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Resumen 

La capacidad, la habilidad y la competencia son aptitudes, que todos los seres humanos 

tenemos por naturaleza y, aunque todas estas aptitudes están ligadas son muy diferentes, 

pero, es muy fácil confundir un termino con otro. La persona nace y crean un conjunto de 

recursos y aptitudes para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción 

se vincula con la de educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas 

herramientas para desenvolverse en el mundo desde el punto de vista de enseñar y 

aprender. En general, cada individuo tiene variadas capacidades y competencias de las que 

no es plenamente consciente, así, se enfrenta a distintas tareas que le propone su existencia 

sin reparar especialmente en los recursos que emplea. Esta circunstancia se debe al proceso 

mediante el cual se adquieren y utilizan estas aptitudes. En un comienzo, una persona 

puede ser incompetente para una determinada actividad y desconocer esta circunstancia; 

luego, puede comprender su falta de capacidad y competencias; el paso siguiente es 

adquirir y hacer uso de recursos de modo consciente. Los oficiales que cumplen función 

docente en las escuelas superiores de los cursos avanzados para ofícielas del grado de 

capitán carecen de ciertas competencias y capacidades docentes debido a su formación y a 

la falta de capacitación para ejercer el cargo de docente. Esta situación afecta el proceso de 

aprendizaje en los oficiales alumnos, la presente investigación metodológicamente hace 

una relaciona entre ambas variables, para lo cual analiza cuales deben ser estas capacidades 

y competencias que permita a los oficiales ejerzan la función docente para que sus alumnos 

logren aprendizajes significativos.             

Palabras Claves: Capacidades, competencias, habilidades, calidad académica, profesional 

docente, aprendizaje significativo.               
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Abstract 

The ability, skill and competence are skills, which all human beings have by nature and, 

although all these skills are linked are very different, but it is very easy to confuse one term 

with another. The person is born and they create a set of resources and aptitudes to carry 

out a certain task. In this sense, this notion is linked to education, the latter being a process 

of incorporating new tools to develop in the world from the point of teaching and learning. 

In general, everyone has varied abilities and competences of which he is not fully aware, 

thus, he faces different tasks that his existence proposes without paying special attention to 

the resources he uses. This circumstance is due to the process by which these skills are 

acquired and used. At first, a person may be incompetent for a certain activity and ignore 

this circumstance; Then, you can understand your lack of capacity and competencies; The 

next step is to consciously acquire and use resources. Officials who perform teaching 

duties in the higher schools of the advanced courses to officiate at the rank of captain lack 

certain competences and teaching capacities due to their training and lack of training to 

exercise the position of teacher. This situation affects the learning process in the student 

officers, this methodological research makes a relationship between both variables, for 

which it analyzes what these skills and competencies should be that allows the officers to 

exercise the teaching function so that their students achieve meaningful learning.  

Key words: Capacities, competences, abilities, academic quality, professional teacher, 

significant learning. 
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Introducción 

Un excelente educador o docente es aquel que entrega todo en el aula y reconoce la 

importancia de su figura en el desarrollo cognitivo y social de sus dicentes. Se tiene la idea 

común en el país que cualquier persona puede ejercer la labor docente, se tiene también la 

idea que la docencia es la profesión más simple y de poco valor. La preocupación por 

cómo debe ser y actuar el profesor, y cuáles deben ser las características personales y 

profesionales que le configuran como profesional son preguntas siempre abiertas. Sea cual 

fuere el perfil del docente como profesional de la educación, así como sus competencias y 

funciones, ocupan constantemente la teoría y la práctica educativa. Se trata, de un 

problema teórico práctico difícil de abordar. 

Las instituciones castrenses se caracterizan por mantener un sistema educativo que 

hace que sus oficiales estén en permanente capacitación. Para ello dirigiré, supervisa y se 

establece responsabilidades en las diferentes etapas como son: de formación, 

especialización y perfeccionamiento para disponer de profesionales en Ciencias Militares 

del más alto nivel, en concordancia con la imagen objetivo del oficial y los perfiles 

diseñados en el Sistema Educativo del Ejército - SIEDE.  

     La situación problemática en este sistema se da en la docencia militar. El 

personal militar que ejerce la función docente en primer lugar no es seleccionado por 

concurso público de méritos o por evaluación de capacidades como docente; esto hace que 

el oficial que ejerce la docencia en las escuelas de capacitación y perfeccionamiento de 

oficiales se caracterice por una rigidez en la práctica docente debido a su formación 

militar, desconocen la pedagogía educativa, carecen de métodos y estrategias de 

enseñanza, limita su enseñanza a reglamentos manuales y doctrina desfasada, poco 

innovador, desconoce la aplicación de la investigación científica en otras palabras no es un 

profesional docente, puede ser un excelente profesional militar pero no es docente.                     
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El objetivo de la presente investigación ha sido la de determinar la relación entre las 

capacidades y competencias docente con los aprendizajes. Por otro lado, el objetivo 

intrínseco ha sido ver la aproximación a la definición de algunas de las competencias del 

profesional docente militar, aspecto sumamente complejo, puesto que el mismo concepto 

actual de educación en el marco de la educación permanente exige una revisión y 

ampliación de la noción de profesor en la gestión del aprendizaje.  

 Para una mejor comprensión la presente investigación se ha dividido de la 

siguiente manera:  

La primera parte de trabajo comprende el capítulo I planteamiento del problema, 

sobre la base de un análisis de los profesionales militares que ejercen la docencia y la 

caliada intelectual que estos deben tener. Ambas variables han dado lugar a la formulación 

de los problemas de investigación y objetivos de investigación generales y específicos.   

El capítulo II que comprende el Marco Teórico donde se ha considerado trabajos de 

investigación relacionados al tema y una amplia información proveniente de leyes, 

directivas, manuales, reglamentos, revistas, libros, artículos científicos, como fundamentos 

teóricos que sustentan esta investigación.  

En el capítulo III se ha desarrollado la metodología de la investigación, 

considerando el sistema de hipótesis, las variables de investigación, la operacionalización 

resaltando dimensiones e indicadores. En este capítulo también se ha considerado el diseño 

y métodos de investigación, donde se ha definido la población y la muestra. 

Finalmente, en una segunda parte se ha considerada el trabajo de campo, donde se 

ha aplicado una encuesta a 79 oficiales alumnos del Curso Avanzado del Arma de 

Ingeniería. Encueta cerrada que ha permitido medir sentimientos, ideas y conceptos sobre 

las capacidades y competencias del docente en la educación militar objeto de estudio de la 

presente investigación.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO – 2018), a través del programa “Fortalecimiento de la Formación, 

Evaluación y Reconocimiento Docente” contribuye al fortalecimiento y continuidad de las 

políticas docentes en Perú a través de la atención a las varias dimensiones de la profesión 

docente como: carrera profesional, condiciones de trabajo, reconocimiento y valoración 

social, evaluación, etc. En este programa, la UNESCO en Perú acompaña al Estado 

peruano en la implementación del Proyecto de fortalecimiento de las capacidades docentes 

para mejorar la enseñanza y los logros de aprendizaje de los estudiantes en el marco de la 

política de revalorización docente.  

La Directiva General Nº 003 /DIEDOC/C-2. A. (2016), establecer normas, 

disposiciones generales y responsabilidades para el planeamiento, organización, dirección, 

coordinación, control y evaluación de la Educación de los Oficiales. Además, dispone la 

mejora de la calidad de la enseñanza y la capacitación del personal docente.  

Los oficiales que ejercen la actividad docente en las diferentes instituciones 

educativas del Ejercito y principalmente en la Escuela de Ingeniera del curso Avanzado no 

son profesionales docentes, el sistema educativo del Ejercito del Perú no los capacita antes 

de nómbralos como docentes y la evaluación docente no se emplea como herramienta de 

mejora.   

Es una realidad de muchas instituciones educativas castrenses no contar con 

profesionales docentes que les permita estar acorde a los cambios científicos, tecnológicos, 

pedagógicos de la educativos moderna y de calidad, que les permita trasmitir un proceso de 

enseñanza aprendizaje adecuado. En esta situación problemática destaca la falta de 

capacidades y competencias que todo docente debe tener, aspecto que repercute en el 
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aprendizaje del oficial alumno, quien no logran alcanzar aprendizajes significativos que le 

permita modifica y crear nuevos conocimientos acorde a niveles de la educación superior. 

Para poder lograr el aprendizaje significativo real y efectivo, se considera que el 

docente debe poseer capacidades y competencias profesionales básicas como: Conocer la 

materia, actitud consiente, asesor, orientador, planear, organizar, dominar estrategias – 

métodos – técnicas pedagógicas de una educación de nivel superior entre otros. El papel de 

los docentes o profesores en los nuevos modelos educativos centrados en el aprendizaje, ha 

cambiado diametralmente, ya que en los sistemas tradicionales era suficiente con saber la 

asignatura; en la actualidad ya no lo es, ahora es necesario además saber enseñar, ser 

empático, hacer gestión docente, dar tutorías académicas, realizar investigación, poner 

dinámica.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

Pg. ¿Cuál es la relación entre las capacidades y competencias docentes con el logro de 

aprendizajes significativos en la educación superior del Curso Avanzado de la 

Escuela de Ingeniería, año 2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

Pe. 1. ¿Cuál es la relación entre la formación y profesionalización docente con el logro de 

aprendizajes significativos en la educación superior del Curso Avanzado de la 

Escuela de Ingeniería, año 2018? 

Pe. 2. ¿Cuál es la relación entre la capacitación docente con el logro de aprendizajes 

significativos en la educación superior del Curso Avanzado de la Escuela de 

Ingeniería, año 2018? 

Pe. 3. ¿Cuál es la relación entre la evaluación docente dentro del proceso educativo con el 

logro de aprendizajes significativos en la educación superior del Curso Avanzado 

de la Escuela de Ingeniería, año 2018? 



3 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Og. Determinar la relación entre las capacidades y competencias docentes con el logro de 

aprendizajes significativos en la educación superior del Curso Avanzado de la 

Escuela de Ingeniería, año 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Oe. 1. Precisar la relación entre la formación y profesionalización docente con el logro de 

aprendizajes significativos en la educación superior del Curso Avanzado de la 

Escuela de Ingeniería, año 2018. 

Oe. 2. Determinar la relación entre la capacitación docente con el logro de aprendizajes 

significativos en la educación superior del Curso Avanzado de la Escuela de 

Ingeniería, año 2018. 

Oe. 3. Determinar la relación la evaluación docente dentro del proceso educativo con el 

logro de aprendizajes significativos en la educación superior del Curso Avanzado 

de la Escuela de Ingeniería, año 2018. 

1.4. Importancia y alcance de la investigación 

Desde el punto de vista conveniencia las capacidades y competencias docentes no 

solo facilitan en el alumno la adquisición de conocimientos, sino que integren por medio 

de experiencias la formación del estudiante, hace que el docente cuente con competencias 

que integren conocimientos, habilidades y actitudes, para lograr un entorno de aprendizaje 

efectivo. 

La relevancia de la investigación radica en hacer entender que hoy en día contar 

con docentes competentes va permite identificar lo que el docente debe sabe hacer y cómo 

realiza sus funciones durante la practica pedagógica y lograr aprendizajes significativos en 

sus alumnos.  
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La importancia social radica en la valoración del activo más valioso que poseen las 

organizaciones y para el caso particular de las instituciones de educación de nivel superior 

y es sin duda el recurso humano, personas que son quienes se encargan justamente de 

realizar las diversas actividades encaminadas a lograr los propósitos institucionales. 

Considerando que hoy en día el avance de las tecnologías de la comunicación y la 

exigencia de una mayor productividad, demandan irremediablemente mejores niveles de 

competencia en los docentes de las instituciones educativas militares. La calidad de los 

docentes y su capacitación profesional permanente siguen siendo fundamentales para 

lograr la educación de calidad que requiere nuestro país. 

1.4. Limitaciones de la investigación 

Limitaciones teóricas.- No se han encontrado limitaciones en aspectos teóricos, las 

fuentes como bibliotecas e intente han ofrecido a los investigadores suficiente información 

sobre capacidades y competencias docentes.      

 Limitación temporal.- Principalmente radica en la asignación de tiempo por parte 

de las instituciones educativas militares para la realización de trabajos de investigación, 

aspecto que ha sido minimizado por los investigadores buscando horas de trabajo fuera de 

los horarios educativos en la Escuela de Ingeniería.  

Limitación metodológica.- Se refiere a la aplicación de la encuesta y formulación 

del cuestionario. Existe poco interés por parte de la población – muestra por aspectos 

educativos en las instituciones castrenses, aspecto que ha sido tratado por los 

investigadores con charlas de motivación.   

Limitación de recursos.- De manera general las instituciones castrenses en este caso 

la Escuela de Ingeniería no apoya a la investigación. Las limitaciones de carácter 

económico, financiero, de recursos humanos y materiales del trabajo de investigación ha 

sido autofinanciados por los investigadores.  
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Capitulo II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Jiménez M. (2013), en su tesis maestral titulada “La actualización y capacitación de 

docentes de educación básica en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en un centro de maestros durante el periodo de verano”, investigación que 

hace referencia al ámbito educativo. Los docentes requieren de una capacitación y 

actualización continua, que les dé las bases para poder desenvolverse en la actualidad todo 

tipo de requerimiento y sostiene que:  

- La educación debe estar en constante transformación, pues debe responder a las 

necesidades de la sociedad, y ésta se transforma día a día por lo que la 

educación no puede quedarse atrás. Es primordial pensar e identificar la 

importancia de la capacitación en el ámbito educativo, además de conocer y 

ver qué tanto se ha avanzado en la formación docente con relación a este tema. 

- Para dar solución a las necesidades de cambios en el mundo político, social y 

educativo que se nos presentan en la actualidad, los docentes requieren de 

procesos de formación y actualización continua a lo largo de su vida 

profesional, que ayuden e intenten dar una mejora en sus prácticas pedagógicas 

y en el aprendizaje de sus alumnos. 

- El mejoramiento continuo de las prácticas pedagógicas de los profesores es un 

elemento importante para poder alcanzar una Educación de calidad. Este 

mejoramiento está determinado, entre otras cosas, por las posibilidades de 

acceso a nuevos conocimientos y propuestas con sentido práctico acerca de los 

procesos de aprendizaje de los alumnos, de las formas de enseñanza de 

contenidos y métodos específicos para el trabajo y la capacitación oportuna.  
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- El profesionista de la educación requiere de un cambio constante en sus formas 

de actuar para no caer en lo rutinario. De esto se desglosa la necesidad de 

contar con un programa de formación continua que parta de las necesidades de 

los docentes, para lograr conocer cuáles son los problemas y los intereses que 

éstos tienen en servicio. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Enríquez, L. (2014), en su tesis maestral titulada “Concepciones y factores 

influyentes en el desarrollo profesional docente en España, Chile y Colombia en los 

últimos diez años”, el objetivo general de su trabajo era determinar las concepciones sobre 

el desarrollo profesional docente y los factores influyentes y concluye en:  

Los resultados de la investigación evidencian la existencia de distintas 

concepciones con las que se ha venido tratando el desarrollo profesional docente a través 

de los años como: perfeccionamiento docente, entrenamiento docente, formación 

permanente o formación continua y profesionalización docente. Algunas concepciones 

coincidentes entre los países señalados es considerar el desarrollo profesional docente 

como proceso de crecimiento continuo y dinámico. Proceso holístico que parte de valorar 

la práctica social como una fuente de conocimiento y aprendizaje, un espacio de 

indagación y reflexión. Columna vertebral de la práctica docente que busca mejorar la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Proceso en el cual el desarrollo 

se adquiere a lo largo de una trayectoria profesional más que en momentos puntuales y 

aislados. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Capacidades y competencias docentes  

El problema de la determinación de las competencias y su relación con las 

capacidades, se ha erigido como uno de los más controvertidos y a la vez, más 
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comprometidos en el ámbito social, debido al impacto que su solución puede ejercer sobre 

el carácter de las concepciones que sobre educación, formación y desarrollo del sujeto se 

construyen en los marcos de múltiples disciplinas científicas que son afines en el estudio 

del ser humano. Su investigación reviste actualidad y vigencia. 

En la Psicología se destacan el enfoque factorialista; el del procesamiento de la 

información y el dialéctico materialista como los que más han aportado a la comprensión 

teórica de las capacidades. 

