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RESUMEN 

El presente estudio tuvo por objetivo, determinar el nivel de relación entre el 

acompañamiento pedagógico y la labor docente llevada a cabo en el CEBA Dos de Mayo 

de Tambopata en Madre de Dios, durante el periodo 2023. La investigación tuvo enfoque 

cuantitativo con un diseño de investigación no experimental y de alcance correlacional. 

La población y la muestra de estudio estuvo compuesta por 21 docentes (N = n) debido a 

que el número de participantes es bastante reducido. La técnica para la recopilación de 

los datos, se basó en la encuesta y para esto se usaron dos cuestionarios, uno para medir 

el acompañamiento pedagógico y el otro para medir el desempeño docente. La 

contrastación de hipótesis se llevó a cabo mediante el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman. Los resultados revelaron una relación directa de magnitud media de 0.498 con 

un valor de significancia de p = 0,04 < 0,05. Esto significa que; cuanto mayor sea el nivel 

de acompañamiento pedagógico, más efectivo será el desempeño docente, destacando la 

importancia crucial del sostén en el progreso de la labor educacional.  

Palabras clave: Acompañamiento pedagógico, labor docente, evidencia de los 

aprendizajes, logro de las competencias. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the level of relationship between pedagogical 

support and the teaching work carried out at the CEBA Dos de Mayo of Tambopata in 

Madre de Dios, during the period 2023. The research had a quantitative approach with a 

design of non-experimental and correlational research. The study population and sample 

were made up of 21 teachers (N = n) because the number of participants is quite small. 

The technique for data collection was based on the survey and for these two 

questionnaires were used, one to measure pedagogical support and the other to measure 

teaching performance. Hypothesis testing was carried out using Spearman's Rho 

compensation coefficient. The results revealed a direct relationship of mean magnitude 

of 0.498 with a significance value of p = 0.04 < 0.05. This means that; The higher the 

level of pedagogical support, the more effective the teaching performance will be, 

highlighting the crucial importance of support in the progress of educational work. 

Keywords: Pedagogical support, teaching work, evidence of learning, achievement of 

competencies. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años, se ha consolidado un consenso en la investigación en torno a 

la noción de que la calidad del formador es un determinante críticamente importante para 

el desarrollo y rendimiento estudiantil (Dee y Wyckoff, 2013) así como para los 

resultados en la vida posterior (Chetty et al., 2011). No obstante, no existe un acuerdo 

amplio similar sobre cómo impulsar sistemáticamente mejoras en la calidad de la fuerza 

laboral docente (Tantaleán et al., 2016).  

En el ámbito global sobre los procesos educativos, la labor de los docentes 

constituye la pieza fundamental para asegurar la calidad de los conocimientos adquiridos 

por las discentes y los discentes. Desde la perspectiva basada en derechos, se reconoce la 

importancia crucial del rol docente en la formación académica y el desarrollo integral de 

los educandos (UNESCO, 2019). Por esta razón, el Ministerio de Educación (MINEDU) 

ha integrado esta medida como parte de su estrategia en el marco de la previsión por 

resultados, en colaboración con el Ministerio de Economía y Finanzas y los Programas 

Educativos. Se centra particularmente en los logros de aprendizaje en todos los ciclos. El 

objetivo específico de esta iniciativa es brindar asistencia técnica a los maestros con el 

propósito de elevar su rendimiento en el entorno educativo, con la consecuencia directa 

de mejorar de manera significativa los resultados de aprendizaje de los discentes (Minez, 

2017). 

En la región de Latinoamérica, implementar las diversas perspectivas propuestas 

sobre el acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas demanda 
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transformaciones sustanciales dirigidas a alterar los paradigmas arraigados y, por ende, a 

la implementación de reformas educativas que aseguren la calidad del sistema educativo 

en cada nación (Oquendo, 2013). Esto se debe a que el acompañamiento está 

intrínsecamente vinculado a la interpretación y aplicación de la gestión y la supervisión 

en las instituciones educativas (Pérez et al., 2018). Según Salazar y De la Luz (2012) 

existe una gran cantidad de pruebas que respaldan la importancia esencial del trabajo 

realizado por los especialistas educacionales para alcanzar las metas de los sistemas 

educativos. En este sentido, en el contexto peruano, se ha afirmado como uno de los 

pilares fundamentales de la reforma educativa la revalorización de la carrera docente. El 

país está progresando en la ejecución de diversas políticas, estrategias y programas 

orientados a fortalecer las políticas de desarrollo docente, con el objetivo de fomentar la 

participación de docentes con una sólida formación profesional y un compromiso ético 

sólido. 

Desde hace un tiempo, los educadores han estado en el centro de lo que podríamos 

denominar el "desafío educativo". No obstante, es imperativo reconocer que, en calidad 

de actores fundamentales, también constituyen un elemento clave en la exploración de 

respuestas. Las razones detrás de esta evolución pueden parecer inicialmente 

contradictorias (Zepeda, 2008). Inicialmente, en la política educativa tradicional, se 

atribuía al formador la única responsabilidad dentro de las políticas estatales en el sector 

educativo (Huamani, 2016). No obstante, con el transcurso del tiempo, el Estado ha 

optado por implementar continuamente el acompañamiento pedagógico para los 

docentes. Esta medida fue propuesta por el ministerio con el objetivo de equipar a los 

formadores con las herramientas necesarias para mejorar las prácticas pedagógicas y, por 

ende, levantar los niveles de rendimiento de los profesores. De esta manera, se busca que 

los discentes alcancen las competencias esperadas en diversas áreas curriculares, 
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marcando así un cambio significativo en la percepción del papel del formador dentro del 

sistema educativo. 

Durante años, el trabajo docente ha sido considerado como uno de las piezas 

determinantes para el aprendizaje significativo. Según el Ministerio de Educación 

(Minedu, 2014), el desempeño docente se define como las acciones observables de una 

persona que pueden ser descritas y evaluadas, reflejando su competencia. Este concepto 

implica la realización de aprendizajes esperados y la implementación de actividades 

asignadas, asumiendo que la forma en que se llevan a cabo estas tareas revela la 

competencia fundamental de la persona. Para ello, se destacan tres condiciones 

esenciales: El rendimiento, la responsabilidad y los resultados, aluden a las amplias 

funciones de la profesión, al comportamiento observable que puede evaluarse y a la 

identificación de logros tanto generales como particulares relacionados con el 

rendimiento docente. Estos prerrequisitos ofrecen un marco exhaustivo para evaluar y 

comprender el desempeño docente en el contexto de la educación. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el nivel de relación entre el acompañamiento pedagógico y la 

labor docente en el CEBA Dos de Mayo de Tambopata Madre de Dios 2023? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de relación entre el registro de situaciones observables de 

la labor docente en el CEBA Dos de Mayo de Tambopata Madre de Dios? 

 ¿Cuál es el nivel de relación entre el diálogo reflexivo y la labor docente 

en el CEBA Dos de Mayo de Tambopata Madre de Dios?  
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 ¿Cuál es el nivel de relación entre el Grupo de inter aprendizaje y la labor 

docente en el CEBA Dos de Mayo de Tambopata Madre de Dios? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

El nivel de relación entre el acompañamiento pedagógico y la labor 

docente en el CEBA Dos de Mayo de Tambopata Madre de Dios 2023 es positivo 

considerable. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

El nivel de relación entre el registro de situaciones observables y la labor 

docente en el CEBA Dos de Mayo de Tambopata Madre de Dios es positivo 

considerable. 

El nivel de relación entre el diálogo reflexivo y la labor docente en el 

CEBA Dos de Mayo de Tambopata Madre de Dios es positivo considerable. 

El nivel de relación entre el Grupo de inter aprendizaje y la labor docente 

en el CEBA Dos de Mayo de Tambopata Madre de Dios es positivo considerable. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Para llevar a cabo el estudio en el Ceba Dos de Mayo del Distrito de Tambopata, 

Madre de Dios en el periodo 2023 se fundamenta en tres dimensiones esenciales: teórica, 

práctica y metodológica: En primer lugar, desde una perspectiva teórica, la investigación 

surge debido a la escasa disponibilidad de datos centrados exclusivamente en la 

Educación Básica Alternativa. La carencia de información específica en esta área motivó 

la necesidad de profundizar y contribuir al conocimiento existente, llenando un vacío en 
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la literatura académica relacionada con este tipo de educación. Asimismo, en el plano 

práctico, la revisión exhaustiva de labores de investigación en repositorios de diversas 

universidades, tanto nacionales como extranjeras, no reveló investigaciones convincentes 

que aborden el trabajo sobre el acompañamiento pedagógico y la labor docente en un 

panorama post pandemia, como el que se vivió en 2022 y 2023. Este periodo de transición 

entre modalidades semipresenciales y presenciales, afectado por limitaciones, crea un 

escenario único y relevante para explorar. La falta de estudios sustanciales en esta área 

subraya la importancia práctica de esta investigación. Además, metodológicamente el 

estudio se justifica en la necesidad de responder a las políticas educativas actuales 

lideradas por el Ministerio de Educación (Minedu), que han enfocado su atención en el 

amaestramiento y la instrucción. La comprensión detallada de la realidad educativa en el 

Ceba Dos de Mayo permitirá alinear la investigación con las metas y estrategias 

propuestas por el Minedu, contribuyendo así al desarrollo del sistema educativo. 

