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RESUMEN 

El objetivo de esta tesis es lograr la determinación de la correspondencia entre 

el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en los docentes de 

secundaria del área de Comunicación en la institución educativa privada Pamer 

ubicada en Lima-Perú en el año 2022. Esta investigación es cuantitativa, no 

experimental y correlacional; asimismo, se empleó la muestra no probabilística por 

conveniencia para el recojo de los datos, los cuales se realizaron mediante la técnica 

de la encuesta mediante cuestionarios; además el procesamiento de los datos se 

realizó a través de la técnica inferencial y mediante el programa SPSS versión 25. Por 

otro lado, se aplicó el Rho de Spearman que dio como resultado un 0,766 lo que 

permitió la comprobación de la relación directa entre las variables mencionadas, así 

como en sus dimensiones. 

Palabras clave: acompañamiento pedagógico; desempeño docente; 

planificación curricular; gestión del aprendizaje 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to achieve the determination of the 

correspondence between pedagogical accompaniment and teaching performance in 

teachers at the secondary level of the communication area in the private educational 

institution Pamer located in Lima-Peru in 2022. This research is quantitative, not 

experimental, descriptive and correlational; likewise, the non-probabilistic sample for 

convenience was used for the collection of data, which were carried out using the 

survey technique through questionnaires; In addition, the data processing was carried 

out through the inferential technique and through the SPSS version 25 program. On 

the other hand, Spearman's Rho was applied, which resulted in a 0.766 which allowed 

the verification of the direct relationship between the variables mentioned, as well as 

in their dimensions. 

Keywords: pedagogical accompaniment; teaching performance; curriculum 

planning; learning management 
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INTRODUCCIÓN 

La educación se encuentra en un constante cambio y acorde a ello, 

corresponde a las nuevas exigencias que surgen para la sociedad formando 

estudiantes competentes en las diversas áreas de estudio. Para que los estudiantes 

logren lo planteado es menester que la adquisición de los aprendizajes y desarrollo 

de las competencias sean óptimos, por tanto, muchos docentes requieren —además 

de su formación inicial— capacitarse y actualizarse constantemente. Sin embargo, 

existe un proceso que puede aportar y enriquecer el desempeño de los docentes 

acorde al contexto institucional, local y regional de donde se encuentren; el 

acompañamiento pedagógico es aquel procedimiento que puede fortalecer la labor 

pedagógica de los docentes, indistintamente del área o nivel donde enseñen. Por 

tanto, determinar la relación entre ambos es fundamental, para que así, las 

instituciones educativas reflexionen sobre el proceso, indaguen, propongan e 

implementen un plan de acompañamiento en sus respectivos centros y que sea un 

soporte para su plana docente. 

Esta investigación se centra en establecer la correspondencia mencionada 

entre el Acompañamiento Pedagógico (en adelante AP) y el Desempeño Docente (en 

adelante DD). 
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El capítulo primero se aborda el problema y su planteamiento, el cual evidencia 

que las escuelas carecen o no optan por la ejecución del acompañamiento como 

medida para optimizar el desempeño de los maestros del mismo modo, se aborda 

qué se quiere lograr con la investigación y cómo esta es viable y necesaria de realizar. 

En el segundo capítulo se abordan las investigaciones previas provenientes de 

universidades del Perú y del extranjero sobre las variables seleccionadas, las cuales 

respaldan la investigación, además de los fundamentos teóricos provenientes de la 

indagación y revisión bibliográfica, así como la definición de términos básicos que 

serán empleados a través de los diversos capítulos. 

El tercer capítulo formula las hipótesis, tanto la principal como las derivadas y 

se define operacionalmente las variables en cuestión. 

En el capítulo cuarto se explica la metodología a emplear para la presente 

tesis, así como el diseño metodológico y muestral, además de mencionar las técnicas 

seleccionadas para recolectar la información y aquellas que permitieron obtener los 

datos estadísticos. 

En el quinto capítulo se comparten los resultados de lo investigado, desde la 

descripción y comprobación de las hipótesis planteadas en el capítulo III. 

En el sexto capítulo se discuten dichos resultados y se comparan con otros 

obtenidos de investigaciones que abordaron similares la problemáticas y variables 

ejecutadas en espacios y tiempos diferentes al nuestro, para demostrar que ambas 

variables logran relacionarse directamente en diversos contextos. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

La tesis magistral titulada Gestión pedagógica de los docentes de la asignatura 

música en Las instituciones educativas oficiales del distrito de Barranquilla de Monroy 

y Fajardo (2020) —egresados de la Universidad de la Costa (Colombia)— analizó la 

gestión de carácter pedagógico en trece docentes que dictaban música en las 

instituciones oficiales de la jurisdicción en mención (con un enfoque cualitativo, de 

diseño descriptivo, interpretativo) a través de entrevistas (como instrumento para 

recolectar los datos), asimismo se analizó la documentación de carácter oficial emitida 

por el MEN (Ministerio de Educación de Colombia) a través de una matriz para 

recopilar información. En sus resultados se tiene, principalmente, el desconocimiento 

por parte de los docentes de la normativa actual, los lineamientos y otros propuestos 

por el MEN (Ministerio de Educación Nacional - Colombia) con relación a la gestión 

pedagógica y el desempeño docente en la asignatura de música. Por lo que se 

sugiere implementar capacitaciones y actualizaciones para lograr el éxito en estos 

procesos. 

La tesis doctoral de Aravena (2020) titulada Acompañamiento pedagógico 

como estrategia de mejora de las prácticas en aula y el desarrollo profesional docente, 
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tuvo como objetivo realizar una evaluación del desarrollo del asesoramiento 

pedagógico y comprender su implicancia con el progreso docente y la mejoría de su 

desempeño, la investigación se hizo en las instituciones escolares de Temuco 

(comunidad de La Araucanía), Chile; compuesta por tres estudios empíricos de 

metodología mixta ―el primero de alcance exploratorio descriptivo; el segundo y el 

tercero de diseño cuasiexperimental con profundización cualitativa― en la cual 

concluyó que, en primer lugar, no ha variado la perspectiva del asesoramiento 

pedagógico de carácter administrativo, ya que continúan con la visión de controlar y 

supervisar la labor docente en las aulas; en segundo lugar, la implementación del 

“peer coaching” y “expert coaching” como modelos de asesoramiento colaborativo, 

lograron contribuir a la mejoría del desempeño de los educadores en las aulas; y por 

último, se concluyó que el empleo de rúbricas de asesoramiento pedagógico con el 

fin de evaluar el desempeño de los maestros mejoró la calidad de la retroalimentación 

y, por ende, tuvo un carácter más orientador y formativo. 

La tesis doctoral de Macareno (2019) titulada Intervención de acompañamiento 

crítico para el desarrollo de las buenas prácticas en docentes en Formación Inicial 

Inglés, presentada para la obtención del grado de doctor en Investigación e 

Innovación Educativa en la Benemérita Universidad Autónoma De Puebla (México) 

es de tipo cuantitativo preexperimental y con un enfoque pedagógico y educativo. Su 

principal propósito fue conocer en qué medida la intervención de un acompañamiento 

de carácter crítico posibilita el desarrollo de buenas prácticas en el marco del enfoque 

comunicativo en los educadores acompañados. Como resultado se obtiene que el 

contexto escolar y la trayectoria de los docentes noveles en su inserción a la práctica 

profesional contribuyen al problema, por lo que es necesario tomar decisiones, 
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analizar contenidos y así mejorar el desempeño docente orientado a las buenas 

prácticas.  

1.1.2. Antecedentes nacionales 

La tesis de García (2015) titulada Estrategias de acompañamiento pedagógico 

para fortalecimiento de los procesos didácticos de matemática - secundaria en la 

institución educativa Coronel Andrés Rázuri de Tambogrande – Piura —de la PUCP 

(Pontificia Universidad Católica del Perú)— tuvo como propósito general conocer el 

tratamiento y ejecución inadecuada de los procesos pedagógico-didácticos dentro de 

la institución (específicamente, en el área de Matemáticas); asimismo, enfatizo el 

objetivo específico dos, donde plantea la ejecución de estrategias para los 

acompañantes pedagógicos en función de desarrollar los procesos didácticos. 

Considerando lo anterior, se obtuvo como resultado que el empleo de las estrategias 

planteadas influye en la mejoría de los procesos didácticos de la labor de los docentes 

y, por ende, los aprendizajes son mejor recepcionados por los estudiantes. 