Para Gardner, H. (1997), los dos primeros enfoques tratan de explicar las 

diferencias individuales en la resolución de problemas como resultado de la existencia de 

diferencias de capacidades entre los individuos y para esto se apoyan en fundamentos 

cognitivistas. Los factorialistas lo hacen desde las estructuras mentales y los del 

procesamiento de la información se soportan en mecanismos mentales: procesos, 

estrategias y representaciones, llegando a acopiar una vasta información experimental, y 

diagnóstica- diferencial sobre inteligencia. 

Los psicólogos por su parte, encauzaron sus estudios primero, en relación con 

problemas teóricos asociados a la naturaleza, determinación, formación, desarrollo, 

conceptualización de las capacidades como una formación de la personalidad sobre la base 

de la concepción materialista dialéctica y; segundo, a la caracterización de estructuras 

concretas de capacidades especiales, logrando así establecer algunos principios teóricos y 

metodológicos para su estudio. 

 La aparente diferencia de posiciones epistemológicas entre ambas tendencias no 

conlleva, necesariamente, a un antagonismo en la contrastación de sus respectivos aportes; 

es posible desde posiciones dialécticas establecer una relación de complementación en 

torno a la explicación que ofrecen sobre las capacidades; posición que no ha sido 



8 

suficientemente sistematizada en la investigación psicológica actual de esta categoría y de 

la que se deriva la posibilidad de obtener una representación más completa de la misma. 

De esta manera, las capacidades son entendidas como una etapa superior de 

desarrollo de los procesos psíquicos; una particularidad psicológica que diferencia a un 

individuo de otro, calìfica la personalidad en la ejecución de las tareas y como una 

formación psicológica en la que se sintetizan otras particularidades de la personalidad. Se 

caracterizan como una formación que es síntesis en la personalidad y a la que le son 

propias formas peculiares de desenvolvimiento de los procesos psíquicos generalizados, 

condicionan el éxito en la actuación del individuo. 

Según Rubinstein, S. (1986), en la comprensión de este concepto, es el que se 

relaciona con el papel del proceso de la generalización y la creatividad, en la identificación 

o distinción de la capacidad. La generalización se concibe como un elemento clave en la 

explicación de las diferencias en las capacidades entre los individuos; se interpreta como el 

mecanismo que caracteriza la capacidad, mientras su carácter más o menos creador es el 

que da cuenta de la calidad de la capacidad. 

Para González, D. (1985), desde esta perspectiva, las capacidades no sólo se 

manifiestan en la actividad, sino que la regulan, la reestructuran de modo peculiar en cada 

sujeto, introduciendo cambios cualitativos en su desempeño posterior. Éstas participan en 

la determinación de los objetivos de la actividad; en el ajuste de las acciones, lo que quiere 

decir que no sólo se vinculan con el proceso de realización de la actividad, sino que la 

anteceden, mejorando el proceso de ejecución de la actividad. Las capacidades se 

encuentran en la base de las estrategias y participan también, en muchos de los sistemas de 

regulación del comportamiento del sujeto. 

Las capacidades son comprendidas en el presente trabajo, como formaciones 

psicológicas complejas que constituyen la infraestructura cognitiva de la personalidad, en 
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las que se expresan de forma integrada y generalizada otras formaciones psicológicas de 

esta estructura, con un carácter predominantemente ejecutor, en los ámbitos general y 

específico, potencial y real, constituyéndose en premisa y resultado de la realización 

exitosa de la actividad del sujeto y de la creación de algo nuevo. 

Las capacidades no son directamente observables en la actividad, sino que se 

expresan a través de determinadas cualidades que refleja el sujeto en el desempeño de 

tareas que representan algún grado de dificultad o de novedad para él, y que le exigen, por 

consiguiente, la recontextualización y reorganización de sus saberes. Las mismas se hacen 

evidentes por sus rasgos esenciales: la funcionalidad, el carácter generalizador; el 

productivo – creador y el anticipatorio los que han sido determinados en esta investigación 

para valorar y estimular el desarrollo de las capacidades  

en el proceso de formación de profesionales. Las competencias - en su relación con 

las capacidades- son resultantes de la transformación dialéctica de capacidades potenciales, 

en las que éstas toman una dimensión real como parte del origen y funcionamiento de esta 

configuración de mayor nivel de generalidad que es la competencia. Entre capacidades y 

competencias se establece una relación de interdependencia, pero no de identidad. 

Las competencias en su relación con las capacidades son resultantes de la 

transformación dialéctica de capacidades potenciales, en las que éstas toman una 

dimensión real como parte del origen y funcionamiento de esta configuración de mayor 

nivel de generalidad que es la competencia. Entre capacidades y competencias se establece 

una relación de interdependencia, pero no de identidad. 

En los últimos años la investigación y publicaciones en educación han puesto 

especial énfasis en el concepto de competencia. Podemos caracterizar las competencias 

como el conjunto de habilidades y destrezas necesarias para realizar un trabajo, en un 

contexto laboral determinado.  
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Para Perrenoud (2004), una competencia es la facultad de movilizar un conjunto de 

recursos cognitivos saberes, capacidades, informaciones, etc. Para solucionar con 

pertinencia y eficacia una serie de situaciones. La identificación de las competencias en la 

formación y selección de profesionales se extendió al ámbito educativo, tanto a profesores 

como alumnos. Así, el diseño y desarrollo de las reformas de planes de estudio, desde la 

educación infantil hasta la universidad, está centrado en la actualidad sobre este concepto.  

Según Hernández, P. (2005), consideran que la tendencia en formación por 

competencias se caracteriza por los siguientes aspectos: 

- Toma sentido y justifica una necesidad 

- Se convierte en una de las misiones por excelencia, junto a la calidad a la cual             

también contribuye, en la educación superior  

- Plantea un nuevo desafío para los profesionales de la enseñanza y del 

aprendizaje 

- Supone un reto para la comunidad universitaria en su conjunto  

- Ha de hacerse realidad y convertirse en acción 

En este nuevo contexto el profesor se convierte en el impulsor del aprendizaje de 

las competencias y actitudes que los estudiantes deben adquirir y deja de ser un transmisor 

de conocimientos. Esto conlleva a la utilización de nuevas metodologías docentes, con 

clases más dinámicas, con un uso frecuente de tecnologías de la información y 

comunicación, con un aumento de la interacción alumno-profesor y con novedosos 

métodos de evaluación que requerirán esfuerzos por parte de la institución universitaria y 

en especial por parte del docente, donde éste se convierte en una de las figuras centrales. 

Ello justifica que hayan sido muchos los autores que han desarrollado las diferentes 

competencias que debería tener el profesor universitario como consecuencia de los 

cambios que está sufriendo la educación superior. 
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Nos proponen las siguientes competencias como marco para concretar la identidad 

y el desarrollo profesional de los docentes universitarios: 

- Planificar el proceso de enseñanza–aprendizaje  

- Seleccionar y presentar contenidos disciplinares  

- Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles  

- Gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje  

- Relacionarse constructivamente con los alumnos  

- Asesorar a los alumnos y, en su caso, a los colegas  

- Evaluar los aprendizajes (y los procesos para adquirirlos)  

- Reflexionar e investigar sobre la enseñanza  

- Coadyuvar en materia institucional 

Estas competencias, en términos de aprendizaje, deben de estar impregnadas por el 

principio de atención a la diversidad, donde se debe tener en cuenta que quien aprende no 

es un grupo sino cada sujeto y cada uno de ellos a su manera. La meta general debe ser 

aquella que facilite la accesibilidad a la universidad, consiguiendo que las personas con 

necesidades específicas de apoyo educativo puedan adherirse y mantenerse dentro de la 

estructura sin más dificultades que las que cualquier otra persona pudiera tener. De este 

modo, los esfuerzos, en relación con el docente, deben dirigirse a sensibilizar y dotar al 

profesorado universitario sobre la necesidad de respetar las diferencias individuales, 

incluso cuando éstas requieran unas respuestas ajustadas a las necesidades especiales de 

alguno de sus miembros. Para ello se hace necesario transmitir una información clara sobre 

cuál es el papel que el profesor universitario debe jugar en pro de una adecuada 

normalización de las personas con necesidades específicas de apoyo educativo.  

La universidad será incluyente cuando asuma una cultura inclusiva que afiance un 

lenguaje común entre el profesorado, que considere las diferencias entre los alumnos como 
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oportunidades para profundizar en el conocimiento, evitando los sistemas de 

estandarización, cuando analice exhaustivamente los obstáculos que limitan o condicionan 

la participación de los alumnos, y se haga un uso eficaz de los recursos que pueden dar 

soporte al aprendizaje de los alumnos, cuando, en definitiva, se creen unas condiciones que 

estimulen el proceso inclusivo que permite satisfacer las necesidades de todos los alumnos. 

La respuesta educativa a la diversidad del aprendiz implica por parte de los docentes 

conocer a sus estudiantes antes de iniciar el proceso de enseñanza, lo que constituye una 

premisa básica para poner en práctica la posibilidad de comprensión. Ésta implica la 

aceptación de la heterogeneidad en el aula y en consecuencia una intervención educativa 

que respete las diferencias y compense las desigualdades. 

La atención a la diversidad en la educación superior debe ser una continua 

concreción de tomas de decisiones que se van plasmando desde el proyecto docente hasta 

el desarrollo de las unidades didácticas, implicando la oportuna diversificación de 

procedimientos y estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

Según Alegre, O. (2010), describe diez capacidades docentes fundamentales para 

atender la diversidad: capacidad reflexiva, medial, fomentar situaciones diversas de 

aprendizaje en el aula, ser tutor y mentor, promover el aprendizaje cooperativo y entre 

iguales, capacidad de comunicarse e interactuar, de proporcionar un enfoque globalizador 

y meta-cognitivo, enriquecer actividades de enseñanza-aprendizaje, motivar e implicar con 

metodología activas al alumnado y planificar. 

Así mismo Zabalza, M. (2009), nos proponen como marco para concretar la 

identidad y el desarrollo profesional de los docentes universitarios, estaremos hablando de 

docentes cuya competencia de acción profesional para atender a la diversidad en el marco 

de la educación superior se caracterice por sus capacidades, entre otras, para: 
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- Ofrecer apoyo psicopedagógico a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales que lo soliciten, entendiéndolo como el asesoramiento en la 

elaboración, toma de decisiones y gestión de los currículos, sus contenidos, 

organización y evaluación.  

- Identificar las necesidades que se generan y los conflictos a los que se 

enfrentan, derivadas de las interacciones de enseñanza y aprendizaje, cuando 

deben atender estudiantes con necesidades educativas especiales.  

- Identificar y desarrollar estrategias innovadoras para favorecer la inclusión de 

sus alumnos con necesidades especiales.  

- Llevar a cabo valoraciones de los potenciales de los alumnos y de sus 

contextos.  

- Incorporar modificaciones al currículo que lo aparten lo menos posible de la 

programación regular o de los planteamientos comunes.  

- Desarrollar interdependencia profesional con estrategias que permitan la 

continuidad.  

- Conformar equipos de apoyo y redes de apoyo institucional. 

La colaboración entre profesionales es una de las constantes en los estudios y las 

reflexiones sobre la atención a la diversidad, en el discurso legislativo sobre educación y 

también entre las competencias profesionales del docente. 

2.2.2. La formación y profesionalización docente desde el punto de vista de 

capacidades   

Hoy en día la formación profesional, por su naturaleza y funciones trasciende el 

ámbito específicamente formativo para integrarse transversalmente en los campos de la 

educación, del trabajo y de la producción en los que participan actores sociales con 

necesidades y lógicas diferentes, tanto en la esfera pública como en la privada, significa 
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que ninguna carrera profesional por los contextos sociales cambiantes, dinámicos, el 

impacto económico y social de la revolución tecnológica, las nuevas formas de organizar el 

trabajo, de la globalización, de la integración de los mercados financieros, de bienes y 

servicios y de trabajo, en el caso de la carrera militar la seguridad multidimensional, las 

nuevas amenazas son aspectos por evaluar y redefinir conceptos de la formación 

profesional.  

Según la Sub-comisión de Formación Profesional de la Comisión Técnica del 

Consejo Nacional Educación Trabajo (CoNE-T - 2019), la Formación Profesional de 

manera general, requiere, cada vez más, de procesos educativos integrales, integradores y 

permanentes, orientados hacia una polivalencia tecnológica y hacia una rápida adaptación a 

contextos técnico-profesionales y de la alta profesionalización.  

la Formación Profesional ha concentrado en la última década un creciente interés 

por parte de los actores del mundo del trabajo y de la producción, los gobiernos nacionales, 

provinciales y municipales y los organismos internacionales. Las profundas 

transformaciones socio laborales, culturales, tecnológicas y económicas le otorgan a la 

Formación Profesional, junto con la formación básica y los sistemas de investigación y 

desarrollo, el carácter de instrumento estratégico para el mejoramiento de las condiciones 

sociales, éticas y materiales de vida. 

Según la Sub-comisión de Formación Profesional de la Comisión Técnica del 

Consejo Nacional Educación Trabajo (CoNE-T - 2019), en el ámbito del sistema 

educativo, las acciones de formación profesional pueden encuadrarse como un régimen 

especial alternativo que, por un lado, admite diversas modalidades de articulación y 

reconocimiento con los ciclos del sistema de educación formal y, por el otro, admite 

formas de ingreso y de desarrollo diferenciadas de los requisitos académicos propios de la 

educación formal.  
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Estas modalidades sin resentir la exigencia de calidad y de conocimientos de 

fundamento científico/técnico permiten acceder en forma más flexible a procesos de 

Formación Profesional continua a todas las personas, independientemente del grado de 

conocimiento adquirido por vía académica. 

Según la Constitución Política del Perú (El Artículo 18- 1993), la educación 

universitaria tiene como fines la formación profesional, sin embargo, la misma ley prevé 

otros regímenes de la formación profesional. Estas referencias permiten establecer la 

vocación implícita de la Ley por integrar a la formación profesional en un sistema 

coherente, flexible, de acceso por vías múltiples y, a su vez, de prever condiciones para 

brindar terminar dicha formación en diferentes ciclos de la educación formal. Sin embargo, 

no existe un marco normativo que permita establecer el eje vertical que facilite los 

procesos de formación a lo largo de la vida y el eje horizontal que permita el 

reconocimiento, como ámbitos educativos, de todos los espacios en los cuales transcurre la 

vida profesional. 

La Sub-comisión de Formación Profesional de la Comisión Técnica del Consejo 

Nacional Educación Trabajo (CoNE-T - 2019), define la formación profesional como el 

conjunto de modalidades de aprendizaje sistematizado que tienen como objetivo la 

formación socio - laboral, para y en el trabajo, involucrando desde el nivel de calificación 

de introducción al mundo del trabajo hasta el de alta especialización.  

En el Perú la formación profesional docente está conformada por instituciones 

diversas, públicas y/o privadas, que especializan su oferta formativa en modalidades de 

formación integral, integradora y permanente y que focalizan sus acciones por población 

objetivo y/o por saberes profesionales a impartir.  
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Según Diaz H. (2015), la interactividad a través de las redes sociales, los nuevos 

recursos de aprendizaje, la democratización del conocimiento, las nuevas formas de 

aprender, entre otras innovaciones, obligan a replantear los roles de las escuelas, los 

profesores y los estudiantes, así como de los perfiles de la formación docente. Es en este 

escenario que surgen nuevas exigencias para el docente.  

Díaz, H. (2015), sostiene que sobre la base de cualidades académicas y pedagógicas 

para ser exitosos en las aulas hoy en día los profesores enfrentan contenidos que no 

dominan suficientemente y a estudiantes que reclaman un ambiente de desarrollo de las 

clases sustentado en nuevas formas de comportamiento y disciplina, menos pasivo y fijo, 

más compartido, partícipe y que despierte el interés por atender lo que el profesor 

transmite y plantea algunos retos para la formación docente: 

- Formar estudiantes para una sociedad futura llena de incertidumbre en lo 

laboral, científico y tecnológico. 

- Formar profesionales docentes con una base suficientemente amplia de 

conocimiento cultural, humanista y científico dentro de una visión de sociedad 

local, pero también globalizada que les permita trabajar con competencia en 

entornos socioeconómicos diversos, en especial los vulnerables, y hacer frente 

a grupos de estudiantes que demandan otro tipo de actuación en las aulas. 