Finalmente, la investigación no solo busca abordar la situación específica del Ceba Dos 

de Mayo, sino también servir de base para futuros estudios iguales en diferentes contextos 

geográficos. La relevancia y novedad de los hallazgos obtenidos tendrán el potencial de 

informar y orientar investigaciones adicionales, consolidando así el impacto y la utilidad 

de este estudio en el ámbito educativo. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de relación entre el acompañamiento pedagógico y la 

labor docente en el CEBA Dos de Mayo de Tambopata Madre de Dios en el 

periodo 2023 
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1.5.2. Objetivos específicos 

Establecer el nivel de relación entre el registro de situaciones observables 

y la labor docente en el CEBA Dos de Mayo de Tambopata Madre de Dios  

Establecer el nivel de relación entre el diálogo reflexivo y la labor docente 

en el CEBA Dos de Mayo de Tambopata Madre de Dios  

Establecer el nivel de relación entre el Grupo de inter aprendizaje y la labor 

docente en el CEBA Dos de Mayo de Tambopata Madre de Dios 
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CAPÍTULO II 

 REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES 

Las investigaciones examinadas, son artículos científicos de revistas indexadas y 

tesis de archivos digitales de diversas instituciones de todo el país y el mundo. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Luzuriaga (2023) consignó como meta de estudio, mediante un análisis 

metódico de los datos, investigar los puntos de vista de educadores y alumnos 

sobre la práctica reflexiva. El método fue de diseño no experimental, utilizando la 

modalidad documental. Los resultados indicaron que en comparación con los 

profesores que no emplean la práctica reflexiva, los que sí lo hacen obtienen 

resultados superiores. Además, había datos que apoyaban la creencia de que 

utilizarla ayuda a los profesores a ser más adaptables y sensibles a los problemas 

del aula. Como conclusión, hace hincapié en la importancia de que las 

instituciones de enseñanza superior que otorgan títulos en pedagogía, apoyen el 

desarrollo de la práctica reflexiva entre los aspirantes a profesores, reconociendo 

el papel fundamental que esta práctica desempeña en la mejora del calibre de los 

sistemas educativos.  

Velásquez (2022) en su investigación se enfocó en destacar el papel crucial 

del acompañamiento pedagógico como estrategia para fomentar la práctica 

reflexiva entre los docentes de la Escuela Técnica Robinsoniana Zamorana Sixto 

Sosa. Los resultados subrayan la importancia de considerar el acompañamiento 

educativo como un proceso organizado, global e integrado que se centra en las 
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experiencias únicas de cada profesor y se centra en ayudarles a reflexionar sobre 

su práctica pedagógica. En resumen, las actividades deliberadas y metódicas 

alimentadas por la práctica reflexiva han demostrado ser un enfoque exitoso para 

mejorar las prácticas docentes. 

Aravena (2020) en su tesis doctoral tuvo como objetivo evaluar las 

prácticas de asesoramiento pedagógico y comprender su impacto en el desarrollo 

profesional docente y la mejora del desempeño en el aula del profesorado en 

centros escolares de la comuna de Temuco, región de La Araucanía, Chile. La 

investigación se estructuró con un enfoque metodológico mixto. El artículo 

concluye destacando el potencial de las prácticas de asesoramiento pedagógico 

como potente herramienta para el desarrollo profesional del profesorado, 

especialmente cuando se aplican de manera formativa y se fundamentan en las 

ideas de participación democrática y colaboración entre los agentes educativos. 

Se parte de la hipótesis de que las comunidades escolares están gravitando hacia 

enfoques de asesoramiento que hacen hincapié en la mejora de la 

profesionalización y la eficacia de los profesores, ya que se reconoce que son 

elementos críticos que influyen en el crecimiento académico de los estudiantes. 

Verástegui y González (2019) afirmaron que el objetivo de su estudio fue 

evaluar y validar el proyecto piloto “Pensadero de maestros” de la Fundación 

Promaestro, que pretende mejorar la calidad educativa y fortalecer el desarrollo 

profesional de los docentes promoviendo y apoyando la práctica reflexiva en 

instructores y profesores. La metodología empleada fue de carácter cualitativo, 

utilizando la entrevista semiestructurada y el grupo de discusión. Para completar 

los datos, 67 profesores participantes de seis centros de la Comunidad de Madrid 

recibieron un cuestionario de satisfacción. Los resultados verificaron que la 
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observación en el aula y la evaluación por los compañeros contribuyeron a 

aumentar el sentimiento de apoyo, reconocimiento y aprecio de los instructores 

por su labor profesional. En resumen, la ejecución del proyecto piloto fortaleció 

las prácticas reflexivas de los profesores y produjo importantes ventajas en 

términos de reconocimiento y valoración profesional. Las conversaciones finales 

proponen direcciones potenciales para futuras investigaciones sobre la idea de la 

práctica reflexiva en la profesión docente. 

Jiménez et al (2017) consignaron como objetivo identificar los temas que 

los profesores abordan en la práctica reflexiva a través de la escritura de diarios 

epistémicos, explorando las posibilidades de distanciamiento, objetivación de la 

propia práctica y generación de conocimiento. La técnica usada fue el diario 

epistémico, fundamentada en la reflexión teórica sobre las potencialidades de 

autocorrección de la escritura y los ensayos personales. Se profundizó en cuatro 

instancias que involucraron a instructores del curso “Práctica Pedagógica 

Profesional” de la licenciatura en Educación Física de una institución colombiana. 

En el comentario de los diarios se utilizó una técnica de análisis cualitativo, a 

través de técnicas que apoyan las prácticas de formación centradas en la reflexión 

y la generación de discernimiento a partir del trabajo docente, el proyecto pretende 

avanzar en la conversación sobre la preparación del profesorado. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Oblitas (2022), en su trabajo académico se enfocó en el liderazgo 

pedagógico para implementar estrategias centradas en el diálogo reflexivo con el 

objetivo de mejorar la práctica pedagógica en una institución educativa pública de 

la región San Martín. La metodología usada incluyó técnicas e instrumentos 
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cualitativos como focus group y entrevistas, encuestas de autopercepción y 

percepción, y cuestionarios aplicados a seis docentes, tres estudiantes, dos 

directivos y 12 padres de familia. La diagnosis identificó problemas con los 

procedimientos educativos, incluida la ausencia de un discurso reflexivo y la falta 

de la supervisión y el acompañamiento previstos. Siguiendo la perspectiva de 

Schön (2010) sugiere que la actividad profesional es esencial para la reflexión 

docente en entornos en los que los educadores construyen condiciones basadas en 

sus creencias y conocimientos profesionales. La idea, fundada en la conversación 

reflexiva mediante la observación y el acompañamiento pedagógico, funcionó 

bien para mejorar las prácticas educativas de los instructores y, en consecuencia, 

alzar las situaciones de realización de los alumnos. En resumen, los 

procedimientos dialógicos se presentan como un método eficaz para desmontar y 

reconstruir, reordenando el acto mismo de la instrucción. 

Macahuachi y Del Río (2021) dijeron que su objetivo era realizar una 

evaluación analítica de la literatura nacional e internacional sobre la adopción y 

los efectos del programa de acompañamiento pedagógico en la educación básica 

peruana. Por ende, se busca explorar la normativa desarrollada por el Ministerio 

de Educación (MINEDU) y estudios científicos que evalúen tanto los logros 

alcanzados como los puntos débiles encontrados en el programa de apoyo 

educativo hasta ese momento. La metodología utilizada se basa en una revisión 

analítica de la literatura, centrada en la exploración de documentos nacionales e 

internacionales relacionados con el programa. Un estudio crítico de las normas 

publicadas por el organismo rector y una revisión de la investigación científica 

ofrecen una perspectiva exhaustiva de la aplicación del programa. Los resultados 

de la revisión muestran que el MINEDU ha puesto mayor atención en la 
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implementación del programa de acompañamiento pedagógico, con fortalezas de 

la literatura y áreas de mejora de los estudios empíricos. Estos resultados ofrecen 

una visión contextualizada del estado actual del programa y enfatizan la necesidad 

de resolver los problemas encontrados para mejorar en gran medida el aprendizaje 

de los estudiantes. La evaluación concluye señalando la utilidad de examinar las 

ventajas y desventajas del programa y enfatizando la necesidad de abordar las 

deficiencias encontradas para lograr un cambio importante en la educación básica 

peruana. 

Milagros et al (2021) consignaron como propósito en su investigación 

realizar un análisis exhaustivo sobre el acompañamiento pedagógico como 

estrategia para formar a los docentes, explorando diversas perspectivas tanto en 

nuestro continente como en otros países. Se llevó a cabo una evaluación 

exhaustiva de la literatura que abarca los años 2014 - 2021 utilizando búsquedas 

en bases de datos y archivos de revistas académicas. Los resultados muestran que 

una táctica importante que mejora significativamente la eficacia de los profesores 

es el acompañamiento educativo. Además, para maximizar el proceso de 

aprendizaje, la práctica pedagógica enfatiza la necesidad de propiciar un ambiente 

tranquilo y de contacto afectivo entre el instructor y el alumno. En resumen, está 

claro que el acompañamiento pedagógico es importante tanto para la preparación 

del profesor como para la mejora del rendimiento académico, ya que pretende 

establecer en el aula ambientes favorables al éxito del aprendizaje. 

Arredondo (2020) consignó como objetivo describir las experiencias de 

éxito de los acompañantes pedagógicos en el distrito de Ancón, buscando 

interpretar cómo se desarrollan para lograr el éxito en su labor. Para esto, se adoptó 

un enfoque cualitativo con un diseño de estudio de casos, utilizando la entrevista 
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y la observación, guías y cuadernos de campo como instrumentos. La exploración 

se dio a cuatro acompañantes pedagógicos. Los resultados del estudio revelaron 

subcategorías adicionales que hacen hincapié en las funciones que desempeñan 

los acompañantes pedagógicos cuando acompañan a los profesores. La 

colaboración, la facilitación y el modelo de intervención son algunas de estas 

subcategorías. En conclusión, se hace hincapié en que los asistentes educativos 

necesitan tener empatía, habilidades de comunicación eficaces, voluntad de 

participar en un discurso reflexivo, apoyo mutuo y los recursos que necesitan para 

ser un factor de éxito en el crecimiento de los profesores. Además, se subraya la 

importancia de la ayuda de los directivos y educadores para que los asistentes 

educativos puedan desarrollar su carrera con éxito. 

