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RESUMEN
O b je tivo s : A n a liza r la re lación que existe entre la 
percepción de la ca lidad  de la gestión educativa y el 
rend im ien to  académ ico  de un g rupo  de estudiantes 
de la Institución Educativa A requ ipa  con edades 
com prend idas entre los 1 2 y 1 7 años y desde 
p rim ero  hasta qu in to  de secundaria . M é todos: 
La m uestra consta de 110  escolares m ujeres que 
han sido seleccionadas m ed iante  técnicas de 
m uestreo probab ilís tico . Se ap licó  el cuestionario  de 
percepción de la ca lidad  educativa, que consta de 
17 ítems y cuenta con adecuados índices de validez 
y co n fiab ilidad  (a =  0 ,8 4 8 ). Para el p rocesam iento 
de los datos se han u tilizado estadísticos 
descriptivos (m edia, desviación estándar, rango  
y varianza), adem ás de pruebas param étricas 
de corre lac ión  (Coeficiente de Pearson) para  las 
variab les cuantita tivas y pruebas no param étricas 
(Prueba Tau-b de Kendall) para  las variab les 
cualita tivas. Resultados: La puntuación  p rom ed io  
de percepción de la ca lidad  g loba l fue  de 5 0 ,2 9  
con una desviación estándar de 9 ,1 4  y un rango  
de 22 a 65 . N o existen re laciones significativas 
entre las variab les de estudio para  el to ta l de la 
m uestra, pero sí cuando  los datos se procesan en 
func ión  del g ra d o  de esco laridad, sobre todo  en 
p rim ero  (r=  0 ,37 ) y cuarto  de secundaria  (r=  0 ,36 ). 
C onc lus iones: Se concluye que sí existe re lación 
entre el rend im ien to  académ ico y la percepción 
de la ca lidad  educativa, pero ésta es d ife renc iada , 
según el g ra d o  de estudios.
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ABSTRACT

O bjec tives : To analyze the re la tionsh ip  
between the educationa l qua lity  
m anagem ent perception and the academ ic 
perfo rm ance  in a g roup  o f 1 2 -1 7  year 
o ld  School A requ ipa 's  students from  first 
to  fifth  g rade. M e thods : The sam ple
consisted o f 110  w om en students, they 
have been selected by p robab ility  sam p ling  
techniques. Educational qua lity  perception 
Q uestionna ire  was app lied , w hich consists 
o f 17 items and has adequate  va lid ity  
indices and re liab ility  (a =  0 ,8 4 8 ). For data 
processing, descriptive statistics (m ean, 
s tandard  devia tion , range and variance) 
were used, also corre la tion  pa ram etric  tests 
(Pearson coefficient) fo r  quantita tive  variab les 
and nonparam etric  tests (Kendall's Tau-b 
Test) fo r  qua lita tive  variab les. Results: The 
average score o f g loba l qua lity  perception 
was 5 0 ,2 9  w ith a s tandard  devia tion  o f 
9 ,1 4  and a range  o f 22 to  65 . There are 
no s ign ifican t re la tionsh ips between the 
study variab les fo r the to ta l sam ple , but 
there is s ign ifican t re la tionsh ip  w hen data 
is processed accord ing  to  the education 
level, especially in first g rade  (r =  0 ,37 ) and 
fou rth  g rade  (r =  0 ,36 ). C onc lus ions : We 
conclude tha t there is a re la tionsh ip  between 
academ ic perfo rm ance  and educationa l 
qua lity  perception , but it is d iffe ren tia ted  by 
student g rade.

Keyw ords: A cadem ic perfo rm ance,
perception, educationa l quality,
m anagem ent.

INTRODUCCIÓN
La gestión de la ca lidad  educativa es un 
enfoque reciente, que ha sido adap tado  
al á m b ito  educativo desde el concepto 
de ca lidad  to ta l que se ap lica  en las 
empresas y los sistemas de producción  de 
bienes (1). Puede decirse que surge en la 
era pre industria l, en el s ilgo  XIII, cuando 
em pieza a p re d o m in a r una visión orien tada  
a los negocios; m ientras que en la era 
industria l, los esfuerzos de Taylor y de Fayol 
representan la antesala de la fo rm a lizac ión  
de los sistemas de ca lidad . En la segunda

década del s ig lo  XX, el estudio de Elton 
M ayo puso énfasis en el cap ita l hum ano  y 
contribuyó con el desarro llo  de un enfoque 
centrado en el traba jado r, que es el núcleo 
de los m odelos de ca lidad  (2). En 1924 , 
Shewhart in troduce el contro l estadístico 
de la ca lidad , en tan to  que D em ing en 
195 0  y en 1953  Ishikawa, h ic ieron una 
contribución  más s ign ifica tiva  al p lantear, el 
m ode lo  de la ca lidad  to ta l (3).

En pa labras de Salazar y G arcía  (3) 
la ca lidad  es un a tribu to  que d istingue 
las cosas, las personas, los bienes y los 
servicios. La ca lidad  de un p roducto  o un 
servicio define entonces, las p rop iedades y 
las características que le confiere su ap titud  
o capac idad  pa ra  satisfacer necesidades 
explícitas o im plíc itas. C ape lla  (4) define 
a ca lidad  de la educación com o la 
pertinencia  de los sistemas educativos para 
responder las dem andas sociocultura les, 
ya que las escuelas son transm isoras de 
pautas culturales y de escenarios para  la 
socia lización . Para nosotros la ca lidad  es el 
a tr ibu to  de una cosa, ob je to , servicio o hasta 
una persona; que designa su com petencia , 
e ficacia y efic iencia en func ión  del fin  al que 
se debe.