- Poseer habilidades intelectuales interactivas y no rutinarias relacionadas con la 

actividad que desempeñan. 

- Estar constantemente actualizado para no quedarse rezagado.  

La labor de enseñar se encuentra estrechamente vinculada con la historia de la 

humanidad, en particular de occidente. Sin embargo, algunos elementos que permitan 

caracterizar como profesión estas actividades sólo se encuentran a partir de la 
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conformación de los sistemas educativos como resultado de la estructuración de los 

Estados - Nacionales. 

Para Díaz, A. y Espinosa I. (2015), la llamada profesión docente constituye, sin 

lugar a duda, una de las actividades que ha invitado al estudio y reflexión en la historia del 

pensamiento occidental. No importa cuáles sean las denominaciones con las que se ha 

definido esta práctica: maestro, profesor, enseñante o docente, existe una amplia evidencia 

del interés por analizar esta práctica aún antes de que se conformara el sistema educativo 

del estado nacional. De esta manera, griegos, romanos, o bien los padres de la iglesia de 

San Agustín a Tomás de Aquino, dejaron diversas reflexiones sobre el maestro, las de estos 

dos últimos autores sosteniendo una cosmovisión de la docencia como apostolado, 

proyectando una identidad profesional cercana a una tipificación de “prototipos de 

hombres” modelo ideal que de alguna forma tiene cierta repercusión aún en nuestros días.  

Desde esta perspectiva la actividad docente tal como la conocemos sólo se 

conformó en cuanto se fue estructurando el sistema educativo. Ciertamente los didactas de 

la reforma y contra-reforma, establecieron una discusión sobre la función del docente, la 

cual se encontraba vinculada a una ética religiosa, como orientación global de esta 

práctica. A la vez, con ellos se inicia un modelo de actuar apoyado en técnicas de trabajo 

en el aula. Solo la conformación de los sistemas educativos, como resultado de la 

integración de los estados nacionales creará condiciones para la conformación de la 

actividad docente que conocemos. Esto es un sujeto que recibe un contrato para realizar la 

tarea de enseñar, que recibe una preparación formal para ello. 

Según Díaz, A. y Espinosa I. (2015), a mediados del siglo XIX se aspiró a realizar 

un tránsito de la visión religiosa a una perspectiva profesional. La función docente que hoy 

se conoce se ha convertido en una actividad fundamental para los estados, responsable del 

funcionamiento del sistema educativo.  A nivel mundial existen cerca de 25 millones en el 
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planeta dedicados a la educación, de los cuáles 3.4 millones se desempeñan en América 

Latina, los que cuentan con un contrato laboral y obtienen una identidad profesional, esto 

es, en términos genéricos son profesores. 

En el discurso y hasta hace unos años el docente era un profesional que se 

encuentra al nivel de otros profesionistas, esto era porque se trataba de un trabajo con 

énfasis intelectual, con reglas claras de funcionamiento, donde existen mecanismos claros 

de ingreso a la profesión y tenía un cuerpo de conocimientos propios. 

La sociología de las profesiones establece otros elementos característicos de una 

profesión como poseer elevado estatus, la existencia de un gremio profesional que se 

preocupe por el avance del corpus de conocimiento profesional, así como la existencia de 

mecanismos para autorizar a los que pueden ejercer la profesión y determinar los que no la 

pueden ejercer. Ciertamente que estos en estos últimos años, los últimos puntos no existen 

en el caso de la llamada profesión docente. 

La profesionalización docente:  

Martinet M. (2004), la docencia se ha abordado durante mucho tiempo de forma 

abstracta, como si esta ocupación se limitara a traer a escena a un maestro formal 

encargado de hacer aprender un objeto de saber aséptico a un individuo desencarnado y 

ubicado en un marco asocial y sin historia.  

Sin embargo, la situación es totalmente distinta. El maestro es un actor social y su 

labor está sometida a múltiples presiones internas, en su lugar mismo de trabajo, y externas 

que vienen de la sociedad e impactan sobre su papel, sobre aquéllos a quienes se dirige, o 

sea los alumnos, y sobre lo que debe enseñarles. El aula, lejos de ser un lugar cerrado, libre 

de influencias exteriores, está atravesada y moldeada por una serie de fenómenos que dan 

su naturaleza y su funcionamiento. En este sentido, la labor del docente de hoy en día ha 
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evolucionado mucho y es portadora de nuevas tensiones que plantean retos particulares a 

los maestros y a los centros educacionales. 

El concepto de profesionalización remite a dos tipos de procesos que se articulan 

con reciprocidad: el primero es interno y hace referencia a lo que algunos llaman la 

profesionalización, y el segundo es externo y remite a lo que Bourdoncle (1991) denomina 

el profesionismo (profesionalismo colectivo). Ambas lógicas se manifiestan no sólo de 

manera diferente sino también complementaria (Lang 1999). 

En primer lugar, la profesionalización expresa la idea del desarrollo y construcción 

de competencias necesarias al desempeño de una profesión. Estas competencias se 

manifiestan en la acción de un grupo dado. En las profesiones instituidas, las competencias 

exigen saberes generados de diversas disciplinas, aunque sin limitarse a ellas, como otros 

tantos recursos que sustentan la acción. Por lo tanto, el proceso de la profesionalización 

implica una diferencia gran de respecto de la tradición de la formación universitaria; en 

efecto, en lo sucesivo ya no aparecerán como idénticas las actividades de capacitar en la 

disciplina y capacitar en la adquisición de competencias profesionales.  

Por lo tanto, la universidad es portadora de tensiones en su seno mismo: por una 

parte, se inscribe en una lógica científica derivada de su misión clásica de consagrarse al 

progreso de los conocimientos y, por otra parte, persigue objetivos vinculados con la lógica 

profesional cuyo propósito es formar individuos de alto nivel en un área precisa de 

actividad. El primer sentido del concepto de profesionalización como proceso interno de 

construcción de una profesionalidad comprende varias dimensiones. 

Según Martinet M. (2004), estas dimensiones son: 

La movilización de saberes profesionales específicos: La profesionalización implica 

la movilización de los actores de un cierto número de saberes, de saber hacer y de actitudes 

propias a una ocupación dada. Los recursos movilizados en el ambiente mismo de trabajo 
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constituyen la profesionalidad. La cual es el conjunto de características de una profesión 

que remite a la naturaleza más o menos elevada y racionalizada de los saberes y destrezas 

que se utilizan en el ejercicio profesional: La profesionalización como construcción de una 

profesionalidad apunta a un dominio práctico y a un cierto grado de racionalización del 

proceso de trabajo. (Lang, N. 1999). 

El aprendizaje continuo: Los individuos formados con miras a una ocupación dada, 

a su egreso, no están capacitados sin más para el desempeño de la práctica. En el 

transcurso de los años, continúan adquiriendo experiencia al igual que en la educación 

continuada y, en ciertos casos, acceden a una forma de especialidad. Por tanto, la 

profesionalización es un proceso de aprendizaje dinámico y continuado. Este aprendizaje 

nunca se dará por terminado, habida cuenta de la complejidad de situaciones y de 

contextos cambiantes que determinan la actuación profesional. 

La eficacia y agilidad de los individuos: Profesionalizar una ocupación significa 

alcanzar un cierto grado de competencia práctica en el desempeño de la función. Se espera 

que el profesional sepa actuar; dicho de otra manera, la profesionalización implica la 

combinación y la movilización de saberes, actitudes, técnicas, estrategias (tácticas) para la 

ejecución de tareas precisas. Más aún, necesita cierta economía de medios: para actuar, el 

individuo profesional no dispone en absoluto de todo su tiempo ni de todos sus recursos 

financieros o materiales. Su acción se sitúa más bien en una red de restricciones dentro de 

las cuales construye soluciones realistas para enfrentar los problemas surgidos. 

Experiencias compartidas: La profesionalización implica una forma de 

mancomuna-miento de la destreza y eficacia profesionales por un grupo de personas. Este 

mancomuna-miento no sólo se extiende a los saberes o al saber hacer sino también a cierta 

actitud ética, a una manera consensuada de abordar las situaciones y de enfrentarlas. Esta 
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cultura compartida o común, constituye un tipo de código propio al grupo profesional que 

expresa sus valores, creencias, actitudes y representaciones en el tema del trabajo. 

Saberes formalizados de la práctica profesional: La profesionalización exige 

saberes transmisibles, es decir saberes formalizados de la práctica profesional que pueden 

adquirirse en una formación. Por lo tanto, en la profesionalización, hay una racionalización 

del proceso de trabajo que explicita, hace visibles y públicos los saberes tácitos y los saber 

hacer de los profesionales y, más aún, una formalización que hace posible su adquisición 

en un proceso de formación. 

El profesionalismo colectivo, concepto de profesionalización que se remite también 

a un segundo significado, más social y externo. Hace referencia a la reivindicación de un 

estatuto social distinto en la división del trabajo. 

Según Martinet M. (2004), las dimensiones sociales son: 

Reconocimiento social y legal: La profesionalización implica entonces la 

implantación de estrategias por un grupo de personas, con objeto de hacer reconocer por la 

sociedad cualidades precisas, complejas y de difícil adquisición, las cuales conferirían 

cierto monopolio sobre el ejercicio de un conjunto de actividades y cierta forma de 

prestigio.  

Este segundo proceso corresponde a lo que Bourdoncle (1991) tradujo por el 

vocablo profe-sionismo (profesionalismo colectivo), el cual designa al conjunto de 

estrategias que despliega un grupo para transformar el estatus de ciertas actividades 

dándoles una especie de valor de canje contra una serie de privilegios materiales y 

simbólicos. 

Antiguamente, la sociología de las profesiones hacía la hipótesis de una especie de 

proceso linear de profesionalización, calcado sobre las normas y modelos de las 

profesiones liberales ya establecidas. Ahora bien, la sociología contemporánea de las 
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profesiones ha demostrado que el proceso de profesionalización no consiste en la 

correspondencia que se establece entre una ocupación y unas normas ideales hieráticas, 

normas que en realidad no valen más que para las más antiguas profesiones y que no son 

acordes a la trayectoria seguida por otros cuerpos de empleo que se han ido 

profesionalizando.  

La profesionalización consiste más bien en una estrategia dinámica y diferenciada 

de posicionamiento social de un cuerpo de empleo siempre cambiante. Esta visión 

dinámica del proceso no significa que cualquier grupo pudiera conseguir un 

reconocimiento de estatuto profesional por el hecho de implantar una formación de larga 

duración o autoproclamarse profesión. Como lo recalca Chapoulie (1973), el 

reconocimiento de semejante estatuto está vinculado a la ideología dominante de una 

sociedad en una época dada y, en la actualidad, habida cuenta de la relevancia 

preponderante de la ciencia en las actividades humanas, la determinación de un estatus 

profesional se sustenta más en lo que se llama saber científico (Lang 1999). Por ello, la 

formalización rigurosa del proceso de trabajo reviste una relevancia estratégica y conduce 

al segundo significado del proceso de profesionalización, el profesionalismo colectivo 

(profe-sionismo). 

La profesionalización constituye un trámite para la construcción de una identidad 

social. Los dos procesos, interno y externo, son irreductibles, aunque ambos están 

articulados entre sí. El reconocimiento social no puede existir sin formalización de la 

práctica y la formalización no puede evitar la implantación de estrategias que conducen a 

la obtención de un estatus profesional, el cual reconozca el valor del servicio prestado y 

confiera un cierto monopolio en el ejercicio profesional. Así que la transmisión de 

prácticas formalizadas durante la formación inicial participa en la profesionalización de 

una ocupación y en su reconocimiento social. 
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La formación:  

Para Villegas, L. (2008), formación, tal y como se la emplea hoy día, se refiere 

principalmente a actividades o prácticas cuyo objetivo raramente es preciso y el resultado 

siempre insuficientemente estudiado. La formación concierne al porvenir del hombre. Por 

consiguiente, y para esclarecer el significado de la formación, partiremos de considerar al 

hombre como un ser en desarrollo, en evolución y en constante transformación. 

Pero la formación tiene une estrecha relación con la educación. En estos términos, 

podríamos decir, de la mano de Rousseau, que la formación es la evolución de la 

educación del hombre. La formación es tener conciencia, haber comprendido en el 

pensamiento y en la imaginación la educación del hombre antes que ella se realice. Goethe 

concibe la formación como un viaje hacia el conocimiento y la cultura cuyo objetivo va 

cambiando en la medida en que cambian los umbrales del viaje de tal modo que siempre se 

está en proceso (Larrosa, J. 1,995). 

Para Flórez, R. (1990), en este mismo sentido, plantea que la condición de la 

existencia del hombre es formarse, integrarse; empezando por romper con lo inmediato y 

natural. Para él, la formación es un concepto eminentemente histórico, de 

autoconfiguración propia del hombre como ser temporal y que da origen a la propia 

identidad cultural. 

Si bien es cierto que la educación, a través de la enseñanza, promueve un conjunto 

de valores, tal promoción no deja de ser arbitrario. Por lo general, los valores de la 

educación están inscritos en dos órdenes. Aquellos provenientes de la cultura ambiente y 

los que el poder reorganiza para transmitir, a través de agencias especializadas como la 

escuela, un cierto orden social y económico. Entre los dos emerge la cultura como el 

campo de referencia más importante para la especie humana. La cultura la entendemos 

como el cultivo de las capacidades humanas y como el resultado según ciertas normas. 
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La capacitación: 

Es muy común escuchar decir que la clave del éxito personal consiste en 

capacitarse constantemente. Esta capacitación hoy en día se da a través de diferentes 

formas y medios, como por ejemplo tomando cursos específicos y generales, asistiendo a 

seminarios, conferencias, leyendo libros, haciendo uso del intente, etc. Todas estas formas 

de capacitación permiten a las personas aprender nuevas cosas que les ayuden a alcanzar 

sus objetivos personales, profesionales y familiares. 

Bajo ningún punto de vista se debe asumir que ya uno sabe todo, sino saber que el 

aprendizaje nunca termina, y que siempre habrá nuevas cosas por saber. Las personas 

deben capacitarse constantemente para así poder alcanzar objetivos de la manera más 

eficiente posible, pero también debe capacitarse constantemente para llegar a ser 

especialistas o expertos en un campo de actividad humana, hasta el punto de llegar a ser los 

mejores en éste. 

Para García, A.; Hernández, A. y Wilde, R. (1995), la capacitación comprende 

ahora todas las actividades que van, desde la adquisición de una sencilla habilidad motriz, 

hasta el desarrollo de un conocimiento técnico complejo, la dotación de actitudes 

administrativas muy elaboradas, y la evolución de actitudes referentes a problemas sociales 

complicados y discutibles. 

La capacitación como concepto dentro de las instituciones ha ido incrementándose, 

pues ahora se habla de la “gestión de la capacitación”.  

Meloni, A. (1998), afirma que, entre las tendencias de la década, referidas a los 

aspectos organizacionales, una de las más importantes es la relacionada al aprendizaje 

organizacional, desde las interpretaciones más sencillas, referidas esencialmente al 

aprendizaje dentro de las organizaciones y que enfatizan el trabajo como fuente esencial 

del conocimiento de los propios ejecutores de las tareas, hasta las interpretaciones 
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complejas, que visualizan a la organización como un sistema capaz, el mismo, de aprender, 

no solamente en función de lo que cada uno de sus integrantes pueda aprender a nivel 

individual, sino a través de la incorporación de procedimientos y tecnologías cuyo 

funcionamiento se asimila, más allá de la permanencia de los individuos que impulsaron su 

implantación. 

El autor ratifica que la capacitación es una de las funciones clave de la 

administración y desarrollo del personal en las organizaciones y, por consiguiente, debe 

operar de manera integrada con el resto de las funciones de este sistema. Lo anterior 

significa que la administración y el desarrollo del personal debe entenderse como un todo, 

en que las distintas funciones incluida la capacitación interactúan para mejorar el 

desempeño de las personas y la eficiencia de la organización. 