La tesis magistral de Barrios (2021) titulada Acompañamiento pedagógico y el 

desempeño profesional docente del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público San Francisco de Asís de Chincha- 2019, para optar el grado académico de 

maestra en Gestión y Administración de la Educación en la Universidad Nacional 

Federico Villarreal fue correlacional y descriptiva, con diseño no experimental. Su 

propósito fue la determinación de la relación entre las dos variables indicadas. Los 

resultados, dentro de la institución donde se aplicó, dio como resultado una 

correlación positiva débil, por lo que se recomienda potenciar el desempeño del 

personal docente mediante estrategias, capacitaciones, uso de las TIC y otras 

vinculadas al perfeccionamiento del desempeño de los docentes. 
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La tesis doctoral de Ascencio (2019) titulada Acompañamiento pedagógico y 

reflexión crítica docente, en la Institución Educativa 2006 Santa Rosa de Lima, 

Proyecto Integral Chavarría, Los Olivos para optar al Grado Académico de doctora en 

Psicología Educacional y Tutorial en la Universidad Enrique Guzmán y Valle fue 

cuantitativa, no experimental, así como transversal, descriptiva y correlacional. Tuvo 

como fin el establecer la correspondencia existente entre el acompañamiento 

pedagógico y la reflexión crítica docente mediante un cuestionario aplicado a 60 

docentes, en la cual se concluyó sí se relacionan significativamente en cada una de 

sus dimensiones. 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Aproximaciones teóricas sobre acompañamiento pedagógico 

1.2.1.1 Conceptualización. La práctica de acompañamiento se ha instalado 

como una práctica profesional sistemática que brinda a los docentes orientaciones 

necesarias relacionadas a su quehacer con la finalidad de encaminarla hacia la 

reflexión y mejora. Para que se produzca lo anterior, factores como la confianza e 

interaprendizaje entre acompañante y acompañado son esenciales para favorecer al 

acompañamiento. 

El Minedu (2010) lo señala como un recurso de carácter pedagógico enfocado 

en el fortalecimiento profesional del maestro, el cual se basa en el diálogo y en la 

permuta de experiencias que se produce con base en la observación y evaluación del 

quehacer educativo en las aulas; asimismo, busca la horizontalidad, evitando la 

distinción de jerarquías lo que facilita un entorno de aprendizaje colaborativo.  

Según Vezud (2011) esta actividad consiste en las diversas estrategias 

eficaces que un docente directivo ejerce y que conducen al otorgamiento de 

asistencia especializada hacia el docente y su labor pedagógica, lo que implica la 
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autorreflexión de su praxis. En cambio, Balzán (2008) lo iguala con la supervisión que 

realiza el director con la finalidad de orientar procesos técnicos, ayudar al desarrollo 

de destrezas y conservar la reflexión en el proceso de interrelación.  

Sin embargo, cabe mencionar que el acompañamiento pedagógico ha sufrido 

variaciones en cuanto a su concepción, por lo que ha dejado de ser visto como un 

proceso verticalizado, sino que busca una sincronía entre pares (considerando al 

directivo como un docente experimentado que puede aportar con sus saberes a su 

equipo). Para lograr ese objetivo, Callomamani (2013) sostiene que debe recolectarse 

datos o información relevante para conseguir una variación en los esquemas de 

conducta que se involucran en el quehacer docente; por lo tanto, al tener esa 

información (que puede ser recogida en diversos instrumentos) el acompañante 

pedagógico logrará intervenir apropiadamente y desempeñar sus funciones, para así 

en conjunto mejorar la práctica docente del acompañado, en un ambiente empático y 

de confianza que favorece el interaprendizaje entre pares. 

1.2.1.2 Características. En este proceso —acompañar a los docentes para la 

mejoría de su praxis profesional— debe primar ciertas características para que sea 

exitoso. González (2007) sobre la supervisión pedagógica ―proceso conceptualizado 

como equivalente al acompañamiento― indica que es formativa y motivadora (no 

pretende ser sancionadora), abierta y participativa, (en miras de un trato horizontal), 

sistemática y flexible. Estas características coinciden relativamente con las 

planteadas por el Ministerio de Educación. 

El Minedu (2014) indica que este proceso debe ser sistemático, pertinente 

(para estar informado sobre sus aciertos y deficiencias), flexible y gradual (en función 

de buscar y proponer mejoras continuas), motivadora, formativa y participativa (donde 
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se establezca un espacio de reflexión en el marco del respeto y la confianza) y 

permanente e integral (para conducirlo en todas las etapas de su proceso de mejora).  

Por lo tanto, es predominante que el acompañamiento pedagógico no pierda 

la esencia en ser un sistema flexible y de carácter facilitador para los docentes, 

enmarcados en espacios amigables que contribuyan a la buena recepción del 

interaprendizaje y tenga como consecuencia la mejora de su quehacer docente. 

1.2.1.3 Objetivos. El acompañamiento pedagógico tiene una necesidad de 

ser, por ello se trazan objetivos que le permitan desempeñar su rol. Ascencio (2019) 

alega que el acompañamiento pedagógico está enfocado en la asistencia técnica y 

constante a los educadores dentro del centro donde laboran para que todos se 

involucren de forma reflexiva, crítica y equitativa.  

Por otro lado, Girón (2014) sostiene que el acompañamiento posee los 

siguientes objetivos: la recaudación y constitución de información actualizada sobre 

la gestión educativa, la creación de mecanismos dirigidos a la motivación e 

intervención de los docentes y las decisiones juiciosas y descentralizadas para la 

mejora basada en el diagnóstico, problemas y resultados del quehacer educativo. 

Es de este modo que se resuelve que el acompañamiento pedagógico 

recopilará datos a modo de diagnóstico mediante diversas estrategias y luego creará 

espacios pertinentes para el intercambio positivo de experiencias y así perfeccionar 

el desempeño de los educadores con respecto a sus estudiantes.  
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1.2.1.4 Dimensiones. Valdivia (2016) plantea tres dimensiones que abarcan 

al acompañamiento pedagógico: la dimensión pedagógica― que incluye, 

principalmente, la programación curricular, y la conducción y evaluación de los 

aprendizajes―; la dimensión personal-espiritual ―donde se considera al desarrollo 

personal, liderazgo, valores y conducta ética― y, por último, la dimensión social 

comunitaria ―involucra alianzas estratégicas con sus colaboradores, entre otros―. 

El Minedu (2015) mediante sus directivas y normativas también indica las 

dimensiones que debe poseer todo acompañamiento pedagógico, verbigracia la 

planificación entre pares, la evaluación que se debe ejecutar sobre el proceso de la 

enseñanza y los modos de intervención durante el acompañamiento. 

Por consiguiente, las dimensiones están orientadas a organizar actividades 

con anticipación que generen aprendizajes, ser empáticos y competentes durante la 

observación y asesoría del acompañado, contar con estrategias para la labor 

pedagógica, analizar el desenvolvimiento del docente mediante el monitoreo y realizar 

una serie de actividades que se enfoquen en el cumplimiento de los objetivos de todo 

acompañamiento pedagógico. 

1.2.1.5 Estrategias. Calero (2010) indica que entre las estrategias para 

ejecutar el proceso de acompañamiento pedagógico se requiere de una intervención 

que tenga en cuenta los protocolos apropiados, instrumentos a emplear durante el 

acompañamiento y una sistematización de resultados. Desde otra perspectiva, 

Valdivia (2016) plantea como estrategias: el trabajo colegiado, acompañamiento 

pedagógico, visitas y asistencia directa, asesoramiento mediante las TIC y jornadas 

pedagógicas reflexivas sobre planificación de currículo. 

Sin embargo, la RVM 290-2019 donde figura la normativa enfocada en las 

disposiciones para el desarrollo del Acompañamiento Pedagógico en instituciones 
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educativas focalizadas de la EBR para el periodo 2020-2022”, indica que este 

presenta tres estrategias: La visita en el aula ―lugar en el cual se prioriza la 

observación, interrelación entre acompañado y acompañante, el registro de la 

evidencia de la práctica pedagógica y la retroalimentación―, el Grupo de 

interaprendizaje (GIA) ―donde prima el intercambio de experiencias pedagógicas, se 

plantean alternativas de solución a nivel personal y colectivo y se genera el 

enriquecimiento entre pares― el taller ―el cual contribuye a adquirir nuevos 

conocimientos sobre la praxis educativa partiendo de un proceso reflexivo y de la 

generación de propuestas y el RTC (Reunión de Trabajo Colegiado) ―donde 

directivos y docentes se sensibilizan y establecen compromisos para la mejora del 

desempeño en las aulas―. 

Por lo tanto, se puede percibir que existen variadas estrategias para la gestión 

del acompañamiento, pero es menester manejar las planteadas por el Minedu, ya que 

están presentes en la normativa vigente. 