Salazar (2018) en su investigación tuvo como objetivo principal potenciar 

la competencia de indagación mediante el método científico, a través de un 

enfoque de acompañamiento pedagógico, con la meta de elevar el nivel de logro 

de aprendizaje de los estudiantes. Para llevar a cabo el diagnóstico, se empleó la 

técnica de las entrevistas. El diseño del plan tiene en cuenta las tres facetas del 

liderazgo pedagógico: la gestión de la convivencia escolar, la gestión del 

seguimiento de apoyo, y gestión del currículo. El trabajo colegiado, las sesiones 

de reflexión y otras actividades relacionadas con los compromisos de gestión, los 

procedimientos de gestión escolar y los dominios, habilidades y desempeños del 

marco para el buen liderazgo escolar, son algunas de las tácticas que se sugieren. 

Su objetivo es resolver el problema seleccionando el mejor curso de acción que 

mejore la práctica pedagógica de los docentes y el aprendizaje de los alumnos. 

Esta estrategia pretende influir significativamente en el proceso educativo en su 

conjunto. 
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2.1.3. Antecedentes locales 

Tipula (2023) trabajó en una implementación del acompañamiento 

pedagógico como insumos para mejorar los métodos didácticos del curso de 

Matemáticas en docentes de una institución educativa de nivel primaria. El 

enfoque de estudio fue cualitativo, el diseño no experimental. Constituyeron la 

muestra de estudio, diez estudiantes y dos educadores que fueron elegidos. Se 

emplearon diversas herramientas, como un cuestionario para los alumnos, 

entrevistas semiestructuradas con los educadores para evaluar su aplicación de las 

habilidades y conocimientos pedagógicos, y una guía de observación de las aulas 

para identificar las tácticas empleadas por los educadores. Los resultados 

demostraron la falta de estrategias didácticas actuales, los anticuados programas 

de acompañamiento pedagógico para instructores y la ausencia de métodos para 

evaluar los procesos cognitivos de los estudiantes. Por lo tanto, se hacen 

sugerencias sobre cómo mejorar las circunstancias de la práctica pedagógica, lo 

que beneficiará el crecimiento cognitivo del estudiante, así como el nivel del 

ambiente de aprendizaje en la institución objeto de estudio. 

Lupo et al. (2023) en su investigación consignaron como propósito 

analizar la relación entre el monitoreo pedagógico y la satisfacción docente en la 

Institución Educativa Secundaria José Carlos Mariátegui, ubicada en Ilave, Puno, 

Perú. El diseño de la investigación fue no experimental y de alcance correlacional. 

La población estudiada fue de 78 docentes de dicha institución, manipulando un 

muestreo censal que incluyó a toda la población como unidad de análisis. La 

indagación mostró un coeficiente de correlación de Pearson (r) igual a 0,572, 

indicando una relación directa de nivel medio entre el monitoreo pedagógico y la 

satisfacción docente. En conclusión, se ha determinado que estas características 
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en los instructores de la Institución Educativa Secundaria José Carlos Mariátegui 

de Ilave, están regularmente correlacionadas. 

Cornejo (2020) en su estudio se propuso analizar la relación entre la 

administración educativa y el acompañamiento pedagógico docente en 

instituciones educativas públicas de Crucero, Puno, durante el año 2022. 

Utilizando un enfoque cuantitativo, el diseño fue no experimental con un alcance 

correlacional. La población de estudio fue de 90 profesores de colegios públicos 

en el distrito de Crucero, provincia de Puno, y la muestra fue igual que la 

población, empleando una técnica de muestreo censal. Para la compilación de 

datos, se utilizó el cuestionario de administración educativa y acompañamiento 

pedagógico como instrumentos. Los resultados revelaron una relación directa y 

significativa en ambas variables, respaldada por el coeficiente de Spearman (r = 

0.914) y un valor p de 0.000. En consecuencia, se concluye que existe una relación 

directa y positiva entre la administración educativa y el acompañamiento 

pedagógico en este contexto específico. 

Yana y Aedo (2018) en su estudio se centraron en explorar la estrategia de 

acompañamiento pedagógico y el papel de los docentes en dos instituciones 

educativas secundarias de Puno, Perú: los colegios Santa Rosa y Salesianos de 

San Juan Bosco. El estudio fue no experimental, de nivel correlacional. Se 

encuestó a 92 docentes seleccionados al azar de las instituciones mencionadas. 

Las resultas revelaron que el nivel de acompañamiento pedagógico en las etapas 

de planificación, desarrollo y evaluación, así como el nivel de desempeño docente 

en los dominios I y II, se situaron generalmente en las categorías de bueno (10%), 

muy bueno (85%) y excelente (5%), con un coeficiente r de Pearson igual a 0,763. 

La conclusión destaca la importancia de los profesores como componente crítico 
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del desempeño educativo en las escuelas secundarias de la Jornada y muestra una 

asociación fuerte y positiva entre su participación y el acompañamiento 

pedagógico. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Acompañamiento pedagógico 

Con el pasar del tiempo, han aparecido varias perspectivas sobre el 

concepto de acompañamiento pedagógico. De acuerdo con las pautas delineadas 

en diversos programas del Ministerio de Educación, se define el Acompañamiento 

Pedagógico como una estrategia que abarca aspectos tanto individuales como 

colectivos (Ushiña y Colmenarez, 2022). Esto implica la posibilidad de abordarlo 

de manera individualizada para atender las necesidades y características 

específicas de cada educador, así como de manera grupal (Rodríguez et al., 2016). 

En este sentido, la estrategia busca contribuir a la mejora de la práctica pedagógica 

mediante la reflexión e implementación de cambios necesarios en la labor 

educativa, orientados a lograr la independencia profesional de los docentes y 

optimizar los futuros aprendizajes de los discentes del país (Cueva et al., 2021). 

Por ende, su objetivo radica en que los formadores perfeccionen, fortalezcan y 

apliquen sus habilidades en el aula en beneficio de los discentes (Abanto et al., 

2021) 

Según Abanto et al (2021) el acompañamiento pedagógico se percibe 

como un elemento crucial para potenciar el rendimiento docente, y las instancias 

responsables de la educación lo consideran como un proceso continuo que abarca 

todo el territorio. En cambio, Chen et al (2015) sostiene que lo esencial es 

proporcionar asesoría técnica a los docentes, permitiéndoles reflexionar sobre su 
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práctica pedagógica en el aula en un entorno caracterizado por la armonía y la 

comunicación afectiva entre el acompañante y el docente acompañado, con el 

objetivo de lograr un mejor aprendizaje. 

El acompañamiento pedagógico se configura como una intervención 

formativa basada en una relación de apoyo, con el propósito de fomentar el 

crecimiento y la madurez en términos de coherencia, responsabilidad y libertad de 

las personas (Oquendo, 2013). El acompañamiento es esencial para la profesión 

docente porque ayuda a los instructores a perfeccionar las habilidades necesarias 

para realizar su trabajo de forma adecuada, eficaz y eficiente, lo que redunda en 

beneficio de la educación de los alumnos. Desde un punto de vista crítico y 

reflexivo, este método se ha establecido como una táctica crucial en la búsqueda 

continua de instructores para conseguir la instrucción. En este contexto, las 

políticas educativas diseñadas para orientar el desempeño y respaldar a las 

instituciones educativas juegan un papel crucial al abordar las necesidades de 

formación que surgen a lo largo de la carrera docente (Valencia, 2020). 

La construcción de la conexión de acompañamiento se centra en las 

actividades instructivas del formador y se observa sobre todo en el entorno 

escolar, cuando los miembros de la comunidad educativa entablan un discurso. 

Aquí, el acompañamiento se percibe como una postura, un ajuste del entorno y un 

plan coordinado. Las reflexiones del equipo directivo y de los formadores son la 

fuente de las acciones de acompañamiento. Como resultado, el acompañamiento 

se personaliza para satisfacer las necesidades únicas de cada alumno en el entorno 

educativo. Los acompañantes, en su recorrido, aprovechan las fortalezas y 

habilidades presentes en la escuela y en las personas en desarrollo, al mismo 
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tiempo que abordan y enriquecen las debilidades y lagunas en el desarrollo 

profesional (Zepeda, 2008). 

El acompañamiento del profesorado es un conjunto de procedimientos que 

el equipo directivo ha puesto en marcha con el objetivo de ayudar a los formadores 

a realizar actividades que recojan datos e información pertinentes para mejorar sus 

planteamientos pedagógicos. Este respaldo se fundamenta en un plan de trabajo 

que ha sido diseñado y/o compartido con todos los miembros de la institución, 

orientado a perfeccionar las prácticas docentes mediante iniciativas dirigidas hacia 

el pensamiento crítico y metas conexas (Valencia, 2020). 

2.2.2. Importancia del acompañamiento 

El acompañamiento pedagógico es sustancial para fortalecer la labor 

docente y mejorar la calidad educativa (Trejo & Valencia, 2024). Además, al 

ofrecer un apoyo continuo y personalizado, permite a los maestros reflexionar 

sobre sus prácticas, identificar áreas de mejora y adaptar sus métodos de 

enseñanza a las necesidades específicas de sus estudiantes (D. S. De La Rosa, 

2023).Este proceso es especialmente importante en contextos educativos 

desafiantes, donde los docentes enfrentan realidades diversas y complejas 

(Gómez, 2023).  