Según Meloni, A. (1998), la capacitación es una de las funciones clave de la 

administración y desarrollo del personal en las organizaciones y, por consiguiente, debe 

operar de manera integrada con el resto de las funciones de este sistema. Lo anterior 

significa que la administración y el desarrollo del personal debe entenderse como un todo, 

en que las distintas funciones -incluida la capacitación- interactúan para mejorar el 

desempeño de las personas y la eficiencia de la organización. Existe un conjunto de 

herramientas básicas que se emplean en la administración y el desarrollo del personal de 

las organizaciones modernas, las cuales también pueden ser provechosamente utilizadas 

para la gestión de la capacitación; entre ellas, las principales son: 

 Las descripciones y especificaciones de los cargos;  

- Las especificaciones de los itinerarios de carrera interna;  

- Los manuales de organización, procedimientos y métodos de trabajo;  

- El sistema de evaluación del desempeño; y,  

- Los expedientes del personal. 
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Las herramientas a), b) y c) contienen las definiciones de los roles deseados de las 

personas que trabajan en la organización y las trayectorias de promoción del personal. La 

herramienta d) tiene por objetivo comparar el desempeño efectivo de las personas con el 

desempeño deseado, y analizar las causas de las desviaciones en el comportamiento de las 

personas (una de las cuales puede ser la carencia de competencias). La herramienta e) 

contiene el historial de las personas que trabajan en la organización, en el cual se registran, 

además de sus antecedentes personales, la trayectoria de su carrera, su desempeño y su 

potencial de desarrollo. Si bien la aplicación formal de estas herramientas no es 

indispensable para la gestión de la capacitación -como lo prueban muchas empresas e 

instituciones que carecen de ellas- su uso es conveniente, por cuanto ellas constituyen un 

apoyo valioso para tomar decisiones informadas, objetivas y transparentes en este campo. 

En definitiva, estas herramientas contribuyen a hacer más eficiente el sistema de 

capacitación en una organización. La capacitación como proceso se ejecuta por etapas, 

según Meloni A. (1998), existen tres etapas bien diferenciadas que son: 

Análisis de las necesidades de capacitación: 

Esta etapa tiene que ver con la identificación de los problemas de desempeño 

humano que comprometen la eficiencia de la organización, los cuales son causados por la 

carencia de competencias de los trabajadores y pueden ser resueltos convenientemente a 

través de la capacitación. Esto último significa que, frente a estos problemas, la 

capacitación aparece como la alternativa de solución viable y más conveniente, frente a 

otras opciones, como el reemplazo o la reubicación del personal. 

Planificación general de la capacitación: 

La planificación general de la capacitación en una institución implica seleccionar 

las acciones de capacitación más apropiadas para atender cada necesidad; ii) evaluar el 

conjunto de las propuestas de capacitación y seleccionar aquellas que serán incluidas en el 
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Plan General de Capacitación; y, iii) elaborar el Plan y el Presupuesto General de 

Capacitación. La selección de las acciones de capacitación significa especificar para cada 

una: los objetivos y contenidos de la capacitación; la modalidad institucional de entrega 

(capacitación interna o externa); la metodología de enseñanza-aprendizaje (por ejemplo, 

curso, seminario, taller, capacitación a distancia, instrucción programada, etc.); la duración 

de la capacitación; el cronograma de ejecución; y, el costo. En el caso de la necesidad de 

capacitación de grupos, es posible considerar la posibilidad de organizar o contratar 

acciones de capacitación colectivas (por ejemplo, cursos cerrados). Este análisis exige un 

conocimiento cabal tanto de la oferta externa de capacitación como de la factibilidad de 

organizar acciones de capacitación internas. 

Ejecución y control de las acciones de capacitación: 

Gran parte de las tareas relacionadas con la ejecución y el control de las acciones, 

recaen en el encargado de capacitación de la empresa o institución. Por lo general, estas 

tareas incluyen:  

- Evaluar los proyectos de capacitación externos.  

- Contratar acciones de capacitación externas. En el caso de la contratación de 

un conjunto de cursos cerrados, para los cuales existe una oferta amplia en el 

mercado, conviene considerar la posibilidad de convocar a licitaciones.  

- Organizar acciones de capacitación internas.  

- Informar y orientar a los postulantes a la capacitación.  

- Llevar un registro de instituciones de capacitación, incluidos los informes de 

evaluación de sus servicios.  

- Llevar un registro de docentes e instructores independientes, incluidos los 

informes de evaluación de sus servicios. 
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2.2.3. La evaluación del proceso educativo y la evaluación docente   

Según Vélez, C. (2014), para “Evaluar y mejorar” centra su acción en unos fines y 

objetivos claros que identifican la filosofía que motiva la estrategia de evaluación en cuatro 

campos específicos: 

- Instituciones  

- Estudiantes  

- Docentes y  

- Directivos docentes.  

Una evaluación en estos cuatro campos, orientada toda al mejoramiento y cambio 

positivo de cada uno de los actores, hace posible garantizar a los estudiantes, que sus 

aprendizajes serán mejores y su competencia como ciudadanos tendrá cada vez niveles más 

altos y suficientes para elevar su calidad de vida y el desarrollo del país. 

Evaluación de las Instituciones: Se realiza la autoevaluación institucional en torno 

al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI), como un mecanismo auto-

regulador sobre las metas alcanzadas, de acuerdo con los objetivos propuestos en cada uno 

de sus componentes: administrativo, pedagógico y de proyección a la comunidad. 

Evaluación de los Estudiantes: La evaluación de los estudiantes se realiza a través 

de las pruebas Saber. 

Evaluación de los Directivos: Un aspecto importante en la evaluación institucional 

es la evaluación del desempeño de los directivos docentes de las instituciones educativas, 

esta evaluación permite medir la gestión académica, la gestión de personal y la gestión 

administrativa que reflejan el compromiso y la capacidad directiva de quienes lideran las 

actividades institucionales. En la gestión general de las instituciones el desempeño del 

directivo incide de manera definitiva en el desarrollo del PEI, la aplicación de las políticas 

nacionales y regionales, el clima organizacional, el trabajo en equipo, la mediación en los 

conflictos, la participación de toda la comunidad, la articulación con el sector productivo y 
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el cumplimiento de normas. El compromiso de los directivos se convierte en uno de los 

ejes fundamentales para los planes de mejoramiento personal, profesional e institucional.  

Evaluación de los Docentes: Los sistemas educativos han identificado el 

desempeño profesional del maestro como un factor determinante del logro de la calidad de 

la educación. Diversos estudios concluyen que podrán perfeccionarse los planes de estudio, 

programas de textos escolares, construirse magníficas instalaciones; obtener excelentes 

medios de enseñanza, pero sin docentes eficientes, no podrá tener lugar el 

perfeccionamiento de la educación.  

La evaluación de los docentes se viene realizado de diversas maneras, en el 

contexto de la institución educativa y de acuerdo con la normatividad vigente en cada 

época, sin que se haya logrado hasta ahora una evaluación de desempeño en forma 

continua y estructurada que aporte significativamente al mejoramiento de los procesos de 

aula y al perfeccionamiento profesional. El ejercicio ético de la profesión docente se rige 

por los siguientes principios: 

- Calidad. 

- Equidad. 

- Pertinencia. 

- Solidaridad. 

- Responsabilidad. 

- Autonomía.  

- Interculturalidad. 

- Creatividad e innovación 

Sobre la base de todos estos conceptos y posiciones que debemos o como se debe 

evaluar, la evaluación es un juicio de valor de alguien con respecto a algo. 
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Permanentemente se evalúa, porque continuamente se emite juicios sobre personas, objetos 

o circunstancias.  

En ese sentido Vélez, C. (2014), concibe la evaluación como proceso cuando de 

manera sistemática, se delinea, se obtiene y se provee información útil para emitir el juicio 

de valor, previo un proceso de investigación que aporte elementos para emitir dicho juicio, 

de acuerdo con el fin que se persigue. 

Para entender el desempeño docente es necesario disgregar este concepto en como: 

Desempeñarse, significa “cumplir con una responsabilidad, hacer aquello que uno está 

obligado a hacer” “Ser hábil, diestro en un trabajo, oficio o profesión”.  

Según el Diccionario Ideológico de la lengua española (1998), el desempeño o la 

forma como se cumple con la responsabilidad en el trabajo, involucra de manera 

interrelacionada las actitudes, valores, saberes y habilidades que se encuentran 

interiorizados en cada persona e influyen en la manera como cada uno actúa en su 

contexto, afronta de manera efectiva sus retos cotidianos e incide en la calidad global de la 

tarea. Puesto que las actitudes, valores, saberes y habilidades no se transfieren, sino que se 

construyen, se asimilan y desarrollan, cada persona puede proponerse el mejoramiento de 

su desempeño y el logro de niveles cada vez más altos. Este reto se convierte en el 

referente que orienta la construcción del mejor desempeño de la persona. 

De manera general evaluar el desempeño de una persona significa evaluar el 

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, así como el rendimiento y los logros 

obtenidos de acuerdo con el cargo que ejerce, durante un tiempo determinado y de 

conformidad con los resultados esperados por la institución u organización laboral. La 

evaluación del desempeño pretende dar a conocer a la persona evaluada, cuáles son sus 

aspectos fuertes o sus fortalezas y cuáles son los aspectos que requieren un plan de 
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mejoramiento o acciones enfocadas hacia el crecimiento y desarrollo continuo, tanto 

personal como profesional, para impactar sus resultados de forma positiva. 

Vélez, C. (2014), la evaluación del desempeño de los docentes, es un proceso por 

medio del cual se busca emitir juicios valorativos sobre el cumplimiento de sus 

responsabilidades en la enseñanza, aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes, previo un 

seguimiento permanente que permita obtener información válida, objetiva y fiable para 

determinar los avances alcanzados en relación con los logros propuestos con los 

estudiantes y el desarrollo de sus áreas de trabajo.  

Esta evaluación está referida a la idoneidad ética y pedagógica que requiere la 

prestación del servicio educativo y tiene en cuenta aquellos aspectos que son propios de las 

funciones de los docentes y directivos docentes, los cuales se precisan en dos grandes 

categorías que recogen los saberes, habilidades, actitudes y valores y que se hacen 

evidentes en los diferentes contextos sociales y económicos del país: 

- El saber que responde a preguntas tales como: ¿Sabe lo que enseña? ¿Sabe 

cómo enseñarlo? ¿Conoce los procesos de desarrollo y aprendizaje de los 

estudiantes? ¿Se preocupa por mantenerse actualizado en su área y por conocer 

y analizar críticamente las estrategias pedagógicas? ¿Conoce cuáles son las 

estrategias, decisiones o actuaciones más apropiadas para orientar el desarrollo 

de una organización o grupo de trabajo?  

- El hacer, que responde a preguntas tales como: ¿Hace lo que se ha 

comprometido a hacer debido al cargo que ocupa en la institución escolar y del 

lugar que le corresponde como miembro de la comunidad educativa? ¿Utiliza 

estrategias metodológicas y didácticas propias del área o nivel en el que se 

desempeña y acordes con las características y contexto de los estudiantes? ¿Es 



32 

respetuoso y cooperativo en sus relaciones con los estudiantes, con los colegas, 

con los padres de familia y los demás integrantes de la comunidad educativa? 

El primer objeto de la evaluación corresponde al dominio de los saberes, y el 

segundo al dominio de los que hacer. Pero estos dos dominios se unen en el desempeño e 

involucran el ser del educador. El hacer que involucra el ser y el saber del educador es lo 

que se ha reconocido como desempeño en el sitio de trabajo.  

Como la evaluación de desempeño está diseñada para fomentar el aprender y 

mejoramiento del docente o directivo docente, un componente esencial del proceso de la 

evaluación de desempeño es el Plan de Desarrollo Profesional, que se elabora una vez se 

han valorado los diferentes aspectos del desempeño y contiene las acciones y compromisos 

para el cambio, las metas que se van a alcanzar en un tiempo determinado y los acuerdos 

generados entre el evaluador y el evaluado para consolidar las fortalezas y mejorar los 

aspectos que requieren un mayor esfuerzo personal y al cual se le hace un seguimiento 

periódico que permita acompañar el proceso de mejoramiento, hacer los ajustes en caso 

necesario y facilitar las fuentes de información para la evaluación del desempeño de 

periodo siguiente.  

Es importante que se analicen los resultados en términos de lo logrado por 

diferentes estrategias educativas, evaluando no sólo al estudiante sino principalmente las 

decisiones tomadas sobre la intervención que ha tenido lugar. Por un lado, es importante 

evaluar a los docentes en los resultados de los estudiantes en cada unidad planificada, de 

forma que los problemas de aprendizaje sean solventados en el momento y se tomen 

decisiones de ajuste adecuadas a cada estudiante, como son: dar más tiempo, ofrecer 

nuevas actividades o cambiar la metodología utilizada. 

 La Evaluación del Desempeño Docente (EDD) evalúa aspectos fundamentales que 

forman parte del trabajo cotidiano de todo docente. No es una prueba de conocimientos ni 
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teórica. Tampoco evalúa metodologías, enfoque o innovaciones curriculares que requieran 

una capacitación específica. El instrumento principal que se emplea es la observación de lo 

que el docente hace en el aula: cómo promueve el respeto, cómo regula el comportamiento 

de los estudiantes en el aula, cómo gestiona el tiempo de aprendizaje, cómo promueve el 

razonamiento y la creatividad, cómo motiva a los estudiantes y cómo responde a sus 

necesidades educativas. 

Es una tendencia mundial el querer mejorar la calidad de la educación y en generar 

estrategias para que sea posible. Una de esas estrategias es “Evaluar para mejorar”.  

Vélez, C. (2014), sostiene que solo se puede mejorar y lograr mayor calidad, si se 

sabe en dónde se está y cómo se está en relación con unos objetivos y unas metas. Una de 

las metas de calidad es necesario identificar qué saben los estudiantes y cómo se 

desempeñan, y cómo se comprometen los maestros con la formación de sus estudiantes. 

Saber esto, implica evaluar los aprendizajes de los estudiantes y el desempeño de los 

docentes y directivos docentes. 

Para Vélez C. (2014), la evaluación es un medio que permite conocer los aciertos y 

las equivocaciones, verificar si los procesos para alcanzar las metas son adecuados y si el 

logro de los resultados es conveniente o inconveniente con respecto a los propósitos. Esto 

permite crear alternativas de mejoramiento que comprometan a todos los actores del sector 

educativo para avanzar más rápidamente. 

La evaluación se ve como una unidad de acción-reflexión-acción, que da la 

posibilidad de ahondar en la comprensión de los fenómenos, en la orientación que se les 

quiere dar y en la calidad con que se ejecutan y no como un mero ejercicio técnico para 

obtener resultados. Por tanto, la estrategia “evaluar para mejorar” busca construir una 

cultura que permita ver la evaluación como una herramienta que lleva a la reflexión sobre 

la acción realizada y los resultados obtenidos, con el fin de diseñar planes de mejoramiento 
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institucional encaminados a superar de manera sistemática las dificultades en el alcance de 

los logros.  

Por ello es necesario que la evaluación se convierta en una práctica social capaz de 

generar cambios positivos en los procesos educativos, sobre la base de conocer las 

exigencias del país y de establecer acciones apropiadas para el mejoramiento de la calidad 

y el logro de las metas. 

2.2.4. El aprendizaje significativo: que debe hacer el docente para que el 

alumno aprenda significativamente en la educación superior  

Restrepo A. (2015), sostiene que uno de los enfoques utilizados para analizar la 

profesión docente y dentro de esta la practica pedagógica es el aprendizaje significativo a 

partir de la escuela constructivista.  

El constructivismo parte de la premisa básica que conocimiento se construye 

activamente por sujetos, no se recibe pasivamente del ambiente. Esto naturalmente 

demanda una visión diferente sobre lo que significa la labor de las instituciones educativas 

y el papel de la educación. En particular implica entender que la finalidad de la educación 

es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del 

grupo al que pertenece.  

Según Restrepo A. (2015), es importante destacar lo que el mismo Coll consideras 

las ideas fundamentales del constructivismo: 

- El estudiante es el responsable último de su proceso de aprendizaje.  

- La actividad mental constructiva del estudiante se aplica a contenidos que 

poseen ya un grado importante de elaboración. 

- La función del docente es conectar los procesos de construcción del estudiante 

con el saber colectivo culturalmente organizado. 
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En el estudiante como actor del proceso de enseñanza aprendizaje se dan varios 

procesos que explican para el constructivismo lo que implica aprender un contenido. En 

particular, lo que se busca en el alumno de educación superior este manifiesto por:   

Para Díaz, F.; Barriga A. y Hernández, G. (2002), en un aprendizaje significativo se 

destacan que el alumno selecciona, organiza y transforma la información, estableciendo 

relaciones entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos.  