A unque el concepto de ca lidad  ha sido 
ap licado  p rinc ipa lm en te  en el m undo de 
las empresas y la p roducción  industria l o 
m anufactu re ra , en educación el concepto 
de ca lidad  reviste de vita l im po rtanc ia . En 
ese sentido, cuando la ca lidad  se ap lica  
a los servicios, más que a los bienes, hay 
quienes prefieren usar el té rm ino  de gestión 
de la ca lidad , que resulta m uy conveniente 
para  el cam po de la educación.

En consecuencia, la gestión educativa 
es una d isc ip lina  de la gestión en la que 
in teractúan la teoría , la política y la 
p ragm ática . Los ám bitos de la gestión 
educativa son la gestión institucional, 
la gestión pedagóg ica  y la gestión 
adm in is tra tiva  (5). A  nivel instituc iona l, la 
p rom oc ión  de una educación de ca lidad  
se expresa en la generación  de proyectos 
de desarro llo  instituciona l que respondan a 
las necesidades de la com un idad  y de los 
estudiantes (6), ya que la educación debe
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estim u lar la com prensión  del p rop io  m edio 
y la solución de p rob lem as sociales (5).

El d irec to r es quien po r poseer el poder 
fo rm a l en la institución educativa, es el 
responsable de la ca lidad  instituc iona l, que 
abarca  la ca lidad  pedagóg ica  y tam b ién  
la ca lidad  adm in is tra tiva . El d irec to r 
consigue esto a través de sus funciones 
de p lan ificac ión , ejecución, coo rd inac ión  
y supervisión del servicio educativo (7). 
De m odo  que cuando en la institución se 
p lan ifica , se guía la o rgan izac ión  hacia el 
log ro  de sus fines y objetivos (8).

Así pues, son los directores, quienes 
an im a n d o  a los docentes que in tegran 
la com un idad  educativa deben genera r 
proyectos de desarro llo  (9), planes 
innovadores y proyectos educativos (10) que 
m itiguen las lim itaciones del sistema y por 
el con tra rio  m axim icen las potencia lidades 
y los recursos con que se cuenta. En ese 
sentido, el perfil del d irec to r y el rol del 
pro fesor han ca m b iado  drásticam ente 
desde los 9 0 '. El p rim ero  es aho ra  un 
fa c ilita d o r del ap rend iza je  y el segundo es 
un gestor de la ca lidad  educativa (11).

A ho ra  bien, la gestión de la ca lidad  
educativa conlleva cam b io . En los 4 0 ' 
los procesos de cam bio  se basaban en 
m odelos causa-efecto, m ientras que en los 
5 0 ' surg ie ron los m odelos de v ia b ilid a d  
de cam b io , y hoy en día, p redom inan  los 
m odelos de com p le jidad . El cam b io  es 
un concepto noda l de la gestión, ya que 
la ca lidad  constituye una revo lución en el 
pensam iento, pues im p lica  crear nuevas 
fo rm as de o rg an iza r el sistema educativo 
y repensar el proceso de aprend iza je  (4). 
Por e llo , el ap rend iza je  o rgan izac iona l es 
la clave de la gestión y el desarro llo  de las 
instituciones educativas.

Im p lem enta r cam bios em pero , no es fác il, 
ya que com o o rgan izac ión , las escuelas 
asocian un con junto  de estructuras que las 
definen com o tales: se tienen las norm as, el 
o rg a n ig ra m a , el p lan te l, los traba jado res , 
etc. La gestión educativa abarca  todos 
estos elem entos y muchos m ás; por esta 
razón, la ca lidad  educativa es un constructo

m u ltid im ens iona l (12). Esto supone que la 
gestión de la ca lidad  debe ser g loba l, pues 
abarca  a las personas, a los procesos, 
a la eva luación , a los resultados, etc. 
(4). Desde un enfoque sistem ático, el 
cam b io  instituciona l com prende cuatro  
fases: la in ic iac ión , la im p lem entac ión , 
la instituc iona lizac ión  y la sosten ib ilidad ; 
s iendo ésta ú ltim a la que representa 
m ayores p rob lem as, deb ido  a la fa lta  de 
órganos de apoyo  que respalden el cam b io
(13).

Por e llo , pa ra  gestionar el cam b io  educativo, 
se debe asum ir un m ode lo  de gestión 
educativa, reconociendo la escuela com o 
o rgan izac ión  com p le ja , con nuevos roles y 
nuevas necesidades (4). Hoy pesa más el 
cap ita l intelectual que el cap ita l económ ico. 
El capita l inte lectual está constitu ido po r el 
toda  la in fo rm ac ión  y el baga je  personal 
que poseen los ind iv iduos (2). Por e llo , una 
o rgan izac ión  in te ligente  debe desa rro lla r la 
ca lidad  de ju ic io , el d o m in io  personal, la 
gestión de m odelos mentales y el tra b a jo  
en equ ipo . C om petencias de inca lcu lab le  
valor, si se considera que las organizaciones 
del fu tu ro  serán aquellas que tengan 
capac idad  de ap render haciendo uso de su 
cap ita l intelectual (14).

D ado que la ca lidad  se m anifiesta  en 
todas las instancias de la v ida educativa, 
com o su estructura, el sistema educativo, 
la o rgan izac ión  escolar, la práctica 
pedagóg ica , etc. (15), podem os ub icar 
la ca lidad  en lo m acrosocia l com o en lo 
m icrosocia l. En el p rim e r caso, tenem os el 
sistema educativo con el respectivo plan 
educativo naciona l y el d iseño curricular, 
etc.; m ientras que en el segundo caso, 
hab lam os del contexto escolar, el au la , y 
hasta el b inom io  p ro feso r-a lum no  (16).

