del conocimiento” es el lapso de tiempo que transcurre entre el 
momento en el que el conocimiento es adquirido y el momento en el que se vuelve obsoleto. La mitad 
de lo que es conocido hoy no era conocido hace 10 años. La cantidad de conocimiento en el mundo se 
ha duplicado en los últimos 10 años y se duplica cada 18 meses de acuerdo con la Sociedad Americana 
de Entrenamiento y Documentación (ASTD, por sus siglas en inglés).  Para combatir la reducción en 
la vida media del conocimiento, las organizaciones han sido obligadas a desarrollar nuevos métodos 
para llevar a cabo la capacitación.

Autores como Driscoll (2000, citado en Zapata, 2015) define el aprendizaje como “un cambio 
persistente en el desempeño humano o en el desempeño potencial… el cual debe producirse como 
resultado de la experiencia del aprendiz y su interacción con el mundo” (p. 11).

De acuerdo a lo planeado por Gredler (2001) citado en Leal Fonseca, (2007) define el 
conductismo como un conjunto de varias teorías que hacen tres presunciones acerca del aprendizaje: 
El comportamiento observable el cual comprende las actividades internas; el comportamiento debería 
enfocarse en estímulos específicos y respuestas; finalmente el aprendizaje tiene que ver con el cambio 
en el comportamiento.

Conectivismo
Siemens, (2004) define conectivismo como “la integración de principios explorados por las teorías 

de caos, redes, complejidad y auto-organización” (pág. 6). El conectivismo asume las complejidades 
que se desarrollan en todos los procesos, es así que, la educación es un proceso complejo el cual se 
presentan constantemente barreras para superarse, por ejemplo, la teoría el caos manifiesta que los 
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objetos y fenómenos están interconectados entre sí, las cuales se deben desarrollar mediante el uso de 
las redes del conocimiento que predisponen los medios tecnológicos.

Siemens (2004) indica que, el conectivismo se basa en los siguientes principios: 

El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones, el aprendizaje es 
un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados; el aprendizaje puede 
residir en dispositivos no humanos; la capacidad de saber más es más crítica que aquello 
que se sabe en un momento dado; la alimentación y mantenimiento de las conexiones es 
necesaria para facilitar el aprendizaje continuo; la habilidad de ver conexiones entre áreas, 
ideas y conceptos es una habilidad clave; la actualización (conocimiento preciso y actual) es 
la intención de todas las actividades conectivistas de aprendizaje; la toma de decisiones es, 
en sí misma, un proceso de aprendizaje (p. 7).

De acuerdo con Siemens, para obtener los mejores resultados en la aplicación del uso de las 
TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario tener en cuenta la correcta aplicación de los 
principios mencionados, dado que los resultados dependerán de su correcta aplicación.

Hipótesis

General
La aplicación del software PSeInt influye positivamente en el aprendizaje del pensamiento 

computacional en estudiantes del V semestre de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP.

Específicas
• La aplicación del software PSeInt influye positivamente en el aprendizaje de los seudocódigos en 

estudiantes del V semestre de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP.
• La aplicación del software PSeInt influye positivamente en el aprendizaje de diagramas de flujo 

en estudiantes del V semestre de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP.
• La aplicación del software PSeInt influye positivamente en el aprendizaje de algoritmos en 

estudiantes del V semestre de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP.

Metodología

Tipo de investigación
Nuestra investigación es de tipo aplicada.

Según Sánchez y otros (2018) “la investigación de tipo aplicada conocida también como 
constructiva o utilitaria, esencialmente se caracteriza en la aplicación de conocimientos teóricos a 
determinada situación y las consecuencias prácticas que de ella se deriven.” (p. 141)

Nivel de investigación:
El nivel de investigación es el explicativo porque en el proceso del mismo, nuestro estudio explica 

el fenómeno de causa efecto en los estudiantes de Ciencias Matemáticas e informática.

Método de Investigación
Como método general se utilizó el método científico y como especifico el experimental y 

descriptivo. Según Sánchez y otros (2018), “el método explicativo describe, analiza e interpreta 
sistemáticamente hechos relacionados con la variable. (p. 142)

Diseño de la investigación:
El diseño considerado es el cuasiexperimental, cuyo esquema es el siguiente:

GE: O1 X O2

GC: O3 __ O4

Donde:
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GE: Estudiantes matriculados Informática III B

GC: Estudiantes matriculados Informática III A

X: PSeInt

_   : Ausencia de Software

Resultados

Análisis descriptivo 

Figura 1: Análisis descriptivo de la variable pensamiento computacional grupo control 

Interpretación
En la figura, se puede observar que el nivel predominante en el pretest, es el nivel en proceso 70% 

(21), y el nivel predominante en el postest, igualmente es el nivel en proceso 67% (20). En el pretest, 
el nivel de inicio encontramos a 9 estudiantes que representa el 30% y en el postest encontramos a 7 
estudiantes que representa el 23%, finalmente en el nivel logrado no encontramos a ningún estudiante 
en el pretest y 3 estudiantes en postest que representa el 10%.

Figura 2: Análisis descriptivo de la variable pensamiento computacional grupo experimental 

Interpretación
En la figura, se puede observar que el nivel predominante en el pretest, es el nivel de inicio 83% 

(25), y el nivel predominante en el postest, es el nivel logrado 67% (20), evidenciando la significancia 
del software PSeInt. En el nivel en proceso en el pretest encontramos a 4 estudiantes que representa el 
14% mientras que en el post tes encontramos a 10 estudiantes que representa el 33%.
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Análisis inferencial 

Prueba de Hipótesis

Hipótesis General
La aplicación del software PSeInt influye positivamente en el aprendizaje del pensamiento 

computacional en estudiantes del V semestre de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP.

Hipótesis Estadísticas
Ho: La aplicación del software PSeInt no influye positivamente en el aprendizaje del pensamiento 

computacional en estudiantes del V semestre de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP.

µe = µe
H1: La aplicación del software PSeInt influye positivamente en el aprendizaje del pensamiento 

computacional en estudiantes del V semestre de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP.

µe > µe

Tabla 1: Prueba t de student 

Nota: Resultados del postest de ambos grupos

Interpretación 
En la tabla se puede apreciar la Sig. (bilateral) resultó ser menor a 0,05 por lo que podemos inferir 

que si existe diferencia significativa de medias entre el grupo control y experimental. En consecuencia, 
se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de investigación con un nivel de confianza 
de 95% y con 58 grados de libertad, concluyendo que: La aplicación del software PSeInt influye 
positivamente en el aprendizaje del pensamiento computacional en estudiantes del V semestre de 
Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP.

Discusión
Después de haber realizado el análisis descriptivo e inferencial se ha podido ratificar el contenido 

del estado del arte por ejemplo en la figura 1, se puede observar que el nivel predominante en el 
pretest, es el nivel en proceso 70% (21), y el nivel predominante en el postest, igualmente es el nivel 
en proceso 67% (20). En el pretest, el nivel de inicio encontramos a 9 estudiantes que representa el 
30% y en el postest encontramos a 7 estudiantes que representa el 23%, finalmente en el nivel logrado 
no encontramos a ningún estudiante en el pretest y 3 estudiantes en postest que representa el 10%; 
con lo que se estaría ratificando lo mencionado por Beúnes y Vargas (2019) donde realizaron un 
trabajo denominado “La introducción de la herramienta didáctica PSeInt en el proceso de enseñanza 
aprendizaje: una propuesta para Álgebra Lineal” Los autores del presente estudio pusieron la creación 
de las herramientas informáticas a disposición de los docentes universitarios, esto para romper 
la forma tradicional de enseñanza, su trabajo engloba a varias universidades de Latinoamérica 
específicamente en la asignatura de Algebra Lineal, ellos utilizaron los métodos de nivel teórico, como 
en la construcción del marco teórico, además en el trabajo estudiaron muy bien los fundamentos, 
estructura, funcionamiento y posibilidades del software PSeInt, claro cabe señalar que ellos utilizaron 
el software como material de enseñanza. Los resultados de la investigación fueron que los estudiantes 
utilizaron el software PSeInt en su proceso de enseñanza y aprendizaje en la signatura de Algebra Lineal 
y su ejemplificación. La conclusión principal que arribaron los investigadores fue que la introducción 
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de la herramienta PSeInt favorece el desarrollo del pensamiento algorítmico, el enlace de relaciones 
conceptuales, el enfoque interdisciplinario, la motivación extrínseca e intrínseca en los estudiantes. 

Por otro lado, en la figura 2 se puede observar que el nivel predominante en el pretest, es el nivel 
de inicio 83% (25), y el nivel predominante en el postest, es el nivel logrado 67% (20), evidenciando 
la significancia del software PSeInt. En el nivel en proceso en el pretest encontramos a 4 estudiantes 
que representa el 14% mientras que en el post tes encontramos a 10 estudiantes que representa el 33%, 
con lo cual se estaría comprobando lo presentado por Huerta y Gonzales (2018) donde realizaron 
un trabajo titulado “PSeInt como herramienta para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 
algoritmos, pseudocódigo y diagramas de flujo”. Ellos priorizaron la problemática que acarreaba en 
la asignatura de fundamentos de programación, en la Facultades de Ingeniería, específicamente en la 
carreras profesionales de Ingeniería Informática, Ingeniería de sistemas computacionales e Ingeniería 
en Tecnologías de Información y Comunicación el problema del aprendizaje de los algoritmos, 
pseudocódigos y diagramas de flujo como introducción al campo de la programación, el problema era 
que los estudiantes que vienen con una formación del bachillerato son muy desligados al campo de la 
programación, es decir en los planes de estudio del bachillerato no incluye estudios de programación, 
es por eso la necesidad del trabajo de investigación, lo que propicia que el promedio de reprobación 
en ellos supera el 40%, lo que en muchos casos ocasiona la deserción estudiantil. Al no poder aprobar 
dichas asignaturas relacionadas a programación, es por eso que los investigadores decidieron utilizar 
la herramienta PSeInt y de esta manera motivar a los estudiantes de realizar algoritmos escritos en 
pseudocódigo o diagramas de flujo y así mismo comprobar que el software está elaborado en algún 
lenguaje de programación real. La conclusión principal que arribaron los investigadores fue que la 
utilización de la herramienta PSeInt en la asignatura de Fundamentos de programación en las carreas 
de ingeniería, logro disminuir el índice de reprobación en los estudiantes matriculados en dicha 
materia. Además, se logró observar que estas nuevas generaciones de estudiantes, que van de la mano 
con el uso de la tecnología enseñar con pizarra y plumón tiene un impacto negativo y les provoca 
frustración al no alcanzar las competencias necesaria en el campo de la tecnología.

Conclusiones
• El Software PSeInt influye positivamente en el aprendizaje del pensamiento computacional en 

los estudiantes del V semestre de la Carrera profesional de Ciencias Matemáticas e Informática 
de la UNCP, según los resultados obtenidos en la presente investigación, por lo que se tomó la 
decisión de integrar el uso y aplicación del PSeInt como una unidad didáctica en la asignatura 
de Informática II.

• El Software PSeInt influye positivamente en el aprendizaje de las dimensiones: Seudocódigos, 
diagramas de flujo y algoritmos de la variable del pensamiento computacional en los estudiantes 
del V semestre de la Carrera profesional de Ciencias Matemáticas e Informática de la UNCP, 
según los resultados obtenidos en la presente investigación.

• El Software PSeInt es eficaz como herramienta para el aprendizaje en temas relacionados al 
pensamiento computacional en estudiantes universitarios de la Carrera Profesional de Ciencias 
Matemáticas en informática de la UNCP.
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Resumen
La investigación desarrollada tuvo como propósito comparar los niveles de conocimiento de las 

competencias investigativas de egresados de la facultad de Educación de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú – Huancayo, investigación que se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, de tipo básica, 
de nivel descriptivo, con un diseño descriptivo comparativo. La población estuvo conformada por 242 
estudiantes del X semestre de las diferentes Escuelas y Carreras profesionales, siendo la muestra 151 
estudiantes elegidas de manera aleatoria con la técnica del muestreo probabilístico. Para la recolección 
de la información se empleó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario, el mismo 
que fue validados y confiabilizado, luego aplicados a la muestra. Para el procesamiento de los datos se 
aplicó la estadística descriptiva e inferencial, que mediante el uso del programa SPSS se logró hallar los 
resultados, los mismos que se muestran en tablas y gráficos. La conclusión a la que se ha arribado es 
que no existe diferencias significativas de frecuencias en la población en competencias investigativas 
en egresados de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo.

Palabras clave:  competencia, investigación, competencia investigativa

Investigative competences in graduates of the Faculty of Education of the 
National University of Central Peru – Huancayo

Abstract
The purpose of the research developed was to compare the levels of knowledge of the 

investigative skills of graduates of the Faculty of Education of the National University of Central Peru 
- Huancayo, research that was put under the quantitative approach, basic type, descriptive level and 
with a comparative descriptive design. The population consisted of 242 students of the X semester 
of the different Schools and Professional Careers, the sample being 151 students chosen randomly 
with the probabilistic sampling technique. For the collection of information, the survey technique 
was used, whose instrument was the questionnaire, which were validated and made reliable, then 
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applied to the sample. For the processing of the data, descriptive and inferential statistics were applied, 
which through the use of the SPSS program, it is necessary to find the results, the same ones that are 
shown in tables and graphs. The conclusion reached is that there are no significant differences in 
frequencies in the population in investigative skills in graduates of the Faculty of Education of the 
National University of Central Peru - Huancayo.

Keywords: competition, research, competition, investigative

Introducción
La universidad es una comunidad académica del más alto nivel y entre uno de sus funciones 

se encuentra la investigación, actividad que es desarrollada por los docentes, estudiantes y personal 
administrativo. Según la Ley Universitaria 30220 (2014) las universidades deben desarrollar la 
investigación en cualquiera de sus modalidades a fin de generar conocimientos y tecnología para 
transformar la realidad y solucionar problemas.

Para dar cumplimiento a ella las universidades a través de sus diseños curriculares consideran en 
plan de estudios las asignaturas de investigación en los diferentes semestres de tal manera los estudiantes 
adquieran las competencias investigativas a lo largo de los semestres y desarrollar estas actividades 
con fines de titulación. La investigación es una actividad generadora de nuevos conocimientos, 
explicación, innovación, transformación, etc. de los fenómenos y objetos, principalmente aquella que 
permite solucionar problemas de diferentes índoles como económicos, sociales, culturales, educativas, 
tecnológicas, entre otras que garantizan el desarrollo en el mundo. Sin embargo, es pertinente 
mencionar que la ciencia no ha alcanzado explicar como tampoco solucionar todos los problemas 
de la humanidad, por ende, es adecuado señalar las ciencias dan soluciones parciales porque todo se 
encuentra en constante cambio con la posibilidad de aparecer nuevos problemas, nuevas necesidades, 
nuevas formas de soluciones de problemas. Como se ha señalado, la investigación por una parte es 
la generadora de conocimientos y los retos en la actualidad es precisamente crear y transformar la 
realidad para poner al servicio de la humanidad, pues aquí radica la presencia de la universidad por 
medio de los miembros de la comunidad universitaria. Al respecto Bernal (2006) manifiesta, “las 
verdaderas raíces de la competitividad estriban en las fortalezas que tengan la sociedad y su sistema 
educativo, la comunidad investigativa y la cultura” (p.8). De acuerdo a la investigación realizada por 
Cervantes, L., Bermúdez, L.y Pulido, V. (2019) halló en el 2019 se la presencia de 3374 investigadores 
en el Perú, del total 2192 (65 %) pertenecían al grupo de  docentes investigadores dedicados al 
proceso de investigación, donde se pudo encontrar que fueron los docentes de la educación superior 
universitaria del Perú. Esto refleja la poca producción científica de las universidades, ya que solo 32 
(22,4 %) de las 143 universidades tienen una producción científica. De acuerdo las observaciones 
que se realiza a través del seguimiento a egresados y grupos de interés, se tiene una referencia que 
luego de haber logrado el título profesional dejan de lado la investigación, a excepción de aquellos 
que continúan estudiando para fortalecer su formación profesional en las maestría y doctorados. 
Posiblemente ésta limitada sostenibilidad en el campo de la investigación por parte de los egresados es 
al no haber alcanzado las competencias necesarias para realizar estudios, también otro factor es posible 
sea el presupuesto económico o factor tiempo. Las competencias investigativas pues al margen de lo 
señalado implica poseer conocimiento sobre la investigación, sus etapas de elaboración, la capacidad 
operativa para aplicar, procesar los resultados y redactar el informe con un orden lógico. De otro lado 
las competencias investigativas también exigen las actitudes hacia ella y sobre todo desarrollar con 
responsabilidad, sin atentar contra el sentido ético de las personas o en desmedro de la naturaleza. 
No se trata de realizar investigación por investigación, en todo momento es necesario responder con 
responsabilidad y de esta manera la investigación tendrá un carácter humanizante. De acuerdo a las 
consideraciones y observaciones señaladas existen evidencias de ciertas debilidades en cuanto a las 
competencias investigativas en los egresados, por lo que se formula el problema del estudio  

Esta situación problemática descrita líneas arriba, nos motivó a formular la siguiente interrogante 
¿Existen diferencias en los niveles de conocimiento acerca de competencias investigativas en 
egresados de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo?, 
formulando el siguiente objetivo general: Determinar las diferencias en los niveles de conocimiento en 
competencias investigativas en egresados de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú – Huancayo. Considerando los siguientes objetivos específicos:

• Comparar las diferencias en los niveles de conocimiento en la dimensión cognitiva en egresados 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo.