Así al aprender, el alumno le atribuye un significado a un contenido particular, 

construye a su vez una representación mental por medio de imágenes o proposiciones 

verbales o elabora un modelo mental como marco explicativo de dicho conocimiento. Es 

justamente en la construcción de significados que surge el aprendizaje significativo, el cual 

forma parte del enfoque cognitivo, dentro del constructivismo.  

Para Ausubel, D. (…), hay dos dimensiones posibles del aprendizaje: La que se 

refiere al modo como se adquiere el conocimiento y la que se refiere a la forma en que el 

conocimiento es subsecuentemente incorporado en la estructura de conocimientos o 

estructura cognitiva del estudiante. 

En este sentido, se destaca la mayor eficacia del aprendizaje significativo respecto a 

la alternativa del aprendizaje repetitivo. Así el aprendizaje significativo es aquel que 

conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre 

la nueva información y las ideas previas de los estudiantes. 

La presente investigación se propone identificar si las prácticas docentes 

seleccionadas promueven o no al aprendizaje significativo teniendo en cuenta si cumplen o 

no las condiciones que la teoría establece para ello. Para que se pueda hablar de 

aprendizaje significativo se requiere que la nueva información se relacione de modo no 

arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, y que los materiales y contenidos de 

aprendizaje faciliten que la información se convierta en contenido nuevo y diferenciado en 

el sujeto. 
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Según Restrepo A. (2015), el enfoque del aprendizaje significativo, las estrategias 

se diferencian según: 

- El momento del proceso de enseñanza aprendizaje en el cual se apliquen  

- El tipo de contenidos curriculares con los que se relaciona  

- El ámbito del aprendizaje en el que incide o en el grado de significado del 

mismo. 

Para logra un aprendizaje significativo es necesario aplicar ciertas estrategias, para 

los que un profesional docente debe estar en condiciones de aplicarlas. La profesión 

docente a diferencia de las profesiones técnicas busca en la persona capacidades – 

habilidades de acuerdo al nivel en el que se encuentra, en la educación se puede aplicar las 

estrategias siguientes:   

Estrategia: Educción solución a casos propuestos  

Esta estrategia tiene por objetivo fortalecer la comprensión y el manejo de los 

conceptos básicos de política económica, mejorar su capacidad de comprensión y análisis 

de relaciones económicas más complejas.  

En la preparación de la actividad, el docente propone a los estudiantes la 

elaboración de un análisis de una medida o situación de política económica que debe 

conducir a un documento propio, claro y completo sobre el particular. En el desarrollo de 

la actividad con el apoyo del profesor, los estudiantes realizan el análisis de la situación 

que se les ha planteado, proceden a construir sus propuestas y luego se ocupan de redactar 

en sus términos y lenguaje textos sobre el proceso.  

El énfasis está en la claridad del texto que permite que cualquier persona pueda 

entender fácilmente la situación. En el desarrollo se trata que el estudiante no utilice 

ayudas como gráficos, apuntes, o lecturas relacionadas. Para el cierre de la actividad, los 

estudiantes leen a los demás sus análisis. En la medida que se van abordando, conceptos, 

relaciones, o conclusiones importantes, el docente indaga sobre la comprensión por parte 
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del grupo y sobre la calidad del análisis. Para los teóricos del aprendizaje significativo, 

desde el punto de vista del momento de aplicación, se puede hablar de estrategias pre 

instruccionales, coinstruccionales y pos instruccionales.  

En este caso particular desde el punto de vista del momento de aplicación, la 

estrategia se encuadra en lo que se denominan estrategias coinstruccionales, en la medida 

que apoya los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza aprendizaje, 

para que el estudiante mejore la atención e igualmente detecte información principal, logre 

una mejor codificación y conceptualización de los contenidos de aprendizaje, y organice, 

estructure e interrelación las ideas importantes. 

De otra aparte, esta estrategia se relaciona con el aprendizaje de contenidos 

declarativos en cuanto es un conocimiento que se dice, que se declara o que se conforma 

por medio del lenguaje. Ahora bien, a su vez dentro de conocimiento declarativo se 

distingue el conocimiento factual, compuesto por datos y hechos que normalmente se 

deben aprender al pie de la letra, mientras que el conocimiento conceptual se relaciona con 

el aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones, para cuyo aprendizaje es necesario 

extraer su significado esencial e identificar las características definitorias y las reglas que 

lo componen.  

Desde el punto de vista del ámbito de aprendizaje en el que incide, esta estrategia se 

encuentra más asociada al aprendizaje por descubrimiento guiado. En este sentido, el 

enfoque de aprendizaje significativo plantea que las estrategias se pueden mover en un 

rango de aprendizaje-recepción hasta aprendizaje-descubrimiento autónomo, en medio de 

los cuales está el aprendizaje-descubrimiento guiado. 

Estrategia: matriz insumo-producto 

Esta estrategia tiene por objetivo lograr que el estudiante pueda comprender el 

equilibrio macroeconómico, conocer los principales agregados, entender la complejidad de 
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las variables y la interrelación entre agentes. En la iniciación, el docente explica la Matriz 

Insumo-Producto, su estructura e importancia en la medición. Una vez surtida esta etapa, 

en el desarrollo de la estrategia los estudiantes deben resolver en grupos, varias matrices 

simplificadas, que son ideadas por los mismos estudiantes del semestre anterior o por el 

mismo docente, para lo cual aplican conceptos de equilibrio y agregación.  

Los estudiantes luego pasan al tablero y desarrollan cada matriz. Se da libertad para 

que los estudiantes creen su propia matriz insumo - producto, lo cual es tenido en cuenta en 

los procesos de evaluación posteriores. En el cierre se explican los conceptos evidenciados 

en la actividad y se resuelve el matriz insumo producto.  

Desde el punto de vista del momento de aplicación podemos hablar de una 

estrategia construccional en la medida que busca apoyar los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza aprendizaje. En este caso, el análisis y posterior 

diseño de la matriz insumo-producto permite que el estudiante detectar información 

relevante para lograr una mejor codificación y conceptualización de los contenidos. En ese 

sentido, desde el punto de vista de los contenidos curriculares, la estrategia se aplica al 

aprendizaje de contenidos declarativos. La matriz insumo-producto permite en este caso, 

llegar a un conocimiento conceptual más complejo que el factual, en la medida que el 

nuevo conocimiento que elabora el estudiante.  

Estrategia: medios de información 

Esta estrategia tiene por objetivo crear en el estudiante el hábito la lectura de 

diversos textos; argumentar posturas, establecer las necesidades de información de los 

profesionales y los ciudadanos. En la fase de iniciación los estudiantes eligen un programa 

de televisión polémico, un acontecimiento local y los siguen a través de los medios 

masivos de comunicación. En el desarrollo, el estudiante elabora una reseña crítica de los 

análisis realizados, la cual tiene la siguiente estructura: resumen, elementos técnicos del 
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tema, objetivos, contenidos, conclusiones, metodología (análisis de textos) y opinión 

personal.  

En el cierre se realiza la lectura de todas las reseñas críticas y se analizan los 

acercamientos y distanciamientos de cada postura. Se realiza una retroalimentación de cada 

reseña individual y de los resultados grupales. Desde el punto de vista del momento de 

aplicación esta estrategia tiene que ver con estrategias coinstruccionales, en la medida que 

procede a una búsqueda y selección de información relevante acerca de un problema 

seleccionado. Se trata de una estrategia enfocada al aprendizaje con comprensión.  

Igualmente, el contenido está relacionado con el aprendizaje de contenidos 

actitudinales y valores. En este sentido, la teoría habla de saber ser. En particular en este 

caso el estudiante identifique los constructos que median nuestras acciones, en este caso el 

poder los medios.  

Por lo tanto, esta estrategia involucra experiencias subjetivas, que implican juicios 

evaluativos que se expresan. De otra parte, desde el punto de vista del ámbito, esta 

estrategia tiende hacia un aprendizaje por descubrimiento autónomo. El estudiante 

identifica un tema, indaga por su cuenta la información relacionadas en varias fuentes y 

articula esta información con aspectos conceptuales que registra en una reseña. Dada la 

cercanía de los temas seleccionados y las fuentes de información a las que acude el 

estudiante se tiene un grado de significatividad alto en esta estrategia. El grado de 

conexión que logra el estudiante del nuevo conocimiento con sus experiencias previas es 

en este caso muy alto y, por lo tanto, la capacidad de retener este nuevo conocimiento es 

mayor. 
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2.3. Definición de términos básicos 

Aprender.- Aprender significa adquirir conocimiento a través del intelecto o de la 

experiencia. 

Capacitar.- Como capacitación se denomina la acción y efecto de capacitar a 

alguien. Capacitar, como tal, designa la acción de proporcionarle a una persona nuevos 

conocimientos y herramientas para que desarrolle al máximo sus habilidades y destrezas en 

el desempeño de una labor. 

Competente.- Una persona competente es aquella que pone en práctica 

competencias específicas que muestran su aptitud para un fin o para un trabajo específico.   

Estrategias.- Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de 

conceptos que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo.  

Formar.- Formar muestra el proceso a través del que se genera una realidad 

distinta a partir de una iniciativa previa. 

Profesional.- Es quien ejerce una profesión (un empleo o trabajo que requiere de 

conocimientos formales y especializados). Para convertirse en profesional, una persona 

debe cursar estudios (por lo general, terciarios o universitarios) y contar con un diploma 

o título que avale los conocimientos adquiridos y la idoneidad para el ejercicio de la 

profesión. 
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general  

Hg. Lograr capacidades y competencias docentes van a permitir el logro de aprendizajes 

significativos en la educación superior del Curso Avanzado de la Escuela de 

Ingeniería, año 2018. 

3.1.2. Hipótesis específicas  

He. 1. La formación y profesionalización docente se relacionan directamente con el logro 

de aprendizajes significativos en la educación superior del Curso Avanzado de la 

Escuela de Ingeniería, año 2018. 

He. 2. La capacitación docente se relaciona significativamente con el logro de aprendizajes 

significativos en la educación superior del Curso Avanzado de la Escuela de 

Ingeniería, año 2018. 

He. 3. La evaluación docente dentro del proceso educativo se relaciona significativamente 

con el logro de aprendizajes significativos en la educación superior del Curso 

Avanzado de la Escuela de Ingeniería, año 2018. 

3.2. Variables 

Variable 1 Independiente: Capacidades y competencias docentes  

Variable 2 Dependiente: Aprendizajes significativos 
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores  Ítems 

Independiente 

 

Variables 1: 

 

Capacidades y 

competencias 

docentes 

 

 

 

 

X1 Formación 

profesional 

 

 

X2 Capacitación 

docente 

 

 

X3 Evaluación 

institucional 

Movilidad de saberes 

Continuismo 

Competencia practica 

 

Métodos y técnicas 

Evaluación 

Intercambios institucionales 

 

Auto evaluación 

Evaluación de directivos 

Evaluación docente 

 

 

 

1,2,3 

 

 

4, 5, 6, 

 

 

7,8, 9 

Dependiente 

Variables 2: 

 

 

 

 

Aprendizajes 

significativos 

Y1 Solución de 

casos 

 

Y2 Matriz insumo 

producto 

 

Y3 Medios de 

información 

 

Descubrimiento autónomo 

De aspectos políticos 

De aspectos económicos 

Complejidad de variable 

Diversificación 

Medición 

Habito de lectura 

Programas TV culturales 

Programas de TV locales 

1011,12 

 

 

13,14,15 

 

 

16, 17,18 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación ha tenido un enfoque cuantitativo.   

Según Hernández Sampieri, R. Fernández, C. y Baptista, P.  (1991), la 

investigación tiene un enfoque cuantitativo cuando la recolección de datos para probar 

hipótesis que son suposiciones o probabilidades acerca de la naturaleza y explicación de un 

problema y luego se realiza una medición numérica para comprobar la hipótesis, así mismo 

se analizan los datos obtenidos de forma estadística y se formulan las conclusiones   

4.2. Tipo de investigación 

Según Sánchez Solís E. (2008), Gay L.R. (1996), Sánchez C. y Reyes Meza (1984), 

la investigación puede ser pura o fundamental de tipo descriptiva porque se busca datos 

para probar una hipótesis.  

En ese sentido la investigación ha sido pura o fundamental de tipo: Descriptivo  

Descriptivo por que se ha buscado conocer y entender la situación actual de la 

educación en la Escuela de Ingeniería sobre aspectos de las capacidades y competencias 

docentes.  

4.3. Diseño de la investigación 

En la presente investigación las variables de investigación se relacionan positiva o 

negativamente mas no son determinantes. Sánchez Carlessi, Hugo y Reyes Meza, Carlos 

(2006), señalan que la investigación de corte correlacional se ajusta a investigaciones en 

campos ocupacionales de tipo sociales. 

Bajo esta perspectiva la investigación ha tenido diseño correlación que se ajusta al 

diseño siguiente: 
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Figura 1. Diseño de investigación 

Donde:  

M : Es la muestra de la investigación.  

Ox : Es la primera Variable: Profesionalización docente 

Oy : Es la segunda Variable: Calidad de la educación   

R : Es la relación que existe entre ambas variables. 

4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población 

El universo que se ha considerado para el presente trabajo de investigación está 

dado por el número de oficiales alumnos del Curso Avanzado de la Escuela de Ingeniería, 

donde: 

N = Población 

Tabla 2.  

Población N 

Nº Dependencia N° Personas 

01 Alumnos del curso avanzado        79 

Total 79 

 

 

 

Descriptiva – Correlacional   No experimental  Transversal   M  

OX 

r  

O

y 
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4.4.2. Muestra 

Para el presente trabajo se ha selecciona una muestra, entendiendo por tal una parte 

representativa de la población con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. 

Para que la muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y 

diferencias encontradas en la población, es decir ejemplificar las características de ésta.   

Según Arias, (2006), se utilizará un conjunto de personas con características 

comunes que serán objeto de estudio. Población finita: Es aquella cuyo elemento en su 

totalidad son identificables por el investigador y Población Infinita: Es aquella cuyos 

elementos es imposible tener un registro identificable. 

Arias sostiene además que cuando la población es menos a 100 individuos y el 

objeto de estudio queda delimitada con claridad y precisión entonces la población es igual 

a la muestra, donde la muestra es n = muestra. Para la presente investigación N = n 

4.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

De las diferentes técnicas que existentes se ha escogido las siguientes: 

4.5.1. Técnicas 

- Observación      

- Recopilación documental. 

- Análisis documental   

- Encuestas. 

Técnica de la observación: Es la técnica que ha permitido a los investigadores 

recoger la información necesaria para acumular e interpretar las actuaciones, 

comportamientos y hechos en las aulas de estudio de la Escuela de Ingeniería.  

Técnica de recopilación documental: Consistió en una operación de buscar de 

información científica en libros, revistas científicas, artículos científicos, documentos, 

normas, directivas y leyes para luego empelarlos de manera óptima.  
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Análisis documental: Tratamiento, en el que a través de un conjunto de operaciones 

se encamino a representar los libros, revistas, artículos científicos y su contenido bajo una 

forma diferente de su forma original, con la finalidad posibilitar su recuperación posterior e 

identificarlo.  

Técnica de encuestas: Las encuestas fue empleada como técnica dentro de la 

investigación para recopilar información de los oficiales alumnos sobre la situación, 

implementación, significado, importancia de las capacidades y competencias docentes y las 

implicancias en el logro de aprendizajes.  

4.5.2. Instrumentos 

Se utilizaron como instrumentos los siguientes: 

- Guía de observación 

- Ficha bibliográfica 

- Lista de chequeo   

- Cuestionario 

Guía de observación: Instrumento que se formuló para lograr los ejercicios de 

observación previos a la investigación como elemento de cotejo.  

Ficha bibliográfica: Se ha empelado una ficha pequeña destinada a anotar los datos 

de libros, articulo científicos, revistas para que puedan ser útiles a la investigación. Han 

permitido su ubicación física y ser leídos con facilidad. En ellas se han registrado las 

fuentes encontradas en las bibliotecas visitadas e internet.  

