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RESUMEN 

La investigación se caracterizó en determinar la relación existente entre la 

especialización en los docentes con el aprendizaje de los estudiantes de la escuela 

profesional de Derecho de la Universidad Andina del Cusco, año 2019. 

La misma por su naturaleza es una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo básica 

o pura, con nivel correlacional-descriptivo, aplicando los métodos hipotético-deductivo y 

el estadístico, además es de diseño no experimental transversal, contando una muestra de 

148 aprendientes lograda por el muestreo probabilístico y aleatoriamente a los que se 

aplicaron cuestionarios como instrumento para el acopio de los datos y arribar a los 

resultados de cada variable en mérito a las dimensiones e indicadores utilizados. 

Concluyendo que el grado de asociación es significativa positiva moderada entre la 

especialización de los profesores universitarios con el aprendizaje de los aprendientes de 

la escuela profesional de Derecho de la Universidad Andina del Cusco, 2019; situación 

fundada por r de Pearson 0.451** y el p valor α=0.000 < 0.05 que implica la concordancia 

significativa, consistente existente y que a mayor especialización del docente basados en 

su capacitación, actualización y productividad científica, humanista y tecnológica existirá 

un mayor aprendizaje significativo del estudiante para el cual deben ejecutarse estrategias 

motivacionales intrínsecas, extrínsecas, valor de tarea, control, afectivo-ansiedad, 

incluyendo estrategias cognitivas, meta cognitivas, así como de gestión de recursos de 

tiempo y contexto de estudio que garantizaran la captación, retención, asimilación y 

aprovechamiento de la información recibida durante su desarrollo de enseñanza y 

aprendizaje del aprendiente en su desarrollo y formación académica. 

Palabras clave: Especialización en los docentes y aprendizaje de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

The research was characterized in determining the relationship between the 

specialization in teachers and the learning of the students of the professional school of 

Law of the Andean University of Cusco, year 2019. 

By its nature, it is a research with a quantitative approach, of a basic or pure type, with 

a correlational-descriptive level, applying the hypothetical-deductive and statistical 

methods, it is also of a non-experimental cross-sectional design, counting a sample of 148 

learners achieved by the probabilistic and random sampling to which questionnaires were 

applied as an instrument to collect the data and arrive at the results of each variable based 

on the dimensions and indicators used. Concluding that the degree of association is 

significant positive moderate between the specialization of university professors with the 

learning of the students of the professional school of Law of the Andean University of 

Cusco, 2019; situation founded by Pearson's r 0.451 ** and the p value α = 0.000 <0.05 

that implies the significant, consistent existing agreement and that the greater the 

specialization of the teacher based on their training, updating and scientific, humanistic 

and technological productivity, there will be greater learning significance of the student 

for whom intrinsic and extrinsic motivational strategies must be executed, task value, 

control, affective-anxiety, including cognitive, meta-cognitive strategies, as well as 

management of time resources and study context that will guarantee the capture, 

retention, assimilation and use of the information received during their development of 

teaching and learning of the learner in their development and academic training. 

Key words: Specialization in teachers and student learning.  
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INTRODUCCIÓN 

     Las responsabilidades de los profesores de la educación superior en la actualidad 

representan un significado desarrollo científico, filosófico y social. Pero penosamente los 

docentes universitarios, muchas veces con inconscientes de la gran importancia que 

representan el ejercicio de la docencia y de su carrera. Toda vez que ellos llevan sobre las 

espaldas la enorme responsabilidad de trasmitir conocimientos para el desarrollo de los 

profesionales de la sociedad futura, toda vez que gracias a los conocimientos que son 

absorbidos por los discentes en mérito a la trasmisión de información, dependerá  la 

competitividad en su vida profesional y funciones de cada uno de los discentes. 

Es así que en el transcurso de la formación profesional de los estudiantes muchas veces 

se observa una preocupación latente de parte del discente, sobre todo cuando estos no 

llegan a entender un determinado contenido de un tema y/o no comprenden, o a veces 

realizan las consultas necesarias pero las mismas no son esclarecidas con satisfacción por 

parte del profesor universitario, escenarios presentes fundamentalmente por el nivel de 

conocimiento y desempeño que tiene el docente en los ambientes intramuros y extramuros 

de las aulas universitarias, donde los mismos son los llamados y responsables de la 

transferencia de información y la conversión de conocimientos por parte de los 

estudiantes. Por cuanto el presente estudio tuvo como propósito llegar a enriquecer con 

bases teóricas y científicas sobre las variables en estudio, al identificar, describir las 

debilidades, deficiencias, desactualizaciones, la inconstante especialización y 

capacitación de los docentes que repercute en su desempeño laboral, y que las mismas si 

se encentran asociadas al desarrollo de aprendizaje de los aprendientes en su vida 

universitaria, situación que sirvió para plantear acciones para potenciar las funciones del 

docente universitario con miras a fortalecer el aprendizaje significativo del discente. 

Es así, que el presente estudio está estructurado sistemáticamente de acuerdo a los 

siguientes capítulos: 

Capítulo I: Que está establecido por el planteamiento del problema de la investigación, 

donde se enfoca los contingencias que manifiestan los estudiantes durante el desarrollo 

de su aprendizaje y especialización de los maestros universitarios de la escuela 

profesional de Derecho de la Universidad Andina del Cusco, presentando los problemas 

y objetivos de la investigación, además se observa la justificación teórica, práctica, social 
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y metodológica, así como importancia y limitaciones del estudio y se presentaron durante 

el desarrollo del presente estudio. 

Capítulo II: Conformada por el marco teórico conceptual; la misma se encuentra 

diseñada por los antecedentes de trabajos de investigación internacionales y nacionales, 

así mismo de las teorías y explicación de los orígenes teóricos y científicas de las variables 

objeto de investigación, además de las definiciones conceptuales que permitieron 

comprender de manera precisa el fenómeno esgrimido de investigación. 

Capítulo III: Se expone las hipótesis y variables estudiadas; donde se considera la 

hipótesis tanto general como las específicas a las cuales se alcanzaron de manera objetiva 

y demostrativa, por otro lado se muestra en cuadro la definición conceptual y operacional 

de los fenómenos establecidos en el presente trabajo de investigación. 

Capítulo IV: Establecida por la metodología de la investigación; en donde se llega a 

diseñar y explicar la naturaleza del estudio, señalando el enfoque, el tipo y nivel de 

investigación, así como el método y diseño de la misma,  además del universo y/o 

población, la muestra considerada para la investigación, así como la técnica e instrumento 

aplicada para la obtención de la información que fueron validados mediante el juicio de 

expertos; de otra parte el plan para el análisis, la interpretación de los datos, cómo el 

manejo de todas las consideraciones éticas durante el estudio. 

Capítulo V: Referido a los hallazgos del estudio; partiendo del análisis descriptivo de 

los datos capturados, procesados y que están representados en sus respectivas tablas y 

figuras, además de representar y establecer el análisis inferencial para contrastar la 

hipótesis investigativa por medio de la estadística descriptiva en mérito al coeficiente de 

correlación r de Pearson. 

Capítulo VI: Que contiene la discusión de resultados, esgrimiendo de manera precisa, 

oportuna y concisa la situación real de los fenómenos objeto de estudio, considerando los 

datos alcanzados de cada una de las dimensiones e indicadores de cada fenómeno 

estudiado y sostener el contexto presentado en base a antecedentes de investigación 

realizadas, determinando la relevancia del estudio, arribando luego en las conclusiones y 

recomendaciones significativas como desenlace de la problemática académica, además 

de señalar las fuentes de información consultadas y los anexos respectivos con 

información que enriquecen en presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En la actualidad, sobre todo en el escenario mundial, los procesos de la educación 

universitaria se encuentran vinculados a numerosas, dinámicas y enérgicas presiones 

para llegar a mejorar y acreditar la calidad del servicio educativo, situación 

fundamental para la mejora continua y prioritaria de muchas casas superiores de 

estudios y realizar sus autoevaluaciones y retroalimentaciones de sus sistemas 

educativos implementados en el aprendizaje de los discentes, escenario que les brindan 

un balance crítico de sus realidades y de las principales aportaciones que se está 

generando para obtener de ahí mejoras que permitan fortalecer sustancialmente el 

desarrollo de la formación profesional del estudiantes, toda vez que un servicio 

educativo de calidad a nivel superior, se la puede entender como el logro del 

aprendizaje significativo en cada uno de los discentes. (Cid, Pérez y Zabalza, 2009) 

Es así, que las Casas Superiores de estudios del Perú se encuentran inmersas en 

llegar a ofrecer un servicio de educación de calidad, donde la enseñanza sea de primer 

nivel basadas en la obtención y el logro de metas de la enseñanza significativa, donde 

los estudiantes logren su creatividad, alcancen una reflexión crítica y permitan 

desarrollar destrezas cognoscitivas múltiples, para el cual es fundamental el papel 

medular que tiene y debe cumplir el docente, siendo necesario observar, revisar y 

evaluar los atributos cualitativos y conocimientos que un profesor universitario debiera 

manejar. 
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De otro lado, la gran mayoría de los profesores de educación superior del país y 

sobre todo la entidad educativa superior objeto de estudio, los docentes tienen el estado 

de contratado bajo el sistema privado y público tanto en las universidades privadas , 

así como en las públicas, escenario que afecta de sobre manera en la selección de 

profesionales competitivo, cualificado y con especialización, por circunstancias 

presupuestales, donde las instituciones educativas superiores tienden a optimizar sus 

presupuestos, bajo el argumento de ahorro económico tienden a contratar profesionales 

muchas veces sin especialidad, dejando de lado que aquellos que son especialistas 

quienes pueden desempeñarse y desarrollar sus sesiones de aprendizaje acorde a su 

especialización. 

Por consiguiente, debido a la creciente y significante importancia del desempeño 

del docente y la enseñanza del estudiante en su vida universitaria, las organizaciones 

educativas superiores, asumen el compromiso de encaminar todos sus esfuerzos en 

mejorar los servicios educativos que brindan y lograr productos de calidad acordes a 

la realidad y necesidades del mercado globalizado. Por cuanto la escuela profesional 

de derecho de la Universidad Andina del Cusco (UAC), actualmente se observó un 

gran número de profesores tanto ordinarios como contratados cumplen sus funciones 

de enseñanza-aprendizaje donde carecen de especialización, tal es así que los docentes 

presentan conocimientos, habilidades, pedagogía y las metodologías necesarias para 

cumplir sus responsabilidades en cada sesión didáctica, las mismas no son suficientes 

para el desarrollo satisfactorio del curso, el reflejo del nivel de aprendizaje del 

estudiante, toda vez que cumplen con las expectativas en su formación profesional, 

que repercute de sobre manera para la vida profesional y expectativas laborales. 

Siendo muy oportuno ejecutar la presente investigación para conocer la realidad 

objetiva de la especialización en los profesores y del aprendizaje de los discentes de la 

escuela profesional objeto de análisis, al considerar una escaza existencia de docentes 

especializados en el ambiente de estudio que cumplen las actividades y funciones de 

la enseñanza-aprendizaje en la formación de profesional del discente, a partir del cual 

permitió reconocer e identificar el fidedigno contexto de esta realidad para luego 

determinar el nivel de asociación que puedan tener las variables estudiadas, y presentar 

acciones estratégicas con miras a superar, mejorar la calidad del servicio educativo y 
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sobre todo del sistema educativo con que cuenta la universidad con responsabilidad 

social y productiva globalizada e innovadora. 

1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Delimitación espacial 

El estudio se llegó a ejecutar en la escuela profesional de derecho, Facultad de 

Derecho de la UAC, situada en la Ciudad del Cusco-Perú. 

1.2.2 Delimitación social 

Se estableció para el manejo y conocimiento de las variables objeto de 

investigación y sus respectivas dimensiones a los estudiantes matriculados desde el 

VII al XII ciclo de estudios en el turno tarde de la Escuela Profesional de Derecho, 

Facultad de Derecho, Universidad Andina del Cusco. 

1.2.3 Delimitación temporal 

El trabajo de investigación se llegó a realizar a partir de octubre de 2018 a junio 

de 2019. 

1.2.4 Delimitación conceptual 

Se encontró basado en las teorías científicas de la especialización en los 

docentes, la misma comprende y se entiende al grado de conocimiento que poseen 

los docentes universitarios en relación a curso específico, considerando que sus 

sapiencias deben estar acreditadas debidamente. 

Por otro lado, se consideró las bases relacionadas al aprendizaje en los discentes, 

siendo esta un procedimiento del aprendiente en donde aplica todas las emociones 

para adquirir la información por intermedio de los escenarios pertinentes por la 

enseñanza-aprendizaje. 