• Comparar las diferencias en los niveles de conocimiento en la dimensión procedimental 
en egresados de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú – 
Huancayo.
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• Comparar las diferencias en los niveles de conocimiento en la dimensión actitudinal en egresados 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo.

• Comparar las diferencias en los niveles de conocimiento en la dimensión tecnológica en egresados 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú de Huancayo.
La investigación es el eje de desarrollo de toda sociedad, los países que no desarrollan 

investigación que naturalmente es la generadora de tecnología continúan sumidos en el desarrollo 
bajo una cultura del consumismo y nada productivo y el sector potencial del consumismo es la 
juventud por la alienación de las modas, consumo de comidas chatarras, cautivos de la tecnología, 
entre otros. La investigación y la tecnología constituyen la alternativa para la solución de muchos 
problemas como la pobreza, el analfabetismo, desnutrición, enfermedades, entre otros, de lo contrario 
como país se está condenado a ser un país sojuzgad, dependiente y consumidor. Existe una imperiosa 
necesidad de superar estas debilidades como país y el punto de partida es la educación, principalmente 
las respuestas deben encontrase en las universidades como una institución formadora de futuros 
profesionales y la cultura investigativa sostenible a lo largo de su ejercicio profesional en beneficio de 
la comunidad. En consecuencia, existiendo una demanda en la formación en la investigación por las 
razones señaladas, la investigación que se ha desarrollar se justifica por constituir una alternativa a los 
múltiples problemas de nuestra sociedad.

De acuerdo a Maldonado L. F. y otros (2007), consideran a “las competencias investigativas como 
aquellas donde los conocimientos de las diferentes esferas involucran a la actividad investigativa en las 
que la persona destaca en el dominio de la epistemología, metodología y técnica”.

Según Vargas (2009) las competencias investigativas son las habilidades, destrezas, aptitudes, 
actitudes y conocimientos que poseen los alumnos centrados en el desarrollo de investigaciones, con 
la intención de fortalecer estas capacidades.

Para Guzmán (2011) Las competencias investigativas en las universidades se encuentran 
señaladas en la Ley Universitaria y obligatoriamente tienen que cumplir con considerar en los 
planes de estudio y desarrollar por medio de las asignaturas de investigación. De otro lado los 
docentes tienen la obligación de realizar investigaciones como parte de la producción intelectual; en 
tanto, tienen que cumplir con los estándares de acreditación, para lo cual se considera importante 
desarrollar conocimientos orientados a incluir procesos investigativos siendo una función importante 
contemplada en la Ley Universitaria 30220, y por la función social que permita la transferencia de 
la ciencia y resolver algunos problemas.   Cerda (2007), afirma que las competencias investigativas 
“son un conjunto de competencias básicas, o sea un grupo de habilidades, disposiciones, conductas, 
destrezas y conocimientos determinados, que permiten el ejercicio de cualquier actividad intelectual, 
práctica o técnica”. Aquellas que no pueden solucionar los problemas profesionales, laborales y de la 
vida cotidiana no tienen estas capacidades por lo que se consideran incompetentes. El autor indica que 
la investigación científica independientemente de algunas competencias muy específicas, desarrolla 
otras habilidades cognitivas como son: 

a. Capacidad de análisis y reflexión
b. Habilidad para identificar problemas
c. Habilidad para sistematizar toda clase de 
d. Capacidad de intuir fenómenos
e. Capacidad para consolidar y describir los resultados productos de la investigación

Por su parte Muñoz et al. (2005) manifiesta que la competencia investigativa se refiere a los 
habilidades cognitivas y actitudinales que se desarrollan para el buen desempeño para la producción 
académica y tecnológica. señalando algunas como: observar, interrogar, registrar, debatir, argumentar, 
describir fenómenos u objetos y luego proponer alternativas de solución.

Entre las dimensiones que podemos identificar de las competencias investigativas tenemos:

Capacidades cognitivas, para Arias et al (2018) se refieren al conocimiento que poseen sobre 
la investigación y la forma de desarrollar los mismos. Estos conocimientos permiten analizar, 
conocer, interpretar, comprender, identificar el aspecto teórico de los objetos o fenómenos de estudio 
del mismo modo Castillo (2011), manifiesta que las capacidades tienen relación con los procesos 
cognoscitivos y mentales que hacen posible la adquisición de habilidades cognitivas y otras alternativas 
en la investigación por medio de diferentes formas como la observación, descubrimiento, análisis, 
explicación y el desarrollo de conocimientos.

Capacidades Procedimentales, según Castillo (2011), son aquellos que se refieren a las 
capacidades de aplicar la teoría a la práctica, es decir, lo procedimental se refiere a la capacidad de 
realizar una investigación en sus diferentes modalidades de acuerdo a todos los procedimientos y 
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elementos de una investigación, es el saber hacer en diferentes circunstancias y contextos, empleando 
técnicas, estrategias, metodologías, entre otros. 

La capacidad procedimental requiere desde luego las posibilidades motrices y las habilidades y 
destrezas que permiten realizar una acción poniendo en juego sus potencialidades físicas, psíquicas 
y emocionales.

Las Capacidades tecnológicas a decir por Arias et al (2018) citado por Montoya (2006) consiste en 
la capacidad de utilizar diferentes herramientas tecnológicas durante el desarrollo de una investigación 
como la utilización de software SPSS para hacer el análisis de datos de su investigación. Por su parte 
Castillo (2011), indica la relación de las capacidades tecnológicas con la competencia investigativa ya 
que permite utilizar adecuadamente aplicaciones para el acopio de información y el análisis de datos.

Metodología
El enfoque bajo el cual se desarrollo la investigación fue el enfoque cuantitativo, y es de tipo 

básica, según Sánchez y Reyes (2017) “La investigación básica es la búsqueda de nuevos conocimientos 
y campos de investigación, no tiene objetivos prácticos, específicos. Mantiene como propósito recoger 
información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico, está orientada al descubrimiento 
de leyes y principios”.  (p. 44). 

La investigación se desarrolló utilizando el método científico como método general y como 
métodos particulares el método descriptivo, el método estadístico, etc. En cuanto al diseño utilizado 
se consideró al diseño descriptivo comparativo. De acuerdo a Moya et al (2012) “este es un diseño que 
se emplea cuando el investigador está interesado en establecer semejanzas o diferencias entre dos o 
más muestras en una variable” (p.76). 

La población de estudio se consideró a 242 egresados de la Facultad de Educación de la UNCP, 
tomando como muestra a 151 estudiantes egresados. El instrumento empleado en la investigación 
fue el cuestionario que permitió registrar los datos y luego procesarlas. El mismo que fue adoptado 
teniendo en cuenta los aportes de Sandra Castillo Vallejo (2008) quien a la vez se basó en los estudios 
de Muñoz, Quintero y Munévar (2006) cuestionario que se aplicó a los participantes de la cohorte VII 
del programa de maestría en enseñanza de la matemática.

Para el proceso de validez del instrumento se recurrió a expertos quienes brindaron algunas 
observaciones para finalmente otorgar la validez, en cuanto a la confiabilidad del instrumento se 
utilizó el alfa de Cronbach el cual arrojo que el instrumento tiene una fuerte confiabilidad obteniendo 
un 0,864

Resultados

Frecuencia y porcentaje acerca de la variable competencias investigativas de los 
egresados de las EAP [escuelas académico profesionales] de la Facultad de Educación

Figura 1: Variable competencias investigativas 

Fuente: Base de datos de la variable competencias investigativas
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Con respecto a la variable competencias investigativas de los estudiantes que concluyen sus 
estudios en la facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, los resultados 
fueron: el 19,23% de los egresantes de la EAP de Educación Física y Psicomotricidad se situaron en 
el nivel óptimo en relación a la variable de estudio, así mismo el 42,31% de los egresantes se ubicaron 
en el nivel regular con respecto a la variable de estudio, como también el 38,46% de los egresantes se 
ubicaron en el nivel deficiente; por otro lado considerando la EAP Educación Primaria, se observó 
que el 17,86% de los egresantes alcanzaron al nivel óptimo, como también el 35,71% de los egresantes 
lograron el nivel regular y el 46,43% de los egresantes, con respecto a los egresantes de la EAP de 
Educación inicial, el 26,32% se situaron en un nivel óptimo, mientras que el 52,63% de los egresantes 
lograron el nivel regular y el 21,05% de los egresantes lograron el nivel deficiente; así mismo con 
respecto a los egresantes de secundaria, se observó que el 22,03% se situaron en el nivel óptimo, en 
tanto que el 61,02% de los egresantes se situaron en el nivel regular y el 16,95% de los egresantes se 
situaron el nivel deficiente.

Frecuencia y porcentaje acerca de la dimensión cognitiva de los egresados de las EAP de 
la Facultad de Educación

Figura 2: Dimensión cognitiva 

Fuente: Base de datos de la dimensión cognitiva

En consideración de la dimensión cognitiva de los  egresantes de la facultad de Educación 
de la Universidad Nacional del Centro del Perú, los resultados fueron los siguientes: el 11,58% de 
los egresantes de la EAP de Educación Física y Psicomotricidad, se situaron en el nivel óptimo con 
respecto a la dimensión de estudio, así mismo el 50% de los egresantes se situaron en el nivel regular 
con respecto a la dimensión de estudio, como también el 38,46% de los egresantes se encuentran el 
nivel deficiente; por otro lado considerando la EAP de Educación Primaria, se halló que el 21,43% 
de los egresantes alcanzaron al nivel óptimo, como también el 25,00% de los egresantes lograron 
situarse en el nivel regular y el 53,57% de los egresantes alcanzaron ubicarse en el nivel deficiente con 
la mencionada dimensión, con relación a los egresantes de la EAP de Educación inicial, el 28,95% se 
situaron en el nivel óptimo, en tanto que el 31,58% de los egresantes se ubicaron en el nivel regular y 
el 39,47% de los egresantes se situaron en el nivel deficiente; así mismo con respecto a los egresantes 
de secundaria, se observó que el 25,42% lograron ubicarse  en el nivel óptimo, en tanto que el 40,68% 
de los egresantes se situaron en el nivel regular y el 33,90% de los egresantes se encuentran en el nivel 
deficiente.
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Frecuencia y porcentaje acerca de la dimensión procedimental de los egresados de las 
EAP de la Facultad de Educación

Figura 3: Dimensión procedimental

Fuente: Base de datos de la dimensión procedimental

Con respecto a la dimensión procedimental de los egresantes de la facultad de Educación de 
la Universidad Nacional del Centro del Perú, los resultados fueron los siguientes: el 30,77% de los 
egresantes de la EAP de Educación Física y Psicomotricidad, se situaron en el nivel óptimo referente 
a la dimensión de estudio, así mismo el 11,54% de los egresantes se situaron en el nivel regular con 
respecto a la dimensión de estudio, como también el 57,69% de los egresantes se ubicaron en el nivel 
deficiente; por otro lado considerando la EAP de Educación Primaria, se observó que el 10,71% de los 
egresantes se situaron el nivel óptimo, como también el 42,86% de los egresantes alcanzaron al nivel 
regular y el 46,43% de los egresantes se situaron en el nivel deficiente en la mencionada dimensión, en 
relación a los egresantes de la EAP de Educación inicial, el 26,32% se situaron en el nivel óptimo, en 
tanto que el 26,32% de los egresantes lograron ubicarse en el nivel regular y el 47,36% de los egresantes 
se situaron en el nivel deficiente; así mismo  los egresantes de secundaria, se observó que el 35,59% 
se situaron en el nivel óptimo, en tanto que el 25,42% de los egresantes se situaron en el nivel regular, 
mientras el 38,99% de los egresantes se situaron en el nivel deficiente.

Frecuencia y porcentaje acerca de la dimensión actitudinal de los egresados de las EAP de 
la Facultad de Educación

Figura 4: Dimensión actitudinal

Fuente: Base de datos de la dimensión actitudinal

Referente a la dimensión actitudinal de los  egresantes de la facultad de Educación de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú, los resultados fueron los siguientes: el 26,92% de los 
egresantes de la EAP de Educación Física y Psicomotricidad, se situaron en el nivel óptimo con 
respecto a la dimensión de estudio, así mismo el 23,08% de los egresantes se situaron en el nivel 
regular con respecto a la dimensión de estudio, como también el 50% de los egresantes se ubicaron en 
el nivel deficiente; de otro lado, considerando la EAP de Educación Primaria, se halló que el 21,43% 
de los egresantes están en el nivel óptimo, como también el 46,43% de los egresantes se ubicaron 
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en el nivel regular y el 32,14% de los egresantes se ubicaron el nivel deficiente con la mencionada 
dimensión, Referente a los egresantes de la EAP de Educación inicial, el 44,74% lograron situarse en 
el nivel óptimo, en tanto que el 26,32% de los egresantes se situaron en el nivel regular y el 28,94% 
de los egresantes lograron situarse en el nivel deficiente; así mismo en relación a los egresantes de 
secundaria, se halló que el 32,20% alcanzaron ubicarse en el nivel óptimo, en tanto que, el 45,76% 
de los egresantes se situaron en el nivel regular y el 22,04% de los egresantes se situaron en el nivel 
deficiente.

Frecuencia y porcentaje acerca de la dimensión tecnológica de los egresados de las EAP 
de la Facultad de Educación

Figura 5: Dimensión tecnológica

Fuente: Base de datos de la dimensión tecnológica

En relación a la dimensión tecnológica de los egresantes de la facultad de Educación de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú, los resultados fueron los siguientes: el 26,92% de los 
egresantes de la EAP de Educación Física y Psicomotricidad, se situaron en el nivel óptimo con 
respecto a la dimensión de estudio, así mismo el 26,92% de los egresantes se ubicaron en el nivel 
regular con respecto a la dimensión de estudio, como también el 46,16% de los egresantes alcanzaron 
ubicarse en el nivel deficiente; por otro lado, considerando la EAP de Educación Primaria, se halló 
que el 28,57% de los egresantes se situaron en el nivel óptimo, en tanto que el 14,29% de los egresantes 
lograron situarse en el nivel regular y el 57,14% de los egresantes se ubicaron en el nivel deficiente en 
la mencionada dimensión, Referente a los egresantes de la  EAP de Educación inicial, el 42,11% se 
situaron en el nivel óptimo, en tanto que el 31,58% de los egresantes se ubicaron el nivel regular y el 
26,31% de los egresantes se ubicaron en el nivel deficiente; así mismo, con referente a los egresantes 
de secundaria, se halló que el 32,20% se ubicaron en el nivel óptimo, mientras que el 28,81% de los 
egresantes se ubicaron en el nivel regular y el 38,99% de los egresantes alcanzaron ubicarse en el nivel 
deficiente.

Frecuencia y porcentaje acerca de la variable competencias investigativas de los 
egresados de las EAP de la Facultad de Educación

Tabla 1: Frecuencia observado y frecuencia esperado de los egresantes

Fuente: base datos de la variable competencia investigativa

x2= 0,08 + 0,39 + 1,22 + 0.20 + 1,28 + 3,84 + 0,35 + 0,02 + 0,52 + 0,00 + 1,16 + 2,26 

x2= 11,32
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Como 2 2
0,05 (11,32 14,449)cx x< < , por ello, se acepta la hipótesis nula (Ho). 

Puesto que 2 2
c tx x<  se concluye que: no existe diferencia significativa de frecuencias en la 

población entre los egresantes de las EAP de la facultad de Educación de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú, Huancayo.