Lista de chequeo: Estructurada sobre la tendencia de los oficiales alumnos y 

situación docente.  

Cuestionario: Formulada sobre la base de indicadores de las dimensiones de las 

variables de investigación de acuerdo con la tabla 1 operacionalización de variables. 
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4.6. Procedimiento    

Los datos de la investigación, que se han recopilado por medio del método de 

Observación (ficha de campo y cuestionario), no se ha colectado a través del método de 

Experimentación, es necesario procesarlos convenientemente, para lo cual ha sido 

menester tabularlos, medirlos y sintetizarlos. 

Según Valencia M.; Palacios J. y Plaza J (2014) el procesamiento de datos consiste 

en el control de calidad, clasificación y graficado de datos. De acuerdo con los pasos 

siguientes:  

1er Paso codificación de datos: La codificación de datos consistió en clasificar los 

datos de conformidad con los indicadores establecidos en el marco teórico de la 

investigación. La codificación de datos en investigaciones fue instrumentada con fichas de 

campo y cuestionario.  

2do Paso medición: La cuantificación de datos en la investigación fue la 

apreciación de las diferencias que arrojaron sobre el objeto de estudio, con el fin de llegar a 

una interpretación objetiva sobre la información obtenida. Durante la investigación 

surgieron diferencias entre los eventos observados (observación controlada). De esto 

surgió la necesidad de apreciar cuantitativamente las diferencias. 

3er Paso síntesis de datos: Que consistió en la presentación ordenada y resumida de 

los elementos recopilados durante la investigación, para lo cual se empleó cuadros 

estadísticos con el fin de facilitar su análisis e interpretación. 

Posteriormente se procedió a la calificación de las respuestas, la elaboración de la 

respectiva base de datos en Excel; para el procesamiento estadístico de los datos se utilizó 

el programa estadístico SPSS 23.0, con la finalidad de arribar a los resultados del estudio, 

se empleó la matriz siguiente: 
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Tabla 3.  

Matriz de interpretación cualitativa de valores porcentuales de los resultados estadísticos 

alcanzados 

Porcentaje Interpretación cualitativa 

100% Unanimidad 

80 % - 99% Mayoría significativa 

60% - 79% Mayoría 

50% - 59% Mayoría no significativa 

40% - 49% Minoría significativa 

20% - 39% Minoría 

1% - 19% Minoría no significativa 

0% Desierto 

 

La información obtenida se presenta en tablas, a partir de las distribuciones de 

frecuencias encontradas. Se aplicó la prueba de la ji-cuadrado (Chi²) para establecer su 

validez estadística, de igual manera que para la comprobación de hipótesis.  
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validación y confiabilidad del instrumento 

5.1.1. Validez 

El coeficiente de validez del cuestionario se muestra sobre el juicio de cinco (05) 

expertos que alcanzaron valores altos sobre la Prueba “V” de Aiken, de acuerdo al detalle 

siguiente: 

Tabla 4.  

Juicio de experto y ñVò de Aiken 

N° Pregunta 1 2 3 4 5 Promedio  

X1 Formación profesional        

1 El docente en la Escuela de Ingeniería domina 

la movilidad de saberes o los saberes practico 

de la profesión docente. 

1 1 1 1 1     1 Válida 

2 El docente en la Escuela de Ingeniería 

mantiene una continuidad en la profesión 

docente. 

1 0 1 1 1     0.8 Válida 

3 El docente en la Escuela de Ingeniería a 

alcanzado un cierto grado de competencia 

práctica en el desempeño de la función docente 

1 1 1 1 1    1 Válida 

X2 Capacitación docente        

4 La Escuela de Ingeniería capacita docentes en 

métodos y técnicas de enseñanza superior. 

1 1 1 1 1     1 Válida 

5 La Escuela de Ingeniería capacita docentes en 

aspectos de la evaluación moderna integral 

1 1 1 1 1     1 Válida 

6 La Escuela de Ingeniería capacita docetas en 

mutuo acuerdo con otras instituciones de nivel 

superior. 

1 1 1 1 1    1 Válida 

X3 Evaluación        

7 La Escuela de Ingeniería hace una 

autoevaluación de la calidad educativa sobre la 

1 1 1 1 1    1 Válida 
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base de las competencias de los docentes. 

8 En la Escuela de Ingeniería el director evalúa el 

proceso pedagógico realizando vistitas en las 

aulas de trabajo. 

1 1 0 1 1    0.8 Válida 

9 La Escuela de Ingeniería a identificado el 

desempeño profesional del maestro como un 

factor determinante del logro de la calidad 

educativa.  

1 1 1 1 1    1 Válida 

Y1 Solución de casos propuestos        

10 En la Escuela de Ingeniería se practica el 

descubrimiento autónomo propuesto y dirigido 

por docente.  

1 1 1 1 1    1 Válida 

11 En la Escuela de Ingeniería en alguna parte del 

proceso enseñanza – aprendizaje el docente 

propone temas en aspectos políticos simples 

relacionados a las operaciones o acciones 

militares que mejore el aprendizaje del alumno.  

1 1 1 1 0   0.8 Válida 

12 En la Escuela de Ingeniería el docente resalta la 

importancia del aspecto económicos de una 

operación o acción militar.  

1 1 1 1 1    1 Válida 

Y2 Matriz insumo – producto         

13 En la Escuela de Ingeniería el oficial alumno 

tiene un entendimiento cabal de la complejidad 

de variables militares y no militares para 

definir problemas propuestos por el docente.  

1 1 1 1 1    1 Válida 

14 En la Escuela de Ingeniería el oficial alumno 

está en condiciones de diversificar en aspectos 

específicos las variables militares y no 

militares propuestos por el docente. 

1 1 0 1 1    0.8 Válida 

15 En la Escuela de Ingeniería el oficial alumno 

está en condiciones de diversificar en aspectos 

específicos las dimensiones militares y no 

1 1 1 1 1    1 Válida 
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militares propuestos por el docente y llevarlos a 

la medición. 

Y3 Medios de información         

16 En la Escuela de Ingeniería se fomenta el 

habito de la lectura de libros y revistas 

científicas en aspectos no militares para 

incrementar el bagaje cultural del oficial 

alumno. 

1 1 1 1 1    1 Válida 

17 En la Escuela de Ingeniería se fomenta ver 

programas de televiso cultural para hacer un 

análisis posterior. 

1 1 1 1 1    1 Válida 

18 En la Escuela de Ingeniería se fomenta ver 

programas de televiso local sea de acciones u 

operaciones militares o problemas de seguridad 

para hace un análisis posterior. 

1 1 1 1 0   0.8 Válida 

 

Tabla 5.  

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cron Bach N de elementos 

,926 18 

 

El cuestionario y los datos recogidos son fiables en un 92.60 %. 

5.1.2. Confiabilidad 

Para probar el instrumento y determinar el grado de confiabilidad de las encuestas 

aplicadas a los oficiales alumnos del curso avanzado de la Escuela de Ingeniería primero se 

determinó una muestra piloto de 10 individuos. 

Posteriormente se aplicó la encueta empleando el método de mitades partidas y se 

estimó el coeficiente de las encuestas mediante la Ecuación de Spearman–Brown, que 

determinó que los instrumentos formulados para las variables capacidades y competencias 
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docentes y aprendizajes significativos tienen una alta confiabilidad, como lo veremos 

seguidamente:  

Se calculó la fiabilidad utilizando la metodología mitades partidas al azar y luego se 

aplicó la ecuación de Spearman–Brown: 

                                          N (S AB)  -  (S A) (S B) 

Ecuación (r) =              [ n (S A2) – (S A)2 ]     [ n (S B2) – (S B)2 ] 
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Tabla 6.  

Muestra piloto variable I 10 individuos al azar de la población 

 

 

Capacidades y competencias docentes SA 

(Impar) 

SB 

(Par) 

A x B A2 B2 

Suj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      

1 4 4 3 4 4 5 5 4 5 3 5 5 4 4 4 34 29 986 1156 841 

2 5 3 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 35 29 1015 1225 841 

3 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 4 5 35 32 1120 1225 1024 

4 3 5 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 4 4 4 33 31 1023 1089 961 

5 3 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 36 28 1008 1296 784 

6 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 33 30 990 1089 900 

7 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 35 28 980 1225 784 

8 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 3 33 32 1056 1089 1024 

9 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 37 31 1147 1369 961 

10 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 36 30 1080 1296 900 

 41 42 42 43 43 42 44 44 47 43 47 43 41 43 42 347 300 10405 12059 9020 

                91.821     

           Coeficiente de Confiabilidad O. 918     
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Tabla 7.  

Muestra piloto variables I 10 individuos al azar de la población 

   Aprendizaje significativo       SA 

(Impar) 

SB 

(Par) 

A x B A2 B2 

Suj 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 32 32 1024 1024 1024 

2 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 35 30 1050 1225 900 

3 4 5 3 5 5 4 5 3 3 4 4 5 4 5 5 33 31 1023 1089 961 

4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 35 30 1050 1225 900 

5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 5 5 36 28 1008 1296 784 

6 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 34 30 1020 1156 900 

7 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 5 4 32 32 1024 1024 1024 

8 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 3 3 4 5 34 28 952 1156 784 

9 5 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 36 29 1044 1296 841 

10 3 4 4 5 3 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 29 145 25 841 

 43 44 41 43 44 42 45 41 41 42 44 43 42 44 41 312 299 9340 10516 8959 

                90.414     

           Coeficiente de Confiabilidad 0.904     
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Del cuadro 5 podemos deducir que la confiabilidad del cuestionario de encuesta 

sobre la Variable I: Capacidade y competencias docentes es igual a O. 918 Ahora veamos 

de la segunda variable, del cuadro 6 podemos deducir que la confiabilidad del cuestionario 

de encuesta sobre la Variable II: Aprendizajes significativos es igual a 0,904. 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1. Nivel descriptivo 

Variable Independiente X:  Educación  

Dimensión X 1:  Formación profesional 

Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 8.  

Resultado de la primera interrogante respecto al indicador 01 de la dimensión X1 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 9 11,39 

2 De acuerdo 11 13,92 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 15 18,99 

4 En desacuerdo 20 25,32 

5 Total desacuerdo 24 30,38 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

 7 Desviación estándar 0.314   

 8 Rango mínimo 1,324   

 9 Rango máximo 2,324   
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Figura 2. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 

indicador 01 de la dimensión X1 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un buen 

porcentaje el (30.00%) responden estar en total desacuerdo y el (25.00%) responden estar 

en desacuerdo que el docente en la Escuela de Ingeniería domina la movilidad de saberes o 

los saberes practicos de la profesión docente; el promedio del valor de los datos se 

encuentra con una tendencia al valor máximo de negación. 

 Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.  

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
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Tabla 9.  

Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador 02 de la dimensión X1 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 9 11,39 

2 De acuerdo 11 13,92 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 12 15,19 

4 En desacuerdo 20 25,32 

5 Total desacuerdo 27 34,18 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

7 Desviación estándar 0.624  

8 Rango mínimo 1,624  

9 Rango máximo 2,624  

 

 

Figura 3. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 

indicador 02 de la dimensión X1. 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un porcentaje 

de (34.00%) responde estar en total desacuerdo y el (25.00%) están en desacuerdo que los 

docentes en la Escuela de Ingeniería mantienen una continuidad en la profesión docente, el 

promedio del valor de los datos se encuentra en tendencia valorativa hacia el valor máximo 
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de rechazo. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados. 

Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 10.  

Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador 03 de la dimensión X1. 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 10 12,66 

2 De acuerdo 11 13,92 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 16 20,25 

4 En desacuerdo 18 22,78 

5 Total desacuerdo 24 30,38 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

 7 Desviación estándar 0.267   

 8 Rango mínimo 1,267   

 9 Rango máximo 2,267   

 

 

Figura 4. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante respecto al 

indicador 03 de la dimensión X1. 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada tiene un alto 

porcentaje (30.00%) responde estar en total desacuerdo y el (23.00%) está en total 

desacuerdo que los docentes en la Escuela de Ingeniería a alcanzado un cierto grado de 

competencia práctica en el desempeño de la función docente; el promedio del valor de los 

datos se encuentra en tendencia negativa.  Del mismo modo la desviación estándar 

obtenida no representa una dispersión considerable que altere los resultados.  

Dimensión X2: Capacitación docente 

Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 11.  

Resultado de la primera interrogante respecto al indicador 01 de la dimensión X2. 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 7 8,86 

2 De acuerdo 10 12,66 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 12 15,19 

4 En desacuerdo 22 27,85 

5 Total desacuerdo 28 35,44 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

 7 Desviación estándar 0.335   

 8 Rango mínimo 1,435   

 9 Rango máximo 2,435   
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Figura 5. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 

indicador 01 de la dimensión X2. 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (35.00%) responde estar en total desacuerdo y el (28.00%) está en desacuerdo 

que la escuela de Ingeniería capacita docentes en métodos y técnicas de enseñanza 

superior; se encuentra en tendencia valorativa hacia el valor máximo de rechazo, 

igualmente la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable.   

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
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Tabla 12.  

Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador 02 de la dimensión X2. 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 9 11,39 

2 De acuerdo 11 13,92 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 15 18,99 

4 En desacuerdo 18 22,78 

5 Total desacuerdo 26 32,91 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

 7 Desviación estándar 0.634   

 8 Rango mínimo 1,634   

 9 Rango máximo 2,634   

 

 

Figura 6. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 

indicador 02 de la dimensión X2. 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (33.00%) responden estar en total desacuerdo y el (23.00%) están en desacuerdo 

que la Escuela de Ingeniería capacita docentes en aspectos de la evaluación moderna 

integral; se encuentra con una tendencia valorativa hacia el valor máximo de rechazo. 



62 

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.  

Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 13.  

Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador 03 de la dimensión X2 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 5 6,33 

2 De acuerdo 8 10,13 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 10 12,66 

4 En desacuerdo 22 27,85 

5 Total desacuerdo 34 43,04 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

 7 Desviación estándar 0.412   

 8 Rango mínimo 1,366   

9 Rango máximo 2,366   

 

 

Figura 7. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante respecto al 

indicador 03 de la dimensión X2 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje de (43.00%) responde estar en total desacuerdo y el (28.00%) están en 

desacuerdo que la escuela de ingeniería capacita docentes en mutuo acuerdo con otras 

instituciones de nivel superior; el promedio del valor de los datos se encuentra en tendencia 

valorativa negativa. Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una 

dispersión considerable que altere los resultados.   

Dimensión X 3:  Evaluación   

Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 14.  

Resultado de la primera interrogante respecto al indicador 01 de la dimensión X3 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 7 8,86 

2 De acuerdo 9 11,39 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 13 16,46 

4 En desacuerdo 19 24,05 

5 Total desacuerdo 31 39,24 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

 7 Desviación estándar 0.422   

 8 Rango mínimo 1,351   

 9 Rango máximo 2,351   
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Figura 8. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 

indicador 01 de la dimensión X3 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje de (39.00%) responde estar en total desacuerdo y el (24.00%) responde estar en 

desacuerdo que la escuela de ingeniería hace una autoevaluación de la calidad educativa 

sobre la base de las competencias de los docentes; el promedio del valor de los datos, se 

encuentra con una tendencia valorativa hacia el valor máximo de rechazo.  Del mismo 

modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere 

los resultados. 

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
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Tabla 15.  

Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador 02 de la dimensión X3 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 11 13,92 

2 De acuerdo 13 16,46 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 15 18,99 

4 En desacuerdo 17 21,52 

5 Total desacuerdo 23 29,11 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

 7 Desviación estándar 0,389   

 8 Rango mínimo 1,389   

 9 Rango máximo 2,389   

 

 

Figura 9. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 

indicador 02 de la dimensión X3 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un porcentaje 

de (29.00%) ha respondido estar en total desacuerdo y el (22.00%) están en desacuerdo que 

En la Escuela de Ingeniería el director evalúa el proceso pedagógico realizando vistitas en 

el aula de trabajo; se encuentra con una tendencia valorativa hacia el valor máximo 

negativo.  
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La desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable.  

Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente:   

Tabla 16. 

Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador 03 de la dimensión X3 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 6 7,59 

2 De acuerdo 8 10,13 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 12 15,19 

4 En desacuerdo 21 26,58 

5 Total desacuerdo 32 40,51 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

7 Desviación estándar 0,555   

 8 Rango mínimo 1,555   

 9 Rango máximo 2,555   

 

 

Figura 10. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante respecto al 

indicador 03 de la dimensión X3 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un porcentaje 

de (40.00%) respondió estar en total desacuerdo y el (27.00%) están en desacuerdo que la 

Escuela de Ingeniería a identificado el desempeño profesional del maestro como un factor 

determinante del logro de la calidad educativa; se encuentra en tendencia valorativa 

máxima de rechazo. 

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.  

Dimensión Y 1: Solución de casos propuestos 

Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 17.  

Resultado de la primera interrogante respecto al indicador 01 de la dimensión Y1 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 8 10,13 

2 De acuerdo 8 10,13 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 12 15,19 

4 En desacuerdo 16 20,25 

5 Total desacuerdo 35 44,30 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

 7 Desviación estándar 0,418   

 8 Rango mínimo 1,418   

 9 Rango máximo 2,418   
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Figura 11. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 

indicador 01 de la dimensión Y1 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (45.00%) respondió estar en total desacuerdo y el (20.00%) respondió estar en 

desacuerdo que en la Escuela de Ingeniería se practica el descubrimiento autónomo 

propuesto y dirigido por docente; se encuentra con tendencia al valor máximo negativo. 

Igualmente, la desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable.   

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 18.  

Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador 02 de la dimensión Y1 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 12 15,19 

2 De acuerdo 10 12,66 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 13 16,46 

4 En desacuerdo 16 20,25 

5 Total desacuerdo 28 35,44 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

 7 Desviación estándar 0,436   

 8 Rango mínimo 1,436   

 9 Rango máximo 2,436   
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Figura 12. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 

indicador 02 de la dimensión Y1. 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (35.00%) ha respondido estar en total desacuerdo y el (20.00%) en desacuerdo 

que en la Escuela de Ingeniería en alguna parte del proceso enseñanza – aprendizaje el 

docente propone temas en aspectos políticos simples relacionados a las operaciones o 

acciones militares que mejore el aprendizaje del alumno; se encuentra con tendencia 

valorativa hacia el valor máximo de rechazo.  Del mismo modo la desviación estándar 

obtenida no representa una dispersión considerable que altere los resultados.  

Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
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Tabla 19.  

Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador 03 de la dimensión Y1. 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 8 10,13 

2 De acuerdo 13 16,46 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 9 11,39 

4 En desacuerdo 17 21,52 

5 Total desacuerdo 32 40,51 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

 7 Desviación estándar 0,316   

 8 Rango mínimo 1,316   

 9 Rango máximo 2,316   

 

 

Figura 13. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante respecto al 

indicador 03 de la dimensión Y1. 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje de (41.00%) ha contestado estar en total desacuerdo y el (22.00%) están en 

desacuerdo que la Escuela de Ingeniería el docente resalta la importancia del aspecto 

económicos de una operación o acción militar; el promedio del valor de los datos se 
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encuentra en tendencia valorativa hacia el valor máximo de rechazo. Del mismo modo la 

desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere los 

resultados. 

Dimensión Y 2: Matriz insumo ï producto 

Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 20.  

Resultado de la primera interrogante respecto al indicador 01 de la dimensión Y2 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 8 10,13 

2 De acuerdo 8 10,13 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 12 15,19 

4 En desacuerdo 16 20,25 

5 Total desacuerdo 35 44,30 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

 7 Desviación estándar 0,418   

 8 Rango mínimo 1,418   

 9 Rango máximo 2,418   

 

 

Figura 14. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 

indicador 01 de la dimensión Y2 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (45.00%) respondió estar en total desacuerdo y el (20.00%) respondió estar en 

desacuerdo que en la Escuela de Ingeniería el oficial alumno tiene un entendimiento cabal 

de la complejidad de variables militares y no militares para definir problemas propuestos 

por el docente; se encuentra con tendencia al valor máximo negativo. Igualmente, la 

desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable.   

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 21.  

Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador 02 de la dimensión Y2 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 12 15,19 

2 De acuerdo 10 12,66 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 13 16,46 

4 En desacuerdo 16 20,25 

5 Total desacuerdo 28 35,44 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

 7 Desviación estándar 0,436   

 8 Rango mínimo 1,436   

 9 Rango máximo 2,436   
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Figura 15. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 

indicador 02 de la dimensión Y2. 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (35.00%) ha respondido estar en total desacuerdo y el (20.00%) en desacuerdo 

que En la Escuela de Ingeniería el oficial alumno está en condiciones de diversificar en 

aspectos específicos las variables militares y no militares propuestos por el docente; se 

encuentra con tendencia valorativa hacia el valor máximo de rechazo.  Del mismo modo la 

desviación estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere los 

resultados.  

Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 
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Tabla 22.  

Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador 03 de la dimensión Y2. 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 8 10,13 

2 De acuerdo 13 16,46 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 9 11,39 

4 En desacuerdo 17 21,52 

5 Total desacuerdo 32 40,51 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

 7 Desviación estándar 0,316   

 8 Rango mínimo 1,316   

 9 Rango máximo 2,316   

 

 

Figura 16. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante respecto al 

indicador 03 de la dimensión Y2. 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje de (41.00%) ha contestado estar en total desacuerdo y el (22.00%) están en 

desacuerdo que en la Escuela de Ingeniería el oficial alumno está en condiciones de 

diversificar en aspectos específicos las dimensiones militares y no militares propuestos por 

el docente y llevarlos a la medición.; el promedio del valor de los datos se encuentra en 

tendencia valorativa hacia el valor máximo de rechazo. Del mismo modo la desviación 

estándar obtenida no representa una dispersión considerable que altere los resultados. 
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Dimensión Y 3: Medios de información 

Para esta dimensión se plantea un primer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 23.  

Resultado de la primera interrogante respecto al indicador 01 de la dimensión Y3 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 8 10,13 

2 De acuerdo 8 10,13 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 12 15,19 

4 En desacuerdo 16 20,25 

5 Total desacuerdo 35 44,30 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

 7 Desviación estándar 0,418   

 8 Rango mínimo 1,418   

 9 Rango máximo 2,418   

 

 

Figura 17. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la primera interrogante respecto al 

indicador 01 de la dimensión Y3 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (45.00%) respondió estar en total desacuerdo y el (20.00%) respondió estar en 
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desacuerdo que En la Escuela de Ingeniería se fomenta el habito de la lectura de libros y 

revistas científicas en aspectos no militares para incrementar el bagaje cultural del oficial 

alumno; se encuentra con tendencia al valor máximo negativo. Igualmente, la desviación 

estándar obtenida no representa una dispersión considerable.   

Para esta dimensión se plantea un segundo indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 24.  

Resultado de la segunda interrogante respecto al indicador 02 de la dimensión Y3 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 12 15,19 

2 De acuerdo 10 12,66 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 13 16,46 

4 En desacuerdo 16 20,25 

5 Total desacuerdo 28 35,44 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

 7 Desviación estándar 0,436   

 8 Rango mínimo 1,436   

 9 Rango máximo 2,436   

 

 

Figura 18. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la segunda interrogante respecto al 

indicador 02 de la dimensión Y3. 
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Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje (35.00%) ha respondido estar en total desacuerdo y el (20.00%) en desacuerdo 

que en la Escuela de Ingeniería se fomenta ver programas de televiso cultural para hacer un 

análisis posterior; se encuentra con tendencia valorativa hacia el valor máximo de rechazo.  

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.  

Para esta dimensión se plantea un tercer indicador cuya pregunta formulada a los 

encuestados productos de la muestra fue la siguiente: 

Tabla 25.  

Resultado de la tercera interrogante respecto al indicador 03 de la dimensión Y3. 

Nº Tipo de respuesta Nº de Reptas % 

1 Total acuerdo 8 10,13 

2 De acuerdo 13 16,46 

3 Ni acuerdo ni desacuerdo 9 11,39 

4 En desacuerdo 17 21,52 

5 Total desacuerdo 32 40,51 

6 Numero de encuestados según muestra 79 100 

7 Desviación estándar 0,316  

8 Rango mínimo 1,316  

9 Rango máximo 2,316  
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Figura 19. Porcentaje obtenido por tipo de respuesta de la tercera interrogante respecto al 

indicador 03 de la dimensión Y3 

Respecto a este indicador se puede apreciar que de la muestra tomada un alto 

porcentaje de (41.00%) ha contestado estar en total desacuerdo y el (22.00%) están en 

desacuerdo que en la Escuela de Ingeniería se fomenta ver programas de televiso local sea 

de acciones u operaciones militares o problemas de seguridad para hace un análisis 

posterior; el promedio del valor de los datos se encuentra en tendencia valorativa hacia el 

valor máximo de rechazo. 

Del mismo modo la desviación estándar obtenida no representa una dispersión 

considerable que altere los resultados.  
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5.2.2. Nivel inferencial 

Prueba de hipótesis 

Prueba de hipótesis general 

Según Sierra B. (2011), la hipótesis general queda demostrada cuando las hipótesis 

específicas son homogéneas en su comprobación. Por eso se pude afirmar que:  

H1: Lograr capacidades y competencias docentes van a permitir el logro de 

aprendizajes significativos en la educación superior del Curso Avanzado de la Escuela de 

Ingeniería, año 2018. 

Prueba de hipótesis específica 

Con el objeto de comprobar las hipótesis establecidas en la presente investigación, 

se empleó la prueba estadística del Chi-cuadrado el cual es un método útil para probar las 

hipótesis relacionadas con la diferencia entre el conjunto de frecuencias observadas en una 

muestra y el conjunto de frecuencias teóricas y esperadas de la misma muestra, en este tipo 

de problemas el estadístico de prueba es:    X =  (fo – Fe) ² / Fe. 

Primera hipótesis específica 

Sobre la relación entre la formación y profesionalización docente y logro de 

aprendizajes significativos, se plantean las siguientes hipótesis: 

H1: La formación y profesionalización docente se relacionan directamente con el 

logro de aprendizajes significativos en la educación superior del Curso Avanzado de la 

Escuela de Ingeniería, año 2018. 

Ho: La formación y profesionalización docente no se relacionan directamente con 

el logro de aprendizajes significativos en la educación superior del Curso Avanzado de la 

Escuela de Ingeniería, año 2018. 

Con respecto a ello y con la finalidad de conocer si los datos son verdaderos y no 

debidos al azar se aplicó la prueba estadística de ji-cuadrado de Pearson: 
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Tabla 26.  

La formación y profesionalización docente * Logro de aprendizajes significativos 

 Formación y profesionalización docente  

Aprendizaje 

significativo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo 

ni de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total 

Totalmente en 

desacuerdo 

8 20 43 56 68 195 

En desacuerdo 12 41 34 45 72 204 

Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo 

7 43 23 62 67 202 

De acuerdo 11 13 28 59 59 170 

Totalmente de 

acuerdo 

8 18 33 52 67 178 

 46 135 161 274 333 949 

 

Nivel de significación:  ́ =  0.05 

Grados de libertad:    = 16 

Resultado de la prueba: X2c  =  25,111  ji-cuadrado calculado 

Valor critico de X2   X2t =  24,456 

Conclusión: De esta relación, dado que el valor de X2c calculado de la prueba ji-

cuadrado es mayor al valor crítico se acepta la H1 y se rechaza el Ho, por lo tanto, la La 

formación y profesionalización docente se relacionan directamente con el logro de 

aprendizajes significativos. 

Segunda hipótesis específica 

Sobre la relación entre la capacitación docente y logro de aprendizajes 

significativos se plantean las siguientes hipótesis: 



81 

H1: La capacitación docente se relaciona significativamente con el logro de 

aprendizajes significativos en la educación superior del Curso Avanzado de la Escuela de 

Ingeniería, año 2018. 

Ho: La capacitación docente no se relaciona significativamente con el logro de 

aprendizajes significativos en la educación superior del Curso Avanzado de la Escuela de 

Ingeniería, año 2018. 

Con respecto a ello y con la finalidad de conocer si los datos son verdaderos y no 

debidos al azar se aplicó la prueba estadística de ji-cuadrado de Pearson: 

Tabla 27.  

Capacitación docente * Logro de aprendizajes significativos 

 

  Capacitación docente     

Aprendizaje 

Significativo 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total 

Totalmente en 

desacuerdo 

7 22 34 27 74 164 

En desacuerdo 14 39 35 39 65 192 

Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo 

16 45 45 38 59 203 

De acuerdo 8 23 38 34 72 175 

Totalmente de 

acuerdo 

7 19 32 42 68 168 

 52 148 184 180 338 902 

 

Nivel de significación:  ́ =  0.05 

Grados de libertad:   = 16 

Resultado de la prueba: X2c  =   25,587   ji-cuadrado calculado 

Valor critico de  X2   X2t =  24,186 
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Conclusión: De esta relación y dado que el valor de X2c calculado de la prueba ji-

cuadrado es mayor al valor crítico se acepta la H1 y se rechaza el Ho; por ello, se puede 

afirmar que: La capacitación docente se relaciona significativamente con el logro de 

aprendizajes significativos. 

Tercera hipótesis específica 

Sobre la relación entre la evaluación docente y el logro de aprendizajes 

significativos se plantean las siguientes hipótesis: 

H1: La evaluación docente dentro del proceso educativo se relaciona 

significativamente con el logro de aprendizajes significativos en la educación superior del 

Curso Avanzado de la Escuela de Ingeniería, año 2018. 

Ho: La evaluación docente dentro del proceso educativo no se relaciona 

significativamente con el logro de aprendizajes significativos en la educación superior del 

Curso Avanzado de la Escuela de Ingeniería, año 2018. 

Con respecto a ello y con la finalidad de conocer si los datos son verdaderos y no 

debidos al azar se aplicó la prueba estadística de ji-cuadrado de Pearson: 
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Tabla 28.  

Evaluación docente * Logro de aprendizajes significativos 

 

 Evaluación docente  

Aprendizaje 

significativo 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Total 

Totalmente en 

desacuerdo 

11 23 19 41 78 172 

En desacuerdo 8 18 23 45 72 166 

Ni en 

desacuerdo ni de 

acuerdo 

12 21 29 48 69 179 

De acuerdo 6 16 21 34 45 122 

Totalmente de 

acuerdo 

9 28 22 41 58 158 

 46 106 114 209 322 797 

 

Nivel de significación :  ́ =  0.05 

Grados de libertad:   = 16 

Resultado de la prueba: X2c  =   26.025  ji-cuadrado calculado 

Valor critico de  X2   X2t =  24,916 

Conclusión: De la esta relación y dado que el valor calculado de X2c en la prueba 

ji-cuadrado es mayor al valor crítico se acepta la H1 y se rechaza el Ho; por ello, se puede 

afirmar que: La evaluación docente dentro del proceso educativo se relaciona 

significativamente con el logro de aprendizajes significativos. 
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5.3. Discusión de los resultados 

De Los resultados obtenidos se comprueba que:  

Respecto a la formación y profesionalización docente para el logro de aprendizajes 

significativos en la educación superior castrense, se comprueba que la profesionalización 

docente al igual que otras profesiones debe ser expresada y construida sobre la base de 

competencias necesarias al desempeño de esta profesión, uno de los objetivos prioritarios 

del estudio es conocer la valoración de esta profesión. La labor del docente ha 

evolucionado mucho y es portadora de nuevas tendencias que plantean retos particulares a 

los que ejercen la labor de enseñar en la educación superior, los resultados obtenidos 

también comprueban que no todos puedes ser docentes, se requiere cierto grado de 

capacidades y competencias para trasmitir conocimientos estas se adquieren durante una 

formación inicial y se van transformando en destrezas a lo largo se cierta permeancia y 

practica de competencias adquiridas  a través de la práctica docente. Se comprueba que a 

pensar de las innovaciones de la tecnología pedagógicas y las políticas educativas el 

docente siempre será el responsable directo del aprendizaje de los alumnos.  