1.3 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Problema principal. 

Pg. ¿En qué medida la especialización en los docentes se relaciona con el 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela profesional de derecho de la 

Universidad Andina del Cusco, año 2019? 
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1.3.2. Problemas específicos 

Pe1. ¿De qué manera la capacitación en la especialización de los docentes se 

relaciona con el aprendizaje de los estudiantes de la escuela profesional de 

derecho de la Universidad Andina del Cusco, año 2019? 

Pe2. ¿En qué medida la productividad de los docentes se relaciona con el 

aprendizaje de los estudiantes en la escuela profesional de derecho de la 

Universidad Andina del Cusco, año 2019? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Og. Determinar la relación existente entre la especialización en los docentes y el 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela profesional de derecho de la 

Universidad Andina del Cusco, año 2019. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Oe1. Determinar la relación que existe entre la capacitación en la especialización 

de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes en la escuela profesional 

de derecho de la Universidad Andina del Cusco, año 2019. 

Oe2. Identificar la relación que existe entre la productividad en la especialización 

de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes en la escuela profesional de 

derecho de la Universidad Andina del Cusco, año 2019. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Justificación teórica 

El estudio se encuentra sustentado en bases teóricas, toda vez que a lo largo de 

su ejecución se procedió con examinar y cotejar las diferentes teorías de los 

fenómenos estudiados para llegar a determinar y sostener el nivel de concordancia 

de la especialización en los docentes entre el aprendizaje de los estudiantes, 

escenario que permitió adoptar las bases conceptuales específicas necesarias que 

permitió explicar científicamente el fenómeno en investigación. 

El estudio se realizó con la finalidad de aportar a las teorías y conocimientos 
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existentes sobre la asociación que pueda existir entre la especialización en los 

docentes y el aprendizaje del estudiante de la escuela profesional de derecho de la 

Universidad Andina del Cusco; para poder llegar a determinar el nivel en cuanto a 

su capacidad y especialización que pueda tener el docente y que debe exigir el 

estudiante universitario. 

1.5.2 Justificación práctica 

La investigación servirá para que los docentes universitarios e investigadores 

perciban de la significancia que tiene estar especializado y en constante 

capacitación para cumplir las funciones de docente, con miras a llograr el verdadero 

sentido del desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en la educación universitaria. 

Por cuanto los resultados alcanzados admitirán a diseñar acciones para mejorar el 

desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en la escuela profesional de derecho de la 

Universidad Andina del Cusco. 

También permitió analizar, cuán significativo es para los maestros 

universitarios, el tener una especialización y estar continuamente en capacitación 

en los cursos que estos desarrollan en sus sesiones didáctica, en busca de obtener 

en el aprendiente un verdadero aprendizaje, la misma que permitirá al discente a 

efectuar de manera correcta la especialización que significará satisfactoria para su 

vida profesional.  

1.5.3 Justificación social  

Se justifica en la necesidad de entender y proponer soluciones para resolver la 

realidad del problema asentados en los fenómenos objeto de estudio en la entidad 

educativa de educación superior, donde la ausencia de una verdadera 

especialización a partir de la permanente capacitación de los maestros para el 

desarrollo de las sesiones sincrónicas y asincrónicas repercute de sobre manera en 

el aprendizaje de los estudiantes, generando en el discente a ejecutar una errada y 

en ciertos escenarios la impacientada opción de optar a su especialidad al culminar 

su formación académica, como factores adversos al no adquirir los conocimientos 

suficientes en cursos regentados por profesionales docentes que carecían de 

especialidad, situación que les coloca en un ambiente preocupante para enfrentarse 

al mercado laborar sin haber aprendido lo necesario, fundamental y suficiente, 
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generándole contingencias para el logro y desarrollo de las sus actividades.  

Por lo tanto en merito a lo señalado de manera precedente, por intermedio del 

presente estudio se proponen estrategias y mejoras continuas las mismas al ser 

aplicadas ayudará a resolverlos. 

1.5.4 Justificación metodológica 

La investigación asintió a determinar la asociación entre la especialización en 

los docentes y el aprendizaje de los estudiantes. Además, ayudó a instaurar un 

modelo para ejecutar un análisis descriptivo y establecer un procedimiento 

operacional metodológico del nivel de interrelación entre los fenómenos objeto de 

estudio. 

1.5.5 Importancia 

El estudio radicó en su pertinencia, congruencia y propiedad científica y social 

docente-estudiantil universitario referente al tema estudiado, además por la 

implicancia teórica y práctica de los resultados obtenidos en virtud a los 

instrumentos aplicados a los discentes de la escuela profesional de Derecho de la 

UAC, 2019. 

1.6 FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio contó con todos los recursos concretos humanos, económicos, materiales 

y logísticos suficientes a lo largo del ciclo de la investigación, las mismas permitieron 

efectuar el acopio de los datos para sus respectivo estudio, análisis y descripción de 

los resultados, por cuanto el desarrollo del trabajo de investigación estuvo asegurado 

en tiempo, espacio y en recursos. 

1.7 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Todas las contingencias que pudieron generar retrasos y limitaciones durante la 

realización de la presente investigación fueron superados de manera oportuna, de los 

cuales se puede citar: el acceso a fuentes de información sobre el tema, las restricciones 

para aplicar los instrumentos en cada una de las unidades de análisis (los estudiantes 

de la escuela profesional de derecho de la Universidad Andina del Cusco), y el apoyo 

de parte del ápice universitario. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 En la investigación realizada por Ávila (2018), titulado “Estrategias 

metodológicas colaborativas para mejorar el aprendizaje de Estudios Sociales en 

los estudiantes de cuarto grado “A” de la Unidad Educativa José Ingenieros del 

cantón Loja, periodo 2017- 2018”. Universidad Nacional de Loja, Ecuador. Donde 

concluye que, las estrategias metodológicas colaborativas fortaleció el 

conocimiento de manera significativa, induciendo a la utilización de nuevas 

estrategias en el proceso de enseñanza para potencializar el aprendizaje en los niños 

(p. 48).  

Por su parte, Villa (2016), en la investigación denominada “la planificación, 

como competencia docente, para gestionar el aprendizaje en la escuela 

multigrado”. Universidad Veracruzana, México. Quién concluye que,  la ausencia 

de un plan y programas de estudios en este tipo de escuelas, genera una 

desorganización de los contenidos para atender a los alumnos al mismo tiempo, por 

cuanto el maestro debe de tener en claro el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

debe desarrollar el estudiante, así como es necesario conocer la evaluación de este 

nivel de formación dependiendo a la creatividad y experiencia del docente (p. 155). 

De otra lado, Díaz (2014), en el estudio “La importancia de la capacitación de 

los docentes de Educación Básica para alcanzar la calidad educativa: El caso de 

México”. Universidad Pedagógica Nacional Unidad UPN 099, D.F. Poniente. 
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Concluyendo, que la capacitación de los docentes debe ser considerado como piedra 

angular en los procesos de avance y logros dentro de los esquemas de desarrollo 

que plantea las reformas de la educación. 

Concluye también, que los maestros deben ajustarse a los novedosos 

requerimientos de la sociedad, modernidad y las tendencias nuevas pedagógicas, es 

de urgencia que los mismos se actualicen; debiendo erradicar los modelos de 

enseñanza antiguos, generar nuevos paradigmas, cambios y una transformación de 

labor docente que exige la nueva reforma Educativa (p.150). 

De acuerdo a la investigación ejecutada por Pedragosa (2018), “El conocimiento 

sobre la enseñanza y su construcción en docentes universitarios”. Universidad 

Nacional de La Plata, Argentina. Llegando a la conclusión que, los docentes 

enuncian acerca de la enseñanza y sus componentes, se presentan como una fusión 

multifacética de conocimientos, basados en un panorama amplio de las dimensiones 

de la construcción del conocimiento, intersubjetivas, de carácter práctico personal 

originadas en experiencias de la vida cotidiana académicas y personales, 

potenciando el diálogo para la indagación epistémica, así como contribuyen con 

ciertas pistas para pensar de un modo más orgánico la mejora de la enseñanza en el 

marco de una política académica que reconozca la singularidad de los procesos 

mediante los cuales los docentes universitarios producen y usan el conocimiento 

para llevar adelante su labor (p. 510-511). 

Considerando al estudio ejecutado por Guzmán y Solarte (2014), “Aportes de la 

formación investigativa de la maestría en docencia universitaria de la Universidad 

de Nariño a las Instituciones Universitarias”. Universidad de Nariño, Colombia. 

Donde llegan a la conclusión que, se destaca en la formación del docente 

universitario dos temas clave: la pedagogía para el desempeño profesional en el 

proceso enseñanza aprendizaje requerido en la formación de los profesionales y la 

función sustantiva de investigación, mediante la cual es posible que el docente sea 

partícipe en el proceso de creación y desarrollo del conocimiento; dos temas que 

posibilitan al docente cumplir con su responsabilidad de aportarle a la ciencia y 

transformar la realidad existente (p. 42). 
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2.1.2 Antecedentes nacionales 

Quispe (2018), en su estudio “Factores que influyen en la elección de 

especialidad en estudiantes de las facultades de medicina de la región la libertar, 

2016”. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo-Perú. Donde llega a concluir que 

los factores que influyen en la elección de especialidad son: los atributos personales, 

el proceso de formación y de las laborales de la especialidad. Tal es así que los 

aprendientes tienden a elegir su especialidad por su experiencia académica y su 

desafío intelectual, en el cual se puede evidenciar el importante papel que cumplen 

los docentes en la educación universitaria al momento de la elección de la 

especialidad (p.47 ). 

A partir de la investigación desarrollada por Rodríguez y Hernández (2018), 

titulado “Problematización de las prácticas docentes y contextualización de la 

enseñanza”. Universidad San Ignacio de Loyola, Lima-Perú. Donde se puede 

observar que concluyen; que  la  experiencia  del  componente  de  investigación-

acción  en  el  marco  del  programa de especialización permitió observar que los 

docentes cambiaron radicalmente sus percepciones sobre los problemas propios de 

sus prácticas, pasando  de  entenderlos  como  situaciones  que  vienen  desde  fuera  

de  la  escuela  a  asumirlos  como  aquello  que  es  necesario  cambiar  en  lo  que  

se  hace,  con  el  propósito  de  alinear  la  enseñanza  con  las  necesidades  de  los  

grupos  a  los  que  se  atiende. Es así que los  docentes  recuperaron  las  capacidades  

de  intervenir en sus prácticas al situar los problemas en su zona de influencia y 

vincular las soluciones a la introducción de mejoras en la enseñanza (p. 519). 

Considerando el estudio de Quiroz y Franco (2019), titulado “relación entre la 

formación docente y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios”.  

Universidad Católica San Pablo – Perú. Quienes concluyen que, es imperioso 

incorporar al perfil del docente universitario aspectos como la edad mínima, años 

exigibles de experiencia profesional, solvencia moral, habilidades sociales e 

investigativas, entre otros requerimientos propios de cada escuela profesional, 

además las casas superiores de estudio deben preocuparse en formar a sus docentes 

en aspectos pedagógicos y antropológicos, para que adquieran habilidades que 

favorezcan el aprendizaje de los estudiantes y posean una recta visión con sentido 

profundo de quién es la persona humana, que brindará como resultado un profesor 
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formado integralmente (p. 179). 

En la investigación realizada por Martínez (2015), cuyo título “la calidad  del 

desempeño docente  en  el  rendimiento académico en los estudiantes de la facultad 

de ingeniería agraria, alimentaria y ambiental en la universidad nacional José 

Faustino Sánchez Carrión 2012”. Tesis Doctoral Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima. Donde concluye, que existe una 

relación significativa entre la calidad del desempeño docente y el rendimiento 

académico; sugiriendo que los profesores deben mejorar su desempeño por 

intermedio de las capacitaciones, planificación de las sesiones didácticas para el 

cumplimiento de las metas de aprendizaje planteadas. Además, el profesor ejecute 

actividades para el aprendizaje activo, para que el discente ssea el propulsor de sus 

aprendizajes, donde el docente debe tener dominio de la materia, sobre todo cuando 

se trata de la educación universitaria, el docente no debe tener dudas (p.220). 

De otra parte, considerando la investigación desarrollada por Del Águila (2019), 

titulada “perfil profesional del profesor universitario y su relación con el 

desempeño docente”. Universidad San Martín de Porres, Lima-Perú. Donde 

concluye que, existe relación directa y significativa entre el perfil profesional del 

profesor universitario con el desempeño docente, producto de la prueba r de Pearson 

que dio 0.911 y su valor de p=0.000 (p. 86). 