Frecuencia y porcentaje acerca de la dimensión cognitiva de los egresados de las EAP de 
la Facultad de Educación

Tabla 2: Frecuencia observada y frecuencia esperada de los egresantes

Fuente: Base datos de la dimensión cognitiva

x2= 1,52 + 1,17 + 0,01 + 0.04 + 1,10 + 1,35 + 0,54 + 0,31 + 0,00 + 0,13 + 0,21 + 0,50 

x2= 6,88

Como 2 2
0,05 (6,88 14,449)cx x< < , debido a ello se acepta la hipótesis nula (Ho). 

Si 2 2
c tx x<  se arriba la conclusión que: no existe diferencia significativa de frecuencias en la 

dimensión cognitiva en la población entre los egresados de las EAP de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo. 

Frecuencia y porcentaje acerca de la dimensión procedimental de los egresados de las 
Escuelas Profesionales de la Facultad de Educación

Tabla 3: Frecuencia observada y frecuencia esperada de los egresados

Fuente: base datos de la dimensión procedimental

x2= 0,08 + 2,20 + 0,82 + 2,95 + 2,83 + 0,00 + 0,03 + 0,00 + 0,02 + 1,28 + 0,03 + 0,58 

x2= 10,82

Como 2 2
0,05 (10,82 14,449)cx x< < , en razón de ello se acepta la hipótesis nula (Ho). 

Puesto que 2 2
c tx x<  se concluye que: no existe diferencia significativa de frecuencias en la 

dimensión procedimental en la población entre los egresantes de las EAP de la facultad de Educación 
de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo.

Frecuencia y porcentaje acerca de la dimensión actitudinal de los egresados de las EAP de 
la Facultad de Educación
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Tabla 4: Frecuencia observada y frecuencia esperada de los egresados

Fuente: Base datos de la dimensión actitudinal

x2= 0,25 + 1,37 + 3,26 + 1,05 + 0,66 + 0,03 + 1,77 + 1,19 + 0,03 + 0,00 + 1,20 + 1,37 

x2= 12,18

Como 2 2
0,05 (12,18 14,449)cx x< < , en consecuencia, se acepta la hipótesis nula (Ho). 

Puesto que 2 2
c tx x<  se concluye que: no existe diferencia significativa de frecuencias en la 

dimensión actitudinal en la población entre los egresantes de las Escuelas profesionales de la facultad 
de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo. 

Frecuencia y porcentaje acerca de la dimensión tecnológica de los egresados de las EAP 
de la Facultad de Educación

Tabla 5: Frecuencia observada y frecuencia esperada de los egresados

Fuente: Base datos de la dimensión tecnológica

x2= 0,30 + 0,00 + 0,21 + 0,17 + 1,58 + 1,94 + 0,93 + 0,37 + 1,86 + 0,01 + 0,12 + 0,03

x2= 7,52

Como 2 2
0,05 (7,52 14,449)cx x< < , en consecuencia, se acepta la hipótesis nula (Ho). 

Puesto que 2 2
c tx x<  se concluye que: no existe diferencia significativa de frecuencias en la 

dimensión tecnológica en la población entre los egresantes de las Escuelas profesionales de la facultad 
de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo. 

Discusión de resultados
Dado la necesidad de fortalecer las competencias investigativas en los egresados de la facultad 

de educación y sobre todo pensando en la sostenibilidad sobre el desarrollo de estudios en el campo 
laboral que les permita generar teorías, transformar la realidad y dar soluciones a tantas demandas en 
los diferentes sectores de la sociedad, se ha desarrollado una investigación con el propósito de conocer 
y comparar las competencias investigas de los egresados de las diferentes Carreras Profesionales 
de la Facultad de Educación. Para el desarrollo de esta investigación se tuvo que realizar estudios 
exploratorios, revisando bibliografías y antecedentes relacionados con el tema de investigación, así 
como las diferentes teorías de las competencias investigativas, siguiendo una metodología de acuerdo 
a los procesos lógicos de una investigación. Los resultados evidencian que no existen diferencias 
significativas entre los egresantes de las diferentes Escuelas profesionales de la facultad de Educación 
de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Para mayor constancia se tiene el siguiente resultado: 
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Con respecto a la variable competencias investigativas de los estudiantes egresantes de la facultad 
de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, los resultados fueron los siguientes: 
el 19,23% de los egresados de la EAP de Educación Física y Psicomotricidad, se ubicaron en el nivel 
óptimo con respecto a la variable de estudio, así mismo el 42,31% de los egresados se ubicaron en el 
nivel regular con respecto a la variable de estudio, como también el 38,46% de los egresados alcanzaron 
el nivel deficiente; por otro lado considerando la Escuela Profesional de Escuela Primaria, se observó 
que el 17,86% de los egresados se ubicaron el nivel óptimo, como también el 35,71% de los egresados 
lograron el nivel regular y el 46,43% de los egresados se encuentran en el nivel malo. Con respecto a 
los egresados de la escuela Profesional de Educación inicial, el 26,32% se ubicaron en el nivel óptimo, 
mientras que el 52,63% de los egresados lograron el nivel regular y el 21,05% de los egresados lograron 
el nivel deficiente; así mismo con respecto a los egresados de secundaria, se observó que el 22,03% se 
ubicaron en el nivel óptimo, mientras que el 61,02% de los egresados se ubicaron en el nivel regular y 
el 16,95% de los egresados alcanzaron el nivel deficiente. De otro lado, la mayoría de los egresados de 
las diferentes Escuelas Profesionales se encuentran en un nivel regular de competencias investigativas.

Estos resultados tienen cierta similitud con algunos resultados de otras investigaciones. Así se 
tiene por ejemplo. Tello (2019) en una tesis titulada: “Competencias investigativas y su relación con 
la actitud hacia la integración de las TIC de los estudiantes de la Facultad de Estomatología de la 
Universidad Alas Peruanas- Sede Chiclayo 2017” cuyo propósito principal fue establecer la relación 
existente entre las competencias investigativas y la actitud de integración de las TIC, en los alumnos de 
Estomatología de UAP. En esta parte las competencias investigativas son comprendidas como aquellas 
que permiten demostrar eficiencia en el dominio de la epistemología y la parte metodológica, con 
el propósito de empoderarse o superar su realidad. Así también la actitud hacia la integración de las 
TIC, comprendida como la predisposición de implementación el dominio de las tecnologías de la 
información y comunicación tanto en el aprendizaje académico, como en la vida diaria. El estudio 
fue de tipo de Investigación Sustantiva con Diseño Descriptivo Correlacional, la población estuvo 
constituida por los estudiantes del noveno y décimo semestre de la facultad de Estomatología de la 
Universidad Alas Peruanas- Sede Chiclayo. Los resultados obtenidos en la variable competencias en 
investigación, fueron: 5 alumnos (8,3 %), señaló que es insatisfactorio su manejo, 18 (30 %), manejan 
lo mínimo, mientras que 28 (46,7 %) su dominio es bueno y 9 (15 %), poseen competencias altas. 
De acuerdo a los resultados mostrados se concluye que existe relación significativa entre las dos 
variables de estudio. De otro lado, Quintana & Cardona (2018) realizaron un estudio en Colombia 
sobre “Estado de las competencias investigativas de los estudiantes de Maestría en Educación de 
la Universidad Católica de Manizales”. El objetivo primordial consistió en realizar una revisión 
sistemática y detallada de la unidad de posgrado de educación con relación al desarrollo de 
competencias investigativas, esto con la finalidad de caracterizarlas. Esta investigación correspondió 
al enfoque cuantitativo, de tipo básica, nivel descriptivo, con diseño descriptivo, considerando para 
ello una muestra conformada por 88 alumnos de la unidad de posgrado del I al IV Semestre. Los 
investigadores realizaron una evaluación de las dimensiones de las competencias en investigación: 
técnico–instrumentales, científico–intelectuales, hábitos de trabajo y cualidades de trabajo. Luego de 
los resultados obtenidos concluyeron que existe brechas en las competencias técnico–instrumentales, 
evidenciándose dicha debilidad en la planificación, dominio y evaluación objetiva de los participantes 
que vienen cursando sus estudios, así como de los egresados. Por ende, creen que es necesario la 
revisión del plan de formación. De otro lado, también se propone buscar e implementar otras 
técnicas o estrategias para mejorar las competencias en la investigación, debido a que influyen en el 
desempeño académico y profesional, incluso personal. Esta investigación constituyó un antecedente 
para el presente estudio porque confirma la necesidad de crear e innovar la utilización de otras 
estrategias pedagógicas que guíen y fortalezcan el desarrollo de las competencias investigativas en 
los estudiantes, por lo trascendente y brindar una educación de calidad en educación universitaria. 
Todas estas investigaciones al igual que el nuestro tuvo un enfoque cuantitativo. Los resultados que 
se ha hallado en esta investigación es posiblemente una aproximación a la verdad toda vez que los 
seres humanos son sistemas abiertos y se encuentran latente a los cambios de actitud, por ende, en los 
estudios posteriores se pueden encontrar otros resultados. Es más, posiblemente la incorporación de 
otras variables puede conllevar a otros resultados.

Conclusiones
1. Se comparó que no existe diferencias significativas de frecuencias en la población en competencias 

investigativas en egresados de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú – Huancayo, puesto que 2 2

0,05 (11,32 14,449)cx x< < , con un nivel de significancia 
de 0,05.

2. Se comparó que no existe diferencias significativas de frecuencias en la población en la dimensión 
cognitiva en egresados de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del 
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Perú – Huancayo. puesto que 2 2
0,05 (6,88 14,449)cx x< < , con un nivel de significancia 

de 0,05.

3. Se comparó que no existe diferencias significativas de frecuencias en la población en la dimensión 
procedimental en egresados de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú – Huancayo, ya que 2 2

0,05 (10,82 14,449)cx x< < , con un nivel de significancia de 
0,05.

4. Se comparó que no existe diferencias significativas de frecuencias en la población en la dimensión 
actitudinal en egresados de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú – Huancayo. puesto que 2 2

0,05 (12,18 14,449)cx x< < , con un nivel de significancia de 0,05.

5. Se comparó que no existe diferencias significativas de frecuencias en la población en la dimensión 
tecnológica en egresados de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú – Huancayo. puesto que 2 2

0,05 (7,52 14,449)cx x< < , con un nivel de significancia de 
0,05.
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Resumen
La investigación partió del Problema: ¿Cómo el desarrollo de la enseñanza no presencial a consecuencia del 

COVID-19 incide en la manifestación del Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú – 2021?; siendo el Objetivo: Determinar que la enseñanza no presencial a consecuencia del COVID-19 
incide en la manifestación del Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
– 2021. El estudio fue del tipo Básico, nivel Explicativo y Diseño No experimental transeccional. Empleándose los 
métodos: Científico, Inductivo-Deductivo y Analítico-Sintético, se trabajó con una sola muestra y un tipo de muestreo 
probabilístico simple. La recolección de datos se basó en la utilización de encuestas mediante un cuestionario de 
preguntas (instrumento). Se arribó a la conclusión que con un valor Chi2 = 22,000 y una Significancia Asintótica 
(p valor) = 0,024; se concluye que, el desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia incide 
incrementado la presencia del Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú – 
2021, generado a causa del incremento de la carga laboral, la no existencia de un horario de trabajo y el incremento de 
la labor administrativa o no lectiva.

Palabras clave: enseñanza no presencial, COVID-19, Síndrome de Burnout, cansancio o agotamiento mental, 
despersonalización de los docentes, abandono de la realización personal.

Non-face-to-face teaching in the framework of the pandemic and the burnout 
syndrome in university teachers

Abstractc
The research started from the Problem: How does the development of non-face-to-face teaching as a result of 

COVID-19 affect the manifestation of the Burnout Syndrome in the teachers of the National University of the Center 
of Peru - 2021?; being the Objective: To determine that non-face-to-face teaching as a result of COVID-19 affects the 
manifestation of the Burnout Syndrome in the teachers of the National University of the Center of Peru - 2021. The 
study was of the Basic type, Explanatory level and Design No transectional experimental. Using the methods: Scientific, 
Inductive-Deductive and Analytical-Synthetic, we worked with a single sample and a type of simple probabilistic 
sampling. The data collection was based on the use of surveys through a questionnaire of questions (instrument). It was 
concluded that with a Chi2 value = 22.000 and an Asymptotic Significance (p value) = 0.024; It is concluded that the 
development of non-face-to-face teaching in the framework of the pandemic has an increased incidence of the Burnout 
Syndrome in the teachers of the National University of the Center of Peru - 2021, generated due to the increase in the 
workload, the non-existence of a work schedule and the increase in administrative or non-teaching work.

Keywords: non-face-to-face teaching, COVID-19, Burnout Syndrome, mental fatigue or exhaustion, depersonalization 
of teachers, abandonment of personal fulfillment.
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Introducción
La Ley N° 30220 – Ley Universitaria en su Artículo 3° define a la universidad como “una 

comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación 
humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad 
multicultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio público 
esencial. Está integrada por docentes, estudiantes y graduados. Participan en ella los representantes de 
los promotores, de acuerdo a ley. Las universidades son públicas o privadas. Las primeras son personas 
jurídicas de derecho público y las segundas son personas jurídicas de derecho privado” (Presidencia 
de la República, 2014). Cómo podemos apreciar de esta definición se identifica que la comunidad 
universitaria está compuesta por docentes, estudiantes y graduados; de los cuales de acuerdo a los 
nuevos enfoques educativos se precisa que el estudiante desempeña el rol principal en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, es el principal protagonista; pero donde el docente es el guía y orientador, es 
el que conduce al discente al logro de las competencias señaladas, donde “los docentes universitarios 
tienen como funciones la investigación, el mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la 
proyección social y la gestión universitaria, en los ámbitos que les corresponde” (Presidencia de la 
República, 2014).

En este contexto es pertinente resaltar la labor del docente universitario que particularmente 
antes del 15 de marzo del 2020 se desarrollaba de forma presencial y en las aulas universitarias; pero 
a partir de la fecha antes señalada y mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM publicado en 
el diario oficial El Peruano el 15.03.2020, “se declaró por el término de quince (15) días calendario, 
el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19” 
(Presidencia del Consejo de Ministros, 2020); pero previo a ello mediante el Decreto Supremo Nº 008-
2020-SA, publicado en el diario oficial El Peruano el 11.03.2020 “se declaró la Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictaron medidas para la prevención 
y control para evitar la propagación del COVID-19” (Presidencia del Consejo de Ministros, 2020). 
Entonces a partir del 15.03.2021 todas las actividades se vieron afectadas por el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena) y las actividades académicas universitarias no fueron ajenas a ello y las 
universidades tuvieron que desarrollar las labores de forma virtual para lo cual la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) mediante la Resolución del Consejo 
Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD de fecha 27.03.2020 aprueba los “Criterios para la supervisión 
de la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por parte 
de universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para prevenir y controlar 
el COVID-19”, cuya finalidad es “coadyuvar a la continuidad de la prestación del servicio de educación 
universitaria de acuerdo con criterios de accesibilidad, adaptabilidad, calidad y otras condiciones 
esenciales para el aprendizaje”, en mérito del cual se tuvieron que virtualizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje con la finalidad de garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo en 
las universidades, emprendiéndose así una forma de aprendizaje por parte de los estudiantes y una 
nueva forma de enseñanza por parte de los docentes, pero para éstos últimos no solo era adaptarse a 
una nueva forma de enseñanza, sino también a desempeñar una nueva forma de trabajo académico-
administrativo, donde muchos docentes señalan no tiene un horario establecido como el que se tenía 
en la modalidad presencial.