A  este nivel, el de la escuela, la gestión 
educativa se d iv ide  en adm in is tra tiva  y 
pedagóg ica  (4), con la sa lvedad que lo 
adm in is tra tivo  abarca  la d irección de 
la escuela, donde  se fo rm u la n  diversas 
in ic ia tivas orien tadas para  la m e jo ra  de las 
instituciones educativas. Lam entablem ente, 
m uy pocas prosperan, quizá las menos 
trascendentes. En parte  porque  estas
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propuestas no ga ran tizan  la ca lidad  de los 
sistemas escolares si no hay las oportun idades 
m ateria les y técnicas necesarias para 
a lcanzarlos (17). En ese sentido, entre los 
elem entos adversos que d ificu ltan  la gestión 
de la ca lidad  educativa se tienen la fa lta  de 
m otivación , la desactua lización p ro fes iona l, 
el pensam iento ríg ido , la d ificu ltad  de 
in tegrac ión  social en grupos de docentes, 
las re laciones hum anas insatisfactorias, etc.
(4).

Todos ellos, recaen sobre la persona, 
po r e llo  Á lvarez (2) señala que nada 
cam bia  sin trans fo rm ac ión  personal. El 
ap rend iza je  o rgan izac iona l, es po r tan to , 
un fac to r decisivo para  la gestión de la 
ca lidad  educativa, porque el ap rend iza je  
o rgan izac iona l es un proceso en el que 
una o rgan izac ión  ob tiene y realiza nuevos 
conocim ientos, destrezas, conductas y 
valores. El ap rend iza je  o rgan izac iona l 
enfatiza la creación de saberes apun tando  
hacia el desarro llo  de capacidades 
cognitivas y la adqu is ic ión  de estrategias. 
Toda o rgan izac ión  que adop ta  un 
enfoque de aprend iza je  o rgan izac iona l se 
caracterizara por considerar al ind iv iduo  
com o el centro de la o rgan izac ión  y se 
preocupa por el desarro llo  constante de sus 
capacidades o rgan izaciona les.

Las capacidades o rgan izac iona les 
constituyen todas las fuerzas colectivas que 
atraviesan el escenario educativo e in tegran 
aspectos tan to  estructurales com o culturales 
(13). Entre las capacidades de cam bio  
y po r ende, para  la gestión educativa 
tenem os la capac idad  de autoeva luación  
(que predice el desarro llo  o rgan izac iona l), 
la g o b e rn a b ilid a d  (que reposa en la visión 
estratégica), la capac idad  de regu lac ión  
in te rna (que abarca  la eva luación y la 
in fo rm ac ión ), el tra b a jo  en equ ipo  (sobre 
la base de las re laciones hum anas), el 
com prom iso  colectivo (que pare de una 
visión com pa rtida  po r la com un idad  
educativa) y la a tm osfera  de la o rgan izac ión  
escolar (que in tegra  todas las anteriores) 
(2).

A ho ra  bien, una m anera  de ver si la 
institución escolar cum ple con las exigencias

de la sociedad y qué tan to  desarro lla  
un servicio de ca lidad  es a través de la 
eva luación instituciona l (8). La eva luación 
es un proceso com ple jo  que tiene com o 
punto  de pa rtida  el recojo de la in fo rm ac ión  
que puede ser de varias m aneras (18). La 
eva luación , dentro  del m arco de la gestión 
de la ca lidad  educativa es un e lem ento 
p rim o rd ia l para  el perfecc ionam ien to  de 
las o rgan izaciones. Todos los m odelos de 
eva luación que se centran en la m ejora  
tom an  com o p iedra  a n g u la r la eva luación 
(8). Sin em bargo , dentro  de este en foque la 
eva luación no adqu ie re  un m atiz pun itivo, 
sino s im plem ente, de re troa lim en tac ión .

Los profesores, o tra  pieza clave de la 
gestión de la ca lidad  educativa, se oponen 
a la eva luación , lo que dice ya m ucho de 
su com prom iso  con el cam b io . Por e jem plo , 
de los 2 6 0  0 0 0  maestros que existen en el 
Perú, solo el 10 po r ciento se ha acog ido  
a la Ley de la C arrea  Pública M ag iste ria l 
(1 9), precisam ente, po rque  consideran 
que la eva luación es una estrategia política 
que pone en riesgo su perm anencia  en el 
sistema educativo estatal.

La eva luación docente em pero , es una 
necesidad ine lud ib le , dados los bajos 
estándares de la ca lidad  educativa, que 
de acuerdo con la pruebas PISA el 75 % 
de los estudiantes del Perú no com prende 
lo que lee (19). Estos datos ponen en te la 
de ju ic io  la ca lidad  de los aprendiza jes de 
los estudiantes y en consecuencia, tam b ién  
la ca lidad  de la enseñanza. En ese sentido, 
la eva luación de la ca lidad  se ha centrado 
en el desem peño académ ico, más que con 
el tipo  de gestión de las escuelas, ya sean 
públicas o privadas (15).

Así pues, a lgunos estudios han p lan teado  
que la ca lidad  de la gestión educativa, en 
sus diversos niveles puede re lacionarse 
con el rend im ien to  académ ico de los 
estudiantes. Los resultados y los m étodos 
para  estud iar estas re laciones han sido 
m uy variados. En un estudio cua lita tivo  
po r e jem p lo , se encontró  que los docentes 
perciben que el d irec to r ponía m ucho 
énfasis en el contro l adm in is tra tivo  y que 
b loqueaba  las in ic iativas pedagóg icas de

104



A p u n t. c ienc . soc. 2 0 1 4 ;  0 4 (0 1 ) A r ia s , W a lte r

los profesores, m ientras que los estudiantes 
le percibían com o un am ig o  (7).