2.2 BASES TEÓRICAS O CIENTÍFICAS 

2.2.1 Especialización docente 

La Especialización en docencia universitaria, tiende a ser una alternativa de una 

mejora continua en la profundización de los conocimientos, destrezas y habilidades 

de los profesionales que se desempeñan en la formación de profesionales en el 

contexto de la formación universitaria.  

En ese sentido los docentes sobre todo universitarios son aquellos profesionales 

que tienden a liderar y desarrollar procesos de transformación significativos en los 

estudiantes a partir del desarrollo de prácticas reflexivas con fundamentos 

pedagógicos que contempla y satisface las necesidades de enseñanza–aprendizaje 
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del estudiante a lo largo de su formación profesional y que provoque la mejora de 

la calidad y servicio educativo. 

Por otro lado, el  profesor es el responsable de diseñar los canales por donde 

debe encausar el modelo curricular con el propósito de alcanzar los objetivos 

establecidos para el discente, donde se debe ofrecer toda su capacidad, habilidad, 

potencialidad y posibilidades educativas. Por cuanto, es inmensa la compromiso del 

profesor. Donde su especialización es el “arte de seleccionar  y organizar el 

contenido y las situaciones de aprendizaje debe capacitarse para utilizarlo en el aula 

y las estrategias que conduzcan al aprendizaje”. (Ventura, 2004, p. 14) 

Por su parte Vizcarra, Tirado y Trimiño (2016), establecen que la especialización 

docente es: 

“El dominio del contenido de enseñanza y aprendizaje, para elevar la 

calidad del proceso educativo escolar en general y de las clases en 

particular” (p. 182). 

2.2.1.1 Necesidad de la especialización docente. 

Según Vizcarra, Tirado y Trimiño (2016), afirman que la exigencia de la 

especialización del docente como responsable en el terreno  formativo, reside en 

la aportación para sortear ciertos de los dogmas y contingencias que se presentan 

en la educación en la actualidad, donde ninguna innovación curricular por sí sola 

puede eliminar necesidades alguna de la especialización (p. 178), por cuanto su 

importancia y necesidad radica en: 

 Docentes formados profesionalmente; por medio de programas que necesitan 

ser actualizados y perfeccionados. 

 Persistencia del estereotipo; reiterar todos los años los mismos contenidos de 

cada programa educativo, bajo los métodos propuestos. 

 Ponderación en las sesiones; transferencia de datos sin considerar las 

actitudes y habilidades. 
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 La norma; donde las contingencias actuales, tanto sociales como prácticas de 

los discentes no son considerados para implementar procesos de enseñanza y 

aprendizaje innovadores y eficientes. 

 Ausencia de una efectiva especialización;  donde muchos profesores 

consideran que el objetivo fundamental en su labor profesional en la entidad 

y no la enseñanza-aprendizaje del dicente. (Vizcarra, Tirado y Trimiño, 2016, 

p. 179) 

2.2.1.2 Importancia de la especialización docente. 

Partiendo de las definiciones que identifica a la especialización docente 

considerando los campos formativos en la educación, las mismas permitirán a 

que los profesores se encuentren mejor preparados para expresar 

profesionalmente de mejor manare (Vizcarra, Tirado y Trimiño, 2016, p. 182). 

Por cuanto la especialización tiene su importancia, toda vez que el profesor debe 

responder las interrogantes siguientes: ¿Qué contenidos curriculares (conceptos, 

habilidades y valores), deben ser enseñados y aprendidos en cada campo 

formativo?, ¿Para qué deben ser enseñados y aprendidos los contenidos 

curriculares que forman parte del campo formativo?, ¿Los contenidos 

curriculares de enseñanza y aprendizaje están en función de las necesidades, las 

características y la realidad social que viven los estudiantes?, ¿Cómo motivar la 

enseñanza y el aprendizaje de los contenidos curriculares que forman parte del 

campo formativo?, ¿Cómo hacer que los contenidos curriculares que se enseñan 

y aprenden cumplan con los objetivos planteados y el encargo social asignado?, 

¿Cómo vincular el trabajo individual y el grupal en función del aprendizaje de 

los contenidos curriculares?, ¿Las formar de enseñar y de aprender los 

contenidos curriculares del campo formativo trascienden lo instructivo, en 

función de lo educativo y la preparación para la vida?, y ¿Cómo integrar las 

diferentes formas evaluativas en función de la retroalimentación de la calidad de 

la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos curriculares?. (Vizcarra, Tirado 

y Trimiño, 2016, p. 182) 
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2.2.1.3 La docencia y los desafíos de una pedagogía universitaria. 

Para Londoño (2015), de acuerdo a su experiencia señala que existen diversas 

referencias sobre el desempeño del docente, sin embargo por su diversidad de 

información presentan observaciones diversas sobre todo desde ciertos 

escenarios puntuales de la pedagogía así como sus sapiencias de los profesores, 

estrategias, didácticas, competencias y/o la ejecución de los procesos 

sistemáticos educativos, que desde un escenario de su comprensión misma de 

esta pedagogía (p.58).  

Por su parte Cambours (2008), manifiesta: 

“Que la pedagogía no fue hasta el momento una preocupación central 

de las entidades de educación superior, subrayando de sobre manera la 

pertinencia de establecer la tendencia respecto a la asociación de la 

enseñanza con el manejo de la información y el aprendizaje de los 

discentes, en el desarrollo de las investigaciones bajo la responsabilidad 

de los valiosos profesores universitarios, así como en las políticas 

organizacionales educativas fundamentales para perfeccionar la enseñanza 

en la entidad universitaria (p.14 ). 

2.2.1.4 La educación superior y el trabajo docente. 

La función del profesor es sumamente exigente en el seno de la formación 

académica del estudiante universitario, toda vez que su productividad exige de 

permanente y constante capacitación, donde la innovación, exigencias y 

obligaciones para cumplir tales tareas universitarias. 

Al respecto señala Bautista y Escofet (2013), quién sostiene: 

(…) que se debe insistir en la necesidad de la adiestramiento constante 

del profesor universitario y en su formación pedagógica, por intermedio 

de programas adecuados formación del profesor, tendientes a estimular e 

innovar constantemente los planes de estudio, los métodos de enseñanza- 

aprendizaje, tendiente a garantizar condiciones financieras y profesionales 
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adecuadas a los maestros universitarios con la finalidad de afianzar la 

perfección de la enseñanza y de la investigación (p. 1). 

2.2.1.5 Dimensiones de la especialización docente. 

Capacitación del docente; referido a todas las actividades desarrolladas en 

una organización educativa, manifestando y respondiendo a sus requerimientos 

que se exige como perfeccionar el conocimiento, la actitud, habilidades y/o 

conductas de trabajo en equipo. Pues por intermedio de la capacitación se evita 

la caducidad de los conocimientos, sobre todo en aquellos que se resisten al 

cambio y que no fueron reentrenados, además de permitir adecuar a las 

transformaciones de los servicios, sociedad, productos y las variadas exigencias 

educativas actuales. (Vásquez, 2017, párr. 1) 

Es así que el autor precedente, señala ciertos objetivos manifiesto producto 

de la capacitación que debe tener el maestro universitario: 

o Actitud: Responsabilidad con la mejora cualitativa de la educación. 

o Creatividad: manejar adecuadamente herramientas y técnicas 

curriculares y los recursos de apoyo. 

o Evaluación: Juzgar permanentemente la propuesta académica y la 

operatividad de calidad de la entidad. 

o Experiencia: realizar la transferencia de experiencias para el 

mejoramiento del bienestar de los aprendientes y el proceso de su 

aprendizaje. 

o Entusiasmo: realizar con pasión y afectividad la actuación protagónica 

como actores del proceso de innovación educativa. (Vásquez, 2017, 

párr. 1) 

Productividad del docente; permite conocer  el nivel de concordancia que 

se presenta entre  los  insumos  empleados en la docencia, la investigación, la 

extensión, y proyección social con los resultados alcanzados en cada una de estos 

elementos y sus respectivas acciones. (Munévar y Villaseñor, 2008, p. 64)  
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Es así que el desempeño académico insinúa una imagen potencial de 

productividad, significando un producto final de la función en la institución 

educativa de nivel superior, que se plasman en producción intelectual, desarrollo 

de textos, obras artísticas, las tecnologías y/o en estrategias de enseñanza-

aprendizaje. (Munévar y Villaseñor, 2008, p. 66) 

2.2.2 Aprendizaje del estudiante 

Vigotski (2005), sostiene que: 

“El aprendizaje es una actividad social, basada en una actividad de 

producción y reproducción del conocimiento mediante la cual el estudiante 

asimila los modos sociales de actividad y de interacción” (p. 157). 

De otra parte el aprendizaje es “como un cambio más o menos permanente de la 

capacidad de ejecución, adquirida por medio de la experiencia”. (Good y Brophy, 

1995, p. 123) 

De otra parte el aprendizaje del estudiante “es el proceso a través del cual el 

aprendiente adquiere ciertos conocimientos, competencias y habilidades, donde el 

aprendizaje es el producto del estudio o de la práctica sobre un determinado tema”. 

(Psicología y mente, 2019, párr. 1) 

2.2.2.1 Factores que intervienen en el aprendizaje del estudiante. 

El aprendizaje del estudiante es complejo la misma tiende a girar sobre tres 

escenarios o factores determinantes como: el profesor, alumno y conocimientos; 

si bien existen otros factores que se deben considerar toda vez que cada elemento 

de la realidad educativa contienen narraciones de índole social y psicológicas 

diversas, que repercute en el  grupo así como en lo que se exigirá en el respectivo 

sujeto. (Feandalucia, 2009, p. 2) 

Por otro lado, en el esquema de Entwistle citado por Feandalucia (2009), se 

llegan a reflejar cualidades importantes en los profesores para alcanzar un 

adecuado aprendizaje por cada uno de los aprendientes, a saber: 
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 Aptitud  para  la  enseñanza; como las condiciones físicas, el carácter y 

aspectos psíquicos para transferir favorablemente la información y ejecutar 

de manera adecuada las tutorías.  

 Explicaciones  de  calidad;  trascenderá en el utilidad de  los estudiantes y 

en el desarrollo significativo de su aprendizaje. 

 Organización del grupo; comprende la disposición de tareas adecuadas,  

estimulantes, que estén controladas para evitar incidentes y generando 

espacios de dialogo para mantener el orden entre ellos. 

 Usar métodos didácticos; para contribuir y la estimulación del aprendizaje, 

por intermedio de exposiciones intercaladas, con lecturas debates teóricos 

y prácticos y apoyados con  medios  tecnológicos y entre otros.  

 Evaluar al estudiante; no tienen que estar basados sólo en pruebas escritas, 

debe estar observando su actitud diaria en cada sesión didáctica, su 

capacidades, sus ritmos de  aprendizaje y entre otros elementos, 

brindándoles oportunidades diversas para recuperarse para lograr obtener 

positivos resultados en ellos. 

 Los factores psicológicos;  son los  procesos  psíquicos  que  los 

aprendientes desarrollan durante el procesamiento de la información que 

albergan. Llegando a intervenir factores de memoria, inteligencia e 

imaginación. (Entwistle citado por Feandalucia, 2009, p. 2-3). 

2.2.2.2 Principales teorías del aprendizaje del estudiante. 

A inicios del siglo XX surgen varios principios psicológicos que aportaron al 

esclarecimiento del concepto de aprendizaje (Feandalucia, 2009, p. 4), de las 

cuales se llega a citar: 

a. El conductismo; considerando a la escuela  rusa  de Betcherev  y  Pavlov, 

quienes manifiestan a la  “teoría  del  reflejo  condicionado”,  donde anuncia 

que el estímulo actúa  sobre  un  organismo en tanto éste desarrolla una  

actividad. (Feandalucia, 2009, p. 4) 
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b. Gestaltismo; las cosas son comprendidas por la asimilación en su totalidad, 

no por el estudio de sus partes constitutivas. Donde Wertheiner formula  una  

serie  de  leyes  de  la  percepción  que  constituyen  un aprendizaje por 

comprensión. (Feandalucia, 2009, p. 4) 

c. El cognitivismo;  son todos los procesos  del  conocimiento de los individuos, 

quienes incluyen  todas  las diversas funciones  de  la  mente. (Feandalucia, 

2009, p. 4) 

Es así, que el aprendizaje significativo se establece como “el procesamiento 

mental de nuevas informaciones conducente a su relación con el conocimiento 

previamente adquirido”, donde la capacidad mental del estudiante estará sujeto 

a la información que debe procesar, bajo una secuencia que inicia en los que oye, 

ve y finaliza en el aprovechamiento mental y la memorización. (Feandalucia, 

2009, p. 5) 

2.2.2.3 Proceso de aprendizaje del estudiante. 

Todo profesor considera que el desempeño y utilización de las distintas etapas 

del aprendizaje como un proceso significativo e importante. Donde la misma 

facilita a los docentes a la consecución del aprendizaje recomendable por el 

discente.  