Esta nueva forma de trabajo virtual y/o remoto trajo dificultades para las docentes, entre 
ellos el incremento de la carga laboral y como mencionamos la no existencia de un horario de 
trabajo, puesto que el horario de atención a los estudiantes traspasaba las horas de clase porque 
ellos mediante los canales de comunicación masivos (celular, WhatsApp, correo electrónico, redes 
sociales y profesionales, etc.,) y sin mediar la hora realizan consultas a los docentes, a esto se debe 
sumar la labor administrativa o no lectiva. Respecto a este tema es pertinente citar a la Universidad 
Esan (2020) quienes en una publicación titulada “Educación online: retos que enfrentan los docentes 
para adaptarse a la nueva normalidad” realizado en su portal señalan: “La emergencia sanitaria ha 
generado la suspensión de las clases presenciales. En este contexto, los docentes han tenido que 
adaptarse a los cambios y sumarse a la educación online. La emergencia sanitaria causada por la 
COVID-19 también ha afectado al sector educativo. En medio de la difícil situación que atraviesa el 
mundo a raíz de la pandemia, los maestros se han visto obligados a adaptarse a la nueva normalidad y 
empezar a dictar clases a través de plataformas virtuales … En el Perú, los docentes vienen realizando 
su mejor esfuerzo para adaptarse al nuevo normal educativo a través del mundo digital. Sin embargo, 
han tenido que enfrentar diversas dificultades. Entre ellas: La desigualdad socioeconómica, Falta de 
habilidades tecnológicas y metodológicas que necesita la educación online, Ser empáticos con los 
alumnos, y Aprender a transformar un programa de curso presencial a uno online” (Universidad 
ESAN, 2020). Como podemos apreciar esta nueva normalidad o esta modalidad de enseñanza virtual 
ha traído múltiples dificultades a los docentes, a quienes incluso les viene afectando en su salud a 
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consecuencia de la alta carga laboral viene experimentando ciertos niveles altos de stress, tal como lo 
menciona Cortés (2021), “La humanidad enfrentó una situación anómala, a la cual paulatinamente 
se ha ido adaptando, convirtiendo dicho proceso en lo que ahora llaman nueva normalidad. Distintas 
profesiones fueron afectadas. Una de ellas fue la docencia, que enfrentó un cambio en su estructura de 
trabajo para lograr ejercer su labor educativa. Adaptarse a la nueva modalidad de educar con el uso de 
la tecnología resultó todo un desafío. Algunos docentes se enfrentaron a un panorama desalentador 
para cumplir sus labores habituales. Las actividades las realizaban desde el interior de sus hogares, 
donde en algunos casos se carecía del equipo necesario y el acceso a una red de internet, la cual 
era indispensable para lograr la encomienda. En ciertos casos, algunos docentes sufrieron con la 
poca o nula relación con el uso y manejo de las plataformas. El panorama de un futuro incierto con 
el surgimiento de la pandemia, aunado a las situaciones anteriores donde recae la responsabilidad 
de ofrecer a sus alumnos un aprendizaje adecuado, derivaron en un aumento de estrés, y un riesgo 
considerable para los docentes” (Cortés Rojas, 2021).

Del mismo modo el stress no fue el único problema que los docentes universitarios 
experimentaron, también están otros como el descuido personal que a causa de las recargadas labores 
y en el afán de cumplirlos para preservar el trabajo han descuidado sus actividades personales, 
familiares, de distracción, etc.; algunos señalan que estos síntomas y evidencias podrían llegar a ser 
la causa para que los docentes puedan experimentar el síndrome de Burnout, por lo tanto hemos 
visto pertinente y necesario desarrollar esta investigación a fin de determinar que el desarrollo de la 
enseñanza virtual o no presencial a causa de esta etapa de pandemia a consecuencia del COVID-19 que 
vinimos atravesando a nivel mundial ha generado que en los docentes universitarios se manifieste el 
Síndrome de Burnout y en particular observamos esta problemática en los docentes de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú (UNCP).

Metodología
Método Científico: porque la investigación estuvo sujeta al desarrollo de una serie de pasos o 

procedimientos sistemáticos y debidamente planificados con la finalidad de abordar la problemática 
descrita, contrastar las hipótesis de investigación y generalizar los resultados obtenidos para dar una 
solución concreta. 

Método Inductivo – Deductivo: para el desarrollo de la investigación fue necesario 
comprender los alcances del desarrollo de la enseñanza no presencial en la universidad peruana, así 
como de la manifestación del Síndrome de Burnout; estos aspectos nos permitieron generalizar y 
formular las estrategias necesarias para determinar cómo genera cansancio o agotamiento mental, 
despersonalización y abandono de la realización personal de los docentes de la UNCP.

Método Análisis Síntesis: se utilizó al hacer un estudio de las bases teóricas y normativas del 
desarrollo de la enseñanza no presencial en la universidad peruana y relacionarlo con la manifestación 
del Síndrome de Burnout, para determinar cómo el primer aspecto genera la manifestación de lo 
segundo.

La investigación realizada fue de tipo básica, en el sentido que una vez realizado el abordaje 
teórico de las variables de investigación e implementado el marco teórico de la investigación se 
procedió a contrastarlos en la realidad, esto es si hay una correspondencia entre la teoría y el contexto 
social escogido, para luego identificar las deficiencias y recomendar las alternativas de solución.

El nivel bajo el cual se desarrollará la investigación fue la explicativa; por lo que se hizo un 
análisis de las bases teóricas y normativas del desarrollo de la enseñanza no presencial en la universidad 
peruana y cómo incide en la manifestación del Síndrome de Burnout en los docentes de la UNCP.

Respecto al diseño de investigación Hernández et. al (2014) señala que “el investigador 
debe visualizar la manera práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación, además 
de cumplir con los objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de 
investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El término diseño se refiere al plan o 
estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento 
del problema” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 128).

En este orden de ideas Hernández et. al (2014) precisa que se cuenta con dos tipos de 
diseños: “los no experimentales y los Experimentales (que administran estímulos o tratamientos 
y/o intervenciones); donde dada la naturaleza de la presente investigación se utilizó un diseño no 
experimental transeccional o transversal, de tipo correlacional-causal, esto porque la recolección de 
datos de la muestra de investigación se realizó en un solo momento” (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista Lucio, 2014). La representación gráfica del diseño se muestra a continuación:
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G X O
Donde:

G = es la muestra de investigación conformada por los docentes de la Facultad de Educación de 
la UNCP.

X = Es la presencia del Síndrome de Burnout en los docentes.

O = Observación / medición de las variables de investigación.

De forma particular el objeto de la presente investigación desde el punto de vista teórico radicó 
en informar a la comunidad universitaria los efectos nocivos que podemos experimentar los docentes 
cuando experimentamos los síntomas del síndrome de Burnout. Y desde el punto de vista práctico 
fue formular recomendaciones clínico pedagógicas con la finalidad de cambiar la forma como los 
docentes universitarios han venido desarrollando el proceso de enseñanza virtual en estas épocas de 
pandemia a causa del Covid 19 con la finalidad de mitigar los síntomas del síndrome de Burnout.

La infraestructura que se dispuso para realizar la siguiente investigación fueron los ambientes 
físicos de la Facultad de Educación de la UNCP. Asimismo, considerando que nos encontramos en un 
estado de emergencia y etapa de emergencia sanitaria nacional a causa del cual la UNCP se encuentra 
desarrollando los ciclos académicos de forma virtual se contaron también con los recursos virtuales 
como las plataformas e-learning y de correo electrónico institucional.

En cuanto al equipamiento fue necesario el uso de equipos de cómputo como computadoras 
personales, laptops e impresoras, los mismos que fueron proporcionados por los investigadores.

A. Observación no participante

En el desarrollo de la investigación fue necesario observar y aprehender la realidad de la docencia 
universitaria peruana con la finalidad de clasificar, analizar y explicar el problema de investigación.

El objetivo fue saber cómo se desarrollan los procesos de enseñanza no presencial en la 
Universidad Peruana a fin de contrastarlos con el marco normativo y teórico para determinar cómo 
incide en el incremento del nivel de la manifestación del Síndrome de Burnout en los docentes de la 
UNCP.

B. Encuesta

Que se aplicó a los docentes de la Facultad de Educación de la UNCP, mediante un cuestionario 
de preguntas cuya finalidad fue obtener su punto de vista respecto a la manifestación del Síndrome 
de Burnout. 

C. Análisis Documental

Fue necesario recurrir a los planteamientos teóricos y normativos que guíen y orienten la 
investigación, ello mediante un proceso de recopilación de información de las fuentes escritas y 
digitales sobre el desarrollo de la enseñanza no presencial en la Universidad Peruana y del Síndrome 
de Burnout, tales como: libros, normas técnicas, manuales, revistas científicas, papers, informes, etc.

Se aplicó la encuesta para obtener información de los docentes de la Facultad de Educación de la 
UNCP; las mismas que fueron procesadas bajo el siguiente procedimiento:

• Se realizó la codificación de las respuestas, considerando la escala.
• Se implementó la base de datos, considerando las variables e indicadores (en el paquete 

estadístico SPSS)
• Se procedió a ingresar los datos acopiados.
• Para el procesamiento descriptivo, se empleó estadísticos descriptivos (las distribuciones de 

frecuencia) mediante los cuales se realizó la presentación de los resultados.
• Los resultados obtenidos se presentaron utilizando gráficos circulares.
• Del mismo modo se procedió a realizar el contraste estadístico inferencial de las variables de 

investigación a fin de validar las hipótesis de investigación
Al Tratarse de una investigación del tipo básico, se realizaron actividades de análisis y síntesis de 

los fundamentos teóricos de las variables de investigación y luego de ello se realizó las actividades de 
inducción y deducción de las posibles soluciones al problema identificado (formulación de hipótesis).
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En función al diseño de la investigación y al ser ésta no experimental y transeccional, se realizó 
la actividad de construcción y validación de los instrumentos de recolección de información, para 
luego aplicarlo mediante la encuesta a los integrantes de la muestra de investigación para recabar sus 
opiniones respecto al problema abordado.

Considerando el nivel de investigación que es explicativo, se desarrolló las actividades de 
procesamiento, análisis y presentación de la información recolectada con la finalidad de responder a 
los problemas de investigación y cumplir los objetivos planteados. Asimismo, se realizó una actividad 
de análisis inferencial de la información recolectada con la finalidad de validar las hipótesis de 
investigación.

Resultados
A continuación, presentamos los resultados de la encuesta que se aplicó a los docentes de la 

Facultad de Educación de la UNCP que conformaron la muestra de investigación, a través de un 
cuestionario de preguntas cuya finalidad fue obtener su punto de vista respecto a la manifestación del 
Síndrome de Burnout:

Figura 1: Agotamiento por el trabajo

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 36% de ellos señalaron 
que unas pocas veces a la semana se sienten agotados por el trabajo docente que desarrollan, pero que el 
18% de ellos señalaron que todos los días se sienten agotados por el trabajo docente.

Figura 2: Cansancio al final de la jornada de trabajo

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 28% de ellos señalaron 
que unas pocas veces a la semana se sienten cansados al final de la jornada de trabajo, pero que el 26% de 
ellos señalaron que una vez a la semana se sienten cansados al final de la jornada de trabajo.
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Figura 3:Fatiga por la jornada de trabajo

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 44% de ellos señalaron 
que una vez a la semana se sienten fatigados al levantarse por la mañana y desarrollan otra jornada de 
trabajo, pero que el 36% de ellos unas pocas veces a la semana se sienten fatigados al levantarse por la 
mañana y desarrollan otra jornada de trabajo.

Figura 4: Comprensión de cómo se sienten los estudiantes

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 42% de ellos indicaron 
que una vez a la semana poseen una facilidad para entender cómo se encuentran y/o sienten los estudiantes, 
pero que el 34% de ellos señalaron que unas pocas veces a la semana poseen una facilidad para entender 
cómo se encuentran y/o sienten los estudiantes.
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Figura 5: Tratar a algunos estudiantes como si fueran objetos impersonales

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 46% de ellos 
señalaron que una vez a la semana creen que están tratando a algunos estudiantes como si fueran objetos 
impersonales, pero que el 18% de ellos señalaron que unas pocas veces a la semana están tratando a 
algunos estudiantes como si fueran objetos impersonales.

Figura 6: Trabajar todo el día con estudiantes es un gran esfuerzo y cansado.

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 36% de ellos señalaron 
que unas pocas veces a la semana sienten que trabajar todo el día con estudiantes supone un gran esfuerzo 
y se cansan, pero que el 18% señalaron que todos los días sienten que trabajar todo el día con estudiantes 
supone un gran esfuerzo y se cansan.
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Figura 7: Trata con eficacia los problemas de los estudiantes.

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 28% de ellos señalaron 
que unas pocas veces a la semana manejan con eficacia las dificultades de los estudiantes, pero que el 26% 
señalaron que una vez a la semana manejan con eficacia las dificultades de los estudiantes.

Figura 8: Desgasto por el trabajo.

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 44% de ellos señalaron 
que una vez al mes o menos perciben que su trabajo docente les desgasta mucho, pero que el 38% de ellos 
señalaron que unas pocas veces a la semana perciben que su trabajo docente les desgasta mucho.
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Figura 9: Con el trabajo influye positivamente en la vida de los estudiantes.

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 42% de ellos señalaron 
que unas pocas veces a la semana perciben que su trabajo docente influye positivamente en los estudiantes, 
pero que el 34% de ellos señalaron que una vez a la semana perciben que su trabajo docente influye 
positivamente en los estudiantes.

Figura 10: Falta de sensibilidad con la gente con el ejercicio de la profesión docente.

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 46% de ellos señalaron 
que una vez a la semana se han vuelto más insensibles con la gente desde que ejercen la profesión docente, 
pero que el 18% de ellos señalaron que unas pocas veces a la semana se han vuelto más insensibles con la 
gente desde que ejercen la profesión docente.
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Figura 11: El trabajo como docente le endurece emocionalmente.

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 36% de ellos señalaron 
que una vez a la semana perciben que su trabajo docente les está endureciendo en su aspecto emocional, 
pero que el 26% de ellos señalaron que unas pocas veces a la semana perciben que su trabajo docente les 
está endureciendo en su aspecto emocional.

Figura 12: Trabaja con mucha energía.

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 38% de ellos señalaron 
que unas pocas veces a la semana se encuentran con mucha energía para desarrollar su trabajo, pero que 
el 26% de ellos señalaron que todos los días se encuentran con mucha energía para desarrollar su trabajo.
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Figura 13: Frustración en el trabajo.

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 36% de ellos señalaron 
que una vez a la semana se encuentran frustrados (as) en su trabajo, pero que el 28% de ellos señalaron que 
unas pocas veces a la semana se encuentran frustrados (as) en su trabajo.

Figura 14: Trabaja demasiado.

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 42% de ellos señalaron 
que unas pocas veces a la semana perciben que trabajan mucho, pero que el 26% de ellos señalaron que 
una vez a la semana perciben que trabajan mucho.
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Figura 15: No le preocupa lo que les ocurra a algunos de los estudiantes.

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 36% de ellos señalaron 
que unas pocas veces a la semana no sienten preocupación por lo que les sucede a los estudiantes, pero 
que el 32% de ellos señalaron que una vez a la semana no sienten preocupación por lo que les sucede a 
los estudiantes.

Figura 16: El trabajo con estudiantes le produce estrés.

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 36% de ellos señalaron 
que una vez a la semana experimentan estrés a causa del trabajo directo con los estudiantes, pero que el 
26% de ellos señalaron que unas pocas veces la semana experimentan estrés a causa del trabajo directo 
con los estudiantes.
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Figura 17: Creación de un clima agradable con mis estudiantes.

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 38% de ellos señalaron 
que unas pocas veces la semana pueden generar con gran facilidad un clima agradable y propicio con los 
estudiantes, pero que el 26% de ellos señalaron que todos los días perciben que pueden generar con gran 
facilidad un clima agradable y propicio con los estudiantes.

Figura 18: Motivación después de trabajar con estudiantes.

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 36% de ellos 
señalaron que una vez a la semana obtienen buena motivación luego de haber trabajado directamente 
con los estudiantes, pero que el 28% de ellos señalaron que unas pocas veces a la semana obtienen buena 
motivación luego de haber trabajado directamente con los estudiantes.



67Investigación y Educación 3 (1) ene-dic 2022 FE/UNCP. ISSN IMPRESO: 2709-8788. ISSN EN LINEA: 2955-8573
 

Sección: Investigación en Educación

Figura 19: Consigue cosas valiosas en el trabajo.

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 42% de ellos señalaron 
que unas pocas veces a la semana perciben obtener muchas cosas y resultados valiosos con el desarrollo de 
su trabajo docente, pero que el 26% de ellos señalaron que una vez a la semana perciben obtener muchas 
cosas y resultados valiosos con el desarrollo de su trabajo docente.

Figura 20: Se siente acabado en el trabajo.

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 36% de ellos señalaron 
que unas pocas veces a la semana se encuentran acabados en su trabajo, al límite de sus posibilidades, pero 
que el 32% de ellos señalaron que una vez a la semana se encuentran acabados en su trabajo, al límite de 
sus posibilidades.
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Figura 21: Trata los problemas del trabajo con mucha calma.

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 46% de ellos señalaron 
que una vez a la semana en su trabajo tratan los problemas con serenidad y mucha paciencia, pero que el 
18% de ellos señalaron que unas pocas veces a la semana en su trabajo tratan los problemas con serenidad 
y mucha paciencia.