Respecto a la capacitación docente y logro de aprendizajes significativos se 

comprueba que la capacitación hoy en día es permanente y se da a través de diferentes 

formas y medios, como tomando cursos específicos y generales, asistiendo a seminarios, 

conferencias, leyendo libros, no se debe asumir que ya uno sabe todo, sino saber que el 

aprendizaje nunca termina, y que siempre habrá nuevas cosas por saber, los docentes deben 

capacitarse constantemente para así poder alcanzar objetivos de la manera más eficiente 

posible. Se comprueba que la labor docente de nivel superior es tan compleja que exige al 

profesor domine una serie de estrategias pedagógicas que faciliten su actuación didáctica, 

los docentes que laboran en las instituciones educativas castrenses están sujetos a 

responder a las expectativas de las demandas de un sector heterogéneo y crítico de la 
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sociedad que se encuentra en constante cambio. Los resultados de la encueta confirman 

que en las instituciones castrenses los docentes carecen de métodos y técnicas pedagógicas, 

los sistemas de evaluación son ineficientes y solo se evalúa al alumno. En cuanto a la 

relación con otras instituciones educativas de nivel superior estas se encuentran 

completamente aisladas. Se comprueba que la capacitación es una necesidad de las 

instituciones castrenses porque surge de la diferencia entre lo que los docentes deberían 

saber para desempeñar la labor docente y lo que sabe realmente, diferencias que suelen ser 

descubiertas al hacer evaluaciones de desempeño en la práctica pedagógica. Se demuestra 

que las organizaciones educativas militares se caracterizan por ser estáticos en los procesos 

de cambio.  

Finalmente, sobre la evaluación docente y el logro de aprendizajes significativos los 

resultados de la investigación comprueban que la evaluación es un tema que compete a los 

diferentes actores que intervienen en el sistema y en el proceso educativo; según los 

estudios la evaluación debe aportar evidencias confiables y necesarias para la toma de 

decisiones en la interacción de los actores educativos como son los directivos docentes, los 

docentes, los estudiantes, el proceso educativo y las necesidades físicas de este. Sin 

embargo, los resultados confirman que el docente es una de los principales actores del 

proceso educativo y su evaluación es permanente y sistemática.  La investigación 

demuestra la poca frecuencia de la evaluación de la práctica docente por lo que no se 

estaría cumpliendo con dos finalidades básicas: el control, orientado a la toma de 

decisiones sobre condiciones profesionales y laborales, y la mejora de la actividad 

educativa y docente, orientada hacia el desarrollo personal y sus necesidades formativas. 

Se comprueba que la evaluación no tiene un carácter restrictivo y sancionador o selectivo y 

discriminador muy por el contrario la avaluación del profesional de la educación que se 

desempeñan en funciones de la docencia en aula está orientado al carácter formativo, 
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orientado a mejorar la labor pedagógica de los educadores y a promover su desarrollo 

profesional continuo, la evaluación de docentes en la actualidad busca la profesionalidad y 

revaloración docente que constituye uno de los tópicos de mayor interés en el país, como 

una forma de respuesta a la necesidad de mejorar la calidad de las instituciones educativas 

de nivel superior, aspectos no ájenos a las instituciones educativas castrenses como parte 

del sistema educativo nacional.   
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Conclusiones 

La realización de este estudio ha brindado datos empíricos acerca de las capacidades 

y competencias docentes que permitan logra aprendizajes significativos en losa niveles 

superiores de la educación. Por lo que a continuación se expresan las conclusiones a las 

que se arribaron:           

1. Teniendo en consideración la hipótesis especifica 1 que señala: La formación y 

profesionalización docente se relacionan directamente con el logro de aprendizajes 

significativos en la educación superior del Curso Avanzado de la Escuela de 

Ingeniería, tal como se demuestra en la tabla 26 contrastada y corroborada con la 

hipótesis alterna. Se concluye que la profesión docente es asumida con una cierta 

profesionalidad ya que es asumida como profesión genérica y no como un oficio 

especifico, es también considerada como una semi-profesión en los que predominaba 

el conocimiento objetivo, el saber de las disciplinas a imagen y semejanza de otras 

profesiones. Poseer un cierto conocimiento formal, es asumidas como la capacidad de 

enseñar. Los docentes en las instituciones castrenses carecen de capacidades y 

competencias docentes. Se concluye que de manera puntual que en el ámbito 

educativo de nivel superior existe un conocimiento pedagógico especializado que 

diferencia y confiere singularidad a las profesiones educativas. Este conocimiento 

requiere un proceso de formación que permite obtener las bases iniciales para luego 

poder emitir juicios profesionales en cada situación, basados entonces en la teoría, en 

el conocimiento experiencial o permanencia y en la práctica pedagógica.  

2. Teniendo en cuenta la hipótesis especifica 2 que señala: La capacitación docente se 

relaciona significativamente con el logro de aprendizajes significativos en la 

educación superior, tal como se demuestra en la tabla 27 contrastada y corroborada 

con la hipótesis alterna. Se concluye que para formar mejores estudiantes es 
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indispensable contar con mejores docentes, estos procesos tienen mayor énfasis y retan 

a los sistemas educativos castrenses a capacitar docentes que permitan el logro de 

capacidades y competencias en el manejo de las herramientas pedagógicas. Se 

concluye que el sistema educativo militar no capacita docentes para estar y contar con 

docentes acorde a las exigencia académica y tecnológica, con la finalidad de cumplir 

con sus funciones profesionales y aportar en la calidad del proceso enseñanza-

aprendizaje y logra aprendizajes significativos.  

3. Finalmente se concluye que, teniendo en cuenta la hipótesis especifica 3 que señala: 

La evaluación docente dentro del proceso educativo se relaciona significativamente 

con el logro de aprendizajes significativos tal como se demuestra en la tabla 34 

contrastada y corroborada a través de la hipótesis alterna. Se concluye que en las 

instituciones castrenses solo se considera la evaluación del alumno vale decir solo la 

adquisición de conocimientos. Se comprueba que los oficiales que ejercen la función 

docente en algunos casos conocen mucho temas de la especialidad táctica del empleo 

del arma y proceso militar de toma de decisiones, en otros casos su conocimiento es 

muy superficial y en otros casos lo desconocen totalmente sin embrago pedagogía, 

técnicas, métodos, estrategias son desconocidos casi en su totalidad, son seleccionados 

como docentes sin una previa evaluación, durante el la labor académica en el aula no 

se les hace una evaluación del procesos enseñanza. Se ha dejado de lado la evaluación 

que realizarían las propias instituciones educativas castrenses - autoevaluación, la 

evaluación del sistema y de los diversos subsistemas que lo conforman. 
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Recomendaciones 

El investigador, teniendo en consideración los resultados alcanzados y las 

conclusiones a las que se ha arribado, plantea la aplicación en la Escuela de Ingeniería de 

las recomendaciones siguientes: 

1. Se recomienda establecer un sistema educativo de planta con oficiales que pasan a la 

situación de retiro que tengan una segunda especialidad en docencia, que ejerzan una 

verdadera labor docente con una doble función: Que tramitan aprendizajes para 

aclarar temas de la especialidad de la carrera militar en operaciones y acciones 

militares de nivel táctico propios del Arma de Ingeniería y que tengan la capacidad 

de fortalecer a los oficiales alumnos como personas. Esto significa que transmite los 

conocimientos técnicos necesarios, del mismo modo que transmite lo que es 

necesario, aunque no es técnico, para ello, es fundamental que el oficial que ejerza la 

docencia sea capaz de llevar a cabo el análisis didáctico, la reducción didáctica, la 

configuración didáctica y la operacionalización didáctica del proceso enseñanza – 

aprendizaje.     

2. Se recomienda que los oficiales que son nombrados como docentes para la Escuela 

de Ingeniería sean capacitados integralmente en estrategias, técnicas y métodos de 

enseñanza de nivel superior, en el dominio y profundización de su materia, en teoría 

y doctrina pedagógica variada para que analice críticamente el proceso de enseñanza-

aprendizaje desde distintas perspectivas.  

3. Finalmente, se recomienda se establezca un sistema de valuación integral del proceso 

educativo donde se evalué directivos, administrativos, alumnos, parte física y 

docentes como elemento principal del proceso enseñanza – aprendizaje. En cuanto a 

la evaluación de docentes es necesario se convoque a concurso publico de méritos, 

previa selección de una técnica de evaluación que permita ser utilizar para obtener 
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información siguiendo determinados criterios de éxito, teniendo como referente los 

objetivos de aprendizaje, y la planificación de procedimientos, finalmente se 

recomienda el empleo de tablas de evaluación para el análisis y valoración de la 

información obtenida de las tareas o técnicas de evaluación aumentan la fiabilidad 

del proceso.   
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Apéndice A.  

Matriz de consistencia 

Capacidades y competencias docentes para lograr aprendizajes significativos en la educación superior del Curso Avanzado de la Escuela de 

Ingeniería, año 2018 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

Pg. ¿Cuál es la relación entre 

las capacidades y 

competencias docentes con el 

logro de aprendizajes 

significativos en la educación 

superior del Curso Avanzado 

de la Escuela de Ingeniería, 

año 2018? 

Problemas específicos 

Pe. 1. ¿Cuál es la relación 

entre la formación y 

profesionalización docente 

con el logro de aprendizajes 

significativos en la educación 

superior del Curso Avanzado 

de la Escuela de Ingeniería, 

año 2018? 

Pe. 2. ¿Cuál es la relación 

entre la capacitación docente 

con el logro de aprendizajes 

significativos en la educación 

superior del Curso Avanzado 

de la Escuela de Ingeniería, 

Objetivo general 

Og. Determinar la relación 

entre las capacidades y 

competencias docentes con el 

logro de aprendizajes 

significativos en la educación 

superior del Curso Avanzado 

de la Escuela de Ingeniería, 

año 2018. 

Objetivos específicos 

Oe. 1. Precisar la relación 

entre la formación y 

profesionalización docente con 

el logro de aprendizajes 

significativos en la educación 

superior del Curso Avanzado 

de la Escuela de Ingeniería, 

año 2018. 

Oe. 2. Determinar la relación 

entre la capacitación docente 

con el logro de aprendizajes 

significativos en la educación 

superior del Curso Avanzado 

de la Escuela de Ingeniería, 

Hipótesis general  

Hg. Lograr capacidades y 

competencias docentes van a 

permitir el logro de 

aprendizajes significativos en 

la educación superior del 

Curso Avanzado de la Escuela 

de Ingeniería, año 2018. 

Hipótesis específicas  

He. 1. La formación y 

profesionalización docente se 

relacionan directamente con el 

logro de aprendizajes 

significativos en la educación 

superior del Curso Avanzado 

de la Escuela de Ingeniería, 

año 2018. 

He. 2. La capacitación docente 

se relaciona significativamente 

con el logro de aprendizajes 

significativos en la educación 

superior del Curso Avanzado 

de la Escuela de Ingeniería, 

año 2018. 

Variables 1 

Capacidades y competencias 

docentes 

Dimensiones 

X1 Formación profesional 

X2 Capacitación docente 

X3 Evaluación institucional 

Variables 2 

Aprendizajes significativos 

Dimensiones 

Y1 Solución de casos 

Y2 Matriz insumo producto 

Y3 Medios de información 

 

Enfoque de la investigación 

La presente investigación ha 

tenido un enfoque cuantitativo.   

Tipo de investigación 

En ese sentido la investigación 

ha sido pura o fundamental de 

tipo: Descriptivo  

Descriptivo por que se ha 

buscado conocer y entender la 

situación actual de la 

educación en la Escuela de 

Ingeniería sobre aspectos de 

las capacidades y 

competencias docentes.  

Diseño de la investigación 

En la presente investigación 

las variables de investigación 

se relacionan positiva o 

negativamente mas no son 

determinantes. Sánchez 

Carlessi, Hugo y Reyes Meza, 

Carlos (2006), señalan que la 

investigación de corte 
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año 2018? 

Pe. 3. ¿Cuál es la relación 

entre la evaluación docente 

dentro del proceso educativo 

con el logro de aprendizajes 

significativos en la educación 

superior del Curso Avanzado 

de la Escuela de Ingeniería, 

año 2018? 

 

año 2018. 

Oe. 3. Determinar la relación 

la evaluación docente dentro 

del proceso educativo con el 

logro de aprendizajes 

significativos en la educación 

superior del Curso Avanzado 

de la Escuela de Ingeniería, 

año 2018. 

 

He. 3. La evaluación docente 

dentro del proceso educativo 

se relaciona significativamente 

con el logro de aprendizajes 

significativos en la educación 

superior del Curso Avanzado 

de la Escuela de Ingeniería, 

año 2018. 

 

correlacional se ajusta a 

investigaciones en campos 

ocupacionales de tipo sociales. 

Población 

El universo que se ha 

considerado para el presente 

trabajo de investigación está 

dado por el número de 

oficiales alumnos del Curso 

Avanzado de la Escuela de 

Ingeniería, donde: 

Muestra 

Para el presente trabajo se ha 

selecciona una muestra, 

entendiendo por tal una parte 

representativa de la población 

con la finalidad de hacer 

inferencias sobre dicha 

población. Para que la muestra 

sea representativa, y por lo 

tanto útil, debe de reflejar las 

similitudes y diferencias 

encontradas en la población, 

es decir ejemplificar las 

características de ésta.   
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Apéndice B.  

Instrumentos de evaluación 

Cuestionario 

Nombre y Apellido:                    ………………………………….(OPCIONAL) 

No 1 X1 Formación profesional Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

5 4 3 2 1 

1 El docente en la Escuela de 

Ingeniería domina la movilidad de 

saberes o los saberes practico de la 

profesión docente.  

     

2 El docente en la Escuela de 

Ingeniería mantiene una 

continuidad en la profesión 

docente.  

     

3 El docente en la Escuela de 

Ingeniería a alcanzado un cierto 

grado de competencia práctica en 

el desempeño de la función 

docente.  

     

No 2 X2 Capacitación docente Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

5 4 3 2 1 

4 La Escuela de Ingeniería capacita 

docentes en métodos y técnicas de 

enseñanza superior.  
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5 La Escuela de Ingeniería capacita 

docentes en aspectos de la 

evaluación moderna integral.  

 

     

6 La Escuela de Ingeniería capacita 

docetas en mutuo acuerdo con 

otras instituciones de nivel 

superior.  

 

     

No 3 X3 Evaluación 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

5 4 3 2 1 

07 La Escuela de Ingeniería hace una 

autoevaluación de la calidad 

educativa sobre la base de las 

competencias de los docentes.  

     

08 En la Escuela de Ingeniería el 

director evalúa el proceso 

pedagógico realizando vistitas en 

las  aula de trabajo. 

     

09 La Escuela de Ingeniería a 

identificado el desempeño 

profesional del maestro como un 

factor determinante del logro de la 

calidad educativa.  

     

No 4 Y1 Solución de casos propuestos Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

5 4 3 2 1 

10 En la Escuela de Ingeniería se 

practica el descubrimiento 

     



98 

 

 

 

autónomo propuesto y dirigido por 

docente.  

11 En la Escuela de Ingeniería en 

alguna parte del proceso 

enseñanza – aprendizaje el 

docente propone temas en 

aspectos políticos simples 

relacionados a las operaciones o 

acciones militares que mejore el 

aprendizaje del alumno.  

     

12 En la Escuela de Ingeniería el 

docente resalta la importancia del 

aspecto económicos de una 

operación o acción militar. 

     

No 5 Y2 Matriz insumo – producto 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

5 4 3 2 1 

13 En la Escuela de Ingeniería el 

oficial alumno tiene un 

entendimiento cabal de la 

complejidad de variables militares 

y no militares para definir 

problemas propuestos por el 

docente.  

     

14 En la Escuela de Ingeniería el 

oficial alumno está en condiciones 

de diversificar en aspectos 

específicos las variables militares 

y no militares propuestos por el 

docente. 
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15 En la Escuela de Ingeniería el 

oficial alumno está en condiciones 

de diversificar en aspectos 

específicos las dimensiones 

militares y no militares propuestos 

por el docente y llevarlos a la 

medición. 

     

No 6 Y3 Medios de información 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 

de acuerdo 

5 4 3 2 1 

16 En la Escuela de Ingeniería se 

fomenta el habito de la lectura de 

libros y revistas científicas en 

aspectos no militares para 

incrementar el bagaje cultural del 

oficial alumno. 

     

17 En la Escuela de Ingeniería se 

fomenta ver programas de televiso 

cultural para hacer un análisis 

posterior. 

     

18 En la Escuela de Ingeniería se 

fomenta ver programas de televiso 

local sea de acciones u 

operaciones militares o problemas 

de seguridad para hace un análisis 

posterior. 

     

 

 