O tro  estudio rea lizado  en el á m b ito  de 
la educación superior, buscaba h a lla r 
re laciones entre el rend im ien to  académ ico 
de los estudiantes universitarios y la 
percepción que tienen de la ca lidad  
académ ica de sus profesores, sin em bargo , 
no se encon tra ron  re laciones significativas 
entre am bas variab les (20).

Así pues, el cóm o los estudiantes se 
perciben a sí m ism os, a sus profesores, a 
su co leg io  e incluso al sistema escolar más 
p róx im o ; puede a fectar su conducta y su 
aprend iza je . Un estudiante que perciba que 
su en to rno  educativo es negativo, y que sus 
posib ilidades de sobresa lir son escasas, 
seguram ente invertirá  menos esfuerzos 
en sus logros académ icos. En cam b io , un 
estudiante que percibe que tiene buenas 
posib ilidades de éxito, seguram ente tendrá 
m ayor m otivación  para  estudiar.

Por e llo , no puede descuidarse la gestión 
de la ca lidad  educativa, ya que la m anera 
en que perciben los estudiantes las 
diversas esferas educativas, tales com o el 
d irección, la docencia  y la adm in is trac ión  
de los servicios educativos; pueden tener 
un im pacto  en su aprend iza je  y por ende, 
tam b ién  en su rend im ien to  académ ico

C on base en todo  lo d icho, en el presente 
estudio se pretende de te rm inar el g ra d o  de 
re lación entre la percepción de la gestión 
de la ca lidad  educativa que tienen las 
estudiantes del nivel secundario  de la I.E. 
A requ ipa , con su rend im ien to  académ ico. 
Partimos de la hipótesis de que entre las 
variab les de estudio hay relaciones positivas 
y s ign ifica tivas, así com o entre cada uno de 
sus com ponentes.

MATERIAL Y MÉTODOS

El tip o  de investigación de este estudio es 
cuantita tivo  con un diseño de investigación 
corre lac iona l (21).

La pob lac ión  para  efectos de la presente

Tabla N° 1: Composición de la muestra

G ra d o P o b la c ió n M u e s tra

P rim ero 1 7 6 2 2

S eg un d o 141 2 0

Tercero 1 8 0 2 3

C u a rto 201 2 2

Q u in to 2 2 6 2 3

T o ta l 9 2 4 1 1 0

investigación se encuentra com puesta 
po r estudiantes entre 1 2 y 1 7 años 
(aproxim adam ente) del nivel secundario , 
de la I. E. A requ ipa , que sum an la cantidad 
de 9 2 4 . El tam año  de m uestra es de 110 
estudiantes de nivel secundario  de la I. E. 
A requ ipa , com o se aprecia  en la tab la  1.

Respecto a los instrum entos para  la 
recolección de datos de la va riab le  
independ ien te  va riab le  dependiente, se hizo 
uso de un cuestionario  estructurado que se 
ha d iseñado pa ra  los fines específicos de 
la investigación. El cuestionario  com prende 
preguntas cerradas y con a lternativas de 
respuesta tip o  Likert que se puntúan de 
4 (para siem pre) a 0 (para nunca), ba jo  
la denom inac ión  de C uestionario  de 
percepción de la ca lidad  en la escuela.

El cuestionario  com prende  cuatro  partes. La 
p rim era  es para  los datos personales com o 
edad, sexo, g ra d o  de estudios, sección 
y la nota p rom ed io  ob ten ida  en el ú ltim o 
bim estre eva luado  previo  al reco jo  de la 
in fo rm ac ión .

La segunda parte  se refiere a la percepción 
de la d irección y se com pone de siete 
preguntas destinadas a va lo ra r la ca lidad  
del desem peño de la d irección en función  
de los ind icadores de lide razgo , gestión 
de proyectos educativos, o rgan izac ión  
y contro l. La tercera parte  se re lac iona 
con la percepción de la docencia  con seis 
ítems sobre el conoc im ien to  del profesor, 
la d idáctica  em p leada , la eva luación , su 
responsab ilidad  y su com prom iso  con el 
estudiante.

F inalm ente la cuarta parte  recoge datos de 
la percepción de las estudiantes acerca de la 
ca lidad  de la adm in is trac ión  en la escuela,
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Tabla N° 2: Valores descriptivos de las variables de estudio.

Var. y  d im e n s . M e d ia D esv  Est. M ín im o M á x im o R ango V a r ia n z a

N o ta  p ro m e d io 1 2 ,9 1 ,8 2 10 2 0 10 3 ,3 4

P. d e  c a lid a d  en  d ire c c ió n 1 9 ,5 4 ,3 2 7 2 6 19 1 8 ,6 9

P. d e  c a lid a d  d o ce n c ia 20 ,1 3 ,0 6 12 2 4 12 9 ,41

P. d e  c a lid a d  a d m in is tra t.
1 0 ,6 3 ,1 2 0 15 15 9 ,7 7

P. g lo b a l d e  la  c a lid a d
5 0 ,2 9 ,1 4 22 65 43 8 3 ,6 0

con preguntas d irig idas  a la a tención, la 
rea lización de trám ites y la solución de 
prob lem as.