Donde la aplicación del proceso complejo de aprendizaje permite llegar a 

diferencias fases diversa anidadas de manera secuencial una con otra, tanto que 

resulta dificultoso a veces apreciar sus límites; por cuanto la ejecución eficiente 

del aprendizaje advierte por lo menos nueve etapas (Pozo y Monedeo, 1999) 

citado por (Yáñez, 2016, p. 72), tales como: 

a. La motivación; consiste en el deseo de aprender más y de manera efectiva. 

b. El interés; intención del estudiante por lograr un objeto u objetivos. 

c. La atención; es la diligencia y concentración que presenta el estudiante para 

recorrer un evento determinado (Boujon y Quaireau 2004) citado por (Yañez, 

2016,  p. 76).  
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d. La adquisición; consiste en la obtención de nuevos conocimientos producto 

de un proceso de aprendizaje, donde en algunas ocasiones se pueden presentar 

escenario reales para alcanzar a fijar la idea. 

e. Comprensión e interiorización; agrupa el pensamiento, la capacidad de 

abstracción y la comprensión de conceptos, además de la memoria 

significativa. (Díaz et al., 2011) citado por (Yáñez, 2016, p. 77) 

f. La asimilación; se conservan escenarios favorables de los conocimientos y 

las experiencias a mediano y largo plazo a los que el aprendiente estuvo 

expuesto. 

g. La aplicación; los cambios conductuales de los aprendizajes son manejados 

en la práctica o “aplicados” en ambientes nuevos, por lo general muy 

idénticos al original. 

h. La transferencia; la transferencia de conocimientos es un periodo de 

aprendizaje. 

i. Evaluación; parte de la observación e interpretación de los resultados del  

proceso de aprendizaje. (Yáñez, 2016, p. 72-78) 

2.2.2.4 Estilos de aprendizaje del estudiante. 

Para Yacarini y Gómez (2005), considera que los estilos de aprendizaje: 

(…) “corresponden con la manera preferida en la que un individuo 

puede aprender” (p. 53). 

Por su parte Cazau (2008), sostiene que el estilo de aprendizaje: 

 “es el conjunto de características psicológicas, rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que suelen expresarse conjuntamente cuando una 

persona debe enfrentar una situación de aprendizaje” (párr. 1). 

2.2.2.5 Dimensiones del aprendizaje. 

a. Estrategias de motivación: 
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Salanova (2017), la motivación para el aprendizaje “es el interés que tiene 

el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a 

él”. Por cuanto el interés se puede adquirir, aumentar o mantener en relación 

a los aspectos intrínsecos y extrínsecos de la motivación del aprendiente (párr. 

1). 

Por otra parte la motivación educativa, es todo un conjunto de actividades 

que incluye una serie de elementos como la familia, sociedad y cultura, las 

mismas que especifican la forma en la que un individuo orienta y se interesa 

por llegar a adquirir nuevos conocimientos y consiguientemente aumentar de 

manera sustancial su aprendizaje. (Barrientos, 2011, citado por Gutiérrez, 

2017, p. 15) 

b. Estrategias de aprendizaje: 

Respecto a las estrategias de aprendizaje estas vienen a ser “la vía por el 

cual los discentes llegan a planear, estructurar, seleccionar y realizar una 

actividad o actividad académica determina”. (Moreno, 2008, citado por 

Gutiérrez, 2017, p. 15) 

Por su parte Gázques, Pérez, Ruíz, Miras y Vicente (2006), señalan que las 

estrategias de aprendizaje: 

(…) “se basa en el procesamiento adecuado de conocimientos 

mediante técnicas empleadas por el estudiante que lo ayudan a poder 

comprender y retener lo que estudia” (p. 53). 

Para Monereo (2000), las estrategias de aprendizaje son: 

“un conjunto de acciones que se realizan para obtener un objetivo de 

aprendizaje”. (p. 24). 

2.2.2.6 Instrumento de motivación y estrategias de aprendizaje. 

Existen varios instrumentos que permite evaluar las motivaciones y las  

estrategias de aprendizaje en los estudiantes. De las cuales se puede señalar la 

que se aplicó en la investigación: Cuestionario de motivación y estrategias de 

aprendizaje MSLQ, la misma está orientado a la entrega de información 

relevante, tanto a profesores y aprendientes, partiendo de la aplicación eficiente 

de las acciones de motivación, las cognitivas y las metacognitivas significativas 
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para la intervención en el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje en la 

universidad. (Pintrich, 2004, p. 386) 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Especialización docente 

“Es el dominio del contenido de enseñanza y aprendizaje, para elevar la calidad del 

proceso educativo y de las clases en particular, basadas en la capacidad de aprender a 

aprender”. (Vizcarra, Tirado y Trimiño, 2016, p. 182) 

Aprendizaje del estudiante 

     “El aprendizaje es el proceso a través del cual adquirimos ciertos conocimientos, 

competencias y habilidades, producto del estudio o de la práctica sobre un determinado 

tema”. (Psicología y mente, 2019, párr. 1) 

Universidad 

     “La universidad es una institución destinada a la enseñanza superior (aquella que 

proporciona conocimientos especializados de cada rama del saber), que está 

constituida por varias facultades y que concede los grados académicos 

correspondientes”. (Spanish Oxford Living Dictionaries, (SOLD, 2018) 

Docente universitario 

     “El docente universitario es la persona que se dedica a cultivar el saber, quien 

transmite conocimientos, realiza investigaciones educativas o en su campo 

profesional, actividades que le permiten estar actualizado permanentemente”. 

(Jiménez, 2013, p.105) 
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Estudiante 

     “Son quienes se dedican a la aprehensión, puesta en práctica y lectura de 

conocimientos sobre alguna ciencia, disciplina o arte”. (Porto, 2008) 

Estudiante universitario 

     “Son estudiantes universitarios de pregrado quienes habiendo concluido los 

estudios de educación secundaria, han aprobado el proceso de admisión a la 

universidad, han alcanzado vacante y se encuentran matriculados en ella”. (SUNEDU, 

2014) 

Desempeño docente 

“El desempeño docente se valora en términos de la movilización de recursos 

intelectuales profesionales para utilizar determinados objetos de aprendizaje mediante 

metodologías didácticas pertinentes con profesionalismo ético en un contexto 

definido”. (Castro, 2015, p. 265) 

Perfil docente 

“El perfil constituye la función docente de acuerdo con ciertas orientaciones, que 

en muchas ocasiones se articulan entre sí”. (Louzano y Moriconi, 2014, p. 15) 

Competencia del docente  

“Es la capacidad que tiene de movilizar varios recursos cognitivos a fin de hacer 

frente a una determinada situación educativa”. (Louzano y Moriconi, 2014, p. 15) 

El conocimiento para la enseñanza 

“Constituye e incluye los contenidos disciplinares, pedagógicos y didácticos que se 

ponen en práctica para propiciar el aprendizaje”. (Louzano y Moriconi, 2014, p. 15) 

El ccompromiso por la docencia 

“Es el conjunto de principios y facultades que orientan su actuación y la disposición 

que tiene ante su responsabilidad profesional”. (Louzano y Moriconi, 2014, p. 16) 
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Saber práctico 

“Es lo que ejecuta el docente al resolver y tomar ciertas decisiones, corresponde a 

lo que representa y adapta para atender las necesidades educativas de los alumnos”. 

(Louzano y Moriconi, 2014, p. 16) 

Material didáctico 

Comprende los recursos y medios que se utilizan en una sesión didáctica y ambiente 

educativo para facilitar la enseñanza-aprendizaje para la adquisición de bases, 

conceptos, actitudes, habilidades, destrezas y conocimientos. 

Calidad académica 

“Refiere a un conocimiento especializado, en vista a generar una persona capaz de 

desarrollar sus habilidades en el conocimiento y en la aplicación del mismo a la vida 

social”. (Daros, 2014, p. 2) 

Calidad educativa 

“Implica una búsqueda de constante mejoramiento en todos sus elementos, en 

insumos (recursos disponibles en las escuelas), procesos de enseñanza (tiempo 

destinado a la enseñanza escolar, cantidad de tareas y estipulaciones curriculares) y en 

los productos (logros estudiantiles)”. (Linnealab, 2013, párr. 1) 

Trabajo académico 

“El trabajo académico se configura con actividades propias que determinan su 

delimitación, utilidad y posicionamiento”. (Munévar et al., 2001, p.34) 

Aprendizaje 

“Es la integración de las habilidades, actitudes y conocimientos precedentes para 

que sea asociada con la nueva información adquirida, generando una fuente 

motivacional y el significado que se le asigna a lo que se aprende”. (Psicología y 

mente, 2019, párr. 1) 

Aprendizaje activo 

“El aprendizaje activo no es posible aprender por otra persona, sino cada persona 

tiene que aprender por sí misma”. (cf. Huber, 1997) citado por (Günter L. Huber, 2008, 

p. 66) 
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Aprendizaje autorregulado 

“Los estudiantes tienen que percibir sus propias actividades correctamente, evaluar 

los resultados de las propias actividades y retroalimentar las actividades adecuadas por 

sí mismos”. (Kanfer, 1977) citado por (Günter L. Huber, 2008, p. 66) 

Aprendizaje constructivo 

“El conocimiento individual no es una copia de la realidad, sino que, al menos en 

parte, es una construcción personal, donde construyen su conocimiento sobre todo 

interpretando sus percepciones o experiencias, dependiendo de sus conocimientos u 

opiniones disponibles”. (Günter L. Huber, 2008, p. 66) 

Aprendizaje significativo 

“Es aprender de muchas maneras, englobando de una manera más completa la 

dimensión emocional, motivacional y cognitiva”. (Psicología y mente, 2019, párr. 1)  

Rendimiento académico 

Es el resultado de la asimilación de la información de los contenidos de los 

programas de estudio, manifestado en las notas alcanzadas dentro de una escala de 

valoración habitual. (Figueroa, 2004, párr. 1) 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Hg. La especialización en los docentes se relacionan significativamente con el 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela profesional de derecho de la 

Universidad Andina del Cusco, año 2019. 

3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

He1 La capacitación en la especialización de los docentes se encuentra relacionada 

significativamente con el aprendizaje de los estudiantes en la escuela profesional 

de derecho de la Universidad Andina del Cusco, año 2019.  

He2 La productividad en la especialización de los docentes se relaciona 

significativamente con el aprendizaje de los estudiantes en la escuela profesional 

de derecho de la Universidad Andina del Cusco, año 2019. 

3.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

3.3.1 Definición conceptual 

Variables (X):  

Especialización en los docentes: son los caminos de la formación docente que los 

prepara y que es de necesario del “dominio de contenido de enseñanza y 

aprendizaje, para elevar la calidad del proceso educativo y de las clases en 

particular, basadas en la capacidad de aprender a aprender”. (Vizcarra, Tirado y 

Trimiño, 2016, p. 182) 
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Variable (Y):  

Aprendizaje de los estudiantes: son las “etapas por las cuales el aprendiente 

adquiere determinadas habilidades, conocimientos y competencias, donde el 

aprendizaje es el resultado del estudio y/o de la práctica sobre un tema específico”. 

(Psicología y mente, 2019, párr. 1) 

3.3.2 Definición operacional 

Variables (X):  

Especialización en los docentes: es un proceso de perfeccionamiento profesional 

del docente universitario que se encuentra asociado a su capacitación y producción 

académica, cuyos efectos se manifiestan en la calidad educativa y formación del 

estudiante al ser un agente de cambio y desarrollo. 

Variable (Y):  

Aprendizaje de los estudiantes: Conjunto de pasos donde el discente aplica sus 

sentidos para captar saberes, sapiensas,  destrezas y técnicas en mérito al ciclo de 

motivación y las estrategias de aprendizaje de un tema definido 
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3.4 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 ENFOQUE, TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1 Enfoque de investigación 

Por sus características la investigación es de enfoque cuantitativo, donde los 

datos e información fueron manejados de forma numérica y estadísticamente. 

Por cuanto Monje (2011), señala que la investigación cuantitativa: 

“usualmente parte de cuerpos teóricos aceptados por la comunidad 

científica con base en los cuales formula hipótesis sobre relaciones 

esperadas entre variables que hacen parte del problema que se estudia” 

(p.13).  