2.2.3. Acompañamiento del directivo 

Según el MINEDU (2014) la gestión del desempeño del liderazgo es 

entendida como un proceso sistemático y continuo por parte de un compañero con 

cargo directivo capacitado para trabajar con profesores y administradores para 

fomentar la reflexión sobre su trabajo, para facilitar el autoconcepto de prácticas 

y decisiones. Estas reflexiones deben ayudar a iniciar un proceso de 
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transformación y mejora en la propia práctica docente para garantizar resultados 

desde una perspectiva inclusiva. 

2.2.4. La planificación colegiada 

El currículo juega un papel importante en el logro de la calidad de la 

educación; se crea en la implementación práctica del plan educativo, sabe lo que 

se debe enseñar, brinda la oportunidad de tener en cuenta el objetivo de la 

educación; en realidad es un punto de partida y corresponde directamente a la 

planificación curricular; es importante colocar Sistematización de contenidos, por 

qué debe traducirse en contenidos de aprendizaje, para que los contenidos puedan 

ser sistematizados y adaptados al contexto de desarrollo del niño, desarrollar 

conocimientos básicos, auténticos, que tengan sentido (Zegarra et al., 2022). 

Para lograr estos objetivos, los docentes necesitan conocer a sus alumnos, 

cuáles son sus características, de qué procedencia, asegurar el orden y la 

pertinencia del programa, ver la profundidad del contenido y adaptarse. a su 

entorno y realidad El proceso de aprendizaje tiene lugar; luego "cómo" significa 

el método a considerar en el proceso de aprendizaje; aquí se deben utilizar 

estrategias que permitan la interacción entre docente y alumno, pero también los 

elementos pedagógicos necesarios que respondan a los recursos disponibles y así 

asegurar que se logre el objetivo. Finalmente, en este contexto, hay que recordar 

que organizar y anticipar la fase de evaluación es fundamental para que una 

adecuada planificación sea responsable de los resultados de enseñanza y 

aprendizaje (Genovez y Maguiña, 2022). 
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2.2.5. Conducción del proceso de enseñanza.  

Esta dimensión se centra en el desempeño docente durante el proceso de 

aprendizaje. El desarrollo del docente en el proceso de aprendizaje es crucial 

desde el momento de la motivación hasta el final de la evaluación o metacognición 

en beneficio del estudiante (Agreda y Pérez, 2020). 

Por tanto, la implementación del proceso de aprendizaje debe estar 

relacionada con la implementación del sistema estratégico previsto en la 

planificación de todo el congreso y en los requisitos para la evaluación del 

desempeño pedagógico a través de títulos, gestión del proceso de aprendizaje y 

acompañamiento del aprendizaje desde el profesor. está siendo procesado. De esta 

forma, se puede observar si el profesor ayuda a los alumnos de forma individual 

y conjunta, proporciona feedback continuo, supervisa en todo momento el trabajo 

de los alumnos y los orienta para que los niños lleguen a sus propias respuestas. y 

saca tus propias conclusiones (Vergara, 2016). 

Completar el proceso de aprendizaje significa y pone mucho énfasis en 

brindar espacio o persuasión para activar el razonamiento, la creatividad y el 

pensamiento crítico en los estudiantes. Por lo tanto, los docentes tienen la 

responsabilidad no de impartir conocimientos, sino de promover la forma de 

adquirir el conocimiento y la forma de convertir el conocimiento en acción. Hacer 

preguntas es muy importante porque estas preguntas deben ser indagatorias, 

indagaciones que conduzcan al análisis, la reflexión o la toma de decisiones, no 

simplemente volver a contar (Martínez y González, 2016). 
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2.2.6. Evaluación del proceso de enseñanza.  

Dado que el aprendizaje y la enseñanza van de la mano, las estrategias de 

enseñanza deben centrarse en la evaluación continua del progreso de los alumnos. 

También se ha sugerido que el método de enseñanza del profesor debe tener en 

cuenta los objetivos de aprendizaje que se espera que alcancen los alumnos y debe 

ser evaluado al final en función de dichos objetivos. Por lo tanto, la evaluación 

debe recordarse desde el principio, desde la planificación hasta guiar el proceso 

de selección de estrategias, y las mismas herramientas de evaluación que permiten 

el seguimiento de los resultados del aprendizaje (Salluca y Valeriano, 2018). 

El aprendizaje es un proceso sociocultural interactivo; no solo se aprende 

en el ambiente escolar, el espacio contextual es fundamental; cuando los docentes 

lideran el proceso de aprendizaje, los planes desarrollan habilidades, 

competencias y valores; de acuerdo con las directrices y políticas del modelo 

curricular, organizar el proceso de aprendizaje, encontrar la situación de 

aprendizaje para desarrollar y medir, evaluar y retroalimentar las brechas; no basta 

con comprobar si se ha logrado el aprendizaje, es necesario asegurarse de la 

eficacia del aprendizaje, el desarrollo de este proceso es significativo; los docentes 

utilizan diferentes herramientas y las adaptan de tal manera que, en el marco de la 

evaluación, existe un interés por reforzar situaciones que no reflejan el logro de 

las habilidades originalmente planificadas (Sevilla, 2021). 

2.2.7. Dimensiones del acompañamiento pedagógico 

Para este estudio se tienen en cuenta las dimensiones como cada tipo de 

intervención para apoyar pedagógicamente al docente según lo sugerido por el 

Ministerio de Educación (2014). 
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2.2.7.1. El registro de situaciones observables 

Se considera uno de los tipos de intervenciones de ayuda técnica al 

profesorado más aplicables. Se distingue por ser permanente e individual 

a lo largo de la evolución de la clase. Por este motivo, la principal acción 

del acompañante a lo largo de la sesión de clase es la observación, que 

sirve de base para otro tipo de intervención. (MBDD, 2022). 

2.2.7.2. El dialogo reflexivo 

La información obtenida al ver a los alumnos actuar en el aula y al 

conversar con ellos es la principal aportación, por lo que la actividad 

dialógica y reflexiva que tiene lugar tras la sesión de aprendizaje es crucial. 

Los profesores acompañantes siguen llamando la atención sobre todos los 

aspectos positivos, al tiempo que promueven la introspección mediante 

preguntas de sondeo que ayudarán al profesor acompañado a evaluar su 

propia actuación. (MBDD, 2022). 

2.2.7.3. El grupo de inter aprendizaje 

Para el Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD, 2022) 

incluye explicar a los profesores los objetivos y la metodología de trabajo 

que se utilizará, recoger sugerencias y expectativas sobre el crecimiento 

del grupo de interaprendizaje (GIA) desarrollando y consensuando 

sugerencias y/o soluciones a los problemas que surgen en el aula y que no 

favorecen la calidad del aprendizaje de los alumnos. 
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2.2.8. Labor docente  

La tarea del maestro, tomando en cuenta y precisando que es el proceso de 

cumplimiento de sus funcionalidades; éste se encuentra definido por componentes 

asociados al propio maestro, al alumno y al ámbito (Agreda y Pérez, 2020) 

Disponer de un perfil del funcionamiento del maestro es imprescindible 

para el trabajo de formación de los profesores, especialmente de formación en 

servicio, o sea, aquella que reciben a medida que ejercen la profesión 

(Portocarrero, 2015). No se debe olvidar que el maestro es un representante de 

cambio, su labor no es solo transmitir información, sino hacer un proceso de 

educación que haga aprendizajes de manera significativa y contextualizada para 

poder hacer más grande rendimiento académico y el desarrollo integral del 

estudiante (Gutiérrez, 2020). 

La segunda alternativa destaca y reconoce que la enseñanza es una 

actividad difícil, lo que constituye el fundamento de la perspectiva profesional de 

la enseñanza sobre la que se crea el Marco para el Buen Desempeño Docente. Su 

puesta en práctica requiere una acción reflexiva, una interacción independiente y 

crítica con la información relacionada con la acción, y habilidades para la toma de 

decisiones en situaciones específicas. Además, es una profesión que debe 

ejercerse a través y dentro de la intrincada red de relaciones entre los estudiantes 

y sus compañeros, que rige el aprendizaje y el funcionamiento de las instituciones 

educativas. Dado que comprenden la influencia de sus palabras y actos en el 

crecimiento de los alumnos, los profesores según esta visión se consideran a sí 

mismos agentes de cambio. Esta es una función del compromiso moral (Minedu, 

2014). 
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El procedimiento de evaluación de la eficacia de los profesores no debe 

tener por objeto poner de relieve sus defectos o los del sistema educativo en su 

conjunto. No se trata de encontrar al “culpable” de los errores que pueden ocurrir 

en cualquier proceso de enseñanza. Que las evaluaciones del desempeño docente 

no sean cacerías de brujas es absurdo y va en contra de la propia naturaleza de la 

evaluación (Estrada, 2017). 

En este sentido, la evaluación del manejo profesor, se define como un 

proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con la exclusiva 

finalidad de apreciar el impacto educativo real y importante, que genera en los 

alumnos el quehacer profesional de los maestros, referente a sus habilidades 

didácticas, su emocionalidad, responsabilidad gremial, su dominio del contenido de la 

asignatura que imparte y la naturaleza de sus interacciones interpersonales con sus 

estudiantes, compañeros de trabajo y directivos (De Chaparro, 2018). 

2.2.9. Importancia de la labor docente 

La labor docente es fundamental, pues radica para el desarrollo integral de 

los estudiantes y el progreso de la sociedad (Fernández et al., 2024). Pues, los 

docentes no solo transmiten conocimientos, sino que también moldean valores, 

actitudes y habilidades críticas que permiten a los estudiantes enfrentar los 

desafíos del mundo actual (Catalán & Obeso, 2023). Asimismo, su papel es 

esencial en la formación de ciudadanos responsables, creativos y éticos, capaces 

de contribuir positivamente a sus comunidades (San Martín & San Martín, 2022). 