Para de te rm inar la va lidez del instrum ento 
se h ic ieron corre laciones ítem-test con la 
fin a lid a d  de va lo ra r la hom ogene idad  de 
contraste de cada uno de los ítems. El rango  
de las corre laciones obten idas va de 0 ,3 1 4  
a 0 ,7 4 3  según el coeficiente de Pearson, por 
tan to  se puede decir que los ítems m iden un 
m ism o constructo com o es la percepción de 
la ca lidad  educativa.
C on respecto a la co n fia b ilid a d  del 
instrum ento se ob tuv ie ron  cuatro  m edidas 
de consistencia in te rna a través de la prueba 
A lpha  de C ronbach . En los cuatro  casos se 
obtuvie ron índices aceptables, siendo muy 
altos en los ítems que m iden la percepción 
de la ca lidad  en el d irecto r (a =  0 ,8 2 8 ), la 
percepción de la ca lidad  de los docentes 
(a =  0 ,871 ) y en la percepción de la ca lidad  
com o va lo r to ta l, donde  se ob tuvo un va lo r 
A lpha  de C ronbach  de a =  0 ,8 4 8 . El m enor 
va lo r se registró en percepción de la ca lidad  
en adm in istra tivos (a =  0 ,6 5 1 ). Ya que en 
todos los casos se supera el índice de 0 ,6 0 , 
se puede conc lu ir que el instrum ento  es 
confiab le , así com o vá lido .

Los proced im ientos utilizados fueron los 
siguientes: se recogieron los datos en 
ho ra rio  de clases con los perm isos previos 
correspondientes de parte de las autoridades 
de la I.E. A requ ipa . La recolección de datos 
se hizo de m anera colectiva una vez que 
se realizó la selección de la muestra, sólo 
las estudiantes escogidas com o parte de la 
muestra llenaron el instrum ento d iseñado. 
Las notas del p rom ed io  fueron obten idas de 
los registros académ icos con la autorización 
de d irección. Los datos se llenaron en la ficha 
de registro que acom paña el C uestionario  de

percepción de la ca lidad en la escuela. Una 
vez recogida la in fo rm ación  se cod ificaron 
los datos obtenidos y se ap licó  estadística 
descriptiva e in ferencia l.

RESULTADOS
Para el procesam iento de los datos se han 
utilizado estadísticos descriptivos (m edia, 
desviación estándar, rango  y varianza), 
adem ás de pruebas param étricas de 
corre lación (Coeficiente de Pearson) para 
las variab les cuantitativas y pruebas no 
param étricas (Prueba Tau-b de Kendall) 
para  las variab les cualitativas, según su 
nivel de m edición (ord ina l y de intervalo), 
m ediante el p rog ram a SPSS 16.0.

Las correlaciones entre el rendim iento 
académ ico y la percepción de la calidad de 
las estudiantes de m anera g lobal, y luego 
por g rado. Los valores con un asterisco (*) 
indican un nivel de confianza de p <  0 ,05  y 
los valores con dos asteriscos (**) indican un 
nivel de confianza de p <  0 ,01 .

La nota p rom ed io  es de 1 2 ,9 9  con una 
desviación estándar de 1 ,82  y un rango  
de 1 0 a 20 . La puntuación  p rom ed io  de

Tabla N° 3: Distribución de porcentajes por nota 
promedio

N o ta  F re c u e n c ia  P o rc e n ta je  . .
a c u m u la d o

10 6 5 ,4 5 5 ,4 5

11 13 11,81 1 7 ,2 7

12 2 6 2 3 ,6 3 4 0 ,9 0

13 3 0 2 7 ,2 7 6 8 ,1 8

14 18 1 6 ,3 6 8 4 ,5 4

15 10 9 ,0 9 9 3 ,6 3

16 3 2 ,7 2 9 6 ,3 6

17 3 2 ,7 2 9 9 ,0 9

2 0 1 0 ,9 0 1 0 0 ,0 0
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percepción de la ca lidad  en d irección fue 
de 1 9 ,5  con una desviación estándar de 
4 ,3 2  y un rango  de 7 a 26 . La puntuación  
p rom ed io  de percepción de la ca lidad  en 
docentes fue de 2 0 ,1 0  con una desviación 
estándar de 3 ,0 6  y un rango  de 12 a 24 . La 
puntuación  p rom ed io  de la percepción de 
la ca lidad  en adm in istra tivos fue de 10 ,68  
con una desviación estándar de 3 ,12  y un 
rango  de 0 a 15. F inalm ente, la puntuación  
p rom ed io  de percepción de la ca lidad  
g loba l fue  de 5 0 ,2 9  con una desviación 
estándar de 9 ,1 4  y un rango  de 22 a 65 .

En la tab la  3 se aprecia  la d is tribución  de 
frecuencias y porcenta jes por nota p rom ed io  
duran te  el p rim er bim estre de las a lum nas 
de la I. E. A requ ipa . Se puede observar que 
el m ayor porcenta je  se ubica en la nota 13

(2 7 ,2 7  %) y el m enor en la nota 20  (0 ,90  
%). El 2 3 ,6 3  % tuvo nota p rom ed io  12, el 
1 6 ,3 6  % tuvo 1 4 , el 1 1 ,81 % tuvo 1 1 , el 
9 ,0 9  % tuvo 15, el 5 ,4 5  % tuvo 10 y el 2 ,72  
% tuvo 16 y 17, en cantidades iguales. Esto 
sugiere que ap rox im adam en te , el 94  % de 
la m uestra tiene una nota p roba to ria  y el 
resto ha desaprobado . Adem ás, solo el 7 % 
de la m uestra se ubica en el qu in to  superior, 
m ientras que el grueso de estudiantes tiene 
notas entre 11 y 15.

En la ta b la  4 m uestra cóm o las corre laciones 
entre la percepción de la ca lidad  de la 
gestión en d irección , la percepción de 
la ca lidad  docente, la percepción de la 
ca lidad  en adm in istra tivos y la ca lidad  to ta l, 
están fuertem ente re lac ionadas entre sí, lo 
cual da buena cuenta de las p rop iedades

Tabla N° 4: Correlaciones entre rendimiento académico y percepción de la calidad en el total de la 
muestra.