1.2.1.6 Fases. Según la investigación de Mairena (2015) se deben considerar 

como fases del acompañamiento pedagógico a la estructuración, fortalecimiento, 

seguimiento y agenda de formación; cada una de estas fases se vinculan y están 

encaminadas a contribuir con el desempeño de los docentes.  

Asimismo, la norma técnica 169-2019 del Minedu titulada “Norma que 

establece disposiciones para el desarrollo de Acompañamiento Pedagógico de la 

Educación Básica para el año 2019”, indica tres fases del acompañamiento: fase de 

sensibilización (en la cual se busca comprometer a los actores educativos), fase de 

desarrollo (que tiene dos procesos: el diagnóstico y la ejecución) y por último, la fase 

de cierre (en la cual se realiza un balance y la reflexión docente, enfatizando logros y 

proponiendo implementación de mejoras). 
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En consecuencia, el acompañamiento docente se realiza de manera 

progresiva, de esa forma los docentes acompañados perciben un acompañamiento 

paulatino, integrado y que se adapta a sus necesidades de manera gradual, logrando 

así una ejecución adecuada de su labor docente. 

1.2.2 Aproximaciones teóricas sobre el desempeño docente 

1.2.2.1 Conceptualización. En el ámbito educativo, el desempeño posee 

múltiples definiciones que aparecen en la revisión de la literatura. Chávez (2021) 

indica que este se relaciona con el modo de ejercer la profesión docente promoviendo 

logros de aprendizaje de calidad; por otro lado, Calle (2019) sostiene que es un eje 

movilizador en el sistema educativo, ya que a través del análisis y la evaluación ligada 

a la cotidianeidad (como un proceso continuo y no extraño), la práctica docente se 

concretiza a través de desarrollo de un conjunto de habilidades, competencias, 

capacidades, y otros en los discentes para lograr aprendizajes para la vida. 

Además, la Unesco (2005) asevera que el desempeño docente es un 

procedimiento en el que se movilizan las habilidades personales y profesionales del 

directivo con el fin de aunar de manera significativa, los factores constituyentes de la 

formación del estudiantado; la participación activa en asuntos de gestión y el 

fortalecimiento de una idiosincrasia democrática a nivel institucional, así como realizar 

la intervención, implementación y reflexión evaluativa de las políticas que rigen a la 

educación (a nivel nacional y local) para, de ese modo, suscitar el perfeccionamiento 

de competencias y capacidades, así como la asimilación de saberes y aprendizajes 

para su vida. 

Asimismo, Díaz Barriga et al. (2004) indicaron que el docente es organizador 

y mediador de su encuentro con el estudiante en el proceso del conocimiento, donde 

prevalece una relación que se basa en un modelo conducido por el ejemplo, armonía 
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y respeto. Partiendo de la premisa anterior, el desempeño docente se orienta a ser 

un intermediario entre el estudiante y el conocimiento a través de condiciones óptimas 

que el docente promueva. 

Por otro lado, Marcelo y Vaillant (2009) aseveran sobre el desempeño, que 

este es la ejecución oportuna de las responsabilidades que el docente debe ejecutar, 

el cual está determinado por caracteres personales, de los estudiantes y del entorno, 

por lo que el desempeño docente se establece en diversos campos tales como lo 

sociocultural, el institucional, el del aula y el del mismo educador. 

En nuestro país, se establecieron parámetros para establecer al desempeño 

docente a través de la elaboración una guía planteada por el Minedu, el Marco del 

Buen Desempeño Docente. En consecuencia, es posible afirmar que el desempeño 

docente consiste en las actividades que los maestros como parte de su rol profesional, 

donde influyen factores personales, de preparación, experiencia y otros que conllevan 

a desenvolverse en las aulas con el fin de lograr aprendizajes de relevancia y con 

calidad en los aprendices. 

1.2.2.2 Dimensiones. Las dimensiones son los aspectos en lo que se pondrá 

en práctica el desempeño docente. Para ello mencionaremos algunas propuestas 

sobre las dimensiones que abarcan al desempeño docente. 

Lasson (2009) postula cuatro dimensiones fundamentales que deben ser 

consideradas en la evaluación del desempeño: la planificación del educador, la 

mediación del aprendizaje (este debe ser significativo), la evaluación — tanto de los 

saberes como de competencias— y la integración entre lo teórico y lo práctico 

complementados con actitudes. En la misma línea, Ulcumana (2009) propone como 

dimensiones a los conocimientos y al saber docente, siendo estos necesarios para la 

evaluación del desempeño profesional docente. Asimismo, Cuenca (2006) propone 
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las siguientes dimensiones: dimensión del conocimiento, dimensión del saber 

docente, dimensión de evaluación del aprendizaje y la dimensión del comportamiento 

ético. Por otro lado, Letelier et al. (2008) proponen como dimensiones específicas a 

la planificación y manejo de contenidos, así como a la mediación y evaluación de los 

aprendizajes y la integración de aspectos sustanciales como los teórico-prácticas 

aunados a las actitudes y valores. 

Es de este modo, que la revisión de la literatura sobre este aspecto es muy 

variada, sin embargo, las dimensiones que establece el Minedu en el Marco del Buen 

Desempeño Docente son las siguientes: 

• Dimensiones vinculadas con otras profesiones: colegiada, reflexiva, 

relacional y ética. 

• Dimensiones inherentes de la docencia: pedagógica, política y cultural. 

Por consiguiente, debemos considerar lo indicado por el Minedu, donde estas 

dimensiones de índole específica están situadas en la praxis de los docentes. Minedu 

(2014) indica que la integración de las dimensiones mencionadas conlleva a que la 

labor docente resulte una profesión con un nivel de dificultad alto con respecto a su 

desenvolvimiento estandarizado, incluso cuando se recurra a procesos similares para 

obtener ciertos aprendizajes. De esta manera, es posible estructurar los ámbitos que 

deben ser evaluados en los docentes con respecto a su quehacer profesional. 
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1.2.2.3 Competencias de los docentes. Las competencias, como indica el 

Currículo Nacional de Educación Básica (2016), son las destrezas con las que cuenta 

una persona para integrar diversas capacidades para lograr objetivos específicos en 

determinados contextos, considerando un ejercicio pertinente y ético, las cuales son 

necesarias para el desenvolvimiento de diversas actividades y en múltiples ámbitos.  

Todo profesional que ejerce la docencia debe adaptar sus competencias a las 

necesidades que presenta la sociedad. Marcelo y Vaillant (2009) mencionan los 

diferentes modos de roles que los docentes pueden desempeñar, incluyendo ser 

mediadores, orientadores e investigadores. Esos tres puntos también son esenciales 

para demostrar sus competencias en su labor pedagógica.  

Por otro lado, la propuesta de Zabalza (2003) sostiene que los conocimientos 

y habilidades permiten actuar de manera fundamentada y eficaz, por lo que ser 

competente implica identificar el cómo actuar ante determinada situación 

problemática; considera competencias docentes a lo siguiente: 

• La planificación de la enseñanza, que consiste en la selección y preparación 

de diversos contenidos propios de la disciplina que se enseña, el ofrecimiento y 

explicación de información de manera comprensible y organizada —ser competentes 

en comunicar lo que se desea enseñar—, y el dominio de la tecnología, así como la 

elaboración del diseño metodológico y la organización de actividades pedagógicas 

(organización del espacio, seleccionar métodos, tareas de instrucción y otros). 

• La comunicación y relación entre docente-estudiante, la autorización, 

evaluación, investigación y reflexión sobre la enseñanza, el sentido de identidad y 

trabajo colaborativo con el equipo. 

Por tal motivo, Zabalza (2003) concluye que el profesorado debe poseer estas 

competencias profesionales (conjunto de saberes, actitudes, habilidades y valores) 
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que le posibiliten ejecutar su labor docente con un nivel de calidad; estas 

competencias son lo que deben saber y lo que deben hacer para enfrentar las 

problemáticas que se les presenta de manera satisfactoria. 

Es por esa razón que los docentes deben poseer ciertas habilidades para saber 

actuar durante el ejercicio de su praxis profesional y saber cómo modificar o adaptarse 

a determinadas situaciones según el contexto y aplicarlas adecuadamente, de esa 

forma se evidencia la competencia en los docentes y esta puede ser evaluada a través 

de instrumentos objetivos que midan su desempeño. 