4.1.2 Tipo de Investigación 

Es una investigación básica o pura, donde los datos obtenidos de los fenómenos 

objeto de estudio, permitirán enriquecer las bases teóricas y conceptuales existente 

y ampliar el conocimiento de la realidad problemática investigada. 

Toda vez que el estudio básico “tiene como objetivo mejorar el conocimiento 

más que generar resultados o tecnologías que beneficien a la sociedad en el futuro 

inmediato”. (FAO/IAEA, 2008, párr. 1) 

4.1.3 Nivel de investigación 

Partiendo de las variables estudiadas la investigación es de nivel correlacional- 

descriptivo, en la que se llegó a determinar e identificar la asociación existente entre 
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la especialización den los docentes y el aprendizaje de los aprendientes, a partir de 

sus respectivas dimensiones e indicadores de cada variable en su escenario natural, 

partiendo de la elección de la especialidad y desempeño en el campo laboral del 

maestro y en la culminación de su formación académica universitaria del 

aprendiente. 

A partir de las consideraciones de Monje (2011), la investigación de nivel 

correlacional persigue: 

(…) “determinar el grado en el cual las variables en uno o varios factores 

son concomitantes con la variación en otro y otros factores” (p. 101). 

Por otro lado, el estudio a desarrollar tendrá aspectos descriptivos, en la que se 

analizaron los niveles y eventos determinantes en la especialización y/o la falta de 

especialización de los docentes, en cuanto a su capacitación y producción constante 

de los maestros y los aprendizajes de los estudiantes a lo largo de su formación 

profesional. 

Es así, que Deobold y Meyer (2016), señalan que las investigaciones de carácter 

descriptivas consisten: 

(…) en llegar a “conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas” (p. 23). 

4.2 MÉTODOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

4.2.1 Métodos de investigación 

Los métodos permiten señalar la manera de llegar a proceder y/o afrontar la 

investigación, donde el investigador presenta una posición coherente de las bases 

teóricas y del marco ideológico del estudio, por tanto se aplicaron los métodos 

hipotético-deductivo y el método estadístico. 

Donde el método hipotético-deductivo permitió encaminar todas las actividades 

para conocer la realidad de las variables objeto de estudio de manera científica, 

partiendo de la descripción de las variables, la contrastación de las hipótesis 
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respectivas a partir de las proposiciones propias, comprobando la verdad de los 

enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. (Echegoyen, s.f. párr. 1) 

De otro parte el método estadístico, en base a los datos a obtener permitió 

examinar los deferentes atributos y fenómenos de la especialización del docente 

universitario y del aprendizaje de los estudiantes para establecer y determinar la 

realidad latente del fenómeno investigado, situación que permitieron analizar e 

interpretar sus relaciones existentes entre variables.  

Por cuanto el método estadístico “consiste en una secuencia de procedimientos 

para la manipulación de la información de toda investigación, cuyo propósito es 

comprobar en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables 

deducidas de la hipótesis del estudio”. (Reynaga, 2015, p. 17) 

4.2.2 Diseño de investigación 

Es estudio presenta un diseño no experimental-transversal, en donde se buscó 

encontrar el nivel de correlación existente referente a la especialización en los 

docentes universitarios con el aprendizaje de los discentes en la universidad objeto 

de investigación, donde los datos a obtener permitió establecer y analizar la 

interrelación de las variables en un momento determinado. 

Según Monje (2011), “las investigaciones de diseños no experimentales se 

recolecta datos en forma pasiva sin introducir cambios o tratamientos” (p. 25).  

De otra parte la investigación es de corte transeccional o transversal, donde los 

datos de cada variable se recolectaron en un tiempo único, un solo momento, cuya 

finalidad es llegar a describir los fenómenos objeto de investigación para analizar 

el nivel de su interrelación e incidencia en un momento dado. 

  

https://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Experiencia.htm
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     Tipología de la investigación fue: 

 

 

 

     Dónde: 

 

OX: Especialización de los docentes 

OY: Aprendizaje de los estudiantes 

M: Muestra de la investigación 

r  : Relación de variable. 

 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.3.1 Población 

       

La población “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 174)   

La población fue de 240 estudiantes del semestre académico 2019-I, que se 

ubicaron desde el VII al XII ciclo de estudios y que se encontraban estudiando en 

el turno tarde en la Escuela Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política de la Universidad Andina del Cusco 2019. 

Tabla 1 

Población para la investigación 

CICLO DE ESTUDIOS 
ESTUDIANTES 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

Séptimo 35 16 51 

Octavo 21 14 35 

Noveno 32 08 40 

Decimo 28 19 47 

Onceavo 18 11 29 

Doceavo 24 14 38 

TOTAL 158 82 240 

                 Fuente: Oficina académica de la Escuela Profesional de Derecho, 2019 (2019-I). 

OY 

r M 

   OX 
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4.3.2 Muestra 

Las unidades muéstrales de la investigación se llegó a determinar por métodos 

que determinaron el tamaño de la muestra del estudio, donde estas son el subgrupo 

del universo.  

Es así, que se aplicó la muestra probabilística y aleatoria, “considerando a todos 

los elementos de la población y que tuvieron la misma posibilidad de ser escogidos 

para la muestra  (Hernández, et al., 2014, p. 175), partiendo de la definición de sus 

atributos del universo y poder concretar la cantidad de unidades muéstrales de la 

muestra, mediante una selección aleatoria. 

Por cuanto la muestra fue obtenida por método de muestreó probabilístico, 

considerando a la totalidad de estudiantes de la escuela profesional de Derecho del 

VII al XII ciclo, quienes tuvieron la misma probabilidad de ser considerados para 

la  observación correspondiente; para el cual se utilizó la formula estadística de 

Cochran. 

 

Donde: 

n: tamaño de muestra 

N: tamaño de la población  

Z: Es el coeficiente de confianza o valor de Z critico 

S: varianza de la población en estudio 

d: Nivel de precisión absoluta 

Reemplazando: 

n = ? 

N = 240 estudiantes. 

Z = Coeficiente de confianza: de acuerdo a la tabla al 95 % = 1.96 

S = Varianza de la población: 0.5 

d = Nivel de precisión absoluta: Por la tabla al 95 % = 0.05 
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𝑛 =
240 ∗ 1.962 ∗ 0.52

0.052 ∗ (240 − 1) + 1.962 ∗ 0.52
 

 

𝑛 =
230.496

1.5579
= 147.95 

 

    𝒏 = 𝟏𝟒𝟖 Estudiantes 

 

Donde el tamaño de la muestra para el presente estudio estuvo conformada por 148 

unidades muéstrales (estudiantes). 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.4.1 Técnicas 

Se aplicó la técnica de la encuesta, tal es así que Sandhusen (2002), sostiene que 

la técnica de la encuesta permite: 

“Obtener información sistemáticamente de los encuestados a través de 

preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo (p.229). 

Donde las encuestas diseñadas para acopiar información fueron en mérito a las 

variables estudiadas, que contenían escalas de medición basadas en opciones 

múltiples para alcanzar las respuestas de los estudiantes a cada pregunta 

establecida. 

4.4.2 Instrumentos 

El instrumento aplicado estuvo conformado por el cuestionario, el mismo que 

permitió acopiar datos e información de manera precisa, oportuna y real de los 

fenómenos estudiados en la entidad educativa superior universitaria. 

Para Lazarfeld (1973), el cuestionario es: 

(…) “una matriz de análisis con las variables y dimensiones que arrancan 

del problema, debiendo tener un planteamiento de objetivos claros de la 

investigación, que permitirá de manera fácil decidir, plantear y escoger los 

ítems que convienen desarrollar” (p. 6). 

Por cuanto, se llegaron a diseñar un cuestionario para la variable especialización 

del docente la misma que estuvo constituido por un listado de preguntas 
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estandarizadas y estructuradas para obtener los datos en un solo momento. Por otro 

lado se aplicó el cuestionario MSLQ para la variable aprendizaje del estudiante, que 

consta de 62 ítems, con 02 escalas: de motivación y de estrategias de aprendizaje. 

Respecto a la escala de motivación consta de 03 componentes (valoración, 

expectativas y afectos), con un total de 21 preguntas, y la escala de estrategias de 

aprendizaje, presenta 02 componentes: “estrategias cognitivas y metacognitivas” y  

las “estrategias de gestión de recursos” (41 preguntas). (Pintrich, et al., 1991) 

4.4.3 Validez y confiabilidad 

Tanto los ítems para la recolección de los datos, así como la información 

obtenida es el producto y la relevancia del instrumento en que llegó a brindar 

resultados verídicos, coherentes y consistentes, toda vez que el empleo del 

cuestionario en el discente generó resultados que permitieron analizar de manera 

precisa y oportuna la realidad del fenómeno estudiado. 

Por consiguiente la validación del instrumento fue intermedio del juicio de 

expertos, donde fueron sometidas a la verificación de conocedores expertos que 

llegaron a respaldar los instrumentos utilizados. 

Tabla 2 

         Validación del instrumento por juicio de expertos 

N° Nombre del Experto % de Valoración 

01 BAPTISTA VELASQUEZ, Adolfo Rafael 89 

02 CHAHUARES QUISPE, Rosaura Edith 88 

03 DUEÑAS PEREA, Wilberh Henry 89 

04 ENRIQUEZ ROMERO, Edgar  87 

05 SERRANO MONJE, Edward 86 

Promedio 87.6 

             Fuentes: Elaboración propia; validación de instrumentos por juicio de expertos. 

De otra parte, la confiabilidad del instrumento y datos obtenidos, se basó en 

estadísticos inferenciales y fueron aplicados por el coeficiente de confiabilidad de 

Cronbach. 
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Aplicando la siguiente ecuación: 

 

Siendo: 

 

 

 

 

α = 0.93 

Tabla 3 

Coeficiente de confiabilidad del instrumento 

N° Variables 
N° de 

Alumnos 
N° Ítems 

Alfa de 
Cronbach 

VX Especialización en los docentes 148 40 0.944 

VY Aprendizaje de los estudiantes 148 62 0.911 

Coeficiente de confiabilidad del instrumento 148 102 0.93 

Fuente: Elaboración propia; IBM SPSS 24 y Microsoft Excel 

Es así, para la confiabilidad de los instrumentos en base a los resultados 

obtenidos se puso en práctica en análisis de la tabla del índice de coeficiente de alfa 

de Cronbach, por intermedio de la escala de medición: 

- Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

- Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 

- Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 
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- Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 

- Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 

- Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 

Por cuanto, aplicando la tabla precedente se llega a observar que el coeficiente 

de alfa obtenido está dentro del rango de confianza (0.8 < α = 0.93 < 1); llegando a 

determinar que los instrumentos utilizados presentan datos e información 

consistentes y fiables, sosteniendo que el coeficiente de alfa presenta una 

confiabilidad excelente toda vez que la misma se encuentra muy próximo a la 

unidad (1), existiendo solidez y seguridad en los datos captados a partir de los ítems 

establecidos en los cuestionarios aplicados. 

4.4.4 Procesamiento y análisis de datos 

El procesamiento de los datos se encuentra asociada a la aplicación de un cúmulo 

de recursos para obtener la esencia de la información que se precisa, con el fin de 

observar y llegar a determinar el grado de asociación de las variables estudiadas, la 

misma que se realizó por intermedio de la aplicación de la estadística descriptiva y 

que fueron distribuidas en tablas y figuras para su análisis e interpretación 

respectiva. 

De otra parte, es de necesidad establecer que después de analizar e interpretar 

los datos, se llegó a establecer acciones para la contrastación de las hipótesis y poder 

observar y determinar el nivel de correlación que existía entre las variables y sus 

respectivas dimensiones, para el cual se aplicó la estadística inferencial respetiva 

que estaba basada en el coeficiente correlacional r de Pearson, para el cual se utilizó 

el software estadístico IBM SPSS 24 y Microsoft Excel. 

4.4.5 Ética en la investigación 

Para el presente estudio, se aplicó todos los principios éticos personales y 

profesionales fundamentales de una investigación científica, las mismas fueron 

considerados para cada una de los temas abordados, que implicaron en la búsqueda, 

el diseño, implementación y desarrollo de la investigación, las cuales fueron 

sometidos en base a una confianza, concientización, anonimato y confidencialidad 
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de los mismos y que por sus características estos deben ser sensatos y con una 

credibilidad alta sobre los datos que proporcionaron los discentes. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

5.1.1 Especialización en los docentes, variable X  

 

Tabla 4 

Capacitación del docente – EPD, UAC 

 

Dimensión Afirmación f % 
Porcentaje 

Acumulado 

Capacitación 

del docente 

Muy inadecuado 4 2.7 2.7 

Inadecuado 15 10.14 12.84 

Ni adecuado ni inadecuado 40 27.03 39.87 

Adecuado 61 41.22 81.09 

Muy adecuado 28 18.92 100 

Total 148 100  

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Al observar la tabla 4, se aprecia el 41.22% de los discentes manifestaron 

adecuado, el 27.03% afirmaron ni adecuado ni inadecuado, luego el 18.92% sostuvo 

muy adecuado, seguido del 10.14% que señaló inadecuado y tan sólo el 2.7% indicó 

muy inadecuado la capacitación que existe en los docentes. 
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  Figura 1: Capacitación del docente – EPD, UAC. 