N o ta 1 2 3 4 5 6

1. N o ta  p ro m e d io 1 ,0 0 -0 ,1 4 -0 ,1 6 -0 ,1 3 -0 ,1 7 -0 ,0 6

2 . C a lid a d  d ire c c ió n 1 ,0 0 0 ,6 7 * * 0 ,6 2 * * -0 ,9 1 * * -0 ,0 9

3 . C a lid a d  d o ce n c ia 1 ,0 0 0 ,5 6 * * 0 ,8 5 * * -0 ,0 9

4 . C a lid a d  a d m in is tra tiv a 1 ,0 0 0 ,8 2 * * -0 ,0 5

5 . C a lid a d  Tota l 1 ,0 0 -0 ,0 8

6 . G ra d o  d e  es tud ios 1, 0 0

Tabla N° 5: Correlaciones entre rendimiento académico y percepción de la calidad en primero de 
secundaria.

N o ta  1 2 3  4  5

1. N o ta  p ro m e d io 1 ,0 0 0 ,3 0 * 0 ,4 3 * 0 ,2 9 * 0 ,3 7 * *

2 . C a lid a d  d ire c c ió n 1 ,0 0 0 ,8 9 * * 0 ,8 0 * * 0 ,9 5 * *

3 . C a lid a d  d o ce n c ia 1 ,0 0 0 ,6 9 * * 0 ,9 3 * *

4 . C a lid a d  a d m in is tra tiv a 1 ,0 0 0 ,8 7 * *

5 . C a lid a d  Tota l 1 ,0 0

Tabla N° 6: Correlaciones entre rendimiento académico y percepción de la calidad 
secundaria.

en segundo de

N o ta 1 2 3 4 5

1. N o ta  p ro m e d io 1 ,0 0 0 ,1 8 0 ,2 3 * 0 ,1 0 0 ,2 0 * *

2 . C a lid a d  d ire c c ió n 1 ,0 0 0 ,6 7 * * 0 ,4 2 * * 0 ,8 8 * *

3 . C a lid a d  d o ce n c ia 1 ,0 0 0 ,5 5 * * 0 ,8 6 * *

4 . C a lid a d  a d m in is tra tiv a 1 ,0 0 0 ,7 4 * *

5 . C a lid a d  Tota l 1 ,0 0

107



G e s tió n  d e  la c a lid a d  e du ca tiva  y  re n d im ie n to  a c a d é m ic o  en  la I. E. “A re q u ip a " A p u n t. c ienc . soc. 2 0 1 4 ;  0 4 (0 1 )

Tabla N° 7: Correlaciones entre rendimiento académico y percepción de la calidad en tercero de 
secundaria.

N o ta 1 2 3 4 5

1. N o ta  p ro m e d io 1 ,0 0 -0 ,5 4 * * -0 ,4 5 * -0 ,3 9 * * -0 ,4 9 * *

2 . C a lid a d  d ire c c ió n 1 ,0 0 0 ,8 6 * * 0 ,8 9 * * 0 ,9 7 * *

3 . C a lid a d  d o ce n c ia 1 ,0 0 0 ,7 9 * * 0 ,9 3 * *

4 . C a lid a d  a d m in is tra tiv a 1 ,0 0 0 ,9 3 * *

5 . C a lid a d  Tota l 1 ,0 0

Tabla N° 8: Correlaciones 
secundaria.

entre rendimiento académico y percepción de la calidad en cuarto de

N o ta 1 2 3 4 5

1. N o ta  p ro m e d io 1 ,0 0 0 ,4 0 * * 0 ,1 3 * -0 ,3 4 * * -0 ,3 6 * *

2 . C a lid a d  d ire c c ió n 1 ,0 0 0 ,6 0 * * 0 ,6 5 * * 0 ,8 9 * *

3 . C a lid a d  d o ce n c ia 1 ,0 0 0 ,5 7 * * 0 ,8 2 * *

4 . C a lid a d  a d m in is tra tiv a 1 ,0 0 0 ,8 5 * *

5 . C a lid a d  Tota l 1 ,0 0

Tabla N° 9: Correlaciones 
secundaria.

entre rendimiento académico y percepción de la calidad en quinto de

N o ta 1 2 3 4 5

1. N o ta  p ro m e d io 1 ,0 0  -0 ,1 7 -0 ,1 8 * -0 ,3 0 * * -0 ,2 5 * *

2 . C a lid a d  d ire c c ió n 1 ,0 0 0 ,6 1 * * 0 ,5 7 * * 0 ,8 9 * *

3 . C a lid a d  d o ce n c ia 1 ,0 0 0 ,6 0 * * 0 ,8 4 * *

4 . C a lid a d  a d m in is tra tiv a 1 ,0 0 0 ,8 2 * *

5 . C a lid a d  Tota l 1 ,0 0

psicom étricas del instrum ento.

Pero tam b ién  se evidencia que no hay 
re laciones s ign ifica tivas entre las variab les 
de estudio, va le decir entre el rend im ien to  
académ ico de las estudiantes y la percepción 
de la ca lidad  educativa. Sin em bargo , 
al hacer las corre laciones po r g ra d o  de 
esco laridad, sí se observa re laciones fuertes 
y s ign ifica tivas en casi todos los casos.

Por e jem p lo , en p rim ero  de secundaria , se 
encontraron re laciones sign ifica tivas entre 
todos los datos. Esto qu iere  decir que en 
este g rado , el rend im ien to  académ ico  se 
re lac iona con la percepción de la ca lidad  
educativa to ta l, a nivel de d irección, 
docentes y de los adm in istra tivos, dado  
que la corre lac ión  más ba ja  fue  de r=  
0 ,2 9  y la más a lta  de r=  0 ,9 5  con un nivel

de s ign ificancia  de p < 0 ,0 5  y p < 0 ,0 1 , 
respectivam ente.