Además, los docentes actúan como guías y mentores, fomentando el pensamiento 

crítico, la curiosidad y el amor por el aprendizaje (Camayo et al., 2023). Por 

último, la calidad de la enseñanza influye directamente en los resultados 
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académicos y en el desarrollo personal de los estudiantes, haciendo de la labor 

docente un pilar indispensable en el sistema educativo y en la construcción de un 

futuro más equitativo y próspero (Quispe et al., 2023). 

2.2.10. Dimensiones de la labor docente 

El Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD) menciona las siguientes 

dimensiones que se definen a continuación: 

2.2.10.1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

El Ministerio de Enseñanza en la guía del Marco del Buen 

Funcionamiento asegura que la preparación para el aprendizaje de los 

alumnos: Comprende la organización del trabajo pedagógico por medio de 

la preparación del programa curricular, las unidades didácticas y las 

sesiones de aprendizaje dentro de un enfoque intercultural e inclusivo 

(Minedu, 2019). 

Refiere el razonamiento de las primordiales propiedades sociales, 

culturales, materiales e inmateriales y cognitivas de sus alumnos, el 

dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 

selección de materiales educativos, tácticas de educación y evaluación del 

aprendizaje (Genovez y Maguiña, 2022).  

2.2.10.2. Desarrollo de estrategias didácticas para el aprendizaje de 

los estudiantes 

El Ministerio de Educación (2019) afirma que las orientaciones del 

Marco de Buen Desempeño, la educación para el aprendizaje de los 

alumnos involucra llevar a cabo el desarrollo educativo con una 
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metodología que aprecie la multiplicidad y la integración en todas sus 

formas. Habla de la intervención pedagógica del instructor en la creación 

de un contexto favorable al aprendizaje, la entrega de insumos, la 

motivación permanente de los alumnos, la creación de diversas 

metodologías y la aplicación de recursos didácticos pertinentes y 

significativos.  

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Gestión curricular 

Es un aspecto esencial de la evaluación normal de cualquier institución de 

educación y puede interpretarse como un proceso continuo, dinámico y gerencial 

de gestión académica y administrativa periódica, con el fin de reflexionar, 

comprender y enriquecer la realidad educativa. 

2.3.2. Desempeño 

Es el resultado que se expresa a través de la dedicación, eficiencia y 

esfuerzo individual y/o del equipo, y puede medirse para monitorear y controlar 

lo que se ha logrado, sin importar cuán positivo o negativo sea, degradar o limitar 

el desempeño.  

2.3.3. Desempeño directivo  

Es la gestión del profesorado, el talento, los recursos, el entorno 

organizativo y la convivencia escolar, donde uno o varios miembros de la 

institución toman la iniciativa. Éstos, a su vez, aunque sean su deber, pueden 

garantizar un impacto efectivo en el logro de la calidad académica de todos los 

alumnos. 
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2.3.4. Liderazgo  

Es la capacidad de un individuo para persuadir, inspirar, planificar y actuar 

con el fin de alcanzar metas y objetivos en relación con personas y grupos dentro 

de un marco moral. Está relacionada con la transformación y el cambio tanto a 

nivel individual como grupal. 

2.3.5. Monitoreo  

Es el proceso metódico de recopilación, evaluación y aplicación de datos 

para determinar la eficacia de un programa en la consecución de sus objetivos e 

influir en las futuras decisiones de gestión. 

2.3.6. Instrumento  

Es una herramienta o un medio para alcanzar un objetivo. Puede 

producirse de forma natural, es decir, sin intervención humana. 

2.3.7. Acompañamiento 

Es el acto de acompañamiento y su resultado, que es encontrarse en 

compañía de otras personas o complementar un tema a otro tema.  
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CAPÍTULO III 

  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

La investigación se desarrolló en el CEBA Tambopata, situado en el distrito y 

provincia del mismo nombre. Esta institución forma parte de la provincia de Tambopata, 

la cual está ubicada en el Departamento de Madre de Dios. 

3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO  

La investigación se realizó durante el año académico correspondiente al 2023. 

3.3. METODOLOGÍA 

3.3.1. Descripción del método 

Los métodos a emplear son: El deductivo y el analítico.  

3.3.1.1. Método analítico 

Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de 

estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma 

individual (Bernal, 2010). Para alcanzar los objetivos fijados en este 

estudio, se analizaron los resultados descriptivos, la prueba de bondad y la 

correlación de ambas variables, considerando los valores regidos en sus 

respectivas escalas de baremación. 

3.3.1.2. Método deductivo 

Según Bernal (2010) “Este tipo de razonamiento implica extraer 

implicaciones amplias para derivar explicaciones específicas”. En este 
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trabajo se ha especificado el planteamiento del problema desde un ámbito 

internacional a un ámbito local. Cabe resaltar que el contraste de hipótesis, 

asume el método hipotético deductivo, puesto que la base de este trabajo, 

son los fenómenos observados en el campo de estudio. 

3.3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.2.1. Técnica 

Por la naturaleza de la investigación, se determinó emplear la 

encuesta estructurada. Según Méndez (2011), la investigación es producto 

de la aplicación de un procedimiento estandarizado. Para dicho propósito, 

se utilizará la técnica de la encuesta. 

3.3.2.2. Instrumentos 

En palabras de Bernal (2010), el cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables que van a medirse. 

Se hará uso de cuestionarios estructurados. Dicho instrumento y 

cuestionario fue validado por tres expertos.  

Tabla 1 

Validación del instrumento 

Experto Grado académico Resultado 

Carlos Alberto Vásquez Barrios Magister  Aplicable 

Saturnino Quispe Inofuente  Magister  Aplicable 

Santos Ylipa Benavides  Magister  Aplicable 
Nota. Datos obtenidos de la ficha técnica de validación. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO  

3.4.1. Población 

En referencia a la población, Arias (2012) define población o población 

objetivo como: “Un conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la investigación”. La 

población estaba formada por profesores de varias asignaturas: matemáticas, 

comunicación, ciencias sociales, ciencias, tecnología y medio ambiente, etc., Que 

en total hacen 21 docentes del CEBA Tambopata.  

3.4.2. Muestra  

La muestra se ha seleccionado de manera censal, por lo tanto, es no 

probabilística. Es decir, al ser un número reducido y accesible se tomó a la 

totalidad. Entonces nuestra muestra fue 21 docentes. 

Tabla 2 

Determinación de la Muestra  

Área de formación disciplinar   Cantidad docente 

Matemáticas  4 

Comunicación  4 

Ciencias sociales  3 

Ciencia Tecnología y Ambiente 4 

Inglés  2 

Educación para el trabajo 3 

Educación Física 1 

TOTAL  21 

Nota. Datos obtenidos de las áreas establecidas por el MINEDU. 

3.5.  DISEÑO ESTADÍSTICO 

En este estudio, se empleó el coeficiente de correlación Rho de Spearman para 

demostrar relaciones entre variables y dimensiones, en la medida que los datos 

identificados tuvieron un comportamiento o distribución irregular. Es así que r representó 
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el coeficiente de correlación, X denotó la variable 1 (acompañamiento pedagógico), Y 

representó la variable 2 (Labor docente), y n correspondió al tamaño de la muestra. En 

otras palabras, se evaluó la diferencia entre los rangos de las variables X e Y para analizar 

y cuantificar la correlación en el contexto pasado del acompañamiento pedagógico y la 

labor docente. 

3.6. PROCEDIMIENTO  

Este estudio, al emplear métodos inferenciales y analíticos, incorporó métodos de 

estadística descriptiva e inferencial para procesar y analizar los datos. La interpretación 

de los resultados de la encuesta permitió contrastar la hipótesis propuesta, con las 

siguientes actividades planificadas: 

• Análisis exhaustivo de la información recopilada. 

• Codificación sistemática de los datos. 

• Procesamiento detallado para calcular promedios y porcentajes relevantes. 

• Interpretación rigurosa de los resultados. 

La información fue analizada, clasificada y tabulada usando el paquete estadístico 

SPSS versión 27, facilitando la comprensión y visualización de los resultados mediante 

la creación de tablas que reflejan de manera efectiva los hallazgos. 

3.7. VARIABLES  

Las variables de estudio son dos: 

3.7.1. Var 01: Acompañamiento pedagógico  

El acompañamiento pedagógico es un proceso integral que implica la guía 

y apoyo continuo de un educador hacia los estudiantes, promoviendo su desarrollo 

académico y personal. Este enfoque va más allá de la enseñanza tradicional, 
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involucrando la identificación de necesidades individuales, el estímulo de 

habilidades específicas y la adaptación de estrategias educativas. A través de la 

observación, retroalimentación constructiva y la implementación de recursos 

educativos personalizados, el acompañamiento pedagógico busca potenciar el 

aprendizaje autónomo, el pensamiento crítico y el crecimiento global de los 

educandos, fomentando así un ambiente educativo enriquecedor y efectivo. 

3.7.2. Var 02: Labor docente 

La labor docente es una tarea multifacética centrada en ayudar el 

aprendizaje y el desarrollo de los escolares. Va más allá de conocimientos, 

implicando la inspiración, motivación y orientación de los educandos. Los 

docentes desempeñan un papel crucial al diseñar planes de estudio, implementar 

estrategias pedagógicas innovadoras y proporcionar retroalimentación 

constructiva. Fomentan un ambiente inclusivo y estimulante, cultivando 

habilidades sociales y cognitivas. Además, asumen responsabilidades 

emocionales al nutrir el bienestar de los estudiantes. La labor docente, por ende, 

no solo es educativa, sino también formativa, contribuyendo significativamente al 

crecimiento integral de los individuos. 

3.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados fueron examinados en concordancia con los objetivos establecidos. 