 

Por cuanto la tabla y figura que antecede reflejan datos relacionados a la variable 

especialización en los docentes a partir de la dimensión capacitación del docente, 

de donde se puede establecer que muy próximo al cincuenta de las unidades 

muéstrales (61) manifestaron que la capacitación en los profesores universitarios es 

adecuado a lo largo de su formación profesional del estudiante, escenario generado 

al considerar que los mismos presentan conocimientos actualizados en relación a la 

asignatura que imparten, al relacionar las bases teóricas con los trabajos prácticos 

durante las sesiones didácticas, donde los temas de debate otorgados contribuyen 

con el mejor aprendizaje del curso, que cumplen y respetan el desarrollo del 

contenido silábico, para el cual utilizan técnicas y medios tecnológicos que les 

permite ampliar sus conocimientos, siendo respetuosos, justos, imparciales en la 

participación y la generación de sus ideas y sobre todo que en su escuela existe y 

cuenta con docentes especialistas en los distintos cursos correspondientes al plan 

de estudios toda vez que al ser actualizado y capacitado brindan mejores 

perspectivas y con mayor objetividad las sesiones didácticas de la asignatura lo que 

genera la existencia de una diferencia significativa en el salón al aplicar, manejar e 

impartir información adecuada en su avance académico, demostrando interés 

objetivo y verdadero por el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante en su 

formación profesional. 



59 

 

Tabla 5 

Productividad del docente – EPD, UAC 

Dimensión Afirmación F % 
Porcentaje 

Acumulado 

Productividad 

del docente 

Muy inadecuado 8 5.41 5.41 

Inadecuado 20 13.51 18.92 

Ni adecuado ni inadecuado 51 34.46 53.38 

Adecuado 54 36.49 89.87 

Muy adecuado 15 10.14 100 

Total 148 100   

            Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 5 contiene información de los discentes, donde el 36.49% afirmó 

adecuado, seguida del 34.46% que sostuvo ni adecuado ni inadecuado, luego el 

13.51% señalo inadecuado, además el 10.14% manifestó muy adecuado y tan sólo 

el 5.41% llego a afirmar muy inadecuado la productividad del docente en la escuela 

profesional de Derecho de la UAC. 

 

 
Figura 2: Productividad del docente – EPD, UAC. 

 

En la tabla anterior reflejada en la figura 2, se puede advertir en relación al 

fenómeno especialización en los docentes y en su dimensión productividad del 

docente, que un poco más de las tres cuartas (54) estudiantes afirmaron que la 

productividad de los maestros de la escuela profesional de derecho es adecuada, 

además otras tres cuartas partes (51) de los discentes señalaron que la productividad 
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es ni adecuada ni inadecuada, ambiente observado por qué consideran que los 

docentes tienen preparadas sus sesiones didácticas y resuelven las preguntas 

formuladas en el desarrollo del curso, llegando a ejecutar proyectos de 

investigación para ampliar sus conocimientos los mismos que los pone en práctica 

y las utiliza en cada sesión de aprendizaje, generando una producción científica y 

tecnológica que promueve y contribuye con el desarrollo socioeconómico de la 

región e incentiva en el discente hacia la investigación sobre los temas tratados y 

que les permite mejorar y ayudar de sobre manera el desarrollo de su formación 

profesional al crear espacios para que los discentes pongan en práctica sus 

conocimientos al servicio de la sociedad, estimulando el desarrollo de valores, 

actitudes positivas y de comportamiento propios de un profesional capacitado, 

competitivo acordes al desarrollo y necesidades de su  desarrollo profesional y los 

requerimientos de la sociedad globalizada. 

Tabla 6 

Nivel de especialización en los docentes – EPD, UAC 

 

Variable Afirmación f % 
Porcentaje 

Acumulado 

Especialización 

en los docentes 

Muy inadecuado 5 3.38 3.38 

Inadecuado 17 11.49 14.87 

Ni adecuado ni inadecuado 45 30.41 45.28 

Adecuado 59 39.86 85.14 

Muy adecuado 22 14.86 100 

Total 148 100  

           Fuente: Elaboración propia. 

Al visualizar la tabla predecesora se advierte que el 39.86% de los aprendientes 

manifestaron adecuado, seguido del 30.41% que indicó ni adecuado ni inadecuado, 

luego el 14.86% y 11.49% señalaron muy adecuado e inadecuado respectivamente 

y al final el 3.38% afirmó muy inadecuado la especialización en el docente de la 

escuela. 
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              Figura 3: Nivel de especialización en los docentes – EPD, UAC 

Al observar la tabla 6 y figura 3 presenta datos de los discentes encuestados, de 

donde muy próximo al cuarenta por ciento (59) llegaron a señalar que es adecuado 

la especialización en los maestros de la escuela profesional de Derecho; escenario 

presentado por la existencia de una permanente capacitación y productividad 

generada por los profesionales de las diferentes ramas y disciplinas para llegar a 

promover la formación del conocimiento y conseguir el aprendizaje significativo 

en los estudiantes durante su formación académica y profesional, toda vez que los 

profesores se encuentran preparados para promover las mejores maneras de 

interacción académica en cada una de las sesiones didácticas, asumiendo 

asignaturas de la cual tienen conocimientos especializados los mismos que los 

llegan a manejar e impartir de manera satisfactoria para sus avances académicos, 

proponiéndoles temas de investigación que les ayudan, mejoran y garantizan su 

formación profesional y puedan insertarse sin ningún contratiempo al mercado 

laboral jurídico altamente competitivo. 
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5.1.2 Aprendizaje de los estudiantes, variable Y 

Tabla 7 

Estrategias de motivación: Valoración intrínseca y extrínseca 

 

Dimensión Afirmación f % Porcentaje 

Acumulado 

Valoración 

intrínseca y 

extrínseca 

Nunca 3 2.03 2.03 

Casi nunca 7 4.73 6.76 

A veces 31 20.95 27.71 

Casi siempre 50 33.78 61.00 

Siempre 57 38.51 100 

Total 148 100   

            Fuente: Elaboración propia. 

Los datos que se presentan en la tabla 7 corresponden al cuestionario aplicado a 

los discentes, de donde el 38.51% llego a manifestar siempre, seguido del 33.78% 

que señalo casi siempre, luego el 20.95% afirmó a veces, y al final el 4.73% y 2.03% 

indicaron casi nunca y nunca respectivamente presentan estrategias de motivación 

sobre todo en cuanto a la valoración intrínseca y extrínseca. 

 

Figura 4: Estrategias de motivación: Valoración intrínseca y extrínseca 

En la figura 4 se representa los datos de la tabla 7 de la variable aprendizaje de 

los estudiantes en su dimensión valoración intrínseca y extrínseca, de donde cerca 

al cuarenta por ciento (57) discentes señalaron que siempre se generan y establecen 

estrategias de motivacionales de valoraciones intrínsecas y extrínsecas por parte de 

los docentes, contexto presentado por que en cada sesión didáctica les satisface 
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comprender los contenidos lo más profundamente, donde les gustaría obtener las 

mejores notas que las que tienen sus pares, para mejorar sus promedios 

promocionales, prefiriendo recibir material didáctico que le permite aumentar su 

curiosidad, incluso si es difícil de entender y aprender, y que en cada sesión 

didáctica le gustaría que todo lo salga bien, toda vez que le es muy importante que 

los demás reconozcan sus habilidades, actitudes y siendo esto un desafío para cada 

uno de ellos y que van aprendiendo cosas nuevas así no estén seguros de llegar a 

obtener un buen rendimiento académico en su formación profesional. 

 Tabla 8 

Estrategia de motivación: Valoración valor de la tarea 

 

Dimensión Afirmación f % 
Porcentaje 

Acumulado 

Valoración 

valor de la 

tarea 

Nunca 1 0.68 0.68 

Casi nunca 4 2.70 3.38 

A veces 19 12.84 16.22 

Casi siempre 54 36.49 53.00 

Siempre 70 47.30 100 

Total 148 100   

            Fuente: Elaboración propia. 

A partir de la tabla precedente se puede admitir que el 47.30% de los estudiantes 

indicaron siempre, el 36.49% señalaron casi siempre, luego el 12.84% manifestó a 

veces, seguido del 2.70% que determinó casi nunca y al final tan sólo el 0.68% dijo 

nunca consideran una valoración sobre el valor y significado de la tarea como una 

estrategia de motivación. 



64 

 

 
Figura 5: Estrategia de motivación: Valoración valor de la tarea 

En la tabla y figura 8 y 5 respectivamente en relación a la estrategia de 

motivación de la valoración del valor de la tarea en los estudiantes, se puede advertir 

que muy cerca al cincuenta por ciento (70) de los encuestados sostuvieron que 

siempre ponen en práctica la valoración del valor de la tarea como estrategia de 

motivación durante todo el proceso de enseñanza y el aprendizaje de cada uno de 

los discentes en su desarrollo y formación académica; evento presentado por qué 

consideran de suma importancia aprender los contenidos que son impartidos en las 

asignaturas, las mismas le son fundamentales, de mucho provecho y que las puede 

utilizar en el aprendizaje de otras de gran significancia para su formación 

profesional en la escuela. 

Tabla 9 

Estrategia de motivación: expectativas-control de aprendizaje  

 

Dimensión Afirmación F % 
Porcentaje 

Acumulado 

Expectativas 

- Control de 

aprendizaje 

Nunca 3 2.03 2.03 

Casi nunca 9 6.08 8.11 

A veces 27 18.24 26.35 

Casi siempre 45 30.41 57.00 

Siempre 64 43.24 100 

Total 148 100  

             Fuente: Elaboración propia. 
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Visualizando la tabla anterior, se puede advertir que el 43.24% de los estudiantes 

manifestaron siempre, seguido del 30.41% que afirmó casi siempre, por otro lado 

el 18.24% señalo a veces, luego el 6.08% indicó casi nunca y sólo el 2.03% 

determinó nunca toman en cuenta las expectativas del control de aprendizaje de 

motivación. 

 
Figura 6: Estrategia de motivación: expectativas-control de aprendizaje 

A partir de la tabla 9 y figura 6 en las que se refleja la información de las unidades 

muéstrales de la escuela profesional de Derecho, donde más del cuarenta por ciento 

(64) de los estudiantes afirmaron que siempre consideran las expectativas del 

control de aprendizaje cómo herramientas de estrategias de motivación que se 

colocan en práctica para el aprendizaje significativo del futuro profesional en 

Derecho; situación esgrimida al considerar que el estudiar de manera adecuada 

aprenderá de mejor forma los contenidos de las asignaturas y que el esforzarse, 

dedicarle el tiempo suficiente llega a entender los contenidos e información recibida 

de manera favorable en cada sesión didáctica repercutiendo positivamente en su 

rendimiento académico al final de cada ciclo de estudios. 
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Tabla 10 

Estrategia de motivación: afectivo-ansiedad 

 

Dimensión Afirmación f % 
Porcentaje 

Acumulado 

Afectivo – 

Ansiedad 

Nunca 26 17.57 17.57 

Casi nunca 35 23.65 41.22 

A veces 46 31.08 72.30 

Casi siempre 27 18.24 91.00 

Siempre 14 9.46 100 

Total 148 100  

            Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 10 se aprecia que un 31.08% de los encuestados supieron afirmar a 

veces, seguido del 23.65% que formuló casi nunca, luego el 18.24% y 17.57% que 

señalaron casi siempre y nunca de manera respectiva y que al final el 9.46% indicó 

siempre se consideran los escenarios afectivo-ansiedad como estrategia de 

motivación.  

 
Figura 7: Estrategia de motivación: afectivo-ansiedad 

La figura 7 refiere a la tabla antepuesta y relacionada a la dimensión afectivo-

ansiedad, la misma que permite determinar que un poquito más de la tercera parte 

(46) estudiantes llegaron a sostener que a veces se aplican y desarrollan estrategias 

de motivación en relación a lo afectivo y ansiedad que presenta los discentes en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje y que repercute de manera significativa en su 
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formación profesional; contexto presentado que al momento de rendir un examen 

sienten sensaciones incomodas que lo muchas veces lo llegan a perturbar, por qué 

se ponen a pensar que no podrán responder las interrogantes, acelerándose su ritmo 

cardiaco y en las posibles consecuencias de su fracaso en su rendimiento de su 

formación académica. 