En el segundo de secundaria , las relaciones 
entre el rend im ien to  académ ico  y la 
percepción de la ca lidad  educativa, se 
d ie ron  solo para  la percepción de la 
ca lidad  docente y la percepción de la 
ca lidad  to ta l. Estas re laciones fue ron  bajas 
pero s ign ifica tivas a un p <  0 ,0 5 . Las dem ás 
re laciones re fle jan que los com ponentes 
del instrum ento se re lac ionan entre sí de 
m anera  a lta  y s ign ifica tiva , con valores de 
r=  0 ,4 2  a r=  0 ,8 8 , siendo m ayores los 
puntajes entre la percepción de la ca lidad  
to ta l y los tres factores que le com ponen 
(tab la  6).

En tercero de secundaria , todas las 
re laciones entre el rend im ien to  académ ico
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y la percepción de la ca lidad  educativa 
fueron m oderadas y significativas, con la 
salvedad de que fue ron  negativas. Lo que 
sugiere que en este g rado , al aum enta r 
la percepción de la ca lidad  educativa, el 
rend im ien to  académ ico d ism inuye. Las 
re laciones entre los com ponentes del 
instrum ento fue ron  altos, positivos y muy 
s ign ifica tivos (p <  0 ,01 ) con va lores de r=  
0 ,7 9  a r=  0 ,9 7 .

En cuarto  de secundaria , ocurre  igua l que 
en segundo y p rim ero . Las re laciones entre 
el rend im ien to  académ ico  son positivas y 
m oderadas a excepción de la re lac ión  entre 
el rend im ien to  académ ico y la percepción 
de la ca lidad  de la docencia , donde se 
ob tuvo una re lación de r=  0 ,1 3 . Todas las 
dem ás re laciones fueron  m oderadas y altas 
con un va lo r m ín im o de r=  0 ,3 4  y un va lo r 
m áxim o de r=  0 ,8 9 .

F inalm ente, en qu in to  de secundaria , solo 
hubo re laciones sign ifica tivas entre el 
rend im ien to  académ ico  y la percepción de 
la ca lidad  en adm in istra tivos y de m anera 
g lo b a l. Estas corre laciones fueron  bajas y 
negativas. Todas las dem ás corre laciones 
entre los factores del instrum ento fueron 
m oderadas y altas con valores entre r=  
0 ,5 7  y r=  0 ,8 9 .

DISCUSIÓN
La percepción más a llá  de ser un fenóm eno 
psico lóg ico, fis io lóg ico  y sensoria l, es 
un proceso activo del p rocesam iento de 
la in fo rm ac ión , que adem ás de in teg ra r 
elem entos señoria les de la rea lidad , 
favorece su in te rp re tac ión , sobre la base 
de la experiencia prev ia ; de m odo  que 
dete rm ina  nuestras cognic iones, actitudes y 
conductas, hacia diversos hechos (22).

La percepción com o fenóm eno  sensorial 
ha sido estud iada desde hace muchos 
siglos atrás. Aristóteles por e jem p lo  en 
D e A n im a , fo rm u la  explicaciones a este 
fenóm eno  y lo  considera com o parte 
del conoc im ien to  sensitivo. Santo Tomás 
de A qu in o  tam b ién  le concibe com o un 
nivel básico de procesam iento que se

conecta con niveles superiores com o el 
conoc im ien to  in te lectivo. En la edad m edia, 
A lhazen hace la p rim era  propuesta de que 
la ana tom ía  del o jo  está d iseñada para 
tra b a ja r con la reflexión de la luz. Ya en 
la edad m oderna  los filóso fos europeos 
han dado  diversas aproxim aciones a este 
fenóm eno  ps ico lóg ico com o Descartes, 
Locke, Berkeley, Kant, etc. (23).

Sería en el s ig lo  XIX que m ediante 
estudios neuro fis io lóg icos el sustrato 
físico de la percepción sería conocido. 
Adem ás, ya en el s ig lo  XX, el aporte  de los 
psicó logos de la gestalt, de ja ría  sentadas 
las bases psicológicas de la percepción 
y sus im p licancias en diversos procesos 
cognitivos, com o la m em oria , la solución 
de prob lem as, el pensam iento productivo , 
la tom a  de decisiones, etc. (24).

M ás recientem ente, la percepción se ha 
estud iado en v incu lac ión  con diversos 
tem as. En la m ed ida  que se ha adop ta d o  
un enfoque de la percepción com o "m ane ra  
de ver el m undo " y no sólo com o fenóm eno 
sensoria l. Así pues, la visión de la rea lidad  
puede tener in je rencia  sobre nuestra 
conducta en contextos educacionales. Por 
e jem p lo , en un estudio de Torres, Lajo, 
C am pos y Riveros (20), se encontró  que 
la percepción que tienen los estudiantes 
del nivel académ ico  de sus profesores, no 
de te rm ina  su rend im ien to  académ ico.

Nuestros resultados apun tan  en otra 
d irección , ya que sí se encon tra ron  relaciones 
s ign ifica tivas entre las variab les estudiadas, 
pero estas no se d ie ron  cuando se procesó 
la in fo rm ac ión  del to ta l de la muestra, 
sino cuando se rea lizó el anális is de datos 
según el g ra d o  de estudios. Esto sugiere 
que entre las re laciones de la percepción 
de la ca lidad  educativa y el rend im ien to  
académ ico  m ed ian, las características de 
los estudiantes, las cuales pueden tener 
ciertos patrones com unes cuando se tom a 
com o crite rio  el g ra d o  de esco laridad.