1.2.2.4 Evaluación. Montenegro (2003) postula sobre el desempeño docente 

que este, al ser evaluado se enfocará en el modelo que posee la evaluación y cada 

modelo estará relacionado con un enfoque, por ejemplo: modelo por competencias, 

centrado en resultados, centrado en comportamientos, centrado en la práctica 

reflexiva, entre otros que irán variando según en el enfoque que le otorgue cada país 

y su normativa educativa; dependiendo de ello el desempeño docente se evaluará y 

será lo más cercano al contexto donde se desarrolla. 

Chiavenato (2009) sostiene que evaluar los desempeños se relaciona con 

apreciar el desenvolvimiento y su potencial desarrollo, para ello se estima o se juzga 

el valor con relación a las cualidades o al estatus, en este caso del docente evaluado, 

por lo que es necesario evaluar este desempeño en función de optimizar el 

rendimiento en la labor educativa. Desde otra perspectiva, Álvarez (2010) sostiene 

que medir los objetivos profesionales desde las acciones y funciones es primordial, 

ya que de ese modo se puede mejorar la ejecución de la praxis en el campo educativo. 

Considerando lo anterior, el proceso evaluativo de los educadores y su 

respectivo desempeño es importante en las escuelas, puesto que les permitirá 
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detectar, en diversos momentos, los aciertos y formular acciones concretas para 

beneficio de los docentes, su aprendizaje y su desenvolvimiento en la escuela. 

1.3 Definición de términos básicos 

Acompañamiento pedagógico 

Plan de acción en beneficio de la labor docente, la cual es mediada por un 

acompañante, el cual interviene y sugiere mejoras en la praxis de los docentes 

acompañados para implementar cambios progresivos y conseguir la influencia 

positiva en el incremento en la adquisición de aprendizajes significativos y del 

desarrollo de capacidades y competencias en los aprendices. 

Desempeño docente 

Es el modo en el cual los docentes ejecutan sus actividades en las aulas y el 

modo de fortalecer su labor profesional mediante la retroalimentación enfocada en la 

mejora continua de su quehacer educativo. 

Evaluación de desempeño 

Procedimiento que recoge información específica relacionada al 

desenvolvimiento profesional docente, en el cual se emplea instrumentos validados 

para primar la objetividad, asimismo se produce de manera progresiva e integral. 

Evaluación de los aprendizajes 

Actividad realizada por los docentes de forma progresiva para cerciorarse del 

logro de aprendizajes obtenido por sus estudiantes acorde a los objetivos planteados 

en la planificación curricular. 

Gestión del aprendizaje 

Conjunto de acciones lideradas por el docente durante la ejecución de lo 

planificado, es decir, las actividades que realiza en el aula mediante los procesos 

pedagógicos llevados a cabo durante la realización de sus sesiones. 
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Gestión del clima en el aula 

Conjunto de acciones que el docente garantiza para la creación de un ambiente 

adecuado para el aprendizaje, promoviendo una sana convivencia escolar y el trabajo 

transversal de valores morales y éticos. 

Gestión pedagógica 

Son las actividades ejecutadas por los docentes orientados al proceso 

formativo de sus estudiantes, relacionados con la planificación, la mediación y la 

evaluación de sus aprendizajes. 

Monitoreo docente 

Es la técnica que el docente acompañante emplea para recolectar datos 

necesarios sobre el desempeño de los docentes acompañados, con el fin de crear 

espacios de diálogo e intercambio para la mejora de la labor educativa. 

Planificación curricular 

Procedimiento realizado por el equipo docente para seleccionar los contenidos 

disciplinares y la organización de estos para un siguiente periodo escolar, 

considerando los estándares de aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES  

2.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas  

2.1.1 Hipótesis principal 

• El acompañamiento pedagógico se relaciona de manera significativa con el 

desempeño de los docentes del nivel secundaria del área de Comunicación en la 

Institución Educativa Pamer (Lima, 2022). 

2.1.2 Hipótesis derivadas 

a) El acompañamiento pedagógico se relaciona de manera significativa con la 

planificación curricular de los docentes del nivel secundaria del área de Comunicación 

en la Institución Educativa Pamer (Lima, 2022). 

b) El acompañamiento pedagógico se relaciona de manera significativa la 

gestión del aprendizaje de los docentes del nivel secundaria del área de 

Comunicación en la Institución Educativa Pamer (Lima, 2022). 

c) El acompañamiento pedagógico se relaciona de manera significativa con la 

evaluación de los aprendizajes de los docentes del nivel secundaria del área de 

Comunicación en la Institución Educativa Pamer (Lima, 2022). 

d) El acompañamiento pedagógico se relaciona de manera significativa con la 

gestión del clima en el aula de los docentes del nivel secundaria del área de 

Comunicación en la Institución Educativa Pamer (Lima, 2022). 
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2.2 Variables y definición operacional 

2.2.1 Variable 1: Acompañamiento pedagógico 

2.2.1.1. Definición conceptual. El Minedu (2017) afirma al AP como una 

estrategia que permite formar a los educadores que se encuentran ejerciendo la 

docencia en las escuelas, esta debe ser guiada por un acompañante que suscite la 

mejoría de la práctica pedagógica en los docentes (individual y colectivamente), todo 

ello partiendo de la reflexión y la implementación de acciones ineludibles con el fin de 

fortalecer progresivamente la autonomía de cada profesional docente y de la 

institución, así como la obtención de un incremento significativo en los saberes y 

competencias de los aprendices. 

Por lo tanto, la consideramos como el proceso sistemático en el que, a modo 

estratégico, se obtiene información necesaria sobre el desempeño de los docentes y 

de esa forma se plantean mejoras entre pares mediante un trabajo articulado para 

conseguir la mejora de la labor docente, la cual se verá reflejada en los resultados de 

sus estudiantes. 

2.2.1.2. Definición operacional. La variable de AP será medida con 3 

dimensiones: planificación curricular, clima de acompañamiento y formas de 

intervención; los cuales serán medidos con la técnica de la encuesta a través de un 

cuestionario con escala Likert (basada en los indicadores) aplicada a los docentes del 

nivel secundaria del área de Comunicación en la Institución Educativa Privada Pamer 

(Lima, 2022). 
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2.2.2 Variable 2: Desempeño docente 

2.2.2.1 Definición conceptual. Es el cumplimiento y ejecución de las 

funciones del docente en el aula, es el modo de saber actuar acorde a sus 

competencias, capacidades y otros. Como indica Tejeda (2016) es el ejercicio 

docente en pro de la buena enseñanza que busca conseguir aprendizajes pertinentes, 

equitativos y de calidad que conlleven a que el estudiante se desarrolle integralmente 

y para la vida diaria. 

2.2.2.2 Definición operacional. La variable de desempeño docente será 

medida a través de cuatro dimensiones: planificación curricular, gestión del 

aprendizaje, evaluación de los aprendizajes y gestión del clima en el aula, mediante 

la aplicación de un cuestionario elaborado a partir de los indicadores, (escala de 

Likert) en los docentes de Comunicación de la Institución Educativa Privada Pamer 

(Lima, 2022). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Diseño metodológico 

En esta investigación básica se emplea el enfoque cuantitativo. Como sostiene 

Ortega (2018), el enfoque cuantitativo se basa en revisar la literatura relacionada al 

tema que conlleva a la obtención de un marco teórico que orienta a la investigación, 

de dicha recolección derivan hipótesis, las cuales deben someterse a evaluación y 

corroborar su veracidad.  

Asimismo, esta investigación es de diseño no experimental, como sostienen 

Hernández et al. (2010), esta alude a la cercanía a la realidad de las variables que 

han sido formuladas de forma hipotética, por tanto, se logra obtener mayor validez de 

carácter externo, es decir, se adquiere la posibilidad de que los resultados de la 

investigación puedan ser generalizado a otros contextos e individuos. Además, es de 

alcance correlacional como lo indican Hernández et al. (2010) este tiene como 

objetivo realizar la medición del nivel en el que se relacionan dos variables o más, por 

ende, no existe manipulación de ninguna de estas, se observan en su contexto 

particular y natural sin ninguna intervención. 

Como se mencionó esta tesis es no experimental, correlacional, como 

sostienen Hernández et al. (2010), asimismo es transversal o transeccional; es decir, 
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se establece la relación de dos variables, las cuales son medidas en una muestra, en 

un único momento. 

3.2 Diseño muestral 

Se empleará la muestra no probabilística por conveniencia. Como sostienen 

Otzen y Manterola (2017) es aquella que posibilita que el investigador seleccione 

casos viables que admitan ser incluidos en la investigación. Esta muestra estará 

compuesta por veinte docentes que dictan Comunicación en el nivel secundaria de la 

institución seleccionada (colegio Pamer). 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

Se realizará el recojo de la data con la técnica de la encuesta mediante 

cuestionarios. Hernández et al. (2010) acerca de las encuestas indica que “son 

investigaciones no experimentales transversales o transeccionales descriptivas o 

correlacionales-causales” (p.165), estos pueden responder a los diversos propósitos 

de uno o de ambos diseños. 