En una primera fase, se inició con el análisis descriptivo, el cual implicó la composición 

de tablas y gráficos para presentar de manera clara los datos recopilados. Posteriormente, 

se hizo un análisis estadístico inferencial, donde se procedió a contrastar las hipótesis 

planteadas. Este enfoque secuencial permitió una comprensión exhaustiva de los 
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resultados, partiendo de la descripción detallada hacia la evaluación crítica y 

fundamentada de las hipótesis formuladas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Por la pertinencia de los resultados, en este apartado la parte descriptiva se 

presenta por las dimensiones de cada variable. En SPSS 27 se realizan dos cortes para 

denotar los resultados requeridos. 

Tabla 3 

Percepción del profesorado sobre acompañamiento pedagógico 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Alto  2 10 10 10 

Regular  7 33 33 43 

Bajo 12 57 57 100 

Total 21 100 100   

Nota: Valores obtenidos de la base de datos del acompañamiento pedagógico.  

Figura 1 

Percepción del profesorado sobre acompañamiento pedagógico 

 

Nota: La figura muestra los niveles de percepción del profesorado sobre el acompañamiento pedagógico.  
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Los resultados reflejan la percepción del profesorado sobre el acompañamiento 

pedagógico, evaluada en tres niveles. Se observa que un 10% de las percepciones se 

clasificaron como "Alto", indicando una valoración positiva y apreciativa de la calidad 

del acompañamiento. El nivel "Regular" abarcó el 33%, sugiriendo una percepción 

moderada, mientras que el 57% se ubicó en la categoría "Bajo", señalando una mayoría 

que percibe el acompañamiento pedagógico de manera crítica o insatisfactoria. Estos 

resultados subrayan la importancia de abordar las percepciones del profesorado para 

mejorar la efectividad y la aceptación del acompañamiento pedagógico en el entorno 

educativo. 

El acompañamiento pedagógico constituye un desarrollo colaborativo y 

personalizado donde un profesional experimentado, como mentor o supervisor, brinda 

apoyo continuo a los docentes para mejorar sus prácticas educativas. Este enfoque implica 

la observación, retroalimentación, orientación y desarrollo de estrategias pedagógicas 

efectivas. El objetivo es fortalecer la enseñanza, estimular la reflexión y promover el 

crecimiento profesional del docente. Al adaptarse a las necesidades individuales, el 

acompañamiento pedagógico facilita la implementación de métodos innovadores, 

optimiza el aprendizaje de los estudiantes y contribuye al enriquecimiento del entorno 

educativo en búsqueda de la excelencia en la educación. 
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Tabla 4 

Registro de situaciones observables en el acompañamiento pedagógico en el CEBA Dos 

De Mayo  

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Alto  0 0 0 0 

Regular  10 48 48 48 

Bajo 11 52 52 100 

Total 21 100 100   

Nota: Datos obtenidos de la base de datos del acompañamiento pedagógico. 

Figura 2 

Registro de situaciones observables en el acompañamiento pedagógico en el CEBA Dos 

De Mayo 

 

Nota: La figura muestra los niveles de situaciones observables para la mejora de la labor docente. 

En el estudio sobre el acompañamiento pedagógico en el CEBA Dos De Mayo de 

Tambopata, Madre De Dios, durante el año 2023, se registraron situaciones observables 

para la mejora de la labor docente. Se observa que ningún caso fue catalogado como 

"Alto", mientras que el nivel "Regular" abarcó el 48% de las situaciones registradas. Por 

otro lado, el nivel "Bajo" representó el 52%, constituyendo la categoría más prevalente. 

Estos hallazgos revelan una distribución desigual en los niveles de acompañamiento por 
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los directivos o responsables de la responsabilidad encomendada, con la mayoría de las 

situaciones registradas situándose en el nivel "Regular" y "Bajo". 

El registro de situaciones observables en el acompañamiento pedagógico es un 

proceso que implica la documentación y análisis detallado de eventos y circunstancias 

significativas en el ámbito educativo. Enfocado en capturar momentos clave durante el 

proceso educativo, este registro busca identificar patrones, fortalezas y áreas de mejora. 

Al documentar las interacciones entre docentes y estudiantes, así como las dinámicas en 

el entorno educativo, se obtiene una perspectiva valiosa para evaluar la efectividad del 

acompañamiento pedagógico. Este análisis informado contribuye a la toma de decisiones 

estratégicas, facilitando el progreso continuo en la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

4.1.1. Dimensión: el diálogo reflexivo 

Tabla 5 

Nivel de diálogo reflexivo entre acompañante y docente  

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Alto  2 10 10 10 

Regular  10 48 48 57 

Bajo 9 43 43 100 

Total 21 100 100   

Nota: Datos obtenidos de la dimensión “diálogo reflexivo” ubicado en la base de datos.  
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Figura 3 

Nivel de diálogo reflexivo entre acompañante y docente 

 

Nota: La figura muestra el nivel de diálogo reflexivo entre el acompañante y el docente.  

Los resultados revelan el nivel de diálogo reflexivo entre el acompañante 

y el docente en el contexto estudiado. Se observa que el nivel "Alto" fue evidente 

en un 10% de las interacciones registradas, indicando un diálogo profundo y 

reflexivo. Mientras tanto, el nivel "Regular" abarcó el 48%, sugiriendo una 

presencia significativa de diálogo, aunque con espacio para mejoras. En contraste, 

el nivel "Bajo" representó el 43%, señalando situaciones donde el diálogo 

reflexivo puede ser limitado. Estos hallazgos sugieren la necesidad de fortalecer 

y fomentar un diálogo más profundo entre el acompañante y el docente para 

enriquecer la calidad del acompañamiento pedagógico. 

El diálogo reflexivo entre el acompañante y el docente implica un 

intercambio significativo y profundo de ideas, reflexiones y experiencias 

relacionadas con la práctica pedagógica. En este proceso, el acompañante, que 

puede ser un mentor, supervisor o colega experimentado, y el docente comparten 

sus perspectivas, analizan situaciones pedagógicas, exploran enfoques 

innovadores y reflexionan sobre las decisiones y acciones tomadas en el aula. Este 
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diálogo busca fomentar la autorreflexión, el desarrollo profesional y la mejora 

continua en la enseñanza, permitiendo al docente obtener retroalimentación 

constructiva y enriquecer sus habilidades pedagógicas a través del intercambio 

crítico y reflexivo. 

4.1.2. Dimensión: El grupo de interaprendizaje 

Tabla 6 

Funcionalidad del grupo de interaprendizaje  

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Alto  0 0 0 0 

Regular  7 33 33 33 

Bajo 14 67 67 100 

Total 21 100 100   

Nota: Datos obtenidos de la dimensión “participación en el grupo de interaprendizaje” de la base 

de datos. 

Figura 4 

Funcionalidad del grupo de interaprendizaje 

 

Nota: La figura muestra el nivel de participación de los docentes en el grupo de interaprendizaje. 

Los resultados muestran el nivel de participación en el grupo de 

interaprendizaje en acompañamiento pedagógico. Sorprendentemente, ninguna 

frecuencia fue categorizada como "Alto", indicando una ausencia completa de 
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participación destacada. La mayoría de las interacciones, representadas por el 

67%, fueron clasificadas como "Bajo", sugiriendo una participación limitada en 

el grupo. Mientras que el nivel "Regular" abarcó el 33%, señalando una presencia 

significativa, pero aún mejorable, en términos de participación en el 

interaprendizaje. Estos resultados resaltan la obligación de fomentar una 

colaboración más activa y comprometida en el grupo de interaprendizaje para 

maximizar los beneficios del acompañamiento pedagógico. 

Los grupos de interaprendizaje en acompañamiento pedagógico son 

espacios colaborativos donde educadores se reúnen para compartir experiencias, 

reflexiones y conocimientos relacionados con su práctica pedagógica. Estos 

grupos promueven un aprendizaje mutuo y colaborativo entre los docentes, 

fomentando la reflexión conjunta sobre desafíos, estrategias pedagógicas efectivas 

y el desarrollo profesional. Los participantes comparten ideas, exploran enfoques 

innovadores, reciben retroalimentación constructiva y se apoyan mutuamente en 

la mejora continua de sus habilidades y métodos de enseñanza. Los grupos de 

interaprendizaje son fundamentales para fortalecer la comunidad educativa y 

enriquecer la calidad del acompañamiento pedagógico. 
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4.2. VARIABLE LABOR DOCENTE 

Tabla 7 

Nivel de labor docente 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Alto  8 38 38 38 

Regular  13 62 62 100 

Bajo 0 0 0 100 

Total 21 100 100   

Nota: Datos obtenidos de la base de datos. 

Figura 5 

Nivel de labor docente 

 

Nota: La figura muestra los grados en los tres niveles de la labor docente 

Los resultados revelan el nivel de la labor docente, clasificando la frecuencia de 

las evaluaciones. Un notable 38% de las evaluaciones fueron categorizadas como "Alto", 

sugiriendo un desempeño sobresaliente en las prácticas educativas. La mayoría de las 

evaluaciones, representadas por el 62%, se clasificaron como "Regular", indicando un 

desempeño sólido, pero con espacio para mejoras. Significativamente, no se registraron 

evaluaciones bajo el nivel "Bajo". En conjunto, estos hallazgos resaltan un nivel 

generalmente positivo en la labor docente, con áreas específicas de fortaleza y 
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oportunidades de crecimiento identificadas para promover la mejora continua en el 

ámbito educativo. 

La labor docente se refiere al conjunto de responsabilidades y actividades que 

realiza un docente en el ámbito educativo. Esto incluye la planificación y ejecución de 

clases, la evaluación del desempeño de los estudiantes, la creación de materiales 

educativos, la gestión del aula, la atención a los requerimientos individuales de los 

estudiantes, la colaboración con colegas y la participación en el desarrollo profesional. 