Figura 22: Los estudiantes les responsabilizan de algunos de sus problemas.

Nota: En la figura observamos las opiniones de los docentes donde se resalta que el 36% de ellos señalaron 
que una vez a la semana creen que los estudiantes les responsabilizan de algunos de sus problemas, pero 
que el 28% de ellos señalaron que unas pocas veces a la semana creen que los estudiantes les responsabilizan 
de algunos de sus problemas.

Considerando el desarrollo de una investigación de tipo básica, nivel explicativo y un diseño no 
experimental transeccional o transversal, de tipo correlacional-causal, se ha empelado el estadístico 
inferencia de la Chi Cuadrado para el contraste estadístico de las hipótesis planteadas, para lo cual 
se planteó el sistema de hipótesis nula y alterna, con P valor = 0.05; se han obtenido los siguientes 
resultados:

H0: El desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia NO incide 
incrementado el nivel de cansancio o agotamiento mental de los docentes de la Universidad Nacional 
del Centro del Perú – 2021.
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HA: El desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia incide incrementado 
el nivel de cansancio o agotamiento mental de los docentes de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú – 2021.

Tabla 1
Estadísticos de prueba de la primera hipótesis estadística

El desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia 
incide incrementado el nivel de cansancio o agotamiento mental de los 
docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú – 2021

Chi-cuadrado 23,600a

gl 15

Sig. asintótica ,007

a. 16 casillas (100,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 
esperada es 3,1.

De la tabla precedente se observa que en el contraste estadístico inferencial de la primera 
hipótesis estadística se ha obtenido un valor para Chi Cuadrada de 23,600 con 15 grados de libertad y 
una Significancia Asintótica = 0.007 valor éste que al ser menor la P valor = 0.05 permite rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, aseverando que:

El desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia incide incrementado el 
nivel de cansancio o agotamiento mental de los docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
– 2021.

H0: El desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia NO incide 
incrementado el nivel de despersonalización de los docentes de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú – 2021.

HA: El desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia incide incrementado 
el nivel de despersonalización de los docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú – 2021.

Tabla 2
Estadísticos de prueba de la segunda hipótesis estadística

El desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia 
incide incrementado el nivel de despersonalización de los docentes de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú – 2021

Chi-cuadrado 20,200a

gl 14

Sig. asintótica ,012

a. 15 casillas (100,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 
esperada es 3,3.

De la tabla precedente se observa que en el contraste estadístico inferencial de la segunda 
hipótesis estadística se ha obtenido un valor para Chi Cuadrada de 20,200 con 14 grados de libertad y 
una Significancia Asintótica = 0.012 valor éste que al ser menor la P valor = 0.05 permite rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, aseverando que:

El desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia incide incrementado el nivel 
de despersonalización de los docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú – 2021.

H0: El desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia NO incide 
incrementado el nivel de abandono de la realización personal de los docentes de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú – 2021.

HA: El desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia incide incrementado 
el nivel de abandono de la realización personal de los docentes de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú – 2021.



70 Investigación y Educación 3 (1) ene-dic 2022 FE/UNCP. ISSN IMPRESO: 2709-8788. ISSN EN LINEA: 2955-8573
 

Sección: Investigación en Educación

Tabla 3
Estadísticos de prueba de la tercera hipótesis estadística

El desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia 
incide incrementado el nivel de abandono de la realización personal de los 
docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú – 2021

Chi-cuadrado 12,480a

gl 10

Sig. asintótica ,025

a. 11 casillas (100,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 
esperada es 4,5.

De la tabla precedente se observa que en el contraste estadístico inferencial de la segunda 
hipótesis estadística se ha obtenido un valor para Chi Cuadrada de 12,480 con 10 grados de libertad y 
una Significancia Asintótica = 0.025 valor éste que al ser menor la P valor = 0.05 permite rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, aseverando que:

El desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia incide incrementado el 
nivel de abandono de la realización personal de los docentes de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú – 2021.

H0: El desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia NO incide 
incrementado la presencia del Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú – 2021.

HA: El desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia incide incrementado 
la presencia del Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú – 2021.

Tabla 4
Estadísticos de prueba de la hipótesis general

El desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia 
incide incrementado la presencia del Síndrome de Burnout en los docentes 
de la Universidad Nacional del Centro del Perú – 2021

Chi-cuadrado 22,000a

gl 11

Sig. asintótica ,024

a. 12 casillas (100,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla 
esperada es 4,2.

De la tabla precedente se observa que en el contraste estadístico inferencial de la segunda 
hipótesis estadística se ha obtenido un valor para Chi Cuadrada de 22,000 con 11 grados de libertad y 
una Significancia Asintótica = 0.024 valor éste que al ser menor la P valor = 0.05 permite rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, aseverando que:

El desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia incide incrementado la 
presencia del Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú – 
2021.

Conclusiones
Con un valor Chi2 = 22,000 y una Significancia Asintótica (p valor) = 0,024; se concluye que, el 

desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia incide incrementado la presencia 
del Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú – 2021, 
generado a causa del incremento de la carga laboral, la no existencia de un horario de trabajo y el 
incremento de la labor administrativa o no lectiva.
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Con un valor Chi2 = 23,600 y una Significancia Asintótica (p valor) = 0,007; se concluye que, el 
desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia incide incrementado el nivel de 
cansancio o agotamiento mental de los docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú – 
2021, generado a causa de una sintomatología de fatiga crónica, aumento de peso, pérdida de apetito, 
dolores musculares, agotamiento mental, estrés y ansiedad.

Con un valor Chi2 = 20,200 y una Significancia Asintótica (p valor) = 0,012; se concluye que, 
el desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia incide incrementado el 
nivel de despersonalización de los docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú – 2021, 
generado a causa de una sintomatología de actitud de indiferencia, actitud de desapego, bajos niveles 
de compromiso hacia el trabajo y relaciones con el trabajo.

Con un valor Chi2 = 12,480 y una Significancia Asintótica (p valor) = 0,025; se concluye que, el 
desarrollo de la enseñanza no presencial en el marco de la pandemia incide incrementado el nivel de 
abandono de la realización personal de los docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú 
– 2021, generado a causa de una sintomatología de pérdida de valor del trabajo, baja productividad 
laboral y motivación laboral
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Resumen
En el presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional se estudiaron las 

variables nivel de exigencia y poder de discriminación de los ítems de las pruebas pedagógicas de 
ejecución máxima que se aplican a los estudiantes de las instituciones educativas de la Región 
Junín. Se planteó como objetivo general, analizar estadísticamente e interpretar la relación existente 
entre las citadas variables.  Y, como hipótesis: existe una relación de causalidad entre los estadígrafos 
psicométricos de nivel de exigencia y de poder de discriminación, de los ítems de las pruebas 
pedagógicas de ejecución máxima que se aplican a los estudiantes de las instituciones educativas 
de la Región Junín. Arribando a la conclusión, entre  otras,  que existe una correlación r = 0,957, 
alta y directa con significatividad promedio de 0,01 así también, el coeficiente de determinación 
pone de relieve que hasta el 92 % del valor del nivel de exigencia está determinado por el valor del 
poder de discriminación, y el 8 % se debe a otros factores; y,  que no existe diferencia entre el grado 
de dependencia —del nivel de exigencia con respecto al poder de discriminación—; y el grado de 
influencia —del nivel de exigencia en el poder de discriminación— de las pruebas pedagógicas de 
ejecución máxima que se aplican a los estudiantes de las instituciones educativas de la Región Junín.

Palabras clave: Edumetría, Estadística e investigación educativa, Psicometría

Demanding´s level and power of discrimination of pedagogical testing of exe-
cution maximum

Abstract
In the present research work of a descriptive correlational type, the variables demanding’s level 

and power of discrimination of the items of the pedagogical tests of execution maximum that are 
applied to the students of the educational institutions of the Junín Region were studied.  The general 
objective was to statistically analyze and interpret the relationship between the aforementioned 
variables.  And, as a hypothesis: there is a causal relationship between the psychometric statisticians of 
demanding’s level and the power of discrimination, of the items of the pedagogical tests of execution 
maximum that are applied to the students of the educational institutions of the Junín Region.  Arriving 
at the conclusion, among others, that there is a correlation r = 0,957, high, direct with average 
significance of 0,01 as well, the determination coefficient highlights that up to 92% of the value of 
demanding’s level is determined by the value of the power of discrimination, and 8% is due to other 
factors; and, that there is no difference between the degree of dependence —of demanding´s level 
with respect to the power of discrimination—; and the degree of influence —of demanding´s level in 
the power of discrimination— of the pedagogical tests of execution maximum  that are applied to the 
students of the educational institutions of the Junín Region.

Keywords: Edumetric, Statistics and educational investigation, Psychometric

Introducción
Desde hace más de una década y de manera casi ininterrumpida se vienen realizando de manera 

sistemática  investigaciones centradas en averiguar las relaciones que existen entre los diferentes 
estadígrafos psicométricos de los ítems  de las pruebas pedagógicas de ejecución máxima que se 
aplican a los estudiantes de las instituciones educativas de la Región Junín; pero aún no se ha agotado 
el estudio de  todas las relaciones existentes, es por eso que en la presente investigación  se realiza  el 
estudio puntual de la relación entre los estadígrafos psicométricos de nivel de exigencia y de poder de 
discriminación de las mencionadas pruebas.
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Por otro lado, el análisis cuantitativo y cualitativo de datos provenientes de la aplicación de las 
pruebas pedagógicas, implica, entre otros temas, el cálculo de los estadígrafos psicométricos nivel de 
exigencia y de poder de discriminación; quedando por determinar la relación que existe entre estos 
dos; es decir, existe primacía de uno de ellos sobre el otro, uno es causa o efecto del otro, por qué hay 
que calcular siempre los dos o es necesario solo uno de ellos. 

Entonces, en el presente trabajo se calculó la correlación r de Pearson entre el nivel de exigencia y 
el poder de discriminación,  la que tuvo un valor  r =0,957 alto, directo y con significatividad promedio 
de 0,01;  así también, el coeficiente de determinación  pone de manifiesto que  hasta el 92,1%   del 
valor del nivel de exigencia está determinado por el valor del poder de discriminación, y el 7,90% se 
debe a otros factores; y,  que no existe diferencia entre, el grado de dependencia del nivel de exigencia 
con respecto al poder de discriminación; y el grado de influencia del nivel de exigencia en el poder de 
discriminación de las pruebas pedagógicas de ejecución máxima que se aplican a los estudiantes de las 
instituciones educativas de la Región Junín. 

Aproximaciones teóricas y conceptuales

Pruebas de ejecución máxima
Son aquellas que miden las características de la persona de acuerdo a una calificación de correcto 

o errado y pueden ser de rendimiento, aptitud y habilidad.

a.- De rendimiento
Miden el aprendizaje que se ha producido como resultado de las experiencias en un programa de 

estudios o entrenamiento.  No tienen un tiempo fijo establecido, puede referirse a lo aprendido en una 
semana, un mes, un año, etc.  Se utilizan para tomar decisiones en relación al avance de una estudiante.

b.- De aptitud   
Señalan capacidades para adquirir ciertas conductas o habilidades, dadas las oportunidades 

adecuadas.  Miden los resultados de experiencias de aprendizaje generales e incidentales y su marco de 
referencia se enfoca hacia el futuro.  Tienen por finalidad predecir lo que puede aprender en el futuro.

c.- De habilidad
Miden las experiencias de aprendizaje más amplias y tienen su marco de referencia en el presente 

e indican el poder para realizar una tarea en el aquí y el ahora.

Estadígrafos psicométricos de las pruebas de ejecución máxima
Todo instrumento de recolección de datos debe reunir los siguientes requisitos esenciales: 

confiabilidad, validez, poder de discriminación, nivel de exigencia y sensibilidad; el presente trabajo 
de investigación halló la relación que existe entre los estadígrafos psicométricos de nivel de exigencia 
y poder de discriminación de las pruebas de ejecución máxima de rendimiento, por lo tanto, las 
aproximaciones teóricas están orientadas a estos dos estadígrafos psicométricos.

Nivel de exigencia, facilidad–dificultad, inteligibilidad, estadígrafos de 
deformación (asimetría)

El nivel de exigencia no es otra cosa que el índice de facilidad-dificultad, cuando se trata de 
pruebas pedagógicas, pero, cuando se trata de otro tipo de instrumento de recolección de datos es 
mejor llamarle grado de inteligibilidad-ininteligibilidad.  Todos estos, pueden ser calculados tal como 
se calculan los estadígrafos de deformación.

La deformación consiste en analizar la simetría o asimetría (ausencia de simetría) de las 
distribuciones (Nunnally y Berstein, 1995, p. 128). La simetría puede ser positiva o negativa.  La 
deformación estadística se deduce comparando la distribución con la forma de la curva normal que 
corresponde a una distribución simétrica. Si el valor calculado de la asimetría es +/- 0,37 o menor, la 
curva es —para efectos prácticos— simétrica.  Entre +/- 0,37 y +/-1,00 la curva tiene una asimetría 
aceptable.  Cuando la asimetría es mayor de +/-1,00 la curva es claramente asimétrica. 
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Para efectos de análisis estadístico de los instrumentos de recolección de datos —pruebas 
pedagógicas— a través de la deformación es pertinente introducir en concepto de facilidad o dificultad 
(Shiefelbein, 1999, p. 286), es decir, un ítem componente de un instrumento de recolección de datos o 
todo el instrumento será fácil si presenta una asimetría negativa; en cambio será todo lo contrario si 
presenta una asimetría positiva.

Por ejemplo, en una prueba pedagógica, la asimetría positiva indica que el nivel de conocimiento 
o comprensión que está midiendo el instrumento es demasiado alto, en cambio si la asimetría es 
negativa indica que el nivel de conocimiento o comprensión que está midiendo el instrumento es 
demasiado bajo, para los niveles reales del grupo.  También estará midiendo otros factores que no son 
parte del objetivo de la prueba pedagógica pero que influyen en los resultados.

Tabla N° 1
Clasificación de la asimetría y nivel de exigencia

VALORES DE LA ASIMETRÍA NIVEL DE EXIGENCIA

De: -2,001 a más Muy fácil

De: -1,001 a -2,000 Fácil

De: -0,201 a -1,000 Medianamente fácil

De: -0,001 a -0,200 Tendencia a la facilidad

0,000 Dificultad intermedia

De: 0,001 a 0,200 Tendencia a la dificultad

De: 0,201 a 1,00 Medianamente difícil

De: 1,001 a 2,000 Difícil

De: 2,001 a más Muy difícil

La dificultad también puede ser calculada por la proporción de los sujetos que respondieron 
correctamente el ítem, siempre que el instrumento de recolección de datos (prueba pedagógica) sea 
dicotómico:

También hay que tener en cuenta que como la mayoría de los ítems de las pruebas pedagógicas 
de ejecución máxima son de la modalidad de elección múltiple de respuesta, se hace necesario cuando 
se estudia su nivel de dificultad corregir su valor, debido a la probable existencia de adivinación de la 
respuesta:

Donde:  

P : Dificultad corregida

R : Nº de participantes que marcaron correctamente el ítem

W : Nº de participantes que marcaron incorrectamente el ítem.

O : Número de alternativas de respuesta que tiene el ítem

N : Nº total de participantes evaluados.



76 Investigación y Educación 3 (1) ene-dic 2022 FE/UNCP. ISSN IMPRESO: 2709-8788. ISSN EN LINEA: 2955-8573
 

Sección: Investigación en Educación

Tabla N°2
Clasificación de índice de dificultad por proporción y el nivel de exigencia

VALOR DE LA PROPORCIÓN NIVEL DE EXIGENCIA

de 0,75 a 0,99    o  (de 75 a 99) Muy fácil

de 0,55 a 0,74    o  (de 55 a 74) Fácil

de 0,45 a 0,54    o  (de 45 a 54) Intermedio

de 0,25 a 0,44   o   (de 25 a 44) Difícil

de 0,05 a 0,24    o    (de 5 a 24) Muy difícil

Poder de discriminación
Mide el grado con el cual el ítem es capaz de establecer diferencias entre las personas con niveles 

altos y bajos de una habilidad, aptitud o conocimiento que está siendo evaluado.   Para calcular, 
se separan los resultados de las pruebas considerando el grupo superior (27%) y el grupo inferior 
(27%), luego se obtienen separadamente para cada ítem el porcentaje de participantes que responden 
correctamente, ambos datos se restan y el resultado final es la discriminación que tiene el ítem.  La 
fórmula es la siguiente:

Dis = GS - GI
Dónde: 

GS: % del grupo superior que contestó correctamente el ítem.