3.4 Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 

Para esta investigación se emplea la técnica inferencial para procesar de la 

data recolectada. Según Hernández et al. (2010) el objetivo de lo que se investiga 

trasciende el hecho de la descripción de las variables y su distribución, pues se orienta 

a comprobar las hipótesis planteadas y que los resultados que se obtienen puedan 

ser generalizados, es decir, aplicable de la muestra hacia el universo. Los datos, 

usualmente, son recolectados de una muestra y estos resultados son denominados 

“estadígrafos”. Los parámetros son las estadísticas provenientes de la población, 

estos últimos no se calculan, ya que no se recogen los datos de la población, sin 

embargo, se pueden inferir de los estadígrafos, por tal motivo se denomina estadística 

inferencial. Además, se emplea el programa SPSS versión 25 para el procesamiento. 
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3.5  Aspectos éticos 

Este proyecto de tesis abordó los aspectos éticos requeridos para obtener el 

grado de maestra en Políticas y Gestión de la Educación. En esta investigación los 

sujetos de estudio son seres humanos, por lo que es desarrollado dentro de los 

parámetros de anonimato y confidencialidad. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos 

En este apartado se realiza la descripción de las variables propuestas para 

esta investigación. En primer lugar, el Acompañamiento Pedagógico (AP) y, en 

segundo, el Desempeño Docente (DD). Los niveles de análisis (etiquetas) para ambas 

variables son cinco, iniciando con 1 que representa a muy malo; 2, a malo; 3, a 

regular; 4, a bueno y 5, a óptimo; estos resultados se presentan en tablas de 

frecuencia. 

Tabla 1 
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Figura 1 

 

En la Tabla 1 y Figura 1 se presenta la variable acompañamiento pedagógico; 

donde se evidencia los niveles de la variable mencionada en docentes del área de 

Comunicación que enseñan en secundaria de la Institución Educativa Privada Pamer, 

en el cual el 55% de estos docentes manifiesta que el acompañamiento pedagógico 

ha sido óptimo, un 35% indica que es bueno y un 10% manifiesta que es regular. Los 

resultados consisten en que gran número de los docentes manifiesta tener un óptimo 

acompañamiento docente. 

Tabla 2 
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Figura 2 

 

En la tabla y figura anteriores observamos los niveles conseguidos de la 

planificación curricular (primera dimensión del acompañamiento pedagógico). 

Asimismo, es posible evidenciar que un 55% la considera óptima, un 35% manifiesta 

que es buena y un 10 % indica que es regular. Estos resultados evidencian que la 

planificación colegiada tiende a ser óptima. 

Tabla 3 
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Figura 3  

 

En la Tabla 3 y Figura 3 se ilustran los niveles de la segunda dimensión del 

acompañamiento pedagógico, el clima de acompañamiento; en el cual un 60% indica 

que esta es óptima, un 30% sostiene que es buena y un 10% manifiesta que es 

regular. Siendo evidenciable que la mayoría afirma que el clima de acompañamiento 

docente es óptimo. 

Tabla 4 
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Figura 4 

 

En la Tabla 4 y Figura 4 se exhiben los niveles de la tercera dimensión de la 

primera variable: formas de intervención; en la información recogida se evidencia que 

un 60% considera que las formas de intervención durante el acompañamiento son 

óptimas, un 25% indica que estas se encuentran en un nivel bueno y un 15% sostiene 

que las formas de intervención se ubican en un nivel regular. Estos resultados 

evidencian que la mayoría manifiesta que las formas de intervención se encuentran 

en los niveles óptimo y bueno. 

Tabla 5 
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Figura 5 

 

En la Tabla 5 y Figura 5 se presentan los datos recogidos de la variable 

desempeño docente en los docentes seleccionados, en ellos se demuestra que el 

70% de estos educadores indica que el desempeño docente es óptimo y un 30% 

indica que es bueno; por lo tanto, se demuestra que gran número de los docentes 

manifiesta que su desempeño es óptimo. 

Tabla 6 
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Figura 6 

 

En la Tabla 6 y Figura 6 se presentan los resultados de los niveles de la primera 

dimensión de la segunda variable: la planificación curricular. Sus resultados 

evidencian que un 60% sostiene que esta dimensión se halla en un nivel óptimo y el 

40% indica que su nivel es bueno, lo cual nos demuestra que la planificación curricular 

se ubica en un nivel alto. 

Tabla 7 
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Figura 7 

 

En la Tabla 7 y Figura 7 se presenta los niveles de la segunda dimensión de la 

variable DD: la gestión del aprendizaje, en la cual un 75% de los docentes del área 

de Comunicación (secundaria), indica que es óptima y un 15% que es buena; por 

ende, la gestión del aprendizaje se ubica en los niveles altos, siendo el óptimo el nivel 

sobresaliente. 

Tabla 8 
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Figura 8 

 

La Tabla 8 y la Figura 8 exhiben los niveles de la evaluación de los aprendizajes 

(tercera dimensión de la segunda variable), en estos resultados se evidencia que un 

70% de docentes indica que la evaluación es óptima, un 25% sostiene que es buena 

y solo un 5% afirma que es regular.  

Tabla 9 
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Figura 9 

 

La Tabla 9 y la Figura 9 presentan a la cuarta dimensión del desempeño 

docente, la gestión del clima en las aulas; esta se ubica en los niveles altos (entre 

óptimo y bueno), ya que un 80% sostiene que la gestión de clima por parte de los 

educadores de comunicación es óptima y un 20% de estos mismos docentes sostiene 

que dicha gestión es buena. 

4.2. Comprobación de hipótesis 

4.2.1 Comprobación de hipótesis general 

Para la demostración de nuestra hipótesis debemos objetar la hipótesis nula. 

Para este tipo de investigaciones, el nivel de significancia es de 5%, el cual representa 

el 0,05. El nivel de significancia (p_valor) debe ser menor a 0,05 para que, de este 

modo, se rechace la hipótesis nula (H0). 

• H0: El acompañamiento pedagógico no se relaciona de manera significativa 

con el desempeño docente en docentes del nivel secundaria del área de 

Comunicación de la Institución Educativa Privada Pamer (Lima, 2022). 
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• H: El acompañamiento pedagógico se relaciona de manera significativa con 

el desempeño de los docentes del nivel secundaria del área de Comunicación en la 

Institución Educativa Pamer (Lima, 2022). 

Para descartar la hipótesis nula, se realizó la aplicación del coeficiente de 

correlación de Spearman con la finalidad de mostrar que el p_valor es menor a 0,05. 

Asimismo, estos resultados permiten comprobar la presencia de la relación de las 

variables en mención y precisar el nivel de correlación entre ambas. Posterior a la 

utilización del Rho de Spearman se evidencia lo siguiente:  

Tabla 10 

 

Como lo demuestra el resultado, el p_valor equivale a 0,000, por lo tanto, es 

menor a 0,05. Este resultado permite rechazar la hipótesis nula. 

Asimismo, al obtener la lectura del coeficiente Rho, nos da como resultado un 

0,766, el cual, al ser cercano a 1, nos permite aseverar que la relación entre las 

variables es fuerte y directa. 
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Figura 10 

 

Como se ha mencionado, el acompañamiento pedagógico presenta una 

correspondencia directa con el desempeño docente —como se observa en la Figura 

10, su valor es cercano a 1—, es decir, a niveles altos de acompañamiento 

pedagógico se obtendrán niveles altos de desempeño docente, y así con cada nivel; 

esto se demuestra en la siguiente tabla cruzada: 

Tabla 11 

 

En la Tabla 11 se presenta la correspondencia entre el acompañamiento 

pedagógico y desempeño docente. En los resultados de la tabla se demuestra que en 

un 55% del 100% de docentes con un óptimo acompañamiento pedagógico guarda 

relación directa con un óptimo desempeño docente; el 35% se distribuye en dos 

grupos, un 20% que evidencia que el buen acompañamiento pedagógico guarda 

relación con un buen desempeño docente y en un 15% se demuestra que un buen 
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acompañamiento pedagógico corresponde a un óptimo desempeño; por último, en el 

10% del total de docentes se evidencia que un regular acompañamiento pedagógico 

corresponderá con un buen desempeño docente; en otros términos, se relacionan con 

la categoría superior más próxima con tendencia a los niveles altos.  