Tabla 11 

Estrategia de aprendizaje: cognitivas 

 

Dimensión Afirmación f % 
Porcentaje 

Acumulado 

Cognitivas 

Nunca 2 1.35 1.35 

Casi nunca 9 6.08 7.43 

A veces 38 25.68 33.11 

Casi siempre 57 38.51 72.00 

Siempre 42 28.38 100 

Total 148 100  

            Fuente: Elaboración propia. 

Al considerar la tabla que antecede se puede advertir que el 38.51% de los 

discentes afirmaron casi siempre, además el 28.38% y 25.8% señalaron siempre y 

a veces respectivamente, seguido del 6.08% que indicó casi nunca y el 1.35% 

manifestaron nunca se consideran en cuenta las necesidades cognitivas de los 

aprendientes. 

 
Figura 8: Estrategia de aprendizaje: cognitivas 
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La tabla 11 y figura 8 contienen datos de la dimensión estrategias de aprendizajes 

cognitivas, tal es así que un  poco más de la tercera parte (57) de los estudiantes 

supieron señalar que casi siempre se llegan a presentar y realizar las estrategias de 

aprendizaje cognitivas desarrollando sus conductas y/o operaciones mentales en el 

momento de su propio aprendizaje; ambiente presente porque al momento de 

estudiar para una evaluación relaciona el material que lee con lo que ya conoce del 

tema en mención, utilizando información de distintas fuentes científicas y 

jurisprudenciales, realiza sinopsis con sus ideas y bases conceptuales primordiales 

de las repasos, así como subrayar el material y/o base teórica de relevancia para 

organizar sus ideas, además de desarrollar los diagramas, los cuadros sinópticos o 

esquemas para sistematizar el material contando para ello los apuntes y el contenido 

de las sesiones didácticas como origen para poder desarrollar sus propias ideas y 

alternativas para tomar decisiones de manera precisa y que sean convincentes 

durante los diversos procesos de su propio aprendizaje en su formación académica 

profesional. 

Tabla 12 

Estrategia de aprendizaje: metacognitivas 

 

Dimensión Afirmación f % 
Porcentaje 

Acumulado 

Metacognitivas 

Nunca 3 2.03 2.03 

Casi nunca 15 10.14 12.17 

A veces 44 29.73 41.90 

Casi siempre 55 37.16 79.00 

Siempre 31 20.95 100 

Total 148 100  

            Fuente: Elaboración propia. 

La anterior tabla presenta datos de la estrategia de aprendizaje metacognitivas 

en los discentes objeto de estudio, donde el 37.16% dijeron casi siempre, así mismo 

el 29.73% afirmó a veces, seguido del 20.95% que señaló siempre, además el 

10.14% manifestó casi nunca y tan sólo el 2.03 sostuvo nunca. 
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Figura 9: Estrategia de aprendizaje: metacognitivas 

Al visualizar la tabla 12 y figura 9 se puede encontrar datos proporcionados por 

los sujetos objeto de estudio, de donde cerca del cuarenta por ciento (55) de los 

discentes llegaron a generalizar que casi siempre llegan a desarrollar estrategias de 

aprendizaje metacognitivas en su formación académica el aprendiente, aplicando 

materiales para alcanzar sus objetivos tales como llegar a planificar, organizar, 

controlar y evaluar la ejecución y progreso de su aprendizaje significativo; 

Escenario previsto por que al momento de llegar a confundirse con ciertas lecturas 

vuelve a repasar el contenido para pretender absolver su duda, llega formular 

preguntas que le ayudan a enfocar y entender el material que estuvo viendo en las 

sesiones didácticas, además previamente de adentrarse en el aprendizaje de un tema 

y material nuevo tiende a echar una visualización general para ver cómo está 

organizado para poder aplicar la manera de llegar a estudiar con la finalidad de 

adaptarse a los exigencias de la asignatura y al modo de proceder del docente, así 

mismo que cuando tiende a estudiar para una evaluación piensa profundamente y 

decide qué es lo que debe leer más que llegar a leer todo, establece metas personales 

para dirigir sus actividades por periodos y determinar cuáles son los conceptos que 

no les llega a comprender para asegurar, aclarar luego las dudas existentes 

articulando de manera oportuna sus conocimientos y aprendizaje significativo 

durante el desarrollo de su formación académica en la escuela profesional objeto de 

investigación. 
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Tabla 13 

Estrategia de gestión de recursos: tiempo y contexto de estudio 

 

Dimensión Afirmación f % 
Porcentaje 

Acumulado 

Tiempo y 

contexto de 

estudio 

Nunca 6 4.05 4.05 

Casi nunca 17 11.49 15.54 

A veces 44 29.73 45.27 

Casi siempre 47 31.76 77.00 

Siempre 34 22.97 100 

Total 148 100  

            Fuente: Elaboración propia. 

La presente tabla muestra datos de las estrategias de gestión de recursos de los 

tiempos y contexto de estudio del aprendiente, del cual el 31.76% indicó casi 

siempre, seguido del 29.73% que afirmó a veces, luego el 22.97% señalo siempre, 

además el 11.49% imprimió casi nunca y que tan sólo un 4.05% llegó a manifestar 

nunca consideran los tiempos y los contextos de estudio en la escuela profesional. 

 
Figura 10: Estrategia de gestión de recursos: tiempo y contexto de estudio 

La tabla que antecede y la figura 10 sostienen información de la dimensión 

estrategias de gestión de recursos de los tiempos y del contexto de estudio de la 

variable aprendizaje del estudiante en la escuela profesional objeto de estudio, de 

donde se puede determinar por un lado que un poco más de la tercera parte (47) y 

por otro lado cerca de una de las otra tercera parte (44) de los aprendientes 
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afirmaron que casi siempre y a veces se consideran y ponen en práctica las 

estrategias de gestión de los recursos de los tiempos y del contexto del estudio en 

el proceso enseñanza-aprendizaje; entorno latente por que tiende a planificar y 

administrar de manera adecuada el tiempo para el estudio, el mismo que lo realiza 

frecuentemente en un lugar donde pueda concentrarse y asegurarse de estar al día 

con sus lecturas y tareas producto de la asistencia regular a cada una de las sesiones 

didácticas durante el respectivo ciclo académico que repercute de manera positiva 

su aprendizaje significativo y formación profesional. 

Tabla 14 

Estrategia de gestión de recursos: regulación del esfuerzo 

 

Dimensión Afirmación f % 
Porcentaje 

Acumulado 

Regulación 

del esfuerzo 

Nunca 10 6.76 6.76 

Casi nunca 21 14.19 20.95 

A veces 48 32.43 53.38 

Casi siempre 46 31.08 84.46 

Siempre 23 15.54 100 

Total 148 100  

            Fuente: Elaboración propia. 

La precedente tabla contiene datos de los sujetos de la escuela profesional de 

Derecho en relación a las estrategias de gestión de recursos de la regulación del 

esfuerzo, de donde el 32.43% y el 31.08% respectivamente manifestaron a veces y 

casi siempre, luego el 15.54% y el 14.19% afirmaron siempre y casi nunca de 

manera respectiva y sólo un 6.76% señalaron nunca ese encuentra regulado el 

esfuerzo del estudiante en su aprendizaje.  
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Figura 11: Estrategia de gestión de recursos: regulación del esfuerzo 

En la tabla 14 y figura 11 presentan datos de la dimensión estrategias de gestión 

de recursos de regulación del esfuerzo del aprendizaje de los discentes, donde de 

manera agrupada más de las dos terceras partes (48) y (46) de los sujetos 

respectivamente señalaron que a veces y casi siempre se ponen en práctica las 

estrategias de gestión de los recursos de poder regular los esfuerzos del aprendiente 

en su desarrollo académico; contexto exhibido por que cuando no llega a entender 

bien un concepto tiende a consultar con el docente o en algunos casos trata de 

realizar los trabajos por sí mismo, sin la ayuda de nadie que usualmente deja un 

espacio para razonar el tema de la sesión didáctica con sus pares hasta concluirlas 

incluso si las mismas son aburridas y poco interesantes para lo planificado y que 

repercute significativamente en su aprendizaje significativo que le permita obtener 

resultados académicos satisfactorios e insertarse al mercado eficientemente al 

culminar su formación profesional. 
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Tabla 15 

Nivel del aprendizaje de los estudiantes – EPD, UAC 

 

Variable Afirmación f % 
Porcentaje 

Acumulado 

Aprendizaje 

de los 

estudiantes 

Nunca 6 4.05 4.05 

Casi nunca 14 9.46 13.51 

A veces 38 25.68 39.19 

Casi siempre 50 33.78 72.97 

Siempre 40 27.03 100 

Total 148 100  

             Fuente: Elaboración propia. 

Al prestar atención en la tabla anterior se puede advertir que el 33.78% de los 

estudiantes indicaron casi siempre, luego el 27.03% y 25.8% afirmaron siempre y 

a veces respectivamente, después el 9.46% manifestó casi siempre y tan sólo el 

4.05% señaló nunca el aprendizaje de los estudiantes es significativo. 
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  Figura 12: Nivel del aprendizaje de los estudiantes – EPD, UAC 

La tabla que antecede y la figura 12 contiene datos proporcionados por las 

unidades muéstrales encuestadas en relación al aprendizaje de los estudiantes, por 

cuanto se puede esgrimir que un poco más de un treinta por ciento (50) manifestaron 

que casi siempre el aprendizaje de los discentes es significativo, para el cual se 

ponen en práctica estrategias basadas en la motivación de la valoración intrínseca, 

extrínseca, del valor de la tarea, las expectativas de control de aprendizaje y las 

afectivos-ansiedad, además de las estrategias de aprendizaje cognitivas y 

metacognitivas, y al final las acciones de administración de recursos de tiempo y 

contexto de estudio, y de las de ordenación del esfuerzo, las mismas que les permite 

desarrollar destrezas, pensamientos de orientación superior, asumir riesgos, 

resolución de problemas, el trabajo sinérgico, ser creativos y entre otros escenarios 

de enseñanza-aprendizaje que motivan al aprendiente a involucrarse más y tener un 

control de su propio aprendizaje significativo en su formación académica 

profesional. 

5.2 ANÁLISIS INFERENCIAL 

Tabla 16 

Prueba de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Especialización en el 

docente 
,086 148 ,059 ,963 148 ,001 

Aprendizaje de los 

estudiantes 
,068 148 ,089 ,981 148 ,038 

     Fuente: Elaboración propia, datos del cuestionario de investigación 

 

En la tabla anterior, se aprecia la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

y de Shapiro-Wilk, como las unidades de análisis fueron más de cincuenta (148) en 

la investigación, se consideró la prueba de Kolmogorov-Smirnov a partir de la cual 

se efectuó el análisis, interpretación y conclusión respectiva. 

Tabla 17 
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Análisis e interpretación 
Hipótesis 

estadísticas 

Ho: Los datos obtenidos en la investigación tienen una distribución normal. 

Ha: Los datos obtenidos en la investigación no tienen una distribución normal. 

Significación 𝛼 = 0,05 

Confianza 95 %  

Valor p calculado 𝑝 = 0,059 𝑦 0.089 

Conclusión 

En vista que 𝑝 > 0,05, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis 

nula, concluyendo que los datos obtenidos en la investigación tienen una 

distribución normal. Por cuanto, determinó la aplicación de la estadística 

paramétrica de r de Pearson para datos normales.  

Fuente: Elaboración propia (tabla 16) 

5.2.1 Contrastación de las hipótesis 

Tabla 18 

El coeficiente de Pearson de correlación 

Valor del 

Coeficiente de Pearson 

Grado de Correlación 

entre las Variables 

r = 0 Ninguna correlación 

r = 1 Correlación positiva perfecta 

0 < r < 1 Correlación positiva 

r = -1 Correlación negativa perfecta 

-1 < r < 0 Correlación negativa 
  Fuente: CCA: http://www.cca.org.mx/cca/cursos/estadistica/html/m14/coef_pearson.htm 

Bajo las escalas de valoración del coeficiente r de Pearson de la tabla que 

antecede, se efectuaron la validación respectiva de las hipótesis de investigación.  