GI: % del grupo inferior que contestó correctamente el ítem.

El valor obtenido debe ser positivo y para aceptar el ítem debe ser igual o mayor a 0,30.

El poder discriminativo de las pruebas pedagógicas representa el grado de diferenciación, 
separación, distanciamiento o dispersión de los resultados observados mediante las respuestas 
que el estudiante manifieste ante cada pregunta planteada.  Desde la perspectiva psicométrica, se 
espera que, mayoritariamente, las respuestas acertadas, correctas o buenas provengan de aquellos 
estudiantes que también muestran un rendimiento o desempeño general adecuado en el total de la 
prueba, y que las respuestas erradas u omitidas provengan del grupo de estudiantes que presente un 
rendimiento general también deficiente en la prueba.  Es decir, se espera que cada ítem sea capaz de 
permitir una diferenciación lo más nítida posible entre los postulantes de alto y bajo rendimiento, 
lo que, cuantitativa e idealmente, equivaldría a 100%, o en proporciones a 1,00. La magnitud de esta 
capacidad diferenciadora de los ítems se expresa por índices de discriminación, cuyo cálculo se realiza 
mediante el método correlacional, coeficiente de correlación punto biserial (r p.bis).

Dónde:

P.D.  : Poder de discriminación del ítem.

pi     : promedio de las puntuaciones totales de los estudiantes  que respondieron bien el ítem 
analizado.

Xt   : promedio de las puntuaciones totales de todos los estudiantes considerados  en el análisis.

st         : desvío de las puntuaciones totales de todos los estudiantes considerados en el análisis.

p y q : proporciones de los estudiantes que, respondieron bien, mal u omitieron el ítem analizado.

Tabla N° 3
Clasificador del poder de discriminación del ítem

TIPO DE DISCRIMINACIÓN VALOR

Discriminación muy buena de 0,40 a 0,99

Discriminación aceptable de 0,30 a 0,39
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Discriminación intermedia de 0,20 a 0,29

Discriminación inaceptable de 0,05 a 0,19

Fuente: (Santibáñez, 2001, p.  187)

Metodología de la investigación

Población 
Se tomó como población de la investigación a todas las pruebas pedagógicas objetivas de 

ejecución máxima que aplicaron a sus alumnos, en las diferentes instituciones educativas del nivel 
primario, secundario y tecnológico de la Región Junín, los estudiantes de la Maestría y Doctorado en 
Educación, en los años académicos 2020 al 2021, en la asignatura de Análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos; las mismas que se consignan en los anexos del presente trabajo de investigación.

Muestra
Para la elección de la muestra se utilizó un diseño muestral no aleatorio dirigido, de tal manera 

que, la muestra estuvo conformada por diez pruebas pedagógicas de ejecución máxima (todas 
dicotómicas), que aplicaron —los estudiantes de la Maestría en Educación— a sus alumnos en las 
instituciones educativas de la Región Junín en los dos últimos Años Académicos Escolares: 2020 al 
2021.

Tipo de investigación
Dentro del campo de la investigación educativa y de acuerdo a las características de la hipótesis y 

los objetivos se enmarcó dentro del tipo de investigación descriptivo correlacional.

Método básico de la investigación
El método utilizado en la investigación fue el descriptivo.

Diseño de la investigación
El diseño utilizado en esta investigación fue el descriptivo correlacional, porque resulta imposible 

el control experimental riguroso de las variables.  Además, este diseño se adecua perfectamente a la 
presente investigación.

Dentro de los diseños descriptivos se encuentra el diseño descriptivo correlacional, y es el que 
se aplicó para determinar la relación entre los estadígrafos psicométricos, nivel de exigencia y poder 
de discriminación, de los ítems de las pruebas pedagógicas de ejecución máxima que se aplican a los 
estudiantes de las instituciones educativas de la Región Junín.

En el caso concreto de la presente investigación, se aplicaron las pruebas pedagógicas, luego 
con los datos recolectados, para cada ítem, se calcularon los estadígrafos psicométricos de, nivel de 
exigencia y poder de discriminación, los que fueron analizados. (Sánchez, 2006, p. 105).

El diseño puede diagramarse de la siguiente manera:

Dónde: 

M        : Ítems de la prueba pedagógica que se aplican a los estudiantes 

              de las instituciones educativas de la Región Junín.
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O1, O2 : Estadígrafos psicométricos de, nivel de exigencia y poder de 

              discriminación, respectivamente.

r         : Coeficiente de correlación.

Variables de la investigación
Variable 01: (V-01)

Ítems de las pruebas pedagógicas de ejecución máxima que se aplican a los estudiantes de las 
instituciones educativas de Región Junín.

Variable 02: (V-02)

Estadígrafos psicométricos, nivel de exigencia y poder de discriminación, de los ítems de 
las pruebas pedagógicas de ejecución máxima que se aplican a los estudiantes de las instituciones 
educativas de Región Junín.

Técnicas e instrumentos de recopilación de datos
Las diez pruebas pedagógicas que se seleccionaron como muestra fueron las que aplicaron a sus 

estudiantes los docentes.

Estadígrafos psicométricos, nivel de exigencia y poder de discriminación, de los ítems de 
las pruebas pedagógicas de ejecución máxima que se aplican a los estudiantes de las instituciones 
educativas de Región Junín. 

Procedimientos de recopilación de datos
Los docentes —mencionados en el anterior acápite— fueron capacitados (oportunamente) en 

el diseño, elaboración y aplicación de pruebas; así como, en el análisis estadístico y el cálculo de los 
estadígrafos psicométricos de nivel de exigencia y poder de discriminación. Los diez instrumentos 
de recolección de datos, fueron aplicados por los docentes a sus estudiantes en sus respectivas 
instituciones educativas.

Técnicas y procedimientos de procesamiento y análisis de datos 
Siendo la investigación de carácter cuantitativo, para el cálculo se utilizó el paquete estadístico 

IBM SPSS Statistics 24, con los menús correspondientes: estadísticos descriptivos —media, suma y 
desvío—.  El cálculo de los estadígrafos se realizó para cada uno de los ítems y para el puntaje total 
obtenido en cada una de las diez pruebas. Los datos, pueden observarse en los Anexos respectivos.

• El nivel exigencia —teniendo en cuenta que todas las pruebas fueron dicotómicas—; se 
determinó para cada ítem, mediante la división, del número de estudiantes que respondieron 
bien el ítem entre el número total de estudiantes que rindieron la respectiva prueba, para así 
hallar la proporción. Los resultados de éstas, para cada uno de los ítems de las diez pruebas, 
estuvieron comprendidos entre 0,05 y 0,99; dando lugar al comentario apreciativo singular en 
términos de facilidad y dificultad, (Shiefelbein, 1999, p. 286).

• El poder de discriminación, se hizo mediante el cálculo de medias, desvíos y la aplicación 
de la fórmula respectiva. Para la interpretación de los valores de los coeficientes de poder de 
discriminación de cada uno de los ítems de las pruebas, se tuvo en cuenta el rango de valores: 
superiores a 0,30 —de 0,30 a 0,39 cualitativamente indican poder de discriminación aceptable y de 
0,40 a 0,99 cualitativamente indican poder de discriminación muy bueno—.
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Resultados

Tabla N°4
Resumen de correlaciones de pearson entre los estadígrafos psicométricos de nivel de exigencia y 
poder de discriminación

PRUEBA PEDAGÓGICA Correlación de 
Pearson

r

Coeficiente de 
determinación

r2

Variabilidad explicada
r2  (%)

Nº01 0,811 0,658 65,8

Nº02 0,986 0,972 97,2

Nº03 0,995 0,990 99,0

Nº04 0,980 0,960 96,0

Nº05 0,992 0,984 98,4

Nº06 0,993 0,986 98,6

Nº07 0,997 0,994 99,4

Nº08 0,842 0,709 70,9

Nº09 0,992 0,984 98,4

Nº10 0,985 0,970 97,0

PROMEDIO 0,957 0,921 92,1

Para las diez pruebas pedagógicas (dicotómicas), se tiene una correlación de Pearson promedio 
r = 0,957; correlación alta y fuerte, con significatividad bilateral promedio de 0,01; por ser positiva, 
indica que existe una correlación directa entre los estadígrafos psicométricos de nivel de exigencia 
y poder de discriminación; es decir, a mayor valor del nivel de exigencia mayor valor del poder de 
discriminación de las pruebas.  Por otro lado, el coeficiente de determinación promedio es r2 = 0,921; 
lo que se interpreta —mediante el promedio de la variabilidad explicada— que hasta el 92,1% del valor 
del nivel de exigencia de las pruebas está determinado por el valor de poder de discriminación, y el 
7,90% se debe a otros factores.

Tabla N°5
Resumen de regresiones lineales entre los estadígrafos psicométricos de nivel de exigencia y 
poder de discriminación

PRUEBA 
PEDAGÓGICA

Grado de dependencia del nivel 
de exigencia con respecto del 

poder de discriminación 
b

Grado de influencia del 
nivel de exigencia en el 
poder de discriminación

k

Nº01 0,853 0,771

Nº02 0,925 1,051

Nº03 1,023 0,969

Nº04 0,938 1,023

Nº05 0,967 1,017

Nº06 0,988 0,998

Nº07 0,941 1,056

Nº08 1,036 0,685

Nº09 0,939 1,048
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Nº10 0,967 1,002

PROMEDIO 0,958 0,962

Para las diez pruebas pedagógicas, en promedio, no existe diferencia entre el grado de 
dependencia, del nivel de exigencia con respecto al poder de discriminación; y el grado de influencia 
del nivel de exigencia en el poder de discriminación de las respectivas pruebas.

Docimasia de hipótesis de la correlación promedio
• Hipótesis nula (Ho): La correlación entre los estadígrafos psicométricos de nivel de exigencia 

y poder de discriminación de las pruebas pedagógicas de ejecución máxima no es significativa.

Ho: p = q
• Hipótesis alterna (H1):   La correlación entre los estadígrafos psicométricos de nivel de exigencia 

y poder de discriminación de las pruebas pedagógicas de ejecución máxima es significativa.

H1: p ≠ q
• Distribución de la muestra: la distribución de la muestra es la distribución t de student con 

grados de libertad gl = N - 2; teniendo en cuenta que son diez pruebas pedagógicas de ejecución 
máxima consideradas en el espacio muestral, será:

gl = 10 - 2 = 8
• Nivel de confianza: 95%; nivel de significación α = 0,05; y un error de 5%.
• Prueba estadística: se eligió la prueba t de student bilateral, en función de la r = 0,876 de Pearson 

promedio, para las diez pruebas pedagógicas de ejecución máxima.

• Región crítica: ttabulada = +/- 2,306. Puesto que H1 es bilateral, la región crítica abarca todos los 
valores de t ≥ +2,306 o t ≤ -2,306. 

• Decisión: Puesto que la t calculada está ubicada en la región de rechazo del Ho; es decir, la t calculada 
> t tabulada, se acepta la H1.  

Conclusión estadística:
La correlación entre los estadígrafos psicométricos de nivel de exigencia y poder de discriminación 

de las pruebas pedagógicas de ejecución máxima es significativa.
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Discusión final de resultados 
Para dar solución en parte al problema de la investigación: ¿Qué relación existe entre los 

estadígrafos psicométricos de nivel de exigencia y de poder de discriminación, de los ítems de 
las pruebas pedagógicas de ejecución máxima que se aplican a los estudiantes de las instituciones 
educativas de la Región Junín?

En primer lugar, cuando se trata de pruebas pedagógicas el nivel de exigencia es el índice de 
facilidad-dificultad (Shiefelbein, 1999, p. 286), es decir, en un ítem componente de un instrumento de 
recolección de datos, prueba pedagógica, la asimetría positiva indica que el nivel de conocimiento o 
comprensión que está midiendo el instrumento es demasiado alto, es difícil; en cambio,  si la asimetría 
es negativa indica que el nivel de conocimiento o comprensión que está midiendo el instrumento 
es demasiado bajo, para los niveles reales, es fácil.  Como estadígrafos de deformación consisten en 
analizar la simetría o asimetría (ausencia de simetría) de las distribuciones (Nunnally y Berstein, 1995, 
p. 128). que puede ser positiva o negativa y se deduce comparando la distribución con la forma de la 
curva normal que corresponde a una distribución simétrica. 

En segundo lugar, hay que poner de manifiesto que el poder de discriminación está explicado 
mediante el estadígrafo de relación, correlación punto biserial; para cada uno de los ítems de 
las pruebas, en los que se tuvo en cuenta el rango de valores: superiores a 0,30 —de 0,30 a 0,39 
cualitativamente indican poder de discriminación aceptable y de 0,40 a 0,99 cualitativamente indican 
poder de discriminación muy bueno—; tal como lo prescribe (Santibáñez, 2001, p. 187).

En la presente investigación, se han observado estas consideraciones teóricas y los valores 
calculados de nivel de exigencia y de poder de discriminación de los ítems de las pruebas pedagógicas 
de ejecución máxima conformantes del espacio muestral; están enmarcados entre los requeridos. 

El valor del coeficiente de correlación de Pearson promedio r = 0,957; entre los estadígrafos 
psicométricos de nivel de exigencia y de poder de discriminación es alta y fuerte, con una 
significatividad bilateral de 0,01; que por ser positivo pone de manifiesto que existe una relación 
directa entre los estadígrafos; es decir, a mayor nivel de exigencia mayor poder de discriminación, de 
las pruebas y viceversa.  Esta forma de interpretar, es estrictamente matemática, y no estaría revelando 
relaciones de causa–efecto, como demarca el espíritu de la investigación.

Que existe relación entre el nivel de exigencia y el poder de discriminación, es un hecho; por 
eso se hizo necesario calcular el coeficiente de determinación promedio, cuyo valor es r2 = 0,921; 
lo que quiere decir es que, en promedio el 92,1 % del valor del nivel de exigencia de las pruebas 
está determinado por el valor del poder de discriminación, y el 7,9% se debe a otros factores. Por 
cierto, que, para emitir cualquier juicio valorativo sobre lo expuesto, habría que analizar no solo diez 
pruebas pedagógicas, como es el caso de la presente investigación, sino muchas (muchísimas más); no 
perder de vista que a la presente investigación es exploratoria y sería un punto de partida para otras 
investigaciones que se pudieran realizar.

Observando que, los resultados de los coeficientes de correlación de Pearson —entre las pruebas 
de ejecución máxima utilizadas como espacio muestral del presente estudio— son altos; entonces, se 
puede aseverar que la causalidad buscada entre el nivel de exigencia y el poder de discriminación; 
por lo tanto se podría  generalizar la mencionada causalidad, para todas las pruebas pedagógicas de 
ejecución máxima que pudieran haber; es más, esta generalización no sería riesgosa, aun considerando 
que la muestra para la presente investigación no fue tan vasta; tampoco aleatoria.

Por otro lado, observando los resultados —para las diez pruebas pedagógicas de ejecución 
máxima— de los coeficientes de regresión lineal, se tienen iguales grados de dependencia 
y de influencia; es decir no existe subordinación, del nivel de exigencia con respecto al poder de 
discriminación de las pruebas, ni viceversa.

Así  también, contrastando los resultados del presente trabajo, con los obtenidos por Cárdenas 
en trabajos de investigación realizados los años 2008, 2010, 2014, 2015 y 2017, se observa que  hay 
que continuar realizando una mayor cantidad de observaciones respecto a las relaciones existentes 
entre los diferentes estadígrafos psicométricos, porque en esos trabajos  demuestra  que, existe una 
relación de causalidad entre la facilidad–dificultad y la sensibilidad; así como, entre la validez,  el 
poder discriminativo y  nivel de dificultad; igualmente existe una correlación alta, fuerte, significativa 
e inversa entre la confiabilidad y la validez; así como, una correlación moderada, significativa e 
inversa, entre la confiabilidad y el poder de discriminación. En cambio, en los resultados de Cárdenas 
(2016), éste obtiene una correlación baja, inversa y con poca significatividad entre el nivel de exigencia 
y la confiabilidad; así también, Cárdenas (2018) concluye que la correlación entre la validez y la 
sensibilidad es débil e inversa en las pruebas pedagógicas de ejecución máxima que se aplican a los 
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estudiantes de las instituciones educativas de la Región Junín. Cárdenas (2019) arriba a la conclusión 
que la correlación entre el nivel de dificultad (inteligibilidad) y la validez es débil y directa. Finalmente 
Cárdenas (2020) concluye que existe una correlación alta y directa entre el poder de discriminación 
y la validez en las pruebas de ejecución máxima aplicadas a los estudiantes de las instituciones 
educativas de la Región Junín.