La hipótesis general postula que el acompañamiento pedagógico está 

correlacionado de manera significativa con el desempeño de los docentes del nivel 

secundaria del área de Comunicación en la Institución Educativa Pamer (Lima, 2022). 

Lo evidenciado en la Tabla 11 sostiene que ambas variables se relacionan de forma 

directa y fuerte, por lo tanto, se comprueba la hipótesis general. 

4.2.2 Comprobación de la primera hipótesis específica  

Tabla 12 

 

La Tabla 12 presenta la correspondencia de primera variable (AP) con la 

dimensión planificación curricular del desempeño docente. Los resultados de esta 

tabla evidencian que un 55% de los docentes presenta una planificación curricular 

óptima relacionada al óptimo acompañamiento pedagógico (directa); un 35% se 

distribuye del siguiente modo: un 30% sostiene que un buen acompañamiento 

pedagógico representa una buena planificación curricular (relación directa) y un 5% 
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que un buen acompañamiento representa una óptima planificación curricular (relación 

con tendencia al nivel más alto); y un 10% de docentes indica que ante un regular 

acompañamiento pedagógica se evidencia en una buena planificación curricular (con 

tendencia al nivel alto próximo).  

Tabla 13 

 

La primera hipótesis específica indica que la primera variable 

(acompañamiento) presentan una correspondencia de carácter significativo con la 

planificación curricular que ejecutan los pedagogos seleccionados. Por lo tanto, se 

comprueba lo planteado, ya que, según los resultados de la Tabla 12, el 

acompañamiento pedagógico sí corresponde forma significativa con la planificación 

curricular de los docentes.  

El coeficiente Rho que establece la relación entre los mencionados equivale a 

0,895, su resultado es más cercano a 1, por lo tanto, la lectura nos indica que la 

relación establecida entre el acompañamiento pedagógico y la primera dimensión 

(planificación curricular) es fuerte y directa. 
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4.2.3 Comprobación de la segunda hipótesis específica  

Tabla 14 

 

En la Tabla 14 se presenta la relación entre la variable acompañamiento 

pedagógico con la dimensión gestión del aprendizaje (proveniente de la segunda 

variable). Los resultados de esta tabla evidencian que existe relación, ya que un 55% 

indica que a un óptimo acompañamiento se produce una óptima gestión del 

aprendizaje (relación directa); un 35% de los docentes de distribuye del siguiente 

modo: un 20% sostiene que gracias a un buen acompañamiento por parte de los 

directivos es posible conseguir una buena gestión del aprendizaje (directa) y un 15% 

que a buen acompañamiento se obtiene una óptima gestión (con tendencia al nivel 

alto próximo); por último un 10% se distribuye en 5% indica que un regular 

acompañamiento produce una buena gestión del aprendizaje y el otro 5% restante, 

que a un regular acompañamiento pedagógico se produce una óptima gestión del 

aprendizaje.  
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Tabla 15 

 

La segunda hipótesis específica postula que el AP presenta una relación de 

significancia con la gestión del aprendizaje. Esto se comprueba gracias a los 

resultados obtenidos (ver Tabla 14) y a la lectura del coeficiente Rho, el cual equivale 

a 0,608, resultado cercano al 0,5, lo que demuestra que la relación existente es 

moderada y directa.  Por consiguiente, esta hipótesis específica se comprueba. 

4.2.4 Comprobación de la tercera hipótesis específica  

Tabla 16 

 

La Tabla 16 presenta la correspondencia del AP y la dimensión evaluación de 

los aprendizajes. Un 55% de los docentes presenta una óptima evaluación de los 
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aprendizajes gracias a un óptimo acompañamiento pedagógico, un 20% evidencia 

que a un buen acompañamiento se genera una buena evaluación de los aprendizajes, 

otro 15% demuestra que un buen acompañamiento produce una óptima evaluación, 

un 5% evidencia que un regular acompañamiento se relaciona con una regula 

evaluación y el otro 5% sostiene que un regular acompañamiento pedagógico guarda 

relación con una buena evaluación de los aprendizajes.  

Tabla 17 

 

La tercera hipótesis específica postula que el acompañamiento presenta 

correspondencia de manera significativa con la evaluación de los aprendizajes; el 

coeficiente Rho nos indica que la relación es directa y fuerte, ya que su resultado es 

0,778, lo que es cercano a 1. Por lo tanto, se comprueba que la variable AP se 

relaciona fuerte y directamente con la dimensión evaluación de los aprendizajes. 
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4.2.5 Comprobación de la cuarta hipótesis específica  

Tabla 18 

 

En la Tabla 18 se proyecta la correspondencia entre el AP y la cuarta dimensión 

del DD (desempeño docente), la gestión del clima en las aulas. Se observa que un 

55% manifiesta que gracias al óptimo acompañamiento pedagógico se obtiene una 

óptima gestión del clima en las aulas, un 15% sostiene que a un buen 

acompañamiento se produce una buena gestión del clima, mientras que un 20% 

manifiesta que a un buen acompañamiento se produce una óptima gestión del clima 

en el aula (tendencia hacia el valor superior), por otro lado un 5% indica que a regular 

desempeño se obtiene una buena gestión del clima, mientras que el otro 5% sostiene 

que a regular acompañamiento se produce una óptima gestión del clima en las aulas. 
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Tabla 19 

 

La cuarta hipótesis específica plantea la existencia de relación de significancia 

entre el AP y la gestión del clima dentro de las aulas. El coeficiente Rho entre ambos 

equivale a 0,548, resultado próximo al 0,5, por lo que la relación entre ambos es 

moderada y directa. Asimismo, los resultados expuestos en la Tabla 18 posibilitan 

comprobar esta hipótesis específica. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

5.1. Sobre la hipótesis general 

La presente investigación tuvo el propósito de encontrar la relación entre el 

acompañamiento pedagógico y el desempeño docente de los docentes del nivel 

secundaria del área de comunicación en la Institución Educativa Privada Pamer, 

ubicada en Lima, en el año en curso. 

Los resultados derivados nos permiten confirmar la hipótesis general, es decir, 

el acompañamiento pedagógico guarda relación de significancia con el desempeño 

de los docentes mencionados, los del nivel secundaria del área de comunicación en 

la Institución Educativa Privada Pamer en Lima, 2022. 

Se desestimó la hipótesis nula y se comprobó la relación fuerte y directa entre 

ambas variables, para ello se aplicó el Rho de Spearman, obteniendo el resultado del 

p_valor equivalente a 0,000; por ende, al ser menor que 0,05 se establece rechazar 

la hipótesis nula. Asimismo, el resultado del coeficiente de Rho fue de 0,766, un 

resultado cercano al valor 1, por tanto, se establece el tipo de relación: fuerte y directa 

entre ambas variables. 

Agreda y Pérez (2020) indican en su artículo científico —derivado de su 

investigación descriptiva no experimental, correlacional y explicativa (aplicada en los 

educadores de las escuelas con JEC (jornada escolar completa) de Trujillo en 2018)— 
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que el AP presenta una relación directa con el desempeño docente, ya que mediante 

la reflexión pueden mejorar su praxis pedagógica con el fin de contribuir a que los 

estudiantes logren alcanzar los aprendizajes propuestos, tal y como sostienen, ya que 

en este ambiente promovido por los docentes para la deconstrucción de su práctica 

a través de interrogantes que los conllevan a la reflexión, se consigue la extracción 

de aprendizajes que originan nuevos saberes de carácter pedagógico, por tanto es 

posible la transformación de la labor docente. Por tanto, la reflexión sobre la misma 

práctica docente ejercida es una función primordial que todo docente debe considerar, 

puesto que es parte de su labor permanente, el mejorar su praxis profesional y 

garantizar su rol contribuidor y constructivo de aprendizajes en los discentes. 

Desde una perspectiva semejante, Mairena (2015) en su tesis magistral 

(Nicaragua) propuso un procedimiento de acompañamiento para docentes noveles 

de su facultad de estudios, puesto que, al carecer de este, el desempeño docente se 

veía afectado; en consecuencia, este acompañamiento se orientaba a la participación 

de todo el colectivo docente en busca de un compromiso interno, integración e 

intercambio de experiencias, lo cual permite realizar un seguimiento a los docentes 

noveles por parte de los más experimentados, y así, brindarles la retroalimentación 

necesaria y la ejecución de algunos ajustes para ir perfeccionando su labor docente. 

Por tanto, se evidencia que, en otros países, tales como Nicaragua, el AP es un 

proceso esencial que presenta una correspondencia directa con el desempeño 

docente y que este logra influir en los resultados que los estudiantes evidencian. 