La labor docente busca facilitar el aprendizaje, promover el desarrollo integral de los 

alumnos y contribuir al logro de los objetivos educativos establecidos en el currículo 

escolar. 

4.2.1. Dimensión: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Tabla 8 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Alto  10 48 48 48 

Regular  11 52 52 100 

Bajo 0 0 0 100 

Total 21 100 100   

Nota: Datos obtenidos de la dimensión “preparación para el aprendizaje de los estudiantes” 

ubicado en la base de datos. 
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Figura 6 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Nota: La figura muestra el nivel de preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

Los resultados indican el nivel de preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes, evaluado en tres categorías. Se observa que el 48% de las 

evaluaciones fueron clasificadas como "Alto", señalando una preparación 

significativa en las prácticas educativas para optimizar el aprendizaje de los 

estudiantes. Por otro lado, el 52% de las evaluaciones se catalogaron como 

"Regular", indicando un nivel sólido, pero con espacio para mejoras. 

Notablemente, no se registraron evaluaciones en la categoría "Bajo". Estos 

hallazgos sugieren una preparación general positiva para facilitar el aprendizaje, 

destacando áreas fuertes y oportunidades de mejora para lograr una preparación 

óptima. 

La "Preparación para el desarrollo de los estudiantes" pertenece a la 

capacidad del docente para organizar y presentar de manera efectiva los 

contenidos educativos, así como para componer un entorno propio que estimule 

el desarrollo de los alumnos. Implica una planificación cuidadosa de las lecciones, 

el uso de métodos pedagógicos apropiados, la adaptación de recursos educativos 
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y la consideración de las necesidades y estilos de aprendizaje individuales. 

Además, esta preparación abarca la disposición del docente para abordar 

preguntas, brindar claridad en los conceptos y promover la colaboración activa de 

los alumnos, asegurando así un contexto propicio para el desarrollo académico y 

personal de estos últimos. 

4.2.2. Dimensión: Desarrollo de estrategias didácticas para el aprendizaje 

Tabla 9 

Desarrollo de estrategias didácticas para el aprendizaje 

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Alto  4 19 19 19 

Regular  14 67 67 86 

Bajo 3 14 14 100 

Total 21 100 100   

Nota: Datos tomados de la base de datos, específicamente en la dimensión “estrategias 

didácticas”. 

Figura 7 

Desarrollo de estrategias didácticas para el aprendizaje 

 

Nota: La tabla muestra la frecuencia y el porcentaje de desarrollo de estrategias didácticas para el 

aprendizaje. 
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Los resultados reflejan el nivel de desarrollo de estrategias didácticas para 

el aprendizaje, categorizado en tres niveles. Un 19% de las evaluaciones se 

clasificaron como "Alto", indicando un sólido desempeño en la implementación 

de estrategias didácticas efectivas. La mayoría, representada por el 67%, fue 

catalogada como "Regular", sugiriendo un nivel competente con margen para 

mejoras. Por otro lado, el 14% se situó en la categoría "Bajo", señalando áreas 

donde las estrategias didácticas pueden necesitar mayor desarrollo. Estos 

hallazgos destacan la importancia de fortalecer y diversificar las estrategias 

didácticas para optimizar el proceso de aprendizaje. 

El "Desarrollo de estrategias didácticas para el aprendizaje" implica la 

creación y aplicación de enfoques pedagógicos efectivos con el objetivo de 

facilitar un aprendizaje significativo. Esto implica desarrollar y poner en práctica 

estrategias didácticas que fomenten la participación activa de los estudiantes, 

profundicen en la comprensión del material y avancen en la adquisición de nuevas 

destrezas y competencias. Para dar cabida a diversos tipos de aprendizaje, las 

estrategias didácticas también abordan la diversificación de las técnicas de 

enseñanza, lo que fomenta un entorno de aprendizaje vibrante y estimulante. La 

optimización de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje se ve facilitada 

por la creación acertada de estas técnicas.  
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4.3. CONTRASTE DE HIPÓTESIS  

En este apartado se contrastan las hipótesis respectivas 

4.3.1. Hipótesis general 

HG: El nivel de relación entre el acompañamiento pedagógico y la labor 

docente en el CEBA Dos de Mayo de Tambopata Madre de Dios 2023 es positivo 

considerable. 

Tabla 10 

Correlación entre acompañamiento pedagógico y labor docente  

  
Acompañamiento 

pedagógico 
Labor docente 

Rho de 

Spearman 

Acompañamiento 

pedagógico 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.498 

Sig. (bilateral)  0.040 

N 21 21 

Labor docente  

Coeficiente de 

correlación 
0.498 1.000 

Sig. (bilateral) 0.040  

N 21 21 

Nota: Datos obtenidos del resultado de correlación en el programa SPSS. 

Los resultados de la correlación entre el acompañamiento pedagógico y la 

labor docente, evaluados mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 

revelan una relación significativa. El valor de 0.498 indica una correlación 

positiva media entre ambas variables. Este hallazgo sugiere que a medida que la 

calidad del acompañamiento pedagógico aumenta, también lo hace el desempeño 

en la labor docente, y viceversa. El nivel de significancia bilateral de 0.040 

respalda la validez estadística de esta relación. Estos resultados subrayan la 

relevancia de un acompañamiento pedagógico efectivo en la mejora del 

desempeño docente, señalando una conexión estrecha entre ambos aspectos en el 

contexto evaluado. En consecuencia, se rechaza la hipótesis.  
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4.3.2. Hipótesis específica 01 

HE01: El nivel de relación entre el registro de situaciones observables y la 

labor docente en el CEBA Dos de Mayo de Tambopata Madre de Dios es positivo 

considerable. 

Tabla 11 

Correlación entre el registro de situaciones observables y labor docente  

  
Registro de situaciones 

observables 

Labor 

docente  

Rho de 

Spearman 

Registro de 

situaciones 

observables 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.480 

Sig. (bilateral)  0.013 

N 21 21 

Labor docente  

Coeficiente de 

correlación 
0.480 1.000 

Sig. (bilateral) 0.013  

N 21 21 
Nota: Datos obtenidos del resultado de correlación en el programa SPSS. 

Los resultados de la correlación entre el registro de situaciones observables 

y la labor docente, evaluados mediante el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, indican una relación significativa entre ambas variables. El valor de 

0.480 revela una correlación positiva media, sugiriendo que a medida que la 

frecuencia y calidad del registro de situaciones observables aumenta, también lo 

hace el desempeño en la labor docente, y viceversa. La significancia bilateral de 

0.013 respalda la validez estadística de esta conexión. Estos resultados sugieren 

que un registro más detallado y frecuente de situaciones observables está asociado 

positivamente con una mejora en la labor docente, destacando la importancia de 

la observación sistemática en la evaluación y el desarrollo profesional docente. En 

consecuencia, se rechaza la hipótesis formulada.  
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4.3.3. Hipótesis específica 02 

HE02: El nivel de relación entre el dialogo reflexivo y la labor docente en 

el CEBA Dos de Mayo de Tambopata Madre de Dios es positivo considerable. 

Tabla 12 

Correlación entre el diálogo reflexivo y labor docente  

 Diálogo reflexivo  Labor docente  

Rho de 

Spearman 

Diálogo 

reflexivo 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.471 

Sig. (bilateral)  0.044 

N 21 21 

Labor 

docente 

Coeficiente de 

correlación 
0.471 1.000 

Sig. (bilateral) 0.044  

N 21 21 

Nota: Datos obtenidos del resultado de correlación en el programa SPSS. 

Los resultados de la correlación entre el diálogo reflexivo y la labor 

docente, evaluados mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 

indican una relación significativa entre estas variables. Con un valor de 0.471, se 

observa una correlación positiva media, sugiriendo que a medida que la calidad y 

frecuencia del diálogo reflexivo entre el acompañante y el docente acrecienta, 

también lo hace el desempeño en la labor docente, y viceversa. La significancia 

bilateral de 0.044 respalda la validez estadística de esta conexión. Estos resultados 

ponen de relieve el valor del discurso reflexivo para mejorar el diseño instructivo 

y demuestran una correlación favorable entre la comunicación reflexiva y el éxito 

profesional en el entorno educativo evaluado. De este modo, se refuta la teoría. 

4.3.4. Hipótesis específica 03 

HE03: El nivel de relación entre el Grupo de inter aprendizaje y la labor 

docente en el CEBA Dos de Mayo de Tambopata Madre de Dios es positivo 

considerable. 
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Tabla 13 

Correlación entre grupo de inter aprendizaje y labor docente 

 
Grupo de inter 

aprendizaje  
Labor docente 

Rho de 

Spearman 

Grupo de inter 

aprendizaje  

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0.492 

Sig. (bilateral)  0.028 

N 21 21 

Labor docente  

Coeficiente de 

correlación 
0.492 1.000 

Sig. (bilateral) 0.028  

N 21 21 
Nota: Datos obtenidos del resultado de correlación en el programa SPSS. 

Los resultados de la correlación entre el grupo de interaprendizaje y la 

labor docente, evaluados mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 

evidencian una relación significativa entre estas variables. Con un coeficiente de 

correlación de 0.492, se observa una correlación positiva media, sugiriendo que a 

medida que la participación y el compromiso en el grupo de interaprendizaje 

aumenta, también lo hace el desempeño en la labor docente, y viceversa. La 

significancia bilateral de 0.028 respalda la validez estadística de esta conexión. 

Estos hallazgos resaltan la importancia del intercambio colaborativo y el 

aprendizaje mutuo entre docentes en el grupo de interaprendizaje como un factor 

asociado positivamente con el rendimiento en la labor docente. En consecuencia, 

se rechaza la hipótesis formulada. 