 5.2.1.1 Hipótesis general 

Tabla 19 

Correlación entre especialización en el docente y aprendizaje de los estudiantes 
 

Correlaciones 

 
Especialización en el 

docente 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Especialización 

en el docente 

Correlación de Pearson 1 ,451** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 148 148 

Aprendizaje de 

los estudiantes 

Correlación de Pearson ,451** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 148 148 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20 

Análisis e interpretación 
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Hipótesis estadísticas 

Ho: La especialización en los docentes no se relacionan significativamente 
con el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Derecho de la Universidad Andina del Cusco, Año 2019. 

Ha: La especialización en los docentes se relacionan significativamente 
con el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Derecho de la Universidad Andina del Cusco, Año 2019. 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 
Coeficiente de 
correlación 

0,451**  

Valor p calculado 𝑝 = 0,000 

Conclusión 

Toda vez que 𝑝 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna llegando a concluir, que la especialización en los docentes 
se relacionan significativamente con el aprendizaje de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina del Cusco, Año 
2019. 

Fuente: Elaboración propia (tabla 19) 

 5.2.1.2 Hipótesis específicas. 

Tabla 21 

Correlación capacitación del docente y el aprendizaje de los estudiantes  

 
Correlaciones 

 
Capacitación 

del docente 

Aprendizaje 

de los 

estudiantes 

Capacidad del docente 

Correlación de Pearson 1 ,411** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 148 148 

Aprendizaje de los 

estudiantes 

Correlación de Pearson ,411** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 148 148 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 22 

 Análisis e interpretación 

 

Hipótesis estadísticas 

Ho: La capacitación en la especialización de los docentes no se encuentra 

relacionada significativamente con en el aprendizaje de los estudiantes 

en la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina del 

Cusco, Año 2019. 

Ha: La capacitación en la especialización de los docentes se encuentra 

relacionada significativamente con en el aprendizaje de los estudiantes 

en la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Andina del 

Cusco, Año 2019. 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Coeficiente de correlación 0,411**  

Valor p calculado 𝑝 = 0,000 

Conclusión 
Toda vez que 𝑝 < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la hipótesis alterna, concluyendo que la capacitación en la 
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especialización de los docentes se encuentra relacionada 

significativamente con en el aprendizaje de los estudiantes en la Escuela 

Profesional de Derecho de la Universidad Andina del Cusco, Año 2019. 

Fuente: Elaboración propia (tabla 21). 
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Tabla 23 

Correlación productividad del docente y el aprendizaje de los estudiantes 

 
Correlaciones 

 
Productividad 

del docente 

Aprendizaje 

de los 

estudiantes 

Productividad del docente 

Correlación de Pearson 1 ,447** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 148 148 

Aprendizaje de los 

estudiantes 

Correlación de Pearson ,447** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 148 148 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 24 

Análisis e interpretación 

 

Hipótesis estadísticas 

Ho: La productividad en la especialización de los docentes no se relacionan 

significativamente con el aprendizaje de los estudiantes en la Escuela 

Profesional de Derecho de la Universidad Andina del Cusco, Año 

2019. 

Ha: La productividad en la especialización de los docentes se relacionan 

significativamente con el aprendizaje de los estudiantes en la Escuela 

Profesional de Derecho de la Universidad Andina del Cusco, Año 

2019. 

Nivel de significación 𝛼 = 0,05 

Coeficiente de correlación 0,447**  

Valor p calculado 𝑝 = 0,000 

Conclusión 

Toda vez que 𝑝 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alterna, llegando a concluir que la productividad en la 

especialización de los docentes se relacionan significativamente con el 

aprendizaje de los estudiantes en la Escuela Profesional de Derecho de la 

Universidad Andina del Cusco, Año 2019. 

Fuente: Elaboración propia (tabla 23). 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. En mérito a los resultados alcanzados se llega a esgrimir de manera precisa; 

determinando de manera objetiva en mérito a la contrastación de la hipótesis de la 

investigación gracias a la valoración del coeficiente de correlación r de Pearson que 

fue de 0,451** que especifica que existe un nivel de relación significativa entre la 

especialización en los docentes y el aprendizaje de los estudiantes, donde además el p 

calculado de α=0.000 siendo menor al nivel de significación de α=0,05 (seg. Bilateral 

0.000 < 0.05) que puntualiza la existencia de una asociación positiva, consistente, 

robusta y significativa entre los fenómenos estudiados; toda vez que el escenario 

latente presentado en la tabla (6) refleja que la especialización de los profesores en la 

escuela profesional de Derecho en cuanto a su capacitación y productividad presenta 

un nivel adecuado (39.86%), estableciéndose una concatenación fuerte con el 

aprendizaje de los estudiantes donde la tabla (15) demuestra que casi siempre se brinda 

un aprendizaje significativo en los discentes (33.78%) a partir de las estrategias 

diseñadas y aplicadas como la motivación de la valoración intrínseca y extrínseca, 

valoración del valor de la tarea, las expectativas del control de aprendizaje y lo 

afectivo-ansiedad, además de las estrategias de aprendizaje cognitivas y 

metacognitivas, así como de las acciones de administración de elementos de plazos y 

contexto de aprendizaje, y la regulación del esfuerzo, elementos que se encuentran 

relacionados íntimamente con el procedimiento de la enseñanza y aprendizaje centrado 

en el aprendiente como protagonista que garantizan la captación, aprovechamiento, 

retención y asimilación de la información recibida en el desarrollo de sus formación 

académica en la escuela profesional. Situación sostenida por Martínez (2015), 

manifestando que la calidad del desempeño docente y el rendimiento académico se 
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encuentran relacionados; sugiriendo que los profesores deben mejorar su desempeño 

por intermedio de las capacitaciones, planificación de las sesiones didácticas para el 

cumplimiento de las metas de aprendizaje planteadas, para que el discente sea el 

propulsor de sus aprendizajes, donde el docente debe tener dominio de la materia 

(p.220). 

2. Así mismo, en alusión a la dimensión capacitación de los docentes de la variable 

especialización en los docentes y la concordancia con el aprendizaje de los discentes, 

se puede establecer en base a la prueba estadística inferencial del coeficiente de 

correlación r de Pearson presenta 0.411** la misma se encuentra superior a cero (0) 

de manera positiva (0 a 1) y que el p calculado α=0.000 es inferior al nivel de error de 

α=0.05 que señala que hay evidencia plena de la existencia de una asociación 

significativa, positiva y fuerte de la capacitación del docente universitario con el 

aprendizaje de los discentes; escenario reflejado en la tabla (4) manifestando el 41.22% 

que es adecuada la actualización, innovación y capacitación de los profesores quienes 

manejan e imparten conocimientos, información, estrategias motivacionales, de 

aprendizaje y de gestión de recursos mejoran las interacciones académicas en cada 

sesión didáctica, con actitud abierta, orientada en aprender de manera significativa los 

contenidos e información, y ser autor de su propio aprendizaje para el nuevo escenario 

exigente. Tal como registra Díaz (2014), que la capacitación de los docentes debe ser 

considerado como piedra angular en los procesos de avance y logros dentro de los 

esquemas de desarrollo educacional, donde estos deben acoplarse a las nuevas 

exigencias de la sociedad, la modernidad y las nuevas tendencias pedagógicas, siendo 

urgente que estos se actualicen (p.150). 

3. De otra parte, en consideración de la dimensión productividad del profesor del 

fenómeno especialización en los docentes y la asociación con el aprendizaje de los 

estudiantes, donde se establece basadas en la estadística inferencial por intermedio del 

coeficiente de correlación r de Pearson que arrojo 0.447** encontrándose por encima 

de cero cerca a la unidad (0 a 1)  y que además el valor de p de α=0.000 siendo menor 

al grado de significancia de α=0.05 (sig. bilateral 0.000 < 0.05) que instaura de manera 

precisa de la existencia de na relación positiva significativa y fuerte entre la 

productividad del maestro universitario y el aprendizaje de los discentes; entorno 

percibido por los aprendientes quienes exteriorizaron en la tabla (5) que el 36.49% 
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afirmaron ser adecuada la productividad científica y tecnológica, quienes ejecutan 

proyectos de investigación jurídicas donde sus resultados son trasmitidas como 

material en las sesiones didácticas, además de proponer e incentivar al desarrollo de 

nuevos estudios para fortalecer de manera integral y sustentable en la interrelación de 

las etapas de la enseñanza y -aprendizaje de los próximos profesionales de Derecho, 

cuyos rendimientos académicos determinan su comportamiento estudiantil las mismas 

se encuentran sujetas a las estrategias motivacionales, de aprendizaje y las de gestión 

de recursos que son desarrolladas de manera óptima en la escuela profesional. Entorno 

sostenido por Martínez (2015), señalando que existe una relación significativa entre la 

calidad del desempeño docente y el rendimiento académico; sugiriendo que los 

docentes deben mejorar su desempeño a través de las capacitaciones, la producción 

teórica y científica, la planificación de las clases para el cumplimiento de metas de 

aprendizaje planteadas, llegando a aplicar actividades de aprendizaje activos, donde el 

estudiante sea el propulsor de sus aprendizajes, así como debe tener dominio de la 

materia, especialmente cuando se habla de la educación universitaria (p.220 ). 
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CONCLUSIONES 

Primero. Que, existe un nivel de relación significativa positiva moderada entre la 

especialización en los docentes y el aprendizaje de los estudiantes de la escuela 

profesional de Derecho de la Universidad Andina del Cusco, 2019; situación 

consolidada por r de Pearson 0.451** y el p valor α=0.000 < 0.05 del nivel de 

significancia, que implica la concordancia significativa y consistente existente, 

por cuanto a mayor especialización del docente basados en su constante 

capacitación y producción tanto científica como tecnológica existirá un mayor 

aprendizaje significativo del estudiante durante su proceso de enseñanza-

aprendizaje en su desarrollo y formación académica. 

Segundo. Existencia de una relación significativa positiva moderada entre la capacitación 

del docente y el aprendizaje del estudiante en la escuela profesional de Derecho 

de la Universidad Andina del Cusco; toda vez que r de Pearson dio 0.411** y 

p valor α=0.000 < 0.05 del nivel de significancia, que determina la existencia 

de un nivel de asociación significativa, estableciendo que cuanto más es la 

capacitación, actualización e innovación del docente coexistirá un 

mejoramiento optimo del aprendizaje significativo del estudiante, al ser autor 

de su rendimiento académico teórico y práctico durante su formación 

profesional. 

Tercero. Que la productividad del docente se encuentra relacionada significativamente 

con el aprendizaje de los estudiantes de la escuela profesional de Derecho de 

la Universidad Andina del Cusco; debido a que r de Pearson es 0.447** y el p 

valor α=0.000 < 0.05 del nivel de significancia, sellando de la existencia de un 

nivel de correlación significativa positiva moderada, situación manifiesta que 

a mayor productividad científica, humanística y tecnológica del profesor 

universitario existirá un mayor aprendizaje significativo del estudiante en los 

procesos sistemáticos de su crecimiento universitario y educativo. 
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RECOMENDACIONES 

Primero. A sus autoridades de la Universidad Andina del Cusco y de la escuela 

profesional de Derecho, es de primordial importancia diseñar acciones de 

mejora continua e innovación de los sistemas educativos, toda vez que cuanto 

mayor sea la especialización en lo docentes más óptimo será el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, fomentando la capacitación y productividad 

del docente a fin de brindar perspectivas con mayor objetivad de cada 

asignatura en las sesiones teóricas y prácticas para generar valoraciones 

motivacionales afectivas cognitivas y metacognitivas de esfuerzo, tiempos, 

desarrollo y formación de enseñanza-aprendizaje en los aprendientes 

universitarios. 

Segundo. Al personal docente y autoridades académicas de la escuela profesional de 

Derecho de la UAC les corresponde poner en práctica operaciones base para 

el mejoramiento continuo de sus servicios educativos en vista que cuanto 

mayor sean las capacitaciones y actualizaciones de los profesores 

universitarios en consonancia a los novedosos enfoques didácticos, 

metodológicos, adelantos científicos y las tecnologías pedagógicas emergentes 

existirá un mayor aprendizaje significativo del discente, permitiéndole 

formarse profesionalmente para un mundo sistematizado, globalizado e 

integral con conocimientos y habilidades imprescindibles en técnicas y 

doctrinas jurídicas competitivas. 

Tercero. A los profesores de la escuela profesional de Derecho de la UAC, los 

investigadores e instituciones educativas superiores atraídas en las 

contingencias estudiadas deben profundizar sobre estos fenómenos, poniendo 

en práctica acciones de mejora permanente en los procesos educativos para una 

mayor productividad científica, tecnológica, humanista y la administración del 

docente que generará un mayor impacto en la motivación, gestión de recursos 

y el aprendizaje significativo del estudiante, incrementando el desarrollo y 

formación en los futuros profesionales de la ciencia y ramas del Derecho 

globalizado. 
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