Por añadidura, Salvatierra (2017), en su tesis magistral, comprueba la relación 

de las variables en mención, ya que en su investigación se obtuvo una 

correspondencia de índole positiva y alta (Rho de Spearman con valor de 0,706), por 

lo que se concluye que el AP presenta una relación directa y de significancia con el 
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desempeño docente. Por tanto, las acciones del proceso de acompañamiento 

contribuyen en orientar y asesorar a los docentes con el fin de que su desarrollo 

profesional se vea favorecido. 

Asimismo, Minez (2013) sostiene en su artículo que, esta práctica —

acompañamiento pedagógico— ha sido institucionalizada en nuestro país, debido a 

que el Minedu lo ha establecido como una estrategia incluida en el «Presupuesto por 

Resultados del MEF y en los Programas Educativos “Logros de Aprendizaje” los 

niveles inicial, primaria y secundaria de la EBR» (p.1). Por ende, la relevancia de este 

proceso tiene origen en los resultados que se proyectan y logran cumplirse, entre ellos 

obtener a docentes más conscientes y reflexivos sobre su desempeño y la mejoría en 

la obtención de aprendizajes de los discentes.    

Con lo aseverado líneas atrás, se concluye que la hipótesis general planteada 

en esta investigación se cumple y que la correspondencia entre ambas variables es 

fuerte, directa y significativa; además de considerar que tanto en el contexto planteado 

como en otros es aplicable, dentro del país y fuera del mismo. Por otro lado, esta 

práctica de acompañamiento a los docentes para que mejoren sus desempeños ha 

tenido excelentes resultados, tanto que el estado peruano ha considerado una partida 

presupuestal para que pueda ejecutarse en las escuelas de todo el país y existen 

especializaciones y capacitaciones propuestas por las universidades para formar 

acompañantes pedagógicos. 

5.2. Sobre la hipótesis específica 1 

Con respecto a las hipótesis específicas cabe considerar lo mencionado por 

Cuenca (2020) sobre los resultados del desempeño docente en la evaluación para el 

ascenso de escala magisterial realizada por el Minedu, donde un 83% de docentes 

obtuvo resultados desaprobatorios. Por tanto, dimensiones como la planificación 
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curricular y otros son muestra clave de este desempeño, el cual se ve altamente 

beneficiado gracias a la intervención del acompañamiento pedagógico. Como 

sostiene Contreras (2016) debido al bajo nivel de desempeño en los docentes es 

necesario establecer estrategias de acompañamiento pedagógico que permitan 

reforzar diversos aspectos como la planificación curricular, el manejo de materiales 

(como los tecnológicos), el empleo de estrategias y la evaluación formativa de modo 

que esto sea un apoyo para mejorar ese bajo nivel y conseguir que los educadores 

ejecuten su labor de manera óptima. 

Acerca de la primera hipótesis específica, en la relación entre la variable 

acompañamiento pedagógico y la primera dimensión (planificación curricular) del 

desempeño docente se puede verificar que esta es fuerte y directa; esto es debido al 

resultado de 0,895 del Rho de Spearman, al ser cercano a 1 se establece la relación 

mencionada. 

Ocón (2018) en su tesis, —elaborada para la obtención de su título en la 

USIL— sostiene que la mayoría de sus docentes entrevistados desconocen algunos 

procesos didácticos y no los consideran en sus sesiones, lo cual es sumamente 

importante para una buena gestión curricular, por tanto, la planificación que realicen 

podría obviar aspectos fundamentales para la mejora en los resultados que obtienen 

los estudiantes con respecto a su aprendizaje; es en ese sentido que el AP debe 

abordar la planificación curricular de los educadores acompañados con el fin de 

perfeccionar su desenvolvimiento profesional en la escuela y la ejecución de procesos 

didácticos en el área que les compete. 

Con respecto a lo planteado en la primera hipótesis específica, Tamani (2018) 

—en su trabajo elaborado para la obtención de su título en la Universidad Marcelino 

de Champagnat— plantea un plan de acompañamiento relacionado con la 
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planificación de contenidos curriculares, ya que según los resultados obtenidos en su 

investigación, los procesos pedagógico-didácticos no resultan oportunos durante el 

proceso de las sesiones; siendo la elaboración de estas, una etapa fundamental que 

demuestra las capacidades de los docentes, por tanto se debe fortalecer la gestión 

curricular mediante el acompañamiento para que así se evidencie el desempeño 

óptimo de los educadores en esta dimensión. 

Por último, Briceño (2019) indica en su tesis magistral —a través de la 

correlación de Spearman— que ambas variables presentan un relación positiva y 

moderada, por ende, un adecuado desenvolvimiento del acompañante pedagógico 

para fortalecer la planificación curricular del docente acompañado resultaría 

importante, ya que se lograría mejorar en los aspectos pertinentes a la planificación 

que los docentes realizan con el fin de generar aprendizajes en sus estudiantes. 

Ante lo planteado y demostrado por otros investigadores se concluye que el 

acompañamiento por parte de docentes experimentados es de vital apoyo para los 

docentes acompañados, puesto que a través de las reuniones colegiadas o de 

interaprendizaje, los docentes que reciben el acompañamiento refuerzan los aspectos 

curriculares que son necesarios para su praxis profesional, como lo es la planificación 

curricular, ya que mediante este proceso (debidamente reforzado por el acompañante 

pedagógico) tiene resultados que repercuten en los estudiantes y  puede evidenciarse 

si lo planificado se logra o no a través de los logros obtenidos por los estudiantes.  

5.3. Sobre la hipótesis específica 2 

Esta hipótesis plantea la correspondencia de la primera variable y la dimensión 

gestión del aprendizaje del desempeño docente, el cual, según la lectura del 

coeficiente de Rho obtuvo un 0,608, por tanto, se establece que la relación es 

moderada y directa. 
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Sobre esto, Paucar (2014) sostuvo en su tesis doctoral que el acompañamiento 

pedagógico contribuye significativamente en la mejora de la gestión del aula, siendo 

esto último equivalente a los procesos didáctico-pedagógicos vinculados al proceso 

de enseñanza; por ende, ese puede establecer la igualdad de procesos con la gestión 

del aprendizaje (dimensión del desempeño docente planteada en esta investigación). 

Así mismo, en este estudio descriptivo de nivel explicativo se trabajó con 263 

docentes para corroborar cómo influye el acompañamiento pedagógico en la gestión 

de aula, que tal y como se ha mencionado tiene una influencia significativa.  

Por otro lado, en la tesis doctoral de Montoya (2021) se sostiene que las pautas 

recibidas durante el acompañamiento pedagógico son útiles pues les permite conocer 

y fortalecer estrategias de enseñanza y aprendizaje, entre otros aspectos que son 

parte de la gestión de los docentes en función del aprendizaje de sus estudiantes, 

además los docentes acompañantes motivan a seguir desarrollando saberes y 

habilidades que les permita un mejor desenvolvimiento en las aulas, por tanto tienen 

una percepción positiva sobre la influencia del acompañamiento pedagógica en los 

aspectos pedagógicos-didácticos.  

En consecuencia, es posible concluir que el AP presenta una correspondencia 

directa con la gestión del aprendizaje, puesto que, el docente que acompaña brinda 

diversas estrategias enfocadas en el perfeccionamiento del desempeño, mediante 

reuniones colegiadas, de la generación de un ambiente reflexivo entre acompañante 

y acompañado, de visitas opinadas e inopinadas, entre otros; lo que posibilita que el 

docente acompañado sea consciente de su proceso, comparta sus experiencias en 

un ambiente de confianza, fortalezca sus habilidades y sus conocimientos en lo 

pedagógico y didáctico, además de que mejore o corrija aquellas falencias en función 

de brindar una enseñanza significativa en sus estudiantes, los cuales se beneficiarán 
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al recibir sesiones significativas por parte de docentes capacitados y orientados en 

ejecutar su labor docente con calidad. 

5.4. Sobre la hipótesis específica 3 

La tercera hipótesis, obtuvo una lectura del coeficiente de Rho en 0,778, por 

tanto, la relación entre el acompañamiento pedagógico y la evaluación de los 

aprendizajes (dimensión del desempeño docente) es fuerte y directa. 

En el artículo de Zepeda (2008) se sostiene que la evaluación se constituye 

como un ejercicio que resulta de un proceso de calidad y que evidencia la 

consecuencia de la enseñanza-aprendizaje; por tal motivo la evaluación no es un fin 

sino parte del proceso que contribuye al buen desarrollo de la práctica profesional 

docente. Explorando la estrategia del acompañamiento pedagógico es posible 

determinar que la evaluación de los aprendizajes otorga la alternativa de aprender 

más y mejor, por ende, los docentes deben capacitarse para ofrecer estrategias de 

evaluación, metacognición, reflexión y autorregulación más aún si es entre docentes 

y estudiantes, ya que se genera un compromiso. Para poder transmitir ello, es 

necesario que en el acompañamiento pedagógico se dé las pautas para que el 

docente pueda aplicar lo mencionado durante el proceso de evaluación a sus 

estudiantes. 