4.4. DISCUSIÓN 

Los resultados de la hipótesis general, mostraron que la relación fue de 0.498 con 

un valor de significancia de 0.04, lo que quiere decir que la asociación es media y directa. 

A su vez se pudo concluir; que cuanto mejor se gestione el acompañamiento pedagógico, 

mejor será la labor docente en dicha institución. Para considerar hallazgos de estudios 

que se asemejen al presente estudio, se ha comparado con los siguientes antecedentes, 
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Aravena (2020) subraya la importancia del asesoramiento pedagógico para el desarrollo 

profesional, proponiendo enfoques colaborativos y democráticos, sugiriendo que las 

comunidades escolares están gravitando hacia enfoques de asesoramiento que hacen 

hincapié en la mejora de la profesionalización y la eficacia de los profesores, ya que se 

reconoce que son elementos críticos que influyen en el crecimiento académico de los 

estudiantes. Así también, Milagros et al (2021) realizaron un examen exhaustivo del 

acompañamiento pedagógico como enfoque de formación docente, concluyendo que se 

deben de crear condiciones en el aula que favorezcan el éxito del aprendizaje, el cual es 

crucial para el desarrollo del profesorado, así como para mejorar el rendimiento 

académico. Así mismo, Lupo et al. (2023) consignaron como propósito considerar la 

relación entre el monitoreo pedagógico y la satisfacción docente, cuya conclusión fue que 

la relación en ambas variables es regular. 

Por otra parte, Verástegui y González (2019) enfocan su investigación en el 

impacto positivo del proyecto piloto "Pensadero de maestros" en la práctica reflexiva de 

los docentes. 

Con referencia a la hipótesis especifica 1, los estudios también mostraron la 

relación con una asociación de .0480 y un valor de significancia 0.013, lo que quiere decir 

que la asociación del registro de situaciones observables es media y positiva con la labor 

docente. Cabe resaltar que hay otro estudio elaborado por Macahuachi y Del Rio (2021) 

analizan críticamente la implementación del programa de acompañamiento pedagógico 

por medio de registros de situaciones observables, señalando logros y debilidades en la 

labor docente. La evaluación concluye señalando la utilidad de examinar las ventajas y 

desventajas del programa y enfatizando la necesidad de abordar las deficiencias 

encontradas para lograr un cambio importante en la educación básica peruana. Por su 

parte, Milagros et al (2021) resaltan la efectividad del acompañamiento pedagógico para 
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fortalecer el desempeño docente. Por otro lado, Arredondo (2020) destaca las 

experiencias exitosas de los acompañantes pedagógicos y su impacto en el desarrollo 

docente. Se debe agregar también, que en el Marco del Buen Desempeño Docente 

(MBDD, 2022) considera uno de los tipos de intervenciones de ayuda técnica al 

profesorado más aplicables. Se distingue por ser permanente e individual a lo largo de la 

evolución de la clase. Por este motivo, la principal acción del acompañante a lo largo de 

la sesión de clase es la observación, que sirve de base para otro tipo de intervención.  

Respecto a la hipótesis especifica 2, los estudios también ofrecen perspectivas 

valiosas, cuyos resultados fueron que la relación entre el dialogo reflexivo y la labor 

docente en el CEBA Dos de Mayo de Tambopata Madre de Dios es moderada y directa 

con un valor de 0.471 y un valor de significancia de 0.044. Similarmente hay un estudio 

hecho por Jiménez et al (2017) el cual abordaron lo la práctica reflexiva de los docentes 

en diversos métodos de escrituras, llegando a la pretensión que se debe de avanzar más 

en la conversación sobre la preparación del profesorado. Además, Oblitas (2022) en su 

labor se centró en el liderazgo pedagógico para poner en práctica tácticas de conversación 

reflexiva con el objetivo de mejorar la práctica educativa en un entorno de enseñanza 

superior. Todavía cabe señalar que el Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD, 

2022) que la información obtenida en la sesión acompañada, la actividad dialógica y 

reflexiva es crucial, puesto que los profesores acompañantes siguen llamando la atención 

sobre todos los aspectos positivos, al tiempo que promueven la introspección mediante 

preguntas de sondeo que ayudarán al profesor acompañado a evaluar su propia actuación. 

Acerca de la hipótesis especifica 3, la relación del interaprendizaje con la labor 

docente, los valores muestran que el nivel es moderado positivo (0.492) y el valor de 

significancia es de 0.028, lo que significa que; a mayores sean las actividades de grupos 

de interaprendizajes, más efectiva será la labor docente en el CEBA Dos de Mayo. Bajo 
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estos resultados, se puede decir que hay una investigación que se parece, tal es el caso de 

Salazar (2018) donde potenció la competencia de indagación mediante el método 

científico, a través de un enfoque de acompañamiento pedagógico, con la meta de elevar 

el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes. Hay que mencionar, además Tipula 

(2023) que implementó el acompañamiento pedagógico como herramienta para mejorar 

las estrategias didácticas del curso de Matemáticas entre los docentes de una institución 

educativa de nivel primaria. Como resultado, se hacen sugerencias sobre cómo mejorar 

las circunstancias del intercambio de áreas pedagógicas en los docentes. Para el Marco 

del Buen Desempeño Docente (MBDD, 2022) comprende definir para los profesores los 

objetivos y métodos de funcionamiento que deben seguirse, recoger las aportaciones y 

expectativas relativas al desarrollo del grupo de interaprendizaje (GIA), y formular y 

consensuar recomendaciones y/o soluciones para los problemas que surgen en el aula. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Con respecto al objetivo general, sí se pudo determinar la relación entre el 

acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en el CEBA Dos de 

Mayo, concluyendo que la relación es directa y de magnitud media de 

0.498. Los datos revelan que un mayor nivel de acompañamiento 

pedagógico se correlaciona con una labor docente más efectiva, indicando 

la importancia de este tipo de apoyo en la mejora de la labor educativa. 

Esta cifra de asociación es el reflejo del limitado involucramiento de los 

responsables en la mejora de la tarea docente. 

SEGUNDA:  En referencia al objetivo específico 1, se ha establecido un vínculo positivo 

de magnitud media de 0.480 entre el registro de situaciones observables y 

la labor docente en el CEBA Dos de Mayo. Esto implica que cuanto más 

se dé la capacidad de observación y documentación de eventos relevantes 

durante el acompañamiento pedagógico, mayor será la exigencia y el 

desempeño docente. 

TERCERA:   En el objetivo específico 2, el análisis estableció una correlación positiva 

de magnitud media de 0.471 entre el diálogo reflexivo y la labor docente 

en la institución. Esto implica que cuanto más diálogo y reflexión se 

establezca con el docente, mayor será el desempeño y compromiso frente 

a las responsabilidades que le compete desarrollar. 

CUARTA:  Acerca del objetivo específico 3, se ha establecido una relación positiva de 

magnitud media de 0.492 entre la participación en grupos de 

interaprendizaje y la labor docente en el CEBA Dos de Mayo. Los datos 
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denotan que la interacción y colaboración en entornos de aprendizaje entre 

docentes, están vinculadas a la mejora continua de la labor docente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Teniendo en cuenta la relación positiva identificada entre el 

acompañamiento pedagógico y la labor docente, se recomienda al director 

del CEBA Dos de Mayo, fortalecer y ampliar las iniciativas de 

acompañamiento ante la labor docente, asegurando una colaboración 

activa y comprometida por parte de los responsables. Además, se podrían 

gestionar programas de formación continua ante la UGEL de Tambopata, 

con temáticas que destaquen la importancia del acompañamiento 

pedagógico en el desarrollo profesional de los docentes, buscando superar 

las limitaciones actuales en su involucramiento. 

SEGUNDA: Considerando la relación positiva entre el registro de situaciones 

observables y la labor docente, se recomienda al director del CEBA Dos 

de Mayo, mejorar las prácticas de observación y documentación durante 

el acompañamiento pedagógico, mediante el registro de evidencias 

objetivas y escribir las evidencias realizadas durante la sesión. El orden de 

los criterios y la coherencia entre ellos, podrían contribuir a maximizar la 

utilidad de esta herramienta, superando las limitaciones identificadas y 

fortaleciendo la labor general de los docentes. 

TERCERA: Dado el nivel positivo de diálogo reflexivo identificado, se recomienda al 

director y subdirectores del CEBA Dos de Mayo, gestionar ante la UGEL 

Tambopata, las capacitaciones de un liderazgo directivo más humano y al 

servicio de la comuna educativa, talleres de autocuidado para los directores 

y docentes ya que en la etapa del dialogo reflexivo, se debe tener mucha 
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empatía y profesionalismo en la interacción entre docentes y 

acompañantes pedagógicos. 

CUARTA: Considerando la relación positiva entre la participación en grupos de 

interaprendizaje y la labor docente, se recomienda a los docentes del 

CEBA Dos de Mayo, reforzar aspectos de apertura y humildad, para la 

recepción de nuevas ideas, propuestas innovadoras y aplicar métodos 

activos en la diversidad de áreas. También se sugiere al liderazgo directivo, 

proporcionar recursos y apoyo adicional para el desarrollo de estos grupos 

que podría contribuir a maximizar el proceso de enseñanza. Además, se 

podría explorar la posibilidad de ampliar la participación en grupos de 

interaprendizaje, fomentando una cultura colaborativa que contribuya al 

progreso continuo de la labor docente. 
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ANEXO 2: Matriz de operacionalización de variables 
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ANEXO 3: Instrumentos de medición 
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ANEXO 4: Validación de instrumentos 
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ANEXO 5: Base de datos 
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ANEXO 6: Constancia de ejecución de instrumento  
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ANEXO 7: Evidencias 
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ANEXO 8: Declaración jurada de autenticidad de tesis 
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