Todo lo expresado líneas arriba, se escapa de los alcances de una buena práctica pedagógica, 
porque ésta tiene otras características, y los estadígrafos psicométricos investigados no son los únicos, 
sino que existen otros que también influyen en la elaboración de una prueba pedagógica; tales como 
los estadígrafos edumétricos.  Santibáñez (2001).

Conclusiones
1. El valor cuantitativo del nivel de exigencia de los ítems de las pruebas pedagógicas de ejecución 

máxima que se aplican a los estudiantes de las instituciones educativas de la Región Junín, fluctúa 
entre 0,28 y 0,81; lo que en términos cualitativos estarían en el rango de difícil a muy fácil.

2. El poder de discriminación de gran parte de los ítems de las pruebas pedagógicas de ejecución 
máxima que se aplican a los estudiantes de las instituciones educativas de la Región Junín, en 
términos cualitativos, está en el rango de aceptable y muy bueno.

3. La correlación r = 0,957 es alta y directa, con una significatividad bilateral promedio de 0,01; 
el coeficiente de determinación pone de manifiesto que hasta el 92,1%   del valor del nivel de 
exigencia, —de las pruebas pedagógicas de ejecución máxima que se aplican a los estudiantes 
de las instituciones educativas de la Región Junín— está determinado por el valor del poder de 
discriminación, y el 7,90% se debe a otros factores.

4. El análisis de regresión lineal, de las pruebas pedagógicas de ejecución máxima que se aplican 
a los estudiantes de las instituciones educativas de la Región Junín, pone de manifiesto que, no 
existe diferencia entre el grado de dependencia, del nivel de exigencia con respecto al poder de 
discriminación; y el grado de influencia del nivel de exigencia en el poder de discriminación, de 
las respectivas pruebas. 
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Actitud hacia la carrera profesional en estudiantes y egresados de Educación – UNCP
Nora Esther Hilario Flores

Teresa Nilda Pucuhuaranga Espinoza
Ludencino Amador Huamán Huayta

Raquel Santos Yauricaza 
Resumen

La investigación se realizó con el propósito de evaluar la actitud de los estudiantes y egresados hacia cada una 
de las carreras profesionales de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), 
por con el enfoque cuantitativo y cualitativo. Se aplicó una escala de actitudes a una muestra de 582 estudiantes, 
seleccionados de manera intencional, no probabilística. Los datos fueron analizados en forma porcentual y 
comparativa, por carreras profesionales, semestres y sexo; en forma descriptiva e interpretativa. Se concluye que los 
estudiantes muestra en su mayoría una actitud positiva con alta y baja intensidad. Siendo proporcionalmente mayor 
en las carreras profesionales de educación física, educación inicial y primaria, según sexo no se observa diferencia 
significativa, en los semestres superiores como VIII y X semestres se observa una proporción mayor de estudiantes 
con actitud positiva.

Palabras clave: actitud, estudiantes, egresados, carreras profesionales.

Experiencias Pedagógicas durante la Enseñanza Aprendizaje, en el Covid-19
Ingrid Maritza Aquino Palacios

Marta Celinda Rios Zea
Eduardo Ovidio Agama Oré 

Resumen 
La investigación nació de la preocupación de comprender las experiencias pedagógicas que han vivido los 

estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, durante la enseñanza 
aprendizaje, de la educación en línea, en el contexto de COVID-19, el tipo de investigación fue descriptivo, con un 
diseño descriptivo simple de dos grupos. La muestra fue la no probabilística, y estuvo conformada por estudiantes 
de la especialidad de la Carrera profesional de Ciencias Matemáticas e Informática, y Lenguas, Literatura y 
Comunicación. Los resultados a las que se arribaron fueron Las experiencias pedagógicas de los estudiantes de la 
carrera profesional de Educación, de la Universidad Nacional del Centro del Perú, en el contexto de pandemia Covid 
19, durante el semestre académico 2021-I, fueron positivas en la medida que se lograron desarrollar las capacidades 
previstas, buena la metodología de la enseñanza utilizada por los docentes a través del aplicativo del Microsof Teams, 
buena las evaluaciones dadas por los docentes, y de utilidad el programa Microsf Teams en el aula virtual, y la 
percepción. 

Palabras clave: Experiencias pedagógicas, enseñanza aprendizaje, COVID-19. 

Aula virtual y comprensión de lectura en los estudiantes del segundo de secundaria del 
cercado de Huancayo

Marco Antonio Palacios Villanes 
Evelin Ketty Blancas Torres 

Irina Adriana Palacios Canorio 
Patricia Ninfa Zegarra Casas 

Lesly Yenifer Ninayahuar Gómez 
Resumen 

La interrogante a solucionar fue ¿cuál es la relación que existe entre la educación virtual y la comprensión 
de lectura en los estudiantes del segundo de secundaria del cercado de Huancayo? Y el objetivo principal fue 
determinar la relación que existe entre educación virtual y la comprensión de lectura en los estudiantes del segundo 
de secundaria del cercado de Huancayo. Y la hipótesis central fue la relación que existe entre la educación virtual 
y la comprensión de lectura en los estudiantes del segundo de secundaria del cercado de Huancayo, es directa y 
significativa. Investigación cuantitativa, no experimental, transversal con diseño descriptivo correlacional. Muestra 
no probabilística, intencionada conformada por 469 estudiantes del segundo de secundaria del cercado de Huancayo 
agrupados por edad, género, condición económica, condición familiar, grado de estudios e institución educativa. Se 
utilizó el cuestionario de educación virtual de Valdez (2016) y la prueba pedagógica de comprensión de lectura LISIN 
de Palacios (2015). Los hallazgos nos permiten determinar que existe relación positiva, significativa de nivel alto y 
fuerte entre el aula virtual y la comprensión de lectura. 

Palabras claves: Educación virtual y comprensión de lectura 
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Pensamiento crítico y actitudes hacia los políticos en jóvenes del Perú
Yarlequé Chocas, Luis Alberto 

Nuñez LLacuachaqui, Edith Rocío 
Javier Alva, Leda  

Matalinares Calvet, Marialuisa 
Gutiérrez Santayana, Eduardo 

Sánchez Carlessi, Hugo  
Egoavil Medina, Irma  

Arenas Iparraguirre, Carlos 
Moya Rojas, Nicanor  

Cuellar Escobar, Nelfa 
Resumen 

Se propuso establecer si el nivel de desarrollo del pensamiento crítico influye en la actitud hacia los políticos en 
los jóvenes del Perú. Se trata de una investigación sustantiva – explicativa en la que se empleó el método descriptivo, 
con un diseño causal comparativo. Se trabajó con 3139 jóvenes de entre 18 y 30 años, de las diversas regiones del 
Perú, varones y mujeres, universitarios y no universitarios, seleccionados en forma criterial, a los que se aplicó en 
línea una prueba de pensamiento crítico y una escala de actitudes hacia los políticos. Los resultados, mostraron 
entre otras cosas que el 37% de la muestra se ubicó en el nivel bajo en la prueba de pensamiento crítico y solo 
el 29% en el nivel alto; el 41.8% se ubicó en la zona de rechazo y mucho rechazo en la escala de actitudes hacia 
los políticos, en tanto que el 39% se ubicó entre aceptación y mucha aceptación. La comparación de las actitudes 
hacia los políticos entre los que se ubicaron en los niveles alto y bajo en la prueba de pensamiento crítico, mostró 
diferencias estadísticas. Lo que llevo a concluir que, los jóvenes que tienen mayor desarrollo del pensamiento crítico, 
tienden a tener mayor rechazo a los políticos, mientras que, los que menos desarrollo del pensamiento crítico poseen 
tienden a la aceptación. 

Palabras clave: pensamiento crítico, actitud, políticos, corrupción, vocación de servicio, cultura y preparación 
política 

Tutoria virtual y desempeño académico en estudiantes de universidades estatales de Huancayo
Luis Alberto Yarlequé Chocas 

Edith Rocío Nuñez LLacuachaqui 
Maribel Padilla Sánchez 

Carmen Nuñez LLacuachaqui
Resumen 

Se trata de una investigación aplicada de nivel tecnológico con el propósito de establecer sí existen diferencias 
el desempeño académico de los estudiantes de universidades estatales que participan y no participan del programa 
de tutoría virtual. Se empleó el método experimental. Se trabajó con 100 estudiantes, examinados mediante las 
técnicas de entrevista y encuesta, se emplearon una encuesta de tutoría virtual y el reporte de calificaciones de 
los estudiantes universitarios. Entre los principales hallazgos se tiene que los estudiantes participan siempre y casi 
siempre a las sesiones de tutoría, consideran que la tutoría permite que puedan enfrentar con éxito dificultades 
académicas. Además, consideran que se tratan temas que los ayudan en desenvolverse mejor como estudiantes 
universitarios. 

Palabras clave: tutoría virtual, desempeño académico 

Estudio de las Teorías Científicas del Aprendizaje Motriz desde un Enfoque de la Neurociencia
Jorge Luis Tapia Camargo. 

Susana Marisol Tapia Camargo
Luis Alberto Tito Córdova 

Resumen 
El presente trabajo de investigación parte de la necesidad de conocer las teorías científicas del aprendizaje motriz 

en el ser humano desde un enfoque de la neurociencia. Hasta nuestros días se puede escuchar que el aprendizaje 
motriz se da por simple imitación y repetición en el ser humano, ¿hasta dónde esto es cierto?, según estudios 
realizados, el cuerpo humano es esencialmente dinámico y el movimiento es una de sus propiedades fundamentales. 
El movimiento es el primer elemento de adaptación al medio, “vida y movimiento son inseparables”. El cuerpo 
es el vehículo del ser en el mundo y poseer un cuerpo es, para un viviente, conectarse con un medio definido, 
confundirse con ciertos proyectos y comprometerse continuamente con ellos. Los rasgos fundamentales de la 
motricidad humana son su plasticidad y su carácter social. Se distinguen en el hombre los movimientos propiamente 
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biológicos o reflejos que son de carácter mecánico, y los movimientos conscientes y voluntarios, que son susceptibles 
de aprendizaje. Por lo tanto, se arribó a las siguientes interrogantes: ¿El aprendizaje motriz es mecánico?, ¿Cómo se 
logra un aprendizaje de un movimiento nuevo?, ¿Existe una correlación entre los procesos cognitivos y el aprendizaje 
de motriz? ¿Qué parte del cerebro actúa en el proceso del aprendizaje motriz?, ¿Cómo se desarrolla el movimiento 
humano filogenética y ontogenética? ¿Cuáles son los procesos de adquisición de las nuevas formas de moverse? De 
todas estas interrogantes surgió el problema de investigación en forma de pregunta. ¿Cuáles son las teorías científicas 
que sustentan el aprendizaje motriz desde un enfoque de la neurociencia? Teniendo como objetivo, estudiar las 
teorías científicas que sustentan el aprendizaje motriz desde un enfoque de la neurociencia. Arribando a la siguiente 
conclusión en la actualidad no existe un consenso sobre qué teoría o modelo es definitorio en dar explicación al 
gobierno del control motor. Las teorías sobre el aprendizaje motor deben ser la base para la formación profesional 
de los estudiantes de educación física. Estudios con buen diseño metodológico han evidenciado que el trasladar 
los conocimientos sobre aprendizaje motriz, añadiendo variabilidad, participación activa, dando al estudiante 
la posibilidad de cometer errores, otorgando retroalimentación e incentivando la motivación, como aspectos 
fundamentales en la disminución de la torpeza motora. Por lo que líneas de investigación, mediante aplicación de 
estos conceptos, pueden ser interesantes en el uso de nuevos métodos y tecnologías en neuromotricidad.

Palabras Claves: Aprendizaje motriz, neurociencia, control motor 

El ser humano en la filosofía moderna europea
Juan de Dios Adalberto Palomino León

Resumen
Para la realización del presente trabajo se planteó la interrogante: ¿Cómo se trató el problema humano en la 

filosofía de la época moderna europea?, el objetivo fue esclarecer cómo se trató el problema del hombre entre los 
pensadores de la época moderna europea. La hipótesis que sirvió para la indagación fue: El problema humano entre 
los intelectuales de la época moderna europea se resolvió considerándolo como un ser originario  en lo  sobre natural, 
y de transitoriedad natural, de lugar preminente en el universo, cuya característica distintiva era su racionalidad, con 
identidad personal, con dimensiones materiales y espirituales, éticamente educable, y con finalidades trascendentes. 
Para la verificación de ella se procedió a una investigación de índole documental, seleccionándose veintinueve 
autores, acerca de cuya producción en relación al problema humano se indagó, procesándose la información con 
metodología hermenéutica. Se llegó a la conclusión de que El problema humano entre los intelectuales de la época 
moderna, se tocó de manera heterogénea, existiendo diversos acercamientos, desde el punto de vista de explicar su 
posición dentro de la concepción teísta cristiana, desde el punto de vista de la naturaleza humana, desde el punto de 
vista de un elemento fundante de los regímenes sociales y políticos, desde la perspectiva de un agente de la moral y 
desde su posición expectante por su libertad y sentimientos.

Palabras clave: Ser humano, antropología filosófica, humanismo, pensamiento de la época moderna.

Tecnología de la información y comunicación de los docentes de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional del Centro del Perú

Rafael Marcelino Cantorín Curty 
Henry Fernando López Cantorín 

Rafael Anthony Cantorín Benites 
Betzabeth Rosa Cantorín Benites

Diego Crisóstomo Huaringa
Luis Ángel León Palomino

Resumen
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son las tecnologías que se necesitan para la gestión 

y transformación de la información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear, 
modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información  y la utilización adecuada en el proceso de aprendizaje-
enseñanza conlleva utilizar instrumentos y herramientas para el procesamiento de información, además, reconocer 
conceptos y componentes básicos asociados a las competencias: tecnológicas, pedagógicas, comunicativas de gestión 
e investigativas. El estudio nos permitió describir niveles, diferencias y similitudes, donde 45 docentes (56%) de la 
Facultad de Educación están en el nivel alto, 20 docentes (25%) están en el nivel muy alto y 4 docentes (5%) se ubican  
en el nivel bajo; en  el mismo  sentido se encontró que  los profesores de las carreras profesionales de Matemática e 
Informática (69%), Educación Inicial (67%) y Ciencias Sociales (62%) ubicados en el nivel alto y en sentido opuesto 
en el nivel bajo están las escuelas académicas de Lenguas y Literatura (60%), Educación Primaria (50%) y Educación 
Física (30%) en las competencias de las tecnologías de la información y comunicación.

Palabras clave: competencias, TIC, docentes, tecnológicas, pedagógicas, comunicativas, de gestión, investigativas.
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Video testimonial para la elaboración del informe de investigación en estudiantes 
universitarios de la Región Junín

Waldemar José Cerrón Rojas
Bertha Rojas López

Paula Dina Angulo Manrique
Fritz Elías Cerrón Rojas

Sulema Zoila Gómez Aguilar
Martha Jasmín Montes Aguilar

Lesly Yenifer Ninahuayra Gómez
Edith Karina Valero Misari
Jorge Luis Escobar Vicuña

Resumen
La presente investigación tuvo como propósito determinar la eficacia del uso del video testimonial para 

la elaboración del informe de investigación en la Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo. Esta es 
de alcance explicativo con un diseño cuasi experimental. Se utilizó el método experimental y las técnicas de la 
observación y el análisis documental. Los instrumentos empleados para la recolección de la información fueron: la 
lista de cotejo del video testimonial y la ficha de observación del informe final. La muestra lo conformó 23 estudiantes 
del IX ciclo de la Facultad de Educación, especialidad Lenguas, Literatura y Comunicación. Los resultados finales 
fueron que, el video testimonial para la elaboración del informe final influye efectivamente en la elaboración del 
informe final en los estudiantes de noveno semestre de la C.P. Lenguas, Literatura y Comunicación en la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, porque pudieron redactar de manera muy conveniente 
la elaboración del informe final.  

Palabras claves: video testimonial, informe final.