Asimismo, Girón (2014) sostiene, en su tesis de licenciatura, que el 

acompañamiento pedagógico posibilita la mejora del proceso de aprender basándose 

en tres criterios que lo fundamentan, como lo son la planificación, la ejecución-acción 

y la evaluación; en esta investigación se colige que el AP repercute en el desempeño 

de los educadores, puesto que los estimula a desarrollar sus habilidades 

pedagógicas, por tanto, sobre el aspecto de la evaluación, los docentes acompañados 
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deben ser orientados para que realicen un proceso evaluativo acorde al contexto 

estudiantil y que responda a las necesidades y a los logros que se desean alcanzar. 

Por consiguiente, es importante considerar que el acompañante pedagógico 

debe brindar las orientaciones para planificar y ejecutar una evaluación progresiva y 

coherente con lo que se pretende lograr en los estudiantes, para ello, el ambiente de 

reflexión entre acompañante y acompañado es importante para así, establecer 

acuerdos que permitan crear instrumentos y tener en cuenta los criterios que deben 

plantearse, los cuales deben concordar con el contexto estudiantil y con las 

competencias que se desean desarrollar.  

5.5. Sobre la hipótesis específica 4 

En la cuarta hipótesis se establece que la relación entre el AP y la gestión del 

clima en el aula es moderada y directa ya que el coeficiente de Rho equivale a un 

0,548. 

Con respecto a la relación del acompañamiento con la gestión del clima, en las 

entrevistas realizadas por Ocón (2018) se indica que el clima escolar existe y se 

evidencia en las relaciones interpersonales en la escuela y fuera de esta, asimismo 

la comunicación permanente entre los miembros de la escuela, la elaboración 

colaborativa e integrada de las normas de convivencia junto a su respectivo 

cumplimiento y el compromiso de los padres y estudiantes al momento de solucionar 

conflictos son importantes para promover el buen clima escolar, por tanto el docente 

debe ser el líder en la gestión de este proceso y sostener una participación 

democrática basada en el respeto, generando espacios de diálogo y reflexión lo que 

permitirá que los estudiantes se encuentren en un espacio favorable para el desarrollo 

y logro de sus aprendizajes.  
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Para reforzar lo anterior, está lo mencionado por Minez (2013), quien considera 

que entre las competencias que el acompañamiento buscar desarrollar se encuentra 

la gestión democrática de su aula, así como la creación de relaciones de justicia, 

equidad, respeto, colaboración y confianza entre los estudiantes, pues esto produce 

un ambiente favorable para la adquisición de aprendizajes y para la convivencia en la 

diversidad. 

Todos estos resultados ponen en evidencia la correspondencia existente entre 

ambas variables, el acompañamiento pedagógico es un proceso del cual no se puede 

prescindir si es que se está orientado a la mejora continua del desempeño de los 

docentes; por tal motivo, se deben establecer los procesos adecuados para que el 

acompañamiento se produzca de manera efectiva y significativa en los docentes a 

quienes se les acompaña, ya que, de este modo, la mejora de sus resultados se 

reflejará también en los estudiantes.  

Girón (2014) en los resultados de su tesis sostiene que la supervisión educativa 

(equivalente al acompañamiento pedagógico según el modelo que plantea) conduce 

a fortalecer los planes y programas planteados según los requerimientos de docentes 

y estudiantes, además de ser un proceso que orienta el desenvolvimiento y praxis de 

los docentes y conlleva al perfeccionamiento de la calidad educativa de donde se 

aplique.   

Por otro lado, Choque (2019) concluye en su tesis magistral que se debe 

implementar el acompañamiento pedagógico articuladamente en función de los 

niveles y ciclos de la EBR, ya que de este modo se puede garantizar un buen proceso 

de la ejecución de la enseñanza, la cual se verá reflejada en la mejora de los logros 

de los estudiantes, de tal modo, este debe implementarse a nivel regional, local e 

institucional. 
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En conclusión, debido al análisis de la literatura mencionada es importante 

considerar que el proceso de AP tiene una relación con el desempeño docente, 

asimismo, es una práctica institucionalizada que toda escuela debería ejecutar con el 

fin de establecer un proceso de mejorar continua en los docentes, y así, fortalecer los 

saberes adquiridos durante su formación inicial. 
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CONCLUSIONES 

• La primera conclusión consiste en que el acompañamiento pedagógico tiene 

una relación directa y fuerte con el desempeño docente, por tal motivo esta estrategia 

debe replicarse en las escuelas del país, siguiendo el adecuado proceso para que la 

sinergia entre acompañante y acompañado logren evidenciar resultados de mejora 

en la praxis de los educadores y esta se evidencia a través de los resultados de cada 

estudiante; es decir, debe implementarse e institucionalizarse el acompañamiento 

pedagógico por su injerencia ineludible en el desempeño de los maestros. 

• La segunda conclusión de este estudio se basa en la relación fuerte y directa 

del acompañamiento pedagógico y la planificación curricular, por tal razón, es 

menester que los educadores refuercen sus estrategias de planificación en aras de 

plantear procesos pedagógicos significativos para los educandos.  

• La tercera conclusión es que el acompañamiento pedagógico presenta una 

correlación de forma moderada y directa con la gestión del aprendizaje; en otros 

términos, los docentes presentan una mayor autonomía al momento de gestionar el 

aprendizaje en sus estudiantes, ya que ellos son quienes conocen la realidad y 

realizar la tarea de diversificar y adecuar sus sesiones para el grupo que dirigen. Por 

consiguiente, las orientaciones que reciben durante el acompañamiento les posibilitan 

identificar las fortalezas y alternativas de mejora de su gestión del aprendizaje. 

• La cuarta conclusión de esta investigación es que el acompañamiento 

pedagógico y la evaluación de los aprendizajes presentan una correspondencia fuerte 

y directa, debido a que los procesos evaluativos que ejecutan los docentes deben 

partir de un análisis sobre qué y cómo evaluar, para ello, mediante el 

acompañamiento pedagógico se puede recibir las orientaciones y pautas necesarias 

para establecer el tipo de evaluación acorde, así como las competencias, 



65 
 

capacidades y desempeños seleccionados para ser evaluados en los estudiantes, del 

mismo modo con la selección propicia de instrumentos de evaluación para lograr este 

proceso con satisfacción.  

• Por último, la quinta conclusión consiste en que el acompañamiento 

pedagógico y la gestión del clima en el aula presentan una relación moderada y 

directa; es importante que cada docente promueva un ambiente favorable para el 

aprendizaje, el acompañante pedagógico brinda las posibilidades y guía al docente 

para que pueda gestionar este clima y así influir en obtener logros evidenciables en 

los aprendizajes que los estudiantes manifestarán y serán la prueba de esta 

correlación.  
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RECOMENDACIONES 

• La primera recomendación está dirigida a las instituciones educativas 

privadas con el fin de realizar la implementación de un plan de acompañamiento 

pedagógico acorde a los estándares planteados por el Minedu y diversificado a su 

contexto, de este modo, será posible que el desempeño de los educadores de la EBR 

pueda perfeccionarse; por tanto, será posible mostrar la evidente relación entre el 

acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes manifestado en la 

planificación, gestión y evaluación del aprendizaje y gestión del clima en el aula. 

• La segunda recomendación está dirigida a los acompañantes pedagógicos 

para que refuercen las formas de intervención que se apliquen durante el 

acompañamiento pedagógico, ya que son base para que el desempeño docente 

mejore la gestión del clima en el aula y de este modo, influir en el logro de 

aprendizajes significativos.  

• La tercera recomendación se orienta a la complementación del estudio del 

acompañamiento pedagógico aplicando entrevistas a los docentes que han sido parte 

de esta estrategia para conocer en qué medida el acompañamiento ha logrado 

mejorar su praxis docente. 

• La cuarta recomendación está dirigida a los futuros investigadores, quienes 

deberán analizar los procesos de acompañamiento pedagógico durante la pandemia 

—ya que esta se ubica entre los factores que limitaron el trabajo—, para poder 

comprender cómo es que se aplicó el acompañamiento pedagógico y que resultados 

se tuvieron en este contexto, de este modo será posible determinar la replicabilidad 

de los estudios que aborden estar variables. 
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