En todas las corre laciones efectuadas, 
los valores obten idos para  las relaciones 
entre los factores del C uestionario  de 
percepción de la ca lidad  en la escuela y
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el to ta l del instrum ento, fue ron  positivas 
y altas o m oderadas con un nivel de 
s ign ificancia  de p <  0 ,0 1 ; lo cual no hace 
más que co rro b o ra r los índices de va lidez 
y co n fiab ilidad  que se obtuvie ron en un 
anális is psicom étrico previo.

Por o tro  lado, las corre laciones en p rim er 
g ra d o  de secundaria  son sign ifica tivas en su 
to ta lid a d . M ientras que en segundo g rado  
las re laciones s ign ifica tivas se d ieron entre 
el rend im ien to  académ ico  y la percepción 
de la ca lidad  de la docencia  y el to ta l
de la puntuación  ob ten ida  a través del
instrum ento d iseñado. Esto sugiere que en 
segundo de secundaria , la ca lidad  de la 
docencia puede tener cierta in fluencia  en el 
rend im ien to  académ ico.

En tercero de secundaria  y qu in to  de 
secundaria , las re laciones entre la 
percepción de la ca lidad  educativa y el 
rend im ien to  académ ico , fueron negativas, 
con un nivel de s ign ificancia  aceptab le
en la m ayoría  de los casos. Es decir que
m ientras m ayor es la percepción de la 
ca lidad  educativa, m enor es el rend im ien to  
académ ico. Estos resultados, aunque 
parecen ser contrad icto rios, pueden 
estar re fle jando  el estrés académ ico, que 
deviene de la transic ión  que se aprecia  en 
estos g rados, deb ido  a que las exigencias 
académ icas son pa rticu la rm ente  diferentes. 
En tercero de secundaria  por un lado, 
aum entan cursos de ciencias com o 
quím ica  y fís ica; m ientras que en qu in to  
de secundaria , las estudiantes tienen que 
dec id ir qué carrera  estud iar en re lac ión  con 
su fu tu ro  labo ra l.

Es posib le que en estos grados se 
m anifiesten situaciones sui generis, aunque 
no se descarta, la presencia de otros 
factores, que hayan p od ido  in te rfe rir en las 
corre laciones efectuadas, lo cual constitu iría 
una lim itac ión  en nuestro estudio, al 
no haber e je rc ido  el contro l suficiente 
sobre dichas variab les. En ese sentido, la 
conducta rebelde duran te  la adolescencia 
(25), podría  exp licar los datos obten idos, 
aunque eso supondría  hacer va lo rac iones 
de esta va riab le . El sexo tam b ién  podría  
tener in je rencia  en los resultados, ya que

se tra b a jó  con una m uestra com puesta por 
m ujeres en su to ta lid a d .

En cuarto  de secundaria  las relaciones 
entre las variab les de estudio, vuelven a 
ser positivas y s ign ificativas com o pasa 
con las estudiantes de p rim ero  y segundo 
de secundaria . C on la sa lvedad de que la 
re lación entre rend im ien to  académ ico  y la 
percepción de la ca lidad  en docencia , fue 
ba ja  y no s ign ifica tiva.

A ho ra  b ien, la rea lización  de este estudio 
es un im portan te  antecedente para  la 
investigación de la ca lidad  educativa en 
la reg ión A requ ipa , sobre la base de dos 
estudios previos rea lizados en la c iudad 
de Lima (20). N o  se puede soslayar la 
investigación en un cam po tan relevante 
com o el de la ca lidad  educativa en el país 
y las provincias. A  raíz de este tra b a jo  de 
investigación, sugerim os que se am p líe  la 
m uestra y se ana licen las re laciones entre 
otras variab les ya que nuestro estudio no 
perm ite  la genera lización  de los resultados 
ha llados. Adem ás, dado  que el instrum ento 
d iseñado para  este estudio, cuenta con 
altos índices de va lidez y tam b ién  de 
c o n fia b ilid a d , debería ser usado en estudios 
s im ilares o bien para  eva luar la ca lidad  
educativa al in te rio r de los colegios de la 
reg ión.

En ese sentido, nuestro estudio aporta  de 
dos m aneras al cam po de la educación. 
En p rim er lugar, a través de la generación 
de conoc im ien to , cuyo va lo r teórico  recae 
en los datos ha llados con respecto a las 
re laciones entre las variab les de estudio: el 
rend im ien to  académ ico  y la percepción de 
la ca lidad  educativa. En segundo lugar, el 
va lo r m e todo lóg ico  del estudio reposa en la 
construcción de un instrum ento  que perm ite  
va lo ra r ob je tiva  y cuantita tivam ente , la 
percepción de la ca lidad  educativa, que 
bien puede ser u tilizado con fines de 
investigación o con fines prácticos en las 
diversas instituciones educativas.

Tras haber hecho el p rocesam iento de 
la in fo rm ac ión  y el respectivo anális is de 
datos, se concluye que nuestra hipótesis se 
cum ple  de fo rm a  pa rc ia l, ya que si bien,
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en el to ta l de la muestra no ha hab ido  
re laciones s ign ifica tivas entre la percepción 
de la ca lidad  educativa y el rend im ien to  
académ ico, sí se han encontrados diversas 
re laciones vá lidas y s ignificativas entre 
estas variab les, según el g ra d o  de estudios 
de las a lum nas de la IE "A requ ipa". Esto 
sugiere que en la percepción de la ca lidad  
educativa, el g ra d o  de esco laridad es un 
fac to r im portan te .
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