Clases invertidas y aprendizaje de optimización de funciones con derivadas en estudiantes 
de ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú

Carlos Fernando López Rengifo
Edison Chanca Pérez

Elmacel Miguel Valverde
Melgi Efraín Pando Condezo

Leidy Diana Ramos Astuhuamán
Yessica Nabeth Romaní Herrera

Resumen
Se experimentó el uso de la estrategia clase invertida (flipped classroom) para lograr el aprendizaje de 

optimización de funciones con derivadas. Se trabajó con un diseño cuasi experimental con grupos control 
y experimental para contrastar resultados y determinar la bondad de la estrategia. Adicionalmente, el grupo 
experimental se dividió en cuatro sub grupos, bajo los criterios de forma de trabajo (individual y en equipo) y el 
tipo de material que tuvo cada sub grupo (solo videos y videos más separatas), con la finalidad de averiguar si había 
entre ellos diferencia significativa en los promedios de la prueba de salida. La variable aprendizaje de optimización de 
funciones con derivadas se dimensionó en a) manejo de algoritmos; b) Resolución de problemas y c) comunicación 
argumentada, obteniéndose información sobre las mismas a través de una prueba de desarrollo, de elaboración 
propia. Entre los principales resultados obtenidos figuran: a) existe una diferencia significativa, estadísticamente, 
entre los promedios de la prueba de salida en los grupos control y experimental, favorable a éste y; b) el trabajo en 
forma individual o en equipo, así como el obtener información a través de solo videos o de videos y separatas sobre 
el tema, no generó diferencias en los promedios de la prueba de salida.

Palabras clave: clase invertida, optimización de funciones, manejo de algoritmos, resolución de problemas, 
comunicación argumentada.
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Investigación formativa con trabajo colaborativo en línea en la formación de docentes de 
Educación UNCP

Teresa Nilda Pucuhuaranga Espinoza
Francisco Alejandro Espinoza Montes

Nora Esther Hilario Flores
Dayana Karol Espíritu Calzada

Resumen
La investigación se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de la investigación formativa con trabajo 

colaborativo en línea (TCL) en la formación de docentes de Educación de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú (UNCP), estudio realizado con enfoque cuantitativo. Para evaluar la investigación formativa, se aplicaron dos 
instrumentos: una rúbrica para evaluar la redacción de textos académicos (RTA) y la ficha de análisis de contenido 
y para evaluar el trabajo colaborativo se aplicó la encuesta sobre redacción de informe académico a 111 estudiantes 
quiénes constituyeron la muestra seleccionada de manera intencional, no probabilística. Las mismas que estuvieron 
organizadas en 3 grupos, educación inicial (2) y educación primaria (1) grupo. Los datos fueron analizados a través 
de la Media, y desviación estándar, en cuya conclusión se determinó que la investigación formativa con trabajo 
colaborativo en línea (TCL) en los estudiantes tuvo un logro significativo debido a que se incrementaron en promedio 
de 2.00 puntos en la media de los resultados entre el pre y post-test , asimismo; se hallaron logros diferenciados en la 
investigación formativa entre los grupos siendo mayores en el grupo 1 seguido del grupo 3 y finalmente en el grupo 2.

Palabras clave: investigación formativa; trabajo colaborativo; habilidades para la indagación.

Planificación curricular y el desempeño académico en estudiantes de la UNCP en tiempos de 
COVID-19

Elvis Adhimer Chanca Amaya
Vicente Rolando Baltazar Borja

Resumen
Se plantea el problema a nivel regional y nacional hasta el momento no se han demostrado investigaciones sobre 

la planificación curricular relacionada con el desempeño académico en estudiantes en su formación profesional en 
la región. Objetivo Determinar significativamente la relación directa entre planificación curricular y el desempeño 
académico de los estudiantes de pre grado de la escuela profesional de educación física y psicomotricidad en la 
UNCP. Se siguieron los pasos por la metodología científica; la correlación realizada por Pearson r=0.879 lo que 
indica correlación muy alta; lo que indica que la planificación curricular es de calidad para su desempeño académico. 
Los participantes fueron 145 estudiantes se les aplico el cuestionario que posee interrogantes con una sola frecuencia 
de siempre, casi siempre, poca frecuencia, nunca. Conclusiones se ha establecido que la planificación curricular 
permite el desarrollo de niveles de desempeño académico y eficiencia de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Educación Física y Psicomotricidad de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Por 
lo tanto, los resultados obtenidos han permitido establecer que la continuidad en la planificación curricular mejora 
los niveles de desempeño académico, en la emergencia sanitaria por Covid 19.

Palabras clave: planificación curricular; desempeño académico.

El Huaylarsh y su difusión en la comunidad universitaria de la provincia de Huancayo
Juan Bonifacio De la Cruz Contreras

Jessica Deniss Eizaguirre Castro
Oscar Faustino Rojas De la Torre

Agilberto  Quispe Limaylla
Resumen:

El propósito del presente estudio fue conocer los modos de difusión de la danza del huaylarsh en la comunidad universitaria de la 
provincia de Huancayo, en la que se consideró como muestra de estudio a la Universidad Nacional del Centro del Perú. La presente investigación 
fue tipo básico y el nivel pertenece al descriptivo simple. Los métodos usados en el desarrollo de la actividad de investigación fueron el 
científico como método general, la descripción, análisis bibliográficos y entrevistas como métodos específicos. Se concluye en el sentido de 
que la Universidad Nacional del Centro del Perú mediante la Oficina General de Extensión Cultural y Proyección Social considera entre sus 
objetivos el fortalecimiento de la identidad cultural entre los estudiantes como parte de su desarrollo integral manifestado a través de distintos 
talleres culturales; siendo asimismo el responsable de preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la difusión cultural y artística.

Palabras clave: Huaylarsh. Identidad cultural. Difusión.
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Efectos del proceso de formación inicial del profesorado en bienestar psicológico de los 
estudiantes de la facultad de Educación-UNCP

Pedro Barrientos Gutiérrez
Camen Rosa Gonzáles Cenzano 

Maricielo Elena Morales Salome 
Estefany Puente Llactahuaman 

Nayely Ruby Tovar Pérez 
Resumen 

Estas son las indicaciones de cómo se debe escribir un artículo de revisión. El Resumen debe permitir al lector 
identificar el contenido básico del artículo de manera rápida y precisa; es una versión en miniatura del artículo en 
la cual se hace una breve alusión al contenido de las secciones más importantes; debe ser un solo párrafo con un 
máximo de 250 palabras. El artículo de revisión es un documento donde se analizan, sistematizan e integran en 
forma breve resultados de investigaciones publicados, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar 
cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo; se caracteriza por presentar un cuidadoso soporte bibliográfico. 

La vocación de educar y enseñar nace en una profunda devoción por la vida y el potencial inherente de la 
naturaleza humana en busca de una cultura de paz, armonía, libertad y felicidad en un contexto de innovación 
permanente de la práctica de educar emocionalmente saludables, donde el aprendizaje sea proceso de cambios 
profundos en la conciencia de los estudiantes, que refleje en el estado y sentimiento de realización, crecimiento, 
plenitud, felicidad, satisfacción y bienestar para ejercer la docencia a plenitud. En este contexto, la investigación 
busca determinar los efectos del proceso de formación inicial del profesorado en el bienestar psicológico de los 
estudiantes de la Facultad de Educación - UNCP; para ello, se tuvo como sujetos de investigación 229 estudiantes de 
las 5 carreras profesionales de la Facultad de Educación. Un estudio exploratorio y descriptivo, bajo la metodología 
interpretativo-hermenéutica, utilizando cuestionario de autoevaluación de bienestar psicológico y evaluación del 
proceso de formación que reciben. Los resultados indica que existe una relación entre las variables formación inicial 
y bienestar psicológico, coeficiente de correlación de 0,26, esto es a más formación inicial del profesorado hay 
mayor bienestar psicológico, pero con respecto al coeficiente de determinación es muy bajo 0.067, cercano al 0, esto 
demuestra que no hay efectos significativos de la formación inicial del profesorado en el bienestar psicológico en los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la UNCP. 

Palabras clave: Formación del profesorado, bienestar psicológico, formación integral. 

Diferencias entre la conceptualización de colonialidad y semicolonialidad de Anibal Quijano y 
Jose Carlos Mariategui

Wilmer Augusto Medina Flores 
Jesús Anatolio Huamán Rojas 
Liliana Lessny Treviños Noa 

Resumen 
El presente trabajo de investigación es básico, siendo la investigación básica y de gabinete, esto se desarrolló 

en la ciudad de Huancayo, para ello nuestro problema fue ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a los fundamentos 
teóricos de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano y la semicolonialidad de José Carlos Mariátegui? Y ¿Qué 
teoría explica y clarifica de forma verídica la realidad peruana, la colonialidad del poder o la semicolonialidad? 
En consonancia con ello nuestras hipótesis de trabajo fueron: “Las diferencias de los fundamentos teóricos de la 
colonialidad del poder de Aníbal Quijano y la semicolonialidad de José Carlos Mariátegui radica en que la tesis de la 
semicolonialidad se basa en el marxismo ortodoxo, donde el análisis parte de la estructura económica, mientras que 
la tesis de la colonialidad del poder se basa en teorías postcoloniales, donde el análisis parte de las cuestiones políticas 
e ideológicas”; así mismo, la otra hipótesis es que “entre la teoría de la colonialidad del poder y la semicolonialidad, 
explica y clarifica de forma verídica la realidad peruana, la teoría de la semicolonialidad de J. C. Mariátegui.” El 
proceso de investigación confirma nuestra primera y segunda hipótesis. 

Influencia del programa “smile” en el aprendizaje colaborativo en la educación virtual en 
estudiantes universitarios

Cerrón Piñas Linda Ketty
Ramirez Calzada Elvis Vidal

Santos Bonilla, Kosset Nélida
Resumen

La investigación aplicada con diseño experimental, cuyo objetivo general fue determinar la influencia del 
programa “Smile” en el aprendizaje colaborativo en la educación virtual en estudiantes universitarios de la Universidad 
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Nacional del Centro del Perú, se utilizó la rúbrica del aprendizaje colaborativo en el pre y post test, la población fue 
de 350 estudiantes, y para la muestra se consideró a 79 estudiantes de la UAEG para el grupo experimental y 79 
estudiantes para el grupo control. Los resultados de ambos grupos muestran que el p-valor es menor que 0,05 por lo 
que podemos decir que existe una diferencia significativa, estadísticamente, entre las medias de los grupos control y 
experimental, concluyendo que: El programa “Smile” influye significativamente en el aprendizaje colaborativo de los 
estudiantes de la Universidad Nacional del centro del Perú en la modalidad virtual.

Palabras Claves:  Aprendizaje colaborativo, educación virtual, SMILE.

Artes plásticas en la disminución de la ansiedad en estudiantes de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú

Isabel Margarita Aliaga Contreras 
Filomeno Tarazona Pérez 

July Fiorella Aranda Sanabria 
Lidia Amparo Casallo Poma 

Virrueta Antezano, Joseph Joel 
 Resumen 

Los estudios sobre la ansiedad en el área educativa ha ido alcanzando importantes avances desde el plano 
descriptivo, sin embargo las estrategias metodológicas que permitan su disminución aún son pocas y son referentes 
del área psicológica por ello se planteó como objetivo de investigación demostrar la influencia de las artes plásticas 
en la disminución de la ansiedad en las estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú; la tesis corresponde al tipo de investigación aplicada, de nivel explicativo, con diseño 
cuasi experimental; siendo la población accesible 276 estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Inicial y 
como muestra 106 de la Carrera Profesional en mención, para su selección se recurrió a la técnica no probabilística; 
para el recojo de datos se tuvo la técnica de la encuesta y como instrumento la Escala de Autovaloración de Ansiedad 
cuyo autor es W. Zung; en técnicas de procesamiento de datos se aplicó la estadística descriptiva e inferencial: Chi 
cuadrada estadístico no paramétrico con la finalidad de determinar la diferencia significativa entre el grupo control 
y el grupo experimental; llegando a la conclusión que las artes plásticas si influyen manera positiva significativa en la 
disminución de la ansiedad en los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Palabras clave: Ansiedad, arte, artes plásticas, cognoscitivo y somático 

Moldes mentales en estudiantes de Educación Superior y EBR Región Junín
Jesús Tello Yance

Ladiska Tello Matril
Robert Yance Oré 

Resumen
El presente trabajo de investigación tiene como propósito, comprobar el nivel de moldes mentales de los 

estudiantes Educación Superior y de EBR de la Región Junín, vivimos un contexto y una realidad de pandemia 
que azota a nuestro país y el mundo entero, cuya vivencia cognitiva, afectiva y psicomotor ha sido afectada por 
el Covid 19, lo cual ha generado cambios en el esquema de vida de las personas. El mundo virtual ha modificado 
enormemente el desarrollo de las habilidades cognitivo emocionales de los estudiantes de educación superior y 
Educación Básica del sistema educativo en el Perú, estamos viviendo un mundo de transición, de la neurocibernética 
y la neurociencia, pero en este proceso de cambio notamos muchas desigualdades entre los estudiantes de los 
distintos niveles educativos. Las desigualdades provienen desde el hogar, existen hogares donde los estudiantes no 
poseen las herramientas virtuales de forma homogénea, muchos padres no están preparados para educar a sus hijos. 
En el presente trabajo para recolectar información se ha utilizado el método descriptivo, como técnica la encuesta y 
como técnica el cuestionario.
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Valores humanos y comportamiento ecológico en estudiantes de ciencias y letras de Estudios 
Generales UNCP

Fredy Wílmer Betalleluz Valencia
Lisenia Gabriela Lazo Oscanoa

José Luís Jerí Leguía
Stephanie Joyce Betalleluz Laurente

Resumen: 
Se aborda la posible relación entre dos variables: los valores humanos y el comportamiento ecológico de los 

estudiantes de ciencias y letras de estudios generales de la UNCP. La muestra está constituida por 400 estudiantes 
de la Universidad Nacional del Centro del Perú, matriculados en el primer año de estudios generales, de los cuales 
220 son varones y 180 son mujeres, con media de edad 19 años. Los estudiantes universitarios de primer año 
participaron voluntariamente en el desarrollo anónimo de la encuesta que constó de dos cuestionarios aplicados 
de modo colectivo durante las clases virtuales. El cuestionario para los valores humanos permite estimar el auto 
relato verbal respecto a dicha variable, es adaptado y validado para el nivel de estudiante universitario. Consta de 31 
ítems que describen diversos factores o dimensiones de los valores, y considera una escala de valoración tipo Likert 
de seis puntos (1=no se parece nada a mí, 2= No se parece a mí, 3=se parece poco a mí, 4=se parece algo a mí, 5=Se 
parece a mí, 6=se parece mucho a mí Los ítems se hallan organizados en factores o dimensiones específicas que 
corresponde a los valores de orientación individualista, valores de orientación colectivista y valores de orientación 
mixta. El cuestionario para el Comportamiento Ecológico está elaborado para la medición del auto relato verbal del 
comportamiento ecológico adaptado a la realidad del estudiante universitario. Consta de 35 ítems que describen 
diversos comportamientos ecológicos, y que fueron medidos en una escala de valoración tipo Likert de cuatro puntos 
(1=nunca, 2=algunas veces, 3=casi siempre, 4=siempre). La estimación del grado de asociación de las variables 
valores humanos y comportamiento ecológico se efectuó mediante el coeficiente de correlación de Spearman. Como 
conclusión se puede afirmar que hay baja asociación entre los valores humanos y el comportamiento ecológico (Rho 
de Spearman = 0,280)

Palabras clave: Valores humanos, comportamiento ecológico.

Confinamiento, relaciones familiares y actividades académicas de los estudianted de educación 
de las universidades estatales de la región Junín

García Chuquillanqui, Roberto Félix
Arauco López Jorge Constantino

Valero Misari Edith Karina
Vera Conde Edison Javier

Ticona Mantari Nayeli Cinthia
Resumen

El presente informe producto de la labor investigativa tuvo como objetivo determinar el impacto del 
confinamiento en las relaciones familiares y actividades académicas de los estudiantes de educación de las 
universidades estatales de la región Junín, vivimos una cuarentena muy prolongada donde los padres de familia 
permanecieron y convivieron día a día en casa junto a sus hijos. El enfoque metodológico es cuantitativo donde 
se realizó encuestas a los estudiantes de educación de las universidades estatales de la región Junín a través de la 
aplicación de Google Drive, se consiguió 400 entrevistados, la cual permitió analizar mediante datos estadísticos 
los efectos del confinamiento, en las relaciones familiares y actividades académicas. Se llegó a la conclusión que el 
confinamiento alteró a las relaciones familiares y estas afectaron significativamente a los estudiantes universitarios 
en su rendimiento académico.

Palabras clave: Confinamiento, relaciones familiares, actividades académicas, universitarios de la Selva